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CAPITULO I

INTRODUCCION

Importancia General del Estudio

Los paises subdesarrollados, condicion en la cual se encuentran su-

midas la mayoria de los paises Lat.Lno ame r-i.o anoe , entre e LLoa Costa Rica?

eatan caracterizadoa en 10 que a agricultura en general se refiere, por

sus practicas tradicionales de cultivos, que se reflejan en una deficien-

te produccion. Unido a eata preocupacion, cuenta con un vertiginoso cre-

cimiento de la poblacion, donde Costa Rica esta entre los paises de mas

elevado crecimiento con un indice de 4,1% anual (11). Sabre este fenome-

no se cierne el amenazante presagio Maltusianoo Obedece a
esteh"Qho~_.~

:
'--

que organismos nacionales e internacionales afronten hoy dia 1a situacion

en esta misma escala y tiendan hacia el lagro de una rapida promocion del

desarrollo en las areas mas atrasadas de los diferentes paises del mundo.

Se hace necesario mejorar los niveles de vida del hombre, especial-

mente al hombre del campo, que es el que est a directamente relacionado

con el agro, par 10 cual se requiere aumentar los rendimientos por ho ct a-

rea, elevando la productividad del agricultor, para que de un uso mas ra-

cional y efectivo a los recursos can que cuenta.

En setiembre de 1965, por iniciativa de la'Junta de Administracion

Portuaria y de Desarrollo Economico de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA) ,

se celebr6 una reunion en In Provincia de Lim6n, Costa Rica, donde f'u e-.

ron represent ados los principales organiamos estatales, instituciones

autonomas y las lliQoicipales, con el fin de exponer los principales

problemas que agobian a la pronvincia de Limon y que se han constituido

en obstaculos que impiden el avance hacia el progreso de est a region del
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pais (8). De est a fecha hasta el presente se han sumado los intereses

particulares, Lnet i.tuc.i one s y organismos n ac i.o nn.Le e e internacionales,

tales como: Junta de Administracion Portuaria y de Desarrollo Economi-

co de La Vertiente del Atlantico, Sistema Baric ar-Lo Nacional, Inst:iLtuto

de Tierras y Colonizacion, Agencia Internacional para el Desarrollo, Mi-

nisterio de Agricultura y Ganaderia, Ministerio de Transportes, Coopera-

tiva de Productores de Cacao de la Pronvicia de Limon, con el proposito

de incrementar el desarrollo en la Zona Atlantica, en base al gran pot en-

cial de recursos con que cuenta. Es importante recalcar que, est a rou-

nion fue la culminacion de una serie de gestiones y contactos ontre per-

sonas y organismos interesados en el progreso de la zona, que de una for-

rna u otra estaban activandose en planes y proyectos de desarrollQ dentro

de la misma, tiempo antes de celebrarse dicha reunion.

El medio mas efectivo para acelerar el desarrollo de una region es

en base a una planificacion y programacion bien concebida (5, p. 55),

por 10 que en las ultimas dos decadas se ha notado un gran interes por

la p.Larri.f'Lc ac i.on como factor fundamental h acLa ellogro del de aar-r-o.L'Lo ;

sobre todo en el sector agricolCl dentro de .los pClises menos desarrollados,

donde lCl mayor parte de la poblacion est a ocupada en esta actividad; ya

que su objetivo principal est a enfocado hacia el mejoramiento de los nive-

les de vida de la poblacion

+Para la pr ogz-amacd Sn del desarrollo regional se requiere un amplio co-

nacimiento de los recursos flsicos y humanos de 1a region de interes; con

e1 fin de buscar una buena d.i.r o oc Lon de La conducta humana en la e xpLo t a»

cion continua y preserve su potencialidad para el futuro.

Toda planificacion para cl desarrollo debe tomar en cuenta, no solo
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los factores fisicos y economicos, sino tMlbien factores sociales que

son parte integrante del proceso de desarrollo, y que en ultima instan-

cia, es el objetivo principal y fundamental de la misma, ya que la mets

final de toda planificacion radics en el mejoramiento de los niveles de

vida del hombre.f Existen muchos c aa oe ocurridos en diversar partes del

orbe, en donde los programas de desarrollo han sido una secuels de frsce-

sos exactamente, p cr- haber subestimaclo un aspecto tan Lmpcr t an t e en el

proceso de desarrollo, como es el factor humano.

+El apor t e de este estudio sera el hacer resaltar los aspectos de los

recursos sociales de la region de Cahuite, en la Zona Atlantica ,de Costa

Rica, que deben ser consider ados en cualquier plan de desarrollo dentro

de la misma. Dara una mejor orientacion a los planificadores y agentes

de cambia, hacia e1 lagro de las metas deseadass Ademas, sera una con-

tribucion al invent aria de los recursos basicos, tan necesarios para los

programas de desarrollo de la region y aun dentro de la Zona Atlantica.

Este estudio ira complementsdo de una informacion general sobre los

recursos fisicos, cuyos datos fueron obtenidos en base a fuentes secun-

darias, sobre trabajos e investigaciones realizadas en 1a region, 0 bien

de adaptaciones que se pudieron logrer con la informacion de toda la Zo-

Objetivos del Estudio

Los objetivos mas importantes en este estudio son:

A. IndicaI' algunos de los factores sociales que estan obstaculi-

zando el desarrollo de la region dentro de:

l. La tenencia de la tierra



2. Conocimiento y actitud hacia la adopcion de algunas practi-

cas agricolas mejoradas relativas al cultivo del cacao.

3. Actitud hacia la diversificacion de cultivos

4. Empleo de la mano de obra en la finca.

B. Determinar el grade de influencia que han ejercido algunas age~

cias u organizaciones en el desarrollo agricola dentro del area

de estudio.

C. Llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones generales

en cuanto a los recursos sociales, que puedan ser de alguna ut~

lidad para los programas de desarrollo agricola de la region.

+En vista de que un inventario de los recursos humanos es tan vasto,

que requiere un largo periodo de tiempo can el cual no se cuenta, y de

realizarlo seria en una forma muy general, se ha preferido considerar

solamente aquellos aspectos que de acuerdo con visitas previas al campo,

fueron percebidas como de mayor prioridad en las condiciones socio-eco-

nomicas de la region; y dentro de las cuales pueden haber factores limi-

tantes para el desarrollo de la misma.

B~sion de Literatura

De acuerdo con la revision de literatura realizada para el efecto

de este estudio, cabe mencionar los criterios de los siguientes autores:

Papelasis, Hears y Adelman, afirman que lila interaccion constante

entre el hombre y su media existencial produce sus efectos en la calidad

y cantidad de los recursos naturales" (27, p. 51); la accion desordenada

del hombre sabre les recursos fisices, produce el despilfarro en sus

usos, y consecuentemente, una gama de condiciones nefastas para el
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desarrollo de un pais. Esto guarda r-e Laci.on con el estudio de Cahui ta,

porque en e1 se pretende indicar las pautas relativamente mas convenien~

tes, para el mejor aprovechamiento de los recursos existentes en el area

y 13 conservacion de los mismos¢

I
En una pub.l.Lo ao i.on de UNESCO C39} se h ac e referencia a las dificul-

tades estructurales del desarrollo, afirmandose que estas generalmente

se deben a la falta de un sistema e c onom.i.co organizado, diferenciado e

integrado con hechos psico-sociales 0 socio-culturales, tales como: cos-
,

v;
tumbres, tradiciones, actitudes o ~'La importancia del factor humano, cO~

mo parte dinamica en el proceso de desarrollo es hoy dia tnn evidento,

que en toda planificacion y programacion del desarrollo se hacen consi-

derables inversiones de tiempo y dinoro en la realizacion de estudios

sociologicos, que son los que vienen a marcar las pautas cardinales en

"
18 orientacion de las metas deseadaso~

En una publicacion de In Universidad de Costa Rica (lq, p. 16) so

Lnd.ic a quo "En La vertiento del At:).Emtico el cacao os La principal f'uo n-;

to de ocupacion, siendo asi que cualquier variacion on 01 volumen de las

cosechas 0 de los precios, repercute intensamente en la ecaDomia de la

zona". Interosa esto aspocto parque el estudio tiende a determinar pro-

blemas dentro del empleo de La man o de obra en las fincas de la region.

Alers-Montalvo (4)\ senala que, paralograr un cambia en una pobla-
-,

cion se requiere que esta necesidad sea sent ida par 18 misma poblaci6n

y encaje bien en otros aspectos de la cultura. En la zona Atlantica se

pretende llevar a cabo un proyecto de diversificacion de cultivos, 10 que

en un principia ha tenido serias dificultades para su aceptacion dentro

de In pOblacion de finqueros, 10 que quiza se deba al desconocimiento
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de este Lmpor-b an t e aspe o t o ,

Rogers 03{considera que toda p.r ac t Lc a para su adopcion necesita

pasar por un proceso de cinco ~ases 0 etapas que en su respectivo orden

logico son: conocimiento, interes, evaluacion 9 ensayo y adopciond Den~

tro de los objetivos del presente trabajo esta el de determinar el cono-

cimiento, la adopci6n, e indicar indirectamente la actitud hacia la adop-

cion de algunas pr ac t i.o as agricolas r-e Lat i v aa a1 cultivo del CEle80, den-

tro de la poblaci6n de finqueros.

El symposium celebrado en Mexico C37{ pp. 73-78), destaca el hecho

de que la variable en la tenencia esta directamente ligada a las formas

de organizaci6n del trabajo agricola, ya que este ultimo depende del sis-

tema de tenencia imperante en cada region; SSl como tambien del nivel

tecnol6gico alcanzado. Es la tenencia tambien, factor responsable en el

grado de interes del trabajador hacia la conservaci6n de los recursos.

Justificaci6n del Estudio

A. Un estudio de est a clase permite a largo plazo, una mejor ex-

plotaci6n de los recursos existentes en el area, logrando asi una mayor

oportunidad, para la elevacion de los niveles de vida de la poblacion.

B. Hoy dia no existen estudios adecuados sabre los recursos fisicos

Ctopografia, clima y suelos) y humanos de la region antes mencionada, que

pudieran servir de orientacion a los programas de desarrollo.

C. Cualquier plan de desarrollo regional en su etapa de ejecucion

requieren conocimientos sobre los recursos fisicos y humanos disponibles

Y potenciales de la region de interest La poblacion dentro del area es

diferente, en BUS caracterlsticas sociales y culturales a las del resto
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del peis, de ecuerdo con los dntos cansules (9) y las observeciones ree-

.lizedes en cempo.

Definicion de Terminos

Recursos:

Los medias de que puede valerse el hombre para le satisfaccion de

sus ne ce af.dade a ,

Recursos Fisicos:

Medias que e1 ambiente f:l.sico proporcionCl al hombre, para la satis-

faccion de sus ne oe af.dade s , Pare los e f'e c t os de es t e estudio los recur-

sos fisicas de Lrrt er-e s son: clima, aue Lo , ve ge t ao i.Sn , topografia; c uya

durecion esta supediteda al tiempo.

Recursos Humanos:

Les actitudes, habilidedes, destrezas e instituciones que existen y
~,._---'-- - ... -_.. _-

pueden ser utilizadas en el mejoramiento de los niveles de vida de la

poblecion. Estos pueden ser de dos tipos: sociales y economicos.

Recursos Sociales:

Recursos humanos que pueden servir de a l.gu n aux.i.Li.o en 18 aoLuc.i cn

de problemas dentro de una agrupacion humana, pero que no forman parte

directa en 81 proceso de lEt produccion agropecu8ria (actitudes, tenencia,
1\

adopo i.Sn ) •

Recursos Economicos:

Recursos humanos que pueden ser empleados par el hombre para la so-

lucion de problemas dentro de una agrupacion humana y que estan relacio-

nades directamente can el proceso de 18 produccion (creditos, tierra,

tecnologia, capital).

?-
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Conservacion de Recursos~

Uso de los medios (flSicos y humanos) que requieren la preservacion

a largo plazo y mediante un proceso continuo de la productividad de los

nri amos ..

Potencialidad de los Recursos:

Capacidad maxima de los recursos para ser explotados en un momento

dado ..

Tenencia de la Tierra:

Arreglos legales y de costumbres, que regulan la interaccion entre

las personas en relacion con e1 usa de 18 tierra ..

Actitud:

Disposicion arraignds, aprendida 0 adquirida, del indiViduo h ao i a

1a aceptacion 0 negnci6n de una casa. Este puede ser medida en forma

indirecta, en base a juicios de razones"

Diversificacion de Cultivos:

Explotacion de dos 0 mRS cultivos importantes dentro de una region

determinada ..

Mano de obr a r

Numero total de personas mayores de doce alios de edad que ejecutan

real 0 potencialmente unalabor productiva, exceptuando a estudiantes y

personas que se dediquen a oficios domesticos, que existen en el merca

do del trabajo en un momento dado y en un area determinada.

Adopcion:

Aceptacion y aplicacion de una proatias agricola de manera continua

por convencimiento propioo

Conocimiento:

Cantidad de informacion que tiene una persona, sabre la existencia

de una c oa a ..
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CAPITULO II

METODOLOGIA

Este capitulo trata de describir los procedimientos que se siguie-

ron para lograr los objetivos de este estudia.

-1- A. So Lo c c i.o n del Area de Estudio

Al decidir sabre el escogimiento del area, se penso profundamente

en una region que fuers de interes nacional en dande se requirieran

estudios que dieran informacion basiea sabre los recursos existentes,

en

y que pudieran ser utilizados como orientacion a futuros programas de

Fue asi como se lIe go a pensar en la Zona AtlanticaX,desarrollo.

dande gravitan intereses nacionales e internacionales aunando esfuerzos,

a fin de acelerar rapidamente el desarrollo en est a parte del pais.

Una de las limitaciones con que ha tropezado la planificacion del

desarrollo ha side la escasez de informacion basica sobre la disponibi-

lidad de los recursos existentes. Siendo tan amplia la Zona y pensando-

se en las limitaciones del estudio, se busco un orden de prioridad den~

tro de la misma, escogiendose la faja costera que va desde penshurst-

Cahuita, hasta Puerto Viejo, por las siguientes razones:

1. Por encontrarse e1 area escogida dentro de la Zona de inte~

res, 10 que constituir18 una contribucion en e1 levantamiento de los in-

ventarios basicos, para los futuros planes de desarrollo en esta regi6n~

X El termino "Zona" se refiere a toda In vertiente del AtHlntico. Los
terminos iiarea.s y region ii se utilizan indisti.ntamente para mencionar
o hacer referencia al area de estudio.
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2" Por estar concentrada en ella, las actividodes de 18 COopGra~

tiva de Productores de Cacao de la Provincia de Limon y la Asociacion

Regional de la Zona Sur de Limon, organizaciones que gozan del respaldo

de la Agencia lnternacional para el Desarrollo y del gobierno nacional,

condiciones favor8bles pL~a e1 desarrollo de la regiono

3. Por poseer buena axcesibilidad en Guanta a su infraestructu~

ra, para la realizacion del trabajo de campo.

B. Procedim~iento de lmvesti~acion

a , Se trato de hacer oorrt act os con organismos nacionales, in

ternacionales y personas interesadas en la ejecucion de este tipo de

investigacion:

Agencia lnternacional para el Desarrollo

Junta de Administracion Portuaria para el Desarrollo

Economico de la Vertiente del Atlantico

Cooperativa de Productores de Cacao de la Provincia de

Limop,

Agencia de Extension Agricola de La Provincia de Limon;

Asociacion Regionnl Agricolo de La Zona Sur

Standard Fruit Company en Pandora

b. Se hicieron dos visitas previas al campo, con el fin de ha

cer un reconocimiento general del area; In primer a fue en compania de

los principales asesores de esta investigacion: Dr. C.V. Plath, Socio-

logo Levy Cruz y del companero lng. Jorge Salazar. La segunda fue en

compania del Dr. Plath, quien fue con el proposito de elaborar un mapa

de uso potencial de la region (31) con la ayuda del Dr. S. Manger, t£lm

bien economista Agricola de la FAO; en colnboracion con el lng. Jorge
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Salazar y este autor.

X; c. Be realizaron visi tas personales e informales con los pr-Lnc.i,«

pales dirigentes de 18 c omun.id ad , a fin de d arLe una or-Le n t ac.i.on defini

dn a 13 investigaci6n~

d~ De esta manera se pudo palpar una serie de aspectos dignos

de ser considerados en un estudio de recursos humanos, per a por limita-·

ciones del tiempo can que se disponia para esta investigacion, se decidio

ubicarlo en un campo especifico de los recursos sociales, dentro de los

recursos humanos, que permitiera Ie determinacion de algunos aspectos

que estuvieran obstaculizando el dessrrollo de Is region.

Buscando los puntas neuralgioos dentro de las caracteristicas de los

recursos sociales, s juicio del autor, se lagro establecer apriori, Gua

tro aspectos dentro de los recursossociales, que serian tratados a un

suficiente nivel de profundidad, a fin de logrsr de maners especifica

los objetivos propuestos en ests investigacion, como tambien llegar a

conclusiones y recomendaciones generales para tods la region. Estos as

pectos son:

Tenencia de Ie tierra-

Conocimiento y sctitud de los finqueros de Is region

hacia la adopcion de eigunes practicas agricolas rela

tivas al cultivo del cacao

Actitud de los finqueros hacis la diversifieacion de

eultivos

Ocupacion de Is mana de obrs en Is finea

eo Se hicieron visitas a algunas organizaciones 0 instituciones

que podrian proporcionar slguna informaci6n sobre estudios a informes
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que se habfan realizado en 13 region 0 bien en la Zona Atlantica; estas

fueron a:

Agencia Internaciollol para e1 Desarrollo

Cooperativa de Productores de Cacao de la Provincia

de Limon

Departamento do Estadistica y Cens os

l1inisterio de Agricultura y Ganaderia

United Fruit Company en Pandora

C. Elaboracion del cuestionario (Anexo A)

La informacion se obtuvo en base ados tipos de fuentes: primaria y

s~cundaria. El instrumento principal empleado en esta investigacion

fue el cuestionario aplicado mediante entre vistas personales, a los je

fes de finca. Este cuestionario hubo de ser elaborado en forma tal, que

proporcionara La informacion basien ne ce s ar-La ; incluyendo los siguientes

aspectos:

l. Informacion general sobre la poblacion del area y sobre el

agricultor

2. Par-tLc i.paci.Sn de los finqueros en 18.8 organizaciones que

funcionan dentro de la region

3. Condie ion en que los agricultores pose en la tierra

4. Ausentismo del finquero

5.. Trabajo familiar en la finea

6. Trabajo del feje fuera de la finca

7. Conocimiento de algunos practicas agricolas mejoradas en

el cultivo del cacao

8. Actitud de los finqueros hacia la adopc i Sn de esas p r act.Lc ae
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agrlcolas

9. Medios responsables en la difusi6n de esas practicas

10. Papel que han desempenado STICA-Centro Regional y la Coope

rativ8 de Productores de cacao de 10 Provincia de Limon,

con los finqueros en el desarrollo agricola de la regi6n

11. Actitud de los finqueros hacia la diversificaci6n de cultivos.

D. Prueba del Cuestionario

Para probar e1 cUGstionario se trato de buscar una comunidad, den

tro de la Zona, que presentara condiciones similares a1 area de estu

dio, tanto en sus caracteristicas culturales como en el tipo de explo

tacion agricola~ Asi se escogio la comunidad de Matina, pablado que

queda a 10 largo de la via ferrea que va desde San Jose a Lim6n. El ob

jeto de la prueba fue el de conseguir respuestas mas precisas en el mo

mento de aplicar el cuestionario dentro de lapoblaci6n estudiada.

E. Selecci6n de la Muestra

La seleccion de la muestra se hizo en base a una lista de finqueros

que se logr6 obtener en el Departamento de Estadisticas y Censos de Cos

ta Rica, utilizandose un mapa de segmentos censales (pag. 14), propor

cionado por esta misma institucion para la localizacion de los finc3so

Luego se estratific6 la pobloci6n de acuerdo al tomano de la finca, ob

teniendose cuatro grupos:

Grupo UNO

Grupo DOS

Grupo TRES

Grupo CUATRO

0,1 - 5,0

5,1 - 20,0

20,1 - 50,0

50,1 +
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Siendo la variable independiente, en este estudio, el tamafio de la

finca, a traves del texto de est a investigacion se hablara de los dife-

rentes grupos identificados como tales.

El tipo de muestreo fue probabilistico estratificado, con fracciones

variables (Cuadro NQ 1).

CUADRO NQ 1. Fracoiones de muestreo, Cahuita, Limon.

Muestra Plane ada Muestra Ajustada
'I'zunafio

N n f Na n f
de finca a a

TOTAL 217 44 1/4 201 40 1/5,02

1 57 11 1/5 32 6 1/5,33

2 114 16 1/7 113 17 1/6,64

3 31 10 1/3 35 8 1/4,37

4 15 7 1/2 21 9 1/2,33

N = poblaci6n
n ~ numero de Guestionario
a = ajuste de La mue.s t r a
f = fraccion de muestreo

El universe estaba constituido por 217 finqueros dentro de los nue-

ve segmentos que cayeron en el Drea de estudio, perc existen algunos

segmentos que no cayeron en su totalidad dentro de la misma (Mapa, pag.

14) •

La variaci6n en la intensidad de muestreo en cada grupo de finqueros

obedece a que el numero no as uniforme en todos, por 10 que se trat6 de

buscar una mejor representaci6n dentro de cada grupo.
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El t.amafio de In muestra original fue de 44 e nLr-e vi s t aa , qre represen-

tan el 23,3% del total de la poblacion de finqueros (Cuadro NQ 2)0

Para escoger la muestra que fuera mas representativa de cada grupo,

se decidio obtener proporcionalmente un numero mayor de c 80S en aquellos

grupos menores de finqueros, asumiendose que hay una mayor variabilidad

dentro de estos grupos, e infiriendose 10 contrario en los grupos mayores

de fioqueros, do nd.e es de suponer que se e n c on t r ar a una menor variabili··

dad dentro de los mismoso

CUADRO NQ 2. Universo y muestra de finqueros, Cahuita, Limon 0 19670

Grupo de Universo Muestra
finquero No. % del total No. % del totalen c grupo

TOTAL 217 100,0 44 20,3

1 57 26,3 11 25,0

2 111, 52,5 16 6,4

3 31 14,3 10 22,7

4 15 6,9 7 15,9

F. Entrevistas

Las entrevistas fueron realizadas en conjuncion can la encuesta eco-

nomica que iba 8,realizar en In mismn area e1 Ing~ Jorge Salazar, estu~

diante de la Unidad de Recursos para el Desarrollo (IICA), para la ela-

boracion de su tesis de grado; quien en mutua colaboracion con el Elutor

~!
n

I:
"
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Y por' r-e comend aoLon de los principales asesores de esta j.nvestigacionll:,

se d o c i.d.i.o realizarla s.i.mu'Lt ane ement e , para e c o nom.i a de tiempo y c onve «

niencia de los estudios~ De est a manera se trabajo con 1a misma muestra

y dentro del mismo universoo

G. Ajuste de la Muestra y Carobios en el Universo de Finqueros

En el total de la muestra original, que eran 44 cuestionarios, so-

10 fue posible obtener 40, 10 quo causa algunas variaciones dentro del

universe (Cuadro NQ 3). Estes variaciones se debieron a que dos de

los finqueros que estaban en 1[1. mue s t r a tenian sus finces f ue r a del area

de estudio; uno se nego rotundomente 8 dar 1a informacion y otro no se

encontraba dentro del area durante los dies que duraron Ins entrevistas,

no sabiendose BU paraderoc

Dro C.V. Plath, tecnico de la FAO con servicio en
ta Agricola asignodo 0 la Unidad de Recursos para
miembro principal del c om.l t e consejero del au t or ,
vy Cruz, sociologo y jefe de la Unidad de Recursos
(IICA) y miembro del mismo comite. Ambos tecnicos
bros del comite consejero del companero Ing. Jorge

el IICA, economis
el Desarrollo y

Ing. Profesor Le
para el Desarrollo
tarnbien som lniem
Salazar"
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Muestra final de entrevistas, Cahuita, Limon.

Muestra Planeada Muestra Final
Grupo de
finqueros No.

Pr-o por-c.i cn del No.
Proporcion del

total/grupo total/grupo

1 11 0,1754 6 0,1875

2 16 0,11+04- 17 0,1504

3 10 0,3226 8 0,2286

4 7 0,4-667 9 0,4286

TOTAL 44 20,3% 40 19,9%
(del uni verso) (del universo)

CUADRO NQ 3.

tierras revelsdss por elIas mismos (Cuadra NQ 4). Estos cambios fueron

obserbados en el momenta de Is codificscion.

CUADRO NQ 4. Ajuste de la muestra y cambios ocurridos entre los
grupos, desde 1963, Cahuita, Limon. 1967

Tamaiio Cambio entre Frncci6n Nu era de
Ajuste

F'r ac o.i.on
fineD. grupos original oue a t Lon ar-Lo final

1 1 a 2 11/57 (-4) 7/37 (-1)

2 2 a 3 16/114 (+4) 20/134 (-2) 18/120 17/113
(-1)

3 3 a 4 10/31 (+2) 12/45 (-2) 10/39 8/35
(+1) 11/44 (-3)

4 4 7/35 (+2) 9/21 9/21
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Es tendencia muy genernliznda la alteracion de los datos para los

censos,por parte de los informantes, de todos aquellos bienes que pueden

ser sometidos a impuestos por parte de los gobiernoso

En e1 Gaso de esta investigaci6n~ en e1 momento de aplicar los cues~

tionarios se entre en contacto con personas que gozan de alta estimacion

dentro de la region, como as e1 caso de los lIMenonitas liX , quienes d.Ler on

una amplia colaboracion acompafiandonos para In realizacion de las entre

vistas; en algunos casas nos sirvieron de interpretes~ nos facilitaroD

medios de transporte y hospedajeo Esto facilito mucho nuestra labor en

el campo y parece haber despertado un alto grado de confianza dentro de

la poblacion, ya que todos los cambios ocurridos entre los grupos de

finqueros, fueron de los grupos menores hacia los mayoreso Esto indica

que, los finqueros revelaron tener mayor cantidad de tierras de las que

hablan denunciado en e1 momento de In aplicacion de las encuestas para

la realizacion del censo de 19630

Para hacer In inferencia de 18 muestra 81 universo, se obruvo un

multiplicador bas ado en In fraccion de muestreo dentro de cada grupo de

finqueroo Luego este multiplicador permitB la conversion a la poblacion,

con solo multiplicarlo por el numero de frecuencia con que ha ocurrido

un evento dentro de cada grupo de finquero (Cuadro NQ 5)0

~ Becta religiosa que presta servicio en la regiono
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CUADRO NQ 5. Conversion de la muestra al universo, Cahuita, Limon.
1967.

