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programas rurales no han sido
10 que ha limitado la comprensi6n

han ejecutado vari a s
superar los g rave s

de la pobl aciOn ru r al
resultados de e stas
revertide el cuadra

VIR GINIO FILHO, E.M . 1989. La diversificaciOn de los
sistemas de producci6n agricola y e1 desarrollo rural:
es t udio de caso~ Turrialba-Ccsta Rica. Tesis Mag . Se .
TUI'"I'- ic1, lb,"i:l" (C.H.), Centy"o A<;Jr(Jn~)mico Tr-opi.c a I dc.,:~

InvestigaciOn y EnseNanza-(CAl'IE). 143 p.

Palabras Claves: Desarrollo global, desarrollo rural ,
ca l i d ad de v i d a , diversificaci6n agricola, sistemas d e
p rod u c c i On , uso y tenencia de la t ie rra~ peq u eNo
ag r ic u l tor, s e c t o r forestal, act ivida d pisci c ola ,
macadamia ~ Turrialba, Costa Rica .

RESUMEN

En l a s 6lt im as tres d~cadas se
po l i t i c a s d e "desarrello", buscando
pro b lemas ( s o c i a les, econ6micos, etc)
en Am~r i ca La t i n a . Sin embargo, los
in ie i ati vas muest ran que no 5e ha
t'"~:~J i o n ':1 1 •

Pot'" 10 general los
e valuado s ulteriormente,
s o bre sus imped imentos.

L a presen te i n ve s t i g a c i On es el estudio del Programa d e
Di versif icac i 6n Agricola de Turrialba (PDAT) -Costa Rica.
Es te programa e s c ons i d e r a d o uno de los pianeros en Am~rica

La tina pa ra d iversificar los sistemas de producci6n
agr ico la . E l PDAT ha t enido como meta , p r i n c i pa l disminuir l a
d e pen d e nc i a d e l o s productores rurales en 105 cu ltivo s
t r adi eion al e s ( caf~ y caNe de aZQcar)~ por sus probl emas d e
fluctuac i o nes de precios en los mercades internacionalss.

La metodologia que se utili zO consta de: Recopilaci6n y
an~ l i si 5 doc u mental; Entrevistas de campo; Observaci6n
pa r tic ipan te ; An~lisis del usc de la tierra por s e n s o r
remo t e y Estud i o de la calidad de vida de comun idades
r-U1~aI es •

Como c o nclus i On se indica que: El PDAT, orientad a pa r
un p roce s o verti c al de "desarrollo" y facilitando l'.?l Cl.cc e s o
a n uevos cu l t i vos (ttaci!t;lam.i:.g. .t.DtEt.qrJ.;tol ia, ('i!JJ:i!§. f;,ari,pE..f.?.~.~

~£al'y'gt.~l? f!.~1..Yl!.~.ih etc v ) , c ont r Lbuvo a "fo r' t a l e c e r' Cl. l g u na.::i
grandes empresas agricolas. Esto~ en detrimento de l os
pequeHos agri cul tores, que constituyendo la mayoria de los
pro ducto res l ocales~ siguen sufriendo las consecuenc ias d e
vari aci onss e n los precios de los cultivQS tradieionales. Al
mi smo t i empo el nivel tecno16gico, asistencia t~c n ica ,

trans f e r a nei a t ec n o 16 g i c a , cr~dito agricol a, admini strac i 6n ,
org a n i z 2 c i6n de los agricultores y t e n e n c i a d e la t ier ra ~

presenta ron l i mi t a n t e s que alejaron a l PDAT de la realid a d
c a.mpes i n a 1O C 6\ 1 .

x



VIRGI NI O F I LHO, E .M. 1989 . The diversification of
a gricu ltu r a l productive systems a nd the
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Ma g. Bc. Turr ial ba, C. R . ~ CAT I E . 143 p.
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Key words: Global development, rural development, li t e
quali ty , agricultural diversification, product ive
systems !, u. s e and land tenLlre, small farmer, fo rRe s t
secto r , f i s h breeding, macadamia, Turrialba, Costa Ric a.

SUMMARY

DJ..tr" i nq t. r·) E~ I ,:.i s t; thn~el decad":s varLcu s "dE)VE.~ 1 oprnen t; "
po l i c i e s hav e be en performed in order to overcome s e ri ous
pro b l e ms ( soc i al, economic, etc .) of the rural popu la tion o f
Lat i n Ame rica . Nevertheless , the ' r~sults of these
i n i c !ativ2S, sho w that the reg ional scheme has not be en
l'- e \i e i~ted "

I n gene ra l , rural p rog ram s have not, SUbs eq uent l y , been
e val uated , a n d this has limited the comprehension of the ir
preven t:i.c;ns u

Th i s resea rc h studied t he Agriculture Dive rs i f i c at i o n
P rog ram o f Tu r ri a l ba (PDAT)-Costa Ri ca . The p ~ogram has been
c on s i d e r e d as pioneer for the diversif ication o f t he
agr icultural p r o ductive systems in Latin America. The PDAT
ha s as its main goal to diminuish the relience of f a rme r s on
t r aditiona l c u l t u res (coffee and sugar cane), because of
the i r pri ce f l u c t u a t i o ns in the international mark ets.

The methodology used considers: compilation and
d ocumenta I a n a l yt:;; i.s ; 't i c:-~ l d in'b,?r'vil=wS;: pcH"tic ipat.iv€i
observat i ons; l and use analysis by remote sensing and a
s tud y on the quality of rural communities life.

It i s c o n c l u d e d that= the PDAT oriented by a vertical
proc e s e o f "d f-:?velopmGmt" and facilitat.ing th0'! acces ~; to n ~?w

cu l t U I'''(::! 5 (t15!.£.~Q.am,i:.e. .:fn.'f.g,g,r.:A:I.fLlli!:J einU§. £~ r i ba~§!.~ [;g!;.a!.xP.Jus
g,eg.l.Yll..:ti:i..• et:c . ) , c on t r-Lbu t ed to the s t r e n g h t e n i n g of :.;; ome
big a g r icultura l companies. Th is was in detrimen t of t he
small farmers , that form the majority of the loc a l
pr od uc e r s, who c ontinue to s uf f e r the consequence s of pr ic e
fluctua t ion of t raditional cultures. At the same time, the
technol o g ic a l l eve l , the techno logical a s si stanc e , t he
t r a ns f e r of tec hno log y , agricultural credit~ management~ t he
orga ni za t i o n o f producers, and the land tenure, where t he
r est r icti on s t ha t caused the PDAT to be out of the local
s ma l l far mers r eality .



\,,} I Fd3 I hi J I I F I U '-!C) , E. M• 1 ClEF? •
de p~Ddu~ao agricola e
d e c a so, Tur~ialba-Costa

( C. R ) , CATI E . 143 p.

A diversifica;80 dos sistemas
o desenvolvimen tc ~ural~ 8studc
Rita. Tese Mag. Be. Turr i alba,

xii

Palavras Chaves: De s e n vo l v i me n t c global, des snvolvimento
r u r al , qualidade d e vida, diversifica~ao agricol a,
si s temas de produ~ao, usc e propriedade d a terra,
pe q ueno a gr icultcr, sator flcrestal, p isciculture,
mac ad amia , Tu r r i a l ba , Costa Rica.

RESUMO

Na s 01t imas tr~s d~cadas tem-se e xec u t ado v Ar i as
p o 1.1 t: i c: ·::.~. s c1e ·ll d f::s e n v D1v Lmerrt.o v , prccurando s l...tperar ClS q~-aves

p r o b l e ma s (socia is , e c cn6miccs, etc ) de po pula~ ao ru r a l em
Am~ r i c a La tin a. Entretanto, a s resultados des tas inic iati v 2 s
mos t~an que 0 quadrc regional n~o 58 reverteu.

Em gars l , 0 5 p rogramss rurais nao tern s i da a v a l i a das
poster iormente ~ 0 que limits a c o mp ree n s ao sabre s ew s
im peclimen t o s .

A p r esents pesqu i sa ~ 0 es t u d o do Prog r ama d e
D i ver5 i f i c a~~o Agri co la de Turrialba (PDAT) - Costa Rica.
Este pro grama ~ c o n s i d e r a d o un dos pioneiros e m Am.r i ca
Lat i n a para d i versific:ar os sistemas de produ~ao a g rico la .
o PDAT t ern tid e c o mo meta principal dim inUir a d epend en c ia
d o s produ tcres r ura i s e m rela~~o aes cul tivos t radic i o n a i s
(caf ~ e can a-d e-a~ 0c a r ) ~ e m fun;~o dos problema s d e var ia~~a

das p re~os n os mercad o s internacionais ~

A meto do lag ia que se utilizou cansta de: recopila~~o e
an~lise documental; Entrevis tas d e campo; Observa~ao

par ticipati v a ; An ~lise do usc da terra por sen s or r e mot e e
Es t u d b d a q ual i dad e de vida de comun idades rura is.

Co mo c o nc l us a o s e indica q ue: 0 PDAT ~ orien t ado pe r u m
pr o c E's sO v e r t.ica l d e "des ·envolvi.mento" e 'f a c i l i t a n rJo a
ac e a 5 0 C:~ nov 0 5 c u I t i. voss ( f1ac.i!.1!...ifYILia sasssu:i J:'Q.!.i:.~! Ei:.!J~?..

carA:1d~.ff?§..~ ~"y'-_f;_~~.z:e...t~. ggglY.lL"t..C!! et.c. ) , con tl'· i I:J L\.i.u
fortal e c: e nclo algumas grandes empresas agricolas. lsto, em
datri men ta dos pequenos agricultores, que sendo a maiaria
dos pro d u t o r e s loca ls , seguem sofrendo as con sequ~nc i as de
va ria~Oes n o s p re~os dos cultivos tradicionai s . Ao mes mo
t em po 0 n ive l t ecnolOgico, assist~ncia t~c: n ica ,

transfer~n cia t ec n c l Og i c: a , cr~dito agricola, admini5tra~ao,

organi za~ao dos agric:ultor8s e propriedade da t e r ra ,
a p r e ssn ta r a m limita~Oe5 que distanciaram 0 PDAT d a realidade
c::a mponesa l o c al .
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INTRODUCCION

Mucho5 son los obst.culos que enfrentan las poblaciones

del Tercer Mundo. En Am~rica Latina la poblaciOn rural sufre

profundas limitaciones sociales, politicas y ecOnomicas. En

las 61timas d~cadas una gama de iniciativas politicas fueron

implementadas para supuestamente superar gran parte de es t as

l imitan tes. Por esto el "desarrollo" Be ha convertido en l a

princ.ipal meta.

Sin embargo, los logros de las medidas tomadas ha n side

dudoscs, los resultados evidencian un recrudecimiento de

muchos de los antiguos problemas del subdesarrollo.

Por ctro lado el concepto desarrollo, como un proceso

de constanta e l e va c i 6n de las condiciones de vida~ no ha

sido c l a rame n t e definido. Los par.metros utilizados para

medir el desarrollo no reflejan . directamente la calidad de

vida.

A nivel Latinoamericano se viene implementando a 10

larg o de los 61timos 30 aNos un nOmero creciente de

programas agricolas. Aunque algunos de estes han sido

e xitosos la mayeria han tenido poca aceptabilidad por las

c omu nidades rurales~ llegando tambi~n ha producir muchas

veces impactos negativos a d~stintos niveles.

En general, a muchos de estos programas y proyectos no

s e l e s e val Oa posteriormente, 10 que impide una comprensi6n

de l as l i mi t a n t e s enfrentadas. Por este motivD se desconocen

l a s razones per las cuales las comunidades rurales han

aceptada 0 rechazado tales iniciativas .

Es t a investigaci6n es un estudio de caso de un intento

pionero par d iversificar los sistemas de producciOn agricola

en Centroam~rica. Especificamente, el Programa de

Dive r s i ficac i On Agricola de Turrialba(PDAT), a cargo del

1



Centro Agrico la Ca n tona l de Turrialba(CACTU) ~ Cos ta Ric a .

Desde 1968 hasta Is fecha, el programa ha intentadc

di sm i n u i r l a d ependencia de los productores rurales en el

mon oc u l ti vQ d el caf~ y caNa de az~car, por las consecuencias

negativas de las fluctuaciones de precics de estos productos

a n ive l internac i o n a l.

Durante m~s de veinte aNos el Progr~ma ha sufrido

c a mbios . Al inicio de las actividades se r e a l i z a r o n

evaluacion e s, sin embargo, se l im i t a r on a iden t i f i c a r

pc s iblss beneficios econ6micos y algunos aspectos t~cnicos.

Ha y g r a n d e s cuestionamientos sobre la aceptabilidad del

P rograms por parte de los pequeNos y medianos agricultores

de l a regiOn . Interrogante que justifica la necesidad de

in v8stiga r l a c o y u n t u r a en que se desarrollO el PDAT.

I de n tific a n d o a s 1 los elementos que posiblemente

in t e r f i r ie r on e n su capacidad de transformar la realidad

social , econOmi ca y a g r ico l a de Turrialba.

EI p r esen ts estudio busea analizar los resultados del

Prog rams e n fun ci6n de s us met as especi ficas y de los

obj etivDs re l ac i o n a d o s c o n pro pOs i tos de desarroll o rural.

En par t i CU lar e sta investigaci6n se propene l o s siguien te s

o bJeti ves: Primero, determinar el i mpa c t o del PDAT . sobre los

si s t emas d e produeci6n agricola de Tu rrialba, con ~nfasis e n

los a gricu lto r e s d e escaso s rec u rsas. Segundo, iden t i fi ca r

los f ac t ores q ue contribuyeron a que los paquetes

tec no lOgicos d e l PDAT fuesen a d o p t a dos 0 no po r l o s

prod0ctores .

2



Capitulo I

PASOS METODOLOGICOS DEL ESTUDIQ

3

El E~ S tU(j L (J d e l i mpacto de c ual qui e r programa de

desar ro llo a gr i c o l a requiere un esfuerzo acentuado respe c t o

a l o s i nst rumentos metodo16gicos utilizadcs.

Deb id c a que el Programa de Dirversificaci6n Agricola

de Tu r r i a l ba inv o l u c r 6 diversos factores: tecno16giccs,

C:lg Y" i c o l a s , sociales y ambientales, e l presents trabajo

u t iLr z o metoclos Cl.lal.itat ivos y cuantitativcs de

iflves tigacibn.

'f u e r o n :

Los instrumente s metodolOgicos empleados

1. Rec o p i l a c i 6 n y an~lisis documen tal d e u n vasto

mil.ter"i.:\ 1 b i b Li oq r a f Lc o , de f u e n t es y

s e cuncja r" i as. Se ana liz a ron doc umentos hist6 ricos s o bre

censos agropecuarics, los archives del PDAT

(1 967 - 1988), i n f o r ml:?s y estud i o s anter ior es p o c o c e n ocid es y

ma t e ri a l c a r t o g r a f i c o .

2. Se realizaron entrevistas de campo estructuradas y

a bi e rta s. Por u n lade, a1 personal del PDAT, di rectores,

t~cnicos, trabajadores. Tambie!fl a miembros de otras

instituc ienes. Per otro, a productores que participaron en

e1 programa y que no participaron. L a informaciOn recopi1ada

c o n 1 2 .5 en t revistas cubrieron los aNos de existencia del

PDAT . Se ent revi s t 6 a informantes previamente i d en t i f i c ad os ~

y escegidos per su gran c onocimi ento sobre e1 programa.

(*) Vergara, H. (1980), define las fuentes prilarias COlO siendo aquellas que contienen datos 0

in f or~ aciones que han side recogidas directaaente por la institucion 0 persona que 10 produce, Ya las
fuentes secundarias son las que trabajan con datos ya publicados 0 recogidos originallente por otros.



3. Para e s t a b l e c e r un contacto mAs directo con la

realidad local se visitO las comunidades rurales vinculadas

a l PDAT ~ donde s e realizaron obse~vaciones controladas. Las

visitas 5 8 di eron de manera peri6dica y para el10 se utili zO

una gU1.2"\ que orLeri t.o las obser"vaciones de campo.

4 . An~ lisi s del uso de la tierra por s e ns o r remo to .

Para i denti f ic a r el u s o de la tierra agricola ~ y definir e l

4

as tado ae.: t.ua 1 de l o s recursos del Area

( c o o r d e nadas 1 0 ° 0 0 ' latitud norte~ 83°50 ' - 83°20 '

longitud este l , s e utilizO el moderno sistema computari zado

d e i nformae.:i6 n geograf ica y de procesamiento de im~genes

digitales del Prog r a ma d~ ManeJo In tegrado de Re cu rsos

Naturales de CATI E . El s i s t e ma operacional b~sico ( s o f t wa r e )

utilizado fu~ e l ERDAS (sistema de an.lis1s d e dato s de

rec urso s te r rss t r e s ). Las imAgenes utilizadas f uer"on

recolectadas en 1986 par sensores remotos instalados e n el

sat~ li te LANDSAT .

5 . ESitudio de la calidad de la vida. F'artiendo del

pri nc ip i o q ue e1 par"a.metro mas completo para ind iear- e l

n i ve l d e l d esarl~o 110 de las poblaciones , es la c a l Ld ad de

v icla~ se anal izaron las condiciones de vida d e las

comun i dades del ~rea de influencia del Programa. Be apl icO

el " Modelo Cu a n t i t a t i vQ de Calidad de lea Vida ",

de s arrol l ado por Contr.ras~ H. y Vel~squez, A. (1982 ) . Este

de vida c omo la i nteracciOn de c i ncodef ine ca li d a d

"fac t o r"es ( *) : fisiolOgicq(A)~ psiCQf isiolOgico( B) ,

cultural( C), soci a l ( D) y eco 16gico (E ). De aqu i que el modelo

pueda expresarse e n 1a f Ormul a :

[:v._-__{._~; B; C; D; E; ) ]

( * ) Los factores estan 5ubdivididos en variables y estas a su vez en subvariables IApend ice 2A )



El mode l e establece pa r a cada factor c i n c o c ategori a s

d e punta je : ci nc o puntas para la condici6n de excelente ,

c uat r o pun t os para buena, tres puntos para regular, dos para

mala y un punta para la condiciOn de muy mala.

Co n el producto de los cineos factores anteriores 5e

de termin a el i ndiee (leV) 0 valor indicador de la calidad de

vi da. Este puede variar entre 1 y 3125 puntos, Ie que ha

permi t i d o i ndicar, c o n base en lasinteraceiones entre los

fac t o res d e d ependencia, siete categorias de calidad de v ida

que f Luc t u an entre e ~{c:elentes para los pun t <Eld es - m~s al-·tQ~;;-,

hasta e x tremad amente mala para los puntaJes inferiores. Este

indicador se expresa as1 :

Los da t os analizados por este m~ todo f u eron r e c o g i d o s a

5

t r-aves de l fo r mu l a r i o patr6n ( Apen d ice l A) Y observaciones

de c a mpo , con las familia~ de agricultores en estudio . .

Dada l as limitaeiones d8 tiempo y de la cant1dad de

in f ormaci On a se r c o l e cta d a s , el an~ l i sis se ejecut6 e n dos

n i vel e s. Uno amplio, donde 5e hicieron observac:iones en 1 3

comunid a des r ura l e s ( * ), identif icando la condici6n de 105

princi pales f a ctores de calidad de la vida , s in d e t e r mina r

e l I C\l , En otro nivel, 5e seleecionO un a c o mu nid a d (Tuis)

donde s e ejeCl.\tO el estudio de Ia Ca lidad de Vid a

determin ando e 1 l eV , presentado per el modele cuantita ti vo.

La comunid a d d e Tu i s es representativa del cantOn de

Turr ia lba. Est~ formada por peq u eNos agricultore s que se

dedican pr inci pa lmen te a eultiva r la eaNa y el caf~. As!

mi smo comparten c o ndiciones seciales y cu lturales similaras

c. l os demas .

(* ) Las cosuntdades estudiadas son: Atirro, Congo, E1 Progreso, 6uayabo, La Fuente, La Suiza,
Pacayitas, Pe j ibaye , San Anton io, Santa Teresita, Tuis, Tucurri que, Turrialba.



E l estud i o de Tuis se llev6 a cabo entre abril y Jun ia

6

de 1989 . con l a participaci6n del Comit. Comuni t ario de

Conse rv ac i6n de Los Recursos Naturales de TUis.

El primer paso fu~ presentar el Modelo Cuantitativo de

Calidad de Vi da a Is comunidad para discutir y a c la ra r

as pectos del con t e n i d o . Luego, per 501icitud de la misma

comun i d a d, se realiz6 un ejercicio de simulaci6n que

permiti6 una mayo r comprensiOn del instrumento metodol6gico.

El s eg und o paso fu~ definir la metodolcgia y materi a l e s

d el 8 stud io. Se se leccionO una muestra d e 7 fam ilias

r e p r e s s n t a t i va s de l a comunidad, integradas por .2 7 personas ,

qu e corresponde a m~s del 5:~ del total de l a pobl aci6n

l o ca l . Dada Ia i n f o r ma c i On sensitiva a sar rec olec tada s e

sslec ionaron fami l ias que entendian los o b j e t i vos y

propOs itos de la i nvestigaci6n y adem~s que e 5tuv i ero n

i n v o l u c r a d a s en t o d e s los procesos de plani fi c a c i On y

ejecuc iOn del trabaJo, factor que garantiz6 un a ma yor

c o n f i a bi li d a d de los datos obtenidcs . En esta 1ase tamb i ~n

5 e e labo r a ron los fo rmularios y s e fijarcn las f e c has d e

ap l i caci6n de los mi5mos .

La t ercera fase, fu~ I s a pli c a c iOn de los formularios y

ebservac iones de campo. En u n pr imer momen to, personas de l a

misma comunidad ej e c u t a r c n las tareas con apoyo t~cn ico

dire cto (l a mayor pa rte del trabaJe), y despu~5 ~olas, a f i n

de qu e se a n a l i z a r a hasta donde hablan asimiladc e l manejo

de la metodologia. Esta e ta pa s e desarro l lO en e l transcurso

de d iez dias c on vi s i t a s d e un dia per cada f a mi lia , pa ra

reco lecta r los dad 0 5 especif i cas sabre los ind iv idues y sus

v ivien das . Comp1 emen tando las i n f o r maci on es s e hizQ un

r e c orrid o pe r las finca s del ~rea analiz ando a s pe c t o s

v i nc u l a dos c o n la situac i6n d e 105 eco s i stema s y 105

sis t e ma s de produce iOn agricola.



Los p r ogramas rurales evidencian frecuentement e l o s

7

di f e r entes c once p t o s de desarrollo global, por e lla e l

p r Oxi mo capi t u l o tratar~ de discutir los marcos gene rales

qu e i n vo l u c r a n las iniciativas en el agro. Al final del

c a pi tul o s e a n al i z a n l a s politicas de desar roll o en Costa

Rica, l a s c u ales han orientado la ma~c ha del PDAT a 10 larg o

d e 23 a Nos



Capitulo II

CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO

2.1 - Antecedentes 6lobales

En l as ~l t i mas d ~cadas" por tode e1 mundo ~ se ha

C o man t a d 0 bas tan t.e s o br-a e 1 "Desa r r o 11 o " • Pe n.1 , .sq LH-~

conce pcion e s se t ien e sabre ssta t~rmino? ~ qu~ obj et ivos se

p r opone? ~qu& i n s t r ume n t o s 0 est ilos estan cemprendi d o s ?

El f;:,'~ t i lo de "desar"l'"'ollo" en la rnayor-i.:t de:~ Loss pcLi ~.;es

8

s e ha deno rn in ado "tr a nsn a c i o n a l " . Tu v o s u impu lsD e n las

d~c adas d e l a posgu e r ra, ten i e n d o como base la socied a d

i n d u s t r i a l i z a c i 6 n y

f2,:; t .::tc:J oun i d (-3! n s e " Este e s t .il o

e n e con o mi as

f urid amen L~

de e seala , es tando

o r i e n tado ha c i a e l crecimiento y acumulaci6n del c a pita l,

( ~3un k E.'1 ~ O . II 1 '78:::;') "

Este mod elo inc luye l a especial izaci6n del t r a ba j o , e l

cambio tecno16g i c o y un c r e c i e n t e usa de insurnos

energ~tico5. . Ta l es i niciativas ha n l e g r a d e el e var l o a

n iveles econbmicos de c iertas s oc i e d a d e s , (Bun kel, 0. , 1983 ;

Ff~U ~ 1 7 8f.1· ) "

ot r o lad o , t a l "desar-r-ollo" s u f r ido

c ues t ion ami entes importantes a e e r e a de s u s pro p6si to5 y

efectos . En t r e el los, que l a distribuciOn de 1 0 5 be n e fi c i os

ec o nOmi cos ha s i d e muy d i spareja entre las dive r s a s c lass s y

(~ I '· U pD S s o c: i ",1, 1s s • En e1 Tercer Mundo 58 ha intensificade e l

hamb r e~ l a s e nfe r rne d a d e s , la mal~ distribuci6n de riqueza s ,

e1 d e s em p 1eo, las i n J u s ti c i a s sociales y la d e g r adaci6n de

1 0 5 r e c u r s os natural e s ( Bunkel, 0., 1983; FAO, 1984) .



9

En Am~ r ica Latina~ este transnacionalismo h a cobrado un

gran s a c riticio a

crecimiento econ6mico

los m~s

pure

pobres.

y si.mple

La

ha

opcibn por

acarTeado

LlIl

una

g igantesc a deuda externa y una fuga creciente de recursos.

E l es t i l o econ6mico basado en las exportaciones, sujeto

a las frecuentes variaciones en los precios de los productos

a n i vel i n te r n a c i o n a l , ha afectado las fr~giles economias de

1a ,,"e g i ,o n • S e he calculado que en e1 periodo 1978-1983 la

p~ rd i d a de i ng resos de exportaci6n fu~ de 36 mil millone5 de,
d 6 1are s . Al mi5mo tiempo los pa1ses industrializados han

aC r:?n tuado f=~ 1 pr-o tf-:?cc ion i.smo busc:ando mantener 0 aumentar SLIS

po s i cion es hegem6nicas a nivel cle lQS intercambios

mundi.a 1 E?S , ( SEL.. {.', !' 19138) .
Y'.a e r'l 1 .::\ decada de los '70 el " d e s,i c:"l r 'r-o l l i 5 mo "

mani f e s t a ba profundas limitac ione s .

un a de las

(1970) ,R.McNamara,

muestraL .c .i t. a d 0 po r-

pr incipal e s razones que explican las debilidades de los

e s t i l os tra dicion ales de desarrollo :

"Si limitamos nuestra atenci6n a expandir el
PBI (producto bruto i n t e r n o ) ••• ello s6lo puede conducir
a un mayor desequilibrio politico, social y
econ6mico ••• si alcanzamos las metas de cantidad y
descuidamos las de calidad del desarrollo, habremos
fracasado" .

F' r-e LJ isc: ll ~ R " ~ tambi~n citado por Beltran, L. (1979 ),

afi r'ma "que nc.J 561cl de pr -oduc t o bruto internC:l v i v e el

hombre " u En f2ste s en t.Ldo , para Am~rica Latina el concepto

actua l d e "desarTollo" carece de une concepcion human i s t a ,

f)n a li zCI.lldo l o s aspectos centl'-ales del "desarrollisrno"

Flod r i que z " F. ( 19E1'7 ) , opina que las estrategias que

an fs t i z e n l a modernizaciOn tecnol0gica, descuidando los

c a mb ios est r ucturales,

sociedad t r a d i c i o n a l .

pierden eficiencia al mantene r la

8i la modernizaci6n tecnelOgica no va

para le la 0 p recedida per una transformaci6n social, podri



S{"'~ un o bs t ac u l o ..",1 desa~~ollp qLle debE:=-) entender"sE.1 "como un

p~oceso d e p~ompciOn humana, es decir, del desarrollo de las

potE-;nc::!.a,li.dades ch::l Lnd Lv Lduo y de Sl..l medio a.mbiente". E~1

progreso tecno16g i c o~ sin cambios estructurales , c:onlleva a

un tipo de crecimento carente de justicia social y

~epresivo, so bre t od o c u a n d o los grupo5 no privil egiados

bu scan prac t i car su podar como integrantes de la sociedad.

PGr- 10 an te l''' .i. CJ I~ craemos que, eI Ll amedo "des~~rTollo",

i mpue sto d e a rr i ba hacia baja, debe tener otra denominaci6n~

crecimientc economicista modernizante.

Cu ando observamos la diversidad y la integralidad de l a

humanidad e l ve r d a de r o desarrollo debe comprender una acciOn

c onciente y posi t i v a sobre la vida. A esta Ilivel defin ir

f ie lm ente el desarrollo debe ser una tarea transformadora y

pa r t i ci pa tiva de ted a la sociedad .

2.2 - Caso Centroamericano

Am~ r i c a Central as un claro ejemplo de las

cont rad icciones y fracases de las politicas macro

ec on 6micas. La regiOn inmersa en profundos conflictos

soci a les pres e n t a n indicadores econ6mices que confirman la

a g u d i zac ibn de la pobreza (Cuadro 1), la disminuciOn de la

producciOn de aliment6s bAsicos (Cuadra 2), situaci6n

agrava da par una creciente deuda externa. En sintesis, el

satile notoriamente agroexpertador ha sido incapaz de elevar

las c ondiciones d e vida del pueblo Centroamericane.

• 10



Cuadra 1 . Pcbreza en el sEctor agrico l a
de Am~rica Cen tral y Panam~

11

Pais

f3ua tema 1 a

Hondul'-c.'\s

Ni.c <:'''I r a g Ui:\

Cos t .a Fli. e a

Fuente: Leonard, H. (1986).

% d e poblac iOn ru r al
en pobreza a bsol u t a

60

70

7"7

57

40

Cua d ra 2 P r o d uc c i 6 n c e r e a l e r a per c~pita

en Am~ri.c a Ce n t r a l y Panam~,

1 ~17 5 - 1 9 8.1.

Foals KG. c ereal per c~pita per aNe

1 975 1981

I. de c a rnb io

Gua tema 1. ,:1. 1 7 9 161 -- 10, 1

E l S~~.l v ador 168 1'-1-4 - 14, ::::;

Ho n d ur-es l1.JA 11 2 - ' - ) 1"".\ ".,
.:..~ , .$:"

N i C:~.r- ~.gu <:;.. 1 59 1 5 5 2 , 5

Co s t a r-~.i. ca 1. 5 6 148 5, 1.

F'anam~ 150 1 t:" "f ::: ;1[)_ 1-, ......

F'r-cHne d 1. 0 de
Am~ l~ic<~ Ce n t !"a l )\( 159 1 LJ·6 EJ ;. : :

* E~c l uye a Belice
Fuente: l.eonard, H. y FAD, (1986).



La natu r al e z a ha sUfrido cambios negativos (Cuadra 3)
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que c o mp r o me t e n s e riamente a corto plazD los des tinos de

g rande s segmentos d e la sociedi.~c1. Por su parte l os

c i:lmpe sinos es t a n c o n f i.nados en ar-eas margini.tl es~

gen e r almen te l as 61timas areas de fronteras agricolas de la

r e giOn . Al mi smo tiempa como comenta Leonard, H. (1986), la

may o r l a . de l a s mej o r es tie r ras que podr1an ser d ed icad a s a

la p r od u c c i6n de alimento s basic o s e s t a n en grandes finca s

5 u bu ti liza d as , de d i cada s a la g an a d er1 a 0 a cu lt i vDs d e

2 .3 - El desarrollo en Cost a Rica

En 105 ti e mpo s de colonia la economia Costarri sense se

ba s aba e n l a e x po r t a c i 6 n de pocos productos a g ro pe c u a rios

si n ma y o r v a l o r agregado~ por otra parte importaba mucho s

prod uctos i n d us tr i a l i z a d o s . A par"til'" d el sigl0 XIX l o s

""' r" '1' " -•.•.• 'j j.' ., '1 ,..r.J . I I t .. :.. . _,.l~;:~ • • e: ::~ p r-od uc tCJ~S b.::J.nancJ y

e l az0car pasa r o n a presentar marcadas variaciones d e

1 9 8 4 ) .

los mercados interna cionales, ( Fou rnI e 1'00 !I

A par ti r de los ahes cuarenta se p l a n t e a Ia n e ces i d a d

de moder n i za r e l pais , forta l ec iendo cie r tas a c t i v id a d e s

a~:;w.i ccJ1a S'; ~1 UUfa r-'o , J . y FerTlan d ez, L.• , 1 987).

