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Resumen:

En el presente trabajo, se estudiaron las interrelaciones organizativas de la Asociación de

Pequeños Productores Orgánicos y _Conservacionistas para el Desarrollo de SanIsidro de

Hojancha, Guanacaste, Costa Rica, (APPOCODESI) durante Octubre de 1998 y Enero del

2000.

Se pudo constatar que las dimensiones políticas y económicas son de gran importancia para

el desarrollo de las pequeñas organizaciones de productores, porque permiten consolidar

sus aspiraciones frente a otros actores Comunales. Estas dos dimensiones representan ejes

transversales de toda la organización campesina. En el caso de las organizaciones débiles

cuyos intereses no responden a los intereses de los grupos consolidadas de poder, empiezan

a experimentar presión principalmente en lo económico, la asistencia técnica y la

capacitación. En organizaciones pequeñas, la toma de decisión no es prioridad por esta

razón, el poder se viene concentrando en pocas personas, dentro de organizaciones e

instituciones creadas para apoyar las organizaciones campesinas. Esta concentración de

poder, es una desventaja por los pocos mecanismos de control, seguimiento y-evaluación

sobre el desempeño. Otro aspecto negativo de la organización campesina, es el

aislamiento, el cual le resta importancia y capacidad de negociación, ~s agricultores/as

deben hacer alianzas y formar bloques con intereses Comunicaciónes, principalmente en

temas de tecnologías adaptadas y mercados.

En el nivel interno algunas desventajas endémicas lo constituyen la baja escolaridad,

disponibilidad de crédito, capacitación, asistencia técnica, desconocimiento del mercado, y

poca gestión empresarial para generar inversión y ahorro. Por otro lado, el Estado

paternalista ha creado un campesinado dependiente y pasivo frente al desarrollo, que

acentúa su marginalización. Ante esta situación muchos agricultores han hecho de la

pobreza su estilo de vida y los constantes ataques su autoestima, los remite con facilidad a

sus estados deprimidos y de pobreza.
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Enel nivel local las organizaciones tienen que enfrentar las redes de poder enquistadas en

las instancias de toma de decisiones. Estas redes de poder actúan mediante grupos

incondicionalesque se toman efectivos e imperceptibles, por lo que los productores/as

debendesarrollar más su capacidad negociadora. El aspecto político actual con una visión

personalizada del desarrollo con fines políticos, distorsiona y enajena los verdaderos

compromisoscon el desarrollo de las Comunidades.

En el nivel regional, las organizaciones deben tener madurez sobre mercados,

comercializacióny fuentes crediticias. Deben trabajar en redes y permeabilizar el poder

político con proyectos viables en el plano político, económico, ambiental, social y

espiritual. Este último, debe empezar a explorarse. Las oportunidades de las pequeñas

organizacionesde incidir en los niveles regionales directamente, son muy escasas pero

indirectamente con alianzas y bloques sí pueden lograrlo. Ningún sector en forma

unilateral, debe enfrentar estos niveles de desarrollo pues son vulnerables a las fuerzas

económicasy políticas consolidadas.

La predación organizativa local, es una copia disminuida de las que se utilizan en el nivel

nacional. La viabilidad política es de gran importancia y se puede alcanzar socializando

las acciones Comunales, mediante un planteamiento social conjunto que permita la

actuación al unísono. Los planteamientos políticos y económicos salidos desde los

gobiernosy dirigidos hacia a la inserción de los productores/as pequeños en el mercado

nacionaly globalizado, son una retórica demagógica. Por tanto, la sectorización de las

iniciativasa los niveles organizativos estudiados, se perfila como una forma de anular el

desarrolloy dejar al descubierto a la pequeña producción. En el universo rural, todos los

sectoresson inter-dependientes y no se deben asumir diferenciaciones que en un momento

losmantienedentro del barco y en otro momento nadando con el agua al cuello.
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Abstract:

DuringOctober 1998 to January 2000 the organized inter.-relations of Small Organic

and Conservationists Producers Association for the Development of San Isidro of

Hojancha,Guanacaste, Costa Rica, (SOCPADI) was studied.

Thisorganization of small producers had serious problems to develop itself, principally

becauseof the obstacles in the political and economical dimensions. When the goals of

the small producers are not in agreement with the goals of the consolidated power

groupsin the cornmunities its used to pressure against these organization, principally in

economic,capacitation and technical assistance. This situation is possible because the

smallproducers don 't participate en the decision fonuns.

Usuallythere are power concentration of few people into the organization who help the

smallproducen), it's a great disadvantage and it is possible because there is no control, _

followingor evaluating of the work, by its dcvelopment. Actually isolated small

producerorganization have no reason to be, the farmers would gave alliances and stay

joint,founding cornmon interests mainly in adapatative technologies and markets ..

In the internal level, some disadvantages are the low level of education, low

disponibility of loans, capacitation, technical assistance and lack of knowledge of

markets. The paternalist State has created in the farmers dependence and passiveness

someof them have made into a poverty style of life. This sets them in a depressed

staterelated with bearing poverty.

At the local level, the small producer organizations, would gave to confront the power

net scattered in all the spaces that the decisions are taken. To be less evident and more

effective it formed unconditional groups wbich are present in all the places where

decisionare taken. The experience advices that the small farmers have to increase the

capacityof negotiation.



As the development view turns personal to allow politic outstanding, the organization

underthis power net succumbs or sacrifices their own goals against the development of

thecommunities.

At the regional level, the organizations should be mature and be cIear about market,

commercialization, and financial support with projects that search spiritual, economic,

environmental, social and political viability. The opportunity of organization such as

SOCPAD f to influence at the regional levels directly is lirnited, but indirectly through

alliancesand coalitions it can achieve it.

Any sector by itself would confront this level of development because its vulnerable to

the consolidated economical and political forces. The organizative predation in the

cornrnunities are diminished copies than those used in a national level. The political

and economical proposals from the governmeuts to insert small producers into the

national or global markets, clearly from every angle is a demagogic rhetorical. In the

rural universe, all the sectors are inter-dependent and it' s not prudent to make

differentiation because in the moment the small producen; are in the boat, but in another

rnornentare swimming in trouble.

14
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Capítulo1: Introducción

1.1. Presentación.

Enel presente documento se expone el resultado de la investigación sobre las ''La dinámica

que imponen las interrelaciones organizativas al desarrollo rural local y regional",

estudiadoen la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el

Desarrollode San Isidro de Hojancha (APPOCODESI), en la provincia de Guanacaste. Se

buscaconocer los esfuerzos que realizaron los pequeños productores/as de esta Asociación,

para alcanzar un cierto desarrollo, frente a la realidad política, social, ambiental y

económica local, regional y nacional del nuevo enfoque globalizado de la economía.

El estudio comprende una metodología que considerara la estructura, el funcionamiento, y

la estrategia de la organización, para analizar las relaciones sociales, productivas,

económicas, ambientales culturales, religiosas y los nexos con los agentes externos, que

tuvo la organización. Se utilizan técnicas propuestas por varios autores, para la

recolección de los datos.

El documento consta de siete capítulos, el primero de introducción contiene los aspectos

que definen el marco general de la investigación. Describe la motivación por el tema, el

planteamiento del problema y demás elementos de la investigación, que facilita la

consecución de los objetivos planteados.

En el segundo capítulo de estrategia metodológica, aparecen los referentes teóricos que

orientan y conceptualizan la investigación. Además, se visualiza el sustento investigativo,

definiendo la situación problemática, delimitando cada una de las acciones importantes a

considerar, para alcanzar el esclarecimiento de la situación. Así mismo, contiene un

razonamiento sobre la validez de la investigación, con base a la importancia del tema y el

poco conocimiento que del mismo se tiene. Contiene además, la metodología utilizada en

el diagnóstico, con sus respectivas fases, que ayudaron en la construcción del eje analítico.

Se detalla en él, lo que se pretende lograr con cada una de las variables analizadas, así
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como,las técnicas utilizadas y los resultados esperados del análisis de cada una de las fases

quese desarrollaron. Esta condición puntualizada de toda la información que se busca, es

muyimportante porque define claramente hacia donde se orienta las acciones destinadas a

larecolección de la información necesaria para llevar a cabo la investigación.

El tercer capítulo contiene una caracterización general del cantón de Hojancha en sus

aspectosmás sobresalientes, hace una descripción que contiene los elementos por los cuales

sefue logrando el acercamiento a la organización y se describen las faces que desarrollaron

losmiembros de la Asociación durante el periodo que funcionó. Estas etapas no estaban

deprevio definidas, sino que se fueron construyendo con el desarrollo de la organización

En el cuarto capítulo se exponen los resultados del análisis hecho a APPOCODESI,

utilizando los criterios establecidos para cada variable confrontando con los indicadores, los

puntosclave estudiados (anexos 1,2,3). Con el fin de ofrecer al lector más elementos para

la comprensión del fenómeno que afectó a APPOCODESI, se hace una reflexión sobre los

aspectos político partidista más relevantes, que afectan al productor y productora, así como,

elpapel de la mujer dentro de la organización y del contexto productivo.

En el capítulo quinto, se exponen las lecciones aprendidas en el nivel organizativo,

productivo, económico, religioso y social que pueden servir para orientar procesos de otras

organizaciones de pequeños productores/as. Se presentan sugerencias para apoyar la

gestión local, desde la perspectiva de todos los actores del cantón, haciendo énfasis en la

importancia de las interrelaciones de todos, para el desarrollo de la gestión de los pequeños

productores/as de la zona rural.

En el sexto capítulo contiene la síntesis y reflexiones sobre el aspecto medular de la tesis,

que tiene que ver con los obstáculos que se les presenta a las organizaciones de pequeños/as

productores/as a nivel interno, local y regional, para alcanzar los objetivos que se han

propuesto, mostrando corno las políticas de gobierno no serán efectivas para lograr la

inserción de los productores/as dentro del mercado globalizado.
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Al final en el capítulo siete, se presenta una parte propositiva, que contiene dos

acercamientos validados con los actores, para mejorar la relación productor-organizaciones,

orientadas desde la estrategia que se visual izó de mayor importancia, la cual consiste en

fortalecer los nexos de los agricultores y agricultoras, con las organizaciones consolidadas

del cantón de Hojancha, para que el productor/a en el mediano plazo, pueda fortalecerse a

símismo.

1.2. Motivación por el tema.

Comoparte de mi trabajo en la provincia de Guanacaste y Puntarenas (distritos de Lepanto,

Paquera y Cóbano) en diferentes entidades con programas orientados al desarrollo, he

tenido la oportunidad de observar, como un número considerable de pequeños

productoras/es se agrupan en organizaciones, como una forma de convertirse en

interlocutores de propuestas de desarrollo, que vienen financiadas con fondos externos.

Por su poca madurez y limitada definición de metas, estos grupos inician una vida

organizativa azarosa, donde los casos de éxito, no son comparables con la inversión de

recursos económicos y logísticos que se destina para lograrlo.

Un argumento central en este trabajo es que en estos progra..rnasde desarrollo, se le ha dado

poca atención al diagnóstico participativo de las necesidades reales de los pequeños

agricultores y agricultoras. La poca consideración de la racionalidad de la economía

campesina que tiene como premisa su seguridad alimentaria, sin asumir riesgos y la escasa

atención al fortalecimiento de las organizaciones, han resultado en una baja proporción de

productores/as organizados y exitoso s en el medio rural.

Como resultado de lo anterior, los enfoques hacia la búsqueda de soluciones concertadas

con las Comunidades, no han tenido relevancia, lo que coincide con lo expresado por Raff,

(1996) quien asegura que con un enfoque como este, el desarrollo se convierte en un

proceso lento con avances y retrocesos que evidencian en sí, las inconsistencias

estructurales. Es decir, responden principalmente a las necesidades de búsqueda de

prestigio e intereses de índole variada, que no tienen relación con las demandas locales.
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La poca participación de los productores/as en la definición de acciones en las estrategias,

así como, en las actividades de los proyectos, ha resultado en una baja credibilidad de las

campesinas/os, en las propuestas de desarrollo, que algunos de estos programas impulsan.

Existenorganizaciones que se han forjado al calor de sus necesidades y que han planteado

iniciativasde desarrollo local, que buscan soluciones a sus problemas inmediatos.

Estas organizaciones, han logrado alguna cooperación de programas de desarrollo con

fondos externos, así como, de organizaciones nacionales, manteniendo sus lineamientos

locales. Empiezan a tener influencia dentro del desarrollo local, a pesar de su reducido

campo de acción y de los limitados recursos económicos de que disponen. Al respecto la

Fundación Interamericana (1995: 162 ), llama la atención sobre la importancia que debe

tener dentro de los programas de desarrollo, el fortalecimiento, acompañamiento y asesoría

a los grupos de base, para maximizar el impacto de los proyectos que estas organizaciones

ejecutan.

Un componente importante para el éxito de los programas de desarrollo local, radica en la

representación real de los intereses colectivos de las organizaciones y sus integrantes,

dentro de las propuestas que se plantean llevar a cabo. Estas organizaciones tienen

aspiraciones comunes, relacionadas con sus necesidades inmediatas, que llevan a sus

miembros a actuar sobre metas concretas, para satisfacer sus necesidades inmediatas. Lo

anterior concuerda con lo expuesto por Strong (1996), en el sentido de que las iniciativas

más interesantes sobre desarrollo sostenible, se plantean fuera de los gobiernos, en las

organizaciones locales, porque ofrecen soluciones a la realidad, con la que a diario se

enfrentan sus miembros, dándoles mayor seguridad.

Para comprender mejor el impacto de las tendencias del desarrollo global sobre la dinámica

organizativa de las Comunidades, Guimaraes (1990: 49) y Bosier (1995: 40) expresan que

es preciso considerar las acciones del gobierno que se orientan a disminuir el Estado.

principalmente en el campo de los servicios que se prestan a los pequeños productores/as,

por lo que éstos, se han visto disminuidos dentro del sistema productivo nacional.
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Para Costa Rica es muy notoria la reducción del personal que labora en las agencias de

extensión agrícola del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del mismo Consejo

Nacional de Producción, el encarecimiento del crédito para la agricultura y la dificultad de

insertar al productor rural, dentro de los esquemas de mercado actuales. Esto ha

ocasionado que el pequeño productor/a rural se vea limitado y no resulte competitivo, en

losmercados nacionales y mucho menos, en el nivel internacional. El análisis de cadenas

de mercado local, regional y nacional, para conocer que es lo que realmente se puede

vender, no ha sido una prioridad para el pequeño productor y productora, por lo que la

experiencia organizativa en la mayoría de los casos, no han sido satisfactorias.

Angulo et al., (1999: 1) relacionan las nuevas condiciones de producción, bajo una óptica

macroeconómica con tendencias muy marcadas hacia la exportación, el ahorro y la

producción competitiva. En ella se promueve la apertura, la liberación de mercados, la

desregulación y la movilización de tecnología y capital. Consecuentemente el crecimiento

económico no ha sido equitativo, entre los sectores de la sociedad, siendo los pequeños/as

productores/as en la zona rural, el sector más afectado, porque no visualiza la importancia

estratégica que para su desarrollo implica, el conocimiento pleno de las reglas del mercado.

Dado la importancia del mercado para las actividades productivas en general y muy

particularmente para el pequeño productor y productora, el primer elemento vital a analizar,

lo representa sin lugar a dudas el mercado. Ninguna organización que produzca para un

mercado puede triunfar, si de previo, no hace un análisis concienzudo y real, sobre las

posibilidades de que sus productos, tengan aceptación por parte de los consumidores de

dicho mercado.

Para buscar una posición de mayor ventaja para los pequeños y medianos agricultores, que

les permita incidir en su desarrollo, la International Federation Agricultural Producers,

IFAP (1994: 16 a 18), en su visión prospectiva, sugiere que las organizaciones de

agricultores deben preocuparse por innovar y hacer un uso sostenible de los recursos

naturales. Por otra parte, expresa que la responsabilidad de los gobiernos, es garantizar un

marco económico estable, con políticas agrícolas reguladas y facilidades para el
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intercambio de información, con un fortalecimiento de los mercados para los productos

agrícolas. Esta visión hace mucho énfasis en el enlace de las cadenas productivas, para

mejorar los precios de los productos. La propuesta entrelaza la responsabilidad e

importancia de la agroindustria con el productor y el consumidor, mediante un

fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, que además garantice un manejo

adecuado de los recursos naturales.

En el caso de Costa Rica, la característica de un pequeño productor/a varía según la

actividad a la que se dedique y el lugar donde se ubique. Por ejemplo un pequeño

productor/a en café se refiere a aquel que tiene -de una y media a dos hectáreas, en

hortalizas se puede hablar de aquel que tiene de media a una hectárea y en ganadería de

treinta a cincuenta hectáreas. La práctica común de las organizaciones que trabajan con

pequeños productores/as define la categoría de la productora/or dependiendo de la cantidad

de tierra que disponga para realizar sus actividades productivas.

En la zona de Hojancha, el pequeño productor agropecuario no ha sido integrado dentro de

la agroindustria, el valor agregado ha sido poco explorado como alternativa para pequeños

productores/as. Tiene la excepción el pequeño/a productora/or de café que por medio de la

cooperativa CoopePilangosta R.L., ha logrado incursionar en el mercado alternativo

europeo, que paga mejores precios, favoreciendo la economía campesina. En la mayoría

de los casos, el agricultor ha sido empujado a proveer materia prima, por lo tanto, su poder

económico se ve disminuido ante la imposibilidad de obtener precios justos por sus

productos, condición que resulta en un empobrecimiento paulatino, ante la imposibilidad de

ahorrar.

En las partes bajas del cantón, se están estableciendo muchas empresas que brindan servicio

al turismo, lo que ha provocado un desplazamiento considerable de la mano de obra hacia

esta actividad, provocando que se encarezca los costos de la mano de obra necesaria para la

agricultura. En ninguno de los casos, las actividades agrícolas son competitivas con las

actividades de turismo en lo que respecta a los salarios que se devengan.
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En lo que respecta a la agricultura, han sido las empresas externas, las que en algunas ramas

de la agricultura, han logrado esta integración (piña, banano, y otros), fortaleciéndose en los

mercadosexternos y manteniendo estable los precios de sus productos.

En Hojancha y en la mayoría de la región Chorotega, el mercado para productos agrícolas

de pequeños/as agricultores/as está dominado por intermediarios que usualmente pagan

bajos precios a los agricultores/as por sus productos. La producción de bienes de

consumo, tales como las verduras y hortalizas en el cantón de Hojancha, está supeditado a

las ventas casa por casa. Aunque actualmente está en perspectiva la construcción de un

centro de acopio para productos agropecuario, no existe ningún centro formal de acopio,

que permita a los agricultores/as vender y a los habitantes adquirir estos productos, por lo

que la mayoría hace sus compras a lo externo, o simplemente estos productos no forman

parte de la dieta alimenticia diaria, ante el dificil acceso o carencia de ellos.

Por otro lado, el mercado regional está dominado por ferias del agricultor ubicadas en

Nicoya y Santa Cruz. La distancia entre los sitios de producción agrícola en Hojancha y la

Feria del agricultor en Nicoya es considerable, en muchos casos supera los 30 kilómetros,

lo que evidentemente eleva los precios del producto al consumidor. Esta es una situación

de desventaja para los agricultores/as, que los obliga a asumir costos mayores de

producción y mantener los precios de mercado para poder vender sus bienes. Esta

competitividad en condiciones desfavorables para los agricultores/as, además de la poca

asistencia técnica y el crédito, ubica al grupo en una situación de desventaja en el mercado.

La producción agrícola de la zona, que mejor infraestructura y medios de producción posee

es el café, porque está sustentada en una organización fuerte (CoopePilangosta R.L.), que

ha logrado consolidar un mercado externo bastante estable (Mercado Alternativo Fair

Trade), que garantiza a los productores/as un precio estable y un mercado muy seguro. A

pesar de esta ventaja, tiene problemas de irregularidad en las cosechas, por el manejo

inadecuado del suelo.
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La deficiente estructura vial representa una seria limitante para los productores/as en

general,pero afecta más a aquellos que no están organizados dentro de la cooperativa,

porqueno pueden ejercer presión y además son ellos los que deben coordinar el transporte

desus productos, mientras que los agricultores/as que están afiliados a CoopePilangosta, la

cooperativa se encarga de coordinar el transporte del café de todos los beneficios de la

zona,los agricultores no deben llevar el café al beneficio. Estos agricultores que no tienen

posibilidades de exponer sus necesidades son una realidad en la zona y representan un

sectorimportante y necesario para el desarrollo.

El caso de la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos Conservacionistas para el

Desarrollode San Isidro de Hojancha (APPOCODESI) que se estudia en esta investigación,

esmuyparticular porque se dan varias situaciones que revisten de mucha importancia, tanto

parasus miembros, como para la Comunidad y que no pueden ser abstraídos de la dinámica

general. La socialización de la tierra, los valores espirituales y sociales que los induce a

formar la organización, representan puntos medulares de esta iniciativa y no son muy

frecuentes dentro del contexto campesino, en forma tan explícita como lo propusieron los

miembrosde la Asociación.

Formada de agricultores y agricultoras de escasos recursos económicos y una cultura

organizativa baja, la mayoría de ellos, forman parte de familias que han emigrado desde el

ValleCentral, en diferentes periodos de tiempo. Según Seligson (1984: 65), ya desde 1850

se inicia un proceso de emigración hacia Guanacaste, propiciado por la escasez de tierra

para cultivar, en la Meseta Central. .La mayoría de estos agricultores llegaron a

Guanacaste a las zonas altas y se dedicaron a la ganadería extensiva y al cultivo del café.

Mediante un esfuerzo conjunto de los miembros de APPOCODESI se forjan las bases para

la formación de una organización que fundamentalmente buscaba la posesión de la tierra y

la producción agrícola. que era considerado por ellos importante y conveniente a sus

intereses, favoreciendo interacciones de corte social, económico, religioso y ambiental, que

les garantizaba una mejor calidad de vida.
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Dentro de los puntos más sobresalientes sobre los cuales la Asociación de Pequeños
,

Productores Orgánicos Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha

fundamentó su organización, se destacan:

l. La socialización de la tierra de los agricultores que poseían con aquellos que no la

tenían, con el fin de apoyarse mutuamente unos con otros, para facilitar la asistencia

técnica, la capacitación y el acceso al crédito, que les permitiera ser competitivos en

el mercado.

2. La definición de diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de aprovechar los

potenciales y la experiencia que cada uno de los agricultores tenía en las diferentes

labores que desarrollaba la organización.

Las áreas de trabajo dispuestas por la Asociación, estaban orientadas hacia la agricultura

(caficultura, frutales, hortalizas y legumbres) en transición a lo orgánico, avicultura,

porcinocultura, actividades comerciales (pulpería), como una forma de integrarse al

mercado local y regional y lo gerencial administrativo con la intención de hacer más

eficiente el proceso. Desde esta perspectiva, se considera importante describir las

interrelaciones entre los miembros de la Asociación y con otras organizaciones, porque

esto, les permitió un grado considerable de solidez, y proyección dentro del ámbito local y

regional en un medio con tantas limitaciones económicas y de formación en sus integrantes.

Las ventajas y desventajas derivadas de las formas de relacionarse entre sí, con otras

organizaciones y con agentes externos, incidieron en el éxito y los fracasos que debieron

enfrentar en muchas de sus actuaciones, para ir gestando el desarrollo que ellos y ellas

habían querido alcanzar. Estos agricultores/as estaban claros sobre los problemas que

debían enfrentar corno organización debido a la experiencia previa que muchos de ellos/as

ya habían tenido en anteriores oportunidades.
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1.3. Planteamiento del problema

Elproblema que se estudia en este trabajo de investigación se refiere a:

Laforma organizativa que desarrolló la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos

y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha, al gestar un proceso

que rompió con el esquema socioeconómico y cultural anterior, para favorecer sus

pretensiones de desarrollo futuro, así como, los mecanismos que utilizó la organización

para llevar a cabo dicho proceso, respondiendo a las realidades de su entorno •.

Comounidad de análisis para estudiar este problema, se toma el caso de la Asociación de

Pequeños Productores Orgánicos Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de

Hojancha (APPOCODESn, como proceso organizativo, que buscaba mejorar las

condiciones de vida de las familias que la conformaban. El estudio comprendió un período

queiba de Octubre de 1998 a Noviembre del 2000.

Las relaciones organizativas y técnicas se refieren a las interacciones socioeconómicas,

técnicas, ambientales, culturales y religiosas entre los miembros de la Asociación, con otras

organizaciones, con la Comunidad y su importancia para lograr cambios observables, en la

calidadde vida de los miembros de la Asociación y en la Comunidad, con respecto a:

• Satisfacción de las necesidades de las familias integrantes de la Asociación de Pequeños

Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo Sostenible de San Isidro

de Hojancha.
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• Mejoramiento en la calidad de vida de los integrantes de la Asociación y de la

Comunidad en general.

• Modificación de patrones culturales (actitud, hábitos, costumbres, mentalidad,

educativos y otros) entre los miembros de la Asociación y la Comunidad, que propician

el desarrollo local.

Sedebeademás considerar que APPOCODESI, es muy semejante a muchas organizaciones

delambiente rural de Costa Rica, lo que representa una buena oportunidad para reconocer

algunas debilidades y fortalezas de los procesos iniciados, por otras organizaciones

campesinasen otras zonas del país.

El planteamiento de este problema, además de ofrecer una aproximación al esfuerzo

conjuntode la Asociación, en favor de una mejor calidad de vida de sus miembros y de la

Comunidaden general, facilita la comprensión de sus relaciones socioeconómicas, técnicas,

culturalesy religiosas, para responder a interrogantes tales corno:

• ¿Cuáles han de ser las relaciones sociales, económicas, productivas, técnicas,

ambientales, culturales y religiosas entre la organización y la Comunidad, que

favorecen el desarrollo rural local?

• ¿Cuáles son aquellas relaciones básicas que afectan positrva o negativamente el

desarrollo rural local, expresado en el quehacer de pequeñas organizaciones?

• ¿Cuáles son algunas características importantes de la organización rural local, que

permite a los pequeños productores/as, incidir favorablemente en su propio desarrollo, y

cuáles pueden revertir los procesos?

• ¿Cuál es el papel que cumplen los agentes externos dentro del proceso de desarrollo

rural local? .
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• ¿Cuál es el papel desempeñado por los miembros de la Asociación orientado hacia el

procesode desarrollo local y como influyó en la Comunidad?

• ¿Cuál fue la proyección hacia la Comunidad de APPOCODESI que le permitió un

fortalecimiento mayor, o en su defecto les ocasionó problemas?

1.4. Objetivos

Losobjetivos que se plantean en esta investigación buscan conocer las formas que utilizan

losagricultores para llevar a cabo sus anhelos y metas, aún en ambientes en los cuales los

elementos adversos son abundantes. Se esperaba conocer cuales son algunas otras

estrategiasque las organizaciones de pequeñas productoras/es utilizan para llevar a cabo

.sus propósitos y que no representan las estrategias Comunicaciónes que usualmente se

circunscribena recursos económicos y fisicos.

1.4.1. General:

I Analizar las interrelaciones externas e internas de naturaleza técnica, ambiental,

organizativa, religiosa y cultural más importantes, por medio de las cuales

APPOCODESI en Hojancha, Guanacaste Costa Rica, intentó plantear su propia

estrategia de desarrollo.

1.4.2. Específicos:

• Recrear las condiciones de vida de las familias participantes en la Asociación, a partir

de la periodización de su situación organizativa, antes de la constitución de la

Asociación.

• Identificar las relaciones organizativas, técnicas, productivas, ambientales, culturales y

religiosas más importantes, que tuvo la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos

para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha.
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• Identificar los agentes de cambio que actuaron sobre el grupo y la forma de relacionarse

con ellos, que tuvo la Asociación.

• Sistematizar las experiencias sobre desarrollo rural local de la Asociación que permita

conocer las fortalezas y debilidades del proceso.

1.5. Justificación e importancia

Esta investigación se orienta hacia cinco elementos centrales del desarrollo rural local, que

configuranlas relaciones internas y externas, de naturaleza organizativa, técnica, cultural,

religiosa y ambiental. Esas interrelaciones son elementos de procesos importantes, que

ocurren en la gestión local y que permiten a la Asociación de Pequeños Productores

Orgánicosy Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha, orientar sus

propuestaspara responder a sus necesidades materiales, reforzar los contenidos morales y

espirituales,favoreciendo así, una visión compartida del desarrollo.

Resultainteresante entonces, conocer la reacción de esta Asociación de productores/as con

las tendencias de las políticas nacionales que se implementan con respecto al agro, en las

cualessegún Jiménez, (1997: 16), se ha puesto énfasis en Ios productos para la exportación,

descuidandola producción para el consumo interno (seguridad alimentaria), principalmente

aquellos productos de origen agrícola. De esta manera, intenta ofrecer una alternativa

limitada,de los logros y frustraciones que tenían estos agricultores/as que la formaban, para

enfrentar los problemas de auto-abastecimiento, producción amigable, mercadeo Comunal.

y regional, utilizando para ello un esquema organizativo que define sus propios

lineamientosy que intenta enfrentar sus requerimientos inmediatos.

En el contexto histórico del desarrollo agropecuario, el problema de la emigración de

campesinos (para efectos de esta investigación se consideran sinónimos de pequeños/as

productores/as) en el cantón de Hojancha donde se localiza la Asociación de Pequeños

Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha,

ha sido expuesto por Rodríguez, (1993: 61) y muestra que los pequeños productores/as han
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estadoconstantemente asediados por problemas dentro de la producción, muchos de los

cualeslos impele a salir de la región, pero a trabajar dentro del agro en otras zonas del país.

Estemismo autor reconoce que Hojancha, sigue siendo el cantón más campesino del país,

yaque la representación de los agricultores dentro de la población total es la más alta de

CostaRica. Aún las familias que migran a otras zonas, buscan en su mayoría, espacios

parala producción agrícola.

Lascondiciones del uso del suelo para la ganadería extensiva, ha propiciado la emigración

a otras áreas campesinas del país, pues según lo reconoce Rodríguez, (1983: 62) esta

actividadno es capaz de absorber ni siquiera, el crecimiento vegetativo de la población.

Estacondición de ganadería extensiva con poca diversificación de cultivos, ha creado la

necesidaden los agricultores y agricultoras de la zona, de buscar formas organizativas para

saliradelante, con las posibilidades que les ofrece el medio donde se desarrollan. No

obstante, la consecución de tierra parael cultivo, crédito y asistencia técnica....son las

principaleslimitaciones que deben enfrentar. Por otro lado, el mercado representa el talón

de Aquiles, debido a la .pOl~a atención que le prestan las orgaruzaciones de pequeños

productores/as.

En Hojancha, las limitaciones anteriormente descritas, han propiciado varios fracasos
- -'

organizativospara la pequeña producción diferente del café, de ahí el poco interés de las

productoras/es por buscar nuevas alternativas organizativas. Existen elementos de fondo

queimpiden que muchas de estas organizaciones de pequeños productores/as se consoliden,

básicamentelas estructuras de las organizaciones que han fracasado, han sido muy débiles

paraenfrentar los retos que conlleva iniciar un proceso de desarrollo.

Principalmente en el plano estratégico, las organizaciones de pequeños productores/as, no

hanlogrado enfocar sus acciones, por las limitaciones propias del sector, las que tienen que

ver con la educación, los recursos financieros, la asistencia técnica y ante todo la poca

visiónde desarrollo de las agencias gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad

civil,que han mediatizado la mayoría de los procesos.
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Estoha provocado un desgaste de recursos y frustración, que ha hecho que el campesino

manifiestepoca credibilidad en lo organizativo. No por esto, se debe pensar que no hay

organizacionesde pequeños productores/as en el cantón de Hojancha, sin lugar a dudas, el

CentroAgrícola Cantonal y CoopePilangosta RL., son organizaciones fuertes, que están

incidiendopositivamente, en el desarrollo de muchos de estos agricultores, dentro de la

producciónagropecuaria, principalmente del café.