Grupo de No. de finqueros No. de cuestio- Multiplicador
finqueros por grupo n ar-Lo por grupo de conversion

'POTAL 201 Lfa

1 32 6 5,33

2 113 17 6,64

3 35 8 4,37

~. 21 9 2,33

Suponiendo par razones de muestreo 0.1 Dzar que los cambios ocurridos

en la muestra, son proporcionalmente iguales a los ocurridos en Is mismn

p ob.l ac.i.on , se hicieron los debidos ajustes, para trabajar con la totali-

dad del universo (Cuadro NQ 4). Este ajuste se hizo en base a la frac-

cion de la muestra planeada (Cuadro NQ 1).

Se puede observar, en el Cuadro NQ 4, que del grupo UNO salieron 20

finqueros hacia el grupo DOS y cinco hacia el grupo TRES. Esto redujo

al grupo UNO a 32 finqueros dontro del universo.

El grupo DOS que originalmente estaba formado por 114 unidades au-

menta a 134 unidades; pero de oste grupo salieron 14 unidades hacia el

grupo TRES, quedando 120 unidades de las cuales siete se negaron a dar

la informacion, por 10 que se redujo 01 numero a 113 unidades.

El grupo TRES recibio 14 unidades del grupo DOS y cinco del grupo

UNO, aumentando su numero a 50 unidades. Pero de este total salieron

seis hacia el grupo CUATRO, y nueve, de los cuales seis cayeron fuera

del area y tres que no se puedieron localizar, por 10 que quedo este
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grupo formado por 35 unidadeso

El grupo CUATRO que originelmente estaba constituido por 15 unida-

des, recibio seis unidades del grupo TRES, para quedar con un total de

21 unidades.

H. Metodo de Analisis

Con la informacion recogidn a troves de los cuestionarios se elabaro

un codigo que facilito la tabulacion de los datoso Se trabajo con un

sistema de tarjeta perforadas, donde se acumulo la informacion. Rubo ne-

cesidad de trabajar con tres mazos de tarjetas dentro de las cuales se

hizo una seleccion de las posibles combinaciones de variables en cada

una de elIas.

Los niveles de analisis fueron considerados:

1. Para la poblacion: las variables (de recursos sociales) y

sus interrelaoio~es.

2. Pare cede subgrupo de finces por tamafio. La interrelaci6n

entre las variables.

3. Las diferencias entre los cuatro grupos de finqueros, por

cada variable~

Para las mediciones en el analisis tabular de varies caracteris-

ticas de las finces y de los finqueros, se emplearon escalas nominales

y ordinales en base a promedios y porcentajes.

Limitaciones del Estudio

El tamafio de la muestra, que constituye el 19,9% de la poblacion de

finqueros, result6 ser pequena en numero absoluto para algunos grupos~

10 que no permiti6 el analisis minucioso dentro de cada grupo de finqueros.

i

I
I
.I
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LOB datos cenBaleB no pudieron Ber directamente utilizados para el

nr0D. , porque estos sstan a un nivel distritorial y los limites de 18 re

gion estudiada no coinciden con los limites pollticos~ Solo se utiliza

ron como patrones de comparacion a nivel provincial 0 nacional con 81

area estudiada ..

El inventario de los recursos fisicos se hizQ en base a fuentes se-

cund arias , las que son sumamente e s c ae as , Solo existe un mapa de usa

potencial de la region (31) y o t r-oe t r aba j oe de Lnve st i.gac Lcn de carElC

ter fiUy general ..

\
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CAPITULO III

LOS RECURSOS FISICOS

A. Loc81izacion

La region en eatudio es una faja costers del canton Central, distri

to de Limon, provincia del mismo nombre, Coste Rics; entre los 9038'
y

los 9049' latitud norte y los 82056' longitud occidental. Limits al nor

te y noroccidente eon el Mer Caribe, al sur y suroceidente con las estri

baeiones montanosas denominedss Filn Carbon; al oeate con el rio Estrella,

desde la desembocadura nguas arriba hasta los seis ki16metros~ aproxima

damente; continuando despues por las estribeciones de la misme cordille

ra y al este con el poblado de Puerto Viejo.

EI area tiene 6.650 hectareas aproximadamente. Cahuita es su princi

pal centro poblado; en el extremo occidental se encuentra el pobledo de

Penshurst y en el oriental el de Puerto Viejo. Tambien posee otros meno

res: Home Creek, Tuba Creek y Comndre. La poblncion es eproximadamente

de l.080 habitantes.

La regi6n esta comunicado por un carretera principal, de dande salen

ramificaciones hacia los nucLe oe poblados de Field, Puerto Viejo, Cahui·

ta, y otro ramal que va a Puerto Vargas. La poblacion se halla concentre

de a 10 largo del eje principal.

B, Mapa Base

EI mapa base (pag. 24) se deriva de la hoja topografica denominada

Cahuita, a escala I : 50.000 editada en 1963, por e1 Instituto Geogra

fico de Costa Rica.
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Como oste mapa no abarcaba Ie totalidad del area que cubre el estu-

dio, hubo necesidad de utilizar las fotografias aereas que existen a es-

cala 1:60,000, tomadas en marzo de 1960. La adaptacion de las fotografias

:K
nereas se hizo con ayuda del lISkech Maeter ll ..

Este mapa de Cahuita presenta tambien informacion sobre la infraes-

tructura del a1"88 estudiadn.

B. Vegetacion y Uso Actual

1. Vegetacion

De acuerdo con la clasificacion de Koppen, la region de Cahuita se

encuentra dentro de la zona de clima tropical lluvioso (1). Su vegeta-

cion esta compuesta por: a) Bosque primario de hojas anchas siempre

verdes. Presenta arboles de altura de 25 a 45 metros, con doseles muy

densos, generalmente presenta arboles de troncos muy rectos y raices ta

blares 0 gambas '" presen~ una gran variedad de maderas duras tropic ales ,

en especial la de cativo (Prioria ~~paifera); y b) Bosques pantanosos de

manglares densos. Arboles de poca altura, 3 a 6 metros, con diametros

de 30 a 60 centimetros; raices fulcreas arqueadas, generalmente de uno

a dos me t r oe de a1 t ura ,

2. Uso actual de la tierra

De acuerdo con las divisiones por regiones agricolas del pais (28),

Cahuita se encuentra dentro de le region "Caceotera y benanera".

De acuerdo con la informacion recogida en los Guestionarios, e1 6700%

del area esta dedicada al cultivo del cacao (Cuadro NQ 6), siendo

:K "S ckech Haster": ap arat o que a t r aves de un prisma pue d.e transportar
In imagen de UDa fotografia a un mapa a diferente eacala.



tivamente 0

Existe una franja muy angosta cultivada de coco, que se extiende a
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En ellos predomina el cativo, especie que esta siendo explo-
,
area.

area esta dedicada a pastas a un nivel extensivo; sin embargo, esta r e «

bierto de charrales, formaciones herbaceas y arbustivas que se desarrollan

Tambien ae observa en el Cuadro NQ 6,' que estos {,1timos grupos tienen

del

can una parte de sus tierras a la ganaderia, con un 14,0 y 23,0%, respec-

present a una actividad poco desarrollada dentro del areao El 7% esta cu-

ciones de cultivos anuales, tales como: maiz, yuca y arroz o El 18% del

considerada esta region como una de las mas productoras de 1a Zona Atlan-

en areas deforestadas, campos de cultivos abandonados, potreros en des-

tica, actualmenteo Aproximadamente el 2% de las tierras esta en explota-

tada por una compania maderera recien establecida en el areao

uso 0 en mal uSOo Los bosques de maderas duras tropicales, cubren un 5%

10 largo de la costa y que ocupa menos del 1% del area.

En cuanto al tamano de la finc~ se nota que el grupo UNO y DOS son

los que tienen sus fincas dedicadas al cacao, casi en au totalidad, con

95 y 89,0% respectivamenteo Mientras que los grupos TRES y CUATRO dedi-

tierras en desuso, ya que revelaron tener el 11,0 y 8,0% de sus fincas

ocupadas en charrales.



Tamaiio de la finca
Cultivos Total

I II III IV
(Porciento)

Cacao 67 95 89 71 58

Platano 2 2

Maiz 1 1 1 1

Yuca x 2

Coco x 1

Arroz x 1

Potreros 18 3 7/ 14 23

Charrales 7 1 11 8

Bosques 5 2 8

x = menos de 0,5%

CUADRO NQ 60

C. Relieve
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Uso actual de la tierra, por tamano de finca,
Cahuita, Li.mcn , 19670

Un factor activo en 01 proceso de formocion de los suelos es 10 to-

pogrofla, a traves de su influencia sobre la erosion, drenaje interno y

externo, las aguas de escurrimiento y contenido de materia org8nica~

Por esto, se considera util pars este estudio dar una ligera descripcion

de las diferentes subareas de pendionte que existen dentro de la region

estudiada. Esto, a su vez, podria servir de orientacion sobre las pers-

pectivas agrlcolas del area, aSl como tambien, para adoptar medidas de

conservacion de suelcso Para determinar las clases de pendientes se uti-

lizo la clasificacion empleada en el proyecto aerofotogrametrico de la
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O.E.A. en Chile (37, p.79). El metodo que se siguio fue el de determinar

las clases de declives en base a un criterio de densidad de curvas de lri-

vel, expresado en porcentaje (Anexo B).

Las clases de declives existentes en el 6rea son las siguientes (ma-

pa, pag. 29):

Clase A

Ocupa mas del 50% de la superficie del area. Be t r a t a de terrenos

pIanos 0 casi pIanos con limites inferiores de 0% 0 superiores de 1 a

3%. Dentro de esta claso se encuentran areas de manglares y pantanos,

donde el drenaje es muy lento 0 impedido. Tambien hay areas con textu-

ra ligeramente arenOsa de excelente drenaje interno, sobre todo en los

valles de los rios Tuba Creek y Estrella. Esta clase se encuentra 10

calizada en sub6reas potenciales I-Pa y I-Pp (31;:

Clase C

Terrenos con inclinaciones inferiores de 5 a 8% y superiores de 10

a 16%. Estos son de pendientes moderadas y fuertes/ Es importante ob-

servar que, a pesar de ae r- de pendientes fuertes, no se nota una erosi6n

Ln t ens a , 10 que se debe al, tipo de cultivo predominnnte en In region (ca-

cao), cuyo abundante desprendimiento de hojas va creando un mnnto pro-

tector, evitando asi la accion directn de las aguns de escurrimiento y

los efectos del sol sobre el suelo. Ademas una buena presencia de mate-

ria organica da mayor permeabilidad al suelo reduciendo las aguas super-

ficiales.





- 30 -

Clase E

Son las tierran inclinadas de la region y constituyen un area redu-

cida, ~errenos de pendientes muy pronunciada~ en las que el deeagUe es

muy rapidoo Sus declives van desde los limites inferiores de 20 a 30%

y superiores de 45 a 65%, Eate clase se encuentrn en subareas pot en-

D. Suelos

nentes o

Las clases "D" y "C" no han sido consideradas dentro de este estudio

En NH4 OA
c

(4.8) 'It

Ibs/acre

pH P K Ca Mg Zn Mn M. •

6.2 'I' 745 5396 895 0.8 7 6.000-6"

Prof.

Analisis de muestras de suela, Cahuita, Costa Ric80
1967.

va erosion de los sueloso No son aptas para cultivos anuales ni perma-

En un informe de Ie Universidad de Florids (25), sobre las posibili-

terminado.s en e1 mapa de usa potencial de Cahuita, par ser subareas muy

cisles de I-Ps (31); pero es importante indicar que estss no fueron de-

reducidas y ais~adas~ Son aptas para bosques,lo que evitarin 12 excesi-

porque no existen en 18 regiono

dades para la produccion de citric os en la Zona Atlantica, se incluye

un estudio generalizado de los suelos, donde dos de las muestras tomadss

CUADRO NQ 7.

c ae n dentro del area de estudio (Cuadra NQ 7).

No. Loc e.Li.z aod.Sn

11 Cahuita 0-6" 6.0 2 805 8275 1443 2.8 12 8.86
(8 millas sur)

1<: K, Ca y Mg fueron determinados en el espectro de llama; Zn y Mn en e1
espectro de abs or o i.Sn at6mic8o

10 Cahuita
(5 millas norte)
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Con estos datos que son limitados, no se pretende hacer generaliza

ciones para toda e1 area 8studiadoo Ademns, no se pudo localiz8r con

eX3ctitud e1 Iugar dande iueroD tornadas los mU8stras, para juzgar si son

representativas del area. Sin embargo, pueden ee~ de alguna utilidad,

para que el lector se forme una idea de las caracteristicas generales de

los sue los de la region.

Segun los datos contenidos en el Cuadro NQ 7, el contenido de calcio

en estos suelos es de proporciones normales; pero el contenido de pota

sio es sumamente elevado, segun criterio present ado pOI' Chapman (20).

Lo mismo puede afirmarse en relacion con e1 magnesia, ya que se encuen~

tra en cantidades muy pOI' encima de las 200 lbs/acre; sin embargo, tal

condicion no es problema en estos suelos, porque el alto contenido de

potasio equilibra su efecto. El contenido de fosforo es muy bajo, debi

do al proceso de fijacion que sufre (22). Para reducir esta limitacion

serin recomendable hacer fuertes aplicaciones en bandas, de abonos fos~

fatados. El pH en estos suelos es ligeramente ncido, pero esta dentro

de 10 normal para La mayoria de los c uLt Lvos , El contenido de materia

organica es bast ante alto. El manganeso as algo bajo, pero est a defi

ciencia no es un factor limitante para estos suelos.

En cuanto a la textura de los sue los (Cuadro NQ 8) se puede observar

que tienen un alto contenido de arena, 75,2 y 74,0% respectivamente.

Esto podria dar la impresion de que esta caracteristica sea predominan

te en el area; pero de acuerdo con el mapa de uso potencial de la region

(31), en ella predominan los sue los pesados con alto contenido de arci

lla, 10 que indica que estas muestras de suelos, probablemente fueron

tomadas cerca de un rio 0 en las subareas de tipo I-Pa.



E. Clima

de climas.

El area de Cahuita pertenece al Tipo III, lluvioso 0 Atlantico y
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Textura do muestras de Buelos, Cahuitn, Costa Ricao
1967.

En el Atlas Estadistico de Costa Rica de 1953 (10), se clasifican

De acuerdo con el informe citado (25), el area que abarca este estu-

CUADRO NQ 8.

quiere In construccion de zanjas que permitan 18 eliminacion del exceden-

dio de tesis, present a problemas aislados de drenajes, por 10 que se re-

mapa de uso potencial de Cahuita (31).

te de agua que contienen los suelos, como un medio para elevar su produc-

tividad. Esta informacion concuerda con los datos que se ofrecen en ~2

metrico. Al superponerse, los tres mapas, se obtienen 15 tipos basicos

los climas por provincias Termicas y Pluviometricas. Estas ultimas a

su vez, se subdividen segun el total de precipitacion y regimen pluvio-
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Cohen 10 describe como un clima que se encuentra solamente en la ver-

tiente Atlantica, desde el limite can Panama, par la costa, hasta la

desembocadura del rio Parismina y en las llanuras de San Carlos, en al-

turas inferiores a 600 m. Hay anos secos, uno cada cinco anos aproxi-

madamente, durante el cual la sequia se manifiesta en los meses de mar-

zo 0 abril, raras veces en setiembre. La nubosidad en este clima es al-

ta pero casi siempre se goza de buen sol hacia el medio dia.

En 1965 el "Resources Inventory Center" (1) publico un mapa a esc ala

1:750.000 en el cual se clasifican los climas de Costa Rica, usando e1

sistema de descripcion de Koppen. Segun este sistema, el area estudiada

esta dentro del tipo Afw", clima tropical lluvioso, con una var-La c.i Sn

minima estacional de la temperatura y las lluvias que registran valores

elevados todo el ano. El mes mas frio sobrepasa los lSoC; la lluvia

del mes de menor precipitacion es de 6 ems. a mayor. La temporada de

lluvias est a dividida en dos partes can un corto periodo de sequia inter-

calado ..

En el mapa de Isoyetas que se adjunta~ (pag. 34), se tomaron como

aspectos basicos para su confeccion, los datos de precipitacion de todas

las estaciones meteoro16gicas y la topografia.

Como una informacion adicional al mapa de isoyetas y por ser de uti-

lidad en la interpretacion del clima de una zona, se presenta a continua-

cion 10 que se denomina "transcursos de la precipi taci6n 0 distri bucd.cn

de la misma en el ano"(p.36-37. Los datos para r-e uLd.z az-Lo se presentan en

~ 'Pr anacz-Lpc.i Sn del Mapa de Isoyetas de 'Costa Rica realizado por el
Dr. H. Trojer, Climot610go de la FAa, asignado a la Unidad de Recur
sos para el Desarrollo, IICA, 1967.





zona denominada "seco l l ..

nible. Esta puede calcularse en una forma bastante simple, utilizando

del mar. El otro es el resultado de un promedio de cuatro esteciones

Evapotranspiracion potencial=Biotemperatura media mensual x 58,93
12

a
Biotemperatura es el promedio de las temperatures superiores a a C.

En este estudio se presentan dos tranecursos que se consideraron co-

De le observacion de los trenscursos se concluye que, a pesar de que
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Se canace como evapotranspiracion potencial, la centided de agua que

mitad de febrero hesta los primeros dies de abril, y el segundo mas acen-

nominar costa inferior, plana y beja (Diegremas ly 2, pags. 36 y 37).

porcentejes, eplicando la siguiente formula:

M 100
A

x

de donde:
M = le precipitaci6n mensuel

A = le pr-e cd p.i.t ac i.Sn enual

el Puerto Limon y que represent a la distribucion de la lluvia a la orilla

teoricemente, el suelo y la vegetacion pueden perder a trav8s de la eva-

poracion y transpiracion, si el suelo contiene suficiente humedad dispo-

tuado, en setiembre, que es e1 unico mes en e1 que 1a linea penetra en 1a

1100 ve todo el ana, existen dos periodos cortos can' une ddamf.nuc Lcn de

rna tipicos. Uno que proviene de la estacion meteorologica localizada en

la formula de L.R. Holdridge (24):

la precipitecion. El primero se inicia desde aproximedamente la segunda

(Chase, Margarita, Nievecite y Beverly), situadas en 10 que se puede de-



- 36 -

DIAGRAMA # 1
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DIAGRAMA # 2

Transcurso de 18 precipitacion (en %)

Promedio de 4 estaciones (costa interior plana-baja)
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En el Cuadra NQ 9 se presenta la evapotranspiracion potencial calcu-

lade para 18 Estacion de Limon; las razones para su seleccion fueron dos~

1) porque de todas las estaciones ceruanas 81 area, Bsta era la unien que

tenia informacion sabre temperatura y 2) par estar situada en la costa.

La diferencia entre la precipitacion mensual y la evapotranpiracion

potencial nos da la cantidad de agua que escurre par la auper-f'Lci.evmaa

La que se infiltra para alimentar las capas freaticas.

Esto nos permitira apreciar los meses que el suelo tiene suficiente

agua para aportar al crecimiento de las plantas.

De la observacion del Cuadra NQ 9 se concluye que can excepci6n de

setiembre, en todos los otros meses, la precipitaci6n excede a la evapo-

transpiraci6n potencial. El calculo del exceso de agua total en el ana

fue de 2.063,6 mm, 10 que nos confirma una vez mas, que en la Costa Atlan-

tica, el problema no es la falta de agua y que el enfasis debe ser en so-

lucionar los problemas de drenaje, tanto interno como externo.

Debido a estas circunstancias, el area no es apta para cultivos que

necesitan una epoca de sequia a de baja humedad para que se cosechen,

pOI' ejempl0, el algod6n y el sorgo.

F. Usa Potencial de la TierraX

Se hizo necesaria la e1aboraci6n del mapa de usa potencial de la

tierra de Cahuita para canaceI' la cantidad, calidad y 10ca1izaci6n de

los recursos fisicos del area (ver pag. 41).

X Pnra un conociruento mas detallado de la motodologia empleada en la
realizaci6n del Mapa de Usa Potencial de La Tierra de Cahuita (pag.
41), vease el trabajo de Aguirre y Plath eb 1a cuenca del Rio Canas
(3) •
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En este trabajo se entiende por uso potencial de la tierra, el me-

jor usa posible que se puede dar a la tierra (agronomicamente hablando)

para obtener la mayor produccion, tomando como base un nivel espeoifico

de tecnologia (3). En este estudio, un nivel como el que se describe

a continuacion, es el que se supuso que podria alcanzarse por el mayor

numero de agricultores, en un periodo de aproximadamente cinco all as , siem~

pre que se cantara con los servicios de asistencia t ec ni.c a y credito de

una institucioh nencional ylo internacional. Este nivel tecnologico es:

a. Siembra, mantenimiento y poda de los arboles de sombra

b. Control de malezas

c. Mantenimiento del drenaje

d. Control de "mazorca negra" (Phytophthora palmivora)

1. Delimitacion de las areas de uso potencial

Fue necesario recorrer casi toda e L area para poder llegar a delimi··

tar las areas de usa potencial, porque se carecia de gran cantidad de in-

formacion basica y porque se contaba con fotografi8s aereas a una esc ala

pequefia (1:60.000 aproximadamente). El suelo fue el factor que mas ayu-

d6 en la delimitacion de estas areas4

Usando el sistema de clasificacion de Plath (30), toda el area de es-

tudio esta comprendida dentro del subgrupo climatico denominado Caliente

Humedo, que significa que la zona es inferior a los 400-600 metros sabre

el nivel del mar y que no tiene una estaci6n seca 10 suficientemente lar-

ga 0 severa para que las plantas que estan adaptadas a ella tengan un pe-

riodo de letargo (30).

l!
i
I
I



recursos fisicos

Areas I. Usa intensivo

I - p nS on areas pla.E~ con sue Loa ligeramente arenososa

I
I

cultiVQS anuales l1 •

de dar ALTOS RENDIMIENTOS fisicos usando practicas

"Son areas planas de suelos ligeramente pesRdos

con practicas seleccionadas, serian aptas~para

CULTIVOS PERENNESi si fuera posible mantener la

- 43 -

lasH"

(livianos) con mas del 75% de su tierra capa~ de

simples recomendables de produccion.

dar ALTOS RENDIMIENTOS fisicos usando practicns

materia organica y la estructura de los sue los

(arcillosos) can mas del 75% de su tierra capaz

neralmente estas tierras son mejores para los

Por ra~ones de fertilidad y drenaje interno, ge~

simples de producci6n para e1 cacao.

Son aptas para CULTIVOS PERENNES debido a los sue-

"Son areas con pendientes suaves (onduladas) de

de dar ALTOS RENDIMIENTOS fisioos usando practioas

d.i.e n t e!",

suelos pesados, con mas del 75% de su tierra oapa~

para CULTIVOS PERENNES por razones de suelo y pen-

simples reoomendables de produccion. Son aptas

I - P
P

I - P
e

2. Descripci6n de las areas de uso potencial en base a los



- 44 -

Nota: Dentro de las areas I - P , I - Pp Y I - P , hay sub-
a s

areas pequefias de~

a~ Buelos mas arenosos, generalmente a 10 largo de los 1'i08
1

como

diques naturales, y/o

b. Mal drenaje interno, las que necesitan drenajes artificiales

con derechos de paso al mar 0 a1 rio ..

Areas II, Uso extensivo

IiSo n areas arenosaa a 10 largo de las playas 1

aptas para la palma de coco, al nivel de usc

agricola extensivo~

Area§ III. Usa forestal

Son areas que par su topografia y/o suelos, son

capaces de desarrollar un buen BOSQUE DE ESPE-

CIES CO~lliRCIALES can crecimiento rapido, No

son aptas para USDS agricolas.

III - D Aptas para bosques de maderas duras tropicales,

en especial la especie CativQ (Prioria copai-

feral,

III - M Areas en que predominan los manglares.

Areas IV. Uso muy extensivo

Son areas con recursos fisicos (carencia de bue-

nos suelos y/o mala topografia) que dan BAJOS
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RENDIMIENTOS Y no responden a la aplicacion de

practicas de produccion modernaso En activida~

des agrlcolas normales, las areas IV dan rendi

mientos bajos por marrzana , pe r-o usarse pa.ra un

tipo fiUy extensivo de produccion forestal.

3. Resumen y superficie de las areas de usa potencial

En el Cuadra }TQ 11 se indican las areas de uso potencial.

Se concluye que,

a. Casi un 8~% del area de estudio es .ade c u ad a para la expLot acdSn

intensiva de cultivos permanentes.

b. ,solamente un 2% del total del area se encuentra bajo la clasifi

cacion de usa liUy extensivo.

c~ No S8 encontraron tierras que puedan dedicarse a cultivos anua

les en forma intensive., Las causas principales son, 10 dificil

de mantener Ie materia organica y 18 estructura de los auelos a

causa de la excesiva precipitacion y de la alta temperatura, es

pecialmente en los sue los pesados.



AREAS I - Usa I - P 790 11,9
intenGivo~

a

cult .. I - Pp 2.82.5 42,5por-man ,

I - P 1.673 25,1
s

Subtotal c atg , 5.288 79,5
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Areas de usa potencial de la tierra en base a sus
recursos fisicoso Cnhuita i Limon, Costa Ric80
1967.

6,9

2,0

5,5
6,1

100,0

% de sup. total

460

l32

6.650

Supe r , en Has.

IV

II - P.a

III - D

III - M

Subcategorias

CUADRO NQ 11.