':)1 .in i. c i o de l os aNos sesenta los Il amad o s "nuevas

grupo s desarro l l .is tas " (politicos y empre~ariDs) impulsan su

proyecto po li t ico- e con Omic o , pero no pudieron sobrepasa r e l

e s til o ag r o e xpota d o r tradicional dependiente del mercado

in terna c ional. Al mismo tiempo, los grupos agroe x por tad o r e s

t r ad ic i o na les perdiendc su hegemonia 5e rearticulan con 105

nue v a s 9 I~U POS moden, i zan tas, para juntos controla r el



Cua dra 3 . Porcenta j e d e Tierra Seriamente
Eros i o na da * a Degradada** en
f:im(~ r :i. c: a Cen t,"a 1

13

Pals (% ) Afro y Fuente

El !::')c\1 v ..~. do r· 4 0::- 1972(AID Water-shed Pa pero

Guatemi:\ l a 25-:~~5 ( e s t i ma d o )

F' ~"' Il ..~m~. 17 1980 (F'erfil Ambi e n t .e:\ 1 cje C?i)

Co s t a Rica 17 1 9 8 .1 (Per"fil Ambiental de C?i)

Hondur-es 7 1. 977 (Per'f i 1 Ambienta.l de C?i)

Nic c:\ra,:;:]u.a 5 --1 o (estimacjo)

Be li e e 1 (estimado)

Fuente: Leonard, H. (19Bbl.
Se ri2~ ente eros ionada: 5uperficie quebrada por peque~as (~r(avas y veredas, (on derrumbes de
ti erra oCisionales; limitando su usa para pistizales y cultivos.

**Degrad ad as: suelos abandonados debido a perdida de tertilidad y/o siendo destruidos por
abundantes carcavas, exposicion del subsuelo, der rulbes y grandes desl izalientos de tierra.



estado . Ambos ponen en marcha el proceso mo d e r n i z a n t e d e l

pa i s , con ~nfasis en e l ag y·o. Este proc esD s i g u i 6 la s

es t rategias de a c umu l a c i 6 n del capita l , c r ientada a l a

divers i f icac i6n a g r o pec u a r i a y la industrializaci6n a t rav~s

d €~ J. i ntervenc ion i s mo estatal instituido desds los aNos

c Ln c.u eri t. a. ( Ca z a n ga , J. , 1987) .

que , las politic:as, invers ione's!1

c r &di t os, seguros d e c o s ec ha s , desarrollo y t r ansf e r e nci a

tecno1 6g ica , a t e n d i a n pr iori ta riamente l as i nte res e s de los

s e gmentos d o min an t es e n el poder. El estado impuls6 la

mod e r ni z 2 c i6n s i n delTlost l'· C:u~ C:i:\I~acter' ",:\nt.iteY-Y··ateniente".---- _. .- -"'-- -' ._- --_.__. .---_..-. _-- .

principa lmen te po r q ue la a p r o pi a e i On d e l as tie r ras e ra un

as pecto f undamen t a l para fcrtalecer los grupos e mpr esaria l es
w_~_ _4._.,_ •._.- . ,- -_...

agrico l as (ganad e ros, cafe taleres, c a Ne r e s , entre atros) ,---------------
( Caz anga , J ., 1 987) .

otro fa ctor relevante es que a inicios de los aNoe

cinc uenta a0n e x i s t i a n en

in c o r pora r , 10 q ue atenuaba

l a s f ronteras ag ricolas ~ reas a

la presiOn sobre la tierra per

l os cam pe si n os , (Ca z a n g a , J., 1987).

E l e s que ma modernizador impulsado junto cen e l

aqro e xpcr t ador, a ha r a ITl~S diversificado, tenia como meta

c on s o l i <.i tlT la industrializaciOn que poa i tli 1 i t i:\f·.1.a la

s us t i t u c i 6n de las importaciones, (Fournier, L., 1984) .

Co s ta Rica, a l inic i o d~ los aNos s etanta, s iente l o s

s intomas de l f rac a s o d e su nuev a opciOn d e crecimi ento

basad a l a !5us t i t uci6n de impo r t.ae ione;:,; y

di vers ificaci 6 n agrope cuaria que podriamos intitular de

l'ag i~oe ~·( p oy- tadoY- desar-rollista" !, (Cazanga, .}., .1987).

La i n d ust r ia l i zac i 6 n eEitablecida c on

comprada en el exterior fortaleci6 la

deeendencia internaci o n a l y estimu 16 un comportamiento
. .._ .~~---,

consumi s t a e n sec t o r e s de la sociedad, (Feunier, L., 198 4 ) .



En si n'les:i,s , cd IdesarTollisrno" dir'igic:!o POI'" e l ·e s t a d o

y a poyad c po~ a gen cias inte~nacion a l es ~ p ~opi ci6: la

concen traci6n y a cce s o al cr.dito , tecnologia y l a tier ra e n

mano s d e q r u po a e mp r"esar i a l e s ; 'fa:.\l9.,:,",e c i ,6. la,s e :,: pc)r:tas~.o.~l~'.s

e n F:1T'e.~jui c i ~ ., .~ E.? La s a~~!.~:v:~dades or'ientad c:.;l.S ,a l!1!.~Tc.:,§ .C.j~

intenl O!~ ..:aurn e n t o e l d e semp leo y e l SLlbempleCJ, (Ca z e rtq a , J .,

l. cl B '7 ) •

A partir d e 1 9 78 se desenc adenar{a una f ue rte c r is i s

econ6mica que s i g u i O hacia 1980. En t re 1 05 pr i nc i pa l e s

efectos d e la c ri si s es t~n , e l aumen to acelerado d e la d e u d a

e x te r n a y de la tasa i n f lacionaria que conduce a un mayor

empo b recimien to de l os a s a l a r i a d o s y pequeNos productore s,

( Caz an g a , J . , 1987) .

A t ra v ~s d e la renegociaci6n de la deuda con organismos
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mon e t ~. r- i C)s i n tel~nac:ionales y de lea intervenci6n

n o r teameri cana ~ 5 e pudo atenuar los efectos del deterioro

~~?nOmico, 10 q u e condujo a una aparente recuperaciOn de la

e c o n o ml a ha c i a 1984, (Cazanga~ J., 1987).

En e ste perlodo~ adem~s de

u t ili z6 c o mo base el mismo aparato productivo modernizante

de a n tes . Tambi~n s e busca garantizar un incremento de la

p roductividad y una mayor eficacia en Ia produci6n, para

supuestamente lograr una superior competitividad en el

mere a d o in t e r n a cion a l , (Cazanga, J., 1987).

Por o t ro I ado, se estimLI1 6 __~ctj.y.~ da9~~._~gr~~S'?.l.-~~__ cle

e.:.:..p o rt ,:::,\ c i6n n o t rad i c i o n a l e s ," ,c o mo l.a pr-oduc c i on d e palma

a fr ican s , ag r oindustrias fruticolas, la yuca, macadamia,

plantas o r name n ta l e s , et~". Sin embar-go,

t r ad rc i on a Le s toclav .ia mant ienen SLI marc.ada pr-esencia . " y en

g e ne ral l a ec onomi a, su dependencia de las fluc tuac i ones del

mer"ci;\do in ternac Lon a 1 ". ,. (C iazanga, J. 1987).

c ons ecuencia del es t il o

Costar risen s e ha side la p~rdida constanta de los recursos...- . - --_._, ._- - _.....•.,. - ..-_._-- - - -
naturales . Co mo i nd i ca Davis , W. (1987), comprometiendo el

f utu r o d el pais y conduciendo a un empobrecimiento rural

t odavi a mayor.



E l s st ilo Cos ta rr i c e n s e a favorec idc una capi t alizaciOn

de sectores a gri c o l a s e mpresa r i a l es r epresentados pe r l a s
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expl o t aci o nss c o mpren d i d a s entre 50 y 500 hectareas~ qLle

pasaron de 4 3 . 7 % d el t o t a I dG? e:·:plotac:icH1<:s en 1 9 7 3 pa r a

4B. ~~ ~?n .1 il 8 1.1· , (C Lla dr-o 4) s (Alfaro ~1. y FE!rnanc.iez.!. L .. ~ 198 7).

Estes estratos y prin~ipalmente las exp lotaciones mayores d e

SOO ha, ad e mas de valerse de las tierras de mejor calidad~

conc e n tran tam bi~n la mayor parte del c a p i t a l , del cr~dito y

la tecr1 0 1eg li:\. 11ientras que, 105 pequenos y me d i a n os

a gr icul tores, c a n e scasos recursos, no han ten ido el mi smo

acceso. El e mpobre cimi e n t o c a mpe s i n o una

creciente pro letar i z a c i On en dist in tas ~reas del

(Ca z a nga, J., 1987; Alfaro, J. y Fernande~, L., 1987) .

Para e l pueblo Costarrisense queda para refl e x i 6 n u n a

d e l a s c o ric l u ssiones d e I Semin,H-io " E I De s a r r o l l t"J y 1 <'15

Limites de las Tierras Agricolas e n Costa Ri c a l
' , r e a l i z a d o

e n ma yo de 19 8 7 :

"Las tierras agricolas y los componentes
ecol6gicos constituyen el escenario b~sico para el
desarrollo de 10. vida. Por ell0 la tierra deberla ser
un bien pUblico-social y humano, como el agua y el aire
que complementan y permiten el desarrollo de la vida.
Pero por imperativo legal, politico y econ6mico, en
nuestro medio, la tierra, no 5610 es un elemento
fundamental de la producci6n, sino que es tratada con
los mismos criterios con que se maneja cualquier otra
mercancla en las relaciones comerciales. "



CLladt-O 4. Nurner a de exp 1atae i ones 'd ext.ems i 6n segun talTlano d t? f"i ncass , Cf.)si:a Ri ca , 1'363-1973- 1984.
-- - --- - ------- -----

1% 3 1973 1984-
------- ---------

T,"3 mano NQ Expl . ;-; Ext. /. NQ E~<pl. ' 1 E~.;t.• ·1 NQ Ex p l. ·1 E>o:t. %I. I. f.

Ha . Miles Ha . Mi I es Ha. Mi les Ha,
,-- - - - - - ----------------

.~ 5 23.233 36,0 51,3 1,9 as. 243 45,8 58,9 1,9 45.297 46 , 9 77.,05 2,5

5-50 31. 409 4B,6 565,6 21 ,2 30.30B 39, 4 574,7 18,4 38.727 40,1 673,25 21, 9

50-100 5 . 754 B,9 386,8 14,5 5.801 7,5 396,6 12,7 6.469 6,7 443 ,50 14,4

100-500 3 . 585 5,5 704,3 26 , 5 4.851 6,3 969,0 31, a 5.327 5,5 1.050, 23 34,2

> 500 640 1,0 958,5 35 , 9 795 1, a 1.1 23,3 36 , 0 722 0, 8 826,31 27,0

TOTALES 64.621 100,0 2.666,5 100,0 76.998 100 ,0 3.1 22,5 100,0 96.542 100,0 3.070,34 100,0

Fuente: Cazanga, J . (l987). Censos Agropecuar i CIS, 1963, 1973, 1984. DGEC

~

-.J



2.3.1 - EI sector forestal y el estilo
de desarrollo Costarricense

Aqul S8 analizar~ el rol de l s ec t or fore s t a l d e nt r o de

l a s pollticas g l oba l es e sta t al es . Primero pc rque el

componente fo resta l tiene u n a im po r t a nc i a v i t al para 101

manu tenci6n de los r e cursos na t u r al es . Seg undo ~ parque las

opciones pol iticas de usc d e la tie rra p lan teari un papel

productive especifico para los ba s q ues , natura l es 0

p l an tad o s ,

En Am~rica Central la p~rdida acelerada de los bosques

as consecuencia de la apropiaci6n de la naturaleza y del

hombre, por el hombre, para fortalecer a grupcs que dominan

las sociedades . El uso de la tierra reflej~ escaza..
preocupaci6n per el sostenimiento de los recursos naturales.

Cos t a Rica reproduce la realidad Centroamer icana del

uso inadecuadc del r'eCLlrso forestal. E)~. _ . f~. c~~ce~~is!. CJ!:·i c.9

que evi d~~c_:t..~ ..__l ~ . deforestaci6n refleja como e l c~}.t_C3. 1

in i c i.a. S(J -r-!."::,:x.=c t o r i a en el agro, c: b.-ase de.produc tos par'a

la e xpo r t a c i 6n , ( Rodrig uez , S. y Va rgas , E . , 1988).
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g ~?ner6 l o s

primeros p r ocesos extensos de defo r e s taciOn. Pa r a 1890 casi

toda las tierras del Valle Central, que antes abr igaban

bosques~ estaban cubiertas par cafetales. Adem.s el caf. ,
.. ...- . _._~--_.._~

<:!es p_la.~?_.._~ ~~_ cu~ .t_~ vos a l i fllen t i c.~.?~ 4\reas ma rg i n a les ,

(Rivas, T., Cardoso y Brig~cli, P., citados por Rodriguez ,

S. Y Vargas, E., 1988 ). En el mismo sig 10 1_§\,__ld.'2.t!~9F.:'.'"~\i t

Co. recibi6 u na concesiOn gUbernamental de 323.760 ha d a

bosques en la costa atl4\ntica, a fin de introducir el

cult iva del banana, (Solis, M., 1981 ) .

Duran t e el presente siglO la expansiOn capitalista

incorpora otras alternativas de producci6n agricola con

mayor presi6n sabre los bosques. Entre las actividades

i nc reme nta d a s a pa r-t i ro de 1950 esta !.~,,_<;L-:,n ad eria, una de las

pr-Lnci pe Les C:'3Llsas de l a deforestaciOn, (CLlacko 5) ,

(Rodriguez , S. y Vargas, E . , 1988) .



Cuad ro 5 . Expasi6n de las ~reas de
pastas en Costa Rica,
( 1. 9 50 - 19 7 7 )

AREA DE PASTOS
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.1 9 50
1973
1977

630 .000 ha
1 500.<)0 0 ha
1 700.000 I"la

Fuente: Oficina de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria-OPSA(1979)

Has ta Is d~cada d e 1960 el sector . f o r e s t al no era

considerado importante. S u po t e ric i col! seriamente

a f e c tad o, i n c lus o can apoyo del Estado, que perm~~~~_!?30

tipo de e xplotaciones f o res ta l es. Be afirmaba que Costa Ri c a

tenIa muchos bosques y q ue d eberian ser t alados.

L~_~_~9i~!_~_~i6~1_ ~igente -respal da~~~~_~~.~~ '7I _ _~~_.!. !?S

basgt.les. E:sta politica fue dirig.ida par el Mill.i~.~e:ri~e

~~ri cul tura-MAG y despues par el Institute de Tierras y

Col o n i zaci6n - I TCO. Rojas , J. (1972). En su estudio s o b r e

legisIaci6n forestal caracteriza esta 'fase como de " ..• un

fracaso desd e el punto de vista de la censervaci6n y

o rg ani zac i6n en Ia e xplotaci6n rac ional de los basques . .. "

La s politicas de usa de la tierra

con s i de ra b lemente -l a cubierta forestal (Figura 1 , Cuad ra 6 ) ,

po r otro lad a , y de manera a 6n m~s grave ha pos ibil itado el

a gc tami en to de las frontera s agricolas .



Cobertura boscosa
31%

Cobertura boscosa
701;

Cobertura boscosa
50%

Cobertura boscosa
10i

1940 '

1984

Cobertura boscosa
60%

FIGURA 1

Cobertura boscosa densa
(80-100% de cobertura de suelo)
en Costa Rica desde 1940-1984

FUENTE:OPSA, DGF
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Cu a d r o 6 . Cu bie r t a boscosa en Costa Rica
1950-198:::;; •

.._.._..•.......-•..._-_...._._--_._.__.._----,
ANO AREA EN BOSQUE (I.)

.1950
19"7 7
198~:;

-_...._._- _.- ._ - -
Fueote:Rodriguez, 5. YVargas, E. (1988),

La e:,tensa defo J~es tac i6n ha pr-ovocado muc has

l ~s bosques. Algunos sostienen que los campesinos y

i n ter-pn:!tac: ianes s abre los pr i n c i pa I es _c._e.§J?9.~!.~~"9)~? __p..9.r--.!.§

t.a 1-,3. d~

centrales .lossonl os precari stasC*) protagonistas---------
AcusaciOn q u e n o e s fi el al proceso histOr ico del usa d e los

recur-50S n atura les , n o se puede cui par a los precarista s por

la deforestaci6n en el siglo pa sado pa ra d a r l ug a r al

cultivQ de l caf~ y d e l banana. An a l izan d o este c o n t e x t o

Rodri g uez, S . y Vargas, E. (1988), indican : .

8i los precaristas participan en la deforestacion,
s610 ro~··_·har~n··-Euando'· ·se· cierra ' fa" f r 'o n t e r a' -a g r i c o l a -de
co I on i zacLon , Es ent.onces-"qu--e--surgenc o,no-··--·f e nomena
detectable, en vist.a de que algunos cost.arricenses, con
apoyo est.at.al, se apropiaron degrandes extensiones .del
territorio nacional, impidiendo as1 el acceso a la
tierra a otros que la necesitaban para vivir y no para
especular ni enriquecerse.

( *) Segun el IDA, (19BBI,·5e debe entender, para los efectos de la ley, que poseedor en precario es
todo aque1 que por necesidad realice actos de posesiOn estables y efectivos (COlD duebo, en forla

'paci fica, publica e ininterrulpidalente, por I~S de un abo yean e1 propbsito de ponerlo en
condiciones de producc ion, para su subsistencia y Ia de su familial sabre un terreno debidalente
inscri to a nOlbre de un tercero, en el Registra P6blico,"
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Estudi o s hechos con datos del se~vicio forestal

(Cuadra 7, f igLlra 2) • La

que 1a pequel'1a l.lnidad cje

enfoque en la agricultura de

i mpa c:to e n l a tala de los

concluiran terior permite

producciOn campesina, con su

subs1stencia, tiene un menor

bosques cuando es comparada con las grandes fincas, sobre

t odo las d edicadas a la agro-exportac~6n 0 a la ganaderia

cpstarricense indican claramente que los finqueros grandes

son quienes m~s deforestan,

e){ tE?n ~>:i. v 0:, •

En 1969 es promulgada la primera ley forestal ( Le y

NQ4465, Nov . ) . El estado pOller'

restri c c:i o n es a la deforestaci6n. Es creado el servicio

'f_~ r:.e..s ~~c3; l __~._ ~_~.~!~go de la Direcci6n General Forestal-D13F, qLle

con escasez de recursos humanos y financieros asume un

conJunto de f u n c i o ne s que no puede cumplir. En 10 que se

re fiere a1 aspecto administrativo la ley se limit6 a crear

18 DGF, como 51 5610 este hecho fuera suficiente para

enfren t ar el r e t o del sector forestal (Rojas, J., 1972) .

Par ot r o lado , era evidente la e scas ez de estud ios

s obre l o s recursos naturales, asi como planes de desarrollo

a l .:l r go plaza. Tampoco e:dstia estructura tecnica,

legislat iva y admin istrativa para hacer frente a los

probl ema s de la Si l v i c u l t u r a en el pais, (Retana, G., 1976).

i.n t er-es

estatal por dema r ca r m.s cl aramente un r ol pa ra las

actividades fores t ales . Pare promover I s industr i a fo r es t al

el Es tado estab lece una pc li t i c a de incentivos a fin de

~orna r la ac t ividad m.s atractiva al sector privada. En 1977

s e a p r ueba la Ley Nacional de Reforestaci6n, (Maste rson, D.,

1984; Retan a, A. y So lan o , A., 1988j.

l a conc en trac i6n

Los programas d e

Cu a d r a 8 , han promovido

incen ti v Qs, como 10 ccmprueba el

d e la ac tividad

fo restal en ma nos de las propie tarios de maya r e s r ecursos.

Ademt3.s,



Cuadra 7. Expl otaci 6n c1el bosque natural en Costa Ri ca, s e g un e sb-at.os de
tama~o de fi ncas(ha) y por numero de permi sos, ' r e a otorga da
y tama~o prome-di o del area ot.or-qade , 1979.

Abs. Rel. OO Abs. ReI. CO

De (I a 25 ha 178 17,9 1.038 3,3

De 25 a 50 ha 178 17,9 2.643 8, 3

De 50 a 100 ha 233 23,4 5.520 17,3

De 100 a 500 h a 345 34,7 14.089 44,3

De 500 y mas ha 61 6,1 8. 503 26,8

Numero de permlS0S
Tama~o de fincas

Area otorgada par 'a explob1lci6n Tamano
promedio

(ha)

5,8

14,8

23,7

40,8

139,4

Tota les 995 100,0 31. 793 100,0 31, 9

Fuente: Rodriguez y 'Jar'gas, 1988/DGF.

N
W



PORCENTAGE DE AREA SOLICITADA

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% v p·.·,·m.·,

+ 600 ha 100-499 ha 60-99 ha 25-49 ha

ESTRATOS DE FINCA

LlWillJ 1979 ~ 1981

Figura. 2. Estratos de las fineas (ha)
en Costa Riea que solieitaron permisos

para deforestar, 1979-1981.

0-26 ha

l'..l
~
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sector es t~n centralizadas en f i n c a s cj(,·,? mas d e

100 Ha y preponderantemente en las mayo r e s d e 500 ha

( Ro d r i g u e z, S. y Vargasj E.~ 1988 ) .

Cua d ra 8. F inc as con proyectos de
e n Costa Rica po r grupos
n8mero y ~rea (ha).
I~ e l a t i vas ~ 1981.

plantaci6n foresta l
de tamaNo de fincas;
Cifras absolutas y

Gr'upo s ( ha ) Nurne r o
Abs . ReI •

Ikea( ha)
Abs . ReI.

..:_--._------ --------- - --- - ---- - --- - --- - ------- -_._------

menos de :~ ~j l'Ol" 20,6 115~6'- '

....\ 1: a 50 7 11~1 :;:::17 , 8...:.: '",

50 a 100 5 7 , 9 ~506 , 4,

100 C:~ soo :22 35, 0 5.418,8

mt\s de 500 1 6 25~4 18.1.12~ 3

O~5

l~O

22,4

74,8

To t a l 6 "::-
"-' 100,0 24 .210 , 9 100,0

Fuen te: Rodriguez, S. y. Vargas, E. (1988) .

E l estado a~n no ha propiciado las c ond i c ion e s-----
incor"pore a los

-------
neces a ri as para que la actividad forestal

g_ru po~ ~,~ .,:,,=:casos reCLl rsos. Mientras que a los empres ar ios

se Ies o r r ec e capltal de inversion subsidiado, sin

restituci6n, a los pequeNos y medianes agricultores 5e les

ofrece c apital en forma de pr.stamo en condiciones poco

a t rac ti vas . Es t o lleva Rodriguez~ s. y Vargas~ E. (1988 ) a



~Dinero gratis para l a s empresas solventes y
d i.!2~ro:Pi~~_~~cfo ... ., ji~f~)-_C?~=~Ea_~~s'!:f!9~~?-e:vio'en temen te , 1a
pol1tica forestal requiere nuevas orientaciones si es
que se Ie quiere orientar democraticamente, y si es que
se quiere alcanzar los objetivos ecologicos y de
produce ion manifiestos en tantos doeumentos oficiales
(OFIPLAN, 1970:80-86) .
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siend Q el punto c e n t r a l de procesa. Esta actividad produce

p~rdida5 e c on 6 mica s importantes, pues gran n~mero de maderas

de a l t o va lo r se pier-de 1?5?.!" ser qLlE?!'1,.a~~~_9. per ~odrilrse en

el s u e l o des pu~s d e tal adas. Tosi,citado pe r Retana ,

(1 '7'76), ciidc\.ll a <:ILlS 90% de], vaH-tmen de 1~b.!?_~qLl~_s ta la9.srf!

e n Costa Rica se pierden de esta manera.

E l agotamien t o de la c u b i e r t a boscosa plantea e n tonces

otra i nterrog a n t e : ~c6mQ se cubrir. a corta 'p l a z o la demanda

c rec iente d e praductas farestales? La importaci6n ,

pod r i a se r una s oluci6 n de urgencia ~ contribuiria m.s bien a

d s ssqu i l ib r ar a6n m.s la balanza de pagos, que ya de par s 1

as nega t i v a (Rodriguez, S. y Vargas, E., 1988).

En Centroamt~rica la refarestaci6nes insignificante,

c o n u n a tasa de r e poblac i6n de 7% en rel aci6n con la carta

a n u al d e bosqUBs n aturales~ ( Leonard, H. , 19 86 ) .

La po l i t i c a de incentivos fiscales del Estado ha dado

l'Jr-ior i,dad ar ~ __..... ~ .. ,_ ___ ._ 1.::\ refarestaci6n

z o n i 'f Lc ac I on

en el med ia ' a mb i e n t e y si n c r i t e r i o s de

eco16gica , ( Rod riguez , 8. y Varg a s, E. , 1988) .



Cuadra 9 . Especies m~s mencionadas en los
planes de las proyectos de
reforestaci6n en Costa Rica~

1981.
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Espec ie
------_..._-- - -

j=='inus c.:;tr .ibaea
Cupresu5 l u s i t a n i c a
Cordia a Ll Ltrdo r a
Pinus oocarpa
Alnus jorul.lensis
Alnu~~ acuminata
Bombacopsis quinatun
Tectc.ma grandis

--- - - ------,- - - - - - - _.
Fuente: Rodriguez, S. y Vargas, E. (19881.

Fr-~?cuenc ia

21
19
1 4
1. 1
.1l.

6
6
5

Par o t ro lado , e1 Estado ha logrado establecer un

c i e r t o ordenamiento en algunas areas de protecciOn~ 10 que

s e ha i n d i c a d o como un ~xito en e1 campo de los recursos

n a t u r a l e s . Sin embargo las evidencias son de que tales
,

procedimientos son puntuales y no eatan eonsolidados frente

al proceso de apropiaci6n de uso de la tierra que impone una

constante presiOn en estas ~reas, ( Rod r i guez~ S . y Vargas,

E. !, 1. lj88) •

Ve amos a eontinuaciOn eual e s el marco fisieo y social

en dond e s e desenvolveria el Programa de Diversificaci6n

Agr ico l a de Turrialba con sus distintos componentes.



Capitulo III

CARACTERI ZACI ON DEL CANTON DE TURRIALBA

3. 1 - El Marco Fisic o

La zon a d e Tu r r i a l ba , sede del PDAT, est~ ubicada e n la

p r o vinc ia de Cartage (Fig~ra 3).~ sobre la vertiente

a t l~n t i c a d e Co s t a Rica. Con .coordenadas 10°00'-9°28'

la t itud no r t e , 83°50'-83°20' longitud e~te. El cantOn d e

Tu r r i a l ba s e d i v i d e politicamente en 9 distritos, y tiene un

Area d e 1.644 km2 , con una poblaci6n de 50.160 habitantes e n

1 980~ ( MID EPLAN, 1984) .

L a t e mpe r a t u r a y precipitaciOn promedic anusl son

r··e~:;pE.' c ti. valTlente 22Q.c y 2600mm. Con base al sistema Holdridge

el Area se divide en las siguientes zonas de vida : Montano

mu y h(unecl o ~ mort t.an o baj 0 muy ht:lm€~do, premon t ano humedo ,

premon t ano muy h0medo y premontane pluvial,(Ibarra, A . e t

a L, , 197 0)

La mayo r pa rte de l c an tOn se encuentra e n t r e 600 y

1 50 0m s obre 8 1 nive l del mar . Sus suales , de orig e n

vG l c ~ n i c o , con pendientes muy que bradas cubrsn casi60% d e

t oda el ~ rea ~ La e xc epc i6n e s el Valle del Ri o Tu r rialba ,

m~ s a menos plano, ubicado entre dos c o r di l l eras,

presentan do 5 u e l o s aluvia l e s d e muy buena fertilidad e n una

5u pe rf ic i e a l r e d e d o r de 4.000 hect.reas, (Ibarra, A. et al. ,

19 7 0; Sal a z a r ~ 0 . , 1970; MIDEPLAN, 1984; Salazar, R., 1987) .

CO ndol i, 1954, citado par MIDEPLAN, 1984, indica que

adem~s de los s u e l e s de formaciOn volcAnica se encuentran
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formas d e sedimentaciOn aluvial . con configuraciOn alargad a

d e Norte a Su r . Estos 5uelos estan bordeados par terrenos de

n a t u r a leza vol c~n i c a Y par rocas sedimentarias . Presentan

5u perf i c ia l me nte un suave declive c a n acfimulos d e a l u vi6n.

30

pn:lf u n cl.ic1Cl.d ~

E 1 ~.r-ea

el relieve aumenta a razOn de la paca

de Ia co lada d e lava de Aquiares .

de Turrialba est~ integrada h~drograficamente

pa r l a s s igu ~ en tes cuencas~ (MI DEPLAN. 1984) =

A ) Ma tins - canstituida par el ~rea de captaci6n

de a g uas del Rio Matina, cubriendo un to tal de 1 321 Km 2 y

con una elevaciOn media de 1 106 mts sabre el nivel del ma r.

La e xtensi On del rio alcanza 80 Kms, siendo que 5010 e l 30%

de a u c u e nc a c o r r e s pon d e a Areas en la zo na d e Tu rrial ba;

- al rio p rincipa l e s el Pacuare con

105 kms . Su cuenca cubre una ~res de

9 4 8 Km2 , un a elev8ci6n media de : 1350 mts s abre el n ive l del

ma r y c a n un a e l e vaci 6 n mAxima de 3300 mts. Eata tiene 60%

d e s u s u pe r fici e en Turrialba.

C ) ReventazOn - con una extensiOn de 145 Kms de

l on gitud el Ri o ReventazOn esta lccalizado e n la c uenca del

mi smo nombre can u n a ~ rsa de 2787 Kms2 d e los cuales el 30%

per tenece a Tu r r i a l ba .

3~2 - Antecedentes de 1a Agroeconomia

Despu~s d e una his t o r ia de l u c ha entre l o s hi sp~n icos

f la po b l a c i On i n d i g e n a se e stablecen en Turr ialba l os

pr-·i men:ls p o b L a clo a c o Lon Le l e s , qUt"? d u r a nte ~, ~ _§.i Q. l o _~YJ I,

impu l s an (;:1 c: u l t i v o ds..._c a c a o . En e!sta epoca l~~ r'"!::lgi 6 n

enf r e ntar i a s u pri me r declinio econOmico, como conse cuencia

del Cie l'T e del llamado "cami.no real " que pasaba per

Tu r r i a l ba y que serv ta de canal para sal i da de I s p rod ucc i 6n

hacia e l e xterior d e l a co l oni a , (Mor r ison , P . at al .~ 1953) .
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P<iH- ;;:~ .1.8 ~58 !I s e e n c: u e n tr"an inata lad.~.~ ~~pro:< ~f.l:I~~lamen_te ~5

hac i en d a s e n e 1 Va l l e de Turria1ba c o n ce rca d e 1 70 .000

~rbcles d e cacao y 3 4 . 50 0 d e c:a f~ ~ (Morrison~ P u et a 1 • ~

En t re 1885 Y 1890 se forma una compa~la~ dueNa de la

Fin ca Aragbn . que c o n 357 ha e s tablec:iO la s p r i me r a s g r andes

plan t a c i o n e s de caNa .de

para benefic i e de l caf ~u

as! como el pr imer patio

Esta tinea pasaria a ser la base

p a r a 1,EI f un d ac Lon de la ciudad de TLlrTialba~ (Rodrigue~: ~ J . •

1 ci S:3 ) •

Otro c: ul tivD que pasar la a a s u mir un r ol decisive en la

acti vidad a gric o l a fu~ el banano~ q ue

c:omen:.i.al a pf (i:..ir- del contrat.o ini.cial

a Lc a n z o un a

en .1916

e scala

c on la

Uni t ed F r uit Compa n y . El cultiVQ se expandiO r~pidamente y

a l canz6 s u au~e en el aNe de 1925 .

atac6 fuert emente l a s plantac iones.