Enconsecuencia el estudio de estas interrelaciones dentro del esquema organizativo de la

Asociaciónde Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de

SanIsidro de Hojancha, es una oportunidad, para conocer las diferentes estrategias que

desarrollóesta Asociación, para iniciar la construcción de un proceso que tuvo como meta,

rompercon el esquema socio económico y cultural que les rodeaba en su vida cotidiana del

pasado,el cual en su criterio, les era desfavorable a sus pretensiones de desarrollo.

1.6 Criterios para la selección. de la Asociación. de Pequeños
Productores Orgánicos y Conservacionistas por el Desarrollo de
San Isidro de Hojancha

Existentres razones fundamentales por las cuales se eligió la Asociación de Pequeños

ProductoresOrgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha

paraeste estudio:

• La primera tiene que ver con el aspecto material (y la condición de campesinos de la

zona) pues durante toda su vida habían estado bajo un sistema de producción en el cual,

no eran los dueños de los medios de producción y se desempeñaban casi en su totalidad,

como peones agrícolas en fincas aledañas a su Comunidad. Solo cuatro de ellos tenían

tierra, el resto trabajaban como peones agrícolas. Aún los que tenían, debían buscar

trabajo en fincas aledañas, para poder subsistir debido a que las posibilidades de

producción eran escasas ante la imposibilidad de obtener recursos financieros para

producir Surge entonces la interrogante de ¿cómo') ellos perciben la necesidad de

agruparse para hacer frente a las necesidades que se les presentaban de ¿cómo? ellos/as

logran alcanzar la madurez necesaria para mantenerse unidos, a pesar de las desventajas

económicas para producir y de la poca experiencia organizativa, bajo condiciones de
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economíacampesina. Esta fortaleza organizativa representa un gran alcance en las

estrategiasde organizaciones campesinas, porque permite visualizar que existen algunas

otras formas de organizarse, que están siendo practicadas por los pequeños

productores/as y que representan un potencial a futuro, principalmente por la amenaza

de losmercados globalizados.

La segunda razón se relaciona con conceptos menos tangibles, en donde el hecho más

sobresalientees:

• La socialización de la propiedad, para implementar un sistema de producción que les

permitiera solventar sus necesidades básicas, en cuanto a disponibilidad de tierra para

producir, su seguridad alimentaria y mantener la esperanza futura, mediante una

producciónorientada al mercado local y regional.

• La tercera razón se relacionaba con mis sentimientos de respeto y admiración por estas

agricultorasy agricultores, que me impulsaron a buscar junto a ellos y ellas, las mejores

opcionespara que tuvieran éxito en la consolidación de la Asociación y que este éxito,

se reflejara en una mejor calidad de vida para todos.

Desdeeste punto de vista, es importante conocer ¿cuál ha sido? la forma de organización

quepermite que aquellos miembros que poseían tierra fueran capaces de compartirla, en

igualdadde condiciones, con aquellos que no la tenían, quebrando así, el paradigma de la

propiedadprivada, tan arraigado en la sociedad costarricense.

Esta Asociación de productores/as aunque ya no existe, reflejó durante su vida, no

solamentecaracterísticas particulares de índole material, sino también, un proceso de

profunda transformación cultural hacia valores espirituales que se investigaron, para

entenderlos caminos por los cuales la racionalidad del campesino puede re-orientarse, en

susluchaspor sobrevivir.
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Seespera,que la aproximación realizada con el presente estudio, logre dar luces sobre las

necesidadesmás apremiantes en lo económico, técnico, organizativo, social, cultural,

religioso,ambiental y político de las familias de pequeños productores/as rurales y su

importanciaen el desarrollo rural local y regional.

l.7.0bjeto de estudio.

LaAsociaciónde Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo

de San Isidro de Hojancha, estaba ubicada en la provincia de Guanacaste en el cantón de

Hojancha,15 Km al sureste de centro de Hojancha, Guanacaste Costa Rica (ver mapa 1).

Han participado en ella once familias campesinas de pequeños productores/as, con un

promediode seis miembros por familia. Todos los participantes en la organización, fueron

peones de diferentes fincas de los alrededores de Monte Alto, Monte Romo y de las

Comunidadesde San Isidro y del Socorro. Cuatro de estas familias poseían tierras donadas

en 1990 por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y sus esfuerzos individuales por

producirno tenían éxito, ante las limitaciones formativas económicas y de materiales de

cadauno de ellos por separado.

Anteesta situación, las cuatro familias que poseían tierra, decidieron unir sus parceias, que .

entotal suman diecinueve hectáreas y llaman a otras familias sin tierra, a participar en la

organizacióny la producción en igualdad de condiciones, así nace la organización. El

trabajo de la Asociación se orientó a la producción porcina, avícola y la agricultura

sostenible en frutales, café, granos básicos, hortalizas y otros, cuyos productos se

destinabana solventar en primera instancia, sus necesidades internas y el remanente se

vendíaen el mercado local y regional.

Dentro del contexto regional la situación socioeconómica de Guanacaste se ha venido

deteriorandopor el mal uso de los recursos naturales y la caída de las exportaciones Como

consecuenciade esta situación, los pequeños productores/as han sido los más afectados,

quedandoexpuestos y sin posibilidades de respuesta ante los cambios en la producción.

Segúnestudios de caracterización del pequeño productor guanacasteco, su escolaridad es



Mapa 1:

Ubicación del cantón de Hojancha en la provincia de Guanacaste, donde se llevó a
cabo el estudio sobre las interrelaciones de la Asociación de Pequeños Productores
Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo Sostenible de San Isidro
(APPOCODESI), Hojancha, 1999.

Hojancha ,

NandayU\1"
'"

Océano Pacffico

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Adaptación del autor.
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muybaja y no produce los ingresos necesarios para el sostén de la familia, la mayoría

vendela fuerza de trabajo, no puede accesar al crédito y están inmerso s en una economía de

subsistenciamuy precaria (Orozco 1992: 15).

Enel estudio realizado por Alfaro (1992: 92) se especifica que existen grupos marginales

(asociacionesde productores/as, grupos pre-cooperativos, y un sector femenino organizado)

quetienen bajas posibilidades de desarrollo económico y crecimiento productivo y poca o

nula asistencia institucional, en la región Chorotega. Con este panorama algunas

organizaciones sucumben a los esfuerzos y otras se mantienen latentes sin mayores

posibilidades. Al respecto Quesada (1989: 13), refiriéndose a la problemática de los

pequeñosproductores/as de la provincia de Guanacaste, expresa que no hay paz ni justicia

social,si no se abren las oportunidades a la creciente población de desposeídos.

La Asociación de pequeños productores/as de San Isidro de Hojancha, es una de estas

organizaciones incipientes que logra mediante un esfuerzo conjunto de sus miembros,

iniciarun proceso en búsqueda de una mejor calidad de vida. Resulta relevante entonces,

conocer las interrelaciones entre los individuos del grupo en aspectos culturales,

económicos, sociales, religiosos, políticos y ambientales, que les permitió alcanzar una

cohesiónde grupo bastante importante, facilitando de esa manera, la forma correcta de

enfrentarlos desafio s internos y externos que se les presentaban.

Sobreeste particular, es necesario conocer la forma en que las mujeres se integraron a las

laboresdiarias de la organización, el papel que desempeñaba en la toma de decisiones y su

contribución a la estabilidad general del grupo. Gomáriz (1994: 15) manifiesta que los

modelos de desarrollo económico, con frecuencia tienen un impacto negativo sobre la

mujer y que éstas deberán ser incorporadas al proceso de desarrollo, propiciando una

independencia económica con respecto del varón.

En la experiencia con los productores/as de la Asociación, se veía una diferencia sustancial

de conocimientos y recursos para la producción, en donde los varones tenían mayor

ventaja. Las mujeres de la Asociación que participaron en la producción tuvieron grandes
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que representóun obstáculo importante para el desarrollo de sus capacidades.

Por otro lado, la influencia externa tiene un papel relevante en el desarrollo de las

orgamzaciones Comunales, por lo que parte de los esfuerzos realizados en esta

investigación,fueron dirigidos al análisis de la forma en que los agentes internos y externos

apoyarono dificultaron la labor de esta organización y ¿cuál? fue la estrategia para

incorporarloso impedir las acciones enajenantes o destructivas hacia el proceso.

Finalmentecon toda la información sistematizada de las experiencias del grupo, se espera

ofrecer un marco de referencia que sirva de base para que otras organizaciones campesinas

o grupos de campesinos y campesinas, puedan iniciar procesos, que aprovechen la

experienciavivida por esta organización, que les facilite el accionar para mejorar su calidad

de vida, llevándole a buen puerto tan dolorosas experiencias vividas por el grupo de San

Isidrode Hojancha.

1.8. Hipótesis emergente.

Para iniciar la investigación se planteó una hipótesis que permitiera el acercamiento

paulatino a la realidad de la organización en estudio, asumiendo que las relaciones de

producción, fortalecían las relaciones interpersonales y comunitarias del grupo.

Las necesidades básicas de los productores/as de la Asociación de San Isidro de

Hojancha Guanacaste Costa Rica, originan un proceso de desarrollo organizativo

con una visión de mayor cohesión y proyección, a partir de su producción, lo que les

permite definir sus propias acciones y las orientaciones de los agentes internos y

externos, hacia metas de desarrollo, previamente definidas por los miembros de la

organización.

33



34

Esta hipótesisdará sustento al argumento central de esta investigación, que busca clarificar

sobrelas vicisitudes que deben pasar las organizaciones de pequeños productores/as, para

vencersus propias limitaciones, relacionadas con la carencia de mercados, recursos

económicos,falta de medios de producción, asistencia técnica, capacitación y las de su

entornoinmediato que corresponden a las élites de poder local y los obstáculos de las

políticasnacionales, que son decididamente excluyentes.

1.9. Tipo de investigación.

Lainvestigación realizada es de tipo exploratorio, debido a que el tema de interrelaciones

organizativasy comunitarias ha sido poco estudiado en la región Chorotega y en general en

todoel país. Es de esperar que por la poca información sobre este particular, este estudio

puedagenerar discusiones sobre la importancia de las relaciones organizativas, técnicas,

sociales,religiosas políticas y culturales en el desarrollo y la gestión rural local y estimular

futurasinvestigaciones.

La condición descriptiva y analítica de esta investigación, tiene como propósito la

interpretaciónde los aspectos importantes de la estructura organizativa y técnico-productiva

e interrelaciones culturales y religiosas de la Asociación de Pequeños Productores

Orgánicosy Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha. Así mismo,

estainvestigación puede ofrecer algunas luces para organizaciones e instituciones, que en

algúnmomento, participen en procesos de desarrollo rural local, apoyando organizaciones

depequeñosproductores/as

A partir de este enfoque de investigación para el estudio de las interrelaciones sociales,

productivas,económicas, religiosas y culturales de la Asociación de Pequeños Productores

Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro, en la localidad de

Hojancha. se concretaron las fases y procedimientos seguidos en cada una de ellas, para

definiry facilitar la recolección y análisis de la información. El enfoque analítico tiene

comofundamento la interpretación desde la óptica de los actores de la organización de

productores,la cual se complementa con visiones de algunos agentes externos vinculados a
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ladinámicade situación y en algunos momento el análisis propio del investigador, basado

enloscriterios expuestos tanto por los agentes externos como por los productores y muchas

otraspersonas con las que se interactuó.

Conel fin de profundizar adecuadamente en cada una de las situaciones estudiadas, se llevó

un control de actividades, que permitió aprovechar al máximo el tiempo y los recursos

disponibles.

En lo que respecta al aspecto ético de la investigación, se omitieron los nombres de los

actorescon el fin de proteger sus identidades, para ello se asignaron dos tipos de categorías.

La primera fue le que representa los informantes claves que proporcionaron la información

necesariapara la realización de la investigación, estos informantes claves fueron elegidos

dentrode la organización o externamente, según las necesidades.

La otra categoría fue designada con MF y representa los miembros de la organización

independientemente de que fueran asociados/as o parte del núcleo familiar de algún

asociado/a. Las hojas con los nombres y claves de cada uno de los informantes y de los

integrantesde la Asociación, fueron entregadas al tribunal examinador, pero se omitieron

enel texto final. Para efectos de comprobación y verificación, el autor se deja las copias

deestas claves.

1.10. Espacio temporal

Elperiodo de estudio de esta investigación, comprende desde Octubre de 1998 hasta Enero

de 2000, con fases intensivas de trabajo de campo entre Enero y Diciembre de 1999. La

fasede redacción se llevó a cabo de Marzo a Noviembre del 2000.

1.11. Técnicas

De acuerdo a las etapas de la investigación, se dispuso la realización de entrevistas a

profundidad a informantes claves y a diferentes familias que conocían más a fondo la
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situaciónparticular en estudio. Así mismo se tuvo muchas oportunidades de interactuar

con otros actores de la comunidad y conocer su punto de vista sobre los procesos

productivosde la región y del caso particular de la Asociación.

Paraalcanzar un grado alto de confianza e identificación con el grupo, se participó en

siembrasde hortalizas y granos, se participó en traslado de materiales en bueyes y se les

ofrecióayudar en ocasiones cuando debían de trasladarse hasta el centro de Hojancha.

Conel fin de aprovechar el tiempo y obtener los mejores resultados, se hizo uso de las

técnicasrecomendadas por algunos autores, las cuales se exponen a continuación:

• Observación participante: (Filstead, 1971). Permitió en este caso una comprensión

más integral de proceso que vivió la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos y

Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro. Se utilizó en todos los momentos

de la investigación, donde era necesario conocer a fondo las interacciones de los

miembros del grupo, principalmente en la definición de las interrelaciones religiosos y

culturales, que se definieron con tres famiíias participantes de la organización como

mínimo, seleccionadas como casos de referencia principales.

• Entrevista estructurada: (Ander-Egg, 1982: 227). S~ empleó con miembros de la

Asociación, para recopilar la información anterior al establecimiento de la organización

y la dinámica generada durante el proceso de integración de la Asociación. Se aplicó a

las familias participantes en la Asociación. También se empleó con cuatro agentes

externos, escogidos por su conocimiento sobre los hechos en estudio.

• Entrevista focalizada, colectiva a profundidad: (Ander-Egg, 1982: 227): Esta

técnica facilitó el acercamiento al conocimiento de las interrelaciones organizativas y

técnicas, que practican los miembros de la Asociación de Pequeños Productores

Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro. Se aplicó a tres

diferentes familias integrantes de la Asociación, al informante clave y a los agentes

externos.
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• Diseñode campo, bitácora y sistematización: sobre cada evento programado. Se usó

para tener un registro sobre los aspectos estudiados a la Asociación de Pequeños

Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de

Hojancha. Todas las entrevistas y reuniones con los miembros de la Asociación, con

losinformantes claves y con los agentes externos e internos. Las grabaciones contaron

conun resumen escrito sobre lo actuado. El registro de lo actuado facilitó el trabajo de

sistematización.

• Programación y control de actividades realizadas. Con el propósito de alcanzar un

mejorenfoque sobre la problemática que se estudiaba, mediante la discriminación de la

información que se considere no pertinente.

1.12.Fuentes utilizadas

• Revisién bibliográfica. Se recurrió a una revisión de libros, revistas, boletines y otros,

para conocer sobre lo que se ha investigado en este campo, con el propósito de orientar

los criterios de esta investigación, comparar resultados y facilitar el análisis

interpretativo.

• Documentos internos. También se hizo uso de materiales informativos a lo interno de

la organización: con la finalidad de conocer la forma de plantear las iniciativas

socioeconómicas, técnicas, culturales y religiosas. Esto permitió abordar el marco legal

de las organizaciones y otros agentes directamente relacionados (MAG, IDA, CNP)

con esas organizaciones y profundizar sobre las posibilidades reales disponibles en los

entes estatales, para actuar o dejar de hacerla, en lo concerniente a la Asociación.

• Testimonio de funcionarios. Se emplearon testimonios de funcionarios de

CoopePilangosta RL, Municipalidad, Asociación de Desarrollo, Centro Agrícola

Cantonal, Iglesia, Asociación de Desarrollo todas del cantón de Hojancha, realizados

mediante una entrevista abierta. El propósito de esta técnica fue conocer la forma en

que miembros de otras organizaciones de la localidad percibían el desarrollo de la
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iniciativade la Asociación de Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas

parael Desarrollo de San Isidro de Hojancha. Al mismo tiempo contribuyó a rescatar

lasformasy calidades de las relaciones entre esos grupos.

Esta investigación se realizó en varias etapas, cada una de las cuales permitió un

ordenamientodel trabajo de campo y facilitó la búsqueda de la información en forma

ordenada,aprovechando al máximo los recursos y el tiempo disponible.

Lasetapasvividas por la organización, fueron identificadas y caracterizadas, con la ayuda

delinformante clave. Dado que estas no fueron escritas de previo a la experiencia, sino

queresultaron de las acciones que se iban realizando, fue necesario clarificar sobre el

contenidode cada una de ellas.
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Capitulo III Caracterización de la Asociación de Pequeños
Productores Orgánicos y Conservacionistas para
el Desarrollo de San Isidro de Hojancha
(APPOCODESI) y su contexto

Estecapítulo comprende los datos biogeográficos del cantón de Hojancha en donde se

desarrollaronlas acciones de la Asociación de productores de San Isidro. Además ofrece

undetalle de las etapas que los miembros de esta organización fueron construyendo, a

partirde las experiencias desarrolladas en la construcción del proceso.

Estas etapas aunque no estaban diseñadas de previo, representan un aspecto muy

importanteen la vida de esta organización y vienen a ser, como la estructura medular sobre

la cual la complejidad de la Asociación fue creciendo y a su vez, representaba los pasos

previos,para alcanzar niveles más complejos de desarrollo.

En su totalidad, participaron en la organización 59 personas que correspondían a 11

familias todas de la zona aledañas y de San Isidro de Hojancha (cuadro 10). La

organización llegó a tener una membrecía 19 personas que entraban y salían por diferentes

motivos. Principalmente las mujeres debían abandonar la organización por problemas de

enfermedad o por el trabajo reproductivo.

Al final del proceso en Noviembre del 2000, llegaron 6 familias con una población total de

30 personas y una membrecía de 13 socias/os que eran las que llevaban a cabo las labores

de producción y se encargaban de sostener las obligaciones que había asumido la

organización principalmente lo que se refería a crédito.

A ellos correspondió enfrentar la situación de crisis ante la acometida de los agentes

externos que habían dado crédito y que debían recuperarlo ante la situación incierta de la

organización como tal. Estas familias tenían niños y niñas en la escuela y el colegio, en

ambos casos debían de salir de la comunidad, hasta Cuesta Roja para la escuela y hasta el

centro de Hojancha para el colegio. Como consecuencia de una situación económica

deprimida, carecían de recursos para superar las necesidades más apremiantes
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principalmenteaquellas que se derivaban de las obligaciones de los hijos e hijas en el

colegioy la escuela. De las once familias que participaron en la organización solamente

dosvivían en el terreno que habían socializado. Uno de ellos era propietario y había

decididoconstruir su caso en el espacio que comprendía su parcela. El resto de familias

vivíanfuera de los terrenos de la Asociación, desplazándose todos los días para el trabajo o

paralas actividades que realizaban en conjunto.

Elcaminode penetración hasta la propiedad de la Asociación, estaba en malas condiciones

y resultaba imposible llegar hasta la finca en vehículo. Solo se podía llegar por tracción

animalo a pie. Para sacar los productos al mercado, ellos/as debían sacarlo a la calle

principalque distaba unos seiscientos metros y buscar un transporte para que lo trasladara

hastaNicoya.

3.1. Breve reseña histórica del cantón de Hojancha.

3.1.1. Aspectos generales.

Hojancha durante la época precolombina, formó parte de los territorios ocupados por los

Chorotegas, cuya influencia se extendían desde la Península de Nicoya hasta el lago de

Nicaragua. Los primeros pobladores blancos llegaron a la región en 1910 (Borbón, 1998),

provenientes de Matambú y los cantones de San Ramón, Atenas y Palmares. Las primeras

familias establecidas en Hojancha fueron de apellido Barrantes, Bermúdez, Mora, Quesada,

Quirós y Venegas entre otras.

En la administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno en 1914 (cuadro 2) se establece la

primera escuela con el nombre de Escuela de Nosara, posteriormente toma el nombre de

Escuela Victoriano Mena Mena. Durante la segunda administración de José Figueres

Ferrer en 1972, se crea el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Hojancha.
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primertemplo católico se construyó en 1925. Durante el arsobizpado del Monseñor

CIrIos HumbertoRodríguez Quirós, en 1961 se erige como parroquia dedicada a San José

ypertenecientea la Diócesis de Tilarán (Borbón, 1998).

dro N°2 Cronología de los principales eventos ocurridos en el cantón de
Hojancha, Guanacaste desde sus inicios. 1910 - 1974.

EVENTO ANO OBSERVACIONES
IDicios de migración 1910 Emigrantes de Matambú, San Ramón, Palmares y Atenas.
Creaciónde la escuela 1914 Administración de Ricardo Jiménez Oreamuno con el

nombre de Escuela de Nosara.
Construccióndel primer 1925 Arzobispado del Obispo Carlos Humberto Rodríguez
templocatólico Quirós.
Nuevocentro educativo 1940 Escuela Victoriano Mena Mena.
escolar
Construcciónde cañería 1957 Primer gobierno de José Figueres Ferrer.
Establecimiento del 1966 Gobierno de Francisco Orlich Bolmarcich
distritode Hoja Ancha
Título de Villa y 1971 Segunda administración de don José Figueres Ferrer.

Iposteriormente ciudad El código municipal recién promulgado le confiere la
IdeHoiancha. categoría de ciudad por ser cabecera de cantón .
Alumbrado eléctrico. 1972 En la cabecera del cantón. --
Creación de la 1974 Realización de la primera sesión del Concejo Municipal de
Municipalidad. Hojancha.
Fuente: Borbón 1998. Adaptación del autor.

3.1.2. Ubicación:

Elcantón de Hojancha se encuentra localizado al sur de la provincia de Guanacaste, Costa

Rica,(ver mapa: 1) es una Comunidad de reciente fundación a principios de siglo, formada

poruna mezcla de inmigrantes del interior del país y descendientes de la cultura Chorotega

precolombina (Campos et. al., 1993). Tiene una extensión de diecisiete mil novecientas

veintitréshectáreas.

3.1.3. Clima:

Este cantón tiene altitudes que van desde el nivel del mar, hasta los novecientos metros,

tiene una época seca que va de Diciembre a Abril y una época lluviosa de Mayo a

Noviembre, cuyo régimen de aguas está influenciado por la Vertiente Pacífica. Tiene un
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Nsimen de precipitación promedio de dos mil doscientos mm anuales y una temperatura

promediode 27°C (Campos et al., 1993).

1.4. Suelos:

Estecantónpresenta una topografía irregular con pequeños valles de perfil profundo. Tiene

un totalde diecisiete mil novecientas veintitrés hectáreas de las cuales mil setecientas son

tierras de labranza, con pendiente suave (Campos et al., 1993), trece mil doscientas doce

hectáreasson tierras de pastos con pendientes más fuertes de hasta el 65%, suelos poco

profundoscon problemas de erosión ocasionados por el sobre-pastoreo (op.cit. 1993).

Enlossubgrupos de suelos de Costa Rica, están clasificados como de la clase 132 e 133,

concaracterísticasde poco desarrollados, bajos en bases, secos por más de noventa días al

año,suelos arcillosos del tipo Ustic Dystropeth latosoles pardos, rojos y rojizos (op.cit.

1993). El 35% del suelo del cantón está considerado de protección forestal.

3.1.5. Tenencia de 11\ tierra.

Laestructura agraria de Guanacaste ha mantenido una tendencia a las grandes extensiones,

principalmenteen las partes planas de la provincia y su uso en la ganadería extensiva, que

predominaen su panorama, sin embargo en Hojancha predomina el minifundio(ver cuadro

3). Dado que los datos sobre tenencia de la tierra datan del censo de 1984, la situación real

sedesconoce, pero se han intentado hacer algunos acercamiento s, mediante la consulta de

literaturapuntual que hacen referencia al tema que nos ocupa.

El estado actual de la concentración de la tierra por cantón en la región Chorotega refleja

que Liberia (82%), Bagaces (75.4%) y Carrillo (64.9) son los cantones donde hay más

fincas superiores a las 500 hectáreas. Por el contrario Hojancha (4.1%) y Nandayure

(9.7%) son los cantones con menores porcentajes de fincas superiores a las 500 hectáreas

(Estadode la Nación, 2000).
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quela tendencia general en la tenencia de la tierra, en la provincia de Guanacaste, ha_o condicionada hasta el momento con el uso agropecuario del suelo y que

probablementelos cantones con terrenos ondulados y fértiles, sigan estando en muchas

IIIDOS. Otra cosa sucede con los cantones que poseen grandes extensiones de tierra plana

lpt8S para la ganadería y los monocultivos, tales como la caña de azúcar, el melón entre

otros,probablemente éstos, sigan manteniendo una estructura agraria donde predomine el

latifundio.

Alrespecto,sería importante conocer cual sería el impacto que tendría el turismo sobre

este particular,pues sin lugar a dudas dentro de algunos años, el enfoque del turismo se

dirigiráhacia las zonas internas de Guanacaste, una vez que esté agotado el espacio en el

litoral.

Cuadro N° 3: Tenencia de la tierra en el cantón de Hojancha en fincas de O a 500
hectáreas como porcentaje del área total del cantón.1999.

Tenencia de la tierra. Has. Porcentai e
Hectáreas del cantón 17.923,0 100,0
Fincasentre O T 50 hectáreas 1993 15.055,0 84,0
Fincasentre 50 y 100 hectáreas 1993 1.792,03 10,O

~incas entre 100 y 500 hectá_re_a_s--,,-(1_9_9_3L-)__ --'-, 1_.0_7_5!.-,O L-- __ 6.~,0__ ____'
Fuente: Campos et al., 1993 ....Elaboración del autor.

Eldatode latifundios en Hojancha del 6% reportado por Campos et al., 1993 (cuadro 3) no

tienemucho contraste con el del Estado de la Nación del 2000: 314, con datos de 1999, por

loque se puede presumir que la estructura agraria no a cambiado en forma sustancial en el

cantónde Hojancha. Como se aprecia en el cuadro 3 la tenencia de la tierra en Hojancha

es muy diferente a la de la provincia de Guanacaste ya que en Hojancha predomina el

minifundio. Así mismo, la topografía del cantón y la permanencia del las actividades

agrícolas,son factores favorables para mantener la estructura de la tenencia de la tierra con

pocavariación en el tiempo.
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11.6.Usosdel suelo.

FJusodel suelo en el cantón de Hojancha, está relacionado con el desarrollo histórico de la

producción. Aquí se establecieron campesinos independientes que cultivaron café,

hortalizasy ganadería de leche principalmente. Posteriormente se fueron incrementando y

diversificandolos cultivos y dentro de los principales productos que comenzaron a surgir

enelcantóndestacan el arroz, la caña de azúcar, el melón, el café, maíz, frijol y hortalizas.

Dadala estructura agraria de minifundio imperante en Hojancha, las áreas cultivadas por

agricuItor/ason pequeñas y se circunscribe a aquellos productos que se facilita su cultivo en

pequeñasáreas. En el caso del café el área promedio es de 1.5 hectáreas, en hortalizas es

de0.7has., en frijol es de 1.0 has (Estado de la Nación 2000: 344-345).

Esimportantemencionar que una gran mayoría de los productos en los cuales participan los

agricultores/asde Hojancha, tienen como objetivo llenar las demandas del mercado local y

regional. El café resulta ser la excepción y representa un producto que es vendido en el

exterior,y en algunos caso como lo es el de CoopePilangosta R.L., parte de ese producto se

vendeen el Mercado Alternativo en Europa.

Cuadro N° 4: Formas de usos del suelo que se presenta en el Cantón de Hojancha,
Guanacaste, Costa Rica. 1999.

1.971,5

1,1197,2

11,0
Hectáreas Porcentaie

13.209,3 73,7
2.545,1 14,2

Elaboración del autor.

En el cuadro N°4 sobre usos del suelo se puede apreciar que el porcentaje mayor del área

delcantón de Hojancha, se utilizaba en 1993 en pastos para soportar la ganadería extensiva

y que corresponden en la mayoría de los casos a suelos de vocación forestal Es de esperar

que al momento, esto haya cambiado y se pueda ver una mayor cantidad de tierras en

regeneración natural, por lo que es posible que el área de bosque haya crecido y la

destinada a la agricultura se haya mantenido o crecido muy levemente.
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una zona con muchas pendientes, la mayor parte de la tierra con la crisis de la

eríay los incentivos para la protección del Ministerio del Ambiente y Energía, es

lequeuna gran cantidad de los terrenos ocupados en pastos, hayan cambiado de uso,

laproteccióndentro del régimen de Certificados de Protección al Bosque y otros.

Todas las aguas fluviales drenan a la costa Pacífica, su principal río es el Nosara que se

eocuentraen la cuenca del mismo nombre, tiene gran importancia porque abastece el

suministrode agua para Hojancha la cabecera del cantón.

3.1.8. Cobertura boscosa:

En el cantón existen dos clasificaciones de bosque el húmedo y el húmedo premontano.

Hacia1973la cobertura boscosa del cantón era de un 8% pero a raíz de la crisis ganadera se
. -

hanido incrementando por el abandono de los potreros y se han aumentado las áreas de

bosque.Para 1993 se reportan un incremento de la cobertura hasta un 15% (Campos et al.,

1993) .. - .

3.1.9. Indicadores Sociales:

La regiónChorotega a 1999 tenía una población de 281.312 habitantes de los cuales el 51%

sonhombresy el 49% son mujeres. La población se concentra en las ciudades de Nicoya

(17.8%) Liberia (15.7%), Santa Cruz (l5%)y Carrillo (9.4%). Hojancha, Santa Cruz

Nicoyay Tilarán se caracterizan por tener la tasa más alta de densidad de poblados por

unidadde área (Estado de la Nación, 2000). Para el año 2000 según lo reporta el Instituto

Nacionalde Estadística y Censos, Guanacaste tiene una población de 264.447 habitantes,

conlo que se establece una diferencia de 16865 de un reporte con el otro.

Para definir mejor la condición social de la región y en particular el canton de Hoiancha,

los índices de desarrollo social, (cuadro 5), evidencian que Hojancha y Tilarán son los

cantones guanacastecos que tienen un mejor índice de desarrollo social. Los valores

obtenidospor ambos, se aproximan a los obtenidos en San José.
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importanteseñalar que el Indice de Desarrollo Social en los cantones de Guanacaste es

imitar a los registrados para cantones alejados de la capital y varían regularmente y

presentael valor mínimo en La Cruz, cantón que se ha caracterizado por la escasez de

tbentes detrabajo y por tener una economía local incipiente.

Abangaresy La Cruz, son los cantones que tienen valores más bajos de índice de desarrollo

enlaregiónChorotega. En el aspecto de salud, en Hojancha existe un EBAIS, y en toda la

regiónhay77 EBAIS. Así mismo hay un hospital regional en Liberia y uno periférico en

Nicoya,además de 19 clínicas repartidas por toda la provincia.

Cuadro N° 5: Indice de desarrollo social para los cantones de Guanacaste en
comparación con otros cantones del resto del país. 1999.