AREAS II - Usa
extensivo:
cult. pe r man ,

categorias

AREAS III - Usa
forestal

AREAS IV - Usa
liUy extensivQ

AREA TO'I' AL
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CAPITULO IV

DESCRIPCION GENERAL DE LA POBLACION Y LOS ,JEFES DE FINCA DE CAHUITA

En los capitulos anteriores se hablo sobre los recursos fisicos de

la region, que a pesar de las Li.mi t ao i.one s indicadas, se trato de sa-

car e1 maximo de let informacion existente 9 pensandose que po dr-La ser de

alguna utilidad para las personas interesadas en el desarrollo de la

mf.sma ..

Este capitUlo tratarn de los recursos sociales, que es el enfoque

de interes de este trabajo; especificando su campo dentro de estos re-

cur aoo ,

Datos Generales Sabre 18 Poblaci6n

Aunque la .i.nve e t i.g ac i.Sn f'uo hecha para los jefes de t'Lnc a , tambien

sera necesaria 10 presentacion de algunos datos sabre la poblacion to-

tal, que puedan dar una idea en Quanta a sus C8racterlsticas generales ..

A. Distribucion de la Poblacion por Sexo y Edad

En el area existe una p o b.Lec i.o n aproximada de l.080 habitantes, con

sus principales nucleos poblados: Cahuita, que posee aproximadamente el

50% de la poblacion total.

En cuanto a las proporciones entre hombres y mujeres dentro de to-

da el area, es de 106 hombres por cada 100 mujeres; tendencia que es

normal dentro de la provincia de Limon (12).

La poblacion es negra en un 95,0% aproximadamentex. El idioma de

X por simple observaci6n del autor, quien hizo un recorrido por toda
e1 area de estudio ..
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usa mns camtin es e1 ingles, Elunque tambien se hElb12 espanal, que es la

lengun oficinl del pnis. Esto obedece n que la poblacion fue producto

de inmigraciones de procedencia jRmaicana, atre,idos pOl' los trabajos de

1a United Fruit Compnny durante su establecimiento en esa region del

pais~

El totnl de la pOblncion del "ren constituye un 1,5% del total de In

poblacion en In provincia de Rcuerdo con los datos aproximados del censo

(9). En relacion can la poblncion rurnl de la provincin de Limon, cons-

tituye el 2,3% (12).

La estructura de In pOblacion distribuida por sexo y edad, es un as-

pecto importante pnra la planificncion de Ins necesidades futuras de In

mana de obr a dentro de una region. Con este fin fueron e Labor adaa dos

pirnmides de In poblacion: una de la provincia de Limon y otrn de la re-

gion en estudio (Figuras 1 y 2).

Comparando las dos piramides se puede observar que La de Cahuitn no

guarda Ins proporciones normales en cuanto n la distribucion par sexo y

edad: se nota que e1 rango de cero a Guatro aDOS, es mas reducido que los

rengos inmediatamente superiores, tendencia. completamente opue a t a a La del

pais y Dun a la de 18 provincia de Limon, en daude La base de La piramide

es mayor que e1 resta de los rangos 1 que a BU V83 se van reduciendo a me-

dida que aumenta 18 edad. Esta forma anormal de In piramide se puede de-

ber 81 error de muestreoo Tambien se nota una reduccion de In piramide

entre las edades de 20 a 34 arros. Este fenomeno posiblemente se deba a

que la poblacion dentro de estos rangos salga del area en buscn de fuen

tes de trabnjoX dada las condiciones socio-economicas de la region, donde

X Tal como 10 revelaron algunos moradores de la region en el momento de
las entrevistas.
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B. Grado de Bscolaridad de la Poblaci6n

tante j ove n ,

De acuerdo can el Cuadro NQ 12, se puede considerar el nivel de esco-

,
areas ru-

otro fen6meno que tambien se observa en la piramide de Cahuita e4 que,

- 49, -

Se puede afirmar que el grado de alfabetismo es muy alto dentro del

del caono, se reflejan en e1 grado de ocupaci6n de 18. mana de obrn den-

edad, tendencia que es comun en arens rurnles, dande las mujeres salen

generalmente hacia los centros urbanos a ocupnrse en oficios domesticos,

vinci a (Cuadra NQ 13). En este Cuadra comparamos datos can el censo de

cinco a 19 anos de edad, en donde la ramn mnsculinn constituye el 43,6%

mcr oe , Las migraciones de mujer e a parece inic'iarsG desde los 15 afias de

mujeres, 10 que indica que Gate movimiento migr8.torio BS mayor en los pri~

tro del area, yn que el costa de este insumo de producci6n representa el

La ampLi t ud en las fluctuaciones de los precios y La poe a rentabilidad

a bien atraidas par las actividades industrinles.

principal reng16n de gastos e n el cultivo del cacao (19, p , 66). 'I'amb.l e n

este grupo ha finalizado el ultimo grado y el 25% ha cursado a esta cur-

y la feme nina el 45,2%. Bsto indica que se trata de una poblaci6n bas-

area,que es de 90,6%, si 10 comparamos can el alfabetismo en toda la pro-

sando del primero Ell tercer grade de primaria.

cursando estudios de cuarto a sexto grado de primaria; mas del 50,0% de

la mayor concentraci6n de la poblaci6n se encuentra entre los rangos de

se nota dentro de este mismo rango, un porcentnje menor de hombres que de

laridad de la pOblaci6n de Cahuita como alga excepcional en las

rales de Costa Rica, ya que su poblaci6n en un 49,1% ha cursado a esta
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1963 (11), porque e s La informacion mas reciente que existe y de e s t a

manera se puede tener un patron de cornparacionc

Como se puede observar en el Cuadro, las familias de finqueros en el

grupo TRES son las que poseen el mayor porcentaje de escolaridad en el

total de los niveles, con un 96,0%.

CUADRO NQ 12. Grado de escolaridad de la pob.Lac.i.o n por t amafi o de
finea, Cahuita, Limon. 1967.

Total lQ - 3 Q 4Q - 6Q Secundaria No sabe No fue
No. % No. % No. % No, %

No. % No. %

Grupos 950 100,0 261 27,5 467 ~-9, 1 96 10,1 75 7,9 51 5, If

UNO 90 100,0 21 23,3 43 47,8 16 17,7 5 5,6 5 5,6

DOS 578 100,0 153 26,5 286 49,5 40 6,9 66 11,4 33 5,7

TRES 200 100,0 61 30,5 96 11-8,0 35 17,5 4 2,0 If 2,0

CUATRO 82 100,0 26 31,7 42 51,2 5 6,1 9 11,0

El grupo CUATRO arroja el mayor porcentaje de grado de escolaridad

primaria, con 82,9%; siguiendole los grupos en orden descendente, sien-

do el grupo UNO el mas bajo, con 71,1%, pero mas alto en el nivel de se··

cundaria.



el 15,6% mas elevado que el del total de la provincia.

Comparando el grado de alfabetismo en la poblacion mayor de diez

serva que el grade de alfabetismo de Cahuita es de 90.6% y constituye

- 51 -

La muestra
Censo de 1963

Fuentes, A
Pdt

enos de la provincia de Limon,de acuerdo con los datos del censo (11),

con los datos recogidos en el campo para Cahuita (Cuadro NQ 13), se ob-

CUADRO NQ 13. Cuadro comparati vo de alfabetismo, en poblacion de

diez afios~ Cahuita y Limon"

Edad Cahuita (~967)A Limon (1963)AX
(anos) No. % No. %

TOTAL 782 90,6 21,743 75,0

10 - 14 164 100,0 4,607 81,7

15 - 19 131 93,6 2,828 82,2

20 - 24 86 100,0 2,335 77,5

25 - 29 ].7 100,0 2,057 72,9

30 - 34 45 69,2 1,852 73,1

35 - 39 44 86,3 1,720 71,9

40 - 44 1+8 96,0 1,536 73,3

11-5 - 49 73 85,9 1,232 72,1

50 - 51f 68 85,0 1,113 70,0

55 - 59 14 100,0 655 68,6

60 - 64 26 78,8 686 69,6

+ 65 66 811-,6 1,122 611-,9
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O. Tamano de la Familia

El 50% de las f am'i Li aa del area est an constituidas de uno a cuatro

miembros, incluyendo al jefe; el 35% est a formada de cinco a ocho nuem

bros. Solo un 12,5% tiene tamanos de nueve a doce miembros en la fanu

lia. Unicamente se presentaron cinco casas de fanlilias mayores de tre

ce mi.embr-oa , El t amafi o promedio de la familia es de 5(3'lniembros den

tro del area de estudio. Como se puede observar, este promedio es me

nor al tamano promedio de la familia en todo el pais, que es de 5.8

nrie mbr-oa (11).

Conclusiones:

Como se ha podido ob.servar, en terminos generales, La poblaci6n di

fiere en algunos aspectos en cuanto a sus caracteristicas etnico-cultu

rales (idioma, costumbres y religi6n) a la del resto del pais. Estas

caracteristicas anteriormente mencionadas son factores que impiden ls

rapida incorporacion cultural de estos grupos a la del resto del pais.

El grado de escolaridad de la pob.Lacd.on es alto; condici6n que bien

podria ser aprovechada en el mejoramiento de los niveles de vida de la

poblacion, porque a medida que aumenta el grado de educaci6n en una po

blacion, asimismo aumentan las posibilidades para la adopcion de practi

cas mejoradas; como tambien habra mayor espiritu y deseos de mejorar su

productividad y pOI' ende, sus niveles de vida (4}, p. 31).

Esta afirmacion se ve sustentada con las caracteristicas del grupo

de finqueros TRES (20,1 a 50,0 manz.), que presenta las relaciones ante-

riormente descritas, si 10 observamos a trav8s del textoo

Es import ante rio t ar- que La diferencia en el b amafio promedio de la

familia entre Oahuita y el pais en general es de 0,5 a favor del prLmer-o ,

'i
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Pero hay que tener en cuenta que en nuestros palses, e1 tamafio promedio

de la familia tiende a ser mayor en areas rurales que en las urbanas.

Cahuita es una poblacion rural en su totalidad; mientras que en el ta

mano promedio de la f@nilia en todo el pais, estan incluidas tanto las

areas rurales como urbanas, 10 que logicamente viene a disminuir e1 -Ca

mano promedio de la familia en su total. Es importante hacer resaltar

este hecho, ya que el tamano promedio de la familia en Cahuita, puede

ser considerado relativamente bajo. Este es un factor favorable para e1

rapido mejoramiento de los nivoles de vida en los hogares dontro do est a

region, porque tienen menos miembros de 1a familia que a1imentar, vestir

y educar, 10 que permitira un mayor ingreso para e1 finquero.

Caracteristicas Generales do los Finqueros de Cahuita

La informacion sobre los finqueros se obtuvo a traves de 1a uti1iza

cion de los cuestionarios aplicados a los finqueros que cayeron en la

muestra. Origina1mente fueron 217 finqueros en todo e1 universo, pero

por asuntos de muestreo hubo necesidad de e1iminar 16, quedando un total

de 201 finqueros (vease capitulo sobre Metodo10gia), punto E.

Escolaridad

So puede afirmar que el pobl.ac.i Sn de finqueros del area posee un al

to nive1 de esco1aridad (Cuadro NQ 14), ya que el 62,7% ha asistido de

40 a 6Q grado de primaria y dentro de este grupo, un alto porcentaje ha

logrado cursar e L 6Q gr ado , Un 17,4% h a cursado de lQ a 3Q grado de pri

maria. Es revelante 01 hecho de que solo un 10,9% no asistio a 1a es

cue1a. Esto indica un alto porcentajo de a1fabetismo entre los



de la region.

Es import ante notar que muchos de ellos han cursado estudios en

escuelas de habla inglesa. Otros manifestaron haber curs ado estudios

Grado de eseolaridad del jefe, por tamafio de finea,
Cahuita, Limon. 1967.
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agricultores del area y es un factor muy favorable para el desarrollo

CUADRO 14.

mixtos, sobre todo en los hijos de los inmigrantes. Rubo un 4,5% de

los jefes que eurso estudios seeundarios. Entre los grupos de finque-

ros, el numero TRES es el que tiene el mas alto nivel de edueaoion en

la eategoria de ensefianza primaria (88,6%).

E S C ° L A RID A D

Tamafio Total lQ - 3 Q 4Q - 6Q Secundaria No fue No s abe
Noo ~ No. % No. % No. % ~~ No. %

Total 205 100,0 35 17,4 126 62,7 9 4,5 22 10,9 9 4,5

UNO 32 100,0 11 34,3 16 50,0 ° ° ° 5 15,6

DOS 113 100,0 13 11,5 73 64,6 7 6,2 20 17,7 °
TRES 35 100,0 9 25,7 22 62;9 ° ° 4 11,4

CUATRO 21 100,0 2 9,5 15 71,4 2 9,5 2 9,5 °
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Edad del Jefe de Finca

De acuerdo con el Cuadro NQ 15, se observa que de 201 finqueros,

el 7,0% estan entre las edades de 15 a 19 anos; el 42,2% esta entre

las edades de 30 a 49 anos y el 50.8% tienen mas de 50 anos de edad.

Los finqueros mas j6venes se encuentran en e1 grupo DOS. Se note que

los finqueros del grupo CUATRO, todos estan sobre los 40 anos de edad.

Esto indica que se trata de una poblaci6n de finqueros de avanzede edad

en BU mayoria, y que puede ser un factor que este influyendo en la nc

titud hecia la edopci6n de elgunas practicas agricolas relatives al

cultivo del cacao. Segun Rogers (33) en todo sistema social los j6

venes tienden a ser mas slisceptibles a las innovacioneso

Entre la pOblaci6n de finqueros en~uestados, hubo dos casas de mu

jeres jefes de finca, causada por viudez.
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Organizacion a que Pertenece

De acuerdo con el Cuadro NQ 16, los finqueros en un 67.2% formm par

te de alguna de l~s asociaciones existentes en In region de estudio, 10

que es un factor import ante para el desarrollo. La organizacion que pa

rece gozar de mayor simpatia dentro del area es la COOPROCAL (Cooperati

va de Productores de Cacao de la Provincia de Limon), a La cual pertene-·

ce el 27,9% de los finqueros; paro es necesario notar que en la catego

r La "pertenece a dOB 0 mas asociaciones de las anteriores", que encie

rra el 27,9% de los finqueros, el 132,1% revelo formar parte de la COO

PROCAL. Los finqueros pequenos son los que mas estan asociados a la

COOPROCAL, en un 50,0%, 10 que indica que es la organizacion que mas

podria influir en el mejoramiento de este grupo de finqueros. Tambien

es importante notar que de los 33 finqueros del grupo DOS que estan en

la categoria mencionada, pertenecen ados 0 mas asociaciones, 27 perte-

necen a la COOPROCAL.
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En el Cuadro NQ 17 se puede observar que los finqueros del grupo

La tenencia de la tierra es un factor de gran importancia pars el

Finqueros que pertenecen a alguns asociaci6n, tamafio
de finea, Cahuitn, Limon 0 1967~

Las condiciones sociales de uno region estan lntimamente relaciona-

CUADRa NQ 17.

guiendole en importancia el grupo TRE3 con 88.6%.

PERTENECE

Tamafio Total 31 NO
(mz) No. % No. % No; %

TOTAL 201 100,0 135 67,2 66 32,8

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 60 53,1 53 ~-6, 9

TRES 35 100,0 31 88,6 4 11,4-

CUATRO 21 100,0 12 57,1 9 42,9

UNO esten asociados a alguna de las organizaciones en su totalidad, si-

das con 18 forma de tenencia imperante en 1a mismno

desarrollo de una region, ya que de ella de p e nde ; el grado de seguridad

Condiciones en que los Finqueros Pose en la Tierra

e1 interes y eficiencia a que se dedique en BU explotaci6n; condiciones

que inciden directamente en los niveles de vida de la poblacion.

y estabilidad con que se sienta el agricultor en la tierra que trabaja,



jorar la produetividad de sus fineas, ya que eonstituyen la mayor parte

Se puede observar en el Cuadro NQ 18 que el 72,1% de los finqueros

10,521

CUATRO
No. %

17,4

TRES
No. %

56,2

DOS
No. %

- 60 -

15,9

Frecuencia del tamano de 1a finea, Cahuita, Lim6n~

1967.

100,0

TffiAL
No. %

201

CUADRO NQ 18.

de las ageneias u organizaeiones que funeionan dentro del area, por me-

nen mas de 50 manzanas.

en la poblaci6n de finqueros. Solamente el 10,5% de los finqueros tie-

po UNO (0,1 a 5,0 manz.) poseen fineas de tamano anti-eeon6mieo; en los

grupos DOS Y TRES es donde debe haber una mayor preoeupaei6n por parte

son pequenos (menos de 20 manzanas), y que dentro de ellos los del gru-

CUADRO NQ 19· Condiciones de la tenencia, por t am afi o de finca,
Cahu:Lta, Limon. 1967.

Grupo de Propietarios Arrendatarios Ocupante sin

finquero Total perm:Lso
No. % No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 176 87.5 20 10,0 5 2,5

UNO 32 100,0 27 84,4 15,6

DOS 113 100,0 93 82,3 20 17,7

TRES 35 100,0 35 100,0

CUATRO 21 100,0 21 100,0
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ny.

ga1mente tituladas. Los finqueros del grupo CUATRO son los que tienen

Registro de pr-op.i.edad , par t amafio de finca, Cahuita,
Limon. 1967.

Dentro de los propietarios, solamente el 21% posee sus tierras le-

pietariosX de La tierra; solo e L 2,5% son lloGuptlnte sin pe r-mi.ao!", Los

De acuerdo can el Cuadra NQ 19, el 87,5% de los finqueros son pro-

finqueros de los grupos TRES y CUATRO son propietarios en su totalidad.

Campania Dananera de Costa Rica, subsidiaria de la United Fruit Compa-

Unicamente el 10% de los finqueros resultaron ser arrendatarios de la

el mayor porcentaje de fincas tituladas (66,7%), siguiendole en impor-

tancia el TRES, can 51,4%.

TIENE ESCRITURA?
Grupo de

Total s1 tiene No tiene
finquero No. % No. % No. %

TOTAL 176 100,0 37 21,0 139 79,0

UNO 27 100,0 5 13,5 22 81,5

DOS 93 100,0 93 100,0

TRES 35 100,0 18 51,4 17 48,6

CUATRO 21 100,0 14 66,7 7 33,3

CUADRO NQ 20.

:! En este estudio fue considerado como propietario a todos los finque
ros que tuviesen mas de diez 8noB de poseer la tierra en explotacion;
ya fuera de propiedad del Estado a propiedades privadas, exceptuando
las propiedades de la Campania Dananera de Costa Rica.
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Conclusiones

La poblncion de finqueros posee un alto grado de escolaridad, ya que

solo un 10,9% no asistio a la escuela y dentro de este grupo hubo dos

casos que sabian leer y escribir. Este alto grado de alfabetismo es

import ante para los programas de desarrollo en la region, ya que este

factor influye en el grado de receptividad a los cambios 0 innovaciones

y al grado de aspiracion de los individuos y de los grupos en general

(1+3, P> 31). 'I'amb.i.en facilitara la labor del agente de cambio, quien

tiene que entrar en contacto con la poblacion. Es necesario aclarar que,

el proceso de los oarnbios 0 innovaciones puede ser obstaculizado en par

te, por tratarse de una poblacion de finqueros de avanzada edad.

Se puede afirmar que existe un buen grado de asociacion dentro de

la poblacion de finqueros, ya que la mayor parte de ellos (67,2%) forma

parte de alguna de las asociaciones existentes en el area; factor de gran

valor para los programas de divulgacion agricola. Dentro de estas aso

ciaciones, la COOPROCAL puede jugar un papel muy importante en el desa

rrollo de esta region a un corto plazo, por ser esta la mejor conocida y

estar afiliada el mayor numero de finquero?

En cuanto a la tenencia de la tierra, In situacion es sumamente cri

tica, ya que solamente el 21,0% de los finqueros considerados como pro

pietarios, en este estudio, pose en titulmde propiedad; el resto puede

ser considerado como precaristas en tierras estatales t casi en au t ot a-

I Li.d ad , Esta situacion es un obs t acu.Lo para el desarrollo del sector agri

cola, porque limita el uso del credito, factor de surna importancia para

el empleo de los insumos de produccion. Es necesario aclarar que, den

tro del grupo de propietarios con titulos, estan incluidos algunos
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finqueros que solo tenian parte de sus tierras tituladas; grupo que de

bic ser considerado en una categor13 mixta.

Tambien existe 81 problema de 18 Bananera, que por cancesian por par~

te del Estado, a principia del presente siglo, adquirio grandes extensio

nes de tierra en la Zona Atlantica; tierras que en un principia fueroD

cultivadas de banana y que des pue s del azote del "Hal de Panama" y las ba

jas en los preciasdel cacaO en el mercado mundial, ha mantenido gran par

te de esas tierras en complete abandono y otra parte en arriendo a los

pobladores de la region.

En el area de estudio, solo el 10,0% de los finqueros son arrendata

rios de la Compafii a Bananera. La inseguridad del agricultor en la tie

rra que trabaja y la satisfacGuon de In Campania por mantenor esas tierras

como reservas, sin hacer en elIas ninguna inversion, haaen que ninguDn de

las partes interesadas se sientan estimuladas a mejorar la productividad

agricola, a traves de mejores practices de conservacion de los suelos,Y

USD de variedades mejoradas; maxf.me cuando los contratoB especifican que 1

todas las mejoras introducidas en las fineas no SeraD reconocidas por In

Campania en concepto de indemnizacion y que los contratos pueden ser can

celados cuando La Compafiia asi 10 c r e a conveniente. Es necesario acla

rar que en e1 area de estudio no se encontr6 ningun casa de cancelaci6n

de contratos pOl' parte de la Compania" A juzgar pOl' la informacion re

cogida en el campo, parece existir un comportamiento pasivo por parte

de 1a Campania en estos u1timos anos, en cuanta a las exigencias de .10s

contratos firmados. Pero es posible que de ocurrir cambios en los merca

dos del producto, que fueran favorables a la Compafri a , t ambd.e n C&lllbiar1'l

su comportamiento hacia los arrendatarios.
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CAPITULO V

OCUPACION DE LA MANO DE OBRA EN LA FINCA

Los.recursos humanos pueden ser enfocados desde dos perspectivas; uno

seria 81 enfoque econ6mico, qie tiene que ver directamente con los d·iferen-

tes factores de produccion; el otro es el enfoque social, que tiene que

vel' con aspectos relacionados con las habilidsdes, actitudes, destrezas

e instituciones dentro de las agrupaciones humanas y que el hombre puede

utilizar para el bien y mejoramiento de los niveles de vida de ls pobla-

cion. Este estudio enfoea la mano de obra como un recurso social en tan-

to que, dentro del area de estudio existe este recurso como una riqueza

disponible y potencial, pero que por determinadas condiciones de la re-

gion, este recurso no esta siendo empleado en bien del desarrollo de esta

region ..

CUADRO NQ 21. Lugar en que vive el finquero por' t.amafio de finca,
Cahuita, Limon. 1967.

Grupos
Total En la Finca Fuera de la Finea

No. % No. % No. 01
/0

TOTAL 201 100,0 77 38,5'.2. 12~' 61,7

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84,4

DOS 113 100,0 40 35,4 73 64,6

TRES 35 100,0 13 37,1 22 62,9

CUATRO 21 100,0 19 90,5 2 9,5



Ausentiamo

en horas 1aborales, para la toma de decisiones y ver de cerca el

escasez de trabajo dentro de ellaso

Frecuencia con que viajan los finqueros ausentes,por
b amafi o de finca, Cahuita, Limon. 1967

Grupo de Total Todos lOG dias 2 a 5 dias/sernano.

finqueros No. % No. % No. %

TOTAL 121f 100,0 35 28,3 89 71,7

UNO 27 100,0 27 100,0

DOS 74 100,0 27 36,5 47 63,5

TRES 21 100,0 8 38,0 13 62,0

CUATRO 2 100,0 2 100,0

queros, 61 77%, viven fuera de 1a fincB~ Existe en contraste, como es

Del total de finqueros que viven fucra de la finca, solo el 98,3%
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Se puede observar en el Cuadro NQ 21 que le meyor parte de los fin-

viduo dedicarse exclusivamente a las labores de su finca, debido a la

de esperer,entre los finqueros del grupo UNO y del grupo CUATRO, en don-

grandes e1 90,5% viven dentro de la finca. Esto tiene su explicacion

de los primeros en un 81f,4% viven fuera de la fince; en cambio en los

en el tamafio reducido de las explotaciones, que no le permite al indi-

CUADRO NQ 22.

viaja diariamonte a la finca, el resto 10 hacen de doa a cinco veces

fine as, ya que un buen empresario debe permanecer en ella por 10 menos

por semana o Esto puede ser un indicador de mala administracion en estas
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desenvolvimiento de la misma. Esto es aplieable en las fineas familia

res, como es el easo de la region en estudio; no aSl al tratarse de plan

taciones comerciales como 10 United Fruit Company, que posee una adminis

traeion eompleja.

Tambien puede notarse que a medida que a umen t a el tamaiio de la fin

ea, hay UiW tendencia a aumentar el poreentaje de finqueros que viven

dentro de ella (Cuadro NQ 21).

Trabajo Familiar en la Finea

En este estudio se considera a1 jefe de familia como una unidad mas

en el trabajo familiar en la finea. En el Cuadro NQ 24 se puede obser

val' que el 80,6% de las fineas emplean un solo miembro de la familia en

las labores eotidianas, que easi en su totalidad la eonstituye el jefe

de la familia. Solo el 17,4% emplean dos a tres miembros de la familia

en las explotaeiones agrieolas. Esto denota una baja participaeion de

la familia en las labores de la finea. Entre los grupos el que mas

miembros emplea en las labores de la finea, 10 eonstituye el TRES, con

37,2%, siguiendoJe e L UNO con 34,5%. El que menos miembros de la fami

lia emplea es el CUATRO, con un 9,5%.
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Trabajo familiar par tameno de finca, Cahuita?
Limon 0 1967.