Luego~ una e nfe r me d ad

Esto marcO u n a nueva y

dra s t ic a depresi On e conOmic a y s ocia l f o r t a l ec:ida per la

decisiOn d e 1a United Fru it Company de no comp r a r m~s banano

en Ia regiOn , ( Morrison, F'. e t ' a I '!' 1. 9 53 ; Ro dr- iguez:- .] . .

areas dedicadas a1 banana fuerorl

(?S__L~"e_ada ~_ .JJ<?~ ~ <:= a t e taIy!:; ~..~.l evo~ . La i n dus tl~ia del cafe pasa a

dominar la economla agricola de l cantOn. Ademas otras areas

anteriormente d e d i c adas al banano~ pasaren a ser util i z a d a s

1 9 53 ;e t al.~(Morrison ~ P.con caNs de az Ocar e pas t es

Rpdrig~ez, J.~ 1953 ) .

Pa ra 193 2 Ia depresi6n mundial 5umi6 el Cant6n en una

cri s is ec o n 6 mi c a sin precedentes . Per ejempl o, e ntre 6 0% y

70% de los prod uc t 6 r e s agri colas t e n i a n deudas en e l ba nco y

las hi potecas lleg a ba n a des mil lones de colones . Algun a s

fi n cas cafeta leras tenian un costo d e pro d uce iOn de 47

c o l o n e s per f anega cultivada, beneficiada y exportada, perc

r ec ibian s o lo 39 colones per cada saco de 46 kilogramcs.



Es ta c~is i 5 tUV Q au efecto bru tal en l as c a pa s men o s
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fa vo~ec idas de la pob laci6n ,

(1 9 5 3) :

como afirma Rod riguez, J.

En 1a masa trabajadora se reflej6
econ6mica en forma desastrosa, conduciendo a
a muchas familias que vivian de los jornales
fincas que redujeron los trabajos a
expresi6n .

esa crisis
la miseria
ganados en
su minima

fn: n t e a l as di, f i c:u I t.a d E"' 1[';

c o men:: .i<::\l:i z ac .i.6 n del ca f e ~,;e i nte n s ifica a p",w t i r" d e . _l ..~ ::::;b el

cu lti vD de la c a ha.

Cl.sumi 6 un c a r a c tel~ 8:-:pans Lon is t a , Posterior-mente <-a 1

rec u perarse l os precios 5e aument6 el ~rea de siembra de l

c af~ , ( Rodr iguez , J., 1953; MIDEPLAN, 1984).

De s d e l a decada del 30 los monocultivQs del cafe Y....lje
la cah a pasan a c onvertirse en 18 pareja protagonista de l a

economf.a d e la regi6n, con periodos ciclicos de a lza s y

bajas en los pre~io~ de los productos.

E l proces o de ocupaci6n de la tierra fu. marcado por la

e ;-:pansi.6 n de los principales cultivos agroexpor tadores. La

d edi c ac i6n de e xtensas ~reas para el cacao , banano, caf e y

caNa firma ron el destino de 10 que e5 hoy elpatr6n de uso

de la tierra en la regiOn de Turrialba .

Un ejem p lo de la magnitud del inicio d e es te proceso

pue d e s e r r ec o n c c i d o e n e l relato de Rodriguez, J . (1953),

don d e dice q u e s610 en 1892 y algunos aHos despu~s f u e r c n

c o ntratadas c u a d ri l l a s de hacheros en ctras provincia s pa ra

t a l ar los bo s q u E'S de los actuales distritos de La Suiza y

l u is, po s i b i litandc asi l a formac i6n d e cinco g ran des fincas

c.1 e n omin a da s "La Suiza", "Canada", "La Selva", II La Leona" ~I

"La I nd i.a" y "La Cal~dolli~". Tcdas decHcadas pr·inc .ipalmsnte

al culti vo de c afe, siendo la 61tima tambi~n dueNa de un

usado para la explotaciOn de madera.



3.3 - Tenencia de la Tierra

La e con omia d e monocult i vo , ge n a r O la fcrmaci 6 n d e
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grandes empresas agricolas. Desde el inicio las grandes

l a a c t i vi dad a g r ico la del

ti empo Bumentaron c ons i d e r ab l e mente sus superfi c i e s. Ta l e ra

la i n f l uen c i a de los l a ti fun d ios en la d~cada de 1940~ que

casi 80X de las familias rurales del distrito dependian d e

las grand es haciendas para sus sust~ntos~ (Morri son ~ P. at

latifundista se estableci6 en el vall e y en

Is cuenc a baja del Rio Reventaz6n, dande se encuentran las

m~s fertiles y de relieve suave. L.as

pequeHas y med~anas propiedades fueron relegadas a las ~reas

d e montaNa , c on s averas limitantes de p r' oduc c i on y al misrno... - .
t lem po con prob lemas de mala i nfraestructura como, eami nos y

puentes , ( Morr i son, P. a t al., 1953).

La ante r i or, expl ica, e n par te, el por-que d e u n l~do se

observa a l tos r-endi mi e n tos en las grand es f i nc as como

Aq u ia r e s , At i r r c ,

Ros a y po r o t ro,

Flon:!I1ci.a !1 Jl_lan Vi.f'las~ Hie., CI<.-inJ Y f-:l,~n ta

l o s ba j o s r en d imien t os de las f in c as

pequeHas ~ q ue en el c a se del c a f ~ ll egan a producir menos de

18 fa negas por hect~rea. Mientras que para cubr ir los gastos

hect~rea, (MIDE PLAN, 1984 ) .

En l a d ~c a da del 7 0 y 8 0 l a s po liticas

dp inversibn s e debe producir un minima de 17 faneg as por
" .,.... . ",(,,\ ~ " .-5} 'c ~'-N'

ri ... · , - ) c ,
;~ 0 (U.~,~.:;..~C' ":-0.v 4[ ,~.. ..

de mt,derTlizaci6n

de l a a lg roindrustria a gravaron e l p roblema de la t e n e ncla .

10 pe r mi te v isualiz a r la in tensidad de I s

con c e n t raci6n de l a tierra en l a reg i6n . Las f i ncas maycre s

de 200 hec t ~ reas , que representsn menos de l 2% d e l n~mero

5uper f i c i e t o t a l de todas las fincas.

t o t al pr-opif.'?dades_,
-------- son duef'las de casi 50% de Ie

Per o tro lade l as

fincas manores de 10 hect~reas, que f orman el 7 5.19% del- - ..-._~--'•....-...-_---
n~mero total de f incas , solamen te disponen de 9,15% del ~rea

t ota l



Cuadra 10. Distribucion de la tierra seg6n tamaho de
las tincas en TurriaIba, 1973

Est rato y NQ. de Finras Superfide
TalllaNo/finca Abs. Rel.(X) Abs. (ha l ReI . (I)

Menos de 2 ha 1.179 41,20 1.143,48 1,39

de 2 a 10 ha 973 33,',99 6.382,04 7,76

de 10 a 50 ha 496 17 ,33 15.350,54 18,66

de 50 a 200 ha 162 5,70 20.088,98 24,41

de 200 a 1000 ha 47 1,64 26 .250,58 31,90

MaS de 1000 ha 5 0,17 13.063, 58 lS,8S

Iutales: 2.862 100,00 82.279,20 100,00

Fuente: Elaborado por el autor can datos de Ia Direccion 6eneral de Estadlsticas y
Censos-Costa Rica . Censo Agropecuario.

Pa r a le l a men t e el Estado ha 1 1e v a d o una politics blanda
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de tierras. El Instituto de ' Desar rol lo

Agrario-(IDA ) , responsable por la distribuciOn, n o ha podido

interferir satisfactoriamente en Turrialba. Limitaciones de

recursos y de pol it icC\s han s i de obst~culos constantes . Lo s

d a tos oflc i a les s e Ha l a n que de un t otal de 624 beneficiaries

en el ~rea , 65% no cuen tan con el titulo de p r o p i e da d de s us

( MI DEPLAN, 1984) • Ac t Ll a 1 fJl t~n b? 500 'f c:lln.i 1 .i a s

c <::,mp(~)si nas sin t i e r r a e n el c a ntOn est~n s o lic itan dc

parcelas a 1 I DA, que se ve impos ibi li tado de a tend er l a s.



A{tn as! s e dice q u e Tu r ri a l ba no p r e s e n t a
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c on f 1ie t.os POl~ tier"!'"a. Be argument~. que buena

d i s pc n i bilida d d e empleos agricol as en las

a yud a a a tenuar La presiOn .

P e r otre lade el cantOn 5e ha caracter izado per una

fuerte tendencia de e xpul sar la poblac i6n rural hac i a o t r a s

~r-eas del pai s . E~!._p~rtC?,,~g 1968-197::::; las tasas de

migraci6n han alcanzado el 12,3% (M IDEPLAN, 1984). Esta

tendencia , un producto de la f a l t a de d i s pe ni bi lid a d de

t ier ras, aten ua l a pr esiOn s o b r e l a e s tru c tura a g r aria de Is

r-eg I on .

EI Estado reconoce las Jimi t a c i o n e s del acaparamiento

del s ueic e i ndica claramente las imp licac i One s d e orden

ecolOgico, soc ial y e c onOmico que a f e ctan a l a poblaci6n

rural local, c o mo ind ica MIDEPLAN, (1984):

La alta concentraci6n de la tierra, especialmente
en areas fertiles en condiciones ventajosas de
producci6n y fuerte tendencia a la explotaci6n en forma
extensiva(ganaderia) en Areas que se pueden considerar
marginales por las condiciones eco16gicas y de
distancia, determinan el crecimiento de un sector de
poblaci6n exclutdo total 0 parcialmente de los
beneficios· del crecimiento econ6mico y donde se
registran bajos niveles de productividad, condiciones
adversas de empleo y situaciones de pobreza. Esta
situaci6n refleja claramente la prablemAfica sabre la
tenencia de la tierra y las fuerzas ejercidas por la
poblaci6n rural para la obtenci6n de la misma.

3.4 - Caracterizaci6n de los sistemas de producci6n

7
/.

Se g 0n 21 61timo censo a g r o pe c u a r i o (1973), la base

pred ucti va de l sector rural es llevada a cabo e n un a ~ rea d e

46 .5:;0 h a , De las cuales 19 .650 ha son dedicada s a l a s
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a c tivid a des a g r lco l a s y 26.880 ha a ganaderia extensiva . En

la r ama a g rico l a los cultivos que se destacan s o n e l ca f~ y

la caNa de az~car , s iendo el pr imero el princ ipal r u b r o , c o n

un a ~ rea de si e mb r a de 9.700 ha, (M IDEPLAN, 1984).

La mayo r ia de las grandes explotaciones agr ico las se

carac te r izan por s us altos nive l es de especial iz a c i6n, y s e

dedi.c,:Jrl a e 1 c",de , la caNa y 1a ganadel'"·ia •. En s u mayor par-te

l a s grandes f inca s cafetaleras se encuentran en el val l e de

Turr ia l ba. La s grandes plantaciones de ca~a de azOcar s a

c oncentran en la planicie 5ureste del Rio Reventaz6n.

La ganaderia , incrementada principa lmente en la ~egi6n

noroes te d e Tu r r i a l ba , as una de las actividades importantes

d e Is economi a . Cerea de 95% de las tierras ocupad a s por e l

s e c t o r pecuario es t~n destinadas a la producciOn de leche.

De 1 <~i~ eC1. en po t l~er-os 51% se 8~~ue!:.~ .:~!:~n sembrados d e P"'lst~~

mejor·~~~ y e l r e st.ante con pastas natural~s. Entr-e tanto,

la ga nade r i a e n f r e n t a una serie de problemas como: mala

infraestructura ( c aminos ~ elet.ricidad, agua), bajos

r e n d i mi e n t o s , mala s a n i d a d animal, (MIDEPLAN, 1984) .

Los pequeNos agricultores, practican una agricultura

m~s d i v e rsificada que, adem~s del caf~ y caNa, producen

C\ve~~ \i e nj ur-as v fl'-Lltal(-,1s como na nmja, lim6n, P~... ·~~ ':'~ Y. :~· ~·~~~a , \ 7

banana, tan t o para usc dom~stico como para la venta~ Tambi~n f

cul tivan mai z, fri jol, yuca, papas , chayote, tiquisque,

pej i baye, pa r a autcconsumo a para ventas e v e n t ua les,

( Mo n ..·.i s.on , F'.. t~t. a I . , 195~~;). '.

Hi s t 6 ric a me n te e l campesino de Turrialba ha s ido

desat.endido en t~rminos de a si s t e n c ia t~cn ica, las

instituciones responsa bles no ha n podido hac e r f ren t e a las

nec8sidades de l o s pequeNos agri cu l t o r es . Es ta limitaci6n a

re t ardad o un manejo m~s tecnificado. Las limitantes del..__._-._-

servicio de asistenc i a t~cnica o bed e cen a la e s c a s ez de

r ecu rsos materi a l es y humanos , como d e metodologi a s

a pro pi a da s a la realidad campesina .



PI:) I'" o t ro lado~ como los pequet'ros agr',icu 1 tor-es
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necesitan cr-edito~tur-rial beNos car-encen

p r- i l1 cipa l mente

de r-ecur'sos,

establecer- nuevoa cultivos.

Par-adOJicame nte , son los p r-oductores d e escasos r-ecursos los

m~,s mou"g ,i.naclos del c::r-edito a_f?l.c~_~ola~ tal como I'''(',;)conoce uri

d ocumento oficial (MIDEPLAN~ 1984):

Los organismos del Sistema Bancario Naciona1, que
se encargan de atender en 1a Subregion de Turrialba a
productores tanto grandes como pequeNos, canalizan la
mayoria de los fondos generalmente hacia los
primeros •••

Se hace necesario mencionar que los intereses en
SLl mayoria de los casas son muy elevados, para e1
pequeNo productor que no tiene la tecnologia y la
asisteneia necesaria para implantar otras formas de
produce ion que aventajen el modelo de producci6n
actual •••

Teniendo en cuenta que e1 pequeNo productor no
tiene 'acceso a1 credito convenc1onal(ya-seap9~gu~,np
ti'el1e" 'e s c r i t Ifr a '- d e "1a---pr-opleaad--o-~no'--puecfa--garan ti zar
erc'r-edTIcf) -V--ademas 'd e '-'que no-cuentii' 'con~ia "'suf-ic ien te

ihfraes1::rUctura de apoyo, 10 que nos indica que e1 mas
desfavorecido sigue siendo e1 pequeNo productor.

7'5% de 105 productores de 1a

org anizados de forma efectiva y participativd.
. p,_ ...._ - . • - -. -• • • . . . . -_.- • ,,- •• •.•. ••...•- ..• - _. _ - - - - - - -..... . '. ~

PDAT como pa ra las dem~s instituciones del

Tan t.o pa n::\ to,l

cant6n ~ l o s

interss e s d e este grupo social no estan satisfactoriamente

r- spr-esentados .

Por o t r a par-te, las experiencias de las co?perat!y~~_~e

Tu r r i a l ba, pioneras d nivel nacional, demuestran la escaza

in fluencia del conjunto de productores sabre sus destinos.- ----------,.- , ..•;;. -- ,, - .- - -_..- _-, _.-._.__._.-------
Casi siempre estos grupos estan dirigidos per personas que

centralizan la adiministr-aci6n. Exists una participaci6n



apAtic a por parte de 1a mayor1a de los asociados . E1
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mov i mien t o c oo pe r a t i v i s t a ha vivido momentos de crisis~ por

l a f aIta de c r e d i b i li d a d en sus directives.

productor af iliado a cooperativas se expresa as1 :

Un pequeNo

II 1a misma Cooperativa no estA para ayudar el mismo
cafetalero. Ellos quieren dar a entender al campesino
que es eso que quieren"elIas. Pero no, ellos quieren es
buscar que el campesino les ayuden a salir de algunas
tonteras que han hecho al invertir algunas platas ••. y
despues no pueden salir y buscan salir de alguna
manera ..• "

3 .5 - Uso de la Tierra

Dado el grade y la manera en q u e se verificO el usc de

a t i er r a e n la zona~ se puede afirmar que la situaci6n

ac t ual d emue stra la ausencia de una ocupaciOn planificada y

racional de la 5uperficie terrestre.

Los 8 s t ud i c s realizados a trav~s de la interpretaciOn

de im~genes d e sa t~ 1i te ind ican que hasta 1986 el ~rea de

us c pot e ncial para fines agropecuarios ya habia sido

tra s pa s ad o en un 272%. A 5U vez las tierras de vecaci6n

forestal~ d e p rotecci6n de c u e nc a s hidrogr~ficas y de v id a

s i l v e s t r e es ta ban con su uso potencial afectadc y a que de l

t o t a l habia una di ferencia negativa

(Cuadro 11 ) .

Los datos indicaron tambi~n que 43% de la superfi ~ i e e n

la zona e5t~n con bosques. Valor que comparado con las

i nf crma cio nes del Institute de Fomento y Asesoria Municipal

( I FAM)~ ( Va lenciano, E . ~ 1985), demuestra corres ponde r

b~si camen te a la ~reas bajo alg~n r~gimen de reserva 0 ~rea

de pro t ecc i On (Figura 4) .



Cuadra 11. RelaciOn uso de la tierra y uso potencial para
Ia zona de Turrialba, 1973, 1983, 1986.

Actividades

Agropecuarias @tras tierras

At'ro Area Total/Kill: Kill! X KII: X

H 1973 1929,4 432, 8 22,4 1496,6 77,6

n 1983 1929 ,4 482,4 25,0 1447,0 74,9

tU 1986 2290,2 779,0 34 ,0 1047,7 45,7 I
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ttUsc Potencial 1929,4 286,3 14,8 IM3,1

t Tierras de vocaciOn forestal, Areas de proteccion de ~uencas

hidrograficas y vida silvestre.

** Fuente: OPSA, DSEe, HIDEPLAN.

tJ t Fuente: Interpretacion de imagen de satelite per el s~ema
ERDAS .
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Figura 4, Usa d~ 14 Tierra en la subregion de Turrlalba. 1986"

Sl ..bolog!a

Escale d~l mapa original
1:125.000

Bosque

Cultivos agrIcola.

Charral. potreroa

Suelo desnudo

Pinos
Fuente : Elaborado por Rocio Jimenez

a partir de imagenea de aatelite
interpretadaa par e1 eiatema de
inforaaci6n eo rafiee da CAT4~.



Per etra parte , el an~lisis de los resultados, permits

c u e st i o na r las metodolegias tradicionales empleadas para
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d ete rmi n ar el usc del suele en la regi6n. Como se puede

obs erva r e n 8 1 Cuadre 11 los valores obtenidos en 1983 c a n

bas e a cens os , seNalan una alta diferencia en relaciOn a los

d ato s d e 1986 recopilados a trav~s de im~genes de sat~lite.

EI c u e s t i on a mi e n t o se justifiea par el heche de que en el

c or to lapse de 3 aNos no se ha dado ning~n proceso que

explique los va l o r e s elevades encontrados. Considerando la

precisiOn alcanzada per los sistemas de interpretaciOn

geogr~1ica por sat~lite se puede afirmar que los resultados

obtenidos per estes sistemas se aproximan m~s a la realidad.

3.6 - USDS Forestales Tradicionales

agricultores han dado m~ltiples

uses a preduetos del bosque, para satisfacer una amplia g a ma

de necesidades come a l i me n t a c i On ,

e t c .

sombra, construceiones

PIC tua 1men te. 1a_•.._--"_ __ __." ~ :- - _ ..
peea disponibilidad de bosques limi ta

la s atisfacci6n de las dive rsas necesidades. Es to in c luso h a

propiciado la difusiOn de algunas costumbres relacionadas

con 1 CIS ar-bo 1e:; •

Una e os t umb r e difundida entre los agricultores as la d e

dar alg6n e ui d a d o a determinadas especies Dtiles para ello5~

prineipalmente las maderables. Muchos agricultores al hacer

las chapeas e n sus terreno~ van dejando algunos 6rboles que

su r g en en pctreros, cafetales y en otras 6reas de sus

fin cas. En el Cuadrll 1 '""".:.. se encuentra algunas de

princ ipal e s especies utilizadas por lascomunidadea rurales

y sus respectivos uses.

El uso de l<;?Na sigue siendo bastante intensE,__z. ta~t~E.a I'

l o s benefic ios d e eaf~, los trapiches e ingeni05, como pa r a-------------_..-- ~. ~... ~-_ ._--- --- ----_. _-- -_.~ .. - . -----
fines dom~sticos. En el Cuadra 13 se observa las espec ies

m~s u t i l i z a d a s por los beneficios de caf~ de Turrialba .



Cuad ra 1 2. P ri nc i pa l e s especies nativas usadas
par l o s agricultores de Turrialba

----_._----_.._._------ -_...._._----_.._-----------_.-----_.._----_._--_._._--
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BU i~ i 1
Ca mpan a
Ced r- o mar .1. C:l.
Cf~ i b a
CI-'Ia n c ho
Ci n'- i co 1or-ado
Ca oba
Ca o b i 1. 1.<..~

Gavi l ~n

Gu.:lya bo
GL(ab a
GU2lc i mo
Laure l
r·lad e r o neg r-o
IVlader'a blanca
F'oc:hote
Raton
Rob l e

Usos

leNa
maderable
maderable~leNa~postes.

maderable,sombra,formaleta.
carpinteria ,leNa.
leNa~postes.

leNa,artesania ,muebles,
maderable
maderable~leNa,postes.

leNa,frutal,sambra.
leNa,sombra para cultivQs .
maderable
lef'fa,maderable.
sombra de cultivos ,es t acas .
maderable
maderable.
maderable
pastes, mader-able

-----_._ -_._--- -- -- _._-_._.__._ - - -- --- --_._-- - --
Fuen te: Vi rg inia Filho, lnv. de campo - 1989

Cuadra 13 . Especies m~s usadas por l o s
beneficios de cafe como
leNa, en Turrialba.

Especie

GLlaba (1J1ga spp)
CCl.te
ParD (Er·~1r~Q£ spp)
13warulJlo (geccopiC\, spp)
Guayab~ (Psielium quayaba)
Ca I~a gr-a (b.J...QQ..!..?. t9r.re s .i j . )

Colpachi (Cn;Jtoo. niv~)
ResiduDs de aserradero
Dtl"'C\s

Fuente: Reiche y Campos, 1986.

NQ de beneficios

6
4
''';1....
2
1
,-,
..::.

1
1
5



siente d ire ctamente el efecto de esta carestia. Un campes i no

La esc a se z d e le~a es evidente y el agricultor ya
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expres6 la s i g u i e n t e opini On :

Aqui son pocos los que tienen leNa ••. imaginese
entre monte como vivimos y ya, can carencia de
leNa .••Gya que 5e debe eso? Que no se ha tenido el
5uficiente cuidado para pensar en mas adelante. Bueno,
yo tal vez, no he pensado muy bien, pero si una vez me
pas6 un chispazo ese de que dejando algunos arboles,
mas adelante podrla disfrutar de la leNa.

comenta sobre la inex .istencia de

mot i v a ci6n para la siembra de arboles:

Yo tengo finca • •• y la gente ha visto 10 que ha
pasado con mi madera .•• que yo tengo madera para mi
casa, para mis galerones, que he vendido, perc me
pregunto porque otra gente que tiene terreno de50cupado
y no se entusiasma y ocupa madera ••• me extraNa que la
gente no siembra, aun que sea en pequeNas cantidades,
todos tienen alguna area desocupada.

Aun q u e l as personas Macen usc de algun o s producto s de

I o ss tJOSq!..IE'S , a nivel general no se tiene una consciencia

t:.).~pn-?=;iv,;\ ';;ol::)I'"e la im,flol'-tancia~ principalmente ambLenta l ~ de

e ~; tE-! n'2C l.l rao . I'.!p t1ct Y una cuI tu ra :f,,~ r·e.~!~~~__~~!.:~a_.cL~!:':_.~~!"~~!'"!-!:.,:!-E e

un u sc adecuado y permante de los bosques.

Las ex p licacion e s para las inquietudes anteriores

ten e r var- iDS me t i c e s , No obstante todas deben

prcceso de utilizaci6n de la tierra con sus

im plicaciones cu l tu ra l es ~ sociales y politicas que Ma

conduci do y c on d u c e n las aceiones de l a pob l a c i6n rura l en

e l a.n", a. E!..::; t e prc c e ao hist6rico que ha puesto ~nfasi s a

f a c t o r e s economis i s t a s en detrimiento de beneficios m~s

a mp 1 i os q u e po d r l a propiciar un manejo racional y sostenido

d e 121. n atural eza.



3.7 - Indicadores Sociales de Turrialba:
educacion, salud y vivienda

La con d ic i 6n e DmOn , p r e s en tad a en l a regi6n . puede en
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alg6n mo me n t a s e r considerada ventaJosa si compa ramos las

cifras l o ca les con l a s de otras 'reas del Tercer Mu n d o . 8in

embargo , l a s mayo res limi t a c i o n e s e n l o s servicio5 soci ales

prestades en Turrialba sa dan a n ivel c u a li tativo, come 10

indican los doc u men tos of i c ial es.

Los problemas generales manifestadcs en la e d ucaci6n

'f o f"m,:t J son : f alta de materiales did.cticos, escas(~z d f..~

p ro f esore s , f aIts de presupuesto adacuado, metodologlas de

e nseNan z a i n a p r e p i a d a s , bajcs rendimientos y f a l t a de

motivac ibn pa ra los estudios per parte de los al umn o s ,

( MI DEPLAN , 1 9 8 4) .

La i n f r a es t r u c t u r a de salud , e n t~ rmi n os g e n e r a l e s , es

bue n a. Au nq ue e1 servicio no alcanza a toda Is pabl a ci6n,

principalmente las comunidades rurales .

En a l gunas c omu n idades l a sa lud as afectada pe r

condi ciones d e sanidad a mbiental come son : 103 falta de

recolecc iOn y t rat o3 mi e n t e de ba suro3s, l a c onta minaci6 n de

a guas , ausencia de letrinas e n muchas casas. Otro p robl e ma

as 1a gran incidenc io3 d e parAs itos i n t est i n a les e nt re l a s

fa mil ias m~5 po b r es , (Rod riguez, J. , 1953; MIDE PLAN, 1 984).

Pe r c t r o l a d o la medicina preventiva no ha sido d e l

tod 0 f''"i:.i c i e n t e 10 que se evidencia por la ocurrencia de

en fe rmedad es i nfe c t o c on t a g i o s 2 s en las poblaciones, como 10

ind ica en Cu a d r a 14.



Cuad r a 14 . Pri ncipa les Enfe rmedad e s
Infectocontag i osas de
Tu ror- ia l b a ,
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En 1:e r"medad !:'.)5 NQ de Casas
----._"._._-----_._---_._-----_.._---------_._------
t1e n ing i tis
Va r i c e l a
s~':\ r a rnpion
He pat i t is
Pa l udismo
Le i shmaniasi s ( pa pa l e mo yo)
S.i 'f ili s
Gon(Jr r"ea
F'c::~ rc1 t 1. do t.i. s

Ta tal es

Fuente: Depto. de Estadlstica "inisterio de Salud - 1982.

9
30

4
2 4-......:'
8 1
11
72

6

2 4 0

La po b laci 6n m~s pobre tiene dificultades con la

v i vi enda . Dates del Institute Mi xto de Ayuda Social i n d i c a n

u n d~ficit de 20% en viviendas para el cantOn, (MIDEPLAN ,

1. 9B 4 ) •

Para l o s c ampes ines pcbres e l p roblema d e l a vivi e nd a

es pre o c upa n te . As! 10 a f i r ma un a g r icu l ta r · entrevis t ado :

"-••. vea, tanto es asi el problema, que yo hiee una
solicitud ••• por dos mil colones para hacer una casita,
que podrla hacer con dos mil colones. Bueno, en ese
entonces(cinco a~os atras) tamafio poco era, porque yo
con des mil pesos pensaba que aparava una casa, una
galerita era ••• y no me la dieron. Vea como era la cosa
y estaban dando plata para vivienda en ese entonces y
no me la dieron yahi es donde uno siente ••• yo ni se
que de 10 que piensan de uno del campesino que uno no
sa nada, "
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3.8 - Calidad de Vida de la Poblaci6n Rural

Los i n d i c a d o r e s generales muestran una situaciOn poc o

sa t isfactor i a e n l a c al idad de vida de la poblaciOn rural.

Para t e n e r un a idea actuali zada del tema 5e h i c ieron

decomunidades ruralesen 13obse rvaciones directas

Tu r r i a lba .

Se encon trO q ue los aspectos que afectan la c a l i dad de

v ida de los habitantes son: s a l ud (principalmente

en dopar~5 i tas) ; s a n i d a d ambiental( aguas servidas~ basura)~

viviendaCcaren c ia y condic iones de las existentes);

e d uc aci6n(caren c i a de recursos materiales y humanos); ba jos

n i v e l e s d e organ i zac i 6 n y par ticipac iOn comunal ; asp~c tos

e c o 16g i c o5 ( a u s e n c i a de prac ticas de conservaciOn de l os

rec u rso s naturales, suelo~ agua, besques~

ambien tal ~ pr inc ipalmente

agroq uim i c os ) .

per usc

etc; ccntaminaci6n

inadecuado de

no han respondido

peblaci6n. Per I e

iniciativascon

E I es t u d i o pormenorizado efectuado e n la comunidad de

rui s pe rmi tiO determinar el Indice de Calidad de Vida-ICV,

desarrol lado por Contr~ras, H. y Vel~squez~ A. (1982). Los

resu ltados (Ap~nd i ce 2A), adem~s de confirmar la tendenci a

g en eral d e las o tras comunidades estudiadas~ detaIls otras

varia bles c r i ti c as que han afectado las condiciones de vida

de l a s personas , t a l e s como : alimentaci6n y nutrici6n,

traba jos con c o ndicio n e s inadecuados al hombre,

desequi libri o y baJ a p rod uc t i vi d a d de los eccsistema s .

Los indicade res de c a l i d a d de vida apuntan s erias

l im itac i ones que impiden una mejoria en las condic iones de

v i d a de l a poblaciOn rural local.

Lo s programss multisectoriales

e f e c t i v a men t e a las necesidades de la

t an to as indispensable con tar

trans formad oras de la realidad presents, en el sentido de

e s t a blece r un desarrollo equilibrado.