Provincia y Provincia y Provincia y
Cantón. IDS Cantón. IDS Cantón. IDS
San José .- Heredia Guanacaste
San José 63.7 Heredia 67.8 Tilarán 63.2

Montesde Oca 85.0 Sarapiqui 28.5 Hojancha 56.9
Alajuela Puntarenas Nandavure 53.1__
Alajuela - 61,.-5 Puntarenas 54.8 Santa Cruz 52.8
Plamares 73.4 Montes de Oro 63.9 Cañas 49.9

Los Chiles 8.9 Buenos Aires 22.2 Liberia 48.9 __
Cartaao Limón Nicova

l
48.4

Cartago 66..7 Limón 48.0 Carrillo 46.1
Turrialba 53.6 Guácimo 47.6 Bazaces 43.9

Abanzares 43.1
La Cruz 16.4

Fuente: Estado de la Nación 2000. Adaptado por el autor.

Dentrode las variables sociales del cantón de Hojancha (cuadro 6), se puede apreciar que la

poblaciónde Hojancha representa el 2.9% de la población de la región Chorotega y como

ya se mencionó, es un cantón que tiene una alta densidad de poblados por unidad de área.

Unode los problemas más comunes que afectan a este tipo de investigaciones son las pocas

fuentessecundarias de información, y las contradicciones de las existentes, por lo que se

hacenecesario asumir fuentes viejas pero de mayor confiabilidad. En el caso de Hojancha

estees un problema que se suscitó y las fuentes más confiables datan de años atrás. Como

unaforma de ilustrar a los lectores, se expone los datos recopilados.
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N° 6: Indicadores sociales relevantes del cantón de Hojancha, 1999

639,0
100 O
11,8

Número Poreentaie
6.537

4.508,0 83,3
68,0

La región Chorotega a 1999, tiene un analfabetismo en el orden del 6.43% y

IP'Oximadamenteel 32% de los habitantes tiene primaria incompleta (Estado de la Nación

2000:335). El hecho de que el 38.4% de la población de la región Chorotega tenga bajos

lliveleseducativos, significa que gran parte de la población tiene pocas posibilidades de

mejorarsu calidad de vida, ante la imposibilidad de mejorar principalmente las condiciones

laborales.

Conrespectoa la cobertura en salud, para 1993, como se refleja en el cuadro 6, el reporte

paraHojancha fue de un 68 % de los habitantes del cantón estaban cubiertos, en la

actualidad1999, la co~ertura esdel 100% y se considera que la sanidad ambiental, el agua

potabley el manejo de desechos sólidos y líquidos en Guanacaste, son una seria amenaza

parala ciudadanía en general (Estado de la Nación, 2000), a la cual el cantón de Hojancha

no escapa en su - totalidad ante el riesgo de la contaminación con químicos para la

agricultura.

3.1.10,Población económicamente activa,

En elGuanacaste actual, el sector más dinámico es el sector privado. El turismo tiene

muchoauge y se presenta como una de las alternativas de trabajo para la mano de obra

calificadade la región, principalmente la zona costera, que es donde se han instalado la

mayoríade estas empresas privadas.

Losservicios de apoyo a la producción agropecuaria que es el caso que nos ocupa, por ser

laprincipal actividad del cantón de Hojancha, ha venido en franco retroceso en la región

Chorotegay por supuesto en el cantón de Hojancha.
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• O, infraestructura, comercialización y capacitación, para mejorar la productividad, la

. organizativay empresarial, han sido los elementos que han acentuado el desempleo

bempleoen la población campesina de la región Chorotega y se está eliminando la

apacidad instalada (semillas, infraestructura, y otros) en muchas de las áreas de

producción.

Cuadro N°7: Ocupación de la población económicamente activa del cantón de
Bojancha, Guanacaste. 1999.

3.983

206

73,6

3,8

Número., Porcentaje

1.520 28,1

Fuente:Campos et al., 1993. * Trabaja menos de 30 horas por semana.

En el caso de Hojancha para 1993, la agricu1tura y la ganadería representaban las

principalesactividades que ocupaban el porcentaje más alto de la mano de obra (cuadro 7).

Eldesempleoera bajo (3.8%) y _el subempleo era considerable (28.1 %). Es claro que la

declinaciónde la ganadería por la crisis, ha tenido algún impacto en la generación de

empleodentro del cantón, por lo que algunos de estos trabajadores con mayor educación

formal,han buscado trabajo en las costas donde se instalaron los complejos hoteleros,

principalmenteen playa Sámara.

3.1.11. Educación.

Laregión Chorotega es la segunda en el país en cobertura y escolaridad, después de la

regiónCentral (Estado de la Nación, 2000: 35. Resumen). Existe una fuerte presencia de

universidadesprivadas y estatales, que hacen que una buena cantidad de la población tenga

accesoa la educación universitaria. Destacan las carreras de educación, administración de

empresasy turismo, como las más cotizadas en la región. Sin embargo a pesar de tener un

alto índice de personas que reciben educación universitaria, una gran mayoría de esta

población migra hacia las zonas que tiene una mayor dinámica en lo que respecta a los

empleos,de esta forma la mayoría busca empleo en las provincias del Valle Central.
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todala región Chorotega existen 468 centros educativos de primero y segundo ciclos.

los cualesel 52.6% son unidocentes. Sobre los docentes, que atienden estos centros de

•••• iza,el 16.5% en primero y segundo ciclos, no son titulados, lo mismo que un 27%

tercerciclo y la educación diversificada (Estado de la Nación, 2000: 336). La mayor

de deserción educativa se presenta en el tercer ciclo (16.6%), siendo esto una gran

preocupación,para lograr mejorar la calidad de vida del habitante guanacasteco.

Población estudiantil de la Escuela de Monte Romo y del CTP A
del cantón de Hojancha, en los ciclos de 1, 11 Y ID ciclo de
educación escolar y IV,V,VI de diversificada. 1999.

Ceatro Educativo Total 1 11 ID IV
HMHMHMHM

Nivel Educativo

6 65 3

VI
H M

Escuelade Monte Romo 62 4 6 3 6 4 6 6 7

V
H M

CTPAHo'ancha 1029 109 94 94 89 91 75 94 83 80 94 67 59
fuente: MEP, Circuito 05 de.Hojancha. 1999. Elaboración del autor.

Enel caso que nos ocupa, Monte Romo es la localidad en donde los habitantes de San

Isidro,buscan algunos de los servicios que necesita. De los 343 -habitantes que tiene la

Comunidadde Monte Romo 62 asisten a la Escuela de la localidad, lo que representa un

18% de la población total. _Mont~ Romo es la Comunidad más grande en las cercaní~s de

San Isidro. Por su parte el Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Hojancha, a

dondese desplazan todos los estudiantes del Cantón, tuvo una población estudiantil en

1999 de 1029 estudiantes de los cuales 535 son hombres y 494 son mujeres. De San Isidro

de Hojancha asistieron en 1999 a este colegio 5 estudiantes. El total de la población

estudiantilen colegio y escuelas, representa el 17% de la población total del Cantón.

Losdatos recolectados principalmente para el Colegio Técnico Profesional Agropecuario

deHojancha (cuadro 8), parecen sugerir que siguen la misma tendencia regional hacia la

bajaen matrícula, conforme se avanza en el nivel educativo. Esta situación tiene especial

importanciaporque se aleja aún más, la posibilidad de mejorar el nivel de empleo en los

habitantesde la zona rural.
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Caracterización de la Asociación de Pequeños Productores

nicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de

janchay primeros contactos:

Tuve misprimeros contactos con APPOCODESI hacia finales de 1996 siendo aún ésta, una

orpnizaciónmuy joven que iniciaba su trayectoria en el campo productivo. Sus

lliembros,eran personas con gran mística y curtidos al trabajo de sol a sol, se habían

propuestouna nueva modalidad organizativa, orientada hacia la recuperación de la

p'Oduccióntradicional principalmente granos básicos, el café, alternando con nuevas

experienciasen hortalizas y utilizando para ello, la incorporación paulatina de técnicas

orgánicas.

Conformadapor hombres y mujeres que en algunos casos, eran descendientes de

inmigrantesque vinieron de otras zonasdel país, principalmente de San Ramón, Palmares,

Montesde Oro y partes altas de la Meseta Central, habían aprendido a desconfiar de todos

losextraños,como un mecanismo de_sobrevivencia. Solo tres de ellos tenían tierra donada

porel Instituto de Desarrollo Agrario, Jesús Vargas Alvarado, Osear Esquivel Salazar y

OlivioVargas Alvarado, posteriormente Ronulfo Lacayo Hernández, adquirió una parcela y

loscuatrounieron sus parcelas y las pusieron al servicio de los demás.

Precisamentemi primer acercamiento, fue a una actividad demostrativa de los logros

alcanzadoscon los proyectos que habían desarrollado, uno sobre riego, financiado por la

Embajadade Holanda y otro por la Fundación Café Forestal, que se relacionaba con la

fabricaciónde abono orgánico. A este momento, la Asociación había incursionado en los

granosbásicos, tubérculos, hortalizas, pollos y cerdos, en cantidades suficientes para

asegurarla alimentación de todas las familias miembros, con excedentes para el mercado

localy regional. La Asociación había definido sembrar cinco hectáreas de café para lo

cualsolicitaron a CoopePilangosta RL, RL , un crédito, el cual se concretizó con fondos

delaFundación Interamericana (FIA).
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oportunidadde encontrar reunidos agentes externos (personeros del Instituto de

0110Agrario, del Consejo Administrativo de CoopePilangosta RL., y de ONG's),

aprovechadapor los miembros de la organización, para mostrar los avances obtenidos

la siembrade café, cuyos recursos estaban siendo facilitados por la Cooperativa de

cultoresCoopePilangosta RL., Según lo expresaran los miembros de la Asociación,

Wún reportesdesfavorables por parte de un funcionario de la cooperativa y otro del MAG

a su vez era parte de la Cooperativa, sobre las condiciones del cultivo y

CoopePilangostaRL., se oponía a seguir haciendo desembolsos.

Las relacionesde la Asociación con CoopePilangosta RL., y el MAG en la persona de su

atensionista, estaban en el punto más álgido. Los agricultores y agricultoras de la

Asociación,hicieron ver la no aceptación de estas personas para que visitaran el proyecto,

conlo cual se les escapó las posibilidades de asistencia técnica por parte del MAG y el

contactocon CoopePilangosta R.L., se interrumpió.

El resultado de esta confrontación, era un clima de incertidumbre en donde los más

afectadossin lugar a dudas eran las 'campesinasr os), pues los cultivos no esperan las

resolucionesde los conflictos, por tanto, las siembras de café sufrieron la ausencia de los

trabajosde asistencia y en otros casos no se sembró lo que se planeó. En el plan de
-.' - -

sobrevivenciade esta organización, la caficultura era considerada por los miembros de la

Asociación,como un seguro en el largo plazo. Para el corto plazo, las hortalizas, los

granosbásicos y los animales, eran su forma de subsistencia.

Aestemomento y en virtud de los atrasos en los desembolsos para la asistencia y siembra

delcafé, las otras áreas (granos básicos, pollo, cerdos y hortaliza), debían hacerle préstamos

al área del café, para cubrir parte de los recursos económicos necesarios, con el

consiguiente deterioro económico generalizado en todas las áreas. El manejo de las

relacionesexternas de APPOCODESI, no eran las mejores y el impacto negativo se hacía

sentir principalmente, sobre los aspectos de crédito, asistencia técnica y capacitación.

Todosestos elementos estratégicos para la producción, estaban bajo la responsabilidad de

personascon las que los miembros de la asociación mantenían discrepancias acentuadas.
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En lo que respecta a la aceptación de la Asociación dentro de la Comunidad, se

manifestabanconfrontaciones en lo religioso y político. Por un lado la forma de compartir

tierraconlos que no la tenían, así como, ejercer una fe religiosa más vívida en el trabajo, en

lIS relacionespersonales y con otras gentes, originó celos en los habitantes y por tanto, se

lesfueexcluyendo de los actos religiosos tradicionales acusándolos de ser miembros de una

eecta.En conversaciones informales dentro de la Comunidad de San Isidro y con personas

~enasa la organización, consideraban la unión de tierra como una locura. Evidentemente

todasestascosas influyeron para que muchos de los habitantes de la Comunidad se alejaran

delaorganizacióny otros se salieran de ella.

Enlo político, la organización respetó siembre la filiación política de cada una de las

familiasintegrantes, pero una vez organizados, sus miembros actuaban en bloque, con el fin

desacarmayor ventaja para consolidar el grupo. Según los miembros de la Asociación,

estono fue del agrado de los principales políticos de la zona, porque la Asociación,
. .

representabaun punto de conflicto, en un área que tradicionalmente había sido muy

proclivea complacer a los principales líderes político-partidistas de la zona.

Ante la disyuntiva que se presentaba, con respecto al poder de negociación que estaba

adquiriendola Asociación, según sus miembros, se suscitaron una serie de problemas para
- - -

laorganización (disminuye la asistencia técnica que tradicionalmente se les brindaba, las

posibilidadesde crédito dentro de la zona se cerraron, la capacitación ya no era tan fluida y

otros). Consecuentemente esto obligaba a los integrantes a buscar nuevos horizontes a lo

externo. Hay que tener presente que, la forma inadecuada en que se manejaron las

relaciones externas, mantenían un ambiente confrontativo externo, principalmente en lo

político.

En términos generales, se podía observar una gran ventaja en el sistema de organización

quese estaba implementando y al mismo tiempo, las amenazas externas a la organización,

parecían tener mucho peso sobre el accionar de la misma, con lo cual, el futuro estaba

forjadosobre una estrategia de proyección externa, muy mal definida, por los resultados de

confrontación que estaban teniendo.
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La Comunidad de San Isidro de Hojancha.

Comunidadde San Isidro de Hojancha donde se estableció APPOCODESI, tiene una

'ó~ de ciento once habitantes (ver cuadro N° 9), las principales actividades

'vas son la ganadería, granos básicos, las hortalizas y legumbres, engorde de

. es (cerdos). En lo organizativo, cuenta con una Asociación de Desarrollo Integral y

JUPOS ligadosa la Iglesia Católica. Existe además una pequeña pulpería que brinda el

'ciode abarrotes y granos. No hay escuela ni centro de salud, los habitantes deben de

delplazarsehasta la localidad de Cuesta Roja (40 minutos) para ir a la escuela y para recibir

, enciamédica debían ir hasta Monte Romo a más de una hora de camino. No existe

teléfonopúblico, solo una familia tiene teléfono celular para su uso, la población cuenta

conelserviciode electricidad.

Cuadro N° 9: Distribución de la población de San Isidro de Hojancha, Guanacaste.
1999.

.Hombres Mu' e:-es _
~2_3--11--_25__ -+-M----=-a",,-oc_~e.:..:;,-e.:..:d,-,a-,-,d,-+_M_en_o.:..~_~,-,-§-,e,-d.:..a:.::d-+--,M_.-,-a~o-,-r:.:.:s,-e-,,-dC'-a=+-_Meno;;sedad

Fuente: Elaboración propia.

Delapoblación existente en la Comunidad de San Isidro, el 31.5% (cuadro 9) es menor de

edad,lo que evidencia un gran esfuerzo de los progenitores para darles el sustento y la

educaciónque necesitan. Esta condición, presiona a los agricultores más pobres, lo cual

losobligaa trabajar en lo que tengan oportunidad, como asalariados o por esquilme. De

ahí quela opción de organizarse tenía además una acicate que era la necesidad de mejor las

condicioneseconómicas de las familias.

Desdeque se inició la organización hasta que decidieron separarse, participaron en ella

once familias y por diferentes motivos, cinco salieron antes de la disolución de la

Asociación. Las causas más frecuentes por las cuales muchas de estas familias decidieron

dejarla organización, fueron la falta de recursos económicos en estos casos los hombres

buscaron trabajo como asalariados en las fincas de la zona, para este momento la
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_IIZ' aciónno les podía pagar el trabajo y la disponibilidad de tierra y recursos para

erabaja por otro lado las enfermedades, afectaron principalmente a las mujeres en

que respecta a dolores de cabeza, problemas de circulación sanguínea, columna el

• o de los niños y otros. Mediante la relación informal con los pobladores de la zona

que estaban fuera de la organización, se podía percibir un individualismo bastante

~o en muchos agricultores de al zona, pues algunas iniciativas tales como la unión

tierrasquetenía la Asociación la consideraban una locura. No creían en la organización

Comunal.ni les interesaba participar en organizaciones, principalmente en aquellos

,"cultores que tenían medios para producir. El café que se considera el eje productivo

mAs importantey más consolidado de la región, había sido dejado de lado por muchos de

estosagricultores, medianamente independientes y expresaron que nunca volverían a

IeIIlbrarpor la inestabilidad en los precios.

En loque respecta a la conservación del suelo, toda esta región presenta una alta tasa de

deforestacióny de pérdida del suelo. La cooperativa CoopePilangosta RL., ha llevado a

caboiniciativas al respecto, con el fin de disminuir la erosión, mediante la práctica de

cultivoscon árboles. De esta manera se ha 'fortalecido el café con árboles frutales y de

sombra,a la vez que ha incrementado el nivel de diversidad dentro de las parcelas de sus

agricultores.

La cuenca alta del río Nosara donde se ubica San Isidro, es una de las zonas más

deforestadasde la región y representa una seria amenaza para la población de la zona, ya

queeste río, provee el agua de consumo humano de la población de Hojancha. La

degradacióndel suelo y la destrucción de la cobertura boscosa, se d-ebió principalmente a

lasmalas prácticas culturales que no cuidaron el suelo y a la ganadería extensiva en zonas

devocación forestal. A todo esto hay que mencionar el impacto de las quemas e incendios

forestalesque se extendieron por muchos años con el fin de eliminar las malezas en los

potrerosy en los campos de agricultura, para limpiar el rastrojo y las malezas. En años

recientesla utilización del fuego como herramienta agrícola ha sido criticada y muy poco

usadapor los agricultores de la zona.
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10: Familias que integraron Asociación de Pequeños Productores Orgánicos
y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha. 1999.

Familia Parentesco Escolaridad Edad Ocu ación
Padre PI. l°G 41 Agricultor
Madre· PC 38 Of. Doméstico
.Hijo PC 19 Estudiante

Sobrino PC 21 Estudiante
Hija PC 16 Estudiante
Hi"o 4°G 11 Estudiante

Padre PI 54 Agricultor
Madre PC 44 Of. Doméstico
Hijo SC 18 Estudiante
Hija 5° A 17 Estudiante
Hi'o PI 9 Estudiante
Padre PI2°G 36 Agricultor
Madre PC 36 Of. Doméstico
Hijo PI4°G 15 Agricultor
Hija 4°G 13 Estudiante
Hijo 4

IMF-13 Padre PI ND Agricultor
MF-14 Madre PI Of. Doméstico
MF-15 Hija

1MF-16 Hija I

-TiMF·17 Padre PC "Nl) Agricultor
MF-18 Madre PC Of. Domest I
MF-19 Hijo PC
MF-20. Hijo
MF-21. Hija
MF-22. Hi'a
IC-02 Madre PI 48 Agricultora

-23 Padre PI 50 Agricultor
MF-24 Hijo PC 28 Agricultor

-25 Hijo PC 26 Agricultor
-26 Hijo PC 21 Agricultor
-27 Hi'o 16 A icultor

C-Ol Padre Universitaria 40 Técnico
MF-28 Madre Universitaria 33 Educadora
MF-29 Hijo 7
MF-30 Hijo 6
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tionación:

Cudro 9: Familias que integraron APPOCODESI, 1999.

MF·31 _
MF·32
MF·33
MF·34
MF·35.
MF·36

Madre
Padre
Hijo
Hija
Hijo
Hi"o

PC
PC

ND Of. Doméstico
Agricultor
Agricultor

MF-37
MF·38
MF·39
MF-40

Padre
Madre
Hija
Hi"o

PC
PC

ND Agricultor
Of. Doméstico

Padre PC ND Agricultor'
Madre pe Of. Doméstico

Hijo I
~Hr",,-:-a ~~_--L-_------L--.I ~~
PI: Primaria Incompleta, SI:-Secundaria Incompleta.
PC: Primaria Completa SC: Secundaria Completa I

I

MF-46
MF-47
MF-48
MF-49
• Miembrosactuales
•• Salió
NI). No se pudo obtener ei dato. ---

MF-41
MF-42
MF-43
MF-44
MF-45

Padre
Madre
Hija
Hija
Hi"o

PC
PC

3.4.Génesisy desarrollo de la organización

ND Agricultor
Of. Doméstico

En el aspecto organizativo, la Comunidad de San Isidro ha tenido experiencias dificil es,

estohaprovocado que la mayoría de los productores se muestren temerosos de participar en

organizaciones,por la secuela de fracasos experimentados. A finales de la década de los

ochenta,se cuentan dos intentos fallidos que favorecieron por muchos años, esa actitud

escépticahacia la organización. La primera de estas experiencias fue la organización de

pequeñosproductores que se dedicaron a la siembra de hortalizas (chile, tomate) y

tubérculos(tiquisque y ñampí), la cual estaba formada por hombres y mujeres. Esta

organización dejó grandes pérdidas a los asociados y asociadas, a pesar de que la

producciónfue muy buena, faltó la comercialización.
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miembrode la Asociación recoge la gravedad de la situación expresada por los

. ltoresy agricultoras con las siguientes palabras ..."los tomates hasta por la calle se

tllCOIItraba"... (lC-01 1999, Comunicación personal).

Posteriormentea inicios de los años noventas, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA),

6tribuyótierras entre los agricultores, éstos comenzaron a producir individualmente y los

JeSUltadosfueron igualmente desfavorables para los agricultores, pues éstos asumieron

deudasqueaún hoy en día pesan sobre muchos de ellos. Parte de los recursos de crédito,

le invirtieronen siembras de café, como una forma de lograr un respaldo futuro, pero por

problemasde carencia de capital de trabajo y de asistencia técnica, las plantaciones se

deteriorarony los rendimientos no fueron suficientes para cubrir la carga financiera de las

deudasasumidas.

Eltrabajode las instituciones del Estado y de organizaciones de la zona, influyeron sobre
- - - -

las/osproductoras/os de esta Comunidad, ya convertido en un parcelero del IDA, sin

embargolas oportunidades que los funcionarios ofrecían a los agricultores, en algunos

casos,distaban mucho de ayudarles a buscar-sus propias soluciones. En opinión de las

agricultoras/esellas/os señalan como se ha dificultado el desarrollo campesino, consciente

o inconscientemente, por parte de los agentes externos "...aunque no compartíamos
- - -

plenamentelos proyectos que nos traían, no encontrábamos muchas veces, la forma de

decirlesque no era eso lo que deseábamos ... ". (IC-O1 1999, Comunicación personal.

Conexperiencias amargas de fondo, comienza el proceso organizativo de APPOCODESI

quese orienta, no a la formación de una organización, sino a aprovechar la experiencia en

el cultivo y el conocimiento acumulado con los fracasos anteriores, reconociendo la

importanciadel mercado y del crédito. Así recordó un asociado el inicio y la libertad con

que da inicio la organización informal "... caminaremos juntos hasta que nuestras

voluntades así lo decidan. ..y en el camino se arreglan las cargas ... ". (lC-OI 1999,

Comunicaciónpersonal).
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unafuertecarga emocional - espiritual de esperanza en el futuro, más que con una idea

pecisa haciadonde dirigir la estrategia de producción, inicia la Asociación de Pequeños

ProductoresOrgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro de Hojancha,

irmadaporhombres, mujeres y jóvenes que tenían como común denominador, la carencia

• recursoseconómicos para la producción, trabajo asalariado como peones agrícolas en

"entes fincas de la Comunidad, con carencia de servicios en salud, educación, agua

potable,infraestructura y otros.

3.5. Etapas del desarrollo de la Asociación de Pequeños Productores
Orgánicosy Conservacionistas de San Isidro de Hojancha.

Parairalcanzando una consolidación paulatina de la organización se realizó un proceso que

sedividióen etapas. Estas etapas no fueron previamente definidas, sino más bien los

integrantesde la Asociación, iban acumulando la experiencia en un marco espiritual y

materiaideterminado, que les perm.itía desarrollar las acciones que se habían propuesto.

Cuandoeste marco resultaba insuficiente para favorecer la puesta en marcha de sus

actividades,era el momento de entrar en otra etapa.

De estaforma se fueron elaborando las diferentes etapas en las cuales se dividió el proceso

deldesarrollode APPOCODESI La reconstrucción de los diferentes eventos que se dieron

encadauna de estas etapas, fueron identificados y puestos a flote con el aporte de los

miembrosde la organización que fueron actores y protagonistas de los mismos. Se

reconocencinco etapas: a) Sensibilización y ubicación, b) Consolidación y adquisición de

tierra, e) Posesión de tierra. d) Mejoramiento de infraestructura, e) Reorganización,

reducción,especialización.

A continuación se caracterizan algunos de los aspectos relevantes de cada una de las etapas,

conel propósito de adentrarse en el análisis de las situaciones propias de las interrelaciones

entrelos miembros de la Asociación y entre los agentes externos, para conocer la forma en

que se iba construyendo el proceso y clarificar sobre las situaciones particulares que

debieronenfrentar la Asociación como tal y cada uno de sus miembros, para poder alcanzar

eldesarrollo que alcanzaron.



1. 1Etapa: Sensibilización y ubicación.

etapa comprende desde mayo de 1996 hasta julio de 1996. Se realiza una

ocatoriaen Mayo de 1996, a la población de San Isidro, para discutir sobre problemas

fJesepresentaban en la zona y la posibilidad de organizarse. En ese momento Ronulfo

Layo Hernández un técnico que trabajaba para la Cooperativa de servicios múltiples de

Pilangostade Hojancha COOPEPll..ANGOSTA R.L., se encarga de coordinar las

discusionesy deliberaciones. A esta primera discusión asistieron veintitrés personas, cinco

delascuales siguen en el proceso posterior para la formación de la Asociación. Estas

cincopersonaseran productores que tenían interés en buscar soluciones para algunos de sus

problemastanto económicos como productivos.

Mediantela reflexión sobre la problemática existente en la zona, la cual salió a la luz en el

diagnóstico,se perfila la génesis de la organización. Los puntos principales se

relacionabancon la baja fertilidad del suelo, baja producción de café, la migración de las

familiashacia otras zonas del país, carencia de fuentes de trabajo y problemas de

alcoholismoen las familias entre otros. En esta etapa .se discute además sobre asuntos

religiosos,la participación en la iglesia, la participación político partidista y la posible

inscripciónlegal de la organización. Se establecen los principios filosóficos, que regirán a

todoslos integrantes de la organización y que a continuación se enumeran:

• Se pertenece a la Asociación para servir y no para servirse.

• Todos los miembros deberán verse como hermanas y hermanos.

• La organización ayudará a otros, donando un 10% a organizaciones y personas dentro
y fuera de la Comunidad.

• La organización no pedirá ayudas externas, hasta tanto, no tenga un grado de
madurez organizativo más sólido.

• Todos los miembros asistirán a las actividades (celebraciones, reuniones, oraciones,
jornadas de trabajo y otras) de la organización.

79
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Se estableceademás el organigrama estructural interno de la organización sobre la base de

• AsambleaGeneral de Miembros, una Junta directiva y los Jefes de Areas.

Estructura organizativa de la Asociación de Pequeños
Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de
San Isidro de Hojancha de Hojancha. 1999

APPOCODESI

ASAMBLEA DE MIEMBROS.

JUNTA DIRECTIVA

JEFES DE AREAS DE
PROnUCCION

En estaetapa de sensibilización y ubicación, se dio mucha 'deserción por diferenteS razones,

entrelas que destacan: la desconfianza en las organizaciones debido a los fracasados

previospor formar una organización. Otros estuvieron por intereses económicos cuyas
- .

expectativasse dirigían hacia bonos para la vivienda y donaciones para proyectos y otros

porlos estigmas que se habían establecido a la Asociación. Al aclararse la situación,

muchagente salió y no volvió a las reuniones. Algunas de estas personas regresarían

posteriormenteatraídas por los avances del grupo y por la imposibilidad de lograr una

mejorsituación fuera de la organización.

3.5.2.n Etapa: Inicio de consolidación y adquisición de tierras.

Seda desde Agosto a Diciembre de 1996. En esta etapa participan diez productores aún

nohabían mujeres ni jóvenes Se cuestionan la importancia de seguir unidos si no se tiene

tierrapara la producción. Con esta condición tan limitante, uno de los miembros, parcelero

delIDA, el Sr. Oscar Esquivel Salazar decide ceder a la Asociación 3/4 de hectárea de

terrenopara la siembra de hortalizas.
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l!Dun iniciolo que se cultivó fue el tomate y el chile dulce, ya que estos dos productos eran

• loscualesellos tenían una mayor experiencia. A esta altura se comienza a definir los

principiosmotores sobre los cuales actuaría la organización.

Estos principioseran:

• Sebusca la seguridad alimentaria para todos los miembros de la organización.

• Todaslas actividades de la organización deberán tener una viabilidad económica.

• Lasactividades y los esfuerzos de la organización y sus miembros, se dirigirán a

futurohacia la pequeña agroindustria.

Seestableceun horario de trabajo voluntario y gratuito para la organización de 4 horas

diarias,se realizan rifas, turnos y se establece una cuota de cincuenta colones por semana

porasociado. En lo que respecta al tipo de asociado, se define_ que solo se aceptarán

bombres,mujeres o jóvenes, que tengan una condición de escasos recursos económicos.

Laorganización inicia y se generan una serie de problemas, porque algunos de los

asociados,no cumplían con el trabajo voluntario, imposibilidad de muchos para pagar la

cuota,falta de recursos económicos, carencia de tierra yagua, poca disponibilidad de

semillas,carencia de insumos y poca planificación de la producción.

Laproducciónse vendía y se capitalizaba para la organización. Ante la situación de falta

decumplimiento de los compromisos adquiridos por los miembros de la organización,

obligóa una mayor rigidez. Se optó por no retribuir con los beneficios económicos, a

quienesfaltaran a trabajar .... "se nombró un policía para que tallara a todos, estofue algo

triste en el desarrollo de nuestra organización." ...(lC-Ol, 1999, Comunicación personal.).

3.5.3. ID Etapa: Posesión en tierra.

En esta etapa que duró de Enero de 1997 a Julio de 1997, el grupo tiene una membrecía de

dieciochopersonas y empiezan a participar las mujeres y los jóvenes. Algunos de estos

nuevosmiembros ingresan a la Asociación con sus familias. En esta etapa los miembros

quetienen tierra donada por el Instituto de Desarrollo Agrario ID~ la unen y en total
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haceruna finca de diecinueve hectáreas. Al respecto el IDA no permitió la

'ónde los mojones de cada parcela, éstos se mantuvieron hasta el final. Se divide

, 'dadproductiva por áreas de producción con responsables en cada una de ellas. Las

eran:granosbásicos, café, animales, abono orgánico, comercial, finanzas y hortalizas

mentanla jornada laboral a diez horas diarias, pero a diferencia de la etapa anterior,

iembrosreciben en pago por su trabajo, productos que se obtienen, principalmente lo

refierea granos básicos, hortalizas, raíces y tubérculos, huevos y carne de pollo. De

formada comienzo en la práctica, el postulado de seguridad alimentaria para todos los

bros,pues se cubrieron las necesidades básicas de alimentación.

productosque se cultivaron con este fin fueron: maíz, frijoles, arroz, rabiza, hortalizas,

deazúcar,tiquisque, ñampí y yuca. Se establece el área para café con una extensión

cincohectáreas y se nombra un responsable para. repartir alimentos. Con respecto al
. .

laAsociaciónconsidera que es importante hacer esta inversión con el fin de garantizar

e1largoplazo, la producción de un producto con un mercado muy bien identificado y

unalogísticamuy buena.

elcasodel café era CoopePilangosta RL., la empresa que compraba toda la producción- . .

lazonay obtenía precios muy favorables para los agricultores/as de la zona ya que

comercializabaen el Mercado Alternativo europeo a precios superiores a los obtenidos en

mercadointernacional. Destaca en este sentido la buena organización que existe para el

cultivodel café no solo en lo que se refiere al mercado, sino también a la logística de

IlSUmos,transporte y asistencia técnica que brinda la cooperativa a cada uno de sus

aociados.