NQ miembros de 1a familia empleados en ...
Grupo de

Total 1 miembro 2 3 miem .. It mas
finguero - 0

No. % No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 162 80,6 35 17,4 4 2,0

UNO 3~ 100,0 21 65,6 11 34,4,-

DOS 113 100,0 100 88,5 13 11,5

TIlES 35 100,0 22 62,8 9 25,7 4 11,5

CUATIlO 21 100,0 19 90,5 2 9,5

Jefes que Trabajan Fuera de la Finea

Los finqueros en un 70,1% estan dedieados exelusivamente a las

labores de la finea; el resto 10 haee s610 temporalmente, buseando fuen-

tes de trabajo fuera de La finea (Cuadra NQ 21f ) .

Entre los grupos, el CUATIlO es el que se dediea a la finea en su to-

talidad. Los grupos UNO y DOS son los que mas trabajan fuera de la fin-

c a , en un 34,L: y 35,4%, respeetivamente.

Llama la ateneion el heeho de que el grupo TIlES (20,1 a 50,0 manz.)

s610 el 74·,3% trabaja exelusivamente en La finca, siendo esta un tipo de

finea relativamente grande. En cambia, el grupo UNO (0,1 a 5,0 man~.)

y el grupo DOS (5,1 a 20,0 manz.) estan dedieados a sus fine as en un

65,6 y 64,6%, respeetivarnente, de donde derivan el sustento de sus fa-

milias.

I

i



bajan de uno 8 tres illeses o

sufieiente tierra para trabajar. Todos los finqueros del grupo TRES tra-

De aeuerdo con el Cuadro NQ 25, do los finqueros que trabajan fuera
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Trabajo del jefe fuera de la finea, pOI' tamano de
finea, Cahuita, Limon. 1967.

Locales de Trabajo

Grupo de 'I'ot al Fuera de La finea En la finea
finqueros No. % ~- No-~ % No. %

----.
TOTAL 201 100,0 60 29,9 141 70.1

UNO 32 100,0 11 34,4 21 65,6

DOS 113 100,0 40 35,4 73 64,6

TRES 35 100,0 9 25,7 26 74,3

CUATRO 21 100,0 21 I <'lOJ

CUADRO NQ 24.

de la finea, el 4~4% 10 haee pOI' un perlodo do siote a nueve meses, Y

este alto porcentaje se eneuentra como es de e,sperar, dentro de los gTU-

pos UNO Y DOS con un 45,5% y 50,0% respoetivamente y son los que no tienen



Empleo de la Mano de obra No-familiar en la Finca

por ano (Cuadro NQ 26).

falta de capital para la inversion.

,!
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Tiempo que trabajan los finqueros fuera de la finea,
por tamano de la finca, Cahuita, Limon. 1967.

la demanda de trabajo, a los precios bajos del cacao que

Unicamente el 23,4% de las fine as emplean trabajadores permanentes

Entre los tamanos de finea, como es 16gico esperar, las grandes son

no pueden mantener los costes de 1a mana de obra, a las fluctuaciones

CUATRO el 57,1% emplea de uno ados miembros durante todo el ano y el

Tiempo que trabaja fuera de la f i.nc a c

Grupo de
Total 1 a 3 meses ~. a 6 meses 7 a 9 m8sesfinquero ----r;- %No. % No. °0 No. % No.

TOTAL 60 100,0 21 35,0 13 21,6 25 43,4

UNO 11 100,0 6 55,5 5 ~5,5

DOS 40 100,0 7 16,7 13 33,3 20 50,0

TRES 9 100,0 9 100,0

CUATRO

CUADRO NQ 25.

abastecer

en los precios del cacao que no dan una seguridad a la inversion, 0 la

que no son de la familia. Este f'e nomeno probablemente obedece a varias

razones, entre elIas: e1 tamafio de 1a finca en 1a cual 1a familia puede

1,0% del tot 81 de los finqueros empLe a de cinco a seis trabajadores

las que emplean el mayor numero de trabajadores permanentes.En el grupo



permanente suple todas las necesidades de Ie finca durante todo el eno.

los mismos finqueros abastecen las necesidades de Ie finca. Llama la

la region.
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Trabajadores permanentes, par tamano de finca,
Cahuita, Limon. 1967.

CUADRO NQ 26.

NUMERO DE TRABAJADORES
Grupo de
finquero Total Ninguno 1 a 2 3 a 4 5 a 6

No. % No. % N"O:--% No. % No. %

TOTAL 201 100,0 15Lr 76,6 ).!i 17,9 .2 4,5 2 1,0

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 93 82,3 20 17,3

TRES 35 100,0 22 62,9 4 11,4 9 25,7

CUATRO 21 100,0 7 33,4 12 57,1 2 9,5

diciones apuntades en Ie pagina anterior, al mismo tipo de cultivo que no

Tambien se observa que el 70.6% de las fincas solo emplean de uno a

Es La mane de obra mas usual en La region, debido, edemas de las con-

atencion el hecho de que el 23,8% de las fincas mas grandes no utilizan

de las fincas del area empleen este tipo de trabajador. El grupo de fin-

Trabajedores Temporeles

queros mas pequenos, en un 65,6% no los utilizan (Cuadro NQ 27),ya que

trabajadores temporales; e s t o se debe posiblemente a que La mano de obra

tres trebajadores durante todo el ano, y el 22,9% no emplea este tipo de

trabajedores; 10 que refleja el predominio de la finca pequena dentro de

requiere una intensive labor en el transcurso de todo el ano. El 77.0%



Poblacion Economicamente Activa

dades domesticas sin remuneracion (11).

la edad superior que ejecuten real 0 potencialmente labor productiva,
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Trabajadores temporsles por: tsmafio de finca, Cahuita,
Limon. 1967.

El Cuadro NQ 28 indica que la poblacion economicamente activa de

x Estan inclUldas personas mayores de 65 afios de edad, 10 que es di
flcil que estas personas esten en capacidad de rendir eficientemen
te en su trabajo.

El criterio emplesdo para de terminal' la poblacion economicamente

mente activa a toda persona mayor de 12 anos de edad, sin limite en

activa en este trabajo, es el utilizado pOI' el Departamento de Ests-

dlstica y Censos de Costa Rica, que considera la pOblacion economica-

la region de estudio esta constitulda p or e L )8,4% del total de habi

tantesit • Como se puede comprender, este porcentaje es muy bajo, ya

excluyendo alas personas que e a t an estudiando 0 se dediquen a activi-

CUADRO NQ 27.



en los meses de setiembre a diciembre.
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cambiado (Cuadra NQ 28).

Si comparamos a Cahuita con 1a provincia, se puede

cion se agudiza en 10 epoea de cosecha y chapin, labores que se realizan

de ser consecuencia de los movimientos migratorios ocurridos en la re-

des diferencias, e st a entre las edades de 25 a 39 afios , en donde Cahui-

En cuanto a 1a estructura por edad de 1a pob1acion economicamente

Al preguntarse1e a los finqueros si tenian dificu1tades para conse-

gi6n, a1 cual se hizo referencia en e1 capitulo CU8rto~

a estudiar ya sea a nive1 secundario 0 universitario. otra de las gran-

:t Para eaG mismo afi o la poblaci6n ccon6micamente z.c t Lv a para todo e L

pais fue de 29,6%.

guir trabajadores para las 1abores en su finca, e1 71,1% por ciento con-

testa afirmativamente, debido a su escasez dentro del area; esta situa-

ta presenta el 14,4%,en ca~bio la provincia presenta e1 33,4%. Esto pue-

cion rural, porque gran parte de Is pob1acion en estas areas se dedica

ta acumula e1 38,3% de su pob1acion, mientras que a1 nive1 provincial 10

activa, se nota una gran diferencia entre Cahuita (1967) y 1a provincia

constituye solo un 24,5%. Esto quiza se deba a que a1 nive1 provincial

observar que de acuerdo con los datos del censo de 1963, 1a pob1acion eco-

mncion disponible mas reciente, pera es posible que este situ8cion haya

t d f . 1 d t dId t ~ AA t l' fo e re e r-e nca a os a as e oe nso e es e ano ,par can ener i.a a n or-

nomicamente activa en toda 1a provincia era del 30,1%. Se toma como pun-

este peque60 sector

que e1 resto de Is pob1acion, 61,6%, depende de los ingresos que produce

se inc1uyen areas urbanas que van a reducir el porcentaje de 1a pob1a-

(1963), sobre todo en los rangos de 15 a 24 a60s de edad, en donde Cahui-



Conclusi ones

El ausentismo en la finea de una gran eantidad de agrieultores

(61,7%), la pooa partieipacion de los miembros de la familia en los

~!
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Poblacion eeonomieamente aetiva (12 ailos y mas), por
grupo de edades, Cahuita (1967) y Limon (1963)

trabajos de la fine a (19,4%, emplea ados c mas miembros), el bajo

Poblaeion economicamente activa

Edad Cahuita (1967) Provincia Limon (1963)(ailos )
No. %- No. %

TOTAL 415 100,0 20,609 100,0

12 n 14 7 1,7 758 3,7

15 a 19 89 21,4 2,415 11,7

20 a 24 70 16,9 2,630 12,8

25 a 29 11 2,6 2,513 12,2

30 a 34 30 7,2 2:,312 11,2

35 a 39 19 4,6 2,124 10,3

40 a 44 29 7,0 1,916 9,3

45 a 49 39 9,4 1,622 7,9

50 a 54 43 10,4 1,416 7,1

55 a 59 9 2,2 86} 4,2

60 a 64 12 2,9 884 4,3

65 a 69 8 1,9 409 2,0

70 a 74 17 4,1 345 1,7

75 y mas 32 7,7 324 1,6

CDADRO NQ 28.
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empleo de 10 mano de obra permanente, en donde solo el 23,4% de las fin·

cas hacen usc de este tipo de mano de obra, y el usual empleo de la mano

de obra temporal, que constituye el 77,0% de las fincas, son hechos que

reflejan la mala situacion socio-econ6mic8 j par 1a que atraviesa la re

gion en la actualidad.

La poca participacion de la frunilia en las labores de la finca, pue

de ser consecuencia de las emigrnciones de los miembros de 10. familia

hacia otras areas, ya en busea de trabajo 0 bien par estudios, tal como

manifestaron los propios moradores de la region, en el momento de las

encuestas.

El grupo TRES trabaja fuera de la finca en un 25,7%, posiblemente

porque dadas las condiciones del cacao en el mercado, busquen otras ac

tividades economicas que vengan a fortalecer la economia de us hogares

y gozar de una mayor estabilidad, dejando las labores agricolas de su

finea en mano de trabajadores remuneradoso

El hecho de que el grupo UNO (0,1 a 5,0 manz.) en un 65,6% se dedique

exclusivamente a su finca de cacao, de donde deriva el sustento de su fa

milia, hace pensar en el estado de pobreza' en que se encuentra sumido

este grupo de finqueros.

La diferencia que existe entre los rangos de 25 a 39 anos de edad,

entre la poblacion economicamente activa de Cahuita y Limon, probable

mente se deba a las condiciones socio-economicas de la region, euyn 800

nomia esta basada casi exclusivamente en el cultivo del cacao, producto

que ha sufrido fuertes bajas en los precios en los ultimos anos; el ba

jo nivel tecnologico y la escasez de capital, por parte de los finqueros,

han traido como consecuencia un bajo rendimiento en las fincas. Esta
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situacion ha traido un letargo en las actividades agricolas de la re

gion, que se ha hecho sentir en la ocupacion de la mano de obra dentro

de la misma, produciendose un movimiento migratorio especialmente entre

las personas dentro de e80S rangos de edadeso

Es cierto que los movimientos migratorios de la mano de obra agrico

la hacia otroa campos de las actividades econonncas de un pais 0 region

son normales dentro del proceso de desarrollo de los mismos, siempre y

cuando esto ocurra en condiciones normales, donde haya un aumento de la

produccion por unidad de superficie y una reduccion cuantitativa de la

mano de obra, ya que inversamente produciria un estancamiento en su pro

ceso de desarrollo.

Seria conveniente que la fuga de la mana de obra agricola del area

vaya acompafiada de una mayor aplicacion de tecnicas mejoradas, fumiga

cion, control de mal as hierbas 2 ins8ctioidas, q~e vengan a aumentar los

rendimientos por unidad de superficie, 10 que estaria dentro del proceso

normal de desarrollo de la region.
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CAPITULO VI

ALGUNAS PRACTICAS AGRICOLAS MEJORADAS RELATIVAS AL CULTIVO

DEL CACAO; CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA SU ADOPCION

Las pr,6cticns agricolns r-e La t i, vas 81 cu Lti vo del CDCDa, escogidas

para este cstudia, fueran determin2dns en bnse 81 criteria de que son

practicas aplicnbles en una region de finqueros, en su mayoria peqUG

nos, y de esaasas recursos e conomi.c os , Es t.as son pr ac td.c as que se po- ..

drian emplear sin tener grnndes desembolsos de dinero y obtener buenos

rendimientos pOI' unidad de superficie; 10 que vendria a mejorar los ni

veles de vida de In poblacion.

En In medicion de In actitud de los finqueros hacia In adopcion de

las practicas, solamente interesa en este estudio el grupo de finqueros

que ya tiene conocimiento sabre las practicas agricolas. La actitud de

los finqueros que no tienen conocimiento de las practicas no se pudo me

diI' par faltn de la informacion necesaria.

Para medir 1a actitud hacin las diferentes practicas se partie de

las siguientes suposiciones:

A. Los agricultores que tenian conocimiento y habian adopt ado In

practica actualmente, era porque tenian una actitud favorable

hacia esa misma pr6ctica~

B. Los que habion aplicado In pr8ctica en sus fincas y luego In

habian suspendido par razones economicas 0 falta de tierra;

tienen una actitud favorable hacin la practica.

~!
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c. Los que ls habian aplicado en sus fincas y luego la habian sus-

pendido debido a las malas experiencing observadas, yo en sus

fincas 0 en otras, 0 porque no les parece buena; poseen unG ac~

titud desfavorable hncia dicha practica.

D. Los que la conocen y no la aplican por falta de dinero, de tie-

rra, de asistencia tecnicn, porque des8aD canacer mas sabre In

practica, 0 porque sus fiucas no 10 nec8sitan dadas sus prapins

condiciones naturales; tambien poseen una actitud favorable~

E. De los que In conocen y no le han aplic ado porque no Le a pare··

ce buena, 0 por las malas experiencias observadas, 0 porque no

les interesa; poseen una actitud desfnvorable hacia In practic80

Los indices que se emplenron para ver si una actitud er~ des favor a-

ble 0 f avor-abLe , dentro del grupo que conoce 1" prac t i.o a y no La ha em-

pleado, se hizo en base a mediciones indirectas de razonXo ASl por

ejemplo, al pr-egun t ar ae Le ,,1 f'Lnque r o "por que conociendo La pr ac td.o a no

la habia empleado", por 10 que el finquero daba juicios de rnzon.

Talvez seris recomendnble que en investigaciones posteriores en la

misma area, se buac ar a una manera directs de medir 1a actitud h ac La 18

adopcion de Ins practicas, incluyendo preguntas tales como:

Be siente conforme can 10 practica?

Que mejorns ha notado en su finea despues de

haber aplicado In practica?

A Forma de madir la actitud de los finqueros hacia una prnctica, on
base a juicios de razono



en su totalidad.

A. Poda en Cacao

Cacao

'i
!

Empleo de 101 poda de cacao, por t amafio de finca,
Cahuita, Limon. 1967.

Es una practica Gonocida por los diferentes grupos de finquerosen
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La primer a etapa en el proceso de adopcion es el conocimiento (33).

das pr Sc t.i.c as agricolas, que sean importantes para e1 incremento de La

es el grado de conocimiento que pose en los agricultores sobre determina-

Conocimiento de Igunas'racticas Agricolas Relativas 31 Cultivo del

como los propios agentes de cambia, podrian realiznr una labor mas efi~

produGcionq De est a manera, tD.nto los programndores 0 planificadores~

ciente en el logro de las metas deseadas con ahorro de tiempo y dinero.

en un 86,6% de los finqueros,de acuerdo con el Cuadro NQ 29. Como se

En empleado La pod a de cacao?

Grupo de Total S1 NO
finquero No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 ,l74 86,6 27 13,4

UNO 32 100,0 27 84,4 5 15,6

DOS 113 100,0 110 88,5 13 11,5

TRES 35 100,0 26 74,3 9 25,7

CUATRO 21 100,0 21 100

puede observar, el grupo de finqueros CUATRO es el unico que la aplica

Por 10 tanto, en todo plan de desarrollo agricola se requiere saber cual

CUADRO NQ 29.

siempre y cuando se aplique debidamente (14, p. 27). Ha side adoptada

su totalidad y es considerada de gran importancia para la pr-oduc c i Sn ,
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los finqueros que aplicoron 10 practica en sus fincos han segui

do empleandola consecutivamenteo Los que la conacen y no 18 emplean,

que son el 13,4%, monifestaron que se debia a la falta de dinero y baja

produccion de la finca, que no sufraga los costas de aplicacion. La

que indica una actitud favorable entre el total de los finqueros del

area hacia 18 adopcion de eEt~ practic80

Loa medias de difusion a troves de los cuales llego la practica a

conocimiento de los finqueros fueron: Vecinos a Parientes, en un 77,1%,

siguiendole en importancia In Campania Bananera en un 14,4%0 Estn es

una de las practicas mos viejas conocidas dentro del area de estudio 1 ya

que los agricultores ofirmoron haberl0 conocido desde hacc mas de 30

afios (Anexo C).

B. Poda de Sombra

Es oonocida par el 88,0% de los finqueros del area. Los grupos de

finqueros UNO y CUATRO 10 conocen en su totalidad, y en los grupos DOS

y TRES la conocen en un 82,3% y 88,6%, respectivamente, de acuerdo can

10 que indica el Cuadra NQ 30. Como se puede ver est a practica es alta

mente conocida par los finqueros de 10 region.



bra perjudica a los cacaotales 0 porque no les interesaba.

muy altos, que protegen al cacao del exceso de radiacioD solar, pero

siguisndole en importancia la Compania Bananera, con un 13.0%. Su

_ 80 _

Conocimiento sabre la poda de sombra t par tamano de
finea, Cahuita, Limon. 1967.

Los vecinos 0 parientes han sido los que han jugado el papel mns

Entre los finqueros que conaeen 18 podn de sombra en cacao, In han

CUADRO NQ 30.

conocimiento en e1 area se remonta a mas de 30 anos.

Grupo de Total si la conoce No la conace
finquero No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 1.77 88,0 24 12,0

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 93 82,3 20 17,7

TRES 35 100,0 31 88,6 4 11,4

CUATRO 21 100,0 21 100,0

clarar que muchos finqueros illanifestaron emplear In sombra en sus fin-

aplieado en un 87,6%, de aeuerdo con oL Cuadr-o NQ 31. Es necesario a-·

cas porque aprovechan In vegeteci6n naturnl de arboles, par 10 general

que dificultan la poda. El 12.4% revelo no aplicarla porque la som-

importante en la difusion de la prnctica dentro del nrea, en un 69,5%;



de cuatro a ocho veces al afio a1 cacao, respondieron afirmativamente en

de los finqueras (Ariexo D). Al pr-egunb ar-ee Le s que de las pr ac t Lcas qua

Al preguntarseles a los finqueros si era deseable aplicar fungicida

un 55,2% In ha empleado

Todo esto indica que los finqueros en
,

mas.,
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Emplea de 18 pada de Gambra en cacao~ par tamafio de
finea, Cahuita, Limon. 1967.

CUADRO NQ 31.

c. Atomizaciones

Es In practica de orden tecnico mas importante en la produccion de

Ha empleado pocta de sombra en su fine a?
Grupo de Total SI NO
finquero No. --ry;- No. % No. %

TOTAL 17'7 100,0 155 87,6 22 12,4

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 93 100,0 73 78,5 20 21,5

TRES 31 100,0 31 100,0

CUATRO 21 100,0 19 90,5 2 9,5

afirmaron en un 38,8% que eran las atomizaciones.

oonoaiQn, eual era las mas importante para la produecion de cacao, ellos

cacao (19, p. 65) dentro del Drea de estudio. Es conocida par un 92,5%

cncion de esta prnctica. Sin embargo, solo

fruta pequefia y se producia

sectos, de In mazorca negra (Phytophthora palmivora) , se protegia In

su mayoria son concientes de las ventnjas que se obtienen con In apli-

en sus fincas (Cuadro NQ 32).

un 71,6%, arguyendo que de esta manera se podria evitar el ataque de in-



este grupo para no aplicarla, es el tnmeno pequeno de la £incn y Ie fnl-

El grupo UNO no use ntomizeciones n pesar de ser uno de los grupos

cupitel y a los precios bajos y muy variables del CaCaO que limitan en
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Empleo de atomizaciones par tamano de finca, Cahuitn,
Limon 0 196'7.

CUADRO NQ 320

Ha empleado a t om.i.z ac.i.one a en BU finoD?

Grupo de Total SI NO
finquero No. % Noo % No. %

TOTAL 201 100,0 111 55,2 90 1+1+ 8,
UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 '73 64,6 40 35,1

TRES 35 100,0 22 62,9 13 3'7,1

CUATRO 21 100,0 16 '76,4 5 23,6

cientes en BU mayoria, de que los rendimientos son mayores auando 10 apli~

que son los que In han seguido aplicando~ Esto obedece a 1a escasez de

can en sus fincas. Tambien se observa en esta comparacion que e1 grupo

purte el empleo de este importante insumo de produceion, aunque son con-

CUATRO solo Is splice en Is ectuelided en -un 42,9% (Cuadro NQ 33). Si

porcion Ie ha edoptedo ectuslmente, en un 62,9%, mientrss que el grupo

que la conocen en su totelided (Cuadro NQ 32)0 Le razon que argumente

do les atomizeeiones en sus finees, perc el TRES es el que en meyor pro-

ts de recursos economicos. El grupo CUATRO ha sido el que mas ha aplics-

comperamos los Cuadros 32 y 33 se observe que Is epliescion de las ato-

mizeciones he disminuido de 55,2% que Ie hen usado en su finca, e 41,8%

TRES es el unico que mantiene el mismo porcentaje (62,9%) entre los que
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la han empleado y la siguen aplieando en sus fineas,

Entre los finqueros que manifestaron nO estar de aeuerdo can las

,
ar-e a ,

Lmpor t arrt e
,

mClB

Continuidad en e1 empleo de atomizGciones, par tamnfio
de finea, Cahuita, Limon, 1967,

Esta practica es relativamente nuevn de conocerse dentro del

De aeuerdo can el Cuadra NQ 34, el media de difusion

aplicaciones de eata practica en e1 cacao, de Guatro a acho veces 31

ducia menos.

ana, el 22,4% afirmo que era exeesiva, que afeetaba al arbol y que pro-

CUADRO NQ 33,

Sigue empleando atomizaeiones <> (I (I ..

Grupo de Total S1 NO
finquero No, % No, % No, 96

TOTAL 201 100,0 84 41,8 ill 58,2

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 53 46,9 60 53,1

TRES 35 100,0 22 62,9 13 37,1

CUATRO 21 100,0 9 42,9 12 57,1

en e1 conocimiento de la practica han sido los parientes 0 vecinos en un

no alcanza stender a los finqueros mas pequefios~

El 81,0% de los finqueros afirmaron tener de uno a nueve afios de haberla

59,2% de los casas, ST1CA- Centro Regional ha eontribuido en un 20,4%,

Se puede observar de aeuerdo carr el Anexo E, que ST1CA-Centro Regional
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conocido, y aun menos de aplicarla. El grupo CUATRO es el que revelo

haber tenido mas tiempo de conocerla, mientras que los del grupo UNO

resultaron ser los mas recientes en conocerla (Anexo F)o

Dentro de los finqueros que conocen las atomizaciones y las empleado

en sus fincas (92 finqueros), el 85,9% revelo no hacerlo por falta de

recursos economic os. Esto indica una actitud favorable dentro de eate

grupo de finqueros~ hacia esta prnctica~
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D. Control de Malas Hierbas

Esta practica solamente es oonocida en un 42,3% de los finqueros

(Cuadro NQ. ). El grupo UNO solo la conoce en un 15,6%, en cambio el

grupo CUATRO la conoce en un 66,7%. Es una practica reletivamente nue-

va de ser conocida dentro del area, ya que el 74,1% manifesto tener me-

nos de nueve anos de conocerla. Un pequeno grupo (10,6%) revelo tener

de 20 a 30 anos de conocerla; el resto no dio informacion.

Conocimiento sobre el control de malas hierbas, por
tamano de finca, Cahuita, Limon. 1967.

Grupo de Total S1 NO Sin inf.
No. % No. % No. % No. %finquero

TOTAL 201 100,0 85 42,3 114 56,7 2 100,0

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84,4

DOS 113 100,0 53 46,9 60 53,1

TRES 35 100,0 13 37,1 22 62,9

CUATRO 21 100,0 lLf 66,7 5 23,8 2 9,5

Entre el total de finqueros que conocen la practica, de acuerdo con

el Cuadro NQ 36, solo el 27,0% la han Gplicado en su finca, pero solo

ha sido adoptada en un 11,4%, 10 que indica una muy baja adopcion de la

practica dentro de la region. Entre los grupos de finqueros, el grupo

TRES es el que mas la aplica,en un 69,2%. El grupo UNO no la utiliza

en 10 absoluto. De los que le conocen y no la hen empleado dieron sus



resto de los finqueros.

y vecinos, que ocupan el 50,6% de los casos, de ecuerdo con el Cuadro

(77,0%) que conoce La practica y no la ha e mpLe ado ,

sabre 1a
,

mas
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Empleo del control de malas hierbas, por tamano de
finca, Cahuita, Limon. 1967.

practica el 24,6% y al tamano pequeno de la finca, que no justifica su

En cuanto a la fuente difusora del conocimiento estnn los pnrientes

razones a la falta de dinero 31,1%, al deseo de conocer

uso, el 21,3%. Lo que indica una actitud favorable dentro del grupo

CUADRO NQ 36.

Ha empleado control de malas hierbas en BU
finca?

Grupo de
Total 81 NOfinquero

No. % % %-No. No.