En t al proceso s e deber~ observar a ten t a me nte todos los

i ndicadores d e c a l i d a d de vida de las comunidade5~ a fin de

pr oc u r a r manten e r los que 8ven t u a l me n t e est~n en buenos

nivel e s y me j ora r los que se encuentran en nive l es

p rob lem~ t ico5 . Pa ra e l l o e s necesario el monitoreo peri6dico

de los pr og r ama s que involucran las poblaciones rurales .

funda men t al me nte con metodologias que sean 10 m~s fiel

posibl e a l a verdad e r a def iniciOn de ca lidad de vida.
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Capitulo IV

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIDN

AGRI COLA DE TURRIALBA
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de 1965 la d iversificac iOn de l a s a ct i vi dades

a.q !··' O P (;;)C U "H' ·.i. .:\!5 y de 1as axportac Lon e-s pasa a canst! tui. ~_~~C)

de l[),!';; _p_r..,"i. n c: i p ,:tl (i~ :::'; purito a del P lc\l"l de DE.~s,:lrTol lc.1 Ec ori omi c o v
Costa FU. c a. • E: 1a bo l'"'a d o pOY-

• • . .... . ~_ ' ". _ .". r

l ao ()'f icina de

P lan ific a c i6n-DFIPLAN .

lad o en 1 C:) 68 SI=> 'firma e l ConveniD

I n t ernaciona l d el Ca f ~ que estableci6 un Fondo In ternacional

de Di v e r s i f i c a c i6n Agricola (FIDA ). Siendo s s t s establecido
._ ....:..'.... .--- - " ,, -'_ ._ """, . .• . , ..- -_....._.- . ,..

con e 1 f i n de dismin ui r e l i mpacto de l os excedentes de

producc iOn mundial del caf~~ (Fonseca, 0., 1 973 ). Para Cos ta

Ri ca 8 ste c u l t i v o es su principal produc t o d e exportaci6n~

per 10 que pasaria a recibir r ecur s o s de l F I Dr-i ~ a 'f i n de

impulsar nuevos cul tivos ~ princ i pa lm e nte los dsstinados a 1a

los princ ipales

di versifi c ac i6n eran

obj et.1 VOl:; de

los s;igu..ient.es:

la pClli tica

Inc r emen tCJ d e

eH porta r; i.Qne s

pl~oteger e 1

y sustituci6n de

comercio exterior;

importaciones, buscando

P~oveer recursos para

i n vert i r en otras partes de 1a economia; Suministrar materia

p r im a para 12 1 desarrollo industrial; Incrementar la demanda

de a li me n t os y a t e n der las necesidades nutricionales de l a

po b l a c Lon , ( Fons eca, 0., 197 3) .

TUI'"Ti·::d b a ~ zona donde predomillaba la a ctividad

c afeta lera y c a Na r a , sufria los efectos de las fluctuaciones



e n los p r e cios i n t e r n a e i o n a l e s de ambos prod u c t.os , Los
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p r i me rcJs intentos locales pa ra d Lv e r-s r r L c a r- la p rodL~l::.ci 9..n

parten d e Is formaci6n~ en 1966~ de un Comit~ Fo r e s t a l paca

re for e star f i n e a s de la zon a. El 1 de enero de 1968 baj o l a

d i l~ ee ci 6n d e la Muni c ipal idad se forma el Comite d e

Diversificaci6n Agrieola ~ (CACTU~ 1969; Thiesenhusen~ w. y

Ha rcharick~ D. , 1974) .

Co n e l ap o yo del Ministerio de Agricultura y . la Ofieina

d e Caf e e l P r o g r a ma de Turria~ba constituyO un proyec to

pi. l oto en pals or"ganizar y man e jar

En 1969 se p r o rnuLq a en Co s ta fUca el "Plan Naeiona l de

q u e para ajus t ar la produc ci6n d e c a f e ,

fo me n t a la dive rsi f i c a c i 6 n de la economia agricola.

e ll 0 e l Fondo Inte rnacional de DiversificaeiOn de la

Org a ni z 2c i 6 n Intern a ci o n a l del Cafe-OIC vend ria a eonst ituir

t a mb i e n un apoyo d i recto, prine ipalmente a1 programa piloto

de dive r s i f icaci6n en Turrialba.

S i.(]u i e n d o li n e a s es t atales el Cornite de

Dive rs i fic ac i 6 n Ag r i c ol a de Tur r i a l ba , pasO a ser e l Centro

Agri c o l a Can tona l de Turrialba (ley p8blica nQ 4521 del 26

d e d i ci e mb re d e 1969) . Esta ley ~ teniendo como referencia I s

ex per ienc i a i nic:: ia l de Turrialba, estableciO una base l egal

E' :i.n ·:;;., t i t.u c j.c.ln a. l l' para l a c r ea c:: i On de una red nscional de

c e n t r o s a g r lc o l a s c a ntonales. Red que tenia los propOsito s

de ( Th i e s e n h u s en , W. y ~archar i ck, D. , 1974) :

1 . Co la bo r a r e n I s ejec u c i 6 n del plan agricola nac ion a l

y e l t ra bajo del s e r v i e i o d e ex t e ns i On ;

2 . Diversificar la agricultura;

3 . Es t u d i a r los problemas agricolas de cada r egiOn y

r e c o menda r po l i ti c 2 s que los puedan resolver;

4 . Sol ic i ta r de otras gubern amental es c

internacionales ayuda a l a agricultura;



5 . Conserver 105 recursos naturales ;

6. Llevar a cabo la investigaci6n agricola ;

7. ~Y. ':-~ 9c~ J:-_ _~._._!?- C.R~!~_Z ~C-co~~~~~_~J:v.:l:s y o t.r-a s f or-rnas de

a rg a n i z a c i o n e s zona1es;

8 . Pl an ear conferencias, c~rsos, etc, que beneficiarian

l os c a n t o n e s.

Los Ce nt ros Agrlcolas Can tonales fueron establecido s

para es timular el desarrollo rural. Se buscaba meJorar Ia

produc e i On a g r i c o l a y los niveles de vida de las comunidades

I~Ul~'a 1as.

Se creia que Ia d ive rs ifi c ac iOn g e ne r aria empleo todo

el a~o y adem~s tambi~n produciria un mejor us o de l o s
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recursas naturales, (Thiesenhusen , w. y Harchar"ick, D. ,

1974 ). Ent re ot ras cosas se indicaba que:

.. . . . 105 Centros Agrlcolas Cantonales seran
excelentes instrumentos para alentar el mejoramiento
social y econ6mico de las comunidades rurales •

••• son entidades Que fortalecen los vinculos entre
los campesinos y buscan la participaciOn activa de
estos en el mejoramiento de los servicios agricolas
estata1es y para Que se adiestren en la operaciOn de
cooperativas, asociaciones U otras formas de
organizaci6n campesina, " (La Naci6n, nov.ll, 1969).

A l 10 largo de los a Nos el PD AT fu~ parte de l p r o g r a ma

de diversif icac iOn a gro pec ua r ia del Estado cos tarr icens e. Se

Ie seNa l6 c omo un mecan ismo efiea z para elevar l a p r o d ucci6 n

y las c orid .ic iones de v i d a de . l a poblaci6n

Espe ci almente l a'f . •. que c ons t i t u y e e1 grupo de pobl aciOn

e c on b mi c ame n t e me n o s favorseido , hasta hora, a trav.s del

proceso d e desarrollo econOmico y social que se ha v e ni d o

f;~erHO'I" cHldo en €'i'l p.:.'\is", ( rvIIDEPLAN~ 1984) .



En 19 73 ya eM istian en e l pais 27 centrosagricolas~

que e ra n parte de la iniciativa de l Minister io de

Ag ric u ltura po r descentralizar determinadas funcione s en

ced a r eg i On . Si n embargo, so le algunos centros funcionaban,

siendo e l d e Tu r r i a l ba el m~s destacado, (Divers i ficac iOn

Agri c ola . .. , 1973).

El Ce n t r o Agricola de Turrialba proponia un modelo de

institu c i 6n local auto-financiada, con un activo programa de

i nve s t igac i 6 n aplicada y fomento de nuevas cultivos, que

refleja r an los in t eres e s loca l e s e n e l d e sarro ll o a gricola,

(Diversi f i cac iOn Ag r i co la ... , 19 73 ) .

4.1 - Marco institucional

Toda un a gran estructura institucional estu~o ligada al

proces o hist6ri co del PDAT. De una u otra forma cada

instituc iOn tiene un nivel de responsabilidad con los

impactos prod uci dos por el programa. Estas instituciones

(Cuadra 1 5) nacionales 0 internacionales partic ipa ron c on

fendo s, con tecnologia, asistencia t~cnica, administraci6n,

se r v i c i ns , e xtensiOn agricola, etc, orientados por pollticas

macro 0 s e c t o r i a l e 5 .

4.2 - Organizaci6n y metas del PDAT

La fase de e l a boraci On d~ l prog r a ma es tuvo a c a rgo de

un grupo d e t~c nicos, empresarios y politicos loca les c on e l

a poyo d e i ns titu c i on e s nacional es e internacionales. Por

t a n to la planificaci6n fu~ de arriba hacia bajo. En esta

eta pa n o e x i s ti 6 participaci6n de los pequeNos y med ianos
-- -- -

agricultores del cantOn.

lnlc ialmente el PDAT es ejecutado como un plan de la

Municipalidad~ que 5e propu5o mejorar el sector agricola

desde una _P f? ~- ~'pec t i va empresarial. La direcci6n t~cnica del

pr cgrama estaria a cargo del silvicultor del CATIE Herste r
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Cuadra 15 . Instituciones internacional e s y
nacionales vinculadas can el PDAT,
1967 1989.

-------------------------
AID (Ag enc ia I nternacional para el Desarrollo-USA)
PNUD /FAO( Pr og r a ma de las Naciones Unidas para el
De s a rr-ol l o )
BID (Banc o Inte r a mer i c a no de Desarrollo)
Cuerpo de Paz (P r o g rama de Voluntarios de los USA )

- GTZ (Fun daci6 n Alemana para el Desarrollo)
- I ICA ( I nstituto I n te r a me ric a no de Cooperaci6n pa r a

l ao ~rg r- i C Lr. l t u ra )
- CATIE(Cent r o AgronOmico Tropical de Investigaci6n

y Ensef'fanza)
- CNP(Consejo Nacional de Ie Producci6n)

MAG(M in isterio de Agricultura)
- f1 I HE I\lE I"I( tvl i n i. s t e r ' .i .o RecLlrsos Na tLlrc:1l es Ener-g 1a y

1'1i.n el. S )

- Of ic ina d e P l a n i f i c a c i 6 n / MI DEPLAN
DGFC Di rec c i 6 n General Forestal)

- IDA(Insti t uto de Desarrollo Agrario)
- Contralor ia General de Ie Rep6blica
- S i stema Banc ari o Nacional
- Ofi cina del Ca f ~ / I CAFE

- ITCR(l nsti tuto Tecno16g i c o d e Costa Rica)
- ICECl nstituto Costa rr i cense de El etr i cidad)
- UCR(Univers ida d de Costa Rica )

Municipal idad de Turria l ba
Coo pe ra ti v~5 d e Turri a lbe .

.....-_ ____._- _ _---_ .--.._ - .- ..-.__._- _ .._---, __.__ - ----------_..-
Fuente: Virginio Filho, lnv. 1989
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Barres, que c on duci r i a las inves tigaciones f o r e s t a l es del

PDAT.

El CACTU (Centro Agricola Ca n t on a l de Turrialba)

responsab l e por el PDAT (Programa de Diversificac i 6n

Agricola d e Tu r ri a l ba ) tenia como meta b~s ic a el
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e s t ab l e c i mi e n to de nuevas cultivos que disminuiria l a

dependencia de l os monccult ivos

tiempo permitir i a l a f o r ma c i On

i n dustrial~ (MI DEPLAN ~ 1984 ) . E I

de cafe y caha~ y a l mi s mo

de empresas de tipo a gro

PDAT de be r i a desarroll a r

--.... ._- ._- - - - - -

sistemas de prod ucci6n d e s d e l a s in s t al a c i o n e s de

actividad(-:?s inicia les, ta les como p.~~.9du~'=.s:!,.6n de viveros,

establElcimiento de plantac:.iones, manejc.1~~ ~·t~.1§j~a- --_.
indus tr"ic:\li. :~aci6n y comer·ci.::·dizaci6n . ~e l!:?3. __e!'.:"Cl_9.-~_stos

Seg(m Salazar , R. (1987), el PDAT se .inic::i~_.~EfL.!:Les

p!'o.Y_~l7.to..-s b~sicos. Dos de elIas fon·?stales y uno piscic:ola :

P lantaciones fo restal e s c:on especies de r.pido c:rem.iento~

entre elIas: Pinus caribaea var. hondurensis, EucalY.Q.tUl?

deqlupta cle f:'~':l. pLt a NLleva Guinea, Antacephalus gdifMIlba.. de

I ndones ia, y Tqp,¥! ciliata de ALlstr'alia; Plantaciones de

mac a damia ( Ma c a d a mi a. j,J)tegri"fol ia) ; Prodtrcic Lon de pec: e s

( ti 1ap La ) e n t a n q ue s arti f ie ia 1es. .C:!.!!_S~~ __~.I!.~~__de§p~~...?.__C?tra...?

dos linea s tecnolOgicas fueron introducidas: la producc:i6n
,.. _ - .. _ .~ -

de p lan t as ornamentales y la apicLlltura •
. -- ..-- ,_. "..... .... .._-- -~

Cads c ompo nente inicial del PDAT t e n i a funcion e s

defi n i das dentro del sis t ema de prodLlcciOn agricol a. Las

plantaciones foresta les con e s pecies de r . pido c r ec i mi e n t o

ten ian el prop6sito de produci r pa stes pa ra lineas

el~ctricas y telefOnicas . Lo que ayud a ria a sLlstituir l a s

importac: iones de estos p roduc: tos hec: has per el pais. La s

plan taciones de mac a damia (p rod ucci On d e nueces) y p l a nta s

ornamentalss e ran para e x po r t ac: i On. F in a l men te, la cr ia de

peces y d e abeJas , ten ian el propOsito d e d i versi ficar la

producci 6n de las pequeHas finc:as y meJo ra r l a dieta

f amiliar , (CACTU, 19 69 ; MIDEPLAN,Doc .NQ1 , 1984; Sal aza r, R.,

1. 9 8 7 ;
,
) .



EI proceso de definir l a s opciones t~cn~c as d e l PDAT se
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diO d e mane r a mu y particular. Como la ma c a d a mi a tenia

grandes perspec tiva s en el mercado inte rnacional, l os

organizadores o ptaron pOl'" este cultivo, enfatizando en los

e s tudi os de v iabilidad , a las 6pt imas condiciones locales.

La macadamia es un ~rbol tropic al de origen

australi ano. LI eg6 a Costa Rica en 1948 como u n a posibilidad

para e l Plan de Diversificaci6n Agricola Nacional orientado

par l a Dfi cin a de Caf •• El ~rbol produce nuec:es que son

l a pr-oducc i cn

c onsumi d a s como un producto de lujo pOl'" sus caracteristicas

nutr icion ales y c o me s t i b l e s . Su princ ipal mercado es Estados

Un id o s , que ha sta 1972 importaba 90% de

mund ial , (E l cu lt ivo de macadamia, 1986).

La pr od ucci On de frutos en escala para el mercado

empieza de 5 a 6 a Hos despu~s de sembrados los ~rboles. En

los t ras p r im e ros a Nos sa r equiere de u n man e jo intensivo a n

e l emp leo d e f er ti l iz a n t e s , plaguicidas, fungic idas y

herbicidas. Tamb i~n tratos e spec i ales a l podar l as r a mas .

Las con dici o n e s atractiva s del mercad o norteamericano

pa r su alta d ema nda y preci c s f ue r o n el argumento ~~s fuerte

par~ qu e 81 PDAT Jus t i f i c a r a su inter~s en el cult ivo de

expectativs d e a l g u n o s em presarios

ma c a d arni a • Dbv i am ~':) n te e s ta er'a tambi.n l a p r incipal

a gric o l as d e Tur r-ial ba,

que fueron y son,

c ultivo .

sujetos d ire c t o s de la i mp lantaci6n del

Tanto para ma c a damia como para l a s e s pe c i e s fore s ta l e s

de r~pidc creci mien t o l a tecnologia e s taba a c argo del

IICA{ho y CATIE ), que tenia experimen tos con t rolados en el

~rea. EI PDAT of rece r i a Ia oportunidad para en s ayos de campo

que pe rmitier a evaluar, a nivel de finca, e l desarro llo de

las es pec ies.

p l a n t ac i o n e s f oresta i es

La idea i n ic ial de l

que

pro q r ama

si rvieran

e r a

como

esta l11ecer

paree I ,:3. 5

demons tr'a t.i vas. Tan to par<::"i I os ccmpone_nte~_e.!E~~I._ y _.~_~l ~::"~.:~, :~'p' :~~ ,

c omo par".:., E~l c ultivo de ma cadamia y ~~ i ~c icu_lt~lJ':.~~(ti l a p ~: a ) ,



l a s ~I Am~ra5 1 n 1c i a t i v a s involucraron pri oritariamente a
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grande s p r o d uc t o r e s . Argument~ndo se que sstas~ al c o n trari o

de l o s pequeHos, podrian ayuda r a f inanciar las e t apas

bAs icas de implemen t a ci On de nuevos c ul t i v os .

La Hacienda Atirra fue 1a pione ra en el c u 1ti v o de 1a

mac adamia . Aqui se es t a b leci e r on l a s pri me r as pl a ntaciones .

Adem~s de los a rbo litas propor c i bnados par e l ' v ive rc d e l

PDAT, l a finea es t a b leci6 su p r o p i o v ivero . Este rec i bia

asesorla t~c n ica de los t~cnicos del PDAT y del· Ministerio

de Agricultura (MAG) .

Durante este periodo la asistencia prestada por el PDAT

al.;-Jresiva. 5e perseguia el exito de las

<::J.C t i.v i d '::"'Ides ~ par..~ posterier me n t e .e x pa n d i r los pa q u e t e s

tecno16gicos generad os hacia los dem~s a gric u l teres .

En c u a n t o a los componente s pine y e u c a l ip t o , la meta

in ici.al del r':;'DAT era establece r 13 00 de

plantaciones en 400 fincas cafeta1eras de l cantOn

1 9 7 3 ) •

( OI C ,

Para 1a mac adami a la meta d el p rograma e r a planta r 8 50

hec t~ reas ~ buscan d e invo1ucrar a 200 finqueros. Para el l o se

in b~nsi 'f .i c o a 1 m~ xi me el apayo de la instituciOn precurando

propiciar l a s condici o n e s necesarias , princ ipalments en la

obtenci 6 n de cr~d i to para las plantac icnes. Este c o mpo nents

manifest6 un gran dinamismo tanto per el CACTU c omo po r 1 0 5

empresarios agricolas; q ue l o yra r on ob t ener un a a mplia linea

de financiamento bancarie pa r a

c ult i v D d e macadamia.

introd uci r y expandir el

Lo s e l a bo r a d o r e s de l PDAT tam bi~ n posei a n informaciones

tecn i c: as 5 e b r'e la acuacu ltura de la t il a p i a, decidieron

incorporarla a l paquete del programa a f i n de experimen tar

s u v i a b il i d a d . Se buscaba e stablecer 5i l a actividad tenia

pote n c i a l c o mercia l . Este componente cerra ba e1 ci rcu10 de

los tres pr i me r o s proyectos d e di versificaci6n ag ricola

establ e cidos a partir de 1968. Se p l~e tend i a , .::\d emas de

d i v e r sif ica r 105 sistemas de producciOn de los agricu ltores



aumentand o s us ganancias, meJcrar su dieta utilizando
,

mas
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mane de e b r a familiar.

Poster iormente el PDAT implementaria, Ia producci6n de

plantas o r n a me nta l e s y la apicultura~

Los buenos precios del mercado internacicnal~

principalmente e n los Estados Unidos y Europa, fu~ la raz6n

c e nt ra l para l a e5~ogencia de components de plantas

ornamen t ales. Es t a decisiOn 5e reforzO por al supuesto de

que Tu rr i alba t enia adecuadas condiciones clim.ticas para el

c u 1 t i vo .

Lo s antecedentes del programa de apicultura est~n

vincul ad o s c a n la llegada de un t~cnico a l em~n que vino a

CAT IE finaciad o par e1 gobierna de Alemania. CATIE nc tuva

inter~s e n e l programa y atendiendo solicitud del CACTU pasO

e ste c o mpon e nts al programa de d iversificaci6n agricola. Be

i n i c i a r o n farma l me n t e las actividads5 aplcolas en 1975. Es t e

c omponents fu~ cansiderada una alternativa v iab l e para

pequeho5 agri cultores.

4.3 - Administraci6n del CACTU

La administraci6n del CACTU ha respondido a la misma

ve r tic a l i dad que ha sstado presents en todas las fases de

el a boraciOn y eJec uc i On de l os pragramss de diversi fic ac iOn.

El c uerpo a dmi nis tra t i va del Ce nt ro es ccnstituidc par

personas escogid a s par la Municipalidad y el Min i ste r io de

Agri c ultura.

E I organi grama Bs ta compuesta per: Una Junta Dire cti va ,

donde s e e ncue n tra n rep resentan tes del MAG~ de los Da nc es y

emp r e s sr i o s ag r ico l a s ; Un cuadra directiva-t~cnica que as ume

la parte e Jec ut iva del p rograma.

EI Cen tro Agricol a no es representativo de la mayoria

de 1 0 5 productcres de Is zona. Esto sa evidencia per Ie



faIt s de estructuras democr~ticas s6 1i das en La t c:w mac i t':ln
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del c uerpo adminit rativo . Como bien 10 indi c a un di r e cto r

ac t.u a l ::

" 1a participaci6n de los productores estaba muy
dirigida, 1lam.molo asi, el poder ejecutivo tenia la
opci6n de escojer dentro de ternas que Ie enviaba la
Municipalidad y que Ie enviaba otros organismos,
entonces el poder ejecutivo, especificamente el MAG
recibia una cantidad de nombres y e1 decia este, este,
o sea escogia, entonces la representatividad estaba un
poco sesgada ••• "

Sabre el mismo aspecto c o~en ta un ex-m i emb ro d e l a

junta directiva del p r ograma:

n la directiva ha estado un poquito influenciada por
e1 aspecto politico, ha nombrado parte de la directiva
la Municipalidad, entonces se ha nombrado de acuerdo
can quien han tenido mayoria en la Municipalidad y no
quien han side las personas mas indicadas, se ha dado
casos de muchas veces que ha nombrado gente que no
tiene la menor idea en 10 que esta metida, eso ha
ocurrido con alguna frecuencia.

En e J. capitulo que sigue se anal i z a la marcha del PDAT

a 10 l a rg o de su existencia, considerando los resultados de

sus actividades y principalmente el impacto producido per la

implementaci6n de cads uno de s us componentes tecno16gicos .



Capitulo V

DESARROLLO E IMPACTOS DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION

AGRICOLA DE TURRIALBA

5.1 - El Componente Forestal

En un principio el desarro l lo de la ac t iv idad fo res tal
..... ......_.._-------~

f u~ muy din ~m i c o . Al final de los ocho p r i mero s meses de_.......,.....-- " . .

f un c i o n a mi e n t o de l programa Se habia sembrado tre in ta

h ect~ reas , en f incas de grandes agricultores(tre6e

p l a n taciones ), con l as distintas especies d e ~rbol e5

s e l e c i o n a d a s , pr i nci pa l me n t e Pinus c a r i ba e a .

Para 197 2 1 0 5 dueNos de las primeras p l ~n tac iones

c ubrieron sus gastos de i n v e rsiOn c o n 5 0 1 0 el primer raI e e,

( CACTU, 19 73 ). Has t a ese momen t o el prop6s ito que los

si stemas f o r e s t a l e s implantados tuv iera n r etc rnos e c o n6mi c o s

s e cumplla sstisfactoriamente.

Lu e g o de es t os pr im eros r esu ltados positivos con

~~ r-an c:le~; 'f'.i '·l q '...I. f."~ !'"·os; , s e in i::.~_(~_ ... ], ii:\ e x P.,H1S iOn de 1 'p1~'oyec to .

forestal . 5 e p r o mo v i O l a s n uevas a ct i v i da d e s d e

di versif i cac i On e n l os med i o s de comunicaci6n,

p r i ncipal mente en los peri6d i cos. 5 e busc a ba atraer m~s

productores enfatizand o en l a s pcs i b i d a d e s de rentabilidad.

Los res u l t a d o s econOmicos positivos d ivulgadcs a cerca

d e las pr i mera s plantaciones y las influencias que eJerci6

e l P DA T, permitiO la apertura de cr~dito ba ncari o f o r e stal .----- ... . .-._._-- --_..._---
Be e stab l e c i 6 una linea de cr~dito pa ra r afores t a c i 6 n con

58



p roduc t o res.

Como s.i el c n?d i t o n o fLler' a suficientE~, ~.9-E_ .qr.::.~D.~?

productorss r ec ibieron otro apoyc para participar en la
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i mplemen taci6n de nuevos cult i vQs. Que en el c a s e f o r es t al

tu~ l a di sponibi l idad de incentivos f i s c a l e s .

com enta un empresario vinculado al PDAT:

Sobr-e ell (J

" ••• los ha aprovechado las personas que tiene
entradasmayores, entonces para d~~!:=~~.r.::.9.~.r.__9~ §_Y3
impuestos de la renta aprovecha el incentivo fiscal que
le""cf~-·-· el-gobTenlo-.-Yo creo que esta es una de las
razones que las empresas grandes son las que inclinan
hacia la reforestaci6n y en buena parte porque es un
buen negocio y mas importante par el impuesto que logra
descargar 0 transferir para su propio negocio. "

1=. 1 PDAT tambHm hi z o contratos que

establecer pl antac ienes de 4 a 15 hect~reas con productores

de propios. El Centr"o ele

Diversif i c a c i On Agricola les daba asistenc ia t~cnica y

manejaba l a s plantaciones. La producci6n de los dos primeras

ralso s perteneceria al Centro, como forma de pago, dej~ndose

10 5 me j o r es ~rboles para que a l f inal el productor sacara

mas ben e'f i e i DS

e s t a ma ne r"a!.

(Masterson , D. , 1984 ; Salazar, R., 1987). De

e n t r e 1970 y 1976 c u a t r o grandes plantaciones

f ueron estab lecidas .

Por ot ro l ado, el PDAT i ndu j o ,

publicidad, a que pequeNos y ' madlanos agricultores sem bra r~n

~rboles. Se establecieron plantacianes de 0.3 Masta 2 ha,

comprometi~ndose el Cemtro de DiversificaciOn a dar la
. . ._",_~_. . . .._~ . . --.-J'"

asistencia t~cnica y comprar

pl,'::\ ntac i cH"lE'su

los productos sacados de las

Despues de 1975, el PDAT ins tal0 un a t.br ica de

j ug u e t e s de madera y una pequeNa planta de tratamiento para



pDstes.__~~. El pr-opos i t.o era e stablecer
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industrial izaci6n y mercadeo para los productos de raleo de

los bosques plantados. La f~brica de juguetes fracas6 y la

v a n t a de postes tratados para cerca no alcanz6 los niveles

que s e est i mar on . Lo anterior limit6 las posibilidades de

aprovE'cha miento de los ~rboles de ralso, 10 que ernpe z o a

f r u s t a r a muchos participantes del proyect(::l.

comentarios hechos per los productores el que sigue es muy

"A usted no Ie pueden garantizar como me
garantizaron antes en 10 forestal ••• usted va sembrar
esto cuando venga la primera ralea nosostros Ie vamos a
comprar y buena todo un programa lindisimo, pera eso en
la realidad no se di6 ••• en el papel estuvo muy bien
pero en la realidad no, inclusive ta£l~vi.~. _.t:!eY._.praJ}tem~

de encontrar mercado para las primeras raleas par
eTem'pT5--erlc i l? r e s i eucalip.!o~" - .. .

j Cl7L
_ I I W las vE'ntas vivere Centr-o dt~

{~gricola aumen t a ron considerablemente.

hondur-errsi ,:i. P 1an t. ':H: i 6 n prcpiedad de Celulosa de

Turrialba, B.A., subsidiaria de Scott Paper Company,

e mpres a nor t e a me r i c a n a .

Lo ss d ato s sobre productores involucrados con el

c omp onen t e f o r e s t a l del PDAT merecen peca credibilidad. Una

fuente i ndic aba que~ para el periodo 1967 - 1973~ estaban

involucrados con el programa 90 fincas particulares del

c anton, que representaban 180 hect~reas de plantaciones

f o res t a l es (Diversificaci6n agricola •.. , 1973) .

Pa ra a cl arar estos datos se hizo un inventario~ en base

a los archives de control de vivero y plantaciones. 86squeda



que revel O q u e en los sei s primeros a Nos de ac:tividacJes
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solamente 5 1 productores del cantOn compraron arbolitos para

s;elTll1rar~ en. anaa equivalente a 100 rlectareas u Be encontrO

tambi~n que el 77% del area total de estas plantaciones

es taba en manos de grandes productores con disponibilidad de
____ •••J> _ .. ,,- .....-''-- ..-...-.- . _ '....~ _ _ .... ..,~ ._~-=-=". ~ . "'-..._ . ".-

r e curs o s .

Entre 1974 Y 198 0, 38 nuevas productares campraran,

J u n t o con 9 p r o d uc t o r e s que ya s e habian involuc:rado en la

fass a nter ior , una cantidad de ~rboles carrespondientes a l a

p I an t acL 61'1 d E't can t.Ldad

pertenecian a grandes productores 0 productores c on fran ca

dis pon ibi li dad de recursos.

Pasado los primeros 14 aNos e1 programa alcan zO 30% de

la meta i n i c ial propuesta, que era plantar 1300 ha de

10grO involucrar 22% de labosques . Pe r o tra lade so lo se

meta or igina l de fi n c a s.

En 19 78 con rec u rsos de AI D e l CACTU instala una planta

grand e y moderna de t r a t ami e n t o de madera para p r c duc ci On d e

pastes e l ~c t r it os y de te lefonia . Esto ma r ca el perio d o de

prin c ipal cemprador de es t o s productos se r ia

apr-ovec hami.en to

tor"e sta 1e s. E 1

f i.n a l de las p l an tar; L o n e s

e l In s titute Costarric ense d e E lectric i dad ( ICE),

c u a l el PDAT hiZ Q cont r atos d e s u minist r o.

con e l

Al iniciarse la d.cada de los 80 , muchss plantaciones

las fases i ni c i a les del prog r ama a lcanza ban

s u e d ad de co rte. Se in i ci6 as i las ex p lo t a c i o nes d e e ste s

ba s q ue s cuyos p r o d uc t os serian tratados y comercializados en

el cen tro de scopi o del PDAT .

El p r o g rama sufre una c amb ia de trayectoria . Be hizQ

~n f as i s e n expl ota r, tratar y ccmerci~l i z a r pestes. Busc ando

metas e c o n bmica s no muy bien definidas Is e xpansiOn de

nuevas s iembras de ~rboles as relegada a un segundo plan .

Ests c a mbio mar c a r i a un a fase critica de descanso en la f a ma

d el programs l ogra d a en sus p r imeros pasos.



1- ,""\2 _ _f'~~f-,~,.? ion e s soJ?!:§ _ ..f!!1__(;ornEO!l§!J t~~__'f m:.~_s ta 1 e r'a n

bas.i C:~"":l.men t.€~ economicist_cIS, es deci r , de una maner-a

uni l a t e ral el CACTU pas6 a preocuparse pc r ganar- diner-a.

Aunque comp r- o metie r- a la c a l i d a d de las servicios prestados a

l o s b e n e f ici a r i e s de l P r o g r a ma de Diversificac iOn . De e sta

manera, en dete rminados ma me n t o s se e videnci6 choq ues de

in teresBs entre productores y la sede de l PDAT.

Las a ct.ividades de explotaci 6n de las p l a n t a ci o n e s puso
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(':!n 2videnc .i.a 103. fr-agili dad del s o porte t~cnico de l Centr-a

Agricola . Es t as interven c iones se dieran sin u n ma n e j CJ

ad ecuado. La g r a n preocupaci6n fu~ s acar- l a mayor- cantidad

de madera po sibl e, comprometiendo la misma sosten ibilidad

d e l manE:~j 0 'fo r e s t a l . A es t e r-especto un tecnico q u e

pa r ti ci p O d el programa indica:

" • . •Muy facil, a principia, recorrer a todos ·
aquellos bosquetes que nosostros habiamos establecido,
que era donde se pretendia motivar al finquero y
demonstrarle todo e1 valor que tenia en esa madera.
Entonces • •• fueron casi saqueados esos bosques. Todos
los mejores arboles fueron cortados sin ninguna tecnica
y sinningun proceso de selecci6n adecuado, sin ningun
sistema adecuado de corte y extracciOn. Hubo mucha
destrucci6n, y el finquero no particip6 en eso,
simplemente ellos contrataron la carta, la seleci6n y
la extracci6n de los arboles, y al finquero Ie dejaron
poco, y 10 peor en lugar de demonstrarle e1 proceso
16gico de manejo de los bosques en una forma positiva
para que e1 finquero ' ganara, ellos(CACTU) hicieron al
contrario pretendieron ganar elIas y olvidarse del
finquero • • • "

Tod e es te c l i ma contribuy6 a scentuar Is imagen

riege:. tiva tanto c o n los pr-oduc to r e s

i n v o l u c r a d Ds en las ac t i v Ld adsaa , come l o s que no estaban .