Enlo que respecta a los créditos, la Cooperativa tiene una cartera para fortalecer la

producciónde café, debido principalmente a que en los últimos años ha habido una

dIsminución en la producción, como consecuencia de las fluctuaciones de los precios del

café en el mercado y por el cambio que se ha producido ya que algunos productores

prefierenlas hortalizas para venderlas en la feria del agricultor.
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N o 2: Organigrama productivo utilizado por la Asociación de Pequeños
Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de San
Isidro, de Hojancha, 1999.

ORGANIGRAMA
- PRODUCTIVO

APPOCODESI

ASAMBLEA DE
MIEMBROS

COMISIÓN DE
MEJORAMIENTO ~

I AREA DE GRANOS I 1 AREA DE CULTIVOS I
.-

POLLOS Y CERDOS I RIEGO Y TRAPICHE r
CAMINOS , RlúCES r- . --

GRANOS BASICOS I cAFÉ Y CAÑA r
HORTALIZA y - I FRUTALES ~PINA

_te esta etapa hubo problemas de auto-abastecimiento, por la pérdida de cultivos

ocasionadapor factores climáticos (Fenómeno del Niño), se debió recurrir a medidas de

anergencia,para la búsqueda de semilla y recursos para recuperar las cosechas más

UDpOrtantes,para las necesidades de cada una de las familias de la organización.

Se necesitóademás, más mano de obra, por lo cual algunos agricultores que no estaban

dentro de la organización, fueron contratados bajo una modalidad de trabajo asociado, el

cual consistíaen que la persona bajo esta modalidad, recibía los mismos beneficios que los

lIOCiadosen el área de producción donde trabajara, generándose así una fuente de trabajo

paraotraspersonas de la Comunidad. Hay nuevo ingreso de asociados "aquí se da un
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1fOCtSO interesante porque algunos de estos asociados nuevos ingresan por el arrastre de

1f4mpor sus hijos que estaban dentro de la organización", IC-Ol, 1999, Comunicación

personal.La situación vivida, obligó a un mayor control sobre las áreas de producción

Jlincipalmenteen los costos de producción, debido a que las pérdidas enfrentadas, hacían

más escasoslos recursos económicos disponibles para producir.

3.5.4.IV Etapa: Mejoramiento de la infraestructura.

Esenestaetapa entre Agosto de 1997 y Marzo de 1998 cuando nace formal y legalmente la

organizacióncon el nombre de Asociación de Pequeños Productores Orgánicos y

Conservacionistaspor el Desarrollo de San Isidro (APPOCODESI) en 1997.

La formalizaciónse debió a la necesidad de ofrecer un marco legal a las ayudas externas

queen ese momento se inician, porque en lo operativo ya habían funcionado durante un

año. En esta etapa se comienza a sentir la necesidad de mejorar parte de la infraestructura,

parainiciaruna producción con mayores posibilidades de éxito. En este sentido, se abocan

aestablecercon ayuda de recursos externos, un sistema de riego para la finca lográndose

cubrircon riego, casi la totalidad del área. Se mejoran caminos dentro de la finca y parte

delcamino público para conectarse con la red vecinal, se mejoran tres kilómetros y se

construyenlos pasos a nivel mediante la instalación de alcantarillas.

Comoparte del mejoramiento de la infraestructura se inicia la construcción de una

porquerizacon capacidad para treinta cerdos, dos granjas con capacidad para tres mil

animalesy dos casas para familias que pertenecían a la Asociación y que carecían de

vivienda. En este momento se suscitan celos en la comunidad por el desarrollo productivo

dela Asociación y se les critica su forma de vida, (trabajo comunal, producción colectiva,

propiedadcomunal.), se les acusaba de secta y de locos.

Comoprimera reacción adversa hacia el grupo, se les prohibe la utilización del salón

Comunal.y se alejan las posibilidades de crédito local, ante lo negativo de los informes que

algunosagentes externos hacían sobre las actividades de la Asociación, que estaban siendo
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isdasdesde afuera. Este rechazo provocó que algunos miembros de la organización

, 'eransalirsepor miedo a ser estigmatizados como irreverentes.

lo local,según sus miembros, algunas organizaciones e instituciones miraban en el

fUPO un peligro potencial y al no entender su funcionamiento, consideraban que podría

JDI1l' problemasde mano de obra en las fincas, mayor presión por servicios y sobre todo,

ladificultadde permeabilización político partidista, aspecto que es muy relevante en el

aatóndeHojancha, por el rol preponderante que ha tenido en la política nacional.

Anteestasituación de marginalización por parte de algunos sectores, el grupo decide llevar

Icaboalgunos cambios que les facilite enfrentar la nueva situación. Los esfuerzos se

dirigenhacia la captación de recursos fuera de la zona y legalizar la organización para

facilitarel proceso. Se compra la única pulpería de la Comunidad, para favorecer el

intercambioy la Comunicación entre la Asociación y la Comunidad,

3.5.5.V Etapa: Reorganización - reducción - especialización

Estafuela última etapa que desarrolló la organización, pues entró en crisis en noviembre de

1999.Dentro de los cambios más importantes que se realizaron, se encontraban la unión

deáreasproductivas quedando únicamente dos áreas, esto -con el fin de aumentar la mano

deobra disponible por área y buscar mayor especialización de los individuos, en las

diferentesactividades productivas.

La primera de estas dos grandes áreas, tenía que ver con el café, la caña, raíces y

tubérculos,frutales, riego y trapiche. La segunda área cubría los granos básicos,

hortalizas,animales, piña y caminos. Ante la inexperiencia en las nuevas áreas de cultivo

talescomo, el repollo, la piña y otros, se realizan capacitaciones específicas para la

diversificaciónproductiva, con la finalidad de aumentar los volúmenes de productos por

área de cultivo Estas capacitaciones tienen diferentes orígenes principal mente el

intercambiode experiencias de agricultor/a a agricultor/a que se origina como consecuencia

delasvisitas que realizaban a otros agricultores/as en otras partes del país.



86

loquerespecta al incremento en el capital de trabajo, cada uno de los miembros trabaja

• horasasociadas y las donan a la Asociación, a cambio reciben todo lo que necesiten

,..Ia manutención de sus familias. También se establece una modalidad de trabajo con

erpnizacioneso productores externos, para ello, se negocian las condiciones (semillas,

IIImos),en algunos casos la Asociación podía comprar o comercializar los productos de

••agricultoresexternos a la Asociación.

Paracapitalizarla Asociación, se inició el asociado en el cual el miembro de la Asociación,

podía invertirrecursos económicos dentro de la organización, básicamente lo más llamativo

paraesta inversión, eran los cerdos y las ganancias se dividen por partes iguales. El

procesoera de la siguiente manera: en forma conjunta se tasaba el valor nominal del

IllÍmala la hora de la inversión, el aumento del valor del animal en el mercado, a la hora de

~ ventase divide en partes iguales para la asociación y para el asociado que hizo la

inversión.

Conel propósito de aprovechar más las oportunidades externas, se realizan alianzas con

otrosgrupos externos de condición organizativa vertical, principalmente para el mercadeo

deproductos, se promueven talleres de mejoramiento productivo, encaminados a la

agroindustria En este sentido lo que se procuraba en el largo plazo era que se formaran
- .-

organizacionesen diferentes áreas agrícolas del país con el fin de que cada uno de estos

nucleosse fuera especializando en la producción de acuerdo a las condiciones

agroecológicasmás adecuadas a los diferentes productos y que la comercialización se diera

medianteel intercambio de productos en estas zonas especializadas.

En estemomento se contaba con quince afiliados dentro de los que se encontraban mujeres,

hombresy jóvenes de ambos sexos y el esquema productivo se iba fortaleciendo mediante

ladiversificación de la producción que iba permitiendo ampliar el espectro de productos a

intercambiarcon otros posibles núcleos que se pensaban establecer en la provincia de

Guanacaste y las alianzas estratégicas que se estaban pensando llevar a cabo con

consumidoresen la región y en otras regiones.
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pftulo IV: La dinámica interna de las interacciones en la
Asociación de Pequeños Productores Orgánicos
y Conservacionistas para el Desarrollo de San
Isidro de Hojancha.

estecapítulose exponen los resultados obtenidos sobre el estudio de las interrelaciones

losmiembrosde la Asociación y los agentes internos y externos, que se relacionaron con

Se da mucho énfasis, sobre la estructura organizativa y las formas de

"mmiento que utilizaron, para lograr una coherencia de grupo que satisfaciera sus

llCeSidadestanto materiales como espirituales.

unaforma de acercar al lector hacia la comprensión sobre la verdadera situación de

agricultores/asde esta organización, se hacen unas reflexiones sobre el enfoque de

FO dentro de la organización y el aspecto político de Hojancha, que influyó en el

canportamientoy las decisiones que tomaron los miembros de este grupo.

l. Relacionesorganizativas.

Se realizaaquí una exposición de los principales datos obtenidos en el análisis de las

áelTelacionesde la organización. Se buscaba conocer cual da el grado de ínteracción que

IaÚanlosmiembros de la Asociación y la forma que habían elegido construir su propia

estructuraorganizativa, que respondiera a las necesidades por ellos y ellas planteadas.

1.1.Conformación de la estructura administrativa:

LaAsociaciónnunca tuvo definido en forma escrita, ningún tipo de organigrama que

evidenciaralas relaciones de poder o el orden jerárquico. Solo una de las personas

entrevistadasdijo conocer el organigrama. A pesar de esta carencia, no se detectaron

conflictosde poder que evidenciaran un caos administrativo en perjuicio de sus áreas

prioritarias,principalmente en la producción. Es muy notorio el papel que desempeñaba

~Asambleacorno órgano de máximo poder y subordinados a ésta, se encontraban los jefes

deáreasproductivas.
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obstantelo anterior existía un liderazgo concentrado en dos personas varones, que

graninfluencia en la toma de decisiones como consecuencia de su mayor experiencia

. tiva, conocimiento del trabajo a realizar y habilidad para el debate y la

.muntación. Uno de los miembros en comunicación personal lo hace evidente cuando

apresa "...Las personas más importantes en el grupo son Ronu/fo y don

,(refiriéndosea Ronulfo Lacayo y Jesús Vargas) porque ellos si hablan de a

fftád..."(IC-02, 1999. Comunicación personal).

Habíaun sentimiento generalizado entre los miembros del grupo, que estas dos personas

eranmuyimportantes, por el liderazgo que ejercían sobre el resto de los miembros. Su

mayorcapacidadde decisión, y conocimientos sobre los trabajos que se realizaban, les daba

lasherramientaspara hacer que sus opiniones, fueran muy tomadas en cuenta por todos los

miembrosde la Asociación.

4.1.2.Areas de trabajo productivo: fuente organizativa.

Lasáreas de trabajo, eran la fuente de permanencia organizativa, que utilizaba la

Asociación. La actividad productiva estaba estructurada en áreas de trabajo, varió desde

siete(granosbásicos, hortalizas, animales, café, abono orgánico, comercial, finanzas) en un

principio,hasta dos (granos y cultivos) hacia el final.

Losjefes de área, eran las personas (hombres, mujeres o jóvenes) que se encargaban de

ejecutarlas tareas que requerían, los cultivos a los que se dedicaban. De esta manera, la

divisióndel trabajo fue muy clara para cada afiliado, ya que eran asignados según las

necesidadesde cada una de las dos áreas, así como, considerando sus habilidades y

afinidadesde los miembros.

Algunosjefes de área por su poca experiencia, debían preguntar constantemente sobre las

directricesa seguir, generándose una dependencia en la toma de decisiones, sobre aquellas

personasadultas, que tenían mayor experiencia y que en su totalidad eran hombres. La

actitud de preguntar con mucha frecuencia por parte de los miembros menos

experimentados que eran asignados como jefes de área, generó una visión negativa, sobre



89

situaciónde aprendizaje. Lo anterior se evidencia cuando se pregunta a los adultos

eltrabajo de los jóvenes, en puestos de mando, un agricultor del grupo nos cuenta:

lOSOtros hamos querido que esa preguntadera se acabe y que se asuman

sabilidades... " (CI-03, 1999, Comunicación personal.).

interesanteresaltar que, la misma nominación de jefes para las personas responsables en

área,reflejaba la condición de subordinación en que se habían desarrollados durante

hosaños. Los jefes, tenían poder absoluto, una vez que hubiese sido conferido por la

bleay era ejercido con gran celo por el designado. Al contrario de lo que ocurre en

stiposde organizaciones de pequeños productores, como por ejemplo las cooperativas

autogestión,las designaciones son identificadas como coordinaciones y no como

Lo anteriormente descrito, responde a una relación de dependencia

JIObablementereforzada por la condición de asalariados en que se desarrollaron.

la actividadproductiva y las áreas de trabajo, constituyeron la forma de articulación más

llecuada entre las necesidades de los miembros y los requerimientos de la organización,

~ permitíala consolidación paulatina del grupo. Las actividades practicas en" el trabajo,

lIlI conlas que más estaban familiarizados casi todos lo miembros y representaban una

hma de entretejer la trama social y organizativa, que generaba constantes cambios en el
-.' .

desarrollode las actividades productivas y espirituales del grupo, permitiendo el

crecimientoen ambos sentidos.

Por otrolado, no existían reglamentos internos escritos que regularan las actividades y el

QlIIIportamientode los miembros de la organización, sin embargo, se evidenció un sentido

deresponsabilidadbien arraigado, en el cumplimiento de las obligaciones que cada uno

tenía,dentro del trabajo organizativo. Los miembros de APPOCODESI tenían una gran

vocaciónpara el trabajo, por lo que todavía se les miraba en sus labores, en horas

avanzadasde la tarde. Se presentaron casos donde algunos miembros no cumplían a

cabalidadsus obligaciones por diferentes razones, en estos casos, las medidas correctivas

110 fueron eficaces, por lo complejo de la situación, un miembro aclara sobre esta

complejidad"... se pusieron leyes para castigar cuando se falta a trabajar, pero no se
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..se les rebaja la comida pero nos da lástima, es lo único que podemos quitar: .. "

1999,Comunicación personal). Dentro de la situación económica tan precaria que

losmiembrosde la Asociación, resultaba muy severo privar a una familia de uno o

degranos, que eran su única subsistencia, por tanto, resultaba muy dificil para los

sestablecermedidas correctivas.

a la conclusión que la inconsistencia de algunos miembros de la Asociación, se

a con la carencia de una cultura organizativa y un concepto de solidaridad y

ientossobre la importancia de la organización en el largo plazo. Para superar esta

'ón de desventaja, la Asociación inició un programa de capacitación y de

. izaciónsobre la importancia del trabajo en grupo y de la necesidad de aprovechar

. o losrecursos que poseían.

vez quetodos los miembros estuvieron claros sobre la importancia de la organización,

olíaronmecanismos de presión social y espiritual principalmente. En lo espiritual

gabanque una falta a la Asociación era una falta contra el prójimo y contra sí

.porque iba destruyendo la fuente de su esperanza, para mejorar la calidad de vida.

losocial,las asambleas servían para encarar a aquellos que eran tildados de vagos o

departicularimportancia aclarar, que los únicos reglamentos escritos que existieron,

naquellosque se refieren a la Asociación legalmente inscrita. Como base en la toma

decisiones,la Junta Directiva de esta Asociación, no tenía ningún poder a lo interno, ella

cumplíaun requisito legal externo (convenios, préstamos, representación externa,

), que le permitía operar, para satisfacer las necesidades de muchos de los agentes

os,que facilitaban recursos a la organización y que estaban inhibidos para ayudar, a

!lasorganizaciones que no estuvieran legalmente establecidas. La Junta Directiva no

ieabani tomaba decisiones por el grupo.
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o a la delegación de responsabilidades en puestos de la organización por parte de

lea, se realizaba considerando algunos lineamientos básicos que garantizaran que

fI10naselegidas pudieran llevar a cabo la responsabilidad que se le encomendaba.

ellodebíade hacer expreso ante todos los presentes, la intención de postularse para el

y de poner el mejor empeño en llevar a cabo la tarea. Las cualidades que se

en las personas elegidas tenían que ver con:

Afinidad(que haya mostrado interés) con el puesto en que se le nombraría.

Experienciaen las actividades del puesto que iba a desempeñar.

Aceptaciónvoluntaria de las obligaciones que iba a adquirir en el puesto a que se le
asignara.

renunciaa un puesto dentro de la Asociación era verbal y podía realizarse en cualquier

aento que la persona lo decidiera, su sustitución era inmediatamente consultada con

_los miembros o parte de ellos y se ratificaba en Asamblea.

Aunquela experiencia era muy importante para tener la responsabilidad de una área de

producción,en los casos donde esta no existía, pero había gran afinidad, otro miembro con
- -

experienciaen la actividad, acompañaba al responsable y le ayudaba a solventar sus

CIreIIciasde conocimiento. Esto no fue del todo eficaz debido a que de una forma casi

natural,la persona que mejor sabía las labores establecía los lineamientos y el responsable

aprendizsimplemente se supeditaba. Esta situación se daba con mucha facilidad en el

campoy ante la responsabilidad que requería la toma de decisión por lo delicado de la

misma,el aprendiz no se molestaba y trataba de adquirir conocimientos, desde una posición

menoscomprometida.

4.1.3.La Asamblea: eje de toma de decisiones.

Elpapelde la Asamblea fue fundamental, porque era la única con atribuciones para tomar

decisionesy delegar responsabilidades. Por sus mecanismos de operación, participaban en

igualdadde condiciones los hombres, las mujeres y los jóvenes. Según uno de los
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delgrupo, una Junta Directiva sin poderes favorece, porque no existe una cabeza

a lo externo, que pueda ser penneabilizada y utilizada para introducir distorsiones

delaorganización y crea conciencia en la necesidad de que todos los miembros de la

, ión,son responsables de todo (IC-Ol Comunicación personal). Esta condición de

sobrela posibilidad de permeabilización externa, pone de manifiesto el temor que

los miembros del la Asociación, a la intromisión política dentro de sus

ientos, por lo cual resolvieron actuar con una Junta Directiva sin poder." ...La

comomáximo órgano de toma de decisiones, favorece la formacián de los

, propicia la participación de los jóvenes, acrecienta el sentido de

abilidadde todos los miembros y evita la formacián de grupos de poder, por la

de intereses que deben de cumplir las propuestas que se pongan a su

. ación ... ". (lC-Ol Comunicación personal).

queuna propuesta prosperara en Asamblea, debía satisfacer los intereses de todos los

brosy por las condiciones sociales y económicas tan homogéneas, estas en la mayoría

loscasos,cumplían con los requisitos, en aquellos casos donde no ocurría así, no se daba

Asamblearesolvía los asuntos mayores, que eran aquellos en los cuales una decisión
-. .

. afectarla totalidad de los miembros, por ello se reunía cada ocho días. En la mayoría

loscasos,los puntos álgidos de discusión se relacionan con la posibilidad de adquirir un

itoexterno, compra de provisiones (insumos, equipo y otros), pagar cuentas, prestar

equipo,nuevasalianzas o amigos.

1.4.Alcance administrativo:

En la organización se realizaba una planificación anual en donde se establecían las

~vidadesque se ejecutarían durante el año, estos eran documentos escritos que podían ser

consultados por cualquier miembro de la organización La planificación escrita de corto

plazo para ir operativizando la planificación anual, no existía, lo que afectaba la toma de

decisionescon respecto a tipos de cosecha, cantidades y requerimientos económicos,

klgísticosy de mercado. Cada área con sus integrantes y su jefe, establecían las prioridades
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,la sometíanverbalmente a consideración de la Asamblea. Al no tener la planificación

aperativa,tampoco se sabía cuales eran los requerimientos económicos necesarios para

llevaracabola producción, que supliera las necesidades de auto-consumo y de mercado.

Enalgunoscasos esta planificación no se cumplía a cabalidad por problemas que surgían a

Ioextemo,principalmente en asuntos de crédito. "...La oposición actual al grupo, es muy

lIJIiIpada y se manifiesta en la negativa a damos crédito o incumplir acuerdos en este

ItIftido... ", (lC-Ol 1999, Comunicación personal), en alusión directa a CoopePilangosta

R.L., porla suspensión de los créditos para las plantaciones de café.

Antesituacionescríticas para continuar con una actividad programada, la Asamblea decidía

sisecontinuaba, se le bajaba el perfilo se abandonaba del todo. Lo más común que

ocurríaera que se seguía pero a media vela, ocasionando pérdidas por mal asistencia, esto

fuemuyevidente en el cultivo del café, donde una gran cantidad de plantas se perdieron,_

porfaltade manejo y atención.

Elcontrolde las actividades que se ejecutaba en cada área era responsabilidad absólúta del

jefede área, se hacía por tiempo laboral y por los horarios que debían cumplir, solamente

encerdosy pollos se realizaba por la producción final. Cuando los cerdos eran vendidos

sedabanlos reportes pertinentes a los miembros de la Asociación y se definía el uso de

estosrecursos tanto dentro del área, como para los sueldos y estipendios que daba la

Asambleaa los estudiantes y a los socios y socias.

Dadoque cada ocho días había reunión de Asamblea, los jefes de área debían dar un

informesobre lo actuado durante la semana y ahí mismo, se tomaban acciones correctivas

si era necesario, para solventar algún problema que se hubiese presentado. Según los

miembrosde la Asociación, el hecho de que el control se realizara periódicamente y no

hacerlopor producción, permitía que se pudieran solventar algunos de los problemas a

tiempoy todos los miembros de la organización, estaban enterados de lo que ocurría en

cadauna de las actividades que llevaba a cabo la Asociación.
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Laasistenciaa las reuniones de la Asamblea estaba garantizada porque era el momento

oportunode exponer su criterio, en caso contrario podía verse afectado" ...a veces se decide

sobrecomprarbotas o otras cosas, si alguien tenía una necesidad y no la dio a conocer

ti! Asamblea, tendrá que esperar otra oportunidad .. " (IC-Ol 1999, Comunicación

personal).

4.1.5. Jefesde área: responsables de la producción.

Encuantoa los jefes o jefas de áreas, una vez que se establecían los lineamientos generales

porparte de la Asamblea, éstos tenían una actuación muy libre y podían tomar las

decisionesque consideraran convenientes según su criterio cc ... el que vende cerdos tiene la

potestadde vender al precio que él o ella considere correcto...se parte del principio de

que tomará la mejor decisión que favorece al grupo ... "( IC-Ol 1999, Comunicación

personal).

Estaindependencia no fue tan sólida en el caso de las mujeres que estuvieron a cargo de

algunas de las áreas de producción debido principalmente a la carencia de los

conocimientosadecuados para tomar la mejor decisión o por la poca costumbre durante su

vidade ejercitar este derecho a tomar decisión.

Sedaba como un hecho, que quien estaba a cargo de una área era la persona que mejor

conocíalos detalles y se consideraba irrespetuoso y poco formativo, crearle interferencias,

solamenteera posible si él o ella lo solicitaba. No obstante que la verticalidad en la toma

dedecisiones no era un elemento normal dentro de las relaciones de la Asociación, en lo

referentea los jefes de las áreas de producción, pareciera que era utilizada la verticalidad

conla venia de la Asamblea.

El concepto de trabajo por sexo, estaba presente dentro del grupo y principalmente las

mujeres, presentaban mucha resistencia a realizar tareas que consideraban para varones,

unade las encargadas de cuidar los cerdos, afirma que ella nunca vendió los cerdos porque

no sabía mucho de precios de cerdos ni de sus cuidados " ...otros ponen las inyecciones,

atienden los partos y venden los chanchos yo soy apartada de eso..."(IC-04, 1999,
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nicaciónpersonal.). En lo que respecta al acercamiento entre los miembros de la

'aciónuna de las maneras más frecuentes era el intercambio de opiniones entre los

o jefas de áreas, que entre sí se apoyan para la toma de decisiones, pero casi sin

ión, los varones tenían ventajas en la toma de decisiones por la experiencia y el

IIIIOCimiento.Se notaba un interés de parte de la Asociación, por mejorar esta situación

lamujercon respecto a la toma de decisiones, mediante el intercambio de opiniones y

aperiencias,así como, por los esfuerzos en capacitación.

La coordinaciónde las actividades entre las que destacaban las capacitaciones a los

miembros,la realización de negocios, tales como, compras de equipo insumos o animales y

_ propiasde la organización, se realizaban utilizando criterios de voluntades y afinidad.

En algunoscasos se encontraban los comodines que eran personas que estaban apoyando

lis actividades en las que se le necesitara "... algunos que han funcionado como

comodines, cuando se les asigna a una área a la cual no es afin, busca rápido integrarse

tila que sí se siente cómodo... ",( IC-OI 1999, Comunicación personal).

4.l.6.El vocero: La negociación vital

Caso de especial mención era la persona que negociaba con los entes externos, este era. el

puestoque fluctuaba menos, porque sus características eran muy particulares i poco'

desarrolladasen los miembros de la Asociación, destacaban: el conocimiento del ambiente

externo,mediante amistades y trabajo previo, serenidad para no alterarse cuando las cosas

nolesera favorables o cuando según su criterio, eran tratados injustamente, capacidad de

persuasiónpara convencer de la importancia de la propuesta y una forma convincente de

expresarseante un público. Dos tipos de experiencia eran fundamentales para el que

ocupabaeste puesto. La persona elegida tenía que tener un trabajo previo y experiencia

dentrode los grupos de la Iglesia Católica, que conociera los principales líderes y de

preferenciaque conociera al Presbítero de la parroquia y tuviera amistad con él. La figura

delCura Párroco le daba mucha validez y respaldo a las iniciativas avaladas por él, de ahí

suimportanciacomo elemento estratégico dentro de sus luchas reivindicativas.
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otrolado, se buscaba que conociera el mundo organizativo más fuerte de la región,

porejemplo el Centro Agrícola, la Cooperativa, la Municipalidad y otros, con el fin

~ la persona en el puesto, pudiera negociar con mayor facilidad y conocimiento de

Erabien claro para todos estos agricultores/as que las principales fuerzas de poder

ilicabanen estas organizaciones, por lo cual se cuidaban de que la persona que fungiera

vocerode la Asociación, estuviera relacionada con estos centros de poder.

percibíaen todos lo miembros, la necesidad de mantener buenas relaciones con todas

organizaciones, pero cuando se presentaban problemas con algunos de sus

Imcionarios,las cosas se salían del dominio normal de relaciones, para iniciar ciclos de

amos y resentimientos que no se dirigían a las Juntas Directivas de estas entidades, sino

seaislabany empezaban a ofrecer resistencia desde afuera, truncando las posibilidades

• negociación.

Por otrolado, las Juntas Directivas de estas organizaciones usualmente no prestaban la

llenCión requerida a las situaciones de desacuerdos que se gestaban en las organizaciones

delascomunidades donde estaban trabajando y los problemas pueden adquirir dimensiones

fJevanen contra del desarrollo.

Estepuesto fue desempeñado por dos personas únicamente y ambas habían tenido

experienciaen trabajos fuera de la Comunidad con organizaciones del cantón. Todos los

miembros,mostraban gran preocupación por las relaciones con la Iglesia Católica porque

lesproporcionabauna imagen que era muy bien aceptada en la Comunidad, además de que

líderesmuy allegados a ella, tenían opciones de donar o alquilar tierras situación que era

propiciaa sus intereses. Con la cooperativa CoopePilangosta R.L., se percibía que eran las

dosorganizaciones con las cuales ellos y ellas, buscaban tener relaciones muy cordiales.

Haciael final cuando la Asociación entró en crisis, ambos voceros se alejaron del grupo,

unose salió de la Asociación y otro se distanció. Esto creó gran confusión, no se sabía

comoenfrentar las negociaciones para adecuar los créditos, ni como responder a las

necesidadesde información de los acreedores, externamente el grupo era dependiente de
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atasdospersonas. Los agentes externos principalmente los que habían hecho préstamos a

IaAsociación,al perder la Comunicación, empiezan a ejercer gran presión para recuperar el

dinerode los créditos, ejerciendo gran presión sobre los miembros de la organización, esta

ÍlUaciónde acorralamiento sitúa a los agricultores/as contra la pared, porque no sabían

comoresolverla situación.

Algunospersonas a lo externo por confrontación con los líderes, o porque se vieron

afectadossus intereses personales, organizativos o porque simplemente no creían en el

proceso,ni en las personas de la organización, empezaron a ejercer una presión periférica

contrala Asociación, mediante habladurías, chismes, estigmatizaciones y abiertamente

expresabanel deseo de que esta organización se desmembrara.

4.1.7.Comunicación y participación: Convivencia y cohesión de grupo.

Elvalorafectivo entre los miembros era algo muy notorio dado la constante Comunicación

queseentablaba entre los miembros de la Asociación. En el grupo se daban dos tipos de

comunicación:a) una Comunicación: informal durante todo el día entre los miembros que -

trabajabanen un área de producción, como por ejemplo los encargados de cuidar el tomate

compartíanexperiencias y vivencias mientras realizaban sus actividades productivas en

ciertosmomentos entre miembros de diferentes áreas, cuando terminaban las jornadas

laboralesy tenían la oportunidad de interactuar, de regreso a sus hogares. b) La otra forma

de Comunicación, tenía lugar en los espacios formales en celebraciones generales de fechas

especiales,tales como: el día de la madre, del padre, paseos que se organizan, y otros. No

existíaningún tipo de Comunicación escrita, excepto algunos informes económicos

escuetosque se ofrecían a la Asamblea. Estos informes escritos, se relacionaban con las

actividadesdonde la circulación de dinero era más frecuente y se presentaban en la

pulpería,los cerdos y los pollos.

En cuanto a la apertura interna hacia la participación, la organización ofrecía todas las

garantíasposibles y se velaba porque esto fuera real en la medida de las posibilidades que

manejaban,"... la participación de los miembros es un derecho que se respeta por todos y

la organización garantiza esos derechos. .. ", (IC-1 1999, Comunicación personal).
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bros entrevistados, principalmente las mujeres y las personas jóvenes de ambos

lelOS, manifestaron que no les gustaba participar en la toma de decisiones, pues los

IIombresconocen más sobre los trabajos y ellos son los que dicen que es lo que se hace.

Earealidadla supeditación en la toma de decisiones que mostraban las mujeres y los

j6venes,era producto del menor conocimiento que tenían sobre las actividades que

desarrollabala Asociación. No querían que por un error de una mala decisión, ante el

desconocimientode alguna labor, la organización tuviera problemas y se comprometiera la

estabilidadque hasta el momento había disfrutado y los beneficios que habían recibido se

truncaranabruptamente.

Porotrolado, los hombres entrevistados manifestaron que hay un descontento por la forma

enquealgunas gentes han asumido la toma de decisiones, dejando que otros la tomen por

ellosenuna especie de paternalismo "...en la toma de decisiones no todosparticipan, hay

fmte que están atenidas a que los viejos tomen la decisión, existe como una forma de

patuna/ismo en ese sentido... ",( IC-03 1999, Comunicación personal).

Conrespecto a la apertura externa, solo estaba definida en 10 espiritual y cultural, se hacían

actividadesde este tipo dentro de la organización y se convidaba a las personas de la

Comunidadpara que participaran. En lo productivo y financiero se tenía mayor cuidado

para evitar que información vital de la Asociación, pudiera ser accesada por otras personas.

Enel pasado la información productiva según ellos, fue tergiversada y les afectó mucho.