TOTAL 85 100,0 23 27,0 62 73,0

UNO 5 100,0 5 100,0

DOS 53 100,0 7 13,2 46 86,8

TRES 13 100,0 9 69,2 4 30,8

CUATRO 14 100,0 7 50,0 7 50,0

NQ 37. Tambien se puede observar en el Cuadro que el grupo TRES conoeia

dentro de su grupo y el 30,8% 10 obtuvo en estaciones experimentales.

la practica por observaciones en otras fincas, en el 69,2% de los casos

Esto es indicador de que este grupo tiende a ser maS progresista que 01
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E. Construccion de Drenajes

Es una pr-ao t Lo a de gran importancia p ar a 1a producci6n de c acno , eSB.

pocialmente en regiones planas inundables, de mal drenaje interno 0 ex-

terno. El exceso de agua en 01 suelo af'e c t a el desarrollo y rondimientos

de La p Lan t a ,

Es est a practica muy oonoc i du dentro del area de estudio; el 89,1%

de los finqueros 1a conoeen, aunque es posible que todos 18 conozcnn,

pero que a1 preguntarse1e en terminos tecnicos no hayan entendido.

Llama 1a atencion e1 hecho de que solo e1 40,3% de los finqueros la

emp1ean en sus fineas, de acuerdo con datos del Cuadro NQ 38; pero es

necesario aclarar que gran parte de las finces se encuentran en arens

(I-P Y I-P ) de acuerdo con el mapa de usa potencial del Dr. Plath y
a a

que son areas de buen drenaje interno la primers y generalmente de drena-

je superficial la segunda. Las fincas que requieren e1 usa de drenajes

son lus que se encuentran localizadas en las areas I-Pp (ver mapa de

usa rotencia1, pag. 41).

CUADRO NQ 38. Construe cion de drenajes pOI' b am afio de finea, Cnhui.t a ,
Limon" 1967

Ha construido dr-e n a jes en su f'Lnc a?
Grupo de 'I'o t a.L SI NO Sin inf.
finquero No. % No. % No. 01 No. %10

TOTAL 201 100,0 81 40,3 105 52,2 15 7,5

UNO 32 100,0 5 15,7 27 84,3

DOS 113 100,0 46 Lfa,7 60 53,1 7 6,2

TRES 35 100,0 17 48,6 13 37,1 5 14-,3

CUATRO 21 100,0 13 61,9 5 23,8 3 14,3
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Entre los grupos, e1 CUATRO os el que mas emp1en La practica, en

61,9%, sigtuendo1e en importancin los demas grupos en orden descenden

teo Esta quiza se daba D que esta es una practica lias castosn y ell apli

cacion va en re1acion con 1a capacidad economica del finquero y el tamano

de 1a f'Lnc a ,

Los finqueros que no emplean la practica, en Bll mayoria respondieron

que sus f'Lnc as no 10 necesitan porque esten bien drenados par n a't ur af.e z a ,

87,6%; los que tenian problemas de drenaje dioron razones de orden eco

nomica y falta de asistencia tecnica, 12~4%~ Eato indica una actitud

muy favorable.

Es una de las practicas lias viejas conacidns dentro del area, ya que

01 44,2% de los finqueros tienen mas de veinte anos do conocer1a.

La fuento difusora de mayor importancia en e1 conocimiento de 1a

construocion de drenaje han sido los parientes y vecinos, con un 49,7%

y 1a compania Bananora con e1 21,3% de los casos.

F. Abonamiento en Cacao

Esta es una practioa muy poco empleada dentro del area de acuerdo

con los datos del Cuadro NQ 39. Se puede ver que solo e1 9,0% de los

finqueros emp1ean est a teonica, siendo e1 grupo TRES e1 que mas la emplea

en un 37,1% dontro do su grupo. Requiere la aplicacion de una mas alta

t e cnoLogI c ,

Ee necesario indicar que esta fecnica actualmente eata siendo objeto

de experimentos cuidadosos y especificos en el Instituto Interamericano

de Ciencias Agrlcolas de la OEA (IICA), porque se ha observado que el

cacao no siempre responde a1 abonamiento con buenos rendimientoso
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G. Usa de Vnriedades Mejoradns en Caeno

variedades mejoradas (Cuadra NQ 40).

Aplicacion de abo no por b amafio de f Lnc a , Cahuita,
Limon. 1967.

Es de las pr6etieas investigadas la menos emplenda en la regi6n; s610

Tambien se estan hacienda este y otros tipos de investigaciones en la

CUADRO NQ 39.

Es t ac i.on Experimental "Los Diamantes", del Ministerio de Agrieulturn y

Apliencion de nbonos

Grupo de Total S1 NO
finquero No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 18 9,0 183 91,1

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 113 100,0

TRES 35 100,0 13 37,1 22 62,9

CUA'fRO 21 100,0 2 9,5 19 90,5

Ganader-La ,

variedades me jar adas estan los grupos TRES y CUATRO,q ue 10 h ac e n en un

el 3,0% de los finqueros la apliean. Entre los que apliean el usa de

11,4% Y 10,0%, respeetivamente. Los grupos UNO y DOS no hacen usa de



,

X Sabre 10 ap Li.c acd Sn de abono y usa de variedades mejorndas en c ac ao ,
no hubo informaci6n sabre su conocinuento, par parte de los finqueros
de La regi6n.

Usa variedRdes mejar adas?

Grupo de Total SI NO
finquero No. % . No , % No. %

TOTAL 201 100,0 6 3,0 195 97,0

UNO 32 100,0 32 100,0

DOS 113 100,0 113 100,0

TRES 35 100,0 4 11,4 31 88,6

CUATRO 21 100,0 2 10,0 19 90,0

Conocimiento Finqueros Adopci6n

% No. %

100;0 174 86,6

88,0 155 77,1

92,5 84 41,8

1+2,3 23 11,4

89,1 67 33,4

18 9,0

6 3,0

Finqueros

No.

- 9'2 -

Usa de variedades mejoradas de c8cao, par tamafio de
finca, Cahuita, Lim6n. 1967.

Resumen de conocimicnto y adopci6n de los finqueros
sabre algunas practicas agricolas rclativas al cultivo
del cacao, Cahuita, Lim6n. 1967.

Resumen y Conclusiones

CUADRO NQ 40.

CUADRO NQ 41,

Atomizaciones 186

Aplicaci6n de abono ~

Control de malas hierbas 85

Construcci6n de drenaje 179

Usa de va~. mejoradas ~

Prnctica agricola

Poda de sombra 177

Poda de cacao 201
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Los procticas agricolas relativas 81 cu Ltd, vo del cacao, mos altarnen

te conacidns por los finqueros del area son: 18. pada de cacao, construc

cion de drenajes, poda de sombra y las atomizaciones. La menos conocida

el el control de malas hierbas, en un 42,3% de los finqueros.

De todas las practices investigadas, la que ha tenido una mayor adop

cion ha sido la poda en cacao (Cuadro NQ 41) y la poda de sombra con un

86,6 y 77,1% respectivamente. La construccion de drenaje no ha sido

adopt ada en gran parte 1 a pesar de ser una de las practicas mas viejas

conocidas dentro del area, por las propias caracteristicas del relieve de

In region, en donde una gran cantidad de fineas no necesitan drenajeso

Las atomi.z acj.one s , a pesar de ser una de las practicas altamente 00

nocida (92,5%) ha tenido una adopcion de 41,8%; excluyendo a los que la

han ap.l.Lo udo en sus fine as , perc que La han suspendido temporalmente por

razon0S de limitociones economicas y por los precios bajos del cacao.

El conocimiento de esta practica ha tenido una rnpida difusion dentro

del area, ya que In gran mayoria de los finqueros manifestaron tener nue

ve 0 menDs arras de conocerlao

Las practicas mas recientemente conacidns es e1 control de malas

hierbas y su grCldo de adopc i.Sn es muy bajo (11,11·%).

La aplicaci6n de abono en cacao y e1 usa de variedades mejoradas,

son practicas que tienen unCI muy baja adopcion por parte de los finqueros,

con un 9,0 y 3,0%, respectivamente.

Esto nos indica el bajo nivel tecno16gico que se aplica en Gsta re

gion cacaotern~ a pesar de ser consideradn como una de las mejores pro-

ductores de cacao dentro de la Zona Atlantica (34).

De todo esto se puede concluir que: 18 escasez de medias economicos,
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El control de malas hierbss es la practica menos conocida dentro de

del ceceo, son hechos que estan obstaculizando In completa edopci6n de

Resumen de conocimientos de los finqueros, sabre elgunas
practices relatives al cultivo del caceo, par temefio de
finca, Cahuite, Lim6n. 1967.

De acuerdo can el Cuadra NQ 42 se puede concluir que, el grupo CUA-

nsf como el regimen de tenencia de 10. tierra impernnte en In region, e1

temafio inedecuedo de algunes unidades de explotaci6n y los bajos precios

practices mejoradas en el cultivo del ceceo, dentro de Ie regi6n.

CUADRO NQ 42.

G R U P ° D E F I N QUE R °
(Conocimie nto en porcentnje dentro de c ada grupo )

Praction agricoln UNO DOS TRES CUi\TRO

Pade. de c nc ao 100,0 100,0 100,0

\
100,0

Poda de sombrn 100,0 82,3 88,0 100,0

\Atomizaciones 100,0 84,4 100,0 90,5

Control de malas hierbas 15,6 46,9 37,1 \ 66,7

\Construcci6n de drenajes 100,0 82,3 100,0 90,5
\

Promedio 415,6 = 395,9 425,1 447,7
500 500 = 500 = .. =500

83,1 79,2 85,0 89,5

un alto conocimiento de las mismas can 83,1%.

TRO es el que tiene mayor conociluento sabre las practicas, can un 89,5%,

sigui~ndole en importancia el grupo TRES can 85,0%. El grupo UNO posee

todos los grupos, siendo el grupo UNO el que menos Is canace (15,6%).
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Llman In ntencion el hecho de que el grupo TRES, siendo el mas pro-

gresista, a juzgar par e1 analisis de toda 13 investigacion, s610 00-

nazca esta pr8ctica en un 37,1%, siendo uno de los mas bajos.

CUADRO NQ 43. Resumen de practicas ngrlcolas adoptadas par los finque
ros, par tamafio de finca, Cahuita, Limon. 1967

G R U P ° D E F I N Q UER ° S
(Adopcion dado en porcentajes dentro de cada grupo)

Practicas agricolas UNO DOS TRES CUATRO

Poda en c ac ao 84,4 88,5 74,3 100,0

Poda de sombra 100,0 78,5 100,0 90,5

Atomizaciones 0,0 46,9 62,9 42,9

Control de maIns hierbns 0,0 6,2 25,7 33,3

ConstruGcion de drennjes 15,7 40,7 48,6 61,4

Usa de abono 0,0 0,0 37,1 9,5

Uso de Var .. me j or-ud as 0,0 0,0 11,4 10,0

Porcent ajes 200,0 = 260.8 = 360,0
=

;345,6 =700 .700 ' 700 700

28,6 37,3 51,4 49,4

El Cuadro NQ 43 lleva a la conclusion de que el grupo TRES es el

que tiene una mayor adopcion de las practicas en general, con un 51,4%.

Esto puede tener su explicacion en que es un grupo que demuestra ser

mas progresista, mas susceptible a carobios y" mas activDs dentro de las

organiz8ciones que existen en In regi6n~ Tambien son los que mas visi-

tas realizan a las agencias de. extension en Limon. El grupo CUATRO
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le sigue en importencia con 49,4%. El grupo TRES supera en adopcion

a los dew3s grupos~ exceptuando Is poda en cacao y la construccion de

drenajes, que con superados por el grupo CUATRO, con un 100,0 en la

primera y 61,~6 en la segunda.

Los grupos UNO y DOS son los que registren las mas bajas adopcio

nes en las practicas con 28,6 y 37,3% respectivamente; 10 que tiene

su explicaci6n en 10 reducido de sus explotaciones y de carencie de

los medios economicos necesarios para su nplicacion (43, pp. 32-34).

Las practicns de mayor adopcion dentro de estos dos grupos son: la po

da en cacao y la poda de sombra, que son practicas que no requieren

mayores gastos y que por 10 general ellos mismos las realizan en sus

f i.nc aa , El gr-upo DOS h a tenido una buena adop od Sn en cuanto a las

atami z<'J.ciones 0

Conclusiones

Se puede concluir en el analisis de este capitulo, que el grado

de ccnocinnento y actitud de los finqueros hacia las diferentes prac

tices agricolas es el siguiente:

1. Poda de cacao

Es conocida en un 100,0%. La actitud de la poblaci6whacia esta

practica es favorable, ya que ha sido adoptada en un 86,6%. El 13,4%

que no In ha adopt ado revelo una actitud favorable tambien; pero su

adopci6n no ha sido posible por la falta de dinero y baja produccion

de In finea, que no sufr0ga los gostas de aplicaci6n~ Como es logico,

este grupo se encuentra entre los finqueros pequenos.
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2. Pods de sombra

Fraction nltamente conocide entre los finqueros de 10 region en un

88,0%.

De los que la conocen In hnn adopt ado en un 87,6%, 10 que equivale

al 77,1% del total de la poblacion (Cuadro NQ 31). Esto indica una al

ta adopcion de la practicn a la vez que una nctitud fnvorable hacia la

misma. El 12,4% revelo que no la aplicaban en sus fincas porque la

caiola de Ins ramas podadas perjudica a los cncaotales 0 porque no te

niQn mayor intGres.. Esto es indicodor de una actitud desfGvorElble

hacia lEI practioa, perc en una pequefia minaria.

3. Atomizaciones

Practica altamente conocids con un 92,5%, pero adoptndn solamente

por el 41,8% del total de la poblacion. El 44,8% de los finqueros que

In conocen no la han empLo ado , Dentro de este g r upo el 85,9% no 10 h a

hecho por fnlta de recursos econowicos; 10 que indica que aun dentro

de este grupo existe unn nctitud favornblo hncia In practicn. El 14,1%

restante indico las maIns experiencins observndns en las fineDa, 10

que es revelador de una faltn de asesornmiento tecnico. La nctitud de

oste pequefio grupo hacis In practicn, es favornble.

4. Control de maIns hierbns

Conocida solnmente en un 42,3% de In pOblacion, por 10 que se con

cluye que es unn practica de bajo conocimiento y ndopcion dentro de la

region ..

Dentro del grupo que Is conoce, solo hs sido aplicada en sus fincss

en un 27,0% y de estos Is han sdoptado un 11,4%. El resto que Is



conoce y no 10 ha adoptado (73,0%) (Cuadro NQ 26), dio razones de or-

den economicrt, deseos de canacer mns sabre 18 praotica y tamaiio redu

cido de la 8xplotacion, en un 77,0%. Esto indica que dentro de este

grupo 81 existe una actitud favorable hacin In practica.

5. Construccion de drenajes

Prnctico altamente conocida dentro de la poblacion, con un 89,1%;

sin embargo, su grade de adopcion ha sido muy bajo, con un 33,4%. Es

to aparentemente podria indicar una posibilidad de encontrar una aoti

tud des favorable de los finqueros, hacia esto prnctioa; perc 01 obser

var las razones que adujeron pBra no haberla adoptndo enms fineDs, se

nota que el 87,6% afirmo que sus fincas no neoesitan la construccion de

drenajes y e L 12,1+% dio sus razones de limitaciones e c onSnu.o as , Esto

indica que, la actitud de los finqueros hacia esta practica, es alta

mente favorable; perc que por condiciones de los suelos y La topografia

de la region, no se requiere el empleo de est a prnctica en la mayoria

de las fincas del area.

6" Aplicacion de abono y usa de variedades mejoradas

No se pudo medir el grade de conocimiento, ni 18 8ctitud hacia la

adopcion de los finqueros hacia estas practicas. Solamente se puede

afirmar que tienen una muy baja adopcion dentro del area, con 9,0 y

3,0%, respectivamente. Es posihle que esto se deba a la escasa difu

si6n de In practica dentro de 18 regiono Tambien llama Iv atencion e1

hecho de que los grupos que la aplican actualmente, son el TRES y 81

CUATRO. Esto puede tener relacion con la capacidad economica y el

tamafio de la finea.
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A traves del analisis de este capitulo se puede notar que los fin-

Esto posiblemente se deba a la tendencia de los agricultores de mejo-

Ii
ii
"II

'iI,
Ii

r

,
area ..el control de malas hierbas dentro del

namena actunlmente se puede palpnr con e1 usa de Ins ntomizaciones y

en parte las practicns cuando los precios bajan (19, p. 66). Este fe-

queros en nfios nnteriores, utilizaban un mas nIta nivel tecnologico,

rar In produGcion de cacao cuando los precios son buenos y abandonar

10 que indica un retroceso en el desarrollo agricola de la region.
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CAPITULO VII

INFLUENCIA DE ALGUNAS AGENCIAS U ORGANIZACIONES EN LA

DIFUSION DE VARIAS PRACTICAS AGRICOLAS MEJORADAS EN EL

CULTIVO DEL CACAO

Se pretende en este estudio, determinar cual 0 cuales de las agen-

cias u organizaciones que actuan dentro del area de estudio, han in~

fluido mas en el desarrollo agricola de la regi6n, haciendo llegar a

los agricultores el conocimiento de las practicas mejoradas. Es impor-

tante el estudio de estos aspectos, porque:

a. Permite determinar el grade de contacto que han tenido y

tienen las agencias de desarrollo con el agricultor.

b. Permite saber si estan cumpliendo con los fines para los

cuales han sido creadoso

c. Ubica a cada una de ellas en su lugar de importancia, den-

tro del area.

d. Permite determinar el grade de influencia que ha ejercido

en el desarrollo agricola de la regi6n.

Para efectos de este estudio s610 oe tomaron en cuenta, aquellao

agencias u organizaciones que actuan dentro del area; ellas son:

STICAX I COOPROCAL Y CENTRO REGIONAL AGRICOLA DE LA ZONA SUR DE LIMON.

:A: "STICAIl: Servicio Tecnico Interamericano de Cooperacion Agricola;
no existe hoy df a , perc 100 agricultores del area Le han ae gui.do
llamando asi al Servicio de Extensi6n del Ministerio de Agricultura
y Ganaderia.
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el finquero. Esto es indieador de que los servieios de extension guar-

debe intensificar mas entre estos grupos.

Visitas de las agencias U organizaciones, par tamano
de finca, Cahuita, Limon. 1967.

alguna vez por algun agente de extension, en su propia finca (Cuadro NQ

Visitas por los Varios Servieios de Extension

Solo un 20.4% del total de los finqueros revelo haber sido visit ado

El mayor poreentaje de visitas se ha heeho en el grupo CUATRO (33,3%)

CUADRa NQ 440.

ViBitas de 18s agencias u organizacione s
Grupo de

Total si han viGitado No han visi t ado
finqueros No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 41 20,4 160 79,4

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84-,4-

DOS 113 100,0 20 1'1,7 93 82,3

'rRES 35 100,0 9 25,7 26 74-,3

CUATRO 21 100,0 7 33,3 14 66,7

dan mas contaeto con los finqueros grandes que eon los pequefios. Bsto

agricola se debe hacer llegar a todos los niveles. Siendo esta una r-eg i.on

siguiendole los otros grupos en orden descendente. Parece existir una

no es adeeuado para el desarrollo de una region, porque la dd vu.Lg ac'i Sn

donde predominan los finqueros pequefios en un 72.1% (Cuadro NQ 18), se

44) •

relaeion entre el tamafio de la finea y el numero de visitas que recibe
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Entre los finqueros que han sido visitados, el 51,2% han recibido

de una ados visitss en los ultimos dos anos y un 43,9% ha recibido

cinco 0 mas visitas en ese mismo periodo de tiempo (Anexo G)o

Dentro de las agencias u organizaciones, el Centro Regional Agrico

la es de reciente fundacion, pOl' 10 que su influencia dentro del area

no se puede determinar t odavLa , Considerando que el Servicio de Exten

sion (STICA) actua en intima coordinacion con ests organizacion, se les

h a consider ado unidas para compararlas con la labor realizada por Is

COOPROCAL, que si es una organizacion de gran influencia dentro de la

region ..

Del total de visitas llevadas a cabo pOI' estas organizaciones, el

41,5% fuel' on efectuadas porIa COOPROOAL y el 31,7% fueron ejecutsdas

POI' STICAo Entre las visitas al grupo UNO, solo cinco fueron efectua

das porIa COOPROCAL (Anexo H)o

Actividades de STICA - CENTIIO IIEGIONAL

El 7008% de las visitas efectuadas pOI' STICA- Centro IIegional, fue

ron COn el proposito de instruir a los finqueros sobre el control de

sombras y manejo de las fincas; un 2009% fueron relacionadas con el

mantenimiento de drenajes y lotes demostrativos (Anexo E).

Es importante notal' que estas agencias parecen no guardar contacto

con los finqueros pequenos del grupo UNO. Sus mayores relaciones las

realizan con los finqueros del grupo TIlES y con el resto de los agricul

t or e e ,

En los ultimos dos anos, el 26,3% de los finqueros del area han vi

sit ado las oficinas del Centro Regional 0 STICA en Limon, con prop6si

tos relacionados con la fumigacion y medicamentos para animales en un



tenido la necesidad de ir.
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cada, quema del cacao y otros aspectos relacionsdos con el manejo de

,
mas

Visitas al Centro Regional Agricola de la Zona Sur
de Lim6n y ST1CA, en los ultimos dos anos, Cahuita,
Lim6n. 1967.

Como se puede observar en el Cuadro NQ 45, el grupo TRfiB ha reali-

De los finqueros que no han visitado al Centro Regional 0 ST1CA,

Entre los diferentes grupos de finqueros, el TRES es el que

estas agencias u organizaciones; otro 21,7% respondieron que no habian

el 27,3% afirm6 no haberl0 hecho porque no conocen a los miembros de

CUADRa NQ 45.

Ha visitado el Centro Regional 0 S'rICA:

Grupo de Total S1 NO
finquero No. % No .. % No. %

TOTAL 201 100,0 22- 26,3 148 73,7

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84,4

DOS 113 100,0 13 11,2 110 88,5

TRES 35 100,0 26 71f,3 9 25,7

CUATRO 21 100,0 7 33,3 14 66,0

zado visitas a estos centros en un 74,3%; en cambio el grupo DOS s610

visi tas ha realizado a estels agencias en Lim6n (Cuadro NQ I.').

f'Lnc a , (Anexo I).

10 ha hecho en un 11,5%.

73.8%; el resto 10 ha hecho con fines de averiguar sobre la nuez mos-



cooperativa de mercadeo del cacao.

pequefimy poco productivas que son estas fincas.

para todos

Actividades Especificas de 1a COOPROCAL

El 50,2% de los finqueros del area han visit ado a la COOPROCAL en

En los programas organizados por estes mismas agencias, dentro del

Esta organizacion tampoco hace visitas e las propiedades de los fin-

area, solo el 12,9% de los finqueros han participado en ellos. Entre los

en cambio los grupos UNO y CUATRO no han tenido participaci6n en estos

programas (Anexo J).

La asistencia de los finqueros a las reuniones de STICA-Centro Regio-

grupos el TRES es el que ha tenido una mayor participacion con un 37,1%;

Los propositos de las visitas de la COOPROCAL a los finqueros han si-

nal, es muy baja, solo el 11,9% manifestaron haber asistido a reuniones.

que la funcion principal que desempefia esta organizaci6n es la de una

La asistencia de los diferentes grupos es mas 0 menos igual

do la compra de cacao, busqueda de cooperacion y envio del producto a le

cooperative. De acuerdo con le informacion obtenida, todo parece indicar

no vendan cacao en cantidades suficientes a la cooperativa, debido a 10

queros del grupo UNO, 10 que posiblemente se deba a que estos finqueros

Limon (Cuadro NQ 46).

(Anexo K).



De los que no han visitado a la COOPROCAl en Limon revelaron no

sus produetos, pedir dinero prestado, dinero que se paga generalmente

Entre los grupos el TRES es el que ha realizado el mayor poreentaje
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Visitas de finqueros a la COOPROCAL en Limon, par
t amana de fine a, Cahui t a, Limon. 1967.

Visitas de finqueros a COOPROCAL en Limon

Grupo de Total S1 NO Sin .i.n f ,
finqueros No. % No. % No. % No-';--%

TOTAL 201 100,0 101 50,2 98 48,8 2 1,0

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84,4

DOS 113 100,0 53 1+6,9 60 53,1

TRES 35 100,0 31 88,6 4 11,4

CUATRO 21 100,0 12 57,1 7 33,4 2 9,5

CUADRO NQ 46.

El proposito de las visitas de los finqueros han sido para asistir

de visitas, en un 88,6%; siguiendole el grupo CUATRO can un 57,1%, el

grupo UNO solo en un 15,6% ha heeho visitas a la COOPROCAL en Limon.

niones oeupan el poroentaje mas elevado. Pareee ser que el grupo TRES

a reuniones, en un 40,6% (Cuadra NQ 47) can fines de eobrar la venta de

las visitas fueron con e1 proposito de buscar materiales para 1a finc8Q

es el que mas partieipa de estas aetividades (58,6%).

can el mismo produeto en el momenta de la eoseeha. Solo el 12,9% de

haberlo heeho, porque no habian tenido neeesidad (37,5%) a porque no son

Dentro de eada grupo de finqueros, exeeptuando al UNO y CUATRO, las reu-

soeios de la agrupaeion (26,0%).



P
ro

p
o

si
to

de
la

s
v

is
it

a
s
:

G
ru

po
de

B
u

sc
ar

In
fo

rm
ac

io
n

S
in

in
-

C
o

b
ra

r
y

so
b

re
fu

n
c
io

-
A

si
st

e
n

c
ia

h
ab

'l
a
r

so
b

re
fi

n
q

u
e
ro

p
e
d

ir
p

re
st

a
d

o
m

a
te

r
ia

l
n

am
ie

n
to

de
a

r
e
u

n
io

n
e
s

p
r
e
c
io

c
ac

a
o

fo
rm

a-
T

o
ta

l
p

a
ra

fi
n

c
a

c
io

n
fi

n
c
a

s
f-

'
N

o.
%

"N
o.

%
N

o.
%

N
o.

%
N

o.
%

N
o.