Comen tan d o so b r e el10, un empresario agricola vinculado al

PD{.H dice:

"Sucedla que Diversificaci6n Agricola, en el afan
de conseguir e1 producto, no se preocupaba por las
condiciones que quedaba el bosque. EI interes era sacar
la mayor cantidad de postes que ellos necesitaban y no
de 10 que era mas conveniente para la finca. Habia mala
fama en Turria1ba de que Diversificaci6n Agricola
despedazaba los bosques, el propio daNo se les esta
hacienda la propia instituci6n."

Para agravar todo e s ta cuadra, a mediados de los aNas
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ochen t a , se difundiO la opiniOn que el

e specie que formaba el gruesc de las plantaeiones ferestales

de l c an t on ~I no servia l a produeciOn de pastes

e l~ctrices~ Que una caracteristica poco deseable era la baja

resistencia de la madera. El propio ICE, principal comprador

de los pastes al PDAT, r ec hazo los postes pine. Esta

restr icciOn tuvo un alcance nseional, al punto qLle el I CE

opt6 per importar postes de Honduras, con costos altos para

E~J. pais. Obviamente este clima afectO negativamente a 105

duef'i o s d e bosques plantados par el pnigrama d e

dirversifi c a ci On. A este respec to se e xpresa un Froductar:

"Hace unos 15 arros atras, · Diversificaei6n Agricola
estuvo promoviendo 1a siembra de arboles, pine
principalmente~ y mucha gente estaba entusiasmada. Pero
se di6 una mala atmosfera para e1 pino, como que era
una madera que no servia para nada. Entonces la gente
abandon6 las plantaciones, inclusive muchos las
cortaron y las abarataron 0 las dejaron podrirse.
Entonces todos que sembramos pinos tuvimos una grande
desilusi6n. Esas horas deberia tener una cantidad de
pine enorme, perc e1 entusiasmo de 1a gente fue cortado
con esos comentarios y ya Ie digo no se si por mala fe
o por ignorancia 0 par algun interes econ6mico que no
hay que dejarlo por fuera. En Ese momento
Diversificaci6n Agricola perdi6 credibilidad y
aparentemente nos sentimos engaNados ••• "



Re c ientemente s e ha vueltc a aceptar pinos para
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producc i 6n d e postes el~ctricos, 5upuestamente porque la

planta de sec a d o adquirida per el PDAT pudo contrarrestar

los pro b l emas de resistencia de 1a madera. Per 10 tanto 5610

a q u e l los que por alguna raz6n mantuvieron sus p1antac iones

aprovecha r~n l a nueva eportunidad.

A8n en l os a Nos 80 el PDAT ha vivid o una c r i si s

fin an ciera, a1 no pader cumplir sus compromisos

c on tractual e s, tanto con el ICE~ como con los productores.

Con frecuencia~ estes 81timos entregaban su madera para

postes perc no recibian sus pagosa Be dice que durante este

per l odo el CACTU 11eg6 a vender algunos de sus bienes para

pag ar deudas y la planilla.

Hoy dia la directiva del CACTU enfrenta una 1ucha por

l a sobreviviencia del Centro~ que vive mementos decisivos

por superar una situ2ci6n financiera dificil. Para ello ha

recurrid o e n la b8squeda de recurscs a otras instituciones,

e n t r e e l Ias la Municipalidad. Sin embargo, los resultados ne

son d e l t o d o positives .

Per o tre lade se piensa da r usc plena a la planta de

tr~tamiento de pas tes, ha sta ahara sUbut ilizada, pa ra

au men t a r los ingresos del Cent ro. Pero esta alternativa se

v a obs tacul izada por el agotamiento de las p1antacianes

f o r es t a lss e s t a b l e c i d a s localmente, per 10 tante se piansa

t rae r mad e r a d e otras partes del pais.

Per 1 0 ante ri o r se nota que, l a autosuf iciencia d e l

PDAT, una d e l a me t a s m~s importan tes estableciadas a l

i n i ci o d e l programa, no pasa d e s er hoy una remota

posibilidad. La que para muchos no as muy comprensible,

principalmente para antiguQs t~cnicos y directivDs. Esto

debido a que el programa no sac6 provechc financiero de l os

" ~ ;d tos" r:!con6micos pr·opic:iados~ por' ejf.:;\rnplo!, con l a

macac1ami a .
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5.i.1 - Limitante5 de la Actividad Forestal

pro b I em.~ t.i c a ,

s e

Seguiclamente

tr"aves de

analizar~n

sector forestal el estudio identificO una amplia

5e indicar~ algunos obst~culos

las entrevistas realizadas. M~s

otras barreras del programa de

as f=-f"i' a 1 ,,".dos

a de l a n t e

d ivers if icaci6n,

Las prineipales limitantes que afeetaron Is actividad

f ore s t a l del PDAT f u e r o n :

1. Aspectos Socio-tecno16gices- El apoye t~cnico

del programs, luego del establecimiento de las primeras

plan tac i on e s, 5e revelO muy debil. Esto acarreO serias

d i f i c ultade:;, principa lmente con los - productores que no

t en ian f~c il ac ceso a asisteneia tecnica.

La mala selecci6n de sitios, el usc de espeeies de

~rboles de procedencia inadecuada, como per ejemplo de

~uJ;;':i1:.IY.J.!..!;.~§. d?.!1..!!H!.t~ , l,,~ fa Lt.a de fll ,::\nt.("?nimiento en lc,\~;;

plantaciones(control de plagas, limpiezas, ralees, podas~

etc) con dujeron al fracasQ a muchos productores. Entre los

pequeNos r e forestadores se encon traren indices de mortalidad

de ~rboles del orden de 50%.

L2-l. asistenr.:ic.~ tE'cn ica II r aqu Ltica u, ~ tambien

comprometiO los rendimientos d e algunos bosques al disminuir

la e fic i encia en terminos de metres cObicos de madera

p roduc idos par heet~rea.

Pe r otro lado, observaciones d e campo y un

inventa r io re l iza do por Masterson, indicO que el 50% de l as

plan taciones 8stablecidas en el pericdc 1974-1980 estaban e n

mal a s condiciones 0 no existian.

La 1alta de planificaeiOn adecuada se observ6 en

muchas plantaciones al momento de explotar la madera. La

ubic aci6n de los bosques en terrenos can fuertes pendientes

y la ausencia de eaminos, dificultaban la extracciOn y



com ercializaci6n de l producto , propOsitos p r i n c i pa l e s que
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tenia la mayoria de los productores. En e ste sentido las

planta cion e s hechas en ~reas marginadas, d cnde predomi nan

l os productores de recursos limitados ~ fue ron l as m~s

a f e c t a das . Este panorama hizo que un t.cnicc se expresar~

con pe s at'"": "ve r plant.c"lc.iones tan rn a l plal1 E!a(jas, t an mal

rnon t a d a a q Uf~ ,:;.. uno misrno Ie d a ba t.r ist.eza."

2. Ex pe c t a t i v a s de los Product.ores - En el pasado

l a s campa Nas promocionales del CACTU, en especial por medic

d e 10 prensa seerita, divulgaron la posibilidad de hacerse

"rLc o " c on 81 cu Lt L v o de arboles de I"'~pid(::l c rec Lm Len t.o ,

Pr o pa g a n d a que contribuy6 a elevar las expectativas de los

prod u. c to r es . Qu i en es ~

a l n u e vo c u l t i v o .

inducidos per 8ste clima~ 58 lanzaron

Desa f o r t una d a me n t e todas e s t as ex pe c t ati va s s e

f r u a t e r o ri a l empez a r l as d ificultades causadas par el mal

man e j o de 1 0 5 bosques. Sumado a esto l a incapacidad d~l PDAT

e n dar usc comerc i a l a los productos del ralso. Como a f i r ma

u n e x-t&cnico del programa:

" ... si no fuera un ra1eo que produciese postes
electricos no habia muchas posibilidades de
realizarlo • .. eso fue una frustraci6n tremenda para los
finqueros •• .

L as e x pec t a t i v a s tampoco fuercn corrsspondidas al

pr-oduc t o tinal d e los bosques. EI preCi c.1

pa ga do pe r el CACTU no e r a del a g r a d o del productor. En

al gun os c a s os c o mo relata un ex- t~cn i co del prog rama:

" ••• el ag"ricultor, como dice, se embarco en e1
prestamo(para siembra de arboles) ••. se habia
ilusionado hasta tal punto de que(pensaba que) 10 Que
iba a sacar era exce1ente ••• y las horas de las horas
el agricultor tal vez ganaba 3 mil, 4 milo 5 mil pesos
de tener un terreno Deioso por diez 0 once a~os como yo
visite plantaciones asi. "



5.2 - El Cultivo de Macadamia

E I Programa d e Divarsifi c ac iOn no solo l a g rO l a me ta

ini e ial , de pl antar 8 50 h a de ma cadamia sino que traspa sO

esta c itra. FaIts par cump li r I e me t a de inv ol u cra r 2 0 0
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finqu e r o s , ya q u e ha sta 1988 habi an 115 par t i c ipants s

d~ntro del can t On , como sa in d i c a e n 81 Cuad r a 16.

Los d ato s obtenidos con el censo de 1988~ indican que

e l 16 ~5% d e l os productores son grandes empresario5

cuales son cluef"o~~ del 7EI~2'l. d<:-'? 1'::\!5

plantaciones (Cuad r a e stas p l a n tac i on s s l a

p ri ncipa l fuente de f inanciamento fueron los ba neos .

Cu a dro 16 . Plantac i o nes de macad a mi a s e g6n ti po~ nOmera
de pro d u c t o r e s y ~rea s e mbrad a , 1988 .

---,---------------------
No .Q.S' F' rod LJJ;to.r::.gEL t\J:::.§t<2:._F'1 £!JJa c i.QD..e 5 ( ..:'1£1

Abs. Rel ( 'l.) Abs . Rel ('l.)

Empr-esas
{~g rLc o 16"H:; . 1 9 16, 5 ' 6 6 5 7 8 ,2

F'~';l. rc e 1e I~OS

d e l IDA 20 17,4 44· ,75 5 !' ~;~

Otrc.)S 76 66,0 .141,15 16 ,6

Tatales 115 100 :,0 .100,0

Fuente: El aborado por el autor con Datos del censo de plantaciones de macadamia
Programa Hacional de Hacadalia-conv.UCR/HA6/ ICAFE/CNAA/CAAP/CINDE.

De un tota l de 850 ,9 ha d e l cultive i mp l a nta d os , 7 49 ha

fuero n tota lm en te f inanciadas per varias ins t i tuciones,

(Cuad r a 17 ) .



Cuadra 17, Fuen tes de iinanciamiento de plan taciones de macadamia en Turrialba,
segun numero de productores y area de siembra financiad os.

NCimero de Productores Area de 5ieabra Area Prolledio
Fuen tes de Financiamien to par Productor

Abs. ReI. (I) Abs. (ha) Rel.m (ha)

Red Bancaria 27 21,4 556, 0 65,9 20,6

PDAT 45 35,7 83,0 9,8 l,B

CoolJerat ivil? 24 19,0 110,0 13,0 4,6

Fondos Propios 29 23 ,0 84,9 10,1 2,9

Otras 0,8 10,0 1,2 10,0

Totales 126 100, 0 843,9 39,9

Fuente: Elaborado por el autor con datos del censo de plantaciones de mac adamia
Prog rarna Naeional de Macadall ia-conv. UCR /HA6/ICAFE/CNAA/CAAP/CI NDE , 1988.

Ot~a i nfo r ma c i On a6n m~s expresiva es q ue e l 93% de l a s

pl an t a c ion es actua les en producciOn est'n e n manes de t a n

solo 6 empresas. A s u vez la Ha c ienda Ati rro ~ que f o r ma la
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empresa Macadamia de Costa Rica S.A , tiene e l

tota l de p lantacion e s en pred uc c iOn. Esto Ie pe rmit iO pa r a

19 8 9 ingreso5 de c a s i 2 mil lones d e dOlares , e n venta s al

mer cado naeianal y ex po r taci c nes a les E5 tad~s Un i dos .

La anterior pone en evidencia u na marcada concent r a ci6n

de ' 2 acti v idad producti va, ~ on un amplie control de t o do el

sistema por pa r te de alg unos empresarios .

En e l cas o de la macadamia esta cencen traciOn de la

o;l,c t .iv.i.(ja cj S 8 cHO rnu y Inicialmente con el

8sta bl e c imiento d e las primeras grandes plantaciones en la

Hac l en d€:!, At ! r r o , q ue ya a med! ados de l o s aNes 7 0 , d omina ba

l a pred ucci 6n de estes ~rbelitos. Es m~s, l a empresa c o mp r 6

dos tercera s partes de l v ive r o del PDAT. La histori a del



PDAT Y de Is macadamia se c o nfundan con I s propia historia
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de dicha empresa. Ella sa vincul6 con el proq r a ma de

macadamia dado su i n te r~s en lograr una alternativa a l a s

dificultades de me r-cado qLlC= enf r-entaban s us cultivos

l-lF""inc:ipales~ al caf~ y Is caNa. En BSts sentidD~ conoc:iendo

las f avo r a b l e s perspectivas de l mer-c e d e norteamericanc para

el nuevo cultivo, se Ianz6 como pioners en escala comerc ial

en Cos tel. f-~ica.

A part i r d e 1976 Macadamia de Costa Ric a S.A. no 5 6 1 0

ten i.a lii.\S; mayorss plantaciones, sino que participaba

act iva mente e n el desarrollo de Is tecnologia nsc:eseria para

En sus propias plantsciones llevaba a cabo

es t.u d i os:; ::ic" b I''' €~ ~ t~cnicas apropidadas de vivero, contrel de

~:mfennE-?cj ade::; (p r-inc:ipalmente el "Mal de Pean::e") ~ estLldios

d e f: lor'<B.Ci em , Para ello c ont.o con J.a

co la borac i 6 n directa de instituciones como el CACTU, la

Uni vers idad de Costa Rica e ICAFE. Estas investigaciones

hac an qUE~ d i.c ha empI~esa sea CCH1sider'ada " gu ia y model o p,,-H-a

e1 desarrol lo d e nuevas fi ncas nive l n ac i on a l v , ( E l

cultivD de macadamia~ 1986).

naciona l establecimiento d e

ton t r-o larp l an t a ciones la

e ;-: PO I~tc:\C:: i Dne ~~ . Dominando e l pY"oceso de

las

pr-cducc Lon ,

i nd u st r ia l i z a c i 6 n y merc:adeo de la~ nueces • . Mac<B.damia de

Cos t a Ri c a S . A impuls6 las exportaciones a patir de 198 5 con

l a ins tal aci6n de una moderna pl anta de industrializaciOn de

las al men d r<B.s ~ ubicada en TurriaJ.ba.

obssrvado c o n e l cu l ti v c d e ma c ad a mia

un crf~ciente espec ial izaciOn,

pr i n c i pa l mente e ntre los medi anos y grandes productores.

ln ic: .i. <f:l.n d o £.;e e n ].a susti t u c Lon de las

ac:ti vidades tradicion a l es por e l nue vo culti vc. Co n las

grandss empresas ssta especializaci6n est~ d i r e c tame n t e

monocultivo .

de l a a ctividad a n ive l d e



5.3 - La Actividad Pisclcola

El programa inici6 la experimentaci6n con el paz

til api a . Para el10 el PDAT insta16 11 estanques en su propia

s e de y e n terrenes del CATIE (IICA). Definida la tecnologia

par tir del uso de hibridos de las e s pe c i es

El e s ta b l ecimiento de los Bs t a n q u e s en propiedad e s

rura 1es fu~ es t i mu l a d a por las poslbi lidades d e l o g ros

econ6micos. La producciOn en escala comerci a l pasa a s er la

10

mf:~t.<.:\ p rLric Lpsl , inicio de los ahos 7 0 ya se habian

invo l ucrado a 40 productores, s i e n d o un 75% con gran dee

estanques (800m2).

En ests proceso el POAT bU5C6 desarrollar e l mercadc

pa r a el psscad o q u e ha sta entonces, no exist1a a nivel local

n 1 a nive l n a cional .

E l p r ograms ep t6 po r mantener el centro l de todas las

actividadss . Cr e a n d e una dependencia de los produc tc:wes

tecnologia. , insumos , y

comercia l i zaci6n del prcducto . Este heche s a justi fic6 por

un e ~ -di re c to r con el siguiente argumento~

" .•• es imposib1e que el finquero haga todo eso,
entonces Ie dabamos al finquero 10 que ~1 podria
hacer ••• (que era:) ••• ofrecer el terreno, a1imentar los
peces, vigilar los estanques y aceptar e1 programa. El
finquero individual no podria desarro11ar un sistema de
monosexo, no podrla procesar peces, no podrla conge1ar
peces, no podrla buscar mercados, ••• lo que al podrla
hacer nada mas ••• alimentar segun recomendaciones
nuestras, nosostros Ie entregabamos la comida,
nosostros financiabamos 1a comida, e1 vigilaba para que
no hubiera demasiado robo ••• a los seis mesesnosostros
11egabamos con un red y can 1a ayuda del finquero
nosostros sacabamos los peces grandes procesabamos y
vendiamos ••• "



Pe r etro lade analizando este enfoque as1 se express un

"Hacian (CACTU) todo el trabajo que deberla hacer
el piscicultor y eso no erea piscicultor sino que erea
gente que son dependientes, por 10 tanto no facilito la
autosuficiencia de los productores."

Como pued e verss , la preocupaci6n por la tecnificac i 6 n

11

el enfoque empresarial

a grein d ust r i a l. Por 10 cual se montO una planta enlatadera

de t ilap i a que producia dos versionss, una en Escabeche y

etra e n s a l s a de tomate. Adem~s se busc6 eomercializar l a

producibn c o n restaurantes y bares de diversas localidades.

Al inieio de los aNos 80 limitaciones amplias agudizan

El matiz empresarial no pudo eustentar la

act i vi da d piscicola comer'cial df.? tilapia que fracas6

c::o p i,(J ~s ,:~ rnf:?n t:0': . 81 CACTU in LIY POC(JS

produc::to r s s en una Beeala que ni siquiera permite generar

r e cu r s o s pa r a 50e t e n e r las instalac:iones y el personal d el

pre ye cte pisclco l a.

Se g ui da men t e pasaremos a comentar algunos de l os

p ,-i nci pales ObSt~C Lt l05 i rtvo luc rado s corl la prod Ll c c i6n de

peces e n e1 p rograma de diversif i caciOn agricola.

E l a l t o g r a do de dependencia t~cnica y empresarial no

los productores aprcpiarse de la tE)cnc)log.i~1 de

p r oduce iOn d e paces. Hoy ' dia~ despu.s de tantos aNoa de

i ntro d uc i do el cultivo, los productores que todavia siguen

con sus Bstanques no saben manejar bien su p roducciOn .



La a u s e n c i a d e pcsi b il idades conc r sta s de me r c a d e o

produ jo un a s i t u a ci On de incerti d umbre . Un factor cultural

empe c r O e s t e cuadro. El consumo de pescado de a g ua fresc a n o

e r a parte d e las c ostumbres s o c i a l e s de la z o n a y se t o

li mita ba l a expansiOn d e l a activ i dad .

72

La asistencia t~cn i ca ofrecid a , a u nque in t ensa en los

p r i me r"o ~; a N0 5 ,

e1 e tr"abc''Ij o ,

t uvo l imitac iones en E U c a li d a d y s u enfoq u e

En t~rminos de calidad per l a s barreras

adiministra t i vas , t al es c o mo cambia frecuente d e person al y

f a ita d e e x pe rien c ia de los t.cnicos. En cuanto al en toqu e ,

visiOn economicis ta en I e

mi:lrlejo . Segu idamente repr-odl.! C: i mos las

op i n ione~;; dos p r-oduc tor"es qLI S setas

1 i mi. t a c i on ~)~;; . E I

a dministrativDS :

primero resa lta el e t ecto de los problemas

"Yo creo que Diversific:ac:i6n Agric:ola rlunc:a tuvo
gente que tuviera bastante experienc:ia y hubo mucho
cambio de personal, y todo nuevo llega siempre a
aprender, entonces los nuevas tenian que dar asistencia
tecnic:a sin saber ••• un poquito de desorden en
Diversificaci6n Agricola a vec:es no habia alevines y
los estanques estaban perdiendo tiempo. "

Otro en t a t i z a pro bl e mas de orden t.cnico:

"Muchas veces botamos peces de 185, 200 gramos
parque no daban los 350 a 400 que se requeria para un
plato de restaurante~ entonc:es en Diversificaci6n
Agricola estaban empeNados en produc:ir peces de un solo
tamaNo • •. entre 350 y 400, entonces se c:osechaba 10 que
calific:aba par peso y el resto habia que botarlo para
en seguida sembrar otra vez el estanque .•• perdiendo
tiempo porque .e n realidad 10 que habia que hacer era
sacar 10 que esta alIa y dejar el resto • • • unos peces
d e 200 gramos dos meses despues esta listo, pero
no • • • 11



A f i na l es de los aNos 70 e i n i c io de los 80 la tuerte
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crisis econOmica de Costa Rica eleva los castes ~e

pro ducciOn d e pe ces en escal~ comercial. Esto fu~ una de las

p r i n c i pal e s c aus a s de la caida del proyecto . Como indica un

empresaric a g r i co la que part ic ip6 en e l PDAT :

.. . . . cuando empezamos a trabajar en esc e1 quintal
de alimentoCpara peces) valia 80 colones y cuando Ie
descontinu~ estaba valiendo 600 colones, fue cuando
aqui en Costa Rica hubo un problema de que los d61ares
se fueron... en 1978 a 1982••• fue materialmente
imposible trasladar estos costos al producto entonces
abandon~..• "

DiversificaciOn Agricola persegul a una p r o d u c c i 6 n

extensiva de peces~ como 10 caracteriza l as informaciones

anteriores . Do s dificultades a d i c ion a l e s imposibilitaron

e s t s p r o p6sito . P r i me r o , la po c a d isponibilidad de ~reas

pa ra la i mplantac i On de gran des es tanques. Segundo, la

a usenc i a d e lineas de cr~ditos para hacer mejores y mayores

es tan q u e s. So b r e e l l o s uno d e los idealizadare~ del p rograma

d i c e ~

no eran aptos
que tenia

son terrenos
grandes par esa

"Los terrenos
extensiva, sino
parcelas ••• parque
permite estanques
a largo plaza ••• "

para una piscicultura
que ser pequeNas
ondulantes que na

el pragrama na sirvi6

5. 4 - Otros Componentes del Programa de Diversificaci6n

Desde medi ados de los aNos 70 el PDAT introduce ot r a s

o pc ion e s de prod ucci 6n ag ricola e n l a zona~ la apicultura y

la produci 6n de plantas ornamental es. En general estas des

Glti mas ac t iv i d a d e s no tuvie ron l a misma repercusi6n que l a s

altern ati vas i mp lan tadas a 1 inic io d el PDAT.



El des arrollo de la actividad de plantas ornamantales

fu~ muy r~pido. Al e stablecer viveros e impl antar las bases

del c u l t ivo el CACTU vende el components a un empresario

agricola l ocal. Su producci6n est~ destinada exclusivsmente

a l a exportaci6n. Esta actividad es muy rsstringida ya que

hay poea partieipaei6n de otros productores del cantOn.

El man ejo tecnolOgicD de plantas ornamentales a s

bsstante li~itado para productores de escssos reeursos.

Requiere de una asistencia t~cnica bastante eficiente y de

insumos s u f i c i e n t e s que Justifique la producci6n en e scala

c amerc i al. Hay la opiniOn de que, desds el punta vista

eeon6mic o , fu~ una alternativa exitosa de l PDAT . Perc

obv i amen t e s u f aita de impacto secial, al dejar per fuer a la

g ran ma yoria de los prcductores del cant6n ~ principalmente

105 pequehos~ demuestra 5U marcada debilidad .

La apicultura 58 inici6 en 1975. Con asistenci a del

CACTU se establecieron apiarios en e1 cantOn que 11egaron a

producir y comercializar sus producciones cen el PDAT. Sin

e mbargo , la actividad tambi~n 1racas6 y fu~ desarticulada

del programa de diversi1icaciOn agricola.

Ent re las limitaciones que frenaron el proyecto

ep icola es t a n las siguiente5~ Primero, la actividad n o era

r entable al CACTU; Segundo, Is salida del PDAT del t~cnico

que b r i nd aba asistencia t~cnica a los produc~ores; Tercero,

e l c l i ma de la zona era inadecuado a la actividad apicola y

fin almente Is llegada de abejas africanizadas que prevocO la

deserc i6n de muchos ag ricultores.

5.5 - El Marco Institucional y el Desarrollo del PDAT
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De manera general el

posibilitO alterar las

adoptad a s per el CACTU.

marco institucicnal del PDAT no

politicas de Diversificaci6n

A6n cuando se veian seNales de



fr-acasos e n l o s mismos prop6sitos de "de~5arrc.1110 r Llr"a l"
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planteados inicialmente.

En 1974 el PNUD y la FAD evaluaron el PDAT, obteniendo

c onc10siones y recomendaciones sabre los ochos primeros sNos

de ac ti v i da des del programa. Entre los puntos del in forme

f i na l s e encuentran (Thiesenhusen, w. y Har'charic:k, D. ~

l. l?7 L} ) :

1 Aparentemente no se alcanzar~ el objetivo a largo

apliear los resultados a n ivel nacional !:'m

benef icia d e los agricultores pequeNos.

2 - Que se tendria que haber hecho

mer ead e o y de comercializaci6n.

LIn E~stL.l(::li(:) de

~::' .
'- ' De b i dc a la inseguridad de la expansi6n del mere ado

p s ra p o s t e s de distintos tipos, es probable que la

p 18.n t ac i o n ele ~rboles maderero~ enCl.lentre

intro d u cci 6 n e n fineas pequeNas.

La mi s i6n evaluadora 'recomendaba:

1. -- Eval u a ~- e 1 proyecto a fonda para encontrar

s o l u c i o n es a los obJetivos a largo plaza.

2 - Trasladar los beneficios y estUdios hacia los

fi nq ue r os de menores recursos y e n fincas m~s pequeNas. Va

que la s e xpe r iencias realizadas habian side exclusivsmente

en f i ncas g~and e5 y para agricultores de recursos elevadc5.

3 - Fundamentar la expansiOn y 105 ~esultadQ5 en un

e s t u d i o econOmico y de mercadeo de la madera.

4 - Considerar la posibilidad de incluir en e l p~oyecto

un consu lto r e n asociaciones campesinas,

resul tados d e l

of Ln q u e r-o s .

proyecto sean a c c e s i b l e s a los pequeHcs

L a f a l t a de atenci6n para con los resultados del

informe anter i o r , e xplican en gran parte l a ausenica de

compr omisos conc retos, al menos para reorientar la 1il05011a

d el p r oq r arna . No se obser-varcm ~ par ~?jemplo, l a s



recomen d a ciones e n ~l sentido de s o l v e n t a r las l imi tantes de

participac i6n de l os pequeNos ag ricultores.

En a l g un o s case s la inexistenc ia de una coordinaci6n

interistituc i onal efectiva obstaculiz6 la integraci6n d e las
-~- ,.."----~_. - .. -

comunidades rura les en el manejo racional de los r e curso s

d i s po n i b l e s . Un e J e mp l 0 bastante representative fu~ la

relaci6n entre el servicio forestal nacional y el programa

de d i vers i fic ac i 6 n en Turrialba.

La Direcci6 n General Forestal (DGF)~ responsabl e por la

ejec uc i6n de la politica forestal naciona!. Representa para

l a g r an mayori a de los productores, una instituciOn de

c a r ~cter f isc a liza d o r que c o n t r o la la carta y

comerci a lizac i 6 n de ~rboles. Los agricultores no a c e p t a n el

he cho d e tener q ue solicitar permisos para co rtar los

Ar bol es q ue el10s mismos han plantado. Se dan casos en que

l os p r opi os productores no qui eren sembrar l os Arboles po r

creer que n o son li br e s pa ra e xp lotar sus bo s ques cuando

e l l o s deseen .

Tod o e s t o refleja la ausencia de orientaciones ampli a s

para e l sec t o r forestal. Frecuentemente rehus8se incremen t ar

l a s f u n c iones d e l bosque, sea natural 0 en plantac iones,

hacl a ho r i zon t e s sociales, protectcres y productivas que

cond u z c an a un desarrollo rural amplio. Para transformar

e e t e cua d r a a s fundamental que las instituciones asuman una

posici On censcie n t i z a d o r a y de car~cter participat ive

comunal, m~s que punitiva yantidialOgica.

I-a c ornpr- en s i on de la ' h1stor"ic:1. clel PDAT y de l o s

a gr i cu l teres de esc a s o s recursos, sin sombra de dudas ~ es un

pu n t o cl a ve r es pecto al proceso de d e sarro llo r ural en

Tu r r ia l ba . Pe r t anto, e s ind ispensable ded icar u n an~lisis

m~s espe ci f ico al impac to del programa de dive rsif i c a c i6n e n

l o s sistemas de producci6n de los pequeNos producto res

ta r s a que ll evamos a cabo en el siguiente capi tUlo .
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Capitulo VI

EL PEQUENO AGRICULTOR Y EL PROGRAMA

DE DIVERSIFICACION

Considerandc la ne c ss i da d de un proc8So d e desarroll o

r u ral d e n a t u r a lez a humanista, es indispensable c onocer los

im pa c t o s produc i dos po r los programas r u r a les frente a l o s

peq ueNos ag r i c ul t o r e s .

El PDAT buscaba superar problemas importantes de los

a gr ic u l t o res e n general~ tales como dependencia de los

monoc u l t ivQs tradic ionales. Sin embargo, los pe q u e Nos

agricultores ~ r ep resentando cas i 80% dei total d e

p r o d u c t o r e s , eran los m~s necesitados. Por ser ellos la g r an

mayor la , d e bemos p reguntarnos cual ha side el impacto de l

p r ograma para este segmente d e la poblaci6n rural de

TJ...lr-r·i.a l bi:.~ ..

De una manera U otra, a 10 largo del presents trabajo,

g ran pa rte de e sta pregunta ya tiene su respuesta . No

obs t a n t e , hay e l e men t o s complementarios impo r t antes que

n e c 8 s i t an se r conocido5 y aclarados.

Se pued e dec ir , que la par ticipaciOn d e l os pequeNos

ag ricul tores e n e1 PDAT ha side marginal . Esto as resul t a d o

de u n p roces o centralizader y ve rtical de generaci6n y

t r ans fer enc i a de paquetes tecnalOgi cos. Los cual es re~ponden

a 1 61. c o rT ien te de p e n s a mi e n t a dE!~_c::': ~o11 ist61., que a f i r mc:tn l a

neces id-3.d d e "desar-ro l la r- IJ
prim~_c.~_. ~__l_!?_s f>r~_~__c:: !-.?r::.e;_§,,__c:p_n mas

77



n2CLlr"So ':;;" Pa.r':l que 1uego y de for-rna II !:.';)spIJn tanea~' -,,,-- _ ~e

"des~ar.cS!JJ.~I :~ ~ L9.-s...}.;I.ELI!!.~.~ . Sabre ello uno de 1os creadol~es del

p r o gr-a.ma d ice:

.. . . . se trabaj 6 tambi~m can los pequeI'Jos, pero con
mas limitaciones. Creo que en general es l6gico tambien
de que el pequeI'Jo finquero no es el lugar donde iniciar
tal programaJ ••• por eJemplo en el caso de la macadamia,
incluye un mercadeo en los Estados Unidos de las
nueces, inc1uye el establecimiento de una fabrica que
vale un millon de d6lares ••• can el exito que elIas
ven de una finca grande, se supone que 11egarAn ya los
medianos, que llegaran al final los pequeI'Jos
tambien ••• "
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Se ha identificado que el desarrollo del PDAl, a 10

l arg o de mas de veinte aNos, no ha podido atender los

i nte r-e s e s de la mayoria de los productores. Esto limit6 1a

a ceptabi 1idad del programa entre los pequeNos agricultores.