"...Estosseñores de la Cooperativa(rejiriéndose dosfuncionarios de CoopePilangosta, un

técnico y un directivo) venían y hacían informes negativos sobre el estado de la

producciónde café y se nos cerraban los créditos...tuvimos que invitar al Consejo de la

Cooperativapara que vieranpor ellos mismos... ", (lC-O1 1999, Comunicación personal).

La organización adquirió una importancia extraordinaria para cada uno de los miembros,

debidoa que era su única fuente de ingresos al proporcionar trabajo y alimentos. Esta

condiciónobligaba a tener grandes cuidados con respecto a la toma de decisiones, en la
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todosquerían participar, pero por las limitaciones de conocimiento sobre las técnicas

cultivode muchos de sus miembros, principalmente las mujeres y los jóvenes, tenían

fOC8 influencia.

La intenciónde que las decisiones fueran tomadas por todos los miembros de la Asociación

•• manifiesta,pero las diferencias de conocimiento, capacitación e información sobre la

,oouccióny las técnicas agrícolas entre los miembros, hacía dificil operativizar el

cm:epto.Esta es una de las razones por la cual la Junta Directiva no tenía ningún poder,

deestamanera se pretendía garantizar la participación total de los miembros en la toma de

decisiones. El quórum lo conforman la mitad de los miembros, el total del quorúm

constabade 17 miembros. Las sesiones tenían una duración promedio de dos horas y

mediay se realizaban usualmente los lunes a partir de las tres de la tarde.

Conlaexperiencia adquirida sobre la importancia de permitir que los miembros asimilaran

y discutieranla información sobre una propuesta en particular, una decisión fuerte duraba

ochodías después de ser propuesta, para ser ratificada por la Asamblea y ponerse en

ejecución,tenían establecida la ratificación posterior. Cuando había confrontación de

iniciativas,las personas que presentaron propuestas y no se les daba el visto bueno, se

adheríana la propuesta aceptada e inician un trabajo conjunto con el resto del grupo. Sus

compañerostrataran de explicar a los que no estuvieron de acuerdo, el porqué de las

ventajasde la propuesta que se estaba ejecutando, mediante un trabajo constante de

persuasióny convencimiento.

Porlaimportancia que tenía la organización para cada uno de los miembros, era que existía

muchocelo en la delegación del poder hacia los miembros, atribución que solo la Asamblea

tenía. La razón para esta posición tan firme, se sustentaba en que una decisión mal

tomada,podía acabar con la organización debido a la poca capacidad que tenía de soportar

pérdidaseconómicas, en la etapa en la que se encontraba. "... en temas gordos como

restar los bueyes, o asumir créditos, nadie puede tomar la responsabilidad, solamente la

Asambleatiene esa potestad .. ", (lC-Ol 1999, Comunicación personal). Una yunta de

bueyes,tenía un valor tan alto para ellos y su importancia dentro del desarrollo de la
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ICtividadproductiva, era tan estratégico, que se consideraba como un punto álgido prestarla

cualquierpersona fuera de la Asociación, sin el permiso de la Asamblea. De esta

llllel'alos insumos o implementos que eran utilizados para la producción en las diferentes

ieas, eranmuy importantes y la Asociación como un todo se reservaba el derecho de tomar

decisiónpara ser prestados o usados por personas que no fueran de la Asociación.

1.8.Recursosde la organización: base de su seguridad organizativa.

Dentrode la organización, se hacía distinción sobre los diferentes recursos de que se

disponía,haciendo énfasis en los recursos humanos, financieros y materiales necesarios

parala producción y el crecimiento espiritual de los integrantes. Procuraban una

organizaciónpara las familias miembros y no las familias al servicio de la Asociación.

Esteaspecto si representó un verdadero adelanto en lo que respecta a mantener una

organizaciónmás humana, participativa y representativa, al evitar los tecnicismos, que en

últimainstancia lo que provocan es el distanciamiento de aquellos miemhros que tienen un

menornivel académico. Los procesos de tecnificación organizativa, son aquellos en los

cualesen el inicio de la organización, participan todos los miembros mientras se construyen

lasbases y se genera el capital socia.\ necesario para dar\e solidez.

Posteriormente los puestos de poder se van concentrando en personas con mayores

conocimientos y pocos escrúpulos, que empiezan a deshumanizar el funcionamiento,

provocandoque los productores/as menos capacitados, se queden rezagados y pierdan el

interésen la organización, renunciando a sus derechos y obligaciones y quedando fuera del

desarrollocolectivo. De aquí se puede pasar a organizaciones que funcionan como

trampolín político, organizaciones de pérdidas socializadas y ganancias privatizadas,

organizaciones particulares con fachada comunal u organizaciones fuertes que apoyan el

desarrollolocal.

Ensu forma de ver al individuo, para ellos y ellas, no existía el potencial humano, en ese

sentido,se hacía una separación entre el potencial espiritual del individuo y el potencial

materialcon que contaba la organización, para que los miembros pudieran realizar trabajo,
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riquezay crecer en espíritu. Según su apreciación, el desarrollo del potencial

. . 1, favorece la expresión integral del individuo y da como resultado, el

ientodel aspecto material de todos, sin que esto deba ser considerado como lo más

se hablaba sobre la fidelidad a la organización, se prefería definirlo como una

pondencia entre los intereses de cada individuo, con los intereses comunales

r andentro de la organización, que a su vez llena las expectativas individuales y del

JUPO. Puedeasumirse entonces, que la organización no era una estructura que sometía al

ilJividuo,sino más bien, a través de ella, el individuo, lograba realizarse tanto espiritual

IXIIIIO materialmente.

A pesarde esta orientación, podía distinguirse diferencias temperamentales dentro de los

miembrosde la Asociación, en donde unos eran más dinámicos que otros, con lo cual, se

lISCitabanalgunas diferencias y comentarios solapados Algunos miembros, aunque no lo

expresabanabiertamente, sentían que su esfuerzo era mayor y percibían los mismos

beneficios,como por ejemplo, se preocupaban más por los contactos y gestiones para

conseguircréditos

Desdeesta perspectiva, el sistema organizativo de la Asociación menguaba un poco la

capacidadempresarial de algunos de sus miembros, al buscar la homogeneidad, sin

estimularlas potenciales de algunos de sus miembros en las actividades que llevaban a

cabo. La Asociación debió ofrecer oportunidades más amplias para el surgimiento

particular,con miras a fortalecer el grupo.

Estasituación de alguna manera llevaba al grupo hacia situaciones de conformismo, en

muchoscasos, se sacrificaba la iniciativa de unos, para no dejar rezagado a aquellos que

teníanmenos experiencia, más edad o simplemente menos conocimientos. El grupo tenía

tendenciasa igualar a los individuos hacia el nivel inferior por ser la mayoría y los

esfuerzospara aumentar la eficiencia en los trabajos de campo, aumentando la excelencia

decadamiembro, no fueron suficientes.
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1.9.Recursosmateriales: fuente del desarrollo material.

Enloque respecta a los recursos materiales, daban mucho énfasis a sus propios aportes

tIles como el jornal, la tierra y todas las pertenencias de las familias que estaban a

disposiciónde todos los integrantes de la organización. Habían recibido recursos'

económicosde entes externos para diferentes actividades, la Fundación Café Forestal apoyó

toqueserelacionaba con el manejo orgánico, la embajada del Reino de los Países Bajos, lo

queera riego, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donaciones y capacitación, el

Institutode Desarrollo Agrario (IDA), donación de las tierras que ocupaban e

infraestructurade caminos y capacitación. El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ,

apoyóen capacitación y la Asociación Latinoamericana de Pequeños Caficultores, habían

apoyadoen la capacitación.

Encréditohacia la organización participaron el Banco Nacional de Costa Rica, (BNCR), la

Asociaciónpara el Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega (ODRE S) y la

Cooperativade Servicios Múltiples de Pilangosta (COOPEPILANGOSTA RL.). El

créditopara siembra de café suscrito con esta organización, con recursos de la Fundación

lnteramericana(FIA) se paralizó como consecuencia del informe rendido por una comisión

delacooperativa y la negativa de los asociados a APPOCODESI de permitir la entrada de

estosdos funcionarios, que realizaban labores de seguimiento. Esta situación nunca fue

clarani para la cooperativa ni para los agricultores. "... la cooperativa (refiriéndose a

CoopePilangostaR:L), no nos presta por las jaranas o será que no le gusta como nos

organizamos,...no les gusta la unión de tierras... "( IC-02 1999, Comunicación personal).

Losmiembros de la organización insistían en señalar a estos dos funcionarios, como las

personasque constantemente estaban entorpeciendo el accionar de la organización con la

CoopePilangosta RL. Las razones por las cuales la situación era tensa entre la

organización y los funcionarios, no eran claras en el sentido de que los informes

desfavorables,nunca fueron analizados por ambas partes, para buscar soluciones, sino más

bienel documento fue considerado como escrito en piedra y ninguna de las partes propuso

elanálisis serio y correcto de lo ahí escrito.
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documentoen mención según los directores de CoopePilangosta R.L., que asistieron al

deagentesexternos que se relacionaron con la Asociación, no fue conocido en detalle

pningunode los miembros de la Asociación y la Cooperativa no se preocupó por

icutirloabiertamente (IC-09, Comunicación personal) esto generó una incertidumbre para

productoresde APPOCODESI, porque nunca conocieron en detalle tal informe y se

iUscaron.

fa estemomento, la Asociación pasaba por dos situaciones antagónicas, los miembros

lIIbíanaumentado y con ellos, las necesidades, debido a que todos venían buscando trabajo

y mejorescondiciones de vida. Los recursos económicos empezaron a ser insuficientes

paracubrir las necesidades de la producción, e imposibilidad para ampliar las áreas de

cuhivo..."estamos en una situación de estancamiento, la re-inversión de los recursos no

llamza para más ... ", (IC-O1 1999, Comunicación personal).

Comouno de sus principios establecía la aceptación solo de personas con problemas de

sobrevivencia,la exigua dotación de recursos que tenía la Asociación, le impedía avanzar,

máximesi se considera que el crecimiento institucional no fue tampoco analizado. El

procesode aumento de la membrecia con limitaciones económicas y de conocimientos,

paraaplicardentro de la Asociación, contribuyó fuertemente a su debilitamiento.

4.1.10.Acciones alternativas: alianzas externas

Parapaliar la situación de disminución de recursos dentro de la Asociación, se inició un

procesode alianzas externas (trabajo asociado con productores externos) y apertura a lo

interno(posibilidades de inversión de los miembros dentro de la organización), para tratar

de incrementar el capital interno, con la finalidad de ampliar el área de cultivos y de

producción,para mejorar el flujo interno de recursos económicos ..."por ejemplo, en estos

momentos podríamos estar vendiendo tres cerdos por semana, pero no tenemos los

recursos para programar la producción ... Ir, (Te-Ol 1999, Comunicación personal)
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aspectode infraestructura para la producción, ocupó un lugar muy importante para la

IJIIÜzaciónen su inicio, el camino de acceso a la finca, la electricidad, el agua, la

. 'enda,porquerizas, gallineros y otros, fueron áreas donde se debió invertir para lograr

avanzar en sus expectativas de producción. En infraestructura estatal, se invirtieron

hosrecursos que la organización pudo utilizar en sus propias actividades productivas.

nosotrosfue una desgracia el tener que invertir tanto dinero en todas estas cosas

•.•tI dineronos hubiera servido para producir. ...pero también nos hacía falta. .. ", (IC-OI

1999,Comunicación personal).

Conrespectoa las inversiones fuertes de infraestructura, se había tomado una directriz que

consistíaen que primero se tenía el recurso económico libre y exclusivo para la obra y

despuésse llevaba a cabo la misma, evitando comprometer lo necesario para la producción.

Comoconsecuencia de la escasez de recursos económicos para llevar a un nivel de

producciónmás elevado, parte de! equipo y de la infraestructura se encontraba sub-

utilizado. Este equipo consistía en bueyes, riego, arado y la infraestructura de galerones

parapollos,cerdos y abono orgánico, e! trabajo a partes iguales con otros agricultores de la

zona,fueuna alternativa que se exploró, pero solo sirvió para paliar la situación, porque no

sepracticó lo suficiente, para conocer su valor estratégico, dado que la Asociación fue

disuelta.

4.1.11.Dependencia externa: una flaqueza de las pequeñas organizaciones.

En algunos aspectos, la Asociación fue muy dependiente de los insumos externos tales

comoalimentos concentrados para pollos y cerdos, que debían comprar a precios altos, con

locual se iban desmejorando las condiciones económicas de la organización. Aunque

estabaen perspectiva llegar a producir sus propios nunca se logró esta meta. Con este fin,

habíanplaneado sembrar dos hectáreas de maíz, una de caña de azúcar y comprar un

molino para moler el maíz y utilizar la miel de la caña de azúcar para preparar concentrado,

asímismo, se proponían comprar tres vacas, para suplir las necesidades de leche de la

poblacióninfantil, dentro de la organización.
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1.12.Desarrollo de objetivos:

Partiendode un primer análisis, ninguno de los miembros tenía una idea clara y

particularizada,sobre los objetivos de la organización y los mismos no estaban escritos.

La misión,lavisión, los objetivos y todos los demás elementos organizativos formales no

estabanescritos. Al consultar a los diferentes miembros sobre la existencia de éstos, la

respuestafue siempre negativa. Ellos estaban claros en que con los años iban a adquirir

mayorestabilidad económica y paralelamente su espiritualidad iba creciendo hasta los

Divelesadecuados y necesarios según su creencia religiosa dentro de la religión Católica.

La espiritualidadera concebida como la forma en la cual mediante un acercamiento a Dios

medianteel amor al prójimo, lograban una estabilidad interior, que proporcionaba las

fuerzasnecesarias para lograr sus objetivos productivos y su crecimiento en el

conocimientode las enseñanzas de Jesucristo, mediante la lectura de la Biblia en forma

colectiva.

Suobjetivomás inmediato era el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias

dentro de la organización, propiciando condiciones productivas que permitieran la

satisfacciónde las necesidades básicas de alimentación, para luego pensar en un sistema de

ahorro. En lo que respecta a la Comunidad de San Isidro donde estaba operando la

Asociación,los miembros de esta organización habían planteado metas de largo plazo, que

teníanque ver con la donación de recursos para fortalecer organizaciones de pequeños

productoresasí como, apoyo en capacitación e intercambio de experiencias. Esta situación

concuerdacon los valores que desde un inicio se habían propuesto los miembros de esta

organización y que tenían que ver con la ayuda a otros campesinos/as que tuvieran

problemaspara lograr su consolidación.

Enlos objetivos relacionados con la producción, la organización presentaba una situación

quepodría considerarse débil, si se realizara un análisis formal, dado que tenían problemas

para llevar a cabo la planificación operativa que respondía a los lineamientos básicos de

producción. Los factores que influyeron con mayor énfasis se referían a densidad de

siembra, que afectaba en la cantidad de productos que podían obtener, los recursos

disponibles para la producción y el comportamiento de la demanda en el mercado.
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pesarde toda esta carencia de elementos formales en el aspecto organizativo, era muy

. te el sentido práctico de pertenencia a un colectivo, que le permitía obtener los

ICUrSOS para sobrevivir dentro de la Asociación, evitando así, las condiciones tan adversas

teníanque enfrentar fuera de la organización. Sin embargo, la carencia de elementos

ámales que muchas organizaciones no consideran fundamental, fue particularmente

desventajosopara el grupo, en lo referente a la planificación operativa de corto plazo.

Lafaltade experiencia en el cultivo de algunos productos nuevos como por ejemplo el

brócoli,ocasionó pérdidas que afectaron muy sensiblemente el aspecto económico de la

organización.. "...lIegaron unas personas de una institución y nos regalaron unas

ltIfIillas de repollo, (en realidad era brócoli) nosotros no conocemos nada de eso, el

rtpollo sefue en pura hoja y ni siquiera supimos porqué, perdimos todo el trabajo y ni

,;quiera experiencianos quedó?... " (lC-03 1999 Comunicación personal). Aunque ellos

habíansembrado repollo y tenían alguna experiencia con ese tipo de hortalizas, el brócoli

lesconfundiópor su hoja similar. No les funcionó porque cuando ellos se dieron cuenta

queeraotra planta y con otros requerimientos, ya había pasado el tiempo, y no les sirvió.

Porotrolado no había una planificación de la producción con respecto al mercado, lo que

muchasveces contradecía los vaivenes de la oferta y la demanda. .. "algunas veces tenemos

una buena cantidad de producto cuando el precio es malo y otras veces es al

contrario ... ", (IC-Ol 1999, Comunicación personal).

Estasituación refleja la poca disponibilidad de información sobre el comportamiento de los

productosagrícolas en el mercado, que afecta en su mayoría a las organizaciones de

pequeñosproductores/as. El mercado nunca fue considerado como un elemento

estratégico,por el contrario, su principal desvelo lo fue la producción y las formas de

producir. Esta manera de proceder, evidencia muy claramente que el agricultor y

agricultoraque pertenecía a la Asociación, tenía poca conciencia sobre el orden jerárquico

quetiene el ciclo productivo, en donde el mercado es el primer factor a considerar antes de

lasiembra.
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U informaciónmás importante para la toma de decisiones en lo que respecta a la

producciónpara el mercado, era muy deficiente y las articulaciones para conseguirla, eran

prácticamenteinexistente. Solamente tenían acceso esporádico a información de mercado,

por mediode un miembro y provenía de las universidades, del Ministerio de Agricultura y

Ganaderíay del Consejo Nacional de Producción.

Haciael final el aislamiento de la Asociación fue tan severo, que las relaciones externas

estabanen punto muerto y únicamente su enlace externo más destacado, les proveía la

informaciónmás relevante sobre el mercado y sobre las condiciones de producción de

algunosde los productos que estaban comenzando a sembrar, tales como: el brócoli, la

cebolla,la piña y otros, en los cuales no tenían experiencia.

Estetipo de experiencias de baja planificación y poca atención al mercado, para el

cumplimientode los planes de trabajo, ocasionó que no se completara la cadena productiva

(siembra- cosecha - venta), a veces por problemas climáticos, otras por falta de recursos

económicosy bajos precios. El bajo valor de los productos en el mercado local, incidió

fuertementeen la capacidad de la organización para capitalizar generar ahorro y ampliar las

áreasde producción, con el fin de lograr volúmenes más competitivos y oportunos en el

mercadolocal y regional. '~... la falta de ahorro por baja producción es nuestro

enemigo ... "( IC-Ol 1999, Comunicación personal).

Elgrupo creció en número y necesidades, debido a su flexibilidad y por su respeto al

principiode aceptar solamente gente con limitaciones económicas. De esta manera, su

crecimientono planificado incidía fuertemente en su estructura organizativa y productiva y

nolograba neutralizar las presiones externas e internas, tales como, reducción de crédito,

nuevosasociados con necesidades económicas y falta de tierra para incrementar las áreas

decultivo.

Por el contrario, en el ocaso organizativo, las presiones internas y externas iban

deteriorando paulatinamente la imagen de la organización, dentro de los miembros del

grupo, "".no tenemos plata ni para darles a nuestros hijos para que vayan al
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.. (.Ie-os 1999. Comunicación persona!) y a lo externo, por no cumplir los

misos". .el créditofue un error porque me encontré gente rezando, compartiendo

y me convencieron con el compromiso de presentar un proyecto quince días

Habla gran capacidad de manipulación ... " (IC-06 1999. Comunicación

.13.Estrategia de consolidación económica:

Puede considerarse que las metas de la organización para consolidarse financieramente,

ltabanplanteadas en dos líneas: a)- una en el corto y mediano plazo con las hortalizas y

panosbásicos y b)- la otra en el largo plazo, con el cultivo del café. La carencia de

JeCW'sossuficientes para la inversión en el largo plazo, como consecuencia de la negativa

de CoopePilangoastaR.L. a desembolsar más recursos, les obligó a invertir los recursos

a:onómicosgenerados en el corto plazo (legumbres, hortaliza y cerdos), en cultivos de

lIrgoplazo,principalmente el café.

Estasituación llevó a préstamos entre áreas (hortalizas, cerdos, pollos hacia el café), en

detrimentode las actividades de corto plazo, que tenían un papel fundamental para

mantenerel grupo con mayor autonomía y unión "...mientras tengamos que comer,

podemos mantenemos en nuestras ideas... con hambre no será tan fácil .. " (1C-O1 1999,

Comunicaciónpersonal)," más tarde, estas se convertirían en palabras proféticas, debido a

quela utilización de los recursos generados en el corto plazo, para invertirlos en el largo

plazo(café), desestabilizó toda la organización, al disminuir los recursos para los alimentos

basicos.

Estasituación de tanta limitación económica, aunque era muy sacrificada para la

organización,favorecía la cohesión de grupo. "...hay esperanza y necesidad de sacrificio

y sirve de posesión, para que el grupo no se desintegre... " (IC-O 1,1999, Comunicación

personal) El agricultor/a está acostumbrado a soportar grandes crisis financiera y si se

presentauna esperanza en el futuro, asume estos retos sin inmutarse, por lo que la carencia

dedinero y recursos, resultaba en una ventaja para estimular las fuerzas interiores de

resistencia.
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café representaba su seguro de vida en el largo plazo, pues les permitiría una mayor

nibilidadde recursos económicos. Lo deseable era lograr un equilibrio entre la

i6nde largo y corto plazo, que no interfiriera en las actividades de sobrevivencia del

en estemomento, cuando la condición económica de cada uno de los integrantes de la

IJIoización,empieza a rebasar las posibilidades de resistencia y tolerancia que habían

Bielo y algunas oportunidades externas, principalmente de trabajo como asalariados,

empiezana minar la estructura de la Asociación.

4.1.14.De la confrontación a la participación social.

La organizaciónpresentaba una gran amplitud para la discusión de temas, principalmente

lqUellosrelacionados con cuestiones internas. Sin embargo, con relación a la esfera de

relacionesexternas, era menos amplia, aunque existía la voluntad de hacerlo, su capacidad

deincidenciano estaba tan claramente definida, excepto en los temas sociales y religiosos.

Estasituaciónde tener pocas alianzas con instituciones de la Comunidad y el mal manejo

de las relaciones externas, por su habitual confrontación, estaba repercutiendo

negativamenteen la parte productiva y la toma de decisiones. Para ese entonces, los

agentesexternos, que mantenían nexos económicos con la Asociación, habían congelado

granparte de los aportes hacia la organización y el aislamiento estaba empezando a generar

seriosproblemas en la estructura organizativa, principalmente en la producción.

Enloproductivo la carencia de información de mercado, asistencia técnica y planificación

dela producción, que podrían obtener del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del

ConsejoNacional de Producción y del IDA, entre otras, los mantenía en niveles de

producciónbajos, con posibilidades de mercados limitadas. En muchas ocasiones los

carrosde estas instituciones del Estado, estuvieron haciendo el servicio de transporte de los

productosal mercado, lo que les permitía obtener más ganancias por sus productos. En

otrasocasiones se aliaban con otros productores de la zona que tenían transporte.
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Ea loque respecta a la toma de decisiones, la Asociación no tenía presencia externa, que

¡udierafacilitar la incidencia en la toma de decisiones, como por ejemplo la Cooperativa y

~CentroAgrícola de la Comunidad. "...ellos llegan y nos dicen cosas que no nos

.vimen, pero nosotros no les hacemos caso... ", (lC-03 1999, Comunicación personal).

Laagendade trabajo entre la Asociación y las organizaciones e instituciones de la zona

nndisimiles. Esta parece ser la principal característica del desarrollo rural, en donde por

kIs diferentes intereses que se entrelazan, los puntos de traslape entre pequeños

JI'Oductoreslase instituciones del Estado, de apoyo a la producción son muy estrechos.

Elgrupose caracterizaba más por la capacidad de enfrentar las acciones externas que en

sucriterio les eran adversas, que por incidir en los foros donde esas decisiones se

tomaban,de ahí que los miembros siempre estuvieran a la expectativa sobre las

iniciativasque vinieran de afuera.

Laspocasalianzas que empiezan a formularse y que se circunscribían a acuerdos con otros

productores(trabajo asociado), organizaciones que podrían ayudar en la cornercialización

(en perspectiva), ubicados principalmente en Bagaces, Liberia y San José, no estaban lo

suficientementemaduras, como para tener una idea del potencial futuro.

Parecieraque el grupo iba apostando a una economía de producción periférica en el

ambienterural que se apoyaba en un mercado localizado en el área urbana, con nexos de

solidaridadentre ambos. Con estos grupos la expectativa se orientaría a intercambiar

productos,pero esto nunca fue llevado a la práctica, ni existían documentos de ¿cómo? se

llevaríaa cabo estas alianzas tan importante para la organización.

Ensu visión futura, el planteamiento estaba dirigido al establecimiento de varios grupos

similarespero independientes, en otros lugares, con el fin de buscar especializaciones en la

producción, para intercambiar productos y generar una especie de mercado interno,

fortaleciendo la unión y la solidaridad, mediante el afianzamiento de los valoras religiosos

y morales.
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.15.Abordaje de los retos productivos y de innovación:

Uaa delas líneas de acción más elaborada dentro de la organización era la producción, sin

lllbargo,no se detallaba el área, la cantidad, mano de obra necesaria, semilla que se

~ería, no se consideraba tan enfáticamente los recursos económicos necesarios para la

,ooucción,ni la producción esperada para cubrir las necesidades de auto-consumo y venta

~mercado. La producción se realizaba sin mucho control, una vez que la Asamblea había

kidido sobre que sembrar, correspondía al jefe de área, tomar las decisiones pertinentes,

IgÚnsu entender y este daba un informe verbal cada ocho días, de cómo se estaban

desarrollandolas actividades.

Noexistíaun control por parte de la organización, sobre los resultados que se estaban

obteniendoen las diferentes áreas en las que se trabajaba, por tanto, se desconocía el grado

deeficienciacon el que se estaba trabajando Esto sin duda, afectaba la producción como

consecuenciade la inexperiencia de una persona, para realizar su trabajo, dada la libertad

conla que se desempeñaban !as áreas productivas. Uno de los integrantes de la

Asociación,expone la situación de la siguiente manera "...no hay control fuerte sobre

como seestán llevando a cabo algunas de las actividades, se respetan los criterios de los

integrantes de las áreas,sin embargo me he dado cuenta de fracasos en la producción,

porfalta de conocimiento y control.: " (le-03 1999, Comunicación personal).

Delo anteriormente expuesto, podemos deducir, que la forma de plantear la producción

respondíaa una lógica de peón agrícola, en la cual los miembros de la Asociación, no se

percatabande la importancia de cuidar todos los elementos de la producción ni de su

responsabilidadsobre los resultados de la producción al final del ciclo.

Básicamentela disponibilidad de recursos económicos para la producción y el mercado, se

perfilabancomo las dos variables a controlar muy cuidadosamente, pero que no se les dio la

importanciaadecuada, por los miembros de la organización Las proyecciones financieras,

lacapacidad de endeudamiento, su capacidad de pago, basados en la producción, no fue lo

suficientemente fuerte para tomar una decisión que les favoreciera en el largo plazo y se

expusierona las decisiones externas en lo financiero y técnico.
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accionesde innovación, tales como, la utilización de técnicas orgánicas con abono

hiy compost, así como, la utilización de barreras vivas, acequias de ladera y café

lado,representaron algunos puntos sobre los cuales la Asociación actúo, pero las

icasno se consolidaron, ante la desintegración de la Asociación.

slasprodujeron abono orgánico que fue utilizado en la siembra del café y en los viveros

hortalizasy de algunos árboles, principalmente los frutales. Las acequias de ladera, las

Merasvivas con vetiver, el intercalado de árboles en sus cultivos y la cobertura del suelo

QII hierbasbajas y con cultivos tales como el frijol, fueron las tecnologías alternativas que

estaAsociaciónutilizó, en sus sistemas de producción.

Enloque respecta al intercambio de información sobre la producción, la organización no

fue muyprofusa. Salvo en las actividades porcina y la pulpería, en donde sí se ofrecía una

informaciónescrita, en el resto de áreas, era el responsable de área, quien informaba

verbalmentea la Asamblea. Con la información ofrecida, la Asamblea tomaba la decisión a

seguiro parar la actividad según fuera el caso. Desde esta perspectiva, la responsabilidad

porla ejecución de cualquiera actividad productiva, era responsabilidad de todos lo

miembrosque participan en la organización, sin embargo, la información para formar

criterioy extemar opinión, era muy escasa e incompleta.

Porotro lado, la toma de decisiones en forma conjunta, no era tan verídica, por las

diferenciasdel nivel cognoscitivo que prevalecía entre los y las integrantes de la

Asociación,con una desventaja muy sustancial en contra de las mujeres y las y los jóvenes.

Comoya se ha mencionado se hacían grandes esfuerzos en los educacional, económico y

técnicopara ir logrando un nivel general adecuado en todas las asociadas/os.

Por su parte, en el campo cultural y religioso, los logros se manifestaban como

interacciones personales y grupales, en donde no existía planificación ni un control

evidentede actividades, sino que, resultaba de las acciones espontáneas de los individuos y

se manifestaban en el grupo, como consecuencia de sus afinidades, en donde la

participación era una respuesta de solidaridad. No se observaron tergiversaciones que
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. an evidenciar una manipulación religiosa solapada a favor de ningún miembro del

. En realidad este era una parte muy importante para cada uno de los participantes en

Asociacióny se manifestaba en las oraciones y reflexiones que periódicamente llevaban

cabotodoslos miembros de la Asociación.

1.16.Capacidad de la organización de generar condiciones de automanejo.

Según 10 expresado por los miembros de la organización, la toma de decisiones era muy a

., interno. Aunque según ellos/as se habían tenido presiones para que cambiara de línea

organizativa,siempre se mantuvieron firmes en los principios en los que habían creído. La

uniónde la tierra y generación de fuentes de empleo, fueron puntos de conflicto entre la

Asociacióny algunos de los productores de la zona. "... los intereses son económicos

porque dimos trabajo a muchos peones que trabajaban con gentes que tenían mucha

tima... " (IC-Ol 1999, Comunicación personal).

Estaaseveraciónno es tan clara, puesto que se pudo observar que más bien mucha gente de

lalocalidaddel Socorro y aledañas buscaban trabajo como jornaleros. Sin embargo, dicha

afirmaciónpuede tener validez en cuanto a la reivindicación de los salarios, recibidos por

unajornada laboral. Hay que destacar también que cuando se habla de mucha tierra se

baceen referencias a fincas menores de cincuenta hectáreas, que es 10 más normal dentro

deláreade influencia de APPOCODESI.

Principalmentepara los que trabajaban en la organización, podría pensarse que tenían más

confianzaal recibir en tiempos de crisis, granos básicos, carne, huevos y otros alimentos

quela organización producía normalmente. En algunos momentos productores externos

quehabíantrabajado con el grupo, llegaban a pasear a la finca de la Asociación y recibían

regalosen granos básicos u hortalizas.

Sobrela injerencia externa, ellos estaban claros de que algunos miembros de la Asociación

habíansido permeabilizados desde afuera, para que incidieran en la toma de decisiones a

favorde los intereses externos, que buscaban la disolución del grupo. La; personas

influenciadaseran aquellas que tenían más contactos a 10 externo y que en forma particular
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Rpresentativade la Asociación, participaban en foros comunales en Hojancha o en la

Sin embargo, esto no afectó el accionar de la organización, pues lo que se

a,era que los compromisos que se adquirieran con los entes externos, se cumplieran,

evitarla demagogia y el clientelismo.

'ainterésque las personas permeabilizadas se clarificaran sobre la realidad circundante

pupoy mediante la experiencia con las interacciones externas, se fuera fortaleciendo las

iencias internas de la organización, en cuanto a la unidad de criterio, para presentar a

externocuando se llevaban a cabo las negociaciones. "...algunas veces compañeros

lItSIros delgrupo nos trajeron gentes de afuera, entonces le preguntamos si creían en

., sisu respuesta era afirmativa, entonces nosotros le proponíamos firmar convenios,

• ~os agentes externos) siempre se negaron a firmar... nuestro compañero se

dlrificó. ", (IC-O1 1999, Comunicación personal).