%
N

o.
·

o/
0

/0
a- ,

TO
'l'A

L
1

0
1

1
0

0
,0

28
2

7
,7

1
3

1
2

,9
2

2
,0

41
4

0
.6

17
1

6
.7

UN
O

5
1

0
0

,0
5

1
0

0
,0

D
O

S
5

4
-
-

1
4

2
4

,6
7

1
2

,3
-

-
-

20
3

7
,0

1
3

2
4

,1

TR
ES

29
-
-

4
1

3
,8

4
1

3
,8

-
--

:1.
7

5
8

,6
4

1
3

,8

CU
A

TR
O

1
3

-
-

5
3

8
,4

2
1

5
,4

2
1

5
,4

4
3

0
,0

CU
AD

RO
NQ

4
7

.
P

ro
p

o
si

to
s

de
la

s
v

is
it

a
s

a
la

CO
O

PR
O

CA
L

en
L

im
on

,
p

o
r

ta
m

an
o

de
fi

n
e
a
,

C
a
h

u
it

a
,

L
im

on
.

1
9

6
7



- 107 -

Como es de esperar, estas agencias deben organizar visitas a otras

fincas, con propositos tecnicos, ap1icacion de nuevos metodos de tra

baja, conocimiento de nuevas variedades mejoradas; es de interes de ea

te estudio, investigar hasta donde estas agencias u organizaciones han

cump1ido 0 estan cump1iendo con tan importantes objetivos.

La pob1acion de finqueros en un 10,9% revelo haber asistido a visi

tas a otras fincas 7 promovidas pOl' esta organizacion, lo que indica Sli

pocar actividad en os t e pr-opSsLto fundamental. E1 grupo CUATRO es e1

unico que no ha asistido a este tipo de actividad.

Donde 1a COOPROCAL ha concentrado 1a mayor parte de sus actividades

dentro de 1a region, ha sido en 1a realizacion de reuniones de finque

ros (Cuadra NQ 48). E1 58,7% de los finqueros han asistido a estas reu

niones; ~etas se rea1izan en los diferontes pob1ados de 1a region. Los

mas interesados en asistir a este tipo de actividad parecen ser los del

grupo TRES, que 10 hacen en un 88,6%; y los menos parecen ser los del

grupo CUATRO. Tambien se nota en 01 Cuadro que los grupos UNO y DOS

asisten en un 50,0 y 58,4% respectivamente, 10 que indica que las reu

niones de esta organizacion gozan de bastante popu1aridad dentro de los

grupos de finqueros pequenos.
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Asistencia a reuniones promovidas por COOPROCAL, por
tamano de finca, Cahuita, Limon. 1967.

Asistencia a reuniones promovidas por COOPROCAL
Grupo de Total S1 NO Sin inf"finquero

No. % No. % No. % No. %

TO'rAL 201 100,0 118 58,7 81 40,3 2 1,2

UNO 32 100,0 16 50,0 16 50,0

DOS 113 100,0 66 58,4 47 41,6

TRES 35 100,0 31 88,6 4 11,4

CUATRO 21 100,0 5 23,8 lit 66,7 2 9,5

E1 59,7% de los finqueros del area han recibido revistas 0 publica-

Siendo estos medios fue nte a difusoras dG conocimiento de pr ac t i c as

Entre los grupos &1 TRES es e1 que tiene e1 mayor porcentaje (85,7%)

CUADRO NQ 48.

agricolas dentro de 18 region, fueron tomadas en cuenta para let investi-

g ac'i.Sn ,

ciones relncionadas can 81 manejo de fincas. de cacao, banana, ganaderia

n adas , sobre todo de STICA y COOPROCAL. I'ambi Sn traen estas revistas

mente se deba a que es e1 grupo que mantiene mayor contacto con estas

pUb1icaciones, nU8VOS metodos y tecnicas aplicab1es especia1mente en fin-

en e1 recibimiento de estas pub1icaciones (Cuadro NQ 49). Esto posib1e-

y avicu1tura, por parte de las agencias u organizaciones antes mencio-



la obtencion de estas fuentes.

gr amae ,

del agricultor.
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Recibo de revistas 0 publicaciones de agencias de
asistencia tecnica, par tamafio de finea, Cahuita,
Limon. 1967.

Los programas agricolas radiados por las diferentes agencias de ex-

El grupo UNO es el que presenta el porcentaje mas bajo (31,2%) en

El 71,8% de los finqueros de la region manifestaron que escuchaban

CUADRO NQ 49.

que son de gran valor para el mejoramiento en la capacidad productiva

favorable, dentro de la region, hacia la audicion de este tipo de pro-

tension, juegan un papel muy importante en la difusion de conocimientos

programas agricolas radiados (Cuadro NQ 50). Algunos finqueros afirma-

Recibo de revistas 0 publicaciones:
Grupo de

Total si ha recibido No h a recibidofinquero
No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 ll9 59,7 81 40,3

UNO 32 100,0 10 31,2 22 68,8

DOS ll3 100,0 67 59,3 46 40,7

TRES 35 100,0 30 85,7 5 11>,3

CUATRO 21 100,0 12 57,1 9 42,9

sobre tecnicas de cultivos, enfermedades de plantas y animales; por 10

zacion fronteriza de la region. Esto indica que existe una tendencia

ras de la vecina Republica de Panama, 10 que es posible dada la locali-

ron que en ocasiones escuchaban programas agricolas radiados en emiso-
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Extension

Los agricul t orc s afirmaron que s1 aeguLan las recome ndacione s que

'!

Audicion de programas agricolas radiados, por tamano de
finea, Cahuita, Limon. 1967.

Los grupos de finqueros DOS y CUATRO son los que mas eseuehan este

En Quanta a 1a frecuencia con que escuchan estos programas radiados 1

Efectividad de las Recomendaciones Hechas por las Agencias de

Grupo de
Audicion de programas agrieolas radiados

Total s1 escueha No eseuehafinquero
No. % No. % No. %

TOTAL 201 100,0 1~3 71,8 58 28,2

UNO 32 100,0 II 34,4 21 65,6

DOS ll3 100,0 94 83,5 19 16,5

'rRES 35 100,0 22 62,9 13 37,1

CUATRO 21 100,0 16 76,2 5 23,8

tipo de programas. El grupo UNO solo 10 eseueha en un 34,4%.

CUADRO NQ 50.

el 67,7% manifesto h ao or-Lo a1gunas veees a1 mes; 01 25,9% 10 hace casi

todos los dias; pero solo el 6,4% 10 hace ~iariamente. Es importante

grupo TRES (Anexo L).

hacian los agentes 0 miembros de las asociaciones 0 ngencias que prestan

recalcar el hecho de que este ultimo poreentaje se encuentra dentro del

servicio dentro de la region. Tambien reve1aron que los resultados
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obtenidos con Bstas recomendaciones h8bian sida de muy buenos a buenoso

Conclusiones

En el analisis de este capftulo se puede observar que la asistencia

tecnica dentro del area es deficiente, a peser de encontrarse dOB orga-

nizaciones que actuan dentro de la region (STICA-Centro Regional y COO-

PROCAL)0 El poco servicio que se presta se concentra mas que todo en-

tre los finqueros grandes, a pesar de ser esta una region donde predomi-

nan los finqueros pequefios en un 72,1% de las propiedades (Cuadro NQ 18).

La organiz aoi.Sn que guard a mayor contacto con los agricult ores es

la COOPROCALX, pero estas relaciones son mas que todo de caracter comer-

cial y menDs de actividades de asistencia teonica. Se nota que esta or-

ganizacion goza de gran influencia y confianza dentro de los diferentes

grupos de finqueros; situacion que bien podrfa aprovecharse, con gran in-

tensidad, para lograr un rapido desarrollo de la region, a traves de una

mayor asistencia tecnica a los agricultores del area.

La agenoia que mayor labor ha realizado en bien del desarrollo agrf-

oola de la region es la STICA-Centro Regional, a pesar de ser un servi-

cio deficiente por 10 esporadico de sus visitas y el poco personal con

que cuenta dentro de toda la provincia de Limon.

Entre los grupos de finqueros el TRES es el que muestra una actitud

mas progresista y es con el grupo que STICA-Centro Regional guarda mayor

X Porque es la organizacion que realiza el mayor numero de visitas a
los agricultores; porque en sus actividades participa el mayor nu
mera de agricultores de la region; es 18 organizacion que mas visi
tan los agricultores en la ciudad de Limon,'llas reuniones celebradas
por esta organizacion asisten agricultores de todos los niveles de
tenencia y es La que guarda mayor contacto con ellos.
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contacto. Estos son los mas activos dentro de la COOPROCAL· y son los

que mas visitas han realizndo a Bstas agencias U organizaciones en la

ciudad de Limon. Esto pone en evidencia el grado de interes de este

grupo de finqueros, pOI' el mejoramiento de sus fine as; situacion que

bien podria ser aprovechada para 81 rapido incremento de nuevas metodos

y tecnicas agricolas mejoradas, como tambien para iniciar los programas

de diversificncion de cultivos dentro del area.

Entre otros medios de difusion de conocimientos de prac td c as agri-

colas, las revistas 0 publicaciones hant tenido una buena distribucion

dentro de la pOblacion de finqueros, ya que el 59,7% las ha recibido

(Cuadro NQ 49), 10 que viene a ser un factor positivo para el desarrollo

agricola de la region. El grupo UNO es el que presenta el mas bajo por-

centaje en la adquisicion de revistas a publicaciones, can un 31,2%.

Otros de los medios difusores de conocimientos sabre practicas agri-

colas en la region parecen ser los programas radiados; asumiendose que

los agricultores que escuchan este tipo de programas es porque tienen

interes por aprender 0 adquirir nuevos conocimientos que vendran a mejo-

rar au capacidad productiva en las labores agricolas. El 71,8% de los

finqueros manifestaron escuchar programas agrlcolas radiados (Cuadra

NQ 50). El grupo UNO es el que escucha menos programas agricolas radia-

dos, can un 34,4%. Esto quiza se deba al poco incentivo que reciben es-

tos agricultorres para el mejoramiento de sus pe quefias fincas, 0 par li-

mitaciones economicas que Ie privan de pader poseer un radio receptoro
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CAPITULO VIII

ACTITUD HACIA LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS

La tendencia hoy dia en los paises sUbdesarro11ados, es 1a de diver

sificar 1a agricu1tura a fin de protegerse de 1a amp1itud en los cambios

de los precios, en aq~e110s productos agrico1as sobre los cua1es descan-

sa, en su mayor parte, 1a economia de estos paises; productos que son

destinados a 1a exportacion. En e1 caso de Costa Rica es e1 cafe, cana

de azucar y cacao. Con esta tendencia se trata de dar una mayor solidez

a 1a estructura economica de estos paises.

Otra tendencia podria ser 1a de intensificar 1a exp10tacion del pr£

duoto especializado de 1a region; de manera tal que, la aplitud en las

fluctuaciones de los precios sean compensadas con el aumento en los ren-

dimientos por unidad de superficie. Pensando en las ventajas relativas

de cada region, es posib1e que sea economicamente mas conveniente traer

esos productos de otras areas, que producirlo en la misma rogion.

Viendo 1a situacion del area de estudio y tomando en cuenta los pr£

gramas de diversificacion de cultivos que se han iniciado muy coordinad~

mente dentro de toda la Zona Atlantica; y donde ya se ha hecho inversion

de tiempo y dinero; se propone determinar la actitud de los finqueros de

1a region hacia 1a diversificacion de cultivos.

El area de estudio es de monocultivo y su economia esta supeditada,

casi en su totalidad, a la produce ion de cacao. La amplitud en las flu£

tuaciones de los precios del cacao en el mercado internacional, los ba-

jos rendimientos por unidad de superficie y 1a aplicacion de un bajo ni-

vel tecno16gioo; son condiciones que se han hecho sentir en los niveles

de vida de 1a poblaoi6n. Esta situaoi6n es similar en toda la provincia,

T
Ii,
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10 que ha causado honda preocupacion en todos los sectores del pais.

Tambien se recomendo al Consejo Agricola Nacional, la iniciaci6n de

da, entre los organismos relacionados can la tierra y el hombre. Uno de

par la que atraviesa la Zona Atl~ntica, especialmente la provincia de

ta justa preocupacion dio origen a una reunion que se celebro en la ciu-

Entre los cultivos recomendados para la Zona esta el maiz, y el

nacionales y personas interesadas; a fin de encarar la situacion critica

Despues de esta reunion se ha intensificado una politica de desarro

dad de Limon en los dias del 23 - 26 de septiembre de 1965 (8); donde Se

Se acordo en esta reunion que era necesario realizar estudios expe-

hicieron representar empresas particulares, organismos estatales e inteI

platano, citricos; cultivos que de acuerdo can las condiciones climaticas

110 en toda la Zona Atlantica, mediante una labor planificada y coordin~

los medias encarados hacia el lagro de este objetivo ha sido la diversi-

rimentales can algunos cultivos tales como: nuez moscada, p~lma africana,

Limon en cuanto a la produce ion y comercializacion de sus cultivos.

del pais (8, p. 4). Tambien otros productos can fines de abastecer los

ficacion de cultivos, que ya habia sido iniciada par algunos organismos,

mercados internacionales tales como el banana, la ganaderia de carne,

proyectos especificos tanto desde el punta de vista agronomic a como eco-

que son actividades de amplias proyecciones para el futuro de la region

y edaficas de la zona, parecen presentar buenas posibilidades para sus

y del pais en general.

n6mico, dentro de la Zona.
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Considerando que en toda planificaci6n para el desarrollo de una r~

gi6n es necesario tomar en cuenta, tanto los aspectos fisicos y econ6mi-

cos como sociales; a juicio del planificador, tal vez seria importante

saber, cual es la actitud de la poblaci6n de finqueros, dentro de la re-

gi6n de estudio, hacia la diversificaci6n de cultivos.

Satisfaccion de los Fin~ueros en Relaci6n con las Ganancias que Obtiene~

en 81 cacao.

tes: (ver cuadro 52).

ganancias obtenidas en 01 cultivo dol cacao, (ver cuadra 51).

un 11,4%, siendo el mas, el grupo CUATRO con el 42,9%.

Se siente conforme con las ganancias • •• 1

TOTAL SI NO

NQ % NQ % NQ %

201 100,0 57 28,4 144 71,6

32 100,0 11 34,4 21 65,6

113 100,0 33 29,2 80 70,8

35 100,0 4 11,4 31 88,6

21 100,0 9 42,9 12 57,1

Las razones de sus insatisfacciones que adujeron fueron las siguie~

UNO

Entre los grupos, el TRES os el que se siente menos satisfecho con

CUATRO

TRES

Los finqueros en 71,6% respondieron no sentirse satisfechos con las

DOS

TOTAL

Grupo de

finquoros

QUADRO NQ 51. Satisfaccion con las ganancias obtenidas en el cacao,

por tamano de finca, Cahuita, Limon, 1967.
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QUADRO 5'~ Cuusas de insatisfaccion con el cultivo del cacno, por

tamano de finca, Cahuita, Limon, 1967.

Cuusas de insatisfnccion
Grupo de Precio bajo Baja Finca muy

Totalfinquero c.osto alto Eroduccion Eeguena _

NQ % NQ % NQ J6 NQ %

TOTAL 1~·4 100,0 97 67,4 !±~ 29,2 ....2.... 3,4

UNO 21 100,0 5 23,8 11 52,4 5 23,8

DOS 80 100,0 53 66,2 27 33,8

TRES 31 100,0 26 83,9 5 16,1

CUATRO 12 100,0 12 100,0
::

Actitud de los fingueros

El 67,4% responsabiliz6 a los precios muy bajos y costos de produc-

cion demasindo elevados; y el 29,2% a 1a baja produce ion de la fincn.

Es importante notar que los grupos TRES y CUATRO adujeron su inconformi-

dad por los precios bajos y costos muy altos en el cacuo en un 83,9% y

100,0% respectivamente. Mientrus que, el grupo UNO responsabiliz6 su in

conformidad, a 10 pequeno de su explotacion y baja produce ion de la mis-

ma, en un 76,2%.

Los finqueros que respondieron sentirse satisfechos, con lus ganan-

cias que obtienon con la produce ion del cacao (ver cuadro 51 p. 115)

el 73,7% (ver cuadro 53) 10 estaba por ser personas conformes; es decir:

que son individuos que aunque las ganancias de sus fincas no sean satis-

factorias 0 oficientes desde el punto de vista de los rendimientos eco-

n6micos; se sionten conformes con 10 poco rentable de su explotaci6n.

Tambien se puede observnr en el cundro 54 que dentro de este grupo, el

TRES se siente satisfecho, en su totnlidad, porque en la actualidad los
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talidad, porque SOn conformes con 10 poco rentable de su explotacion.

precios son buenos; y que el grupo CUATRO se sienta satisfecho en su to-

T
I'

II

Ii
II
Ii

r

Creen los finqueros que deberian dedicarse
Grupo de ademus de cacao a otros eultivos

finquero Total Si creen No creen
NQ % NQ % NQ %

201 100,0 187 93,0 14 7,0

uno 32 100,0 27 84,4 5 15,6

DOS 115 100,0 106 93,8 7 6,2

TRES 35 100,0 35 100,0 ° ° 0,
CUATRO 21 100,0 19 90,5 2 9,5

; =: • : ; •

CUADRO 53. Razones por las que los finqueros se sienten satisfechos, con

las ganancias obtenidas en cacao, Cahuita, Limon, 1967.

R a z 0 n e s
Grupo de Actualmente hay Es una ayuda Porque soyTotalfinquero huen precio para el futuro conforme

NQ % NQ % NQ % NQ %

TOTAL 2J. 100,0 12 17,5 5 8,8 42 73,7- -
UNO 11 100,0 ° 0,0 5 45,5 6 54,5

DOS 33 100,0 6 18,2 ° 0,0 27 81,8

TRES 4 100,0 if 100,O ° 0,0 ° 0,0

CUATRO 9 100,0 ° 0,0 ° 0,0 9 100,0

cuadro 54) porque est~n convencidos de que el cacao da bajos ingresos

La poblacion de finqueros manifesto su creencia en que deberia dedi

carse a otros cultivos, adem~s de cacao, en un 93,0 por ciento, (ver

CUADRO NQ 54. Croeneia de los finqueros ~n dedicarse a otros eu1tivos,

ademas de cacao, por tamano de finea, Cahuita, Limon, 1967.

TOTAL

n
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econ6micos. Entre los grupos el TRES manifesto estar de acuerdo en su

totalidad, en que deben dedicarse ademas del cacao, a otros cultivos.

Le siguen: el grupo DOS con el 93,8%, el CUATRO con 90,5% y el UNO con

85,4%.

Apesar de esta situaci6n expuesta en el cuadro anterior, los fin-

queros en un 80,0% manifestaron no estar de acuerdo con la eliminaci6n

completa del cacao, para dedicar sus fincas a otros cultivos, (ver

cuadro 55). Esto es indicador de una actitud muy favorable hacia la

diversificacion de cultivos.

CUADRO NQ 55. Preferencia en abandonar el cacao para dedicarse a otros

cultivos, por tamafio de finca, Cahuita, Lim6n, 1967.

Creencia en abandonar el cacao
Grupo de Estoy de Estoy en ParcialmenteTotal No opinofinquero acuerdo desacuerdo de acuerdo

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ %

TOTAL 201 100,0 31 15,5 161 80,0 7 3,5 2 1,0

UNO 32 100,0 5 15,6 27 84,4

DOS 113 100,0 26 23,0 80 70,0 7 7,0

TRES 35 100,0 35 100,0

CUATRO 21 100,0 19 100,0 2 9,5

Solo el 15,5% estuvo de acuerdo en eliminar el cacao por completo

para dedicarse a otros cultivos; y este porcentaje esta en los grupos

UNO Y DOS.

Llama la atencion el que los finqueros de los grupos TRES y CUATRO

(los mas grandes) sean los que Se oponen en su totalidad a 1a e1imina-

cion del cacao, para dedicarse a otros cultivos.
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0Einion Sobre ManejLode Cacaotales ~ Futuro del Negpcio

La poblacion de finqueros, en un 78,1% piensa que se hace necesario

mejorar los cultivos existentes de cacao y combinarlos con otros culti-

vos, (ver cuadro 56). Solo un 14,4% manifesto estar de acuerdo con sol~

mente mejorar los cultivos de cacao para aumentar los rendimientos por

unidad de superficie.

En el grupo UNO, el 84,4% revelo su opinion en el sentido de que

deben mejorarse los cultivos de cacao existentes y combinarse con otros

cultivos; igunlmente sucede en el grupo DOS donde el 82,3% manifesto la

misma opinion. El grupo TRES y CUATRO manifestaron este deseo en un

77,2 y 47,7% respectivamente.

De acuerdo con el cuadro 57 se nota una actitud favorable de la po-

blacion hacia la diversificacion de cultivos. Los finqueros del grupo

CUATRO, en una tercera parte, piensan que seria suficiente con mejorar

los cultivos existentes.

En cuanto al futuro del caoao en la region en termino do diez afios;

el 50,2% de los finqueros revelaron que existe un futuro incierto en el

mercado del oacao, (ver cuadro 57).

CUADRO 57. Opinion de finqueros sobre el negocio del cacao en diez afios

venideros, por tamafio de finca, Cahuita, Limon, 1967.

Se dioe que el cacao dentro de diez afios

Grupo de sera mejor negocio que ahora

finqueros Total
Estoy de Estoy en· Es posible, no sabe
aouerdo desacuerd,!? o no 0Eina

NQ % NQ % NQ % NQ

TOTAL 201 100,0 60 29,9 40 19,9 101 50,2

UNO 32 100,0 11 34,4 16 50,0 5 15,6

DOS 113 100,0 40 35,4 13 11,5 60 53,1

TRES 35 100,0 4 11,4 9 25,7 22 62,9

CUATHO 21 100,0 5 23,8 2 9,5 14 66,7
:;
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En esta categoria los finqueros contestaron que: era posible, no

sabian 0 no opinaban; si el cacao dentro de diez alios llegaria a ser

mejor negocio que en la actualidad. Unicamente el 29,9% se muestra op-

timista con respecto al futuro del cacao en la regi6n y un 19,9% manife~

t6 su pesimismo. Los finqueros de los grupos UNO y DOS son los que se

sienten m~s optimistas; en cambio los grupos TRES y CUATRO en un 62,9 y

66,7% respectivamente ven un futuro incierto para el cacao de la regi6n.

Al preguntarseles a los finqueros, que si estaban de acuerdo en de-

dicarse a otros cultivos, adem§s del cacao, par .que no 10 hacian? El

36,8% afirm6 que la raz6n obedecia a la falta de dinero; y otro 36,3%

argument6 la flata de tierra, (ver cuadra 58).

Es importante aclarar que entre los que objetaron la falta de tie-

rra, existen finqueros grandes y pequenos; 10 que obedece a que par 10

general todos tienen sus fincas cultivadas en cacao; y como ellos no se

muestran de acuerdo con la eliminaci6n de sus cacaotales, desean mas

tierra para poder dedicarse a otros cUltivosj a bien es el caso de los

finqueros grandes que tienen parte de sus fineas dedicadas a la ganade-

ria, que tampoco abandonarian esta actividad. Solo un 1% manifest6 la

necesidad de asistencia tecnica; y un 11,4% argumento la falta de mer-

cados para los productos y buenas vias de comunicaci6n. Los grupos DOS

y TRES fueron los que se mostraron mas necesitados de dinero, para poder

dedicarse a otros cultivos, en un 46,9% y 37,1% respectivamente.

Necesidad de los Finqueros £ara dedicarse a Diversificaci6n

Al preguntarseles a los finqueros que necesitaban ellos para poder

dedicarse a otros cultivos? el 43,7% afirm6 que necesitaban ayuda econ6ml

ca y un 38,8% pedia mas tierra, (ver cuadra 59).
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Tal oonvencimiento los lle- )

hacia la diversificacion de cultivos;

E1 analisis de este oapitulo pone en evidenoia, que la pob1acion

Entre los grupos de finqueros; el TRES y CUATRO son los que aoen-

tuan la neoesidad de tierras; mientras que los grupos UNO y DOS aoentuan

su neoesidad en la ayuda eoonomioa. Solo los finqueros can m~s de 20

manzanas (grupo TRES y CUATRO), ven las neoesidades de mejoramiento en

tano, banana, arroz, maiz, yuoa y algunos frutales. Estas buenas expe-

cola y planeamiento.

riencias de los finqueros de 1a region, oon estos cultivos, se podrian

han sido comprobados par propia experienoia de los finqueros estan: p1~-

aproveohar para los planes de diversifioaoion.

Entre los cu1tivos que se produoen bien dentro de 1a region; y que

los servioios de asistenoia tecnica, vias de comunioaci6n, equipo agri-

de finqueros en su gran mayoria, no se siente satisfeoho oon las ganan-

turo de 10 que sera el meroado del producto. Esto es consecuencia de

eoonomicos de sus explotaciones; y se sienten inseguros en ouanto al fu-

de las fineas oausados por e1 bajo nivel tecno16gioo aplicado hoy dia.

oias derivadas del oultivo del oaoao, debido a los bajos rendimientos

los bajos preoios del cacao , 1a esca,sez de capital que no permite una m;::

£onolusion

re mejorar los ou1tivos existentes y oombinar10s con otros cultivos

Esta situaoion lleva a los finqueros a1 convenoimiento de que se requie-

va a una actitud muy favorable,

yor inversion de buenos insumos de produooion; y los bajos rendimientos

(93,0%) 10 que ser~ conveniente para el incremento de nuevoS oultivos en
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asesoramiento tecnicc, facilidades crediticias, mejoras en la infraes- 'J
tructura y seguridad en los mercados, e incorporacion de nuevas tierras,

La inconformidad de los grupos TRES y CUATRO esta mas que todo, en

los precios del cacao muy bajos y costos de produce ion muy altos; mien-

tras que en el grupo UNO la inconformidad esta mas, en 10 pequeno de la

explotacion y baja producci6n de la finca.

Existe una fuerte oposici6n, por parte de los finqueros, especial-

mente los grupos TRES y CUATRO para una completa eliminaci6n del cacao

de sus fincas, (ver cuadro 55, ",.118); ya que este cultivo se ha consti-

tuido en un produeto tradicional de la Zona. Esta es una condici6n fav£

rable para programas de mejoramiento del cultivo del cacao, a un corto

plaze. Tambien existe una infraestructura habilitada para la explota-

cion del cacao (construcci6n de drenajes, accesibilidad en toda la re-

gi6n, aunque Se requiere mejorarlas; secadoras y equipo en general); 10

que viene a ser un recurso de gran valor, para el logro de un rapido in-

cremento en la producci6n, aumentando los rendimientos por unidad de su-

perficie. Este seria un medio compensativo en las bajas de los precios

del cacao.