Pasaremos ahora a comentar sabre aspectos que rea firman 10

an t e r-Lor,

1. Nivel Tecno16gico Las metas y o~jetiv~s de

las opciones tecno16gicas con macadamia, arboles de rapido

encuadraron adecuadamente

se

de

crec.: imi ento, tilapia y plantas ornamentales no-- - -
en 1a realidad del si stema

J2!'.?d_LlCcHm de ,_. ~ as .pe q ':.e Ha s unidades agl~icolas. LeIS paquetes

t e c rloJ. 6 g i c o s ofrecidos de "an"iba hacia bajo" por- e1 CACTU~

t i enden a f a v o r e c e r las actividades en gran escala. BU5 c an d e

la mayor"ia de los

c a ses en que los pequeNos productores se involucraron con

no pude ofrec~rse 1es lasa l gun a s d e

c ondic iones

e stas opc:iones,

n e c e s a r i a s que desa rro 11 c~ ran

s a t i s f a c t o r i a me n t e los nuevos cultivos .



Es t a l imitante e r a y es conocida por los q u e manejan el

POAT. Co mo bi en 10 indica uno de lo~ directorss, cuando S 8
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l a factibilidi::\d del los

agric u lto res de e scasos recursos:

" •.. estamos claros en eso, 10 que estamos haciendo
es corriendo este paquete tecno16gico de referencia
para tratar de que el agricultor 10 emplee, pero
sabemos que no, ••• entonces a trav~s de la asistencia
tecnica estamos tratando de involucralo en el paquete
tecnologico, a su manera, con ciertas actividades que
16gicamente sabemos que no va realizar porque no las
comprende 0 porque no puede 0 muchas razones •• • y
l l e v a mo s ••• dando la mane hasta dende podamos, ••• "

8 e puede perc i b i r claramente que el prcgrama no ha side

o rien tado a 105 sectores m.s necesitados de la poblaci6n

r ural. Aunque estes, de alguna manera,

c ontac t o c on las nuevas actividades.

llegaron a tener

aNos 80 el Centro evidencia su desinter~s pe r

a q u e 11 €:\s f inc a s , Lnvo Luc r-aclas en los pragramas, qU(~ no

r epresenta ban posibilidades aceptables de rendimi entos pa r a

1a Ins ti t u c i 6 n " Por ejemplo, en el caso forestal, que l a

prCJc.1u C:C:_.J:.~I"l_df:.· .py)s t e s -fLIE.'r-a en minimo de ~r1 a tl€:~C t~rf=a. Pl.lest.o

que para e l CACTU no era atractivo disponer de todo sl

material l og is tic o de explotaci6n para los casos d e pequeNos

p r-o d u c ton;o>s c o n plantaciones de media hec tAre a 0 menes

c* Maste rson ~ D., 1988) • .

En 21 cas o de la piscicul tura e l ag ricultor d e escascs

r e c ursos no pod ria participar a escala comercial en ba s e a

una tecnologia para construcciOn de grandes estanques .
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c o mpras sustan c ia l e s de semil1as de peces y al Irnen t ac Lon

arti fi cia l, como inicialmente se pretenc.1 i6.

Cont radictori amente el programa no trabaJ6 con modelos--_. -
tecnol6gicos al t e r n a t i v o s que _permitiera a nivel a r t e s a n a l

u n uso de los recu r 5 0 S disponibles en las fincas de 1 0 5
. -_.

peque~o~ pr oduc t o r e s .

La ausencia de mode los tecnol0gicos alternatives estaba

en todos los componen t e s . En el caso f orestal~ por eJ e mp l c ,.._--_..... -.... - -._...._.._ .- --'- - '- - "

no s e bu sc O consolidar una opci6n t~cnica acorde a las

a g r of o r e s t a l e s , y

productor. Esto pod ria haberse
._'-_ .._._- - -

de ,, _':l_~? .!'.I,f"ILh~.p_.1_~ , ?_:i,J;;J;?m~ts.

otros. Al contrario, se mantuvieron los

pequeNo

arbc 1esusandologrado

ob je tivos iniciales , imponiendo al productor una e spera de

di s z a q uince aNcs para ~provechar sus plantaciones.

En e l c a s o de la macadamia la situaci6n tiende a eer

m<~s c r it i c a . La tecnologia no est~ disponi b l e adec uadame nte

y adem~s r equiere un alto uso de insumos. Al respecto un

pe q ueN o ag r i c ulto r se expres6 de la sigu iente forma:

" ..• nos metimos en ese proyecto de la macadamia y
Ie voy a mencionar ese porque todos los demas nosostros
10 trabajamos, 10 hacemos y 10 deshacemos en cualquier
momento y ese es el (mica proyecto . ':•• que nosostros
hemos tenido que luchar, inclusive a veces me pongo a
pensar que fue un error haberme metido yo en eso. Por
e1 mo t.Lvo de que esc no es para pobres. Un proyecto de
esos 7 no es para pobres, "e s - para- ricos: .. II

E 1 n i ve 1 t ecno1 6gico o f recido per Diversificaci6n

Agri cola n o permiti6 al pequeNo productor apropiarse de la

t~c n i c a , m~s bien 10 hace dependiente a situac iones que ~l

no pu e d e 0 no tiene condiciones para enfrentar .



2. Asistencia T~cnica - La a u s e n c i a de as is t e ncia

t~cn i c a a d e c u a d a dirigida a los pequeNos agricul tore5 ha

s i de uno de l o s 1al10s m~s ev iden tes. Seg6n i n fo rmacion e s

d e l c e nso r e a l i zado en 1988~ en e l cul tivD d e macadami a~ SOX
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de l o s produc to r e s financiado s po r el p rograma n o t i en e

a cceso a as is t e nc i a t~cnica. Per o tro lade, los que reci ben

e s te servici o 1 0 c onsi d e r a n deficients. Como e xpresa u n

" . . •Diversificaci6n Agricola no estuvo 10
suficientemente bien para dar una asistencia t~cnica

sostenida y permanente. Despues, ellos mismos estaban
aprendiendo, ellos mismos no conocian. Yo tuve algunas
casas que anduvieron mal por asistencia mal dada, ellos
estaban aprendiendo junto can uno y entonces las cosas
no salieron bien. Despu~s se dieron cuenta de que no
era como creian que era, entonces ahi servimos de
conejillo de india u n poquito. "

3 . Transferencia de Tecnologla Una de 12 5

pr inc ipale5 l i mi t a c ion e s encontradas a s que las t~cn ic as se

genera r o n aisladas de la part icipaci6n de los a g ricu lto res.

de i de n t i f i c a c i 6 n con el mund e d e l pequ e f"fo

productor a s e v idente cuando s a verif i ca l af i l o a o f La de

difusi6n t e c n o l Og i c a del PDAT . Esta considera g u e hay un a

agri c ol a s), que posteriormente ser~n s e g u i do 5 per

pn::lgl"'esis ta de pr-oduc tor"es

Il <':I, tr-as ,:;~ rjc>s 1/ " ~3 j, n c on s i d e r-a r- 'I a s d is t.L n t .:\S c ond ic ion:~ r'~,(:;i~._t1ge

o:'\i'ec:tf.\r'l J. a",~ , Ele q~et~ a !~~~;,~r~9~'=_s .5!E._E.r:· E~ cl ~~<:= <:: ~.~l r,~._X ~. g u,e, las

ma r gin a n de l d e sarrollo tecno16gico .
--".- . . . - . - . -. . • - - -. · ·~·7 ·· --,,_. ,._ =- -. . __, __. .....

Este e n f o qu e de transferenc ia tecnc16gic a desconoce la

rea li d a d d e l a v ida c a mpe s i na, can sus limitantes y sus

c ond ic:ionamientos c o n y u n t u r a l e s .



M~s d e vei n t e aNos del programa indican que 1a difusi 6n

t e c n o 16g i ca estu vo al servicic de una mcderni z ac iOn a graria

qu e d e j 6 per fue ra los pequeNos productores.

La metodol o g i a de transferencia tecno lOgica sigui6 l a s
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p r~ctica5 tradic i o nal e s de extens iOn a g r i c o l a , a trave s d e

propaganda, d e c ha r l as , dias de campo, visitas, e n t re o tros.

L.. G S; (JlJj e t i vos siempn~? fLleron 10!::; mlsmos, "vender Los

p2l.q U. f:'!tr=-yS tc-?cno 16g ic DS " . Gbv i amerr t e la i n d u c: c i On conduj o a

var i o s a gr icul to r e s a probe r - 11LIE'VOS CL! 1ti V 0 5,

pr incipal mente perque

l ado , no todos 105 productores t e n ian con d iciones

de mane jar adec uada me n t e los paquetes t~cnicos . Par" ell0,

rnuc ho a se Ln vo l u c r -er-on pero , no can los "exitcls " e s per··ados"

Los inc:onve ni. e n"t e s de la~; pr-ac t i c aa de " conven c lm i e n t o "

t ec no 16 g i c o s , 10 e xpresO un

for mii:1. :

d e l o s agri.cul tares para que adoptar-.:':\n

agl~icul t o r de

los paque tes

l a s i gu i ente

II solo una vez dijeron que fueramos ahi a
Diversificaci6n Agricola, ahi a ver los arboles, pues
que hace uno con ver un arbol de esos ••• es muy linda.
G Pero que experiencia puede tener uno de ahi?
embarcarse."

Ot ro c: a mpss i n o a n a l i z O el problema de

las ins t ituciones agricolas en la

Tu rria lba. Da s us conclusiones seNalando, e nt r e o tras c asas,

la distancia entre los t~cnicos y l o s campesinos:

" •• . esas personas l1egan aqui y Ie dicen a uno alga y
ya uno se va. .. Ie plantea ciertos trabajos y talvez
elIas no canocen, no saben, 10 que es estar en el
campo , elIas solo viven sentado en la silla detras de
un escritorio y l1ega uno con las necesidades del caso
y elIas Ie dicen . si' par complacer a urio y mandar-l0



tranquilo. Pero en sus a dentro, ell05 no saben 10 que
se llama nada de 10 que es vivir en e1 campo, tener los
problemas que tiene uno. Ellos dicen una cosa y 1a
pr~etica es otra, los dos en conjunto se llevan bien,
perc nada hacemos can teorla si no ponamos en practica.
Yo aqui a veces talvez, hasta incbmodos se han sentido
conmigo par eso. Porque 1es he dicho de 10 que vale
charlas si no se pone en practica... y ahora hace
algunos dlas vino un muchacho a dar una charla sabre
encalados. Dueleen 10 mas hondo que un ingeniero,
viene dar una charla sabre aplicac1bn del cal, sin
decir de la necesidad de un muestreo del sue10 ••• Si
tenemos muy claro que, para poder echar cal en un
terrene, hay que hacer e1 muestreo, para ver si es
~cide. Ese dla que vino ahi, buena yo fui, yo asistl y
en la verdad perdi el rata (el tiempo), si a e1 se 10
dije, no erei que un mismo ingeniera diera una charla
de esas que se Ie eche cal sin un muestreo.
Imaginese, ••. talvez hubieran algunas personas de las
que no pensaron, pero •.• yo 10 entendl de esta manera,
que 10 que queria era •• • propaganda, que tenia ganas de
vender .....
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Los producto res Ln v o l u c r a d o a , traves d e l

fi nanciamien t o d e pequeNas plan tae ion e s por e l PDAT . con

fond os d el BID . Re ve l a n el drama de una transferanc ia

tec no 16 gic a que los condiciona y los hace m~s dependientes a

u n est.il 0 CD I'"I" 'ien t e de "desarrollo ,aqr-tcola". El cua l l LrnL t.a

un a a c t u a c i On a u t o ma n e j a d a y c r i t i e a frente a los procesos

a g r a r i 05 . Adem~s , n o considera los val ores del hombre del

campo, f~.'n la rne di da que no respeta la idiosincrasia y

c o noc i miento s del cam pe sin o .

Po r o t ro lado ~ J.a depe nd e n ci a al paque t e t e c nolO g i c o

parc ial 0 completamente a d o pta d o, se extiende a l a necesidad

de u n ases o r a mi e n t o t~cn i co e n la mayo r t a d e las veces no

dispon i b le a los agr icultores de eseasos r e c u r s o s . Heche que

ha c ond ucido a una no apropiaei On a d e cuada d e las t~enicas .



Como indicador d e las explicaciones d adas sabre 10 a nte r ior

t e n emcs l os comentarics d e un ex-t~cnico del PDAT:

" Un f i n q u e r o que usted convenci6 en una tarde, a
sembrar arboles, y arboles cuesta mucho para tenerse
establecido la actividad, sigue dependiendo del tecnico
para seguir, l6gicamente el no l1eg6 a dominar las
tecnicas."

Por su parte un director del prcgrama~ a f i r m6 que:

.. e1 agricultor necesita del tecnico para tamar
ciertas decisiones y eso es fundamental porque as! nos
garantizamos, en alguna medida, de 10 que esta hacienda
e1 agricultor esta, por 10 menos, acorde al paquete
tecno16gico que estamos implementanda. "

Ccn s t a n t e me n t e el procsso de expansiOn de las tecnicas ,

r ehusa r e c on ocer Is cultura campesina y la capacidad del
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agr i c u l to r , o p t a n do por una transferencia

induciOn y no de concientizaci6n. La m~s e vidente es el

c onta cto impositivo, donde el tecnico dicta 10 que el

agr i c ul to r debe ponifo.mdo

comunicaci6n ho r izonta l .

La t r ansferencia tecnica del PDAT las

l im ita n tes de los sistemas tradicionales de e xtensi On r ural.

Seguidamente s e presenta des r e l a t os . El

asis ten te soc ial agricola, que acompaN6 la t rans f e r enc ia

tec no 16gica del programa hacia pequeNos p r o d u c t o r es :



II para mi no ha sido bien manejado especialmente
por-que no se ha tenido claro los objetivos. Te voy
poner el ejemplo de la macadamia. Se trat6 de vender la
idea al campesino sin tener un proceso de
concientizaci6n claro, ni definido. Sino que se Ileg6
con las matas y se les metia las matas y ellos
siguieron adelante, sin embargo en este momento no
tienen claro porque sembraron macadamia. "

E l s e g un d o rela te 8 5 de un agricultor que s e viO como

"obi e t o II d(~? 1 p n J C P SCJ d e t1"'ans ferenc i a tecn iea :

II ya hace tres arras se conocio este proyecto de
macadamia que era por Diversificaci6n Agricola que
estaba financiando y los funcionarids del IDA meteran
ganas como dicen y resulta que siempre nos decimos que
nos metimos en este proyecto sin pensar en 10 que
ibamos a meter. Bueno, yo nunca he hecho numeros
alegr-es, como dicen a las casas, pera si nos venian y
nos hacian numeras alegres en definitiva, que daba una
rentabilidad X, volumen y asi, pera nosostros, como
quien dice, estabamas bisoNos"
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4.C r e dito Agricola E l presents estudio ha

i d e n t i f i c a d o la ausencia del cr~dito como un 8specto que

c ontri buy6 para que el PDAT tuviera poco alcance a nivel de

las pe q u eHas fin c as. I"lien trc::o\s ~l a ni v~?l de los grandes

p rod uc tores~ l a disponibilidad d e recursos cre d i t i ci0 5 f u~

u na cons t an t e , fac ilitandc 'a 8 n mAs a estes l a inc o rporaci On

d e l os nuevos c u l t i v o s del "F'nJgrama de Diver-si. ·ficaci6n".

El cas o mAs ext r e me fu~ e l cultivo de macad amia donde

27 e mpre sa r i os ag ri co l a s se benef iciaron con e l c r~d i to .

Esto I s s pe r mi ti 6 e s t a blecer el 6 5 ~9% de las p lan t ac iones en

la z o ri a , con ~rea p romedi o de siemb r a fin a n c i ada d e 20,6

hect~rea para c a d a preductor (Cuadra 17) .



L.DS rnf,?di.ancls y grandes fWOodLlctpnE.!5 tLlVia'l'"or1 ~ de~:;de e l------ ----"- ._-- _..- ' _..•.., . .. .~.._._ -~~ . . . ...__...~...
in .i, c i (J ~ dol t; pcm i b i ], i d ad de c n?d i taB ~'p!~_~. ~lC: i.J-=!.§I ~.!!l.?Itt..q?,,_JJ.9.r.:.a._las

plantac ion e s c o n ~rboles de r~pido c:recim~ento y para e1
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agriculta res s iemp r e encontraron fuertes

c u Lt i. vo cJe

1. 1m1 tac ,iones de

1.::'\ ma c ada rn i a ,
,--~~

En contrapcsiciOn los pequel'1os

a c: c eso a 1 c r~d i to . Ta n t o 10 es que, 5610 despu~s de casi

viente aN05 de iniciado e1 PDAT, ss que 81 CACTU ofrece, de

cr~dite a pequeNo5 productores, c~n recursos
_ . . . , .. _ . . '-" ~""':#

adquiridos con el BID.

De 19 8 5 ha ste 1988 el PDAT habia financiado a 45

productores un promedio de 1,8 hect~reas de macadamia per

i;:\ (]l"'"" iCLl1 tor' . Ent re este)!:; pl~c)dl.lctol"es 20 !O,en l'par·cf~~1E:?r'c1f"i" cJ i!::?J.

I nst ituto de Desarrollo Agra rio (IDA), con ingresos anuales

infe r i oras a $ 1500 d61a res y con una prop~edad promadio d e

I::,.l.l.os scm 105 preductcres de m~s escaS05

rec u rsos v inculados a1 PDAT, representandc nad a m~5 que 1%

de fincas menores de 10 hect~reas establecidas en

l a zon a d e Turrialba. Para eate periodc el

Di v e r s i fi c aci6n suministrb cr~ditos a 23 parcel er05 del IDA,

pa ra macad a mi a y plantaciones con especies forestales de

r~pido c r e c i mi e n t c .

Las f i n c 8 s men ores de 4 hec t~ reas son las que presentan

un a mayor ausenc ia de cr.ditc5 para los nueves cultiv05

imp l a n t a d o s por el programa. Es tss alcanzsn un n~mero

alrededor de 1617 fin cas, representand o un 75% de l a s

prep iedades men ores d e 1 0 hectAreas.

Lo s c r~d itos para pequeNas planta c ione s manejados por

e l CACTU t ienan una tasa anual de inter~s del 1 2%. Aunque 85

u n a de las m~s bajas del mercado, no estimula a Is mayoria

d e l o s p rod u c to rss d e sscascs recursos. Uno d e quienes 58

express de la s iguiente manera :

" •.•5i, uno desea trabaJar. Pero 5i se va a un
financiamiento, tal vez despues puede dejar uno en
alguna5 dificultades. Porque ahora ya no e5 jugando,
como dice, los intereses, en una 0 en otra parte todos
son car-os, ... ..



Cuando 2 1 agricu lto r con limitsciones e c o n 6mic a s

a naliza las opciones de cul t ivos con producci6n de largo

plaza como Is macadamia y las plantaciones ferestales no s s

sienten muy cenf i a d o s he c i a e l los .

Lo s fancies del BID man ej ado5 per 81 PDAT han side

dirigidos prioritariamen t e para el culti vo de ma c a d ami a , al

ti empo que e x i s t s una s u bu t i l i z a ci On d e l os r u b ros dedicados

a la par t e forestal. La politica de estimular el cr~d i to

para I s ma cadamia ha side tan determinante que ya en 1989

las pa r t idas para 8 5 t e fin S8 han agotade. Per otro lado,

los fa n cies del rubro forestal estan siendo desviados hacia

el esta b lecimien t o de nuevas plantaciones de macadamia.

Por la fo~ma de ad mi n ist r a r los c r~di tos , el PDAT no BS
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e fi c i e nte e n la distribuciOn d e los mismos . Se he

v e r if ic a de, per e jemplc, el usc de f inanciamiento pa r a

pl antaciones per pr o d u c t o r e s que tienen 1~cil acceso a otras

f u e n t e s de cr~d i to y con majores condiciones que la gran

mayor ia de pr oductores de escasos recurS05.

Pe r etro lade, hu bo irregu la ridades e n cuantc al ~raa

m~xima de siembra permi ti d a pe r l a s d i spo s{ci c n e s del f o n d o

de fi n a nc i a mi e n t o . Otrc eJemp lo de las distorciones en el

~rea d e l cr~di to son los c a sos d e algunos a gricu ltores q ue

usa n l o s f e n d os para a t e n d e r otros fines.

5. Administracion del Programa de Diversificacion

Es te ha s id e una de las principales c a usas d e

d i s t a n c i a mi e n t e e n tre el pro grama y los a g ricultores de

escaS05 recu rsos. Quienes no han tenide participac i6n

directa , n1 efe c t i vs , en el proc esc admini strative "d e l

programa .

A niva l de l a d i r e cc i On g ene r al de l PDAT s e ha

c o nso l id ade u n proceso a dmin is t r at i vo c e n t r a l i z a d o y



3 u tomanteni d o . Vende s e encuentra dirigentes que estAn al
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f ren t e del Cen t r o Ag r i c o l a a 10 largo de los 23 aNos -de

ac t iv i da des d el mismo. Adem~s~ se constatO que la g ran

mayorl a de los adiministradores invclucradcs con el

p rograma, tambi~n estuviercn vinculadcs, directa

ind irectamente, con la direcci6n de otras i n s t i t u c i o n e s

locales cemo l as cooperativas, la c~mara de caNicultores, l a

Municipalidad , en t r e otras .

Una d e las criticas mAs frecuentes as que el programa

ha side m~s anuente ales intereses de algunos empresa rios

agrlcolas. Como 10 ind ica Masterson, D. (1984)~ aDn siendo

u n a p~ndi ce d el Estado, Diversificaci6n Agricola maneJa s us

l i mi tados f ondos como un nagocio privado. Los i n t e r e sss de

105 clientes qu e representa una mayor propcrciOn de los

r end imien tos del CACTU son m~s prioritArios que las

neces i dad s s d e 105 pequeNcs agricultcres cuyc impacto en los

ren d i mient0 5 y producciOn del Centro son menores.

Sin e mba r g o fu~ en los ahom 80 que los ob5t~culos

a d mi n is tra t i vos produJeron un impacto m~s fuerte . Se generO

una expr e siva crisis de credibilidad y confianza del p6blico

en relaciOn a l

actual ss .

PDAT, la cual perdura hasta los dia s

6. Relaci6n entre e1 CACTU y los Productores

Algunos aconteci mi e n t o 5 ocurridos con productor e s,

especi a l men t e l os pequeNos, demuestran que en oeas i onee

mi embros d e l a directiva del p r ogra ma t u vi e ron

com portamien tos autcritarios. Al mismo tiempo a f lo r a r o n

pro b l emas de orden financiero y t~cnicc con el PDAT. As! se

expresa un a g ri c u l t o r que sac6 pr~stamo a Diversificaci6n

Ag r i c ola para sembrar un pequeNa plantaciOn de macadamia;

" 10 primero Que nos engaNaron en Diversificaci6n
Agricola, de primera instancia nos cobraban los
palos(macadamia) a 125(colones) , resulta que a la hora
de firmar e1 contrata eran a 150(colones) en este



entances, buena yo fui uno de los que proteste • . • decia
mi tata que e1 buey par e1 cacho y e1 homb~e par la
palabra, resulta que llegue yo y les dije ••• porque
esto asi si a nas05tros nos decian a 125 cada arbol y
ahara nos salen cobrando eso a 150 ya ahora que estamos
montad05 nos van a cobrar. esos 25 colones mas,
••. 'buena 5i quieren hacelo 10 hacen y el que no no
hace' •.. esas fueron las palabras.

"Nosost~os aceptamos siempre, como Ie digo
inocentes de 10 que costaba y nos metimos y aho~a viene
10 Rear, en la t~aida de los arboles nosostros no

/sab1amos tampoco que variedad era buena, que tipo de
arbel e~a mejor y a nosost~os nos 11ega~on y dijeron
estes son los arboles llevenselo. Unos gar~otes que
eran asi y ahi estan, unos pegaron, pero otros no
pegaron definitivamente no y como iban a pegar si eran
el semillero mas malo que habia en este entonces, y me
metieron esto... inclusive nos declan que par cada
hectarea hay un porcentaje de 20 arboles se si pierde
alguna, y cuandafuimos alIa (CACTU) dijeron no usted
tiene que financiarse otra vez para pader comprar •••
ese era el porcentaje que Ie daba a uno ••• buena
nosastros deciamos que se pierde 20 vamos a traer para
reponelos •.. no hamb~e a mi se perdieran muchas como
uns 60 arboles ••• 60 se secaron."

"Y entonces eso es 10 que me duele, para que
engaNa a uno y buena yo por otro lado dije, bueno hay
que aguantarla para que nos metimos en ese asunto,
teniamos que vista desde un p~incipio••• en fin yo 10
que mas me duele es eso que nos hal1a engaNado en el
precio, que nos halia engaNado can el tipo de a~boles

can la calidad de semiliero que nos metie~on y despues
que nos halla engaNado can la asesoria tecnica que
nunca apareci6. "

7. Organizaci6n de los pequeNas p~aductores - L.as

in~ciatiYas de organizaciOn, 11evadas a ca bo per algunas

instituciones, son de car~cter vertical . Estableciendo una
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dependenc ia permanents de los productores hacia estss

insti tuciones. Al alimentar el paternalismo 5 8 ha fren ado

una pa r t i c i pa c i 6 n mas a u t6noma y consc lente



ag r icu l t ores . En a l g un as iniciativas de o rgan i z aci6n, como
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e n los assn tamien t o 5 del I DA, las estructurss d e t rabajo

l a real Ld ad d(~ vida de:·J los

han permitido un nivel expresi vc de

pa rt i cipa c i On . Como 10 indica un parcelerc en 81 siguiente

C::Olllt~ n ta l"' :i.,o :

en organizaci6n nos falta muchlsimo. Yo me acuerdo
cuando haciamos unas reuniones ahl debajo de un
guayabo, que se hizo un comite. Yo llegaba ahi me
sentaba por alIa al largo~ para no tener que hablar.
Asi era, yo digo francamente asi era. A mi me tocaban

'y ahora usted que dice' yo mudaba colores y ya 10
ultimo casi no decia nada, ahora aunque sea
tartamudeando alga dice ••• algunos hemos agarrado algo
otros tal vez no, no se han puesto e1 interes
suficiente, perc que falta organizaci6n es
indiscutible, falta muchisimo no tenemos un tercio
todavia. "

La anterio r aclara al pe~}~ue les pequeNos productore5~

a Gn s iendo mayorla, no eje rcen au poder en las institucienes

loc al e s . La q ue ha impedido una participaciOn m~~ directa y

dec: .i. ss i..V d E!n l e s programas d e desarrollo agri cola como e1

PDAT. OrganislIlo que a su ve z no ha considerado importante

l a organ izaci6n de los pequeNcs produc tore s. Come

10 indica un o de los creadores del programs a 1 af irmar q ue

" . u .. n o hi., s i de 8 1 objetivc) 'fLlrldarnsntal de Diver'sifica ci 61l

c:>r"g a n i z a c ion c orno tal II P os iciOn

c on t r a d i c t or i a a la f i l o s o f i a de los Centros Agri c ol a s

Canto nales comprometida, cosas, con la

o rg a n iz a ci On de los agricultores.

Pe r ot r o lade, l o s empresarios agricolas han ejercido

una inf l uen c ia decisive en las instituciones v i nc u l a d a s al

a g r o . Man i f e5t~nd ose de ests maners 5U nivel de o rg a nizaci6n

y d e poder frente a I d S pollticas de desarrollo ecenOmice en



8. Tenencia de la Tierra - La es t r u c t u r a a g r a r ia

en e l c an t On d e Tur r ialba result6 uno los factores m~5

sign i ficativos t ras Is ba ja a ceptabilidad de 105 componen t es
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del p r o g r a ma de dive r s i f i c ac i 6 n hacia los

d i ve r s i icaciOn, macad a mi a y ~ r bo les de r~pldo crecimiento,

Ia poca disponibilidad de t i e rra d if ic u l t6 a 1 0 5 peque Hos

productores l a s i e mb r a de e stos cu lt i vos. ?)s1 rni a mo ,

hf2C ho <:1 E:' por'

alternat ivas son a largo plazQ aumenta las limitacion s s.

Especialmente pa r a aque1105 que dependsn exclusivamente de

I a t ierra pa ra e 1 sostenimiento de sus familias, como Lo

i ndica u n pequeNo p roductor que decidiO sembrar ~rbole5~

a mucha gente si Ie hace falta tierra.
Nosostros nos hemos ido encerrando en un circulo tan
pequeNo que estamos apenas, como quian dice, can la
cabeza de fuera. No es que uno quiera m~s tierra, es
que necesita, parque por ejemplo yo aqui me tengo que
irma deshaciendo de algunos animales par motivo de que
si yo pongo el ganado no tengo donde sembrar ••• y si
quito e1 ganado, las vaquitas de leche ••• as un gran
sustento para la familia no puedo qUitarlas y ••• por
eso yo digo que si hace falta tierra ••• y ahara viene
esa reforestaci6n. Son dos hectareas, es decir, que he
estado hacienda numeros.. y me voy a meter en una
parte donde es un poco ••• me va hacer un poco duro para
seguir trabajando porque yo pienso que ahara en
adelante mas bien es cuando tenemos que taner terreno
para sembrar porque estamos viviendo una crisis que el
mismo pais ya no producimos 10 que comemos ••• "



CONSIDERACIONES FINALES
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De for ma g e ne ral e l presente estudio alcanz6 sus

ob j e ti vQs inicia les. Pe r mi t i e n d o una com prens i6n de los

d istinto5 f ac tores que a f e c t a ron el d esarrollo del Programa

de Di v e r s i f ic a c i 6n Agricola d e Tu r ria lba. En tre las

prin cipales c onc l us i o n e s ten e mos las siguientes :

1. Lo s paq uetes tec n o 16 g i c o5 cfrecidos par el PDAT

no es t u v i e r o n disponi b les eq u itati vamen t e a todcs l o s

productore s. La tec n o 16 g i a, e 1 cr~d i to, l a a s i s t e ncia

t~cnic a, los insumos y l a comercializac i 6n estaban y e s tan

orientados ~ priorita r i a me n te , a los produc tore s c a n mayo r e s

r e c u rsos y

a g r l co l as .

e n pa r t icula r l o s g r a nd e e e mpresarios

El programa c o n t ri bu y6 marcadamen t e a l a

cap italizaci6n d e grandes empresas a g r i c o l s s . Es eviden t e la

concent r ac i6n de los beneficios e n man os d e muy pocos

productores~ s len d o e1 components macad amia a1 mayor ejemp lo

en es te senti d o .

3. Con el cultivo de macadamia~ princ ipalmen te los

d ueNos d e la s ma y o r e s plantaciones, est.n log r ando di s mi nui r

la dependenc ia d e los monocultivos t rad i cio nales . Pa ra

estos ~ el

~xito

programa d e divers if i c a ciOn ha r e presen tad o un

4 . Los peq u e Hos ag ricul tores, que son la ma yor i a

de l os p r oductores de la regi6n , sig uen ten i en do un a fuerte

depen dencia de los c u l t i vcs tradicionales~ la caNa d e az 0c a r

y el caf~. Para el l os, el PDAT no ha pod ido repre senta r

posib11idade~ concre t as d e supe r ar los problemas de eeta

depelldencia .