Como estrategia de convencimiento para mantener unido al grupo, resultaba oportuno. pues

¡el agenteexterno se negaba a firmar un convenio, ponía en evidencia la poca seriedad de

las palabrasde muchos de estos agentes, que sin poder de decisión, ofrecía alternativas que

Ikl estabandentro de su rango de posibilidades para llevarlas a cabo. Básicamente los

celosy la desconfianza de los miembros de la Asociación, se reflejaban intensamente,

cuandose debía enfrentar negociaciones con personajes políticos de la zona, o con sus

representantes.

Porser un grupo sin recursos económicos, el planteamiento productivo se basó en la

disponibilidadde mano de obra y tierra que poseía la Asociación y de recursos externos,

paracubrir parte de las necesidades de inversión. Dado que algunos de los recursos no

Uegaronen su totalidad, (el caso más connotado es el del crédito para café con

CoopePilangostaRL.) algunas actividades no se completaron y la disponibilidad de dinero

fuemenorque la esperada, esto fue particularmente fuerte, en lo que se relacionaba con la

siembra del café.
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consecuenciade lo anterior, algunas actividades se retrasaron ante la imposibilidad

ahorrarpara la inversión. La Asociación inició el proceso de préstamo entre áreas

elcorto plazo hacia el largo plazo. Dicha situación generó un estancamiento en las

. es productivas de corto plazo, que no permitió el aumento en los volúmenes de

cción,para competir con mayor éxito en el mercado, ya que los costos de transporte y

cción se encarecían con volúmenes bajos de producción. Tenemos que tener

,.me que en este momento ya se empieza a gestar el aislamiento de la organización con

.,que lossubsidios en transporte y asistencia técnica ya no son posibles.

FJcrédito entre áreas de corto plazo (hortalizas y otras) hacia áreas de largo plazo

(caficultura)fue una alternativa que generó una distorsión entre las actividades,

arriesgandola seguridad inmediata de la organización, poniendo en peligro la

subsistenciade los integrantes de la Asociación.

En el trabajo organizativo, destacaban los jóvenes de ambos sexos quienes eran los que

realmentepodrían conducir el proceso hacia el futuro, ellas/os tenían una particular

importanciaen el grupo. A ellos/as, se dirigían acciones concretas que les permitiera ir

adquiriendola experiencia necesaria para conocer sobre la forma de manejar las actividades

queel grupo realizaba. Estas acciones se relacionaban con la posibilidad de recibir

capacitaciónde acuerdo a las afinidades manifiestas, posibilidad de tomar decisiones dentro

delgrupo,en el cual se incorporaba su forma de pensar. En 10 que respecta a la toma de

decisiones,ellas/os podían ser nombrados como jefes/as de área a pesar de su poca

experiencia,asignándoles un asistente que le acompañara en sus decisiones y recibir los

mismosincentivos económicos que los hombres y las mujeres asociadas al grupo.

El proceso de participación de los jóvenes y las mujeres estaba abierto, pero los

mecanismospara llevada a la práctica no eran claros, porque su incorporación no estaba

definida,básicamente por la diferencia de conocimientos que les mantenía al margen de

muchas decisiones (principalmente técnicas de cultivo) y creaba una falsa idea de

conformismo, entre los que poseían mayores conocimientos y por consiguiente debían

tomarlas decisiones.
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tratopor igual a todos los miembros de la organización era una regla, por tanto, sus

s y obligaciones para con los integrantes de la organización y la organización en sí,

elmismopara todos. Aunque los miembros conocían de los derechos y obligaciones,

noseencontraban establecidos en forma escrita, siendo muy difícil precisar el alcance

Para lograr una igualdad entre todos los miembros, los foros de

. ipaciónformal eran abiertos y la toma de decisiones en asamblea, permitía que todos

flldieranexternar sus criterios con respecto a los temas que se discutían, con las

Imitacionesantes apuntadas y que afectaban el accionar de la organización. Esto fue una

Milidaddel grupo que no pudo ser superada dentro del accionar, porque las posibilidades

lID1ediatasversus sus necesidades en el corto plazo, representaban una amenaza que no

podíadejarsea la libre, por eso los que más sabían, tomaban las decisiones sin importar el

principiode igualdad. Se esperaba que con la consolidación de la organización, los

Ílltegrantes,principalmente las mujeres y los jóvenes, alcanzaría paulatinamente el grado de

madurezorganizativa y operativa, destrezas necesaria en la toma de decisiones.

Desdeotra perspectiva, el intercambio de opiniones y criterios también se favorecía con los

espaciosformales que eran propiciados por el grupc y que tenían que ver con actividades

sociales(paseos, cumpleaños y otros) y religiosos (oración, misas y otros). A diario e

infonnalmente,los integrantes del grupo, podían intercambiar opiniones entre sí, en sus

respectivasáreas de trabajo.

Paraque cada uno de los miembros tuviera criterio sobre lo que manejaba la organización,

serealizaban capacitaciones y se propiciaban discusiones que permitieran la socialización

delconocimiento. En áreas muy específicas tales como finanzas, mercadeo y comercio,

lascapacitaciones buscaban que las personas a cargo de estas actividades, pudieran ejercer

unabuena labor y que colectivamente, se reflejara en una mejor información sobre lo que

estabaocurriendo en las diferentes áreas productivas. .. "no todos conocen a profundidad la

carpinteríade los cultivos y otras actividades, se trata de ir enseñando poco a poco... tI,

(IC-OI 1999, Comunicación personal).
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serla Asamblea la única que tomaba decisiones, todos los miembros podían participar

elejerciciodel poder. Esta a su vez, delegaba responsabilidades que eran asumidas por

miembros,de acuerdo a su afinidad y grado de conocimiento, es así, que cuando se

. la necesidad de realizar una propuesta de proyecto, la Asamblea delegaba en una

isión, para que fuera ella la que tomara las decisiones con respecto a la propuesta en sí.

mentela capacidad de propuesta estaba recargada en un miembro que tenía educación

lliversitariay que junto a dos más, se encargaban de formular. Caso particular era el

mito en donde definitivamente la Asamblea revisaba el trabajo final y lo aprobaba o lo

~hazaba, según considerara prudente el crédito era un punto muy sensible en esta

organizacióny no se delegaba ningún poder.

Porlaracionalidad de las/os campesinas/os en general, de no arriesgar la estabilidad de que

gozan,la mayoría no quieren adquirir deudas. En el caso de la Asociación, la situación era

similar,por tanto, habían integrantes que se oponían rotundamente a las operaciones de

eéíito por miedo a perderlo todo. Ante esta situación algunos de los integrantes

participabancon mayor fuerza, poniendo garantías para los créditos.

Mediantela escasa planificación de las actividades, la organización buscaba que los

recursosque pudieran venir desde afuera, se canalizaran hacia las acciones priorizadas por

ellosmismos. Con el trabajo asociado externo y la inversión de los asociados y asociadas

queya se había instalado dentro de la organización, se buscaba incrementar el capital de

trabajo,para disminuir la dependencia de los recursos externos. De igual forma, se

buscabaque este ahorro interno, permitiera ampliar las áreas de cultivo, utilizar al máximo

losrecursos de la zona y disminuir los costos de producción.

Conuna meta clara de largo plazo relacionada con la búsqueda de la estabilidad económica

y un fortalecimiento espiritual individual y comunitario, pero con serias limitaciones para

ordenaren el corto plazo, las acciones conducentes a su visión de futuro y con una

experiencia muy amplia en lo individual principalmente en los hombres, el grupo estaba

dispuestoa no ceder en sus pretensiones, a cambio de una donación o cualquier otro tipo de

prebendamanipulada.
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estrategiaestaba basada en el convencimiento sobre los beneficios que habían obtenido

mejorfuturo que les deparaba, el estar juntos y organizados. .. "algunas veces se choca

compañerosy compañeras, nuestro trabajo es la persuasión ... " (le-Ol 1999,

nicaciónpersonal). Esto en alusión directa a que a veces alguno de los miembros de

Asociación,se veían presionados para que asumieran deudas o donaciones, a sabiendas

que la Asociación como tal, debía de hacer concesiones a los agentes externos, con

oa las directrices que desarrollaba la organización.

loorganizativo según sus miembros, el grupo tuvo presiones externas para variar su

deorganización, mediante el atractivo económico, tales como más créditos. En lo

lógico,se presentaron diferentes facetas en las cuales se les etiquetó como locos, grupo

DlVersivoy contrarios a la fe católica, (Los Lacayos) hay que considerar que la creencia

'giosamás fuerte arraigada en la zona es la católica. Sin embargo, poco a poco se

kon consolidando como organización en la Comunidad y la resistencia para aceptarlos,

isminuyóhacia el final de la organización, gracias al trabajo asociado externo y a la

pdpería".. "antes nos velan con recelo, ahora somos una altemativa: .. " le-Ol 1999,

Comunicaciónpersonal. Según sus miembros, muchas veces se les ofreció tierra para que

lPOyaranideas ajenas al grupo, pero ellos/as no apoyaron ninguna iniciativa.

U.17.Identidad y cohesión de grupo.

Conuna experiencia previa como individuos, etapa en la cual se vieron imposibilitados

paraproduciry prosperar, los integrantes del grupo tenían conciencia sobre la importancia

depermanecerorganizados. La seguridad y el apoyo entre los miembros, la facilidad de

obtenerrecursos externos, eran motivos importantes para estos productores/as que les

favorecíala permanencia dentro de la Asociación. Para ello, buscaron mejorar la

consecuciónde sus objetivos, asumiendo las responsabilidades y realizando un trabajo a

ccnciencra. Era fundamental entonces, que todos los miembros participaran de las

actividadesy además estuvieran dispuestos a asumir las responsabilidades que les fueran

conferidaspor la Asamblea, condición que se presentaba en todos y cada uno de ellos y

eUas.
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más explícitas en que los miembros sentían el beneficio de la

ión y demostraban su apoyo a ella, estaba relacionada con los beneficios sociales

apoyados unos a otros, que cada una de las familias integrantes, recibían los

de primera necesidad principalmente. "i..yo dentro del grupo me siento muy

y piensoque si no fuera por ellos estaría en una situación de calamidad... " (lC-

.Comunicación personal.). Como modo de vida, la carencia de alimentos es algo

comúnen estas zonas, por lo que tener alimentos era un gran motivo de satisfacción.

atesentido,hicieron grandes esfuerzos en la educación formal y capacitación de sus

Los niños y niñas debían asistir a una escuela ubicada a cuarenta y cinco

os de distancia, en la localidad de Cuesta Roja. Se realizaron contactos con el

'steriode Educación Pública, para que las personas adultas del grupo pudieran recibir

. nesen San Isidro, pero la iniciativa duró poco tiempo, debido a que la maestra

gadadel programa, la cual radicaba en Monte Romo, por problemas de transporte,

. ióde seguir adelante. En lo que respecta al colegio, los jóvenes de la Asociación

apoyadosmediante becas económicas por parte de la Asociación.

anc-estima era una de las áreas de mayor importancia para la concientización sobre los

l:ancesde la organización. Romper el esquema de pasar de peones, arraigado en cada

110 de ellos, para pasar a ser productores que tomaban decisiones y asumían

¡aponsabilidad,implicaba un gran trabajo de cambio, que intentó romper mediante charlas

y convivenciascon el fin de mejorar la integración del grupo. "...se sentian incapaces

porque toda su vida fueron peones, estaban acostumbrados a recibir ordenes...nunca

tomaban decisiones... " (lC-Ol 1999, Comunicación personal). Estas charlas de auto-

estimafueron realizadas por el Sr. Ronulfo Lacayo, un ingeniero agrónomo, que se había

a1ucadoen Bulgaria y que llegó a trabajar a la zona, mediante contratos con el Instituto

acionalde Aprendizaje, luego fue contratado por CoopePilangosta R.L., para hacerse

cargode la asistencia a los agricultores de la zona de influencia de dicha cooperativa.

Posteriormentesus relaciones con el grupo le acarrearon serios problemas y se salió de la

zona
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4.l.18. El autoa-bastecimiento:

Enun principio la Asociación orientó todas sus acciones hacia la producción de granos

básicosy legumbres, que utilizaban para el consumo interno y los excedentes los colocaban

en el mercado local. Esta estabilidad en el auto-abastecimiento, decrece como

consecuenciade la disminución de los recursos económicos y los problemas de excesos de

lluvia,falta de conocimiento sobre las técnicas de cultivo y manejo de alguno de los

cultivos. Hay que considerar además que al no llegar los recursos para el café, la

Asociacióndesvió los recursos destinados a los cultivos de hortalizas y los invirtió en la

plantaciónde café, de esta forma recursos de corto plazo, se pusieron en el largo plazo.

Paraeste momento, la organización había crecido en número y necesidades, pues los

nuevosmiembros entraban a formar parte, con el fin de mejorar su condición económica

queen todos los casos era precaria. Esta situación ayudo a agudizar la crisis de flujo

internode efectivo, para solventar las necesidades de los cultivos y de las familias que

integraban la Asociación. Los recursos necesarios para la producción fueron

disminuyendo y por consiguiente las ventas en el mercado también disminuyeron,

provocandoesto un disminución en el volumen de comercialización y por consiguiente en

elnivelde entradas que iban a la organización.

Laescasez de recursos económicos fue tan fuerte, que los adultos se sentían seriamente

afectados por la imposibilidad que tenían de cubrir algunos de los requerimientos más

elementales, que sus hijos e hijas les hacían, como por ejemplo cubrir algunas cuotas que

leseran solicitadas en la escuela y el colegio. Esta situación provocó una presión interna

en los hogares, por la imposibilidad que presentaban los hijos e hijas de estos

agricultores/as para cumplir con algunos de los requerimientos académicos, como por

ejemplocubrir las cuotas o comprar algunos materiales.

En muchos de los casos no tenía para la compra de los materiales didácticos que hacían

falta para entregar trabajos o para trabajar en clase. Esta situación preocupaba mucho a

algunos de ellos, principalmente aquellos que habían vivido con cierta comodidad, antes de

ingresar a la organización y que por solidaridad y esperanza en el futuro, habían compartido
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•• el resto de los miembros de la Asociación los recursos de que disponían.

ictivamente algunos de los socios de la Asociación, tenían recursos para pasar una vida

.ho más holgada que la que estaba llevando en la Asociación, esto hacía que se

lICitaraninconformidades entre los miembros de las familias, principalmente los jóvenes

flCveíanmenguarse sus estipendios para el estudio.

Cudro N° 11: Extensión y tipos de cultivos utilizados por APPOCODESI,
dentro de su estrategia de consolidación organizativa. 1999.

CULTIVOS AREA. PRODUCCION. PRECIOt ANUALt
Café 5,00 has. 30 fanegas/25000~ 750.000.00 750.000.00
Malz 1,50 has 50 cajuelas/3000qq 50.000,00 100.000,00
Frijoles 1,25 has. 40 caiuelas/5000qq 83.334,00 166.668,00
Tomate 0,25 ha. 12.500kgI50~kg 187.500,00 375.000,00
Chiledulce 0,25 ha. 105 Jabas./4000~ 416.667,00 833.334,00
Cañadeazúcar 0,25 ha. Miel de consumo. 5.700,00 5.700,00
Plátano. l.0 ha. 7500 unid/20~ 150.000,00 150.000,00
Chamol 075 ha. Se dañó
P!ña. 0,50 ha. 2500 unid/l50~ 375.000,00 375.000,00f-----.

Yuca 0,50 ha 2500 kg./80~ 200.000,00 200.000,00
Lechuga 0,0045 ha 200 unid/70~ . 14.000,00 42.000,00
Vainica. 0,08 ha 60 kg./80~ 4.800,00 14.400,00

-
Remolacha 0,0045 ha 600 unidades/SOé 30.000,00 90.000,00
Zanahoria. 0,0045 ha 200 unidades/125~ 3.572,00 7.144,00----
Cebollín. 0,0045 ha 200 unidades./75~u 15.000,00 45.000,00
Mostaza. 0,0045 ha 350 rollos/Süé rollo 17.500,00 35.000,00
Brocolí 0,0105 ha No sirvió.
Repollo. 0,015 ha 500 unid./80~ kg 40.000,00 80.000,00
Total: 11.38 has t 868.073,00 t 3 269.246,00
Fuente: Datos suministrados por Oscar EsquiveI. 1999.
Colonesdel primer trimestre de 1999.

Enel cuadro anterior se denota que a pesar de lo pequeño de la Asociación la producción

esperadabajo condiciones normales, era considerable para sus posibilidades económicas.

Unainversión en insumos para producir estos volúmenes, representaba un sacrificio

económicofuerte que corría un gran riesgo, ante la inestabilidad ambiental falta de

conocimientoy la poca información de mercado que tenían para tomar las decisiones.
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valorestentativos de mercado indican que ellos manejaban un capital rotativo cada tres

de t 868.073,00 que representaba una fuente importante de ingresos para los

. dos. El consumo interno principalmente los granos básicos, era casi total, tampoco se

iliza en las entradas trimestrales el café, el plátano, la piña y la yuca, porque las

_as por esto productos no eran representativas en sus ingresos trimestrales. Dado que

II&onosde los cultivos podían hacerlos dos veces al año, el monto en el mercado era

f'Oximadoa los ~ 3 269.240,00. Al no llevar ningún registro, los datos sobre producción

• lasdiferentes áreas fueron suministrados mediante entrevista por. Oscar Esquivel

liembrodel grupo. No se pudo visualizar los costos reales de producción en los cuales

IlCUrríamensualmente esta organización, pero se presume que eran importantes porque

asabanabonos químicos y fungicidas que compraban en el mercado local.

lAlS precios en su mayoría representan la media del mercado durante el año de 1999.

Algunosde estos precios pueden ser superados hasta en un cien por ciento, en un lapso de

En el cultivo de café aunque tenían cinco hectáreas cultivadas, solo

teníanen producción una hectárea. Sobre los pollos, los cerdos y la pulpería no se pudo

obtenerninguna información medianamente aceptable, por lo que se desconocen los

Losmercados utilizados por la Asociación fueron principalmente locales, dirigiéndose

pocosproductos hacia los mercados externos. Solo en situaciones especiales donde la

producciónrebasó la capacidad local, se enviaron productos (chile dulce) al CENADA.

Paraestos agricultores y agricultoras la opción más viable era la feria del agricultor en

Nicoya. Para el traslado de los productos, utilizaban un vehículo que contrataban, junto

con otros productores independientes, las ventas las realizaban miembros de la

organizacióno les era encargada la venta a algunos de los productores que visitaban la

feria.

Elmercado comunal para sus productos estaba deprimido principalmente por la falta de

recursoseconómicos para la adquisición de los bienes. El tomate, el chile y repollo, eran

losartículos de mayor venta, sin embargo, éstas eran muy bajas y no representaban ninguna

alternativaspara mejorar la condición de las familias de la Asociación. El auto-consumo,
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!!preSentabauna importante distorsión para sus niveles de producción, que no fue

IIJIejadaen forma adecuada por la Asociación. El auto-subsidio de los granos básicos

,mcipalmente,era una carga económica bastante importante que la organización no había

definidocomo se manejaría. Esta representó una mengua en los productos que podían

ponerenventa y por consiguiente una disminución de los ingresos.

Principalmentepor las pérdidas en que se incurría cuando se presentaban fenómenos

climatológicosadversos, los costos de producción se incrementaban obligando a la

Asociacióna hacer usos de recursos que ya estaban comprometidos, de esta manera, las

pérdidasfueron factores muy nocivos para la pequeña economía que estaban manejando

estosproductores/as. Por otro lado, era muy corriente que algunos de los vecinos que

visitabana los miembros de la Asociación, acostumbraban llevar productos, con lo que

algunaparte considerable de su escuálida economía, se drenó por estas vías

En eldiagrama de la figura 3 se puede observar los mercados utilizados por la Asociación,

paracolocarsus productos:

Figura N° 3: Diferentes mercados utilizados por APPOCODESI, en 1999 para
colocar sus productos agro pecuarios,

-
Mercado local Autoconsumo

Hojancha Familias

T • I
,.

u.
I Granos I

I Hortalizas I

I Animales I

I Café I
..Ir ~r

CoopePilangosta Mercado de
R.L., R.L. Nicoya
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.19.Usode tecnologías apropiadas:

Laimplementaciónde técnicas apropiadas, está muy relacionada con la capacidad del

poductorde hacer los cambios necesarios y apropiarse de los conocimientos existentes,

pra locual, la educación formal y la experiencia, es de vital importancia. Los estudios de

Borbón(1998), con respecto al nivel educativo del productor y productora del cantón de

lIojancha,dejan ver un bajo grado de escolaridad, en los agricultores que se dedican a la

_ orgánica (cuadro 12). La agricultura orgánica como una innovación tecnológica,

aecesitaque el agricultor/a, esté preparado para recibir y aplicar información.

En laszonas rurales se localizan los niveles educativos más bajos y su repercusión en la

implementaciónde tecnologías apropiadas es determinante para el éxito. Este mismo autor

005 dice,que con respecto a las familias asociadas a CoopePilangosta R.L. y que hacen uso

detécnicasorgánicas principalmente en la producción de café, la totalidad se ubican en las

Comunidadesdel Socorro (83,3%) y San Isidro (16,7%). ,

Lacondicióneducatíva formal de! núcleo familiar en estas dos Comunidades dedicado a las

técnicasorgánicas es baja y representa una limitación para propiciar cambios reales en los

sistemasde producción, sin comprometer la estabilidad económica de estas familias. Es

importantedestacar que los productores varones de estas dos Comunidades casi el 78%,

tieneapenas un nivel educativo de primaria incompleto, esta condición es bastante

desfavorablepara la innovación tecnológica. La actividad orgánica más importante es la

producciónde abono orgánico de la categoria bocashi y compost, algunas otras prácticas

talescomo los destilados y foliares, no fueron llevados a cabo, por las limitaciones de

conocimientos.

Lasposibilidades reales de aplicar las técnicas orgánicas de acuerdo a las necesidades

nutricionalesde las plantas, así como, de las condiciones fisicas y químicas del suelo,

resultaronbastante difíciles para estos productores/as. ante las limitaciones educativas y de

asimilaciónde información que les permitiera una experimentación, para hacer ajustes de

dosis,así como, para llevar a cabo investigación progresiva que fuera sirviendo de base

para la puesta en marcha de programas dirigidos hacia el mejor uso de los recursos
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Hay que recordar que la oferta de productos para el combate de

era muy escasa, lo cual los obligaba a utilizar las tecnología química que estaba

niblepara la aplicación a los cultivos que ellos estaban utilizando y por tanto, se

ertíaen la única alternativa de salvarlos.

lamayoríade los agricultores y agricultoras en la población en estudio, tenían una

alaridad baja, los pocos casos de educación para-universitaria o universitaria, trabajaban

1m dela Comunidad, en CoopePilangosta RL., el Centro Agrícola Cantonal o cualquiera

•• organizaciónde la cabecera del cantón.

orgamzaciones e instituciones que apoyan a los agricultores en la

lIlyoríade los casos, su personal no tiene gran experiencia en el manejo de la producción

rgánicade hortalizas principalmente, por lo que la producción con técnicas orgánicas, es

coyunturaly casuística. La producción orgánica está establecida en forma particular sin

ningunaplanificación estratégica y responde más a una actitud del agricultor hacia el medio

ambientey hacia la disminución del costo de los insumos, que a un planteamiento formal y

es'úatégicoen el largo plazo.

En ningúncaso, se ha presentado como una alternativa económica, pues se desconoce el
. -

mercadopara este tipo de productos. Por otro lado, no existe información suficiente para

utilizarcon certeza la tecnología orgánica, baste con mencionar que en la zona de Hojancha

losnivelesde hierro (Fe) en el suelo son muy altos y se convierte en un problema para la

nutriciónde las plantas de café. Un abono orgánico en base de pulpa de café, tiene

consecuenciasperjudiciales para las plantas del café en esta zona, precisamente por los

nivelesde hierro.

Quedaestablecido entonces que las prácticas sostenibles en cuanto a lo orgánico,

desarrolladopor esta organización, no fue más allá de la utilización de abono orgánico para

elmejoramiento de la textura del suelo, con miras a siembras de café y para el cultivo de

hortalizasen sus etapas iniciales. El control de plagas de hongos, bacterias y otros

microorganismos era llevado a cabo en forma convencional, con productos químicos. Por
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otrolado la utilización de sombras, coberturas y obras de conservación del suelo, si fueron

implementadascon bastante énfasis y tuvo su impacto positivo en la conservación de los

recursosnaturales, principalmente lo relacionado con el suelo y el agua.

Porun lado el suelo y el agua, eran elementos limitantes para el buen desarrollo de la

agricultura. De esto todos lo miembros eran conscientes y hacían grandes esfuerzos para

llevara cabo iniciativas productivas que protegieran y mantuvieran estos dos elementos

ambientalesprincipalmente. En lo que respecta a la cobertura boscosa en realidad era poca

loquese localizaba dentro de las parcelas que cultivaban, sin embargo una pequeña reserva

quese localizaba en las colindancias y que pertenecía al Instituto de Desarrollo Agrario,

(IDA), era muy respetada por los agricultores/as y de ahí no tomaban ninguna clase de

productos.

CuadroN° 12: Nivel educativo de los productores de las Comunidades del
Socorro y San Isidro de Hojancha, que se dedican a actividades
agrícolas utilizando técnicas orgánicas principalmente el abono
orgánico.

Escolaridad Primaria Primaria Secundaria. Secundaria Parauniver ¡ Univer
(%) Incompleta Completa Incompleta Completa, sitaria sitaria.

Productor' 77,8 0,0 0,0 .' 11,1 11,1 0,0

Cónyuge 44,4 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Hijos 25,0 33,3 16,7 16~7 0,0 8,3

HUas 28,5 14,3 42,9 14,3 0,0 0,0
Fuente:Borbón (1999). Adaptación del autor.

En lo que respecta a la Asociación de Pequeños Productores Conservacionistas para el

Desarrollo de San Isidro (APPOCODESI), aunque tenía la expectativa de la producción

orgánica, realmente fue poco el impacto que esta tecnología tuvo dentro de sus cultivos.

Estas se usaron muy esporádicamente y básicamente se dedicaron a una producción con

agroquímicos, tratando de disminuir el uso de estos progresivamente, pero no llegaron a

una etapa avanzada. Las actividades orgánicas se circunscribieron a utilizar café con



127

ra, cobertura del suelo con hierbas, acequias de ladera y algunas cantidades de

stybocashi, principalmente en los viveros y siembras iniciales de café.

lashortalizas, trataron de ir incorporando materia orgánica en el suelo mediante la

. ción de compost, alternando con químicos al follaje y el suelo. El control de

llfennedadesse hizo exclusivamente con sustancias químicas. Casi en su totalidad en los

_os dehortalizas o café se usó el bocashi que ellos mismos produjeron.

Ptr carenciasde insumos y de recursos para adquirirlos externamente, los volúmenes de

producciónde abono orgánico no fueron lo suficientemente grandes para cubrir todas sus

aecesidades. Principalmente en el café y al momento de la siembra, se requirió grandes

cantidadesde compost, el cual no pudieron suplir en su totalidad, por la carencia de algunos

elementosbásicos en su fabricación. Los componentes más importantes utilizados en la

preparacióndel bocashi fueron: el carbón, la semolina, la melaza, la tierra virgen y la

gallinaza. Con en fin de mejorar la composición química del producto final de la

producciónde abono orgánico, se instaló el engorde de pollos y se estaba implementando la

utilización'de los rastrojos de frijol, 'para ello, habían sembrado aproximadamente dos

hectáreasde frijol.

Comoya se había mencionado anteriormente, el nivel educativo de los productores/as en

lasComunidades de San Isidro y El Socorro, se convertía en un escollo para la

implementaciónde programas de cultivos, que tuvieran como fundamento la agricultura

orgánica. Los esfuerzos en este sentido, se fueron realizando, mediante la capacitación

paulatinade las agricultoras/es, en donde CoopePilangosta RL.,y algunas organizaciones

externas,hicieron aportes económicos o con personal capacitado, para llevar adelante la

iniciativa.

Deesta forma con recursos internos se construyeron galerones (36 rm) para la fabricación

deabono orgánico, utilizando como materia prima los desechos que se producen en las

mismasfincas tales como los rastrojos de frijol, la pulpa de café, la gallinaza, cerdaza y
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Este abono era puesto dentro de las plantaciones de café y de algunas hortalizas

lafinalidadde ir mejorando la textura del suelo paulatinamente.

Técnicas de cultivo químicas y alternativas, utilizadas por la
Asociación - de . Pequeños Productores Orgánicos y
Conservacionistas para el Desarrollo de San Isidro.1999.

ALTERNA TIVAS
TECNICAS UTILIZADAS.

Abono orgánico a la siembra.
Utilización de sombra.
Cobertura vegetal del suelo.
Acequias de ladera.
Barreras vivas. (Vetiver)
Siembra de frutales.Icítricos)
Intercalado de cultivo (hortaliza-
café
Almácigos con bocashi.
Riego 'por gravedad durante el
verano.
Utilización del rastrojo
Intercalado con café y frijol.

Almácigos con bocashi.
Riego por gravedad.

Puente: Elaboración propia.

QUIMICAS
Foliares y fungicidas químicos
Fertilizantes químicos posterior a la
siembra
Quemantes a base de paraquat.
(2,4.D y Gramoxone)

Foliares, fungicidas e insecticidas
Abonos químicos
Poca rotección del suelo.
Quemantes a base de paraquat.
Fertilizante químico. I
Tratamiento de semillas.
Uso de insecticidas uímico.
Foliares, fungicidas e insectici~dS
Abonos químicos
Poca rotección del suelo.

En elcuadro anterior se puede observar que los logros de la Asociación en la utilización de

tecnologíasalternativas en la producción, fue realmente poco y se definió por una

producciónbasada principalmente en químicos. La cobertura vegetal más utilizada fue la

higuerilla,en aquellas zonas donde se necesitaba una cobertura rápida mientras crecía la

sombraregular. La cobertura baja consistió de la hierba normal de la zona, (escobilla,

muriseco)la cual era recortada a cierta altura para impedir la erosión del suelo.

Hubo bastante dependencia de los insumos externos (fertilizantes, herbicidas y

plaguicidas),como consecuencia de la poca información e investigación que se tiene con

tecnologías alternativas. Los agricultores estaban dispuestos a adoptar tecnologías
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, as que les ayudaran a bajar los costos, pero estas, no estaban disponibles en el

en los agricultores y agricultoras de APPOCODESI, un deseo de utilizar abonos

icos,obras de conservación del suelo y experimentar con foliares fabricados de

osde fiutas, sin embargo las experiencias en este sentido fueron muy pocas. Sobre

particular,parece ser que uno de los mayores retos le las ONG' s y las instituciones de

iemoes preparar más los funcionarios en técnicas orgánicas.

BIta carenciade información sobre técnicas orgánicas para enfrentar enfermedades de las

plantas, pone a los agricultores/as en situaciones de incertidumbre, 10 que se refleja

claramentecuando un cultivo estaba en peligro y no existían posibilidades orgánicas ",..si a

attcultivole entra el apagón (refiriéndose al tomate) tenemos que usar los químicos que

txisten para combatirlo, no podemos dejarlo perderse porque no conocemos ninguna

biea orgánica para combatirla. .." (lC-03, 1999. Comunicación personal).

UD aspectoimportante dentro de la. producción de la Asociación, era la diversificación de

loscultivos. En algunos momentos llegaron a tener hasta dieciocho diferentes tipos de

cultivos,10 que constituía una ventaja grande para las limitaciones de circulante, que en
.. - .-

formaconsuetudinaria afectaba a la Asociación. Esta diversificación les permitía al menos

tenerun poco de dinero en efectivo casi todo el tiempo, para solventar las necesidades más

apremiantes.