La amplitud en los precios del cacao, en cortos periodos de tiempo,

hace que el finquero se sienta inseguro en 10 que sera el negocio del

cacao dentro de corto plazo. Esta situacion hace que el finquero no Se

sienta estimulado a mejorar su finca; y que los bancos hayan limitado los

creditos para esta explotaci6n.
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CAPITULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las siguientes conc1usiones y recomendaciones estan basadas en 1a

descripcion y analisis de la informacion social presentada en cada ca-

pitulo del texto y su integracion con los resultados de la informacion

obtenida a trav~s del analisis de la informacion economica realizada

por el Ing. Jorge Salazar (31), con el fin de enfatizar la interrela-

cion de estos dos campos (Econ. Social) y que a su vez esta integracion

permita una vision global de las condi.iones socio-economicas de 1a re-

gion en relacion con los recurs os fisicos.

A. Existen dos agencias u organizaciones que prestan servicio den-

tro de la region; ellas son: COOPROCAL, Centro Regional Agricola, donde

esta incluido el servicio de extension del Ministerio de Agricultura y

Ganaderia. Se recomienda que por medio de estas agencias u organizacio-

nes, se organicen programas de divulgacion agricola coordinados; que peE

mita una rapida difusion de nuevas tecnicas y practicas mejoradas en el

cultivo del cacao, tales como: uso de semillas mejoradas, insecticidas,

fungicidas, hierbicidas, abonos; que son practicas poco usadas por los

finqueros de la region; y de gran importancia para e1 incremento de la

produccion (13, pp. 24-38). Estos programas seran favorecidos por el

alto grado de alfabetismo que existe entre los finqueros (84,6%) y aun

de la misma poblaci6n en general (90,6%); como tambien el alto grado de

asociaci6n de los finqueros (67,2%). La COOPROCAL, que es la organiza-

cion que goza de mayor aceptacion y confianza entre los agricultores de

la region; y sus reuniones tan concurridas por los diferentes grupos de

finqueros; pueden ser un medio aprovechable de gran utilidad, para la

JII
I
,
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divulgacion agricola.

B. El problema de la tenencia de la tierra dentro de la region,

debe ser atacado en dos aspectos:

1. Ocupante en precario: De los 176 propietarios, solo el

21,0% posee sus tierras legalmente tituladas. Se requiere la interven

cion del ITCO, para que promueva la legalizaci6n de esas tierras estata

les, hoy ocupadas en condiciones precarias, creando las condiciones nece

sarias para que el agricultor se sienta estimulado a poseer todos los

derechos sobre la tierra que trabaja. Estas tierras deben ser cedidas

por el estado, sin ningun costo mas, que 10 que requiere la tramitacion

y legalizacion de la misma. Se Ie deben proporcionar facilidades credi

ticias a los agricultores mas necesitados, especialmente a los de los

grupos UNO y DOS, POr la suma que requieran los tramites de titulacion,

y habilitar tierras para que estos agricultores puedan contar can un

tamano de explotacion mas apropiado.

2. ~ndatarios de la ComEania Bananera: Aunque s610 un 10%

de los finqueros del area tengan contratos de arrendamiento can la Com

pania; siempre constituye un grupo significante dentro de la region; par

10 que se requiere la intervenci6n del ITCO 0 del Poder Ejecutivo, para

que por los medios oficiales, traten de llegar a un acuerdo satisfacto

rio con la Compania Bananera do Costa Rica, en relacion can la explota

ci6n de las tierras arrendadas por los nacionales. Esta medida debe ir

enfocada desde dos perspectivas:

a.) Que la compania venda las tierras a los arrendatarios,

dandoles facilidades de pago a largo plazo y a precios razonables.

b.) Que la compania siga dando las tierras en arriendo,

perc en base a contratos mas justos y a largo plazo; en donde el
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agricultor pueda contar con una mayor estabilidad en la tierra; en don

de se sienta estimulado a mejorar la productividad de la fincay de su

propia capacidad; y que tenga libertad para dedicar sus fincas, adem~s

de cacao, a otros cultivos que contribuyan a aumentar sus ingresos.

C. Es notoria la fuga de parte de la poblacion economicamenteactiVoloo

la region, especialmente dentro de los rangos de 25 a 39 afios de edad.

Este fen6meno podria considerarse normal dentro del proceso de desarro

llo de la region, siempre y cuando este ocurriera en paralelismo, con el

avance del proceso tecnologico agricola; que permitiera un mayor rendi

miento fisico por unidad de superficie y por unidad de mano de obra; en

consonancia con una necesaria disminucion numerica de trabajadores agri

colaso

Viendo Ie situacion del Area; las migraciones de este sector impor

tante en la economia de la region, no ocurre asi; por 10 que se hace ne

cesario tomar una de las siguientes alternativas:

1. Estimular la radicacion permanente de este valioso recurso,

dentro de la region, a traves de la apertura de buenas fuentes de traba

jo; y que aun se constituya en atraccion de la mano de obra forAnea; tal

como se puede palpar hoy dia en el ~rea, con el reciente establecimiento

de dos compafiias de explotacion maderera. Este proceso traeria enormes

ventajas para la region; ya que parte de la mano de obra agricola dispon!

ble, pasaria de las actividades economicas primarias a las actividades

secundarias; 10 que produciria un dinamismo en todas las actividades eco

n6micas de la region; y por ende, un mejoramiento en los niveles de vida

de la poblacion.

2. Mejorando el nivel tecnologico aplicado hoy dia en las fin

cas de la region, a traves del uso de atomizaciones, hierbicidas,

1
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variedades mejoradas, abonamiento, construccion de drenajes en aquellas

fine as que 10 requieran; tfcnicas que han tenido una baja adopcion por

parte de los agricultores; y que vendr1an a aumentar los rendimientos

por unidad de superfioie. De esta manera s1 se justifioar1a el trasla

do de la mano de obra agricola, a los otros sectores econ6micos del

pais; por ejemplo: el comercio, la industria.

3. Se recomionda iniciar una intensa campana, con miras a 10

grar una r~pida y completa adopoion de pr~cticas relativas al cultivo

del oacao; a trav6s de lotes demostrativos, visitas a otras fine as ejem

plares dentro y aun fuera del ~rea; visitas a las estaciones experiment~

les de la Lola y Los Diamantes. Esta campana requiere la intervencion

de otros inoentivos que estimulen al agricultor, tales oomo credito su

pervisado y asistencia teonioa, quo son medios de gran responsabilidod

en las posibilidades adoptivas del agricultor.

4. Las fuentes que han desempenado papel importante en 10 difu

sion de las pr~oticas agricolas mejorados ha side "los vecinos 0 parien

tes"; m~s aun los vecinos a traves de sus comunicaciones personales 0

por simple observaoion en las fincas vecinas. Esto es un factor favora

ble para la difusi6n de tfcnicos mejorados, yo que demuestra las buenas

relaciones personales, la cooperaci6n entre los finqueros; condici6n que

permite la organizacion de nucleos cooperativos de producci6n; tal es el

caso de la Cooprocal ounque a una escala general, y m~s que todo su fun

cion como oooperativa de mercadeo. Estas cooperativas pueden abastecer

se de equipo suficiente, abonos, hierbicidas, insectioidas, maquinarias

y equipo; en donde el agricultor pueda contar ccn estos insumos de pro

duccion en el momento en que 10 necesiten y en cantidades suficientes.

Este tipo de organizaci6n es aun m~s necesario entre los grupos m~o y
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Y DOS; 10 que,les permitir~ hacer un usc mas intensivo de sus pequefias

explotaciones, oon economia y eficiencia en el usc del equipo y mano de

obra; incrementando asi el uso de mejores t~cnicas agricolas. El crite

rio que podria utilizarse para la organizaci6n de estos nucleos coopera

tivos podria ser el tamafio de la finca, para tratar de lograr una mayor

uniformidad en las capacidades econ6micas y productivas de los agriculto

res.

5. El idioma de uso corriente dentro del area es el ingl~s, a

pesar de ser el espafiol la lengua oficial del pais; ~ste ultimo algunos

no 10 hablan y otros 10 hablan poco. Este es un aspecto importante de

tomar en cuenta, para los programas de ace ion en esta region. Es nece

sario que el Estado se interese por la completa incorporacion de esta po

blacion a la cultura costarricense, 10 que podria lograrse a trav~s de

programas de idiomas para adultos. Esta situacion se debe en gran parte

al grado de aislamiento en que ha vivido la region. Actualmente las

vias de comunicaoi6n han mejorado con la construccion de una carretera

que oomunica a toda la region con Penshurst donde existe una estacion del

ramal f~rreo que va de Limon a Pandora. Tambien se acaba de inaugurar

un ferry que atraviesa el rio Estrella, 10 que permite hoy dia el rapido

y mas economico traslado de personas y productos. Tambien se acaba de

presentar un proyecto en la asamblea nacional, para la construocion de

un puente sobre el mismo rio. Estos seran medios muy eficaces para la

incorporacion de esta poblacion a la cultura costarrioense y para el de

sarrollo agricola de la region.

6. Al existir 0 desarrollar una actitud favorable haoia la di

versificacion de cultivos no se puede afirmar que sea suficiente para

que los finqueros se dediquen a otros cultivos, ademas de cacao. Se
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requiere la participacion de otros incentivos tales son:

fa. La realizacion do estudios cientificos sobre los culti-

vos mas,adaptables a la regi6n; a fin de combatir enfeE

modades, plagas, que contribuyan a mejorar los rendi-

mientos y calidad de los productos.

b. Establecer parcelas demostrativas dentro de las propias

fincas de los agricultores de la regi6n.

~c. Proporcionar una buena asistencia tecnica, que les ase-

gure el exito de sus empresas.

d. Lograr una seguridad en los mercados de los productos

que se van a explotar.

~e. Mejorar las vias de comunicacion con los mercados 0

accesibilidad hacia ellos.

f. Incorporacion de nuevas tierras sobre todo entre los

finqueros pequenos.

fg. Ofrecer facilidades de creditos, con intereses bajos y

acorde con las necesidades de cada cultivo.

7. So recomiendan los creditos agr1colas supervisados, no solo

para la diversificaci6n de cultivos, sino para el mejoramiento de las

explotaciones de cacao existentesj 10 que contribuira, ademas de incre-

mentar la producci6n, a ensenar a los agricultores valerse por sus pro-

pios medios, administrarso por s1 solo, ser mas ahorrativos y responsa-

bles; orientacion educativa que sora de gran utilidad para sus hogares y

su comunidad. El Gonsejo Nacional de Producci6n puede garantizar las

operaciones que efectuen los finqueros pequenos, que no son propietarios

de las tierras que ocupan, con el Sistema Bancario Nacional.

8. Se recomionda 01 aprovochamiento de las buonasoxperioncias

1·i I

i!
~i

I

,

1
,I
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de los finqueros, en pruebas 0 experimentos que han hecho en sus propias

fine as con otros oUltivos; y que se enouentran dentro de los programss de

desarrollo agricola de la Zona Atl~ntica y del pais (8, p. 4), oondioi6n

que es muy favorable para la diversifioaoi6n de cultivos dentro de la

regi6n.

~/9. Se recomienda la preparaci6n 0 entrenamiento de lideres ju

veniles dentro de la comunidad. Dentro de estos programas de liderazgo

eS faotible la organizacion de clubes 4-s y mejoramientos para el hogar,

dentro de las edades de 5 a 19 anos; grupo de edades en donde se ooncen

tra la mayor parte de la poblaoi6n del area, (ver figura 1). Esto se

ria un estimulo y educaoi6n para los agrioultores y amas de casa de la

regi6n.

10. En ouanto a las tecnicas aplicadas actualmente en el oulti

vo del caoao, el usc de ls sombra, tal oomo se practica actualmente en

la mayoria de los casas, debe eliminarse. Los arboles tan altos impiden

la buena regulaoi6n de la sambra, 10 que afecta los rendimientos de las

plantaciones de oaoao. Se recomienda el uSa de arboles que permitan el

maneja y regulaoi6n de la sombra.

11. La asociaoi6n Agricola Regional de la Zona Sur de Limon,

es una arganizaci6n relativamente nueva, por 10 que no se puede juzgar

sobre su grado de influenois en la region. Sin embargo se nota cierta

desorganizaoion dentro de e~la y actualmente se encuentra muy poco aotiva.

Se requiere mayor dinamismo, mayores oontactos con sus miembros y trata~

de aumentar la membrecia dentro del area; organizar programas de acoi6n,

sobre todo en eata etapa inicial en la que la organizaci6n necesita el

maximo respaldo y participacion de todos sus miembros en todas las acti

vidades; y no centralizar 0 responsabilizar a una pequena minoria, en
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las actividades a realizar.

Este eS un recurso que podria ser muy efectivo en el desarrollo de

la region, siempre y cuando estuviera organizado con bases solidas.

Los organismos nacionales e internacionales podrian prestarle mucha ayu-

da tecnica y economica, pero se necesita solidificar su estructura inter

na. Esta ayuda y respaldo se ve reflejada en la labor que ha estado

prestando la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) en bien del desa-

rrollo de la region. Esta organizacion facilito un automovil a la Aso-

ciacion y proporciono los materiales necesarios para la extension de la

linea telefonica a traves de toda la region; servicio queacaba de ser

inaugurado.

Tambien es digna de reconocimiento, la labor que actualmcnte presta

la organizacion religiosa Menonita dentro del area; bajo quienes estuvo

la responsabilidad, el tendido de las lineas telefonicas; en actividades

de ayuda comunal.

Se recomienda iniciar programas de accion, hacia la adopcion de

nuevas tecnicas agricolas mejoradas en el cultivo del cacao; asi como

tambien los programas de diversificacion de cultivos dentro de,la region;

con los finqueros mas susceptiblesal cambio, mas progresistas, que en

este caso serian los del grupo TRES. Esta medida daria cierta seguridad

en la empresa y permitiria una rapida difusion de eaas nuevas tecnicas y

cultivos, dentro de los otros grupos de finqueros.

I
I
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I'
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RESUMEN

El proposito fundamental de este estudio ha side el de proveer de

informacion y resultados para una region con carencia de informacion ba

sica sobre algunos recursos sociales (0 humanos) de la region cacaotera

de Cahuita; que pudieran ser de utilidad inmediata, en los planes de de

sarrollo agricola dentro del area de estudio.

Los objetivos mas importantes han sido:

A) Indicar algunos de los facto res sociales que estan obstaculizan

do el desarrollo de la region dentro de: la tenencia de la tierra, cono

cimiento y actitud hacia la adopcion de varias practicas agricolas rela

tivas al cultivo del cacao, actitud hacia la diversificacion de cultivos

y el empleo de la mano de obra en la finca.

B) Determinar el grado de influencia de agencias y organismos se

leccionados en la difusi6n de practicas agricolas mejoradas en cultivos

de cacao ,

C) Llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones generales,

en cuanto a los recursos sociales, que pueden ser de utilidad para el

desarrollo agricola de la region.

Para la realizacion de esta investigacion se escogio la region ca

caotera de Cahuita, por encontrarse dentro de la Zona Atlantica, donde

hoy dia inciden intereses nacionales, internacionales y particulares,

aunando esfuerzos para el logro de un rapido avance hacia el progreso

de la misma.

La informacion sobre los recursos sociales se obtuvo a trav~s de

una encuesta aplicada a una muestra definqueros, mediante entrevistas

personales.
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Las fuentes secundarias como los censos fueron empleados para ela

borar patrones de comparacion a nivel provincial 0 nacional. Los aspec

tos investigados en este campo fueron:

A) Informacion general sobre toda la poblacion del area que inclu

yo: poblacion, distribucion por edad, sexo, escolaridad y poblacion eco

nomicamente activao

B) Informacion sabre el jefe que incluyo: a) edad, escolaridad,

grado de asociacion; b) tenencia; c) ausentismo, mana de obra familiar y

no-familiar empleada en la finca; d) conocimiento y actitud hacia la

adopci6n de: la poda en cacao, poda de sombra, atomizacion, control de

malas hierbas, construcci6n de drenajes, abonamiento y uso de variedades

mejoradas. Las practicas tratadas en este estudio fueron escogidas en

base al criterio de que son aplicables en una region de finqueros, en su

mayoria pequefios, y de escasos recursos economicos; y que son importantes

en el incremento de la produccion; e) actitud hacia Ia diversificaci6n

de cultivos: satisfacci6n con los precios del cacao, opinion sobre el

futuro del negocio, necesidades del finquero para poder diversificar.

C) Se trat6 de determinar la labor que ha ejercido 0 estan ejer

ciendo algunas agencias u organizaciones, que prestan servicio en bien

del desarrollo agricola dentro de la region; ellas son: Cooprocal, y

Centro Regional Agricola de Limon.

La informacion sobre los recursos fisicos fue obtenida directamen

te de la limitada informacion secundaria que existe sobre el area; excop

tuando los datos sobre el uso actual de la tierra, que fueron recogidos

a trav~s del cuestionario. La informacion de mayor valor fue el mapa de

uso potencial que fue elaborado especialmente para la region (31). El

resto de la informacion (clima, vegetacion, suelos, excepto relieve) fue
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una adaptaci6n de la informacion goneral que exist1a sobre la zona Atlan

tica.

Se trabaj6 con una muestra que represento el 19,9% de los finqueros

del area y se aplico un metodo probabilistico estratificado con fraccio

nes variables. La estratificaci6n se hizo en base al tamano de la finca,

resultando cuatro grupos de finqueros.

Para la codificaci6n y analisis de la informacion se hizo un ajuste

de la muestra y luego una conversion de esta al universo.

Las eonelusiones mas importantes a que se llego en este estudio fue

ron las siguientes:

1. Existe un elevado grado de eseolaridad dentro de la poblacion mayor

de diez anos de edad, con un 90,6% de alfabetos. El grado de alfa

betismo entre los jefes de finea es de 84,6%. Esta es una eondi

cion que favoreee al desarrollo de la region y puede considerarsele

como algo excepeional en poblaciones rurales.

2. Existe un alto grado de asociacion dentro de los finqueros, ya que

el 67,2% forma parte en la membrecia de alguna de las asociaciones

existentes dentro de la region.

3. Se encontro un serio problema sobre la teneneia de la tierra; en

donde solo el 21,0% de los finqueros considerados en este estudio

como propietarios, tienen sus tierras legalmente tituladas; el res

to la posean en condiciones precaristas. Solamente el diez por cieE

todelos finqueros del area tienen tierras de la United Fruit

Company en contratos de arriendo.

4. La participacion de los miembros de la familia en las labores coti

dianas de las fineas es relativamente muy baja, ya que el 80,6% em

pIean un solo miembro.
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5. La mana de obra temporal es el tipo de trabajo de uso m~s comun

dentro de la region. Solamente el 23,4% de las fincas emplean la

mano de obra permanente. Esto obedece al predominio de la finca

pequena dentro de la region, al alto costo de la mano de obra, eS

casez de capital y precios bajos del cacao; y posiblemente al mismo

tipo de cultivo que no oxige una intensiva labor en 01 transcurso de

todo el ano.

6. Se nota una diferenoia bien maroada entre los rangos de edad, de la

poblaoion eoon6micamente aotiva de Cahuita y la provinoia de Limon,

que va de los 25 a los 39 anos. Este fen6meno es oonseouenoia de

las emigraoiones de esta parte de la poblaoion, que sale en busoa

de fuentes de trabajo haoia otras areas. Las mujeres inioian este

movimiento desde los 15 anos.

7. Existe un alto oonooimiento de los finqueros en ouanto a la poda

en cacao, poda de sombra, atomizaoiones, construooi6n de drenajes;

la praotioa menos oonooida es el oontrol de malas hierbas.

8. Las praoticas que han tenido una mayor adopcion son la poda de oa

oao, y la poda de sombra, oon un 86,7 y 77,1% respeotivamente. El

resto ha sido adoptada en menos del 50%, siendo las mas bajas: el

control de malas hierbas, abonamiento, y uSo de variedades mejora

das.

9. La aotitud de los finqueros haoia la adopoion de las praotioas en

general, Se puede afirmar que os altamente favorable; perc existen

oiertas limitaoiones quo obstaculizan las posibilidades do adopoion

debido a: falta de tiorras, limitaoiones eoonomioas, precios bajos

del oaoao y falta de asistenoia teonica.
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10. La organizaoi6n que goza de mayor aoeptaoi6n dentro de la regi6n

es la Cooprooal, que funoiona mas que todo oomo una oooperativa de

meroadeo y menos de produooi6n. El Centro Regional-Servioio de Ex-

tension del Ministerio de Agrioultura y Ganaderia han sido los que

mayor labor t~onioa agrioola han desempefiado dentro de la region.

11. La aotitud de los finqueros haoia la diversifioaoion de oultivos es

muy favorable. El 93% afirmo que era oonveniente dedioar una parte
I

de sus tierras, ademas de oaoao, a otros oultivos; pero hay que sa

tisfaoer oiertas neoesidades para que se puedan dedioar a la diver

I
Isifioaoi6n, tales oomo: ayuda finanoiera, mas tierras, asistenoia

I
iteonioa y seguridad en los meroados de los produotos que se explo
I,
teno

ICan el analisis de la informaoion reoogida, se pudo llegar a una s~
,

rie de oonolusiones y reoomendaoiones generales, que podran ser de utili

dad para la planifioaoion y programaoi6n del desarrollo agrioola de la

regi6n.



- 138 -

SUMMARY

The fundamental purpose of this study has been to provide informa

tion and results for a region lacking basic information on some social

or human resources. Such information should be useful for the agricUl

tural development planning of the study area.

The main objectives were:

A. To indicate some social factors that may be hindering agricUl

tural development of the region. Factors considered were: land tenure;

knowledge and attitude towards adoption of some practices of cocoa pro

duction; attitude towards crop diversification, and labor utilization on

the farm.

B. To determine the degree of influence of selected agencies and

organizations on the diffusion of improved agricultural practices for

cocoa production.

C. To arrive at a series of general recommendations and conclu

sions for the social resources that will be useful for agricultural

development programs.

To undertake this study, the cocoa producing region of Cahuita was

chosen within the Atlantic Zone. There, local, national, and interna

tional interests are making a united efford towards the achievement of

rapid economic progress.

Information on social resources was obtained through the use of an

interview schedule on a sample of farmers.

Secondary sources of information such as courses taken by the

student were used toretablish provincial and national patterns for

comparison.
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The following aspects were considered while doing the investiga-

tion:

A. General information on the population within the area. Such

information included: age, sex, educational attainment, and population

economically active.

B. Information on the head of farm family. It included: age,

educational attainment, organizational membership, tenure, absentism,

family and non-family labor used on the farm. Also knowledge and

attitude towards adoption of: cocoa pruning, shade pruning, spraying,

weed control, drainage construction, fertilizer use, and use of

improved varieties. Those practices chosen for study were selected on

the basis of the following criteria: they are practices applicable to

a region of mostly small farmers with few economic resources and that

these practices are important for a production increment. Their

attitudes towards crop diversification included: satisfaction with

cocoa prices, opinion on the future of the cocoa producing business,

and their needs in order to diversify agricultural production.

C. The stUdy tried to determine the influence of certain organiza

tions that work within the study area and that promote agricultural

development. Such organizations are: Cooprocal (cocoa cooperative) and

the Regional Agricultural Center (Ministry of Agriculture) at Limon.

Information on the physical resources was obtained directly fro~

the limited amount of existing seoondary information for this region,

with the exception of land use data that was gathered with the question

naire. The information with the gratest value was the potential land

use map that was especially made for this region and study. All other

information regarding climate, vegetation and soils, with the exception
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of topography, was an adaptation of general information already in

existance for the Atlantic Zone.

The study used a statistical sample that represented 19,9 per cent

of the farmers within the area. A stratified random sample of variable

fractions was used. Stratification was based on farm size and it yield-

ed four strata.

For the coding and analysis of the data, the sample was adjusted

in terms of the universe of about 200 farms.

The most important conclusions to which the study arrived are the

following:

1. There is a high degree of educational attainment for the population

over ten years of age; 90,6% are literate. Literacy degree among

the heads of family is 84,6%. This is a circumstance that favors

development of the region and can be considered as something

exceptional favorable among rural populations.

2. There is a high degree of membership in organizations within the

area; 67,2% of the farmers are members of some organization.

3. There is a serious land tenure problem in that only 21,0% of the

farmers considered as owners have their land titles properly lega-

lized; the rest of them are "occupants" without legal titles.

Only 10,0% of the farmers rent land; from the United Fruit Company.

4. Family labor use on the farm is low; 80,6% of the farms use only

one family member.

5. Labor hired on a temporary basis is the most common type of labor

within the region. Only 23,lf% of the farms use labor hired on a

permanent basis. This is due to the fact that there are many small

farms within the region, high labor costs, capital scarcity, low
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cocoa prices and the type of crop (cocoa) that does not demand

intensive care throughout the year.

6. There is marked difference between the age of the population

economically active in Cahuita and that in Limon. The age of the

population economically active ranges from 25 to 39 years of age

as a consequence of emigration from this population segment to

other areas in search of job opportunities. Such emigratory

movement is observed in women from the early age of 15.

7. There is a high degree of knowledge among farmers about cocoa prun

ing, shade pruning, spraying, and drainage construction; the least

known practice is weed control.

8. ~hose practices that have been most adopted are: cocoa pruning

(86,7%) and shade pruning (77,1%); the rest have been adopted by

less than 50% of the population. The least adopted ones have been'

weed control, fertilizer use, and the USe of improved varieties.

9. Farmers' attitude toward the adoption of recommended practices is,

in general, favorable. There are certain factors that limit prac··

tice adoption, such as, lack of land, economic limitations, low

cocoa prices, and the lack of technical assistance.

10. The organization that has the most acceptance among farmers is

Cooprocal. It functions primarely as a marketing cooperative and

secondly as a production cooperative. The Regional Center and

Extention Service of the Ministry of Agriculture has developed the

greatest technical assistance within the study area.
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ll. Farmers' attitude toward crop diversification is favorable; 93%

thought that it was desirable to use their farms in the production

of crops other than cocoa. There are certain needs to be fulfilled

before farmers can diversify production. Such needs are: financial

aid, more land, technical assistance, and a stable market for farm

products.