Ot r a limitan te a l a a cepta ci6n d e l PDAT pa r
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peq u eNos p roductares tu~ e l uso de i n sumes ~ ni ve l

tecno 16gico a s i stencia t~cnica, t r a nsferenc i a tecno1 6gi c a ,

cr~dito y a dmi Mi s t r a c i On ,

c ampes i!,a ~

d esv i nc u lados d e la rea li d ad

6. Be ha dado, e n f inc as de prod uc to res c on

rnayo r e s r ecu r S05 , l a sus t i tuci 6 n cle mon o c u l t i v 0 5

trad ici onal e s pe r nuevos mon c cu l tivcs con ma c a d am i a y

~rbo les d e r~ p i d o crecimien t o .

7 . E l PDAT ha maneJ a do 8 1 conc epto de

di ve r sificaci6n a g r i c o la a nive l ma cro - s e c t o r i a l y n o a

n i ve l d e las u n idadss de producc iOn.

8. En 1 0 q ue ccnc i ern e a l desarrol l o r u ral de

l "u r r ia l ba l os res u l t a d o s d el PDAT s o n negat i vcs . No S8 ha

l l e v a d o a la p r~ctica i n i c i a t i va s q u e efect ivamente

c ontribuye ra n a l a s u pe r a c i 6 n de l o s prin c i pa les f actc r es

q ue impiden me jo r ar l as cond ic iones de v ida e n las

c omun id a d e s r ura l es .

Toma nd o c o mo bas e l o s res ul t a dos d e l pre s e n t e e s t udio y

l a i mpo r t a nc i a de l a c o ncre t i zac i6n d e l p r o c e eD loc a l d e

des a r ro l l o a s e g u i r , se indi can las siguiente s s ug e ren c i a s :

1 . Es necesa ri o a na l i zar deta l l a d a mente e l p r o c e s c

e n e l cua l las g r a n d e s empres2s azucareras es t an prog r a ma ndo

la desBc ti vB c i 6 n d e s u s 1n g e n 1 0 5 , para d edicar5 e a cultivos

m~5 ren ta b les ~ como l a macadamia. Para ello, se d ebe

i d e nti f i c a r l as posibles consecuencias soc ial e s e n a l a g r o .

2 . Se d ebe a dve rtir con ~n fasi 5 , l a nec8sid a d d e

t r a ns fo r ma c i 6n de l as politicas relacion a d a s con e l

desa r ro llo rura l d e Tur r ia l ba, en t re l as cua les la de

d iver fi c a c i6n. Ta l transfo rmac i6n deber~ o r ientars e po r

c on c ep t o s m~s amp l ios d e desar ro l lo, coris i dera n d o c o mo

par~me tro g u i a

~urales ~

l a c a l i d a d d e vida de las poblacio nes

Tambi~n d e be merecer atenci6n e s pe cial la

si t uac i 6 n d e l us c d e la tierra , la organiz2ci6n d e l o s

a g r i cul t o res, la salud, la sanidad ambiental, viv ienda y



e duc ac i6n. De bi d o a que constituyen puntas d~ bil es junto a

e tros a spectos vi nc u lad o s con lQS s i s t e ma s de p roduc c i6n.

Si n e mba r go , las iniciativas v erdaderamente

comprometidas c on e l desarrol lo, deber~n ser protagoni zad a s

per 12 comunidad. En un procBso de reflexi6n y d ec i s iOn

94

~ar tic i p2ti vo " Busc and o romper c o n l a s es t r ucturas

tradic l ona les qu e han fren ado una particip ac i6n a cti va y

c oncien te d e l a s c omu n i da d e s rurales hacia el d e sa r rol lo .
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Apendice lA

Cues ti on a r i o d e reco1ec ci6n de i n f ormae i 6 n
pa ra 1a de te r mi n a c i 6 n del Ind iee de Calidad

d e Vida e n 1a comunidad de Tu i s



CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACI ON V ENSENANZA
DEPARTAMENTO DE ES TUDIOS DE PQS GRADO

PROGRAMA DE MAESTRIA

(Cuest i e nario d e Te s i s )

Estud i o de Cs lidad de la Vid~

I - .In fo rmac i6n General

102

1 - N6mero de person as de la f a mil i a : _ _. ..

2 - Datos biom~tricDS de cads pe r son a d e la famili a:

............_...__.._...-..-......_-._--_....__..__..._._•.._-_.._----- -_._-------,

Nota~O a 1 a he, snotar meses; hasts 6 sNos, aprcximar

I I -.. Alimentaci6n y Nutrici6n

3 - DescripciOn detallada d~ los a limentes consumidos per 1a
familia(tipo y cantidad ) pe r semana :

Can tidacl
P .:::ll'1
GallE'2tf.is
r1 21.sa de l"Iai z
f.~ r"r-o z
F I'''ij o les
Carne de res ma g ra
1f.'-!C he
[v"L:'U1tequ.illa
Na t 1. 11 <:~

Ut..t~'?so 1:11 arico
1·"lu€:! V Ci :::;
F' .~"=5 C: ad o



Yuc a
Torn a tes
P ",iP<::\S

f~i c: f:?.i t f2

tvl <~\ y 0 1''',e ~:; a
{';Z(lca r -

r:.' 1~ t arro
Fn:?scos
Cervez a

Ti po
F r'u t ~'\ S ~ . ,,__. _

Ot r os Alimen tos :

----- - - ----
4 - GI~a('j o de sa tiS'facci6n (porcentaj e de oportLI.nidacles) por'
degustac .i6n de los alimentos: .

5 - Gr a d o se s a tis f a c c i On del hambre:

a) No 58 come entre comidas (
b) Raramente 5e come entre ccmidas (
c ) Frecuentemente est~ insatisfechc (
d) Mu y frec uen t e me n t e e5t~ insatisfechc (
e ) Perman entemente insatisfecho (

6 Nivel de sanidad alimentaria:

a ) Al i mentos sanDS libres de contaminaciOn ( )
b ) Al imentos s anos con eventual ccntaminac i6n
c ) Alimen tos manipulados sin higiene ( )
d) Frec:uente descomposiciOn de alimentos ( )
e ) Alime ntos insalubres~ muy mal almacenados

103.



I I I -- Salud

"7 .- I\!Llmer'o de p ,,:l r 'sonas enfer-mas en l a famili.~: .._ ... .

8 - Asistenc ia m~dic a :

8 . 1 -- \.:, La 'f a mi l i a t i e n e asls tencia medica? ..
8.2 - (en c a s o afirmativo )~ Que tipo de asistencia

medic::.::"!? Pn::l vf.:?f'lt i v a () CLlI~ativa () Ambas ( )
8 . 3 - ~ Cu~1 as 10. f recuencia de la as1stencia

med i c a '? ........_ _........__.......__• .. ...._ . ... . . _
B . 4 -- ~ Hay Vac:unaci6n? ._.. .. ~Qlle

t :l.po? _.__ _ __ _ ._ _._ .._.. ... .. __ ..__.._
8. 5 - ~ S e pra ctica 121 au t o-me d i c a c:iOn en la

of ",1mi ], i a? _ _ .._.. ... (,~ Con q LIe f r e eLI e n cia':;' .._..._...._ ......__........_ ..._._.

9 - Enfer-me d a d e s Sociales:

9 .1 Indicar 10. p r e sencia de las siguiente s
enfermedades y n~mero d e personas afectadas:

104

a ) En fermedades venJre a s
b) Adi cci6n a d r o g a s
c ) 'f a b a q u i s lTl D
d ) A], C:O I'10], i ssmo

8I
( )
( )
( )
( )

NO
( )

( )
( )

( )

E.~n i:er' m E~d ades

Irtdic a r
y S1. es

· 5 1 hay
adecuado

tr"atamiento

1 0 - Pa r a s i t i smo:

10" .1. ..... I n d iC ;;\I~

el ) P iOjDS

b) F'u 1g ,,:\~:;

c ) ZanCu.dCl$
d ) Vl:'"u "mi n o S'::1 s;

81

121

)

)

)
)

pr'esencia

NO
( )
( )

( )
( )

d e los siguientss

10,,2 - Indicar si ha y tra tam ianto ~ l a f r ecuen c i a , l a
e f icienci a d el mismo: ........_ . M_ __ .__.__._.__ __ __ _.__;_. __._ ...
._.._._ _ __.__._.._.._._.._.._- -..-.-_ ..__ _.----- - --- - - _ .._.-__..__ _ __.._--- - _._- ,- --- _._ - -----_.



10. 3 - Afec t a m~s a : n if'fo s adu l t.os (

105

11 - Enferme d a d e s t r a n s mi s i b les :

1 1.. 1. - In di c ar-
en fe r me dCi.des

la pres encia de l as s igu i entes

8i No
a ) Tuben::u los i!=.· ( ) ( )

b ) LE' p r- a ( ) ( )

c } 1)1. f t .f? I'·j..a ( ) ( )

d ) f3a r· o.imp i, 6 n ( ) ( )

t.'1 ) 1'·1.::\ 1 ':""I''' .i a ( ) ( )

'f ) "I' i 'f'LI~:;; ( ) ( )\

9 ) Lf=!pt.D ~;p.i. I'''DSi. ::; ( ) ( )

h) Hepati tis
i ) Pe ste bub6 nic a
j ) Af t o s a
1) To x cip l aarnoss L a
m) V":l. l'·it:ela
1'1) Dt rC:'\s

8i No
( ) ()
( ) ( )
( ) ( )

( ) ()
( ) ( )

( ) ()

J.1. . :2 .-.. F' f ' Eo' c:u e)n C .i a cj e c: a 5 o~.; : __. ._._. ._._...__._. _
.1.1. . ::~: ..- (JS i hay t r 'a tamiento ? _......__. . O::. Cal id,ad c.1 e l

rn .i :;;mC)? _.__. . ._.._...__._._.__.__. ...._. ..._. ..... .__. .__.._ .__.._._. ..__. .__.__._.

1 2 - Enfe r- medad e s no transmis ibl es:

1 2.1. - Indi c a r
e n ·fe rmed F.l.des

1a presenci a de l as siguientes

a)Prob lemas d e ntal e s
b ) P r o bl e mas de oido
c ) C~nC E' I~

d ) Art r-i U .s
e) BCl C .i.C)

f ) Ca rdiova 5 c ulare s
g) HE.~ P ~\ t .i. C <::\~5

11)f1 J. e n J i cu:;;
.i ) Ci t'T CJS .i.::;

S i No
( ) ()

( ) ()

() . ()

() ()

() ()

() ()

() ()
() ()

() ()

8 i No
j) Per .i. tonit is () ()
1 ) F r-a c:t l ll '-as () ()
m)Picadas () ( )
n) Heridas () ()
c ) Ca n tusia n e s () ()
p)ContnQc:.i.ane~;; () ( )
q)Otorrinalari ng e a s () ()
r ) Of talmo161]ic:as () ( )
s ) 0 t roO a s: .__.__. ._. .. _

.12 . :2 --. F r"e c: u E~n c i. a d e - c:a s as: ..._. .. .__... ._.__
.1. 2. :::;; ..- dE h a y ·tT a t a mi e n t o 7._... .-':'Ca lic.:le.d ch.::.> l

mi smo'? _ .N._ _ .._.._.._ _ _ . _ .-... .._ . .._ _ . .. _ _ ..

1. 2 • .11 - 1\1 i. vel d e n? C I t pe Y"t,\C i 6 n : _ . .... .__._ _._. .... _

1 _'·...:. -- Enf e rmed a des Menta les :

1 3. 1. - LHay a s i s t e ne i a m~d ie a?

1a c al i d a d d e la mi sma?
L s i hay eLl al es



13.2 - LCuales las caracteristicas del ambiente de
,,-f.=C U pe r-a c:i 6 n ''?__....;,..•.__•__...• . __..__._._.__.. ._..__ _ __._.__ __ _
___•__ _ _ • •• n ~_ _ _ _ "_. , ..__'_'._w _ .. _ ._ ,..,.•.•._._ __._ _ _._ __._ _._.__

1 :5,, ::~; ..' "Cu~l as el n Lve l de 1'''ecuper,aci6n c1€~1

p,;:\ c :i. EH1 t e? _ _ __ _._ ._._._ _ __ _ .._.__.. ..__.._ _ _

1 4 - Grado de conocimientc sobre higiene y s a l u d :

14.1 - Indicar al nivel de instrucci6n de la familia e n
los s i g u i e n t e s casos:

1 06

tie s"" l 1..1d au x Ll Loa r

b) Ed u c: ~:\ c:: i em s e }(u a I: _,., _ _._._._.. ._ _ __._._._.. ._ _.. ._ __..__.•.. _
c ) C r"i t(.;) I" i.ClS b~ s i c:o s de:.a 1Ltd: __..__.._.. ...._. .• . .._

14.2 - "Cu~ l 85 el
c orroc; j . rn.1.(::,1"l t o s '?

I l.) ..... San idad Ambiental

orige--m de los

Obsl . Ha c e r an~lisis del agua para cada comun idad

Obs2 . Obtener las siguientes infermacicnes con las
'f' am i l i c\ s~

a - d~sponibilidad de agua(cantidad)
a.1- mucha agua ( )
a.2- 5uficiente para consume diario ( )
a. 3- insuficiente para consumo diario ( )
a.4- faita agua hasta 9 dias continuos ( )
a. 5- falta agua hasts per 18 dias continuos ( )

b- particul a s en suspenci6n:
b.l - ausentes ( )
b.2- eventualmente (
b. 3- f recuente ( )
b.4- permanentemente

c- o tras infcrmaciones:(olor , color~ foeo de
c: on t. c:~ m.i r"Ii:3. c:: .i,6n e~ t.c • ) • .,....__._. . ._.__..__._... .._. . ._



16 - Ef l u e n t e s c l o a c a l e s (Alcantarillado):

16.1 - Indicar el uso y las condicione s de l as
s igu ientes as t r u c t u r a s :
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( )
( )

( )

super··f ie ia I ()

a) Due 'los
b) Pozos s~pticos

c ) l.... etr·ini';l.5
d ) E~::; CUI"T irnien to

8i No
( )

( )
( )

( )

Cond Lc Lori

1 6 . 2 .-.
dlTlb .i.. E!1l tE;!

Indicar los niveles de riesgo de contami nBci6n
per efluencias de las aguas negras:

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

1. 7 .1 - Indi c ,:\r"
c om por: E'n b:;" ~5 :

la presencia de l o s siguientes

c\ ) IJ,::\ ~::; ~~~ ':,:; T o ).~ .1c 0 ';.:;

blB i ocidas nebul i z ad o s
c)Olere s r epugnantes

81 No
() ()

() (l
() ()

d)HUfnQ

f..~)Polyo

8i. No
() ()

() ()

1 7 . 2 - Ind i c ar e l nivel de difusi6n y dispersiOn de
c un t. ,':<. HI :1. n ,::<n t t::\ ~:; d G! 1 ,,:\ 1. l'"e po r v i l:-'?n to: _..__.,. _.,__ _._ . .__. _
y e 1 tiempo prome d i o par dia de exposici6n de las personas a
Pi'"I"? ~::; ~~) n c i ,'!. d E' d :L I" Eo' C CJn t am .i.n adD : ..__ __ . . .._._._ ._. .__

.1. b .... F~ u. i d o::; .

t i f? mp O
18 . 1 - Indicar presenci.a d e ruidos, in t e n s i d a d , y
(1 e (j U I'" c~c :!. 6 n d i ,:\ r".i a : __.. ._.._.. ._ _._. ..__..__ _. .._. .._.•__..__.._ __.

lSi . J.
p o r' c e ri t. ,':i j e c:l(~

c rod u c .i d o s p ar"

Ind icar Is presen c ia de malos olore5~ origen
s u pe r f i c i e que c u b r e y n ivelas de rechazos
:I. [) S rni s ma s : _..__.._ .._ _.._._. .. __ __ _..__ _ _._._.. ._.._ _.. _

- - -- - -._ _- _.-..-------_ _- _.._--_._---_-_.._-_ _ _..



20 - Basuras y c ha ta ~ ~a5 :

:20 . i .... Indicar-' como E.' 5
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20 . 2 - Indicar 51 hay a lgan tipo de ~eciclaje de l a
!::J ,:l S 1...\ f ' .:\ : _ _ _ _ _._ _ .._ _.._ _ __ _ __._._ ..•.__ _.._._._ _. _ _ _._

2 0 . 3 - Indicar si hay incentive para un buan manejo de
1 ~i. ba';::; u I"a (] d (7:) 1c:\ S c ha t.:.~ f ' r a s;: __._..._... ._..__..._ _..._.__.. .. ._

- --•....., _.._ _ _._ _ - -._ - - -._ _.- _ __.- _ __._ _ _._._ --..-----_.__ __ __._ __._-- - ---_._-
20.4 - Indicar porcentaje de superficie cubierta por

baEiU f 'a (:) c 1'1<3.t a r r 21. s : _... ...__... ....__. .. .__.__... ._... .__... ....__

21.1 - lnd icar la presencia de plagas(ratas,insecte5,
e tc III ) : _ _ _ •• .. _ __.. __ _ __ •_ _ _ _ __.._ ._ ..

2 1.2 - Indicar los nivelss de daMos producidos~ ..._- - - -
2 1 .3 - Indicar 51 hay alg~n tipo de control, su

E:.' of i c .i E? n c: i a y PE? Y- i od :Lc:idad : •..•.•__.•__..._ .. . .._ ._ _........_.__.._. . ....__

22 Va lo~e5 c ul t urales de la r elaci6n hombre-ambien te :

22 . 1 Indicar si existen pr~cticas, h~bitos y
c ond uc tas d e c o nse r va c i 6 n y desarrellc amb iental, i n dicando
sus n i v e l s s d e o c urrencia:

22 .2 - Indicar si las pr~ctica5, h~bitD5 y c:onduc t a s
e v i dencian respe t o a las normas de protec c:iO n d el
a mb i e n t: ~= : ._ _ _ __ __._.. . .._ __. _.. . .• __._ . •

v - Vi v ienda

23 Superficie de constr~cci6n atil :

23 .1 - Indicar ~rea d e c onstrucc i On:

24 - Estabi li d a d :

24.1 - l ndica r el gra d e d e resis t e ncia d e Ia vivianc:la a
hun,cc:lnes; vi e n tea y L l uvL a s de m<-:.,dian a i ntensidad : . .._._.._..



24 .2 - Indicar el nivel de riesgo del t errene a
d f.~ r" I" u mb E~ ~;~ Y d f.? ~:; 1 i. 2 ami. t:.,> n t:0 5: _ _ _ _, __._:....__ __ _ _ __ _ _._ _.._.._ .._.

25 - Pro tecc i6n c e n t ra agentes externos:

2 5 . 1 - lndi ca r e l grado de protecci6n d e l a vi v i end a a:

,';l. ) V .i. (;~n t o s , 1], u v i ~~=;, so], ( f l.le f " t e) = _.._._. ._ _...__ _ _.._. ._.._...
b ) I n 1_\n d a c:: i o n e ~';: _.._.._ __ _ ._ __ _.._. . _.__ _ _._.__ _
c ) F'l aq as; an i.ma ], f.'~S =__ . _ __ . ..__._ _.__.. .. . _
d ) F't~ r- ~,j 0 n 2\ s e fIl tH · i. a gadas , d r 09 ex d as : ._.. .__..__ _._._.._..._.._..."..._.__.._._...

26 Ais l a mi e n t o y privacidad :

26 . 1 - I n d i c a r el grade de aislamien to y p r iva c id a d
p I ocj Lt C i d 0 po r" ], ,3. U b.i r.: ac i 6n d E! 1a v i v i €7~n d a : _ _ __ .

2/ .... CCJni:(J t..·t~

27 . 1 - Indicar el confort del inmueble y del detaIls de
a 1cjamiento, identificando si predominan aspectos c6modos 0
.i n c orno c:l 0 s ~?n 1 6:'1 V i v i en d a: . .__ .._. __._ _ __. .._ _ _

28 - Fu n c i o n a l i s mo :

28.1 - Indicar el grade d e funcicnal idad de~

a ) F:'El r- t f2 E' ;-: t f? ""1"1 a del a casa : . ._...._ ...._.._..__ _." ._..__. ...__..__._...._...
b ) 1"1u e b 1 e s; : _ _._. _•.•_._.. •._ __ _.•__ _ __ _ _ __'-__
c ) Es pac ios para funcio nes b~sica5 del hogar

( c U,:l l" t C,l " C ClC .:L n ,::\ , sa ],a e tc .) : __ ._ .._.. . . _ __

28.2 - I n d i c a r e1 grade d e aprovechamiento del e spacio
" di s'i::.r-ibuc i6n de divi.sionss :y .._.__...- ._..._ .•_._._-_...--_.._ _ ._ . ...__ ....._- _...... _......_--_....--------.

29 - Ilumin a c i 6n rlatural y v~ntilaci6n:
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n.:-:\tuI'''<,:\l (i'.? n ili.~ l

Vi~'l"lti.], <::I c::i(jn :

l nd i c a r: a ) Porc en t aj e d e habita c i on e s c on luz
cj i a : •__ __ _ _•.•_•.• _.• .._.. __ ._._ . __ .

b) Po rc e ntaje d e habita c i one s con



30 - I l u mi n a c i 6 n artif icia l , f a c i l i d a des pa r a elabo rac i6n d e
alimento y pa ra asee:

3 0 .1 - lnd ica r la calidad de:

21. ) I 1wn i n ac i on art i f i c: i a]. : ._. ...__.__ __.__.... . ..._..
b) BaN0: __. .. ._. .. ._.._._....._ .._ ._....__.._._.
c) C (:)c i n a : .. .. ..._.---.-.-- ...._.__.__.._.__._. ._._. ._

VI ..... Estetica Ambiental

3 1 - Ba l l aza e5c~nica integrada pe r elementos naturales:

::~:.1" 1.. .- Il'1r.1.i.C~11''':

a) grade d e be l l e z a y valo r est~ti co del amb i en tB ~

b ) tipcs de sensac i o nes prod ucid as pa r e l paisaje
a In b i c'n t a :l. : ._ __ _._•.•._ _ _ _.• . .._ _._._.• •._ _. . ._._._.._.._._._ __.__..

c) gradode alteraciones producidas en el ambients
n atu ral :

3 2 - Ball az a de los elementos antropOgencs(elementos hec:hos
pa r e l hombre) en el ambi~nte:
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::;; 2 11 1
pr-oduc Ld e s

lndicar el grado de belleza
por 105 elementos

y sen!:;acionf.-? ~;

an t I'"'opt'lg enos; :

e tc . ;
32. 2 - Verific:ar la acumulaciOn d e basu r a ,

que puedan existir en el
c ha t.a rra a ~

ambif2nte :

:~: :~; - An nord.a
an tn::> p6g tt>l"lCl!::i :

de l Co nj un t o de elemen tos na tu ra les y

33 . 1 - l nd i c ar el g r ade de armenia del conJun to formado
po r e lemen tos naturales y elementos heches per e l
ho mbl'''e :

3 4 - Sentido de prcpiedad y pertenencia de Is imagen:

3 4. 1 - Sa be r s i el paisaJe ag rada a las personas:



3 4 .2 - Ind i c a r si hay identif icaciOn d e l os i nd ividuo s
C CJrl E'l p .3.1. '5-:'1j f? : __._ _ ..__ .._ _ . _

-- -_._--- - _ ..__..__._-_..-.• ._---- ------ - _.._-_ •._--_.

35 - Ap reciaci 6 n s o cial de l a es t~t i c a a mbiental:

III

- Sa be l~ si
f"d pa i e a.i e

::=::::;, .1 los individuQ5 t1en en i n ter~ 5 en
(est~tica) ambien t al y Po r q u~:

3 5.2 - In dica r 51 los valores est~tico5 ( l a bellez a d el
p a isaje ) es timulan la comunidad a a p r ec i a r 1 a n aturaleza y a
p r"CJ t. c)\J E) 1 <::\ :; _ _ _ _ _ • .__ __.__•_ _.•..__.••• ._••.._ .•_. _.__.. ._ _.

\J I I ..-. Posibi 1idades de Descanso y Recreac ibn

3 6 - Su e No y De scanso :

:::;; 6 " .1 - I n d i. ca r :

a ) N~mero de horas de s u e Ho de c a da miembro d e

la f arniLi a e
. b ) Ho r a s d e descan s o dia rio de cad a ml em b r o de

----_._-- - - _.._ ------ - -- _._-_.._-- - ---- - - - - -_._--- ---
c ) Ti empo de t rasl ad o a l as a ct i v idad e s de

t; r oo aba j 0 : .. . .._. _

d ) Ho r a a d e suet'ro de los n .iHos: ... . _

e ) 8i hay a l g ~n ti po d e p e rtu ba c i 6 n a las hora s
cle d l'2sc:a. I"l~;CJ ( P E:-'? I'·iodo d e oc u r r-e rrc i.a de le\ pe r-tutl<::I c il1n): __.._ .._

:~; 7 -- DE? PO I~tt==) S;; : '

3 7. 1 - lndicar si hay:

a )c ancha de bas q ue t b a ll
b ) p i s c i n a p6 blica
c ) c a n c ha d e ba s eball
d )cancha d e foo tball
e )girnnasl0
f lpista de a tle t i s mo

8i No
() .( )

() ()
() ()
() ()
() ()

() ()

c an ticlad c ori d Lc Lon

:::;;7 • 2 - N(J.me r o d e personas que prac tican d epor t e s: _



:::;: 7 . ::;:;
pr-a c t i c a s :

- NDmero de horas seman a l e s dedicadas a l a s
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38 - Programas y espect~eulos :

38 . 1 Indiear si hay posibilidad efectiva de
r e cre ac i 6 n c o n programas de radio y televisiOn d e valor
p ei';:; J.. t..i. \/0 ; .._ _ .__ _ ..__. .__. ._ _.. ._. . ._

3 8 . 2 - Indiear s1 hay aeep-so a lectura selecta pa r
P f'" f:?n s; 2":l y;' D U.i. b I i. C)t.e capD b 1 i c: a : _. . . ..__.__.. .._.•_. .. ..._.....__.

38 .3 - Indicar s1 hay posibilidades para asistir a
"'''8 ,,:\1:: ;'"'0 , c: i rH:2 ~1 b~:d let, cClrl(::iGlr·tO!;;, f o l k 1o re , ba£-5etlall,
b a sk etba ll, v o l l e y b a l l , football, juegos distractivos
c rLo Lloa . S i hav , cuan t .ass vec p-!::; a l mes :: ..__._...__.._._..._._..__...__..._..__.. _

:~:' El. 4
p ,;:\ r- t i c i pc\ f2n

In dic:ar e l n6mero d e person a s en la familia q ue
las aet i vidades sehalad as en e l p u n t a

2\ n t~ e r".i Ci Y" = .._....... ..._....... ... ..... .._ .__.... .__. _
3 8.5 - Inc/iear si ha y g ruposde 1 21 comunidad para

i n t e r p r e ta r s u fo l k lo r e y s u e u ltura. Cu~l el g r ad e de
t r'abaj Ds de e stos grLl pcls: ._. _

------_ ._--_._------------ -- - -_._ ------ - - - - - -- ------- - - ---- - _._ - - - -
3 9 J u egos i nfantiles:

39 .1 - I n d ie a r 121 disponibi lidad d e parques d e juego
pa r a n iNos y si son suficientes para la poblac iOn
i n f ':l. n t i 1. : _ _ _ .__ __ _ •__• •._. .._.._._. _. _..__ ._..__ _.__. ._.__._ _..__

3 9. 2 - N0mero de horas semanales disponibles para que
1 0 ,'; n i 1'1 U 5 U ',::;, E,!n cI~=! 105 par 'ques d e j Ll ~~go: ....__._....._._.._....._.._._.... ._. ...._._..

40 - Va c a ciones y p a s e e s:

40.1 - Inc/ i ear nDmero de dias por a ND usa dos para
v d C 2\.C i C)n (~~ ~::; 'f U ~? I' " a del am b 1. en ted E,' v i d c.,: _ _. ..__.._.__ . .. ._..

VI I I - Posibilidades de Desarrollo de Aptitudes
y Capaciadades

4 1 - Aha s d e escelari dad :

4 1 .1- l n d i c a r para eada persona ( mayor de 6 a Nas le/ a I e
of a mi U .·=i l o s eHos d e e e o 1ar idad (af'fos aprobados l : _

---_ ._--._- - --_...- ,-----_ ..__._.__._.._---_._---_._-_._---_._.__.__.__..-_.__.__.__._------------_.



42 - Ana lfabetismo:

4 2 . 1 -- I n dica.r numero de a n a lta be t o s por f a md Li a e _

43 - Disponibilida d de establecimientos y med i cs ma t e ria1 es:

43 .1 - I n d ic a r 1a disponibi1idad de loc a l e s ( e scuel a s)
e n 1a C D mu n i d ,:"d : _~_. .,_._._. . . ._.... . .._

43.2 - Indi car las condiciones de espacio~ iluminaci6n,
v Eo' n t .i. 1 <:;'.c i on del os c;\ mb i en t e s d e €~stud i 0 : _._.•. __ _ __ _ __.__..

43. 3 - Indicar dispcnibilidad y calidad del material
d i.d <~c ti c:: G _ _. ._ _. ._._ __• .••.•.•_ _ _._ ._. .._.__ _

43. 4 - Indicar las condiciones de acceso a las escuelas
E"~ n 1 .::\ c:0 rn U.I-l i c:l a d : •.•._..._.....__._.... •__.•_..._.• .••. .•.•._ ..._.•.•.._ ._._.__. .•._._. .. ...•.__._.._.._._

44 Disponibili dad d e personal docents:

'+4,1 - I rid Lc e r r

a ) Di sponibi li d a d de profesores : .
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------_._---,
b) Nive1 ped a g 6 g i c o de 105 profesores

qr-aduados ) : . ._. _
( % de p r ofeso res

,- - - ,-- ---- - - --
----------_.__.._-----_.__..----_...._._-_._--_.._----_._----_._---- ---- ----

c) S i ex i s t e c r i entaci6n psicopedag6gica~ es tudios
psic om~tricos y de c a pacidades y apt i tudes de cad a
E.> ~:; t u d i ~~.n t ~2: ...__......_ _ ....__•__•__. .__. • . . . ...._.

d) F'orc: e ll t a j e
-----_ ._._.._.__..._...._....._-----......_...._-_..•__._----._-
de es tud iantes con illsufic ienci a d e

qr'C)'fef:501" 't-'?~5 ~,.. . . _..__.._-_ _----- - ---_ __..__..__..__ ---------- --_._.._---_.__..----_ -

45 - Inducci bn e inc e n t i v o a1 es tudio:

4~S " J.. -.. Irrd.i c a r r

a)
d en t r o dE"l
NO ( ) :

Si exis t e induc c16n e
ho g a r SI ( ) NO ( )

i n cen t i vQ para e1 f:?st u d io
y en la c omuni d a d 5 1 ( )

b) La calidad de la i n d ucc i 6 n e incen tive e n I s
c omuri L d a d :

y e n e 1 ho g a.I'· : ._. • .__



- --- - ----_._--- -

46 - Dpor t uni dad y disponibilidad para e l estudio:

4 6 . 1 Indicar 51 exists oportunidad y dispcnibilidad
para rea l iz Bc iOn de estudics en la niNez, adolescencia y
j U V E' n t.Ll1:1 :: ._._.... ..__.•..__ •...• . _.__ .•._._._._. .__ . ... .• • .__._ ....._. ._

---_.._.-._ _..__.__..__._._--- _.._ - --
46. 2 Indic ar 51 e xis ts ( y cu~ntc) n i n e s c o n 9 a Na s a

m~s en la l e r a Ha d e e d u c a c i On :
......_-----_.__....--_._------_._- - --- --._- --------_.- - -
4 7 - Sat i sf ac ci On del nivel de aspirac icnes individuales:

4 7 . 1 - Ind i car e l porcentaje de i ndi v iduos s at i sfechcs
con 1 0 5 logros d e sus aspiracionss intelectua les( estud i os ~

t r 'a. 1:1 !:~ j CJ s , etc:,,) : .. ....__ ~_ ...._...__._._...._.._.. .. .. .._.... ...._..