Lasconsecuencias inmediatas de la diversificación, se manifestaron positivamente en dos

sentidos.Uno fue mejorar el flujo de efectivo y el otro se incrementaron las fuentes de

trabajopara los asociados y asociadas y para personas externas a la Asociación. Aunque

losasociados estaban convencidos de que la productividad había mejorado, lo que mejoró

sinduda fue la producción total no por área, los rendimientos por área fueron apenas

aceptables Al no llevar controles de la producción, nunca pudieron puntualizar las fallas

conexactitud, lo que les trajo dificultades para realizar las correcciones adecuadas y

establecerclaramente los flujos económicos y de insumos necesarios para producir.
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quese podía percibir en cuanto a la producción, en estos productores/as, era un gran

, mo por la producción, sin hacer mucha reflexión sobre las posibilidades de

dospara sus productos, ellas/os no vislumbraron que conforme la Asociación se iba

'endomás compleja en su accionar y al incrementarse el número de miembros con

idades,la estructura productiva que les había proporcionado alguna estabilidad, iba a

1.10.Aprovechamiento de los recursos internos:

Laorganizaciónno logró cerrar el ciclo de reciclaje y consolidación de las capacidades

Íllternas,como consecuencia de las vicisitudes enfrentadas, indiscutiblemente relacionadas

Q)II el factor económico. Aunque iniciaron algunos procesos de reciclaje tales como

utilizarlos rastrojos del frijol y residuos de los pollos y de los cerdos en la producción de

monoorgánico, estas iniciativas no fueron llevadas a la práctica, posiblemente por el poco
-" -

tiempoque se tuvo para ello.

Sepodrían apuntar corno "recursos internos importantes, la disponibilidad" de agua que

lograronutilizar para riego por gravedad, que les permitió producir durante el verano. Así

mismo,las técnicas de manejo de suelo, mediante obras de conservación que protegían el
- - . . . --

recurso,dado que las pendientes en la finca eran pronunciadas. El conocimiento particular

encultivos,de algunos de sus asociados, principalmente hombres, fue muy importante para

alcanzarel éxito en los primeros dos años, principalmente en la seguridad alimentaria en lo

quecorrespondía a granos básicos.

Cuandosobrevino la cnsis económica, los miembros de la Asociación enfocaron sus

acciones,a tratar de resolver los problemas inmediatos, relacionados con los compromisos

delos créditos adquiridos y olvidaron los principios por los cuales se habían unido. Para

elloy sin posibilidades a lo interno, utilizaron los insumos externos (abonos, alimentos y

plaguicidas), quedando en el olvido las tecnologías apropiadas que se habían planteado

adoptar. Estas tecnologías apenas estaban en una etapa de experimentación y promoción,
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víano había una experiencia validada y una confianza establecida entre las técnicas y

agricultores/as.

uehuboun aporte importante de experiencia acumulada en cada uno de los miembros,

implementaciónde nuevas tecnologías apropiadas, se dificultó, en primera instancia por

~carenciade información y experimentación y por otro lado, el bajo nivel educativo de los

'embros,dificultaba la ejecución de aquellas en las que medianamente tenían

conocimiento.La mayor experiencia acumulada en cada uno de los asociados y asociadas,

prevalecíasobre técnicas químicas, donde el paquete tecnológico, puesto de moda por las

Igenciasde gobierno y la producción de no tradicionales, tenía un lugar preponderante.

Porsumismo aislamiento y bajo nivel educativo, la búsqueda de información se convertía

enungrave obstáculo para estos productores y productoras. Estaban supeditados a un

miembrocon nivel académico universitario, que trabajaba fuera de la organización y que

erala persona que les orientaba en casi todas las áreas, desde lo productivo hasta lo

erganizativo.En un inicio este miembro fue funcionario de COOPEPTLANGOSTA R.L.,

loque facilitaba la labor de" seguimiento y monitoreo, pero por problemas con la

eeoperativa(choque de intereses), debió salir y buscar trabajo fuera de la zona, lo que

desequilibrótotalmente al grupo.

RonulfoLacayo Hernández como se llama el miembro que condujo al grupo, era hijo de

unafamiiiacampesina de las Juntas de Abangares. Según relatara él mismo, mediante una

becapara estudiar en Bulgaria, hizo una licenciatura en fitotecnia y un doctorado en

mejoramientogenético, en la Academia de Ciencias Búlgara. En el aspecto humano, tiene

unasensibilidad por los procesos campesinos y gran parte de su trabajo, lo ha dedicado a

lospequeños productores y productoras de la zona de Guanacaste.

Aunquelos miembros negaran la supeditación que tenían como organización hacia esta

persona,los eventos posteriores evidenciaron que, efectivamente, el grupo era dependiente

deél, así mismo, el Sr. Lacayo negaba la supeditación que el grupo tenía hacia él, ya que él

sabíaque esto era un grave error en la formación de grupos campesinos, porque les impedía
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lpI'opiaci6nde los procesos, hecho que posteriormente se constató con la desintegración

grupopor falta de liderazgo y de apropiación del proceso. Por otro lado, el alto grado

beligeranciaque ejerció el grupo, les alejó de la posibilidad de obtener asesoría del

'steriode Agricultura y Ganadería de CoopePilangosta R.L., y otros, al impedir el

de los técnicos, dentro de sus campos de cultivo.

lJ1.Manejo financiero.

No se encontró un manejo financiero escrito, todo lo relacionado con esta área era

deficienteen los términos formales, no existió claridad sobre presupuestos para operar, no

existíauna contabilidad total, no existían proyecciones financieras, los créditos no fueron

planificadosformalmente. Los recursos económicos se distribuían con una lógica, que

desdelo externo parecía no tener un objetivo claro de fortalecimiento de las áreas

productivas,con un planteamiento previamente discutido y formalizado. En el caso del

créditocon el Banco Nacional, este no hizo un seguimiento oportuno del uso del dinero,

puesse estableció como destino, mejorar el cultivo de café, situación que era supervisada

porCoopePilangosta R.L.

Conrespecto al conocimiento e información de que disponían los miembros de la

Asociaciónsobre créditos 'era escasa, únicamente algunos de sus miembros, aquellos que

másparticipaban en la toma de decisiones, eran los que aceptaban conocer de ellos,

ningunode los asociados afirmó haber visto un plan de inversión para ninguno de los

créditossolicitados. En este particular, se trabajaba buscando recursos para solventar

necesidades,pero sin una proyección bien establecida, esto daba cabida a que desde lo

externo,se tuviera una mala idea sobre el uso de los recursos e inclusive se pensara en

manejosfraudulentos.

El problema de esta organización en el aspecto económico, no fue el fraude ni la desviación

defondos hacia alguno de sus miembros, sino que ellos/as no tenía claridad sobre las

formasadecuadas en que se debían manejar los presupuestos y los créditos que solicitaron

enlasdiferentes entidades financiera.
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delos miembros de la Asociación reconoció que los fondos no fueron manejados en

fraudulenta,sin embargo, acepto la poca planificación de los mismos .."... Iosfondos

se usaron para lo que se pidieron, pero no hay claridad ni proyección

ciera... " (le-03, 1999. Comunicación personal).

incertidumbre interna fue también visualizada por un agente externo, ante la

cienciade la Asociación, para utilizar los recursos en forma adecuada, para fortalecer

proceso,dando origen a inconvenientes desde el punto de vista de algunos de los agentes

lllernos,sobre el uso de los recursos, "... Ia gente no sabía para que era la plata, ellos no

liIban convencidos... "(lC-06, 1999. Comunicación personal).

Sobrelospresupuestos necesarios en cada una de las áreas productivas, no se tuvo acceso a

IlÍllgúndocumento que evidenciara que realizaban un presupuesto que se ajustara a sus

aecesidadesy posibilidades., Este, tipo de planificación era informal, de acuerdo a los

conocimientosde cada uno de los miembros, sobre los requerimientos económicos,

principalmenteen los cultivos. Sobre los gastos operativos, tampoco existía información,

Ditampocose pudo accesar Un presupuesto detallado.

E.~bastanteconocido que los agricultores/as de bajo nivel educativo. por su práctica de por
- . '

vidade llevar sus cuentas en la mente y de 'poca utilización de la planificación, tal y como

esconcebidahoy en día, prescindiera de hacer las anotaciones necesarias para poder tomar

decisióny que a su vez sirviera como instrumento de planificación

Enloque respecta a créditos, (cuadro 14) la organización adquirió compromisos que fueron

másallá de su capacidad de endeudamiento, esto les provocó una situación económica

adversa.La carga financiera de estos recursos, rebasaba varias veces su capacidad de pago,

conlo que la situación de crisis se iba acentuando poco a poco conforme la producción

disminuíay los acreedores empezaban a cobrarles. La imposibilidad de obtener recursos

frescos,para hacer frente a las obligaciones económicas adquiridas, fue una de las cosas

quedeterioró más su imagen externa y por consiguiente, empezó a asfixiarlos en lo

organizativoy lo económico.
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situacióntan estrecha se reflejaba en los miembros, pues era una coincidencia total en

sentidode que debieron separarse porque no tenían plata para sus necesidades más

ediatas. Nos ilustra la situación después de desaparecer la organización como tal,

iendo el sentir de todos los miembros de la Asociación " ...lo que destruyó esta

ltf'IIizaciónes la falta de dinero, no podíamos vivir asi.: " (IC-02, 1999 Comunicación

prrsonal).La escasez de recursos económicos obligó a los miembros a buscar sus propias

&.entesde trabajo, con el fin de asegurar lo básico en comida y algunos recursos

económicospara cumplir con las responsabilidades más apremiantes que a lo externo

habían contraído.

Aúndespués del cierre de APPOCODESI, sus integrantes seguían pensando en que la

escasezde recursos económicos fue su destrucción, no visual izaron las fallas organizativas

que dieronun marco de referencia falso y que condujo a la toma de decisiones inadecuadas,

para solventarla situación.

Tampocovisualizaban las interferencias debida a los agentes externos, que influyeron muy

negativamenteen el manejo de lasituación financiera, debido a que al descapitalizar la

inversiónen el corto plazo (hortalizas), para trasladar recursos al largo plazo (café),

comprometióla estabilidad total de la Asociación. Esta condición no fue visualizada por

ningunode los actores, lo que evidencia que las relaciones de poder eran muy desiguales, a

favorde los agentes externos y en contra de los asociados/as.

Loscréditos a los que la Asociación tuvo acceso, fueron en realidad bajo condiciones muy

favorables,a excepción del solicitado a ODRES, el cual tenía los mayores intereses. En el

cuadro14 se visualiza los créditos obtenidos por la Asociación. El banco mantuvo una

tasamuy razonable, que les permitía salir adelante. Los problemas más serios se

suscitaroncuando se cerraron los créditos de la cooperativa y la organización comenzó a

moverrecursos de áreas de corto plazo para cubrir los baches de otras áreas de la

producción.
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Procedencia y situación de los créditos obtenidos por Asociación
de Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el
Desarrollo de San Isidro. 1999.

19.0 966.000,00

18.0

MONTO INTERES% AMORT/ANO

1 400.000,00

31 5 733.500,00

Elaboración propia.

mgunode los créditos estaba al día, en el caso de ODRE~, los arreglos sobre intereses,

estabanhechos a diciembre de 1998 y tenían un atraso de doce meses. La puesta al día de

estoscréditos, representaba para la Asociación una erogación de rt 725.673,60 (setecientos

veinticincomil seiscientos setenta y tres colones con sesenta céntimos). Para

CoopePilangostaR.L., el crédito estaba establecido en el largo plazo, a pagar con la

cosecha.Sin embargo las confrontaciones por mal manejo de las plantaciones, hizo que la

cooperativasuspendiera los desembolsos.

Encuanto a los costos ftjos para cubrir los sueldos de cada uno de los miembros de la

Asociación,así como, los compromisos de educación, la Asociación debía erogar

considerablessumas mensuales (cuadro 15). Los doce asociados que percibían sueldo

recibíanun total de cinco mil colones cada veintidós días, dos miembros que estudiaban

contabilidady agronomía recibían veinte mil por mes y dos mil colones cada quince días

respectivamente.
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Desglose de los salarios y estipendios pagados por Asociación de
Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el
Desarrollo de San Isidro (APPOCODESI). 1999.

MENSUALIDAD ANUAL
82.954,55 995.454,55
24.000,00 288.000,00

t 106.954,55 tI 283.454,55
: Jesús Vargas. Miembro de la Asociación. Elaboración propia.

Valordel colón a 1999.

pesarde las erogaciones tan bajas en sueldos y estipendios para la educación, la

iación estaba endeudándose constantemente y sin lograr solventar la situación

'micaen el corto plazo, comprometiendo el largo plazo, (café). La única salida, estaba

racionalizarlos gastos y maximizar la producción, aprovechando los picos de buenos

'osen el mercado. El café para ellas/os representaba una oportunidad de mejorar su

luacióny a esto apostaron desde el inicio, pero a su vez, les generó una carga financiera

tIIefosaque no pudieron manejar en el corto plazo.

Resumen de entradas y salidas anuales de las diferentes áreas en
que se dividió la estructura organízativa de Asociación de
Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el
Desarroilo de San Isidro (APPOCODESI). 1999.

Costo financiero
ACTIVIDAD MONTO

Salariosesti endios
2 937.100,00

Total deerogaciones 4 358.154,55
3 269.246,00Producciónbruta

951.308,55

Aún sintomar en cuenta los costos de producción que por falta de registros (cuadro 16) no

fueposible obtener, lo que se refleja de la presente situación es un endeudamiento

progresivode la Asociación, aún haciendo las proyecciones más elementales que ellos

indiscutiblementeno poseían y que se manifestaban en un deterioro en la calidad de vida.

Las pérdidas mensuales acumuladas estaban en el orden de 79.275,70 colones. Ante esta

situaciónla pregunta es ¿cómo resistieron tres años? Como una forma de apoyo el
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o de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (!MAS) y

sotrasorganizaciones, paliaron la situación mediante la entrega de alimentos y otros

As hay que reconocer que algunas instituciones u organizaciones, donaron recursos

diferentesproyectos, tales como, abono orgánico, riego, caminos y otros. La entrada

recursosfrescos donados, hacía que la Asociación no tuvieran problemas financieros,

. rasestos estaban entrando, sino que se manifestaron tiempo después.

e esta disyuntiva de caos financiero y administrativo, algunos de los asociados

mideraban que era imposible salir adelante por sus propios medios. "...pienso que

rJIIIInentecon donaciones podemos salir adelante...necesitamos mejorar la producción

pn establecer un sistema que nos genere dinero... "( IC-OS, 1999. Comunicación

Estas palabras reflejan la incertidumbre del accionar de la organización,

desconociendoen gran medida los verdaderos obstáculos internos y externos, que

terminaronpor desintegrar la Asociación.

le querespecta a las garantías que habían ofrecido para solicitar los créditos, se convirtió

enunproblema muy serio que precipitó la toma de decisiones para la disolución de la
- - .

Asociación,hacia finales de julio y se concretó en noviembre de 1999. Ellos usaron la

garantíasolidaria e hipotecaria. Los que tenían parcelas las pusieron a responder por los

créditosy otros asumieron en forma personal. Es evidente que los que tenían tierra, fueron

losquerespondían por deudas mayores.

La aversiónde muchos de los miembros a asumir créditos acentuaba aún más este problema

deofrecergarantías. Las palabras de un integrante de la Asociación, refleja claramente esta

situación" a mí no me gustan los compromisos yo no sé como me casé... no me gustan

las deudas " (lC-07, 1999. Comunicación personal). Esta es la racionalidad propia del

pequeño agricultor en la cual evita a toda costa poner en peligro su actual estabilidad

económica.
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laspresiones externas para recuperar los créditos y ante la insuficiencia de recursos

micospara pagar, varios miembros (los más comprometidos) hicieron presión para la

'darla organización. Algunos de sus miembros consideraban que con lo que tenía la

la sembrado, más alguna ayuda externa prometida, podían salir adelante

, idualmente,con las deudas que tenían. De los asociados y asociadas que no tenían

algunosrecibieron algo, tal es el caso de María Ana López quien se quedó con la

ríay una deuda de seiscientos mil colones, por el contrario el joven Luifer Vargas

Z, no recibió nada, por los tres años de trabajo en la Asociación. La liquidación de la

Asociaciónfue brusca y rápida y no se sopesaron todas las probabilidades que tenían, ni la

bma deprocurar igualdad para todos. La presión económica fue una mala consejera.

U22Prácticas religiosas: factores socio-culturales y espirituales como fuente de
resistencia.

La prácticareligiosa constituyó un importante factor de fortaleza que tuvo el grupo y que

lesayudóa superar durante tres años, todos los problemas de producción y económicos por

losquepasaron. Como punto de partida la mayoría de los miembros se reunía una vez a la
. ,

semanapara orar y comentar pasajes de la Biblia, todos eran católicos. En algunos

miembrosse sentía la carencia de preparación para expresarse en público, deficiencia que

sehacía patente cuando se les solicitaba la. explicación de algún pasaje bíblico leído.

Algunosde los miembros con más capacidad de análisis, expresaban en forma tenue, su

malestarpor esta falta de participación. Era evidente principalmente en los jóvenes, el

recelode hacer una interpretación, por la incapacidad de expresarse en público.

Paraestas sesiones espirituales había una persona encargada de escoger las lecturas y

conducirlos actos. Una señora de cuarenta años jefa de hogar y con cuatro hijos, era la

guíaespiritual, todos sentían un gran respeto y admiración por la entrega y capacidad de

trabajoque esta Señora tenía. Su punto central en estos actos era el agradecimiento a Dios

portodos lo favores que les había concedido en la producción, en la salud y en el

entendimientoentre ellos y ellas.
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La creenciareligiosa católica del grupo estaba fuertemente ligada a su quehacer diario en el

campoy su fortalecimiento espiritual, se reflejaba en un fortalecimiento material de los

miembros,para brindar trabajo y soportar adversidades en la producción. Algunos de ellos

teníanexperiencia con los actos religiosos, pues habían pertenecido a grupos católicos

dentrode la Comunidad, esto les facilitó la definición de actividades religiosas tales como

oracionesy estudio de la Biblia en forma grupal. Cuando se unieron como Asociación,

empezarona tener problemas por el tipo de organización y por el liderazgo espiritual que

entreellos/as se iba consolidando, en muchos casos los miembros de la Asociación asistían

asuspropias actividades y se ausentaban de las que se realizaban dentro de la Comunidad.

"...elconflicto con la iglesia es principalmente por la no participación de algunos de los

miembrosen algunas de las actividades religiosas... " (lC-01, 1999, Comunicación

personal.).

Yahaciael final de la organización, se percibía una menor presencia de los asociados a las

sesionesde lecturas bíblicas. El ambiente espiritual estaba decaído, corno consecuencia de

losproblemas por los que estaba atravesando la organización y los miembros preferían

permaneceral margen de estas actividades y trabajar lo máximo que podían .. Uno de los

miembrosde la organización, recoge la situación de la siguiente manera: "...ahora casi no

vienenporque les precisa más el trabajo que Dios.,,"( IC-02, 1999. Comunicación
- -"

personal). Es evidente que la problemática material, obligó a los asociados a dedicar más

esfuerzospara salir adelante con la crisis, pero los requerimientos económicos, eran muy

superioresa los que disponían para hacerles frente.

En algunos casos el trabajo continuo, representaba un escape a la situación tan precaria que

estaban viviendo, todos los miembros de la Asociación. Los que tenían parcelas

empezaban a hacer patente a los otros miembros que no poseían, que ellos eran los dueños

dela parcelas, mediante el trabajo hasta avanzadas horas de la tarde.

4.1.23.La interacción social:

La Asociación tema actividades sociales que propiciaban espacios comunales para la

interacción de los miembros. Su vida social más importante era el diario convivir juntos
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en eldesempeño de las actividades agrícolas. También celebraban agasajos en ocasiones

comocumpleaños, matrimonios, bautizos y otros. Cuando se celebraban las fiestas de la

localidad,se unían al resto de la Comunidad, para ayudar en los preparativos y participaban

delosactos que se realizaran. Hacia el final de la organización, la Comunidad tenía una

ooenaimagen del grupo y se integraban en actividades comunales. Los jóvenes eran los

quese integraban con mayor fuerza dentro de las actividades sociales de la Comunidad,

comopor ejemplo los juegos de fútbol, bailes y las fiestas.

A lointerno, las situaciones de necesidad les unía muy a menudo, principalmente cuando

algunosde los miembros requería de la ayuda de los otros. Con frecuencia se solventaron

gastospara miembros que tenían alguna necesidad, prioritariamente en lo que respecta a la

vivienday la salud. En este sentido, las familias a las que se les enfermaban niños o niñas,

eranayudadas con un estipendio para que asistieran al médico.

Hubouna ocasión en la cual la Asociación donó a uno de sus miembros una suma

considerablede dinero, para que se realizara una operación, debido a que ellos como

miembrosde la Asociación, no estaban cubierfos por elseguro social, este asociado fue al .

hospitaly se le practicó una intervención quirúrgica.

Siempredemostraron una sensibilidad por los problemas de la Comunidad, los caminos, los

puentes,la educación y la salud, fueron tareas con los que la organización se identificó y

ayudójunto con la Comunidad para buscar soluciones. Era de dominio de todos los

miembrosque si la Comunidad progresaba, ellos se verían favorecidos, porque habría

mayoresposibilidades de trabajo para todos y mejorarían los servicios.

4.1.24.Los agentes externos

En una entrevista focal a modo de taller con varios de los agentes que se relacionaron con

la Asociación, se enfocaron los problemas generales más importantes de la organización

campesina. El inicio de la discusión fue una interrogante que plantearon algunos

productores jóvenes, que a su vez, estaban participando en organizaciones de productores y
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enalgún momento, habían tenido la amarga experiencia, de pasar por un momento

. endonde las organizaciones en que estuvieron, debieron de liquidarse, por aspectos

variadosy que en su opinión, la mayoría fueron problemas de mercado y de recursos

laproducción. También mencionaron el aspecto político partidista como una de los

resmás importantes en los cuales los agricultores en forma indirecta se ve afectado

el nivel general, expresaron que existen vanas causas para el fracaso de las

qanizaciones comunales y que según relatan, han sido muchos los agricultores

rganizadosque han fracasado en el cantón de Hojancha. Para las organizaciones grandes

eafatizan, no hay identificación con las bases, primero se ponen de acuerdo los dirigentes y

1) siempredan a conocer los lineamientos a las bases. Una situación de este tipo para un

Igricultorque por lo general es individualista, genera rechazo y recelo en las bases, hacia

lasdirectrices, emanadas desde las administraciones .. "...ante la poca información que

Jblye hacia las bases, la gente cree que los que están en la administración, se apropian de

/os beneficiosy oportunidades ... " (lC-OS, 1999. Comunicación personal).

Noes raro encontrar dentro de las principales organizaciones del cantón, grupos de

personasque pertenecen a las directivas de varias organizaciones, por lo que, la toma de~ . . .

decisiones,se convierte en un patrimonio exclusivo de redes de.poder. De esta forma las

accionesy orientaciones de la producción, se van "purificando", hasta llegar a representar

losintereses de las familias económicamente más fuertes.

Otroobstáculo muy importante señalado en el evento, se relaciona con la baja escolaridad

delos agricultores, que impide que las respuestas a los cambios de interpretación de la

realidadproductiva, sean igualmente rápidos para estar en una situación competitiva. Esta

condición se acentúa en las Comunidades, donde la penetración se dificulta más, por la

lejaníao por problemas de caminos principalmente en el invierno.
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patemalismoorganizativo fue muy practicado en el pasado y hoy, aún con los esfuerzos

lasorganizaciones realizan para cubrir la zona, las limitaciones económicas son un

ICOllo,que no permite igualdad de condiciones de asistencia y capacitación para todos los

IJÍcultores/as"...En Hojancha, hay Comunidades que se están quedando atrás San

Iidro, SOCO"O y Monte Romo son unas de ellas... " ( IC-08, 1999. Comunicación

La escasez de recursos hace que dentro de una misma área, algunos

IfÍcultores/asreciban menor atención y beneficios que otras.

Esteestancamiento se pone de manifiesto, con las respuestas que dan los productores de

estasComunidades, sobre las principales fuentes de información, capacitación y asistencia

técnicaque han recibido. Según estos agricultores en Barbón 1999, la mayor fuente de

conocimientoque se genera, proviene de los intercambios entre los mismos productores,

conregular participación de los agentes externos (cuadro 17). Dada la lejanía, las malas

víasde Comunicación de estas Comunidades de la cabecera de cantón, es evidente que los

agentesexternos tenían pocas oportunidades de interactuar con estos agricultores y

agricultoras. El costo de mantener una Comunicación fluida con estos agricultores/as

resultamuy elevado para la mayoría de las organizaciones qu-e atienden a los productores

pequeños/as.

CoopePilangostaR.L., por sus intereses en la producción de café, es la que tiene un mayor

gradode asistencia a los agricultores de la zona. Es precisamente en situaciones como la

actual,en donde las distancias son largas, que resulta muy oportuno la preparación de

personasdentro de las Comunidades, con suficientes conocimientos, para que pueda servir

comoagente multiplicador de la información más necesaria, para el desarrollo de la

actividaddel pequeño productor y productora.

La dependencia de información externa por parte de los agricultores y agricultoras de la

zona,representa una limitante par alcanzar el desarrollo de las actividades más importantes

dentro de sus parcelas, además, genera un grado de dependencia y supeditación a los

agentesexternos, lo que contribuye al gregarismo ideológico, (usted se une a nuestra forma
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de pensarporque es la mejor y de ella usted se va a beneficiar.) que es practicado con gran

&ecuenciadentro del contexto del pequeño producto/ra rural.

Cuadro N.o17 Fuentes de asesoramiento, capacitación y asistencia técnica que
reciben los productores de la zona de Socorro y San Isidro en
Hojancha. 1999.

FUENTE

66,7

Ministeriode Agricultura y Ganadería FAO y otras 8,3

PORCENTAJE

Dentrode la familia, de padres y hermanos.

CoopePilangostaRL., Yotras personas. 25,0

Fuente: Borbón, 1998. Adaptación del autor.

Paralos participantes en esta entrevista taller, la educación formal en la actualidad, no

cumpleel rol que debiera, para favorecer el trabajo del campesino. La educación según su

criterio,debe ayudar a los jóvenes a interpretar más su realidad y ofrecerle alternativas para

queellos y ellas se puedan incorporar a la producción con éxito. Pero a pesar de esta

necesidad,existe el criterio generalizado de que los hijos e hijas de los agricultores, buscan

otroshorizontes fuera de la agricultura, porque ésta no les ofrece ningún futuro.

El agricultor conoce de su marginación y tácitamente se identifica con el pensamiento de

losjóvenes, frente las limitaciones y privaciones a que ellas/os han sido sometidos "... la

educación debe identificarse con las actividades del agro, ahora se dice que se adquiere

para otra cosa, la agricultura no cumple con las expectativas, la sociedad es consumista

y elpropio agricultor es consumista porque compra todo ... " (IC-09, 1999. Comunicación

personal).

Lasdirectrices emanadas desde la política nacional hacia el agro, es otro de los factores que

identifican como muy nocivo para la economía campesina. Ellos están conscientes que la

reducción del Estado, se ha manifestado en mayores obligaciones para las organizaciones

de productores. Esta situación a tenido como consecuencia, que ante la falta de recursos
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económicospara la extensión y capacitación de los agricultores/as, muchas de ellas/os se

In quedadoestancadas.

FJenfoque actual de una producción para el mercado externo, donde se olvida el

ilastecimientointerno, ha incidido fuertemente en las organizaciones y éstas, han ubicado

alproductoren un plano de indefensión debido a que ha olvidado el auto-abastecimiento

paraentrar a competir en un sistema de desigualdades, con mucha desventaja para el

pequeñoagricultor. "...Los gobiernos tienen la culpa porque no se estimula el auto-

lbastecimiento...el país debe de producir los granos básico", (IC-I0, 1999. Comunicación

personal). Según este dirigente, la política gubernamental sobre los granos básicos tan

importantepara el abastecimiento del productor, ha sido eliminada de oficio de la agenda

administrativa.

La filiación político partidista de muchos de los dirigentes de las organizaciones e

instituciones,ha incidido en la toma de decisiones, que muchas veces ha afectado el aspecto

productivo. La situación en este sentido ha sido tensa, poniendo en riesgo las cosechas

principalmente la del café. a•••La división (refiriéndose a 'los- miembros de partidos

políticosen la Municipalidad}, ha afectado, porque hay cambios de recursos para

infraestructura(caminos) y hubo riesgo de perder el 25% de la cosecha de café... "( re-
o _

09, 1999. Comunicación personal). El aspecto político partidista en el cantón, tiene gran

relevanciay se refleja en forma muy marcada en todos los ámbitos de la producción, a

partirde los nichos de toma de decisión.

Sedesprende de lo comentado en este taller, que el celo político partidista de los miembros

dealgunas organizaciones e instituciones del cantón, ha generado un antagonismo muy

pronunciado, que según ellos, ha afectado la armonía en la toma de decisiones y se han

obstaculizado muchas iniciativas de bienestar para el agricultor/a y la Comunidad. Los

esfuerzos se han diluido en muchas actividades poco planificadas y los resultados no han

sidolo que se esperaba para el desarrollo de las Comunidades "...entre los productores 110

hahabido roces, a nivel de dirigentes, algunas organizaciones se han utilizado para
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"""lar imagen y para llevar a cabo aspiraciones político partidistas ... " (lC-10, 1999.

Comunicaciónpersonal).

Por otro lado, a lo interno dentro de la corriente social demócrata, ha existido una

yuxtaposiciónde criterios, que se ha mantenido por muchos años. Esto es considerado

comomuy nocivo, porque divide a los agricultores en dos bandos, que no han logrado

ponersede acuerdo en iniciativas comunes, que pudieran fortalecer procesos constructivos

afuturo. Esta confrontación queda de manifiesto entre los líderes más sobresalientes del

cantónde Hojancha. "...aquí en Hojancha hay dos bandos los padristas (refiriéndose al

padre Vara)y los otros (simpatizantes de Oscar Campos)...el padre Vara mantiene su

ÍItUlgen a un costo social muy alto, tiene cuarenta años de estar en Hojancha y sigue

pensando solo en la Iglesia... " (IC-1 0, 1999. Comunicación personal).

4.1.25.Fortalecimiento de la gestión

Esimportante destacar que la apreciación externa de la Asociacién, era buena por los

principiosque tenían, así como, por la forma unida de trabajar. "...era una organizacián

sin cercasfamilias unidas y valores morales, esto nos convenció, .. '.' (1C-06, 1999

Comunicación personal). Sin embargo muchos de los agentes externos de los cuales

habían obtenido recursos económicos, expresaron la insatisfacción por los resultados y se

sintieronmanipulados.

Losagentes externos tuvieron un papel importante en la vida de la organización, pues

brindaron el apoyo en actividades varias dentro de las que destacan donaciones para

infraestructura y producción, capacitación y asistencia técnica. El Instituto de Desarrollo

Agrarios(IDA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y CoopePilangosta R.L.,

fueronlos entes que estuvieron más cerca del accionar de la organización y fue con algunos

de sus representantes principalmente de la Cooperativa y del MAG, con quienes se

generaron las fuertes fricciones anteriormente descritas.
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aspectotécnico administrativo no fue visto como una prioridad por la organización, así

0, tampoco el mercadeo de los productos y fue en estas dos áreas, donde se

tificaronlos mayores vacíos de la organización. Para explicar esta omisión debemos

recordarque la Asociación, tenía como norma no permitir el acceso a información

itterna. Esta era una forma de protegerse ante la desconfianza que le tenían a los agentes

externosy para protegerse de la manipulación, situación que se entrelaza con la división

politicopartidista del cantón y que más adelante se tratará de explicar.