The analysis of the information produced by the study yielded con-

clusions and recommendations that are expected to be useful in planning

and programming the region's agricultural development.

ii
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ANEXO A

CUESTIONARIO



INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS DE LA O.E.A.
Centro de Ensefianza e Investigaci6n

Turrialba, Costa Rica

ENC~!A,SOCIOECONOMICA

LOS RECURSOS SOCIOECON~C0&-Q2~BASE PAEA EL ~RROLLO AGRI~

EN LA ZONA CACAOTERA DE CAHUI~LIMON, COSTA RICA

Por:

Te6filo C6rdoba y Jorge MI. Salazar F.

Estudiantes, Programa de Recursos para el Desarrollo

Mayo, 1967

CONFIDENCIAL

Soy del Instituto de Turrialba y estoy realizando un es
tudio de esta zona. Los datos que necesito s610 Uds. po
dr1an facilitarmelos, porque son los que viven aqu1 y co
nocen todos los problemas que hay en esta regi6n.

Esta inforamci6n que Uds. me p6dr1an facilitar, servira
de orientaci6n a los futuros programas de desarrollo que
se realizaran para el bien de ustedes. Espero tener por
parte suya, la mayor colaboraci6n Y no molestarles mucho
con estas preguntas, por 10 cual les pido disculpas anti
cipadamente.

La informaci6n sera confidencial.
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I. INFORMACION GENERAL

1. Como es su nombre, par favor?

2. Canton ---,------ Distrito

Entrevista No. 7.

4.

6.

Localidad --------- Entrevistador

Segmento No. _

8. Fecha ,__ 9, Estrato No.

10. FAMILIA

- 'B ----C--- I ----E-----A D
Nombre Edad- --------,..--- PuedeLeer

-"..-.,-
haceSexo Escolaridad Que trabajo

(Empezar con Ultimo ano
padres-seguir completo
orden edades M. F. Prim. , Secun. 81 NO-------- -- -----I-- --3= --~--------------

-- 1------ -~:
1---------------

---------- - ----1--- c-- ----
----- -- f--- - --t----

--- -- --- "1 - -
------- -- --- ------_._--1---

--------- ----- --- --- _._----1---- ------------------
-- -- ------------
-------- --~--- _. -- --------
------ --- --- ----- -..,.,--- ----r--- ----
--- - +=8=----- -- --T-- ----~._-- ---

\ ! '\ J- --'--- - ' ----

11. QEgani~aci6n

Pertenece Ud. a la

( ) Cooperativa de Productores de Cacao de Limon
( ) Cooperativa de Ahorro y Credito

( ) Junta de Caminos

( ) Patronato Escolar

( ) Junta de Deportes
(( )) A~ocia{ion Re~ionaJ para el Desarrollo de la Zona Sur, Limon.o ras especl lcar
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II. TENENC1A

Es usted •••

12. Propietario? Mnzs.-----
12a. Tiene escritura? s1 No

12b. Tiene un derecho? s1 No

___________________Manzs.

13. Arrendatario? Mnzs.----
14. Ocupante con permiso? Manzs.------
15. Ocupante sin permiso? Manzs.-----
16. Esquilme? Manzs.----
17. Otros (especificar)

PARA PRODUCTORES QUE SON PROP1ETAR10S

18. Cuanto le cost6 la finca? ! _

19. Desde cuando la posee? . _

20. Cuanto tiempo dura el arrendamiento?

PARA PRODUCTORES QUE SON ARRENDATAR10S

19. Tiene contrato escrito? s1 No

(

(

) Menos de un ano

) Un ano

(

(

) De dos a cinco anos

) Mas de cinco anos

21. Puede el propietario cancelar el contrato antes de su vencimiento?

s1 No S1 LA RESPUESTA ES S1

22. Con que tiempo de anticipaci6n le avisa?

23. En que forma paga el arrendamiento?

(

(

) En dinero

) En producto

(

(

) En trabajo

) Mixto (especificar)

24. Cuanto paga por el arrendamiento al ano? ~
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AUSENTISMO

25. Dande vive usted? ( ) En la finca ( ) Fuera de la Finca

SI VIVE FUERA DE LA FINCA

26. Viaja a la finca ...
( ) Todos los dias ( ) De 16 dias a un mes

( ) De dos a cinco veces par semana ( ) Mas de un mes

( ) De una semana a quince dias

III. usa DE LA TIERRA---------------
27. Cuantas manzsnas 0 hectareas tiene en:

Cultivos anuales a temporales permanentes _

Potreros 0 repastos Tierras no cultivadas (temporalmen-

te en descanso a charrales) . Basques a mon t.afias _

IV. PRODUCCION AGRICOLA

(En un ano, tomando como base el ano pasado)

28. Tiene huerta casera? si No

29. Cuales fueron los cultivos a que dedica su finca el ana pasado?

A

E •

B C D
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30.

(Poner en la casilla correspondiente los cultivos
que el agricultor mencion6).

De los cultivos
anteriores

---------------i\.------B----·-C----D
Que superficie sembr6? E

-----
-------------------------------------------------------
Que superficie eoseeh6?

Cuanto vendi6,qq,Kgs,etc?

------._-----------------------------
A e6mo vendi6 la unidad($)
----------------------- -----------------
Cuanto dej6 para easa?

Cuanto rega16,qq,Kgs,lbs,) ,-_.--------

S1 ES AS1

31. Usa variedades d@ ~acao mejor~~a?S1 No

Rendimientos
---------

V. '['ECNOLOG1A

Si siembra intercalado, la superficie de los respeetivos eulti
vas deben encerrarse en circuloso

NOTA:

D6nde consigue esas variedades? ( ) Las produce

( ) Finea La Lola ( ) Estaci6n Experimental Los
Diamantes

( ) Otros (especifiear) ----
32. Usa abono? S1 No

32a. Organico? s1 No .Para cuales eultivos? ------
31b. Qu1mico? s1 No Para cuales cultivos? ------
EN CASO NEGAT1VO

33. Por
,

los usa?que no -------- -----
._-_._---------------------

34. Atomiza Ud. sus cacaotales para combatir las plagas y/o enfermeda-

des? S1 No

35. Que maquinarias y equipo usa para sus trabajos?
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VI. INVENTARlO DEL CAPITAL, EDIFICIOS Y EQUIPO AGRICOLA

36.

----------_.

--------

Capital

_._------
a, !ijo:

1.Casa(del productor y
trabajadores)

2.Fermentadora y secado
ra de cacao 0 cual
quier otro edificio

agricola

3.Valor de la tierra
(cercas y caminos)

Cantidad Valor a
proximado

Observaciones (*)

4.0tros (especificar)

b.~.fijo: -

5.Arados

6.Bombas atomizadoras

---------
7.Herramientas

8.Motores
---------_.__.

9.Capital de ganado

10.0tros(especificar)

--------
11.Mecanico(jeep, etc.)

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

._---_._--

----------------------------
12.Animal(carreta,equipo)

--------------------------------
13.Productos almacenados

--,------------------
14. TOTAL--_._-
(*) C~&ndo no se obtenga el valor aproximado de alguno de los rubros

mencionados, se anotara en OBSERVACIONES, las caracteristicas y
el estado en que esta el rubro respectivo.
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VII. COMERCIALIZACION

37. Que productos vende? -------- ------- --_._-
38. A quien se los vende? _ ------------
39. En que lugar los vende? _ A que distancia esta de

su finca?

40. Como vende sus productos?

Al contado A credito Otros (especificar) _

41. Cuanto Ie cuesta e1 transporte de sus productos? ill

42. Que problemas tiene para vender sus productos ------

VIII. FUERZA DE TRABAJO

MANO DE OBRA

43. Trabajo en la finea:
D

-_._----

-------

Valor (ill)

del_Agricultor

ano)

Otros Ingresos

(En un

Tipo de Ingreso

Alquiler de animales

Alquiler de maquinaria

Alquiler de tierra y/O edificios

TOTAL

____ _ .,... fi___ B_ C _.....- _;) r------
Trabajadores i Nfimer-o I Dias 0 meses ! En que meses Valor estimado 0____ -+ ~que_~~~~~~~::_~~~ p_a_g~~o por afio

JEE_E_________ ------r-------±--------
Qf!!:!l~!l~ .____ ------r------- ----- ---------
.!:!ijoL~:U:li~_ ------~---------f_:_-----

t===-t=---
Trabaj;;:;rores--- --------t----------- I ---------'Ir--
.!2~~nentes --t-----.J---------~ -+-------TrabaJ'adores I ' ,

j:emporales !! i '
~--
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44. Trabajo familiar fuera de la finca:

---,---

3.Hijo

---~----------------------------------------

Nombre 10 0M " mm,m, y 0' ,,' 06", tc'bmj' "'0 ,~acoc p,c' 'm'," 'Mac
epoca del afio trabaja trabajo mes 0 dia (ce,lculo en la
fuera de la finca? oficina)

--r----------- -------- ---
1.~.:.:::- _ ~-----

2.Ccmyuge

---1--------- ~=_-=~~~+=--= _
4.-- -------- ------

,-----j----------1----
5.----1-----,------1------ _~=±=~=~ _

_-1-_---_1 ------

6.

._-----------

45.. Tiene Ud. dificultadoss para conseguir trabajadores para su finca?

si ( ) No ( )

SI LA CONTESTACION ES "SI"

46. Cuales son esas dificultades?

._------_.
47. Cuanto pago, aproximadamente, a los trabajadores de su finca, duran-

te el ultimo ano? ~

48. De las practicas que Ud. emplea en su finca, cual es la mas impor-

tante? En 1er. Lugar

En 2do. Lugar

En 3er. Lugar

Por que son 8sas practicas las mas importantes? --------_.----

50. De las practicas que se emplean en el cultivo del cacao, que Ud.

canoce, cual es la mas importante?

En 1er. Lugar

En 2do. Lugar

Y despues

,---._----------
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51. Por que considera Ud.• que son los mas importantes?__

52. Dicen algunas personas que es deseable aplicar fungicida en el ca-

cao de cuatro a ocho veces al ano. Estaria Ud. de acuerdo 0 en de-

sacuerdo con esta afirmacion?

( ) Estoy de acuerdo ( ) Estcy en desacuerdo ( ) No opino

SI ESTA DE ACUERDO 0 EN DESACUERDO

53. Por que

(E.l ano pasado)

T~po de gasto

A. Cultivos

1. Semilla 0 variedades

2. Abonos

3. Fungicidas e insecticidas

4. Sacos

5.

B. Ganado

1 • Forrajes y concentrado
comprado

2. Medicinas

3. Alquiler de animales de
Trabajo

4.
5.

C. Maquinaria y equipo

1. Gasolina-aceite-grasa, etc

2,. Electricidad (uso agricola)

3. Compra de maqu:inaria,
equipo, herramientas, etc

4. Reparaciones

5. Alquiler de maquinaria

Valor total (ill)

----
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---------
Tipo de gasto

D. Otros gastos

1. Impuestos

2. Alquileres

3. Contribuciones

4. Mantenimiento de drenajre

5. Reparacian de edificio~

secadora, etc.

6.

TOTAL

x. CREDITO

Valor total (ill)

55. Consigue dinero para el trabajo de Su finca? sf No

SI LA RESPUESTA ES "SI"

56. Dande 10 consigue? ---_._-
57. Cuanto dinero consiguio y que plazo Ie dieron para pagarlo?

58.
-----_.-.._--

Que problemastiene Ud. para conseguir dinero? -----------
-----------------------------------

XI. CONOCIMIENTO Y ADOPCION D~ PRA2TI2~

(Sigue cuadro en pagina siguiente).
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60. Ha sido Ud. visitado por algun extensionista 0 miembro de Coo

prooal 0 Centro Regional Agricola de Limon en los ultimos dos

afios? Si No

Sl LA RESPUESTA ES "SI" HAGANSE LAS PREGUNTAS 60, 61, 62 Y 63.

61. Por cual de ellos fue visitado?

---,-------

62. Cuantas visitas recibi6 en los dos ultimos arros?

63. Cual fue el proposito de las visitas?

--,---------

Centro Regional Y/o
Servicio de Extension

;~:::::-r----- --r-
~ _. -------------+

SegUndat ~

Tercera i
----1------------ '

Coopraca!-_

64. De las indicaciones 0 recomendaciones dadas por los extensionis

tas (STICA), 0 miembros del Centro Regional Agricola 0 de la Coo

procal, Ie fue posible seguir •••

( ) Algunas recomendaciones 0 indicaciones

( ) Todas las recomendaciones 0 indicaciones

( ) Ninguna de elIas

Sl SlGUE LAS RECOMENDACIONES 0 INDICACIONES

65. Que resultados ha conseguido? ----------,----

66. Si Ud. tuviera alglin problema en la finca, que necesitara accion

inmediata, por ejemplo, plagas, enfermedades, etc, donde iria Ud.

a consultar?

( ) Donde los familiares

( ) Donde sU vecino o amigo

( ) Cooperativa de Productores de Cacao de Limon

( ) Oficina de extension

( ) Al agente del Banco
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68.
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( ) Al Centro Regional Agricola de Limon

( ) A ninguna parte

( ) Otro (especificar)

Ha visitado Ud. al Centro Regional Agricola 0

tension en esta Provincia, en los ultimos dos

SI LA RESPUESTA ES "SI"

Con que rrcposito hizo la visita?

la Oficina de Ex-

afios? sl No

----------
Por que no las ha visitado?

SI LA RESPUESTA ES "NO"

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

70. Ha participado Ud. en alguno de los programas que ha organizado

el Centro Regional Agricola 0 la Agencia de Extension?

si No SI LA RESPUESTA ES "SI"

71. Ha asistido Ud. a reuniones de agricultires promovidas por la

Agencia de Extension 0 Centro Regional Agricola? Si No

A. Cuantas veces?

72. Ha participado Ud. en visitas que se han hecho a otras fincas,

promovidas por la Agencia de Extension 0 Centro Regional Agrico-

la? Si No A. Cuantas veces?

SI LA RESPUESTA ES "SI"

73. Que fue a hacer alla? ,-------------------

--'

SI LA CONTESTACION E8 "NO"

74. Por que no las ha visitado?

---_.
75. Ha participado Ud. en los programas 0 actividades promovidas por

la Cooperativa de Productores de Cacao de Limon? 8i No

81 LA RE8PUESTA ES "81"

76. Ha asistido Ud. a reuniones de agricultores promovidas por la

Cooperatica de Productores de Cacao de Limon? Si No

A.Cuantas veces? ,---'
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77. Ha participado Ud. en visitas que se han hecho a otras fincas, pro-

movidas por la Cooperativa de Productores de Cacao? s1 No

A. Cuantas veces? •

78. Ha visitado Ud. la oficina de la Cooperativa de Productores de

Cacao de Lim6n? si No

SI LA RESPUESTA ES "SI"

79. Que fue a hacer alla?

' 0 •

SI LA RESPUESTA ES "NO"

80. Por que no la ha visitado?

•

81. Ha recibido Ud. revistas 0 pUblicaciones de la Agencia de Extensi6n,

Centro Regional 0 Cooprocal? si No

SI LA CONTESTACION ES "SI"

82. Sobre que asunto? _

Escucha Ud. programas de radio sobre agricultura:? si No-- --
SI LA RESPUESTA ES "SI"

84. Con que frecuencia los escucha?

( ) Todos los dias

( ) Casi todos los dias

( ) Algunas veces al mes

( ') Nunca

XII. ACTITUD HACIA LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS

Que otros cultivos ademas de cacao,

en la regi6n? A. B.
cree Ud. que se den bien

C. D.

86. Ha hecho Ud. pruebas con otros cultivos que no sea cacao, en sU

propia finca? 8i No

SI LA RESPUESTA ES "SI"

87. Con que cultivos 10 ha hecho? A. B.

C. ___ D.

88. Que resultados ha obtenido con •••• A, B, C, D,
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Excelentes resultados ----------
Buenos resultados

Medianos resultados

Malos resultados

89. 5e siente Ud. contento con las ganancias que obtiene en la pro-

ducci6n de cacao? Sl No

90. Por que? ------------------

•

91. Cree Ud. que deberia dedicarse ademas del cacao, a otros cultivos?

5i No

51 LA RESPUESTA E5 "5I"

92. Por que? -------

93. Algunas personas piensan que seria preferible abandonar las

plantaciones de cacao y dedicarse a otros cultivos? Que piensa

Ud. sabre esta afirmacion?

( ) Estoy de acuerdo ( ) Parcialmente de acuerdo

( ) No estoy de acuerdo ( ) Me es indiferente

94. Que piensa Ud. con respecto al futuro del caCaO en esta region?

( ) 5e debe eliminar por comp18to ( ) Se deben combiuar couC'otros

( ) 5e debe dejar tal esta
cultivos

como

( ) 5e deben mejorar los cultivos existentes

( ) No opino ( ) Otros (especificar) -----

95. 5e dice que el caCao dentro de diez arros puede ser mejor negocio

que en la actualidad. Que opina Ud. de esta afirmaci6n?

( ) Estoy de acuerdo ( ) Estoy en desacuerdo ( )Me es indiferente

51 EL FINQUERO SOLO DEDICA 3U FINCA AL CULTIVO DEL CACAO
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Por que no dedica su finca a otros cu1tivos?

•

97. Que necesitaria usted para poder dedicarse ademas del cacao, a

otros cu1tivos?

En primer 1ugar _

En segundo 1ugar _

Y en tercer 1ugar .

OBSERVACIONES:

AID:RD:232;67

Mayo, 1967.
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ANEXO B-_ .•,---

Metodo empleedo pere determiner subareas de pendienteJ{

Par a tal objetivo se u t i Li.z o La h o j a topografice de Cahuite (28) e

escele 1:50.000. Pere la medici6n de Ie pendiente se procedio en Ie si

guiente forma: si en 100 m.. de d.i.s t ano i a, oxi.s t e una e l.e vac Lon de 1 m.. 1

el porcentaje de pendiente es de I porciento;

que es 1a separacion a que se encuentran localizadas las curvas de nivel,

equiveldrie a un 20 porciento de pendiente en 100 m. de distancis. Pero,

como en la escala, I centimetro en el mape equivele e 500 metros de dis

tancia en e1 terreno, e1 porcentaje de -pendiente seria de L~ por c.i e nt.o ,

que es el factor de correccion.

20 x 100

500

De e pue s de celculer este factor y ya delimitadaslas diferentes sub

areas, par denaidad de curvas de nivel, se procedio asi:

a. Be midio con una r-eg La La dis"terrcia en centimetros, que existe

entre la curve superior e inferior siguiendo Ie pendiente.

b. Se conteron les linees a curvas de nivel que ceyeron dentro de

la med.i d a ,

c. Se dividio el numero de lineas entre la distencia en centimetros.

d. EI resultsdo se multiplica par el factor de correccion.

x M&todo usado por los estudisntes de Ie Unidad de Recursos para el
Desarrollo (IICA), en el area lsboretorio NQ I (Gueyabo) en el curso
"Inventsrio de Recursos" (1965-1966).

Este operscion as recomendable repetirla par 10 menos custro veces

dentro de cede unidsd de pendiente, pare luego sscsr un promedio de todes

las medidas.

1

..
\3·~·

!
I
I
;1
}

Concentrecion de linees (no.)
Longitud en centimetros

x Factor de correccion = %
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ANE:XO G

MEDI O DE CONOCI MI ENTO DE LA PODA DE GACAO, POR
TAMANO DE FINGA, CAIWI TA , LIMON. 1967.

Grup o de Par media de .. .. .. .. .. .... ..
f inque r o Par me di a de .. .. .... .. ......

Tot al Vecino a Obs. e n 010. Ba n a - Ee t a c.i Sn otro
parie nt e o t .ra fi ne a exper i me ntal ..

ne r a paa.a
No . % No . % No . % No. % No . % No. %

TO'rAL 201 100 , 0 155 77 ,1 11 5 ,5 29 14 , 4 2 1, 0 4 ?,O
UNO 32 100 , 0 27 84, 4 5 15 , 6

DOS 113 100, 0 93 82, 3 7 6 ,2 13 11, 5

TRES 35 100, 0 23 65 , 8 4 11, 4 4 11 ,4 4 11, 4

GUATRO 21 100, 0 12 57 ,2 7 33 ,3 2 9 , 5

ANEXO D

CONOGIMIENTO S OBRE ATOMI ZAGI ONES , POR TAMANO DE FINGA,
CAHUITA, LI MON. 1967 .

Gr upo de
f inquero Gonoce l as 2 t omi zac i one s?

Tot al 8 1 NO
No . % No . % No. %

TOTAL 201 100, 0 186 92 ,5 15 7,5

UNO 32 100, 0 32 100, 0

DOS 113 100 , 0 100 88 ,5 13 11, 5
I

TRES 35 100, 0 35 100, 0 [

GUATRO 21 100 , 0 19 90 , 5 2 9, 5
! 1

I I
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ANEXO F

TIEMPO DE CONOCER LAS ATOMIZACI ONES POR TAMANO
DE FINCA , CA};UITA, LI MON. 1967.

Grup o de Que t i empo h",ce que cano c e l as atomizaci one s ? (en M OS)
f inque r o

Total 0 '" 9 10 a 19 20 a 29 No r ecuerch Si n L n f ,
No. % No. % No . % No . % No. % No. d

/0

TOTAL 201 100,0 163 81 , 0 27 . 13 , 5 .2 2 ,5 4 2, 0 2 1 , 0

UNO 32 100, 0 32 100 , 0

DOS 113 100, 0 106 93 ,8 7 6 , 2

TRES 35 100 , 0 18 51 , 4 13 37 ,1 4 11,5

CUATRO 21 100 , 0 7 33 , 3 7 33 , 3 5 23 ,8 2 9 ,6

ANEXO G

VISITAS EXTENSIONIST~~ RECI BI DAS EN LOS ULTIMOS DOS
AN OS , POR TA11ANO DE FI NCA, CAHUI TA, LUION. 1967 .

Tamafio de
Numer o de vi s i t as :f inquer o

Total 1 a 2 3 a 4 5 y mas
No. % No . % No. % No . n'

/ 0

TOTAL 41 100, 0 21 51 , 2 2 4 ,9 18 43 ,9

UNO 5 100, 0 5 100 , 0

DOS 20 100, 0 13 65 , 0 7 35 ,0
TRF,s 9 100 , 0 9 100, 0

CUATRO 7 100 , 0 3 42, 8 2 28 ,6 2 28 ,6
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.I\NEXO 1I

.I\GENCI.I\S U ORGAt"UZACIONES (iUE HAN HECHO VISITAS,
POR TAMAJ10 DE FINCA, CAHUITA, LIMON. 1967.

Grupo de Agencia u organizaci6n~finquero

Centro Reg. Cooprocal
Total Cooprocal STICA STICA SnCA

No. % No. % No. % No. % No... O!
I'

TOTAL 41 100,0 17 41,5 ~~ 31,7 4 9,7 Z 17,1

UNO 5 100,0 5 100,0

DOS 21 100,0 7 33,3 7 33,3 7 33,3

TRES 8 100,0 4 50,0 Lf 50,0

CUATRO 7 100,0 5 71,4 2 28,6

ANEXO I

PROPOS ITO DE LAS V~SITAS DE LOS FINQUEROS ALCENTRO REGIONAL
STICA EN LOS ULTIMOS DOS ANOS, POR TAMANO DE FINCA, CAHUITA,
LIMON. 1967.

Grupo de
finquero pro~6sito de visita:

Asuntos de Preguntar Averiguar pedir in~

Total fumigacion sabre nuez sabre que- dicnciones
y medicinn

moscada rna de sabre f Lnc a
animal cacao

No. % No. ) ~--% No. % ~--~%,0

TOTAL 53 100,0 39 73,6 6 11,4 4 7,5 4 7,5

UNO 5 100,0 5 100,0

DOS 14 100,0 14 100,0

TRES 25 100,0 13 52,0 4 16,0 If 16,0 4 16,0

CUATRO 9 100,0 7 77,8 2 22,2



- 153 -

ANEXO L
FRECUENCIA DE AUDICION DE PROGRAMAS AGRICOLAS
RADIADOS, POR TAMANO DE FINCA, CAHUITA, LIMON,

1967.

Grupo de Can que frecuencia escucha programas agricolas r ad.l ado a ?
finquero

Todos los Casi todos Algunas veces

Total di as los dias 81 mes

No. % No. %' No. % No. %

TOTAL 143 100,0 .2 6,4 37 25,9 97 67,7

UNO 11 100,0 5 45,0 6 55,0

DOS 94 100,0 21 22,3 73 77,7

TRES 22 100,0 9 41,0 13 59,0

CUATRO 16 100,0 11 68,7 5 31,3



ANEXO J:

PARTI CI PACI ON EN ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS DE
STI CA 0 cmlTRO REGI ONAL, POR TAMANO DE FINCA,
CAUUI TA , LIMON, 1967 .

Grup o de Ua partici pad o en alguno de l os pr ogr amas ?finque r os

Total SI NO
No. % No, % No, %

TOTAL 201 100 , 0 26 12 ,9 175 87 , 1

UNO 32 100, 0 32 100, 0

DOS 113 100 ,0 13 11 ,5 100 88 , 5

TIlES 35 100 ,0 13 37 , 1 22 62 , 9

CUATRO 21 100 , 0 21 100,0

ANEXO K,

AS I STENCI A DE LOS AGRICULTORES A REUNIONES PROMOVI-
DAS POR STI CA-CENTRO REGIONAL , POR TAMAiio DE FI NCA,
CAHU I TA, LI MON. 1967,

Grupo de
Ha as is t i do a r euniones pr omovidas porfi nque r o .... .. " ..

Total SI NO Si n L nf ,
No. % No , % No. % No. e/,

, 0

TOTAL 201 100,0 24 11, 9 175 87 , 1 2 1 , 0

UNO 32 100 ,0 5 15 , 6 27 84 ,4

DOS 113 100 ,0 13 11 ,5 100 88 , 5

TIlES 35 100 , 0 4 11, 4 31 88 , 6

CUATRO 21 100 , 0 2 9 ,5 17 81 , 0 2 9 ,5
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