IX Posibilidades de Participaci6n en la Comunidad

48 - Nive l y t i po de participaci6n:

48 . 1 - Ind icar si es requerida la opiniOn y l a
pa rt i c i pac i6n del individuo y de la comunidad a nivel
nac i onal 0 municipal y s1 exi5ts indicar si es de manera
d i I'" e c t; i::\ 0 i n d :i. J;"e c: t a : . _.._ _ _._ _._. ._ .. _._ _ .__ _.. ._ ..__

------------ - --- - -.-._- - - - -
48.2 - ( 5i e xiste participaciOn ) Ind i ca r 51 l os

mec:an ismo s d e dic ha pa r t ic ipa ci6 n son adec ua d os:

..__..._-_._._-_....--_.•..._..-..__.....--------_._---_._._- ----- _._----_._._..._....__._-_ .._...... ._-_ ._..--_._- ---
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C U~\ 1 e ':=->
.iI i f:lui I'·'

4 8 . 3 - I nd i c a r s i e xists o r ganiz a c i o n e s
su grade de organ i zaci6n y nivel d e

a niv81 mun ic i pal c

c o mun s l e s y
pC)de.\I" p a ra

n e c i. o f'I ~~ .1 ~

4 9 - F rec u e n c i a e in ten s i d a d d e l a par ti ci paci On:

49 . 1 - I nd i c a r n 6mero de v eces e n que e s requeri da la
par t ic ipac i6n de i nd i v i d u o s y de la comunidad · a ni vel
n <.~ c i o n cd y mun i c i pal: __. .__. ._.... ... .._. ._.__.. ..._ _._...__.

49 .2 I n d i c a r la f r e c u e nc i a de reun ione s en la
comunId ad y EO.?l n i ve l de tJI~gal1i2aciOn dE,' las Illismas:;:._._._._...__..__. _

-_..--'_.---._._-_._ _ __ --_._-_._-------- ---._-_.__ _-------_._------_..----- ---- - -



que es importante

50 - Signifi c aci6n de 1a pa r ti c ipa c i On para el individuo:

5 0 . 1 ~ ~8iente el individuo
pa Ir t.ic i pac i6n'? . . .. _
(:"F'o r- q u ~} '? . .

.- - - - -- _.._------------------_.__..

su

11 5

---- - - _ .._---

---_ _ _--__ __.__ _-_.-..__ __._.__._--__..___ _------_._------_ _--_.-_._-- --- __._..__._.•_-
5 0 .2 - L S e s i e n t e el individuo estimulado a intervenir

y e x p r e s ar sus opiniones en reuniones 0 c ontactos con 1a
C (J mu n i d <.;'\ (j ? ...._....._......_... ... . ..... .._. ..._. ._ . ._.. ..

._-----_..._-_.._.._.-_.__........._..._-.._-_.__._-_._...._.-.-_.__..-...._._-.._-_..

50 .3 - ~ Tiene e1 individuo inter~s per las
in E; t J.. t uc:: :L em €~ 5 que ac t~lan en :I. a c emun idac:l? ._ .__..__ __...:._..__ _._
.c.,F (] 1"" q u e? __ _. .. ._. ._. ._ .._.._._.__._._._ _._ _ _._ __.._ _..

51 - I ndepen d e n c i a y libertad para la participaciOn:

51.1 - Indicar si hay Independencia y libertad pa ra la
par tic i pa ci Ondel individue en actividades de l a comunidad:

51.2 - lndicar el grade de conocimiento del individue
s a b r e la p ro b l em~ t i c a a todos los niveles :

._- - -_.-------
5 1 .3 - lndicar si existe per parte del individuo

temores e i n c e r t i d u mb r e s para expresarse y par qu~:

x - P osi bi lid a d de un trabajo Adecuado a las Aptitudes
d el Hombre

52 Traslado diario al trabajo t

52 . 1 - Indicar las condiciones de traslado para el
t ra baj o dia r i o ( d i s t a n c i a , calidad de transporte, situaci6n
d e cansan C1C 0 agotamiento que a fecte la efic iencia
1. c\ I:J 0 t- a 1 ) ~ _ __ _._ . .__._..__. . . .._.__. . .. .._ _

- _.._._....._......._--_........_-- _.._ --- _.-_....__..-_._._...-.-_........_--_._ ..-_.-_.•-_.__._......._---_._-----.----.._- ._--
..__..__..- - --_._--- -_.._._- -



53 - Magn itud del tiempo laboral ;

a ) NClme r o c1~~ horas d e tl'-Cl.baj 0 d i e r Io e _.. .. .. _
b ) i\ll~l mf2 I'"0 de ho I'"a s c1e descan S CJ d i a r-.i 0 : . • . ._ •.._•.

c:) N(l fll E~ I'" 0 d e d i as d e t r a ba j 0 ~?n 10:, ~~ C~m.;\ II':'~ : .__._._._.. _. ._._.

dl 8i e xi s te alg~n tipo d e c a nsa n c io fi s ieo 0 mental
q u.f? .::1.·f i?' C te E! 1 r-e n d i mien to d l~ 1. t 1'.a ba j (::J: . . • .•_

Efectos p s icol b gicos d e l traba j o :

5 4 . 1 - I n dic a r 5i hay a196n tipo de pre si6n(frecueneia)
afecte el r endimiento del trabajo d el indivlduo:

5 4 . 2 - I n d ic a r si ha y al g u na situaciOn d e r i e s go que
s i gn i f i q u e p reo c u p a c i On d e l individuo en el t rabaJo:
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::,iL ~::: - Indic.::tl'"
d e s c a n s o d e spu6s d el
pe r s onal c o n e l trabajo

5 1 e:< i ~jb?

t rc;~ baj D 0

n:' ''Ol.l.i. zado s

a nsiedad e n e s pe r a de l
si exists s a t i s f a cciOn

55 - Efec t os f i sio1 6 g ic o s del t r abaj o:

55.1 - I n di c a r el nivel de esfuerzo f i sie D de l tra baJ o
y s 1 e l c a n s a n c i c fisico producido por e1 mismo as
I'"'e cu p e "."" o 1 E.' 'f <!\c i l me rl t. (;?: __•• ._. _ _._..•.•..; •..•._ .•.•.•_......••..•.__.• ._.•....•_ _ _ _ ...•_.._.•..•...._._. __

5 5 . 2 - I n d i c a r si el ind iv icluo e sta e x pues to a
c on dicion e s de r1esgo en e l traba jo p o r manejo d e
im pl ementos, c o n t a mi n a c i On 0 por posiciones que 16 s ometan a
t'? ~~ 'f U.E,' ~•. Z C) s d e~ S (2 qu i 1 i b ".~::t d 0 s : __.._ _._ _..__ _ _._. .._.._._.__ _ _.__.__.__. ~ __. _

5 5 . 3 - Indica r 5i
en fe~medad p roduc i da por e 1

el indivi duD 5ufre de alg una
t I'· i:\ baj 0: . . ._.__..._ . . ._

Xl -- Co ndic ion a mi en t o Psicologico Derivado de l as
Rel acio ne s Humanas

56 - Relaciones i n te r perso n a l es (e a ra cara 0 presenc ial) :

56 . 1 - I n di c ar el nivel de comunicaci6n (respeto~

tr-a, t o" e tc.: ) d e l i.n div i duo e n e l h oga r y en I a c omuni dad : ..__
--_ __._._-_ - _-_ _.__._ _.._ __.•._ ~---_ _.._._-_._..__._._ _._._------.._- _..__._---_ _--_.__ ___ - - _.- - _.



rJ e d €?f E.~ n!;:; a

n'-;:lga t i. vos
m ~;.>d iDS dE'

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

56 . 2 - Indicar s i hay inhibiciones ~ frust a ci ones c
a l g 0 n t emcr de l indiv iduopara c o mun i c a r s e con las pers on a s
(j E~ .L t r-,:=-,t".(J cl i a.r" .i 0 : • • . .. ._

--_._---_._ ---_._._-

5 7 Relac iOn pe r medio d e equ ipes d e eo mu n ieac i6n ( per
med i c d e eomuni c a c i 6 n de mas a s)

5} 1 - ldentif i ca r ~

a) 51 hay ace e s c a rad io ,talevisi6n, y p ren s a:

b ) t i e mpo dedicado a radib, televisiOn y lec tura d e
pe r- i od i c: 0: ._. _ .._ .. . _

LQu~ progra mac i 6 n es 1a m~s atendida ylc 2sc u c had a? :

c) 5 1 ha exis t i d o alguna i nf l u e nc:i a clara d e cambi a d e
c o mpo rta mieno de l a s pers on a s pred ue ido per
programa c i 6n(telenove las , no t ice r os, publ icidad , e t c. ) d e
l o s me dios d e comu n i c a c i 6 n

d) 5 1 l a persona tien e a lg 0n me d ic
conscient~ 0 incon s ci e n t e c on t ra l o s sfeetos
(se nsas i o n a l i s mo , consu mismo , etc .) d e l o s
comuni c ac Lon :

58 Re l ac i On des pe r s o n a l i z a da per i n t er me di o d e rU i do5 ~

s on i d o s y s lm bo l o s ( e x pr es i o n e s ) :

58 "1 I ndi c a r s i hay la prese n c ia de boc i n a zos q

alarmas, sirenas, escapes l ib res y en qu~ f recuencia s on
1.1~::; i.::,(j o ~~; ~ ._ - _..__._-..- __ _ _-----_...-..__..__ --_._._._-_ _ _----_:..___--_._ _._-_-- -

11 7

y s i el uso l 1ega a IJloles tar 1as pe r"san as: .__ . _

- - ---------_._------------_._-



59 - Re lac i 6 n par i n t e r me d i o de a c o n ins t i tucione s:

a) 8 1 hay c o mu n i c a c i On del i n divid u o c o n inst i t u c i on es
Ciu.(0" CJ P ~:.\ r- '':;\n 0 q II f:2 d e b e r"1 an 0 per-<3f €'.:'n 1 C1 r.: 0 rn u n i d a d s ._._...__. .__.._.._...__
__. .._.._. __ _ __ con que "i' n;?CL.len c ia es pos .ible e s ta
comun L c a c Lon :;

b ) 8i hay con f i a nza e i ntere s de l i nd i v i d u o e n d i alog a r
c o n J. <:i -:..::; i ns t. i t.uci o n e s : . . ..... _

XI I - Co nd i c i o na mi e n t o Psicol6gico Derivado del Grado
de Seguridad Individual y Colectivo

6 0 - L o s a ccnte c i mi e n t o s bel i c o s(Guerra s, guerri l las~ e t c )

6 0 . 1 - I ndica r el nivel de in fl u en c ia de
ac o n t eci miento s be li e o s sabre e l pens am i e n to d e l os
j. n c! j_v i clu o s Y 1 a c o l ee t i v i d a d ; . ... ._

61 - La v io l e n c i a socia l( pe l e a s , agresiones ):

6.1 .1 .-.. Irrd.ic a r se hay v i o Lertc i a 5 0 c:i "l.1 ~ _
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E 1 o;r i ~] e n : .__.• ----- - - _._._._--,----------
- - --- - --.-- --_._-

Y 121,~'; =;ensaC: .i. t.J n €~5 c r-e a d as par lals mi s rna s e n l .'t c o rnun Ldad =....._.._

62 -- L_a de li rl c ue nc i a (Robos, asaltos~ violaciones, etc):

6 :;~ . 1. ..... I n di e <.:t I"~ S .i, hay de l i. n c: Lten t: i a : .._. .. .. . _
La f r e c uen c: i a.: . _
= ~ hay a l g Qn t i po d e control ----- - _ .._- - - -
._- -_._.__..._.._,----------.---,--_._._.._ ----_._-_.- - ------- --_._--_.._ -,-- - -,
si la d e lincuenci a ma di f ic6 a mo d i fiea a l gun a act itud de l a s
p e ,.- son Cl.s : .._ _._ _ _ . .__._.. __ _._.__. . . _ _ _. . __._.._._.__.__.



119

63 - Los acciden t es :

63 .1 - I ndicar los
a ccide ntes (de tr~nsito~

r-iesgos y
a llog a mien tos,

fr' ecue n c i a s de
f u ego s etc ) ~

XI I I - Equilibria y Productividad de los Ecosistemas

6 4 Gr ad o de dependencia en relaci6n al ecosis t ema:

a) Grado (%)de dependenc ia(evidenciando 51 e 5 dire cta 0

i nd irec ta) de l a naturale za para 81 5 uste n t o de l ind i v i duo:

._ - - _._-- - _._-
b ) Si los r e c u r s o s sacados de 1 a na~ura leza s o n

su. fici~mtes para el sustento del Lnd Lv i duo r _... .... . . _

c ) L a !s t: Dn d .i c ion e s del ambien t e: _._. ._.__._.._ _.._ _._ .._ _._._._.

Potencial de producciOn del e cosistema :

t..~5,, 1 -- I ndi c a r :

a) g r ade de conservaciOn
d e a lteraci on e s as! como
recupe ra bil idad de l mi s mo : _

del ec o s i s t e ma y los niveles
las posibilidades de

------._----------_._-

b) s i las t~c n icas aplicadas s o n adecuad a s a un manejo
r a c i en a l y sos t e ni d o de los recursos naturales:
___;.__•._.~__ M._•._ ,_.•_._ _ _._ M .._ ' . _ _ ..__. _ . __. _ • • _ _ _ _ _ _ . _ .. .. _

c) c u~l as el c o mpo rtamiento del rendimiento de
pr'oouc c Lo n c\gr i c o l a ( s i est..: .t~ a um e n t andc , si es b.aja~ etc) : .__._

66 Ca pi t a l bio16gico que representan e1 e c osistema :

66. J.. . Lnd i c ar' el grado(%)de !::,liminaci,6n d(~ La cub ier· ta
forestal c o n s u s e species de fauna y f lo ra , y las
p Cisi.b ili. c1acle s de r"ecupel~a.bilidad: .



6 7 - Grado de conserva c i On 0 degradac iOn del 0 de los
Ecosi stema s d e los cuales depends el g r u po e n estu d i o :

6 7 1 - lndica r e1 ni vel de e r o s i On (% de erosiOn leve ,
'TI(J\jer-2.d .~. ,. sev e r-a. ) d e los SUP-IDS ~ . . _

si 1 C:~ fe rti 1idad v iene baj arlde: __. .. _

51 hay efecto5 en e l cic Io hi d rico (aguas) po r disminuc iOn,
a.I" l" .:\ ~:; t; roo (~ d c-? s e.~ d .i mi en to5 etc,,: __.. . .:._.__ .._. . .._ _

XI V - Estabilidad Ecologico-Ambiental

68 - De s lizamien t o s , derrumbes~

/':lEl .l .-- I n d icc'f- =

a) r iesg o s ( n i va l y frecuencia) d e derrumbes
d <=~, 1 i . z a mi e n to5 : .. .. ._. . . .__.. _

._- _ ._---_._-
, v si SDn r e s u l tac.1cjs de l a

120

a c c i6n del hom b re e l ambiente: ,- - - -- - - - -

b) s i la ub icaci6n de las cons ·t r uccienes ti ene
e s ta b .i 1 .1 d a d ~ _.._.... . ._ . ._ . . .. _

6 9 - I n u n daciones:

6 9.1 - Ind icar e l ni vel d e
ho mbre y e l a mb i e n t s

y si hay a lgO n tipo de control

ri e 590 de in un dac i o n s s para

' 7 0 - Ava lanc ha s ( c o r r i e n t e d e ba rrc ):

70 . 1 - Indicar e l n i vel d e rie5go de escurrimiento de
a guas su perficiales, ca rgas d e sedi mentos(arana , tierra ,
pi e d r a s 5 pa l os ), sus r i e s go s y daNos para el homb re :

s i ha y a lg6n t i po d e c o n t ro l , SLI e f ic ienc i a :
----- ---- --._-_.._...__._.-.._-_.._-----_.._------ - - ._ - - - - -- --------- - -_._---- - -- ------ -



7.1 .. Incf2ndj.os :

l .!. • .i ..- Inc! .i c a r· :

c:\ ) 1os n .i v (0,' 1 f.~ ~;j d F.2 I'· i e 5 go: _ _ _ _.._ _ _ _ _.
l a s ca~2cter1sticas de las c enstruc ciones (mater i al es ~

pG~;.iI;j .j,:I. j. (j,::icll'7? ~:;; d (~ e sc a pe ~ si stema de c omba t e ~ e tc::) : _ _ __._ __

72 Fen6menos n a t ural e s de efectos previsib l e s:

72.1 Indi c ar el nivel de s e g u r ida d de las
construcciones a1 impacto de fuertes vi en tcs , lluv1 a s~

t.e mb l on? ~;; ~, UE;,If:"mcw 0 f'l <:'\ in i en t t1 ~:;; E' i: c . : __.._.. __ _ _ _ __.._._ _ _.

xv - Uso Apropiado de los Recursos Naturales

73 Cr ite ri o 5 de use de la tierra:

121

.._- _ _._- __ _- _..__ _ _-..-.-._ - _ .

7~; ~ 1 - Indicar si el usc del
man u t e n c i 6n y mejeria del potencial
mismo ( Ma nu t e n c i 6 n de la fertilidad~

eros i6n y d e gradac iOn del mismo)

suslc evid encia l a
d e producci6n del

pro tec c i 6 n cont r a

73.2 - Indicar 51 existe preocupaciOn respecto a l
de ~ec ho de usufructc de suelc per las generacienes futuras~

. ... ...... ..........._ ~ • ••ft • • • • • • •• • • • _ , _ _ .._ . _ _ __ __ _ _ _ .., .._ _ _ _ __ __ __. _ . _ __

............ ..................... ..................., _ __ _ _ _._ _ ,,, _ _ - ___ -.__ -.._- ---._-- _ _ ...

74 - Aplicac i 6n Tecnolbgica:

7 il· .1 •.• I n d .i c ,3 r- :

a ) s1 l a tecnologia empleada e 5 eco 16gi camente ad e c ua d a
]. l.l q a 1"":: _ _ _.._•••__ ._._._._••• .•__ _ .•_ _ ._ _...;.... _ •. _.__.•__. ._ _..

_ _ __ __ _ _._.__ __._- _--_ _-_ _.__ _ -_.__ _.- ._ .- - - ---.-.- _-__.___--



75 - Re t orno de beneficios a l a colectividad :

75.1 - lnd i car 5 i el usc d a 1 0 5 recurS05 na tura les
permite que La comun ~ d ad rec1ba c ene T1 C1 0S ecal Ogicos (como
por eJemplo ~rea5 d e prctec c ibn, ~ rsas ve rd e s , pr o t e c c i 6n d e
of u E~n t f:.'~ ~:; cjE' a q Ll ,::l) : .._ _ _ _ _ _.•.._.••.__.•_.:._•._..__~.__._ _ _.•_ _•.._._•.• ...••_.__

7 6 - Usc del a mbiente y de recurS05 comunes~

76. 1 - lnd icar 51 la utili z a ciOn com~n del a mb i e n ts
pe rm i ts prese rvar las potencialidade s y r iquez a s n atu r ales
c!t i l Eo' ~:; a I h C) Inb Jr'e : __..__ _.__.__ _ __.._ .._._.._.._ _ __ _ ..

y 1. 0 ~;; n i .V E: 1 f"l:.,; d E' d e q l"'2\ d a c:: .i C.·Wl C:"~~; r. ..__ _ _ ..__ _ _ ..

122



Apendice 2A

Re su t a d o s del Estudio de Cali d ad de 1a Vida
para la comunid ad de l u i s

123



( * )RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA VIDA

PARA LA COMUNIDAD DE TUIS

· 12 4

e nc o n t r·a.d os P ,:~l~ ,::\ l a s y

5ubvariab l e s de l mod elo l se e n c u e n t ran e n de t a l l e en el

apendice 2A. Seg ui d a me n t e 58 presen t s l o s res u l t a d o s d e l

2StudlO pa ra 1 2 c o mu ni d a d d e Tuis.

:1. , A ( I mpsc t el I::' i ~; i cl 16 9 1. c Cl ) .-

A j. ~ A l l. n}e l · · } t a c i 6 rl y NutriciOn (F i g u ra 5 ) ~ A2.Salud

AJ , S a n i d a d Amb ien t a l ( Fi g u r a 7) .

":f
'-'

;i._..~!:. .._.....~~.._..:i:....._......;;:.

8 ( Ps i c o - f i s i o 16 g i c o)

Viviend a (F i gura 8 ); 85. Es t~ t i c a Ambient.a l ( F igu r a 9 ) ; B6 .

Posibi l i d a d de Descanso y Rec reac i 6 n (F igur a 10) .

F c:-\ C t o I" B - !t!.L..:!:..._B ~~......~~......E~f.~.

3. Fac t o r C ( De s a r r o l l o Cu ltu ra l pa ra la Pa r t ic i pac i On

de l Indiv id u o e n la Comunidad)- Variables~ C7 . Posibi l i dad es

(*)Dada la importancia de un maneio adecuado de las informa ciones de este estudio se sugiere que
cua lesquier divulqacibn de los resultados se haga con una previa consulta al autor.
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A B C 0 E
SUBVARIABLES

F G

Figura 5. Variable AI: Alimentacion y Nutricion

A - Calorl:as
B - Proteinas
C - Vitaminas
D - Minerales

E - Caract. organolepticas
F - Satisfaccion del hambre
G - Sanidad Alimentaria

**Valor de la variable AI: 3

* Los valores de 1 a 5 corresponden respectivamente a las
clasificaciones de muy mala. mala, regular, bueno y muy buena.

** El valor para cada variable es determinado par el menor valor
obtenido en las subvariables.
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A B c o E F
SUBVARIABLES

G H

Figura 6. Variable A2: Salud

A - % poblac i on enferma
B - Acceso a la medic ina
C - Enfermedades sociales
D - Endo y ecto parasitas

E - Enfermedades transmisibles
F - Enfermedades no transmisibles
G - Enfermedades mentales
H - Conocimiento higiene y salud

Valor de la Variable A2: 3
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A B c D E F
SUBVARIABLES

G H

Figura 7. Variable A3:

A - Agua
B -~Efluentes cloacales
C - Aire
D - Ruidos

Sanidad Ambiental

E - Olores
F - Basuras y chatarras
G - Plagas
H - Relacion hombre-ambiente

Valor de la Variable A3: 3
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A B c o E F
SUBVARIABLES

G H

Figura 8. Variable B4: Vivienda

A - Superficie construida
B - Estabilidad
C - Protecciona agentes externos
D - Aislamiento y privacidad

E - Confort
F - Funcionalismo
G - Ilumin./vent. natural
H - Iluminacion artificial

Valor de la Variable B4: 3
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Figura 9. Variable B5: Estetica Ambiental

A - Belleza escenica integrada por elementos naturales
B - Belleza de elementos antrop6genos en el ambiente
C - Armonia entre elementos naturales y antropogenos
D - Sentido de propiedad y pertenencia del imagen
E - Apreciaci6n social de la estetica ambiental.

Valor de la Variable B5: 3



5

4

V
A 3
L
o
R

2

1

o

1.30

A B .C 0
SUBVARIABLES

E

Figura 10. Variable B6: Posibilidad de Descanso y Recreacion

A - Sueno y Descanso
B - Deportes
C - Programas y espectaculos

D - Juegos infantiles
E - Vacaciones y paseos

Valor de la Variable B6: 1



de Desa~~ol10 de Aptitudes y Capacidades (F"i gur'2 1.1. ) ; CB .
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F:'D s i b i. 1 .i d a d dE~ P a l'- t i c:ipac.i 6n l::~ i:ec t iva e ll 1<:;1 Cornuri i. d ad

(F ig u r a 12); C9 . P o s i bilidad de un traba j o Adec:ua d o y

Ap t itud e s de l Hombre (Figura 13) .

Fac to r C _. ~: '7....:t__~;..§.__'t_•._G5~.

~s

Fac to r- C :::: 1 _ .....:!"__.§ !:.....;2. .- ,..-=~
..~....~

4 . Factor D (Co n d ic i o n a mi e n to Soc i al ) - Va r i a b l e s : Dl 0 .

Con d ic ion a mi e n t o Psico 16gico De r i va do d e las Re l acione s

( F i g t..tr· ~" 1 4 ) ; 0 11. Condic ionam ie nto Psic:o l6g i co

De~ivado del Grad o de Seguridad Ind iv idual y Co le c: ti vo

(F i f;] Ur" c.~ 1~) .

,.,
0'::'

5 . Fac t o r E ( De pe n d e n c i a EcolOg i ea) - Va riabl e s: E1 2 .

Equ i libri a y P r o d u c t iv i d a d de los ECQs i s t e ma s ( F i gu r a 16 ) ;

E13. Es t a b i l i d a d Ec:o I 6 g i c o-Amb i e n t a l ( Figur a 17) ; E14 . Us a

Aprop i ad o de los Rec u rsos Natura les ( F igura 18) .

";r....

F "'\ C t o r E .- ~__._:!:-_ :5 _.::!.:.-~. :::: 6. ::::;3
-;r
'-'
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Figura II. Variable C7: 'Pos i bi l i dades de Desarrollo de
Aptitudes y Capacidades

A - Anos de escolaridad
B - Analfabetismo
C - Disponibilidad de establecimientos y medios materiales
D - Disponibilidad de personal docente
E - Induccion y incentive a1 estudio
F - Oportunidad y disponibi1idad para e1 estudio
G - Satisfaccion del nivel de aspiraciones individuales

Valor de 1a Variable C7: 1
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Figura 12. Variable C8: Posioilidades de Participaci6n
Efectiva en la Comunidad

A - Nivel y tipo de participacion
B - Ffecuencia e intensidad de la participacion
C - Significacion de la participacion para el individuo
D - Independencia y libertad para la participacion

Valor de la Variable C8: 2
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Figura 13. Variable C9: Posioilidades de un Trabajo Adecuado
y Aptitudes del Hombre

A - Traslado diario al trabajo
B - Magnitud del tiempo laboral
c- E£ectos psicol6gicos del trabajo
D - Efectos fisiol6gicos del trabajo

Valor de la Variable C9: 3
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Figura 14. Variable D10: Condicionamiento Psicologico
Derivado de las Relaciones Humanas

A - Relaciones interpersonales
B - Relacion por medio de equipos de comunicacion
C - Relacion despersonalizada por intermedio de ruidos, sonidos

y s1mbolos (expresiones)
D - Relacion por intermedio de 0 con instituciones

Valor de la Variable DIO: 3
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Figura 15. Variable DIl: Condicionamiento Psicologico Derivado
del Grado de Seguridad Individual y
Colectivo

A - Los acontecimientos helicos
B - La violencia social
C - La delincuencia
D - Los accidentes

Valor de la Variable Dll: 4
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Figura 16. Variable E12: Equilibrio y Productividad de
los Ecosistemas

A - Grado de dependiencia en re1acion a1 ecosistema
B - Potencial de produceion del ecosistema
C - Capital biologico que representan el ecosistema
D - Grado de conservacion 0 degradacion de los ecosistemas los

cuales depende el grupo en estudio.

Valor de la Variable E12: 2
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A BCD
SUBVARIABLES

E

Figura 17 . Variable E13: Estabilidad Ecologico-Ambiental

A - Deslizamientos, derrumbes
B - Inundaciones
C - Avalanchas (corrientes de barro)
D - Incendios
E - Fenomenos naturales de efectos previsibles

Valor de la Variable E13: 3
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Figura 18. Variable E14: Uso Apropiado de los Reeursos
Naturales

A - Criterios de uso de la tierra
B - Grado de cultura ecologiea
C - Aplicacion tecnologiea
D - Retorno de beneficios a la colectividad
E - Uso del ambiente y de recursos eomunes

Valor de la Variable E14: 2



6 . I ndice de Calid ad de Vida(ICV) - Co n el producto de

l o s va lo res e n con t r a dos pa r a cada f a c t o r 5e dete r mi n 6 el

lCV.

7 - Prome d i o (Figura l~

~
-~~~~~dj~~'::--~ --+--i=+_::~__~~--'D ~-~~--J

. 5

-------

F'I'"o med i 0 = 3 + 2. T5 f 2 -I- 3, 5 + 2 , ~3 - 2 ~_<l

5

B - Ca t e g o r i a de Calidad de Vida - El valor del ICV=11 4

permite pOl'" 1 0 t anto identi fica r el nivel (Cuadra 18)

c a l idad de vi d a de la comunidad en estudio~ q ue en e ste c a so

est~ en l a categoria de muy mala .

Cua d ra 18 . Tabla de Categori zac i6n de
Calidad de 1a Vida
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Puntaje( ICV) Categor1a
._-----------

3 1 2 5 
22 ~S() -
13::13 

768 -
390 --
1 8 6 -

'7 8 ..-

2251
1 ~S54

769
3 9 1
1 8 7

79
.1

la .

4a .
c-...:t a . •

6 a .
7 a •

E)<cel e n te
MLIY buen s
BLtena
Re g u l a r
IYla 1.:\
Ml.lY ma la
EN t.1~emadamen te ma l a

Fuente : Con t r~ ras y Velasq ues ~1982 .
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Factores de Dependencia

Figura 19 . Promed ios de l o s fa c t ores
de calidad de vida, TUis ,
1989.

A- Iipacto Fisi6logico.
B- Psico-fisio16gico
C- Desarrollo Cultural

D- Social
E - ECDlbg ico

9 - Factores, va r i abl e s y s u bv a riab les de Mayor Impacto

los que entre una escala deNe g a t ivlJ

tienen e l

estos son

valcw de 1 0
,.,
.:. , asumindo

1 a

r-e spec ti vamen te los

conceptos de muy malo y male. Cuales fue ron :

* El promedio de 3,8 equivale a una buena calidad de vida,** Prollledio encontrado en el estudio de luis,



9. 1 - Factor B (Psico-fisioI6gico ) ;

Variable 86- Posibilidad de Descanso y Recreac i6n;

- Programas y espect~culos (Ma lo)
- Juegos infantiles (Muy malo)
- Vacaciones y paseos (Muy malo)

9 .2 - Factor C (Desarrollo Cultural para la
ParticipaciOn del Individuo en la
Comuri i.da d ) ;

Variable C7 : Posibilidades de Desarrollo de
Aptitudes y Capacidades;

SLlbvariable:

- Disponibilidad de personal dec ente (Muy
/TIalo)

Va r iable C8: Posibil idades de Pa r t i c i pac i6n
Efectiva e n la Co mun i dad ;

S ubvar'iabl e:

- Ni ve l y ti po de participaci 6n ( Mal o)

9.3 - -Factor E (Dependencia Eco lOgica);

Variable E12: Equilibria y Productividad de l o s
Ecosistemas~ ;

Subvariable:

- Capital bio16gico que representa el
ec osi stema (Malo)

Va riable E14: Usc Apropiado de los Recursos
Na t;u r" <':\ 1es :

Su bv .,u-.ia b l es :

- Grado de cultura eco16gica (Ma l o)
- Retorno de beneficios a la cQ lecti vid ad

(Malo)
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10 Fa c tores, var iabl e s y 5 u bva r i a b l e s de Mayo r
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Im pa c t o Posi t i v e - c o mprende l o s q ue e n u na e sc a l a de 1 a 5

tiene el valor de 4 0 siendo respectivamente

c a r a c t e riz a d o d e buena Q muy buen a . 8 0 n =

10 . 1 - Factor 0 (Condicianam ien t o Soc ial);

Variable D11: Condicionamiento Psicol6gicc
Derivado del Grado de Seguridad
Ind ividual y Co lectivo ;

Subvariables:

Los accntec imientcs b~licQS (Bueno)
La violencia s ocial (Bueno)
La delinc uencia (Bueno)
Los a c c i den t e s (B uen o)