Lasituaciónde la organización era presentada ante los agentes externos como sólida y éstos

asuvez, no cuestionaron el manejo administrativo de la Asociación. En realidad no se

acostumbrahacer ese tipo de análisis, porque la forma de solicitar los créditos fue muy "sui

generis", y personal nunca se formalizó un crédito a la Asociación como tal, los agentes se

estabanconsientes que la Asociación no tenía ningún bien que respondiera por las deudas.

Es importante explicar porqué ninguno de los entes que prestaron dinero a la Asociación

cuestionaronsu administración. Para la obtención de los préstamos los miembros de la

Asociaciónacudiancomo personas y los entes financieros, aunque conocían que los

recursoseran para la organización, individualizaban los préstamos en las personas de la

organización y nunca se preocuparon por negociar un seguimiento adecuado de los

créditos,dentro de la organización.

Cuandoestos organismos intentaron hacer un reconocimiento para recuperar los créditos, se

encontraroncon una situación dificil y al ejercer presión se convirtieron en los enemigos de

la organización, polarizando las posiciones hasta el punto de no tener ninguna relación.

",..Losproblemas se destaparon a tiempo, pero por problemas administrativos no se tomó

decisión...Carlos David como gerente (refiriéndose a Carlos David Chacón gerente de
CoopePilangostaR.L,) los defendía a capa y espada... " (IC-09, 1999. Comunicación

personal.).

En cuanto al liderazgo en la Asociación lo consideraron erróneo pues fue muy

confrontativo para la mayoría de los agentes externos. En este sentido resalta la figura del
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RonulfoLacayo Hernández quien fue el ideólogo y gestor del grupo. La percepción

de este líder se refleja claramente con el siguiente comentario. "...había en él un

. consultor -empleado ...un rato se ponía la camiseta de empleado y otra la de

iario del IDA...él encontró el punto débil de la gente ...la religión y los

. ló... " (IC-06, 1999. Comunicación personal.). En realidad Lacayo nunca fue

eficiario"del IDA, uno de los miembros de la Asociación lo define de la siguiente

a: " .. ./0 que ocurrió fue que cuando se inició la organización él compró una

alSr. Antonio Ferreto y la puso a disposición de la organización. .. " (IC-OS 1999

Comunicaciónpersonal). Cuando la organización se liquidó, él no recibió la tierra que

Ibía donado, sino que se quedó como garantía por una deuda contraída.

Unaformairritante para algunos de los agentes externos que se relacionaron con el grupo,

eralaforma atrevida según su criterio, en que Lacayo ejercía el liderazgo. Mediante una

técnicade convencimiento a los niveles jerárquicos más altos de las instituciones del

Estado,se conseguían algunas acciones importantes para el grupo. Esto molestaba a los

funcionariosde niveles medios, que eran el enlace directo y por tanto desmejoraba el

trabajoque ellos podían realizar. "...Lacayo se brincaba todo J' se iba a hablar con los

directoresde alto nivel.:" (IC-06, 1999.Comunicación personal). Esta situación hacía que

losmandosmedios perdían la capacidad de liderar el proceso y por tanto, de recibir méritos

por Sil trabajo.

Encuanto al liderazgo en la Asociación según los agentes externos, era ejercido por el Sr.

Lacayo,en forma muy tajante y esto ponía en desventaja al grupo, él, siempre estaba

defendiendoen forma equivocada los intereses de los agricultores de la Asociación cuando

erafuncionario de la cooperativa, esto le acarreo serios problemas a la Asociación en

cuantoa pérdida de imagen. " ...el problema fue Lacayo que era un líder centralista ...ellos

(refiriéndosea los miembros de la Asociación) carecían de información y se creían los

negociosque él lesproponía. .. "( IC-II, 1999. Comunicación persona1.).
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cuantoal intercambio de experiencias la organización ofreció muy pocos espacios a

ión de algunas visitas informales que realizaban agricultores externos para ver los

Jlllcesde la Asociación. Básicamente y al inicio la Asociación abrió las puertas a

IDA y de CoopePilangosta R.L., para mostrar los progresos en las

Meses antes de sucumbir la Asociación y con la crisis financiera en su

~geo, las relaciones externas fueron nulas con los agentes que representaban a

rganizacionescon las que tenían deudas, principalmente CoopePilangosta RL. y ODRES,

ron los que rompieron todas las relaciones. Esta ruptura se dio sobre todo porque las

agricultoras/esno sabían como negociar su situación y optaron por no atender las

solicitudesque les hacían los entes financieros.

ÚlS puntos rescatables que tuvo la organización fueron identificados como el conocimiento

quetenían los miembros de la organización sobre los cultivos, que podían potenciar un

procesoestable y duradero. Mediante el esfuerzo particular y la integración de todos, se

logróque el grupo se mantuviera muy unido y con un ritmo de trabajo, que abría un

potencialpara la producción y para el beneficio de las familías campesinas que lo

illfegrabari.·-~~... aunque fue un líder individualista, Lacayo logró mucha mistica en los

productores aunque muchos los consideraban vagos ... " (IC-09, 1999. Comunicación.

Personal.).

4.2. Lo político:

Eneste aspecto, me parece importante hacer una alocución hacia lo que se percibe en el

aspectopolítico, desde la óptica del investigador, como agente externo a la organización.

Aunque la visión pudiera ser estrecha con respecto a este tema, se considera que es

importante hacer una breve reseña para que el lector se ubique en el contexto político

ideológico de la zona y se facilite la interpretación del comportamiento de los productores y

productoras de San Isidro y se entienda además, del porqué, ellos/as se sentían amenazados

políticamente.
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sepuede negar que algunas de las organizaciones de la Comunidad de Hojancha y del

. engeneral, fueron creadas para apoyar las acciones de gobierno y no para fortalecer en

~lagestiónlocal, ni los programas sociales emanados de las entrañas de la sociedad civil,

.el casoque nos ocupa, estas no fueron creadas con el objetivo específico de fortalecer la

,stiónde los productores.

Sinembargo con el pasar del tiempo, ha habido un pequeño progreso en cuanto a que

llgunasde estas organizaciones están empezando a formar las bases de futuros

movimientossociales que buscan como meta principal, fortalecer las acciones de la

sociedadcivil, representada en sus organizaciones. Uno de los principales obstáculos que

enfrentanmuchas de las organizaciones creadas al amparo de los gobiernos, e que de

llgunamanera, dependen económicamente del Estado, lo que les inhibe muchas veces, a

criticarlas acciones enajenantes de los gobiernos de turno, sobre los agricultores.

Elaspectopolítico a que se hace mención en este documento tiene que ver con la capacidad

delos pequeños productores de favorecer las tendencias internas de sus organizaciones,

mediantela ·posibilidad de concertar intereses y agendas, ccn otros agentes externos locales

oregionales, para alcanzar las metas que se han planteado. Desde esta óptica tiene que

relacionarsecon el aspecto político-partidista, político-decisorio y politico-institucional

principalmente.

Desdeio político-partidista, las organizaciones de pequeños productores deben favorecer

aquellos líderes locales que mediante compromisos expresos y posibles, públicos y

concertados, puedan fortalecer las instancias organizativas y sus objetivos, desde la

perspectivalocal.

En lo político-decisorio, las organizaciones deben incidir en los foros de toma de

decisiones, mediante la participación plena en dichos foros, o mediante una buena

información que facilite el entendimiento de hacia donde se dirige la organización. Los

agricultores/as no deben esperar que las decisiones se tomen sin que ellos al menos hayan
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madosus intereses a quienes deben decidir, o concertarlos con otros gremios para

r la fuerza política que deben tener para que sus peticiones sean atendidas.

Desdelo político - institucional, las organizaciones de pequeñas productoras/es, deben

exigiral Estado asumir sus responsabilidades (educación, vivienda, infraestructura, salud,

crédito,asistencia técnica y otros), utilizando las instancias de poder Comunal. establecidas

y losfrentes unidos de lucha comunitaria, en atención directa a estrategias concertadas

entrelosactores Comunitarios.

En el caso de Hojancha esta se ha caracterizado por una división político partidista de

orientaciónsocial demócrata, muy acentuada, que se evidencia con facilidad, cuando se

bablacon personas de la Comunidad. Ambos bandos tuvieron el mismo origen social

demócrata,bajo la égida del cura de la localidad, un sacerdote de origen español que llegó a

Hojanch~hace ya treinta y siete años.

Comono es muy frecuente la permanencia de un sacerdote, por tantos años en una

parroquia,se consultó al Obispo de la Diócesis de Tilarán. "...yo mismo fui sacerdote por

veintiséisaños aquí en Tilarán, no existe ninguna disposición que obligue al obispo ha

realizarcambios de curas. En algunos ClL50S especiales, los curas no son transferidos

por amistad, porque ya tienen muchos años de estar en las parroquias, porque conocen

muy bien el desarrollo de las relaciones Comunales etc, el padre Vara es una de esas

personasque conoce muy bien la vivencia de Hojancha. .. " (Morera, 2000. Comunicación

personal).. Como persona muy preocupada por la gente que menos tiene Morera en su

carta pastoral de 1996 titulada Tierra-Cielo y Mar, deja clara conciencia sobre la

importancia que para él y la Iglesia, reviste una mejor atención a los sectores más

desposeídosde la sociedad guanacasteca

Antela pregunta de cómo era que la Iglesia Católica operativizaba esta forma de pensar a

favorde los que menos tienen, el Sr Obispo Morera expresó "... Usted quizás no lo sepa, o

talvésni tenga porqué saberlo, pero la Iglesia tiene la Vicaria de Pastoral Social, que es

laque se encarga de llevar este esfuerzo. Esta se encuentra ubicada en Liberia, bajo la
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nsabilidadexclusiva del Presbítero José Herrera ...". Expresa además que tiene gran

lJIIfianzaen la labor del presbítero de Hojancha, porque es muy conocedor de la realidad

4á Cantón. Es evidente que la acción pastoral social de la Iglesia, en Hojancha, no está a

argodelPresbítero Herrera, sino del cura de la localidad.

Ya conla aclaración sobre el porqué este sacerdote tiene tantos años de estar en Hojancha

atesta la pregunta más común y menos entendible para muchas de las personas que tienen

~vergenciasde criterio con el Sr. Pbro Luis Vara. Volvamos al análisis de su obra en el

cantón.

La rupturacon el grupo tradicional que había sido formado por el sacerdote de Hojancha

sobrevino,cuando algunos de los líderes preparados por él, lograron una solvencia política

enelplano regional y empezaron a gestar un movimiento más agresivo, para conquistar

puestospolíticos elevados en el partido Liberación Nacional. Esta ruptura hizo que gran

partede la población social demócrata, se polarizara hacia uno u otro bando, debido

principalmentea las interrelaciones e intereses, que teman, con uno u otro de los grupos

resultantes.

Elgrupo inicial se orientaba a una formación político ideológica dentro del pensamiento
- .

socialdemócrata, para los jóvenes y tenía como meta de fortalecimiento del poder político

dela zona, en beneficio de los agricultores y de las organizaciones de la cabecera del

cantón. Sus acciones eran orientadas a la consecución de fondos para diferentes obras en

laComunidad, algunos beneficios en tierras para agricultores, pero sin una expectativa al

menosvisible, de permeabilizar las estructuras del partido.

La parte organizativa-productiva como plataforma para escalar en el poder y toma de

decisióndentro del partido Liberación Nacional, no fue una prioridad en las acciones de

estegrupo. Buscaba el progreso del cantón desde la perspectiva de la formación política)

religiosa desde los principios del partido Liberación Nacional y de la Iglesia Católica

respectivamente. Influenciar las estructuras del poder político en el cantón, fue quizás la:

metamás elevada que se propusieron. El ejercicio de poder por parte de este grupo, S(
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, a cabo mediante la creación de dos orgaruzaciones, una orientada hacia la

ución de tierras y otra a la dotación de vivienda, todo esto enfocado sobre un

ondocatólico fuertemente arraigado.

suparteel grupo disidente cuya cabeza era un dirigente Comunal., opta por incidir en la

emucturadel partido y logra representación regional y posteriormente nacional en las

emucturasdel partido Liberación Nacional, en Ministerios y organizaciones importantes,

ya no solamente del cantón, sino de la región Chorotega. En lo que respecta a las

estructurasde poder político un representante de Hojancha, se ubica en el poder Ejecutivo y

posteriormente,en el Legislativo, alcanzando una presencia política en la zona, que opaca

dtrabajodel grupo que forma el sacerdote y por tanto, incrementó la rivalidad existente.

Vieto,y Valverde, (1996: 26) recogen la rivalidad entre ambos bandos, cuando a propósito

de unainvestigación sobre la adquisición de tierras para conservación del bosque y del agua

enHojancha, iniciativa llevada a cabo por el grupo disidente, el padre Vara expresa sin

miramientos"...claramente que el agua es un subterfugio para esconder aspiraciones de
o {' • "tipOpoutica ...

La estrategia de este grupo, fue impulsada desde las organizaciones de productores del

cantón,ya que la mayoría de ellos eran integrantes y dirigentes de organizaciones
- -

comunalesy de productores, que tienen una amplia cobertura en la región La base social

quepermitió que este grupo alcanzara poder en las estructuras del partido Liberación

Nacional,estaba formado por cientos de productores de la región Chorotega

Paraese entonces la reforestación era la actividad más importante, porque ofrecía recursos

quefueron utilizados para superar una crisis financiera que venían teniendo la mayoría de

las organizaciones de productores, en las cuales destacaban los Centros Agricolas

Cantonales. Estas organizaciones al estar en agro en problemas, perdieron vigencia y

prestigiodentro del grupo de los agricultores tradicionales por lo que la reforestación surgió

como una alternativa que los volvió a sacar a flote
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Esquema de la bifurcación del poder en la tendencia Social
Demócrata en el cantón de Hojancha, Guanacaste.1999.

Sacerdote y sus Discípulos
Formación ideológica

-1 Sacerdote I I Dirigente Comunal. I~
••• Donación de tierra y Poder político para .-Vivienda apoyar Agricultores

PLATAFORMA PLATAFORMA~ ..~ ~
Cemprodeca Organiz de productores
Cristianos sin fronteras Aguadefor.

-

~PCION POLiTICA I I OPCICN POLÍTICA
~

Guanacaste Indepen~iente I I Liberación Nacional I.M
1"'"

Comopunta de lanza se fortalece una organización de segundo grado conocida como

Asociación Guanacasteca .de Desarrollo Forestal que agiutinó Centros Agrícolas i.y

Cooperativas de la región, dirigida al sector forestal, que era en el momento una de las

opcionesmás viables para los agricultores y sus organizaciones dado la problemática de la

producción. Al ser estos líderes parte de muchas de las organizaciones, los productores

conla expectativa de recibir mayores beneficios para el agro, apoyan sus ideas y los avalan

enpuestos de elección popular y promueven su participación en puestos de dirección dentro

demuchas organizaciones de índole variada.

Esta fue la coyuntura ideal ya que el agro se encontraba y encuentra, en una situación

deprimida, como consecuencia de la poca atención por parte de los gobiernos de turno y los

productores se sentían y se sienten desamparados, sin una representación cercana dentro de

la estructura política nacional, que les protegiera de la reducción de la asistencia técnica,

capacitación y crédito, en que se venía sumergiendo la producción agrícola de la región.
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FJmercado también se había convertido en otro problema, porque los productos no

tradicionalesy principalmente los perecederos, no encontraban mercado en la región.

Esta génesis política tan polémica, indiscutiblemente se adentró en muchos agricultores y

por consiguiente, las acciones de uno u otro bando despiertan recelos y resentimientos en

muchosde los agricultores y entre las organizaciones comunales de la zona en estudio. La

Asociaciónde Pequeños Productores Orgánicos y Conservacionistas para el Desarrollo de

San Isidro de Hojancha, (APPOCODESI), no fue la excepción y su comportamiento

ideológicopartidista y religioso, tuvo los remanentes de esta disputa, que ya lleva muchos

años.

El aspecto político partidista se convirtió en una situación inmanejable para

APPOCODESI. No había claridad entre los miembros del grupo, sobre que era una acción

políticay que no lo era. En su mayoría, los asociados estaban convencidos de que todos

susproblemas, tenían un trasfondo político partidista y que se hacía presión externa para

queellos fracasaran. Consideraban que como los miembros de la Asociación no eran

incondicionales a los grupos políticos de la zona, esto les estaba acarreando una seria

desventaja, porque los líderes de estos partidos políticos, tomaban represalias contra

ellos/as,cuando debían decidir sobre algún aspecto en particular que les beneficiara, tales

comocréditos, caminos, capacitación, asistencia técnica, y otros.

Antela poca información administrativa de que disponían no les fue posible detectar que a

lo interno, el mal manejo económico que tenía la Asociación, estaba asfixiando la

producción y por ende, su accionar. Ninguno de sus miembros cuestionó el manejo

organizativo que poseían y no tenían información financiero contable, que les permitiera

hacer una análisis, al menos somero, de la realidad económica que vivían, como

consecuencia del costo financiero de los préstamos recibidos.

Ante la situación de escasos recursos económicos y la presión externa en asistencia y

recuperación de créditos, las directrices emanadas de la Asociación que consistían en no

permitir el ingreso ni de personeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería ni de la
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Cooperativa,para que inspeccionaran el uso de los recursos, eliminaron la capacitación y

mnfrontaroncasi en forma cotidiana, a los agentes externos del cantón, esto hizo que la

imagendel grupo cayera y se precipitaran acciones contra la Asociación, propiciando la

disoluciónde la organización. En este periodo de agonía, los agricultores/as quedaron

IOloscontra todas las adversidades que se presentaron en un corto espacio de tiempo. La

Cooperativa,el MAG, el Centro Agrícola Cantonal y todas las otras organizaciones, no

tuvieronel más mínimo interés de apoyar o ayudar a estos campesinos, los dejaron solos a

laderiva.

En realidad se puede percibir que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y

CoopePilangostaR.L., en la persona de dos de sus miembros, hicieron valer su poder sobre

estaAsociación, negando lo que por mandato estaban obligadas a hacer. En este caso, la

cooperativadebió buscar los medios para hacer un análisis de la situación y darles

alternativas,y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estaba obligado a realizar el mismo

esfuerzo. Se pone en evidencia en este caso que bajo el esquema de trabajo que practican

lasinstituciones de! Estado y las organizaciones que apoyan a los pequeños productores y

productoras,son muy vulnerables alosdesigñios de una o muy pocas personas.

La lección aprendida de esta situación, es que el esquema actual de asistencia a las
- .

organizacionesde pequeños productores, por parte de las instituciones del Estado o de otras

organizaciones, pone en seria riesgo su independencia, porque las acciones de las mismas,

puedenestar totalmente influenciadas por el criterio de una sola persona.

Las quejas no trascienden más allá y no se verifican si son reales o ficticias en realidad no

sevalora la importancia de verificar y controlar las fricciones que se presentan entre las

organizaciones de una región determinada. Es aquí donde se puede ver que las metas de

muchas de estas instituciones u organizaciones no coinciden con las metas de los

productores porque fomentan relaciones clientelizadas, en las cuales los agricultores/as son

considerados como objetos del desarrollo.
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I La mujer en la Asociación:

~mujerguanacasteca principalmente en la zona rural, ha debido en muchos casos, asumir

k responsabilidad de ser jefas de hogar, incursionando en todos los campos de la

,oouccióny de los servicios. Al igual que en toda la zona rural del país, en la Comunidad

¡San Isidro de Hojancha, la mujer de escasos recursos económicos, desarrolla un trabajo

reproductivomuy importante, pero además, por la precaria condición económica de la

imilia,parte de su tiempo lo dedicaba a las labores agrícolas, ayudando a sus compañeros.

Porsu parte, las madres solteras o aquellas mujeres jefas de hogar y con varios hijos,

incursionancon mayor énfasis en la producción agrícola y en el engorde de animales

domésticos,con el fin de obtener recursos para la manutención de la familia a su cargo que

generalmentees numerosa. Su racionalidad productiva estaba fuertemente inclinada hacia

losgranosbásicos (maíz, arroz, frijoles, .raíces y tubérculos-principalmente), que les daba la

confianzaque necesitaban para garantizarse la sobrevivencia, sin comprometerse con

créditos.

Encuanto a las técnicas de producción que utilizaban, éstas fueron adquiridas de sus

madresquienes tenían esta costumbre. Una miembro de la Asociación, nos cuenta como

adquiriósu aprendizaje". ..desde que estaba pequeñita yo veía y ayudaba a mi mamá a

sembrarpoquitos de maíz y frijoles, tal vez media libra de cada uno, en algún terrenito,

todavíami mamá que está viejita, siembra poquitos... nunca recibimos ninguna

capacitación... ". (IC-02, 1999, Comunicación personal)

Porla poca capacitación de la mujer en técnicas para el cultivo de los granos básicos, ellas

nohan incursionado en la producción de productos agrícolas, más allá de lo que necesita

paraabastecerse a sí mismas y a sus familias. Como norma general en el agro costarricense,

lacapacitación ha sido dirigida hacia los hombres, desconociéndose el papel que la mujer

ha desarrollado en esta rama de la producción.
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ieraque bajo las políticas actuales hacia el agro que tienden a la disminución del

á1ito,(los costos para formalizar un crédito y los intereses, hacen que sean prohibitivos

fIIlas pequeñas agricultoras y productores), reducir aranceles (bajar los impuestos a

,oouctosagricolas importados), disminuir la asistencia técnica (el Estado se reduce) y la

arenciade semillas, imposibilitan a las mujeres subsistir, principalmente para aquellas que

limenhijos, dificultando la generación de sus propios recursos en la producción agrícola.

Ladiferenciacomparativa de oportunidades dentro del agro, es aún más crítica para las

.jeres agricultoras, que para los hombres agricultores, ellas se encuentra totalmente

desamparadas.

En generalla falta de experiencia en la producción para el mercado, la escasa capacitación,

11 rol tradicionalmente reproductivo, la falta de crédito y la carencia de tierra, afecta

negativamentea la familia campesina y la obliga a sumirse más en la miseria, con un efecto

muchomás tenebroso, sobre aquellas mujeres jefas de hogar. _ Ante un panorama tan

desalentador,cobra validez la organización para ejecutar trabajo conjunto entre mujeres,

hombresy jóvenes, en donde ellas puedan capacitarse, tomar decisiones y recibir los

mismosincentivos económicos que los hombres:

En elgrupo de San Isidro de Hojancha, la mujer y los jóvenes empezaron a buscar un lugar

deigualdad con respecto a los hombres. En un principio las mujeres del grupo iniciaron

unacapacitación en aspectos de género por una agente externa, con un enfoque muy

feministay el grupo desistió de ia capacitación r¡ ••• esto provocó distanciamiento y roces

dentro del grupo en otra Comunidad esta capacitación generó problemas más serios

aún, entre parejas " (lC-OI, 1999, Comunicación personal).

Los elementos dentro de la Asociación de Pequeños Productores y Productoras de San

Isidrode Hojancha, que favorecieron la participación de la mujer y de los jóvenes, tuvieron

quever con la posibilidad de participación real en la toma de decisiones en el seno de la

Asamblea, los principios de igualdad real entre hombres, mujeres y jóvenes
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enla etapa Ill, (1996), se inician las reflexiones grupales y se genera la crítica sobre el

Ireal de la mujer, dentro del accionar de la organización. El cuestionamiento era

do sobre la importancia de la mujer y su capacidad para influir en el núcleo familiar

evitarla migración, que era en sí, uno de los problemas más sentidos en las familias de la

. Todo este proceso de emigración a que se refieren los miembros de APPOCODESI,

muybien desarrollado en Rodriguez, (1993).

lis discusionespermitieron que en el seno de la Asamblea de la Asociación se tomara la

decisiónde integrar a las mujeres con mayor énfasis en la producción. Ellas escogieron los

panosbásicos, área donde tradicionalmente han desarrollado más experiencia empírica y

podíanejercer mayor control, sobre la producción, que les garantizaba su sobrevivencia y la

desusfamilias.

Porlas limitaciones anteriormente descritas de baja capacitación, poca expenencia en.. -

produccionesde mayor volumen, escaso conocimiento de técnicas de cultivos y otras, la

Asambleadecide colocar asistentes que eran hombres que con mayor experiencia, les

ayudabaa conducir los cultivos, cuando quedaba una mujer" como jefa de área. La misma

situaciónocurría cuando era un hombre inexperto quien quedaba como jefe de área. La

intenciónera generar un aprendizaje constante en los miembros para que en un futuro, se

pudieracontar con personas capacitados para manejar cualquier área de producción, sobre

lascuales la organización corno tal, tenía interés.

Paralelamente se realizó una capacitación que aunado al trabajo práctico, llevó a un

aprendizajey niveles de conocimiento más amplios para las mujeres e hizo menor la brecha

entrelos miembros masculinos y femeninos del grupo. Los resultados obtenidos en el área

de los granos básicos, manejada por mujeres, incrementó su auto-estima y facilitó su

inserciónen otras áreas tales como los animales y la comercial en la pulpería. Esta última

estuvoa cargo de una mujer hasta el final de la Asociación. Esta nueva relación fue muy

beneficiosa para las mujeres del grupo, porque en realidad fueron consideradas en muchas

formas iguales a los miembros hombres del grupo. En aspectos tales como la
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Yaenla etapa Ill, (1996), se inician las reflexiones grupales y se genera la crítica sobre el

papelreal de la mujer, dentro del accionar de la organización. El cuestionamiento era

enfocadosobre la importancia de la mujer y su capacidad para influir en el núcleo familiar

y evitarla migración, que era en sí, uno de los problemas más sentidos en las familias de la

zona.Todo este proceso de emigración a que se refieren los miembros de APPOCODESI,

está muybien desarrollado en Rodríguez, (1993).

Las discusiones permitieron que en el seno de la Asamblea de la Asociación se tomara la

decisiónde integrar a las mujeres con mayor énfasis en la producción. Ellas escogieron los

granosbásicos, área donde tradicionalmente han desarrollado más experiencia empírica y

podíanejercer mayor control, sobre la producción, que les garantizaba su sobrevivencia y la

desusfamilias.

Por las limitaciones anteriormente descritas de baja capacitación, poca experiencia en

producciones de mayor volumen, escaso conocimiento de técnicas de cultivos y otras, la

Asamblea decide colocar asistentes que eran hombres que con mayor experiencia, les

ayudabaa conducir los cultivos, cuando quedaba una mujer" como jefa de área. La misma

situaciónocurría cuando era un hombre inexperto quien quedaba como jefe de área. La

intenciónera generar un aprendizaje constante en los miembros para que en un futuro, se

pudieracontar con personas capacitados para manejar cualquier área de producción, sobre

lascuales la organización como tal, tenía interés.

Paralelamente se realizó una capacitación que aunado al trabajo práctico, llevó a un

aprendizaje y niveles de conocimiento más amplios para las mujeres e hizo menor la brecha

entrelos miembros masculinos y femeninos del grupo. Los resultados obtenidos en el área

de los granos básicos, manejada por mujeres, incrementó su auto-estima y facilitó su

inserción en otras áreas tales como los animales y la comercial en la pulpería. Esta última

estuvo a cargo de una mujer hasta el final de la Asociación. Esta nueva relación fue muy

beneficiosa para las mujeres del grupo, porque en realidad fueron consideradas en muchas

formas iguales a los miembros hombres del grupo. En aspectos tales como la
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iritualidadque se valoraba en gran medida, siempre las mujeres fueron superiores a los

bres,pues se mostraba un protagonismo femenino muy acentuado.

fltrabajode las mujeres fue muy bien visto por los miembros varones del grupo. Uno de

••miembrosde la Asociación recoge de la siguiente manera, el alcance de la experiencia

tivida"...estas mujeres trabajaban con tanto entusiasmo que los hombres ahora dicen,

llora sí, a trabajar como las mujeres ... ", en alusión directa al dicho popular machista que

dice "a trabajar como hombres" (lC-OI1999. Comunicación personal.)

Estaexperiencia organizativo-productiva dentro del grupo, rompe los temores productivos

ydeesquemas mentales que tenían que ver, por un lado, la incredulidad de los hombres de

flelasmujeres pudieran responsabilizarse y salir con éxito de un área tan importante para

todoslos miembros y por otro lado, las mujeres desconfiando del interés de los hombres

porqueno faite lo indispensable para la familia. A ellos se les achacaba tener mayor interés

porlaplata (sinónimo de cultivo de café), que por la comida (sinónimo de granos básicos).

A partirde ese momento las mujeres y los jóvenes se integrana todas las áreas y adquieren

puestosde responsabilidad 'en igualdad de condiciones que los hombres. Durante un

tiempoel trabajo conjunto y pleno entre mujeres y hombres fue normal, sin embargo, las
- .

mujeresse mantenían en desventaja comparativa y comienza a sentirse inconformidad,

relacionadacon el trabajo reproductivo, que no era reconocido dentro de la organización

como un trabajo más de la mujer. Su queja se basaba en la igualdad de horarios de trabajo

parahombres y mujeres, desconociéndose el trabajo que las mujeres desempeñaban en el

hogar.

Ladiscusión fue adquiriendo fuerza y se llevó a conocimiento de la Asamblea, la decisión

fuedisminuir el horario de las mujeres en dos horas diarias. Paralelamente se dio

formaciónpara que los hombres ayudaran en las labores reproductivas. "...aunque no son

todos, los hombres ahora algunos ayudan en las labores domésticas, hay más conciencia

sobreel trabajo de la mujer ... "(IC-OI, 1999. Comunicación personal).
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o de la organización los aportes de mujeres, hombres y jóvenes, no eran cuantificados

separado, se asumía en forma conjunta y por áreas. Aunque había áreas

,eferiblemente manejadas por mujeres, tales como la comercial (pulpería), animales

(pllinasy cerdos), donde si se podía cuantificar el aporte económico de la mujer, la

rganizaciónprefería no hacerlo "...aquí no se cuantifica por personas sino por áreas y en

"Asociacióncomo tal, nos preocupa si las mujeres y los jóvenes se sienten bien y tienen

llUlauto-estimaelevada. .. " (lC-OI, 1999, Comunicación personal).

Fn laAsociación el trabajo de la mujer, no se miraba separado del hombre ni de los jóvenes

ya fueranestos hombres o mujeres, su vivencia social de necesidades comunales, les había

enseñadoque solo juntos podían superar las limitaciones que cada una de ellas había

pasadoen forma individual o como parejas, que lo importante radicaba en unir esfuerzos

parasalir adelante en igualdad de condiciones. "...Las mujeres y los jóvenes, no

competían con los hombres, su trabajo no se invisibiliza porque_ participaban

concretamentey en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, la producción y

distribuciónde beneficios ... comprendimos que trabajar, separando hombres, mujeres y

jóvenesse generaban revanchas y disgustos con riesgo de la estabilidad familiar ... "( IC-

01,1999.Comunicación personal).

Enun ambiente como el de la Comunidad de San Isidro en donde el hombre dominaba

todo,la estrategia de integración de la mujer y de los jóvenes dentro del quehacer

organizativoen igualdad de condiciones, mediante un enfoque de género, debió llevarse a

cabomediante la tolerancia, la capacitación, el respeto y la valoración de la importancia

colectivade todos los miembros" ..La cuantificacion del trabajo de las mujeres frente al

delos hombres, no es importante para lograr el trabajo de género, la importancia es la

igualdad en derechos, tales como derecho a decidir, a capacitarse, a estudiar, a recibir

igualesbeneficios y derecho a dirigir y opinar ... " (IC-Ol, 1999. Comunicación personal).






























































































































