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Abstract 

This article addresses the agranan refonn developed by 
the Costa Rican government between 1962 and 2002 in the 
canton of Osa. This process was institutionalized through 
the Costa Rican Institute of Land and Settlement (lTCO by 
its Spanish acronym), later known as Agrarian Development 
Institute (IDA). With the USe of census and institutional data, 
the author carries out a critical analysis of "Costa Rican- style 
agrarian reform" as a result of this study case. 

Keyw-ords: Agrarian History - Central America - Costa 
Rica - Osa - 1962-2002 - Agrarian Reform 

En Centroamerica, la unica experiencia de distribu
ci6n de tierras y ordenamiento agrario con continuidad se 
ha dado en Costa Rica. Entre tanto, la pequena produc
ci6n campesina ha sido sacrificada por los gobiernos de 
la region ante los imperativos de los diversos Planes de 
Ajuste Estructural y los convenios comerciales. 

Cuarenta anos despues del inicio de los programas 
de colonizaci6n en areas boscosas marginales, la tenden
cia actual enfatiza en la titularizaci6n y la concentraci6n 
de recursos en los llamados asentamientos campesinos 
prioritarios. A las tribulaciones de los pequenos agriculto
res se anaden las restricciones presupuestarias del sector 
agropecuario costarricense, provocando procesos de invo
luci6n! en los asentamientos campesinos y politicas asis
tencialistas por parte de la administraci6n. 

En el contexto de liberalizaci6n de los mere ados 
agricolas (tierras y productos) y de crisis institucional, 
(,c6mo se puede asegurar la pervivencia de la pequena 
producci6n carnpesina? (,Tiene sentido plantear una refor
rna de la tenencia de la tierra actual mente? 

(,El Estado persigue generar desarrollo agrario" 0 

perpetuar econornias de subsistencia? (,Que lecciones po
demos sacar de1 reforrnismo agrario costarricense? 

El articulo pretende establecer un balance de la ex
periencia reforrnista costarricense partiendo del contexto 
de la gestaci6n de la reform a agraria para luego analizar 
la evoluci6n de las intervenciones estatales y finalizar a 
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modo de conclusion con un estudio de casu centrado en el 
canton Osa, en la Zona Sur del pais. 

Origenes del reformismo agrario en Costa Rica 

Para conlprender las razones que posibilitaron la 
reformH agraria en Costa Rica, partirell10s de un analisis 
de la progresivH ocupacion del territorio y de la legislacion 
vigente para luego incidir en las variables dell10graficas y 
econoll1icas que a partir de los anos 1940 se tradujeron en 
una ll1ayor presion sobre las parcelas. Esta presion desell1-
boca en tOll1as de tierras a ll1edida que se iba cerrando la 
frontera agricola y supuso una all1enaza al sistell1a politico 
costarricense fundado en la nocion de "dell1ocracia rural". 

Existia adell1as una voluntad reforll1ista vehiculada 
por sectores de profesionales y ell1presarios ll1edianos en 
ascenso ligados al Partido Social-Dell1ocrata y que tras 
el episodio de 1948 accedieron al gobierno de la ll1ano de 
Jose Figueres Ferrer. 

Por otra parte, el contexto latinoall1ericano era fa
vorable a la 1l10dificacion de las estructuras de tenencia 
de la tierra. La Alianza para el Progreso auspiciada por la 
adll1inistracion Kennedy (1961-63), propicio un call1bio en 
las estructuras de produccion destinado a evitar experien
cias sill1ilares a la de la Revoluci6n Cubana de 1959. 

Durante el periodo colonial, Costa Rica se caracteri
zo por su aislall1iento fisico y la desatencion por parte de 
las autoridades ubicadas en Guatell1ala, sede de la Capita
nia General. La escasez de ll1ano de obra indigena y recur
sos Illinerales detenuino un lento crecill1iento econoll1ico y 
poblacional. Asi las cosas, hacia 1800 habian unos 50.000 
habitantes" para un territorio de 5l.000 kIll2 y hasta bien 
entrado el siglo XX persistio Ia percepcion de un pais con 
abundantes tierras pero de poblaci6n escasa. 4 

Desde una optic a historica, el proceso de ocupacion 
del territorio costarricense esta asociado al avance de la 
colonizacion agricola y en particular al cultivo cafetalero. 
El Estado, sin ninguna planificacion, favorecio la coloni
zacion territorial ll1ediante una politica de denuncios de 
tierras SUll1all1ente generosa. Desde 1860 los sucesivos 
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gobiernos acostumbraban a hacer concesiones de baldios 0 

reservas nacionales tanto para cancelar sus deudas como 
en pago de servicios. 

Con la promulgacion de la Ley de Cabezas de Fami
lia en 1909, se decreto que todo varon costarricense de 20 
anos de edad 0 emancipado, casado 0 cabeza de familia, 
tenia derecho, por una sola vez, a que se Ie otorgaran 50 
hectareas en los baldios nacionales. En 1939 la Ley de 
Informaciones Posesorias permitia el denuncio de hasta 
100 hectareas si se destinaba a tierras de labranza y 300 
si se dedicaba a la ganaderia. 

Finalmente, la Ley de Ocupantes en Precario de 
1942, vigente hasta 1951, autorizaba al Estado a adquirir 
los terrenos invadidos por precaristas5 y pagarlos con bal
dios nacionales. Esta ley origino abusos, ya que los terre
nos invadidos eran tasados bajo precios exorbitantes y las 
reservas nacionales con valores irrisorios, por 10 que en la 
practica los latifundistas fomentaron las invasiones para 
obtener mejores tierras. 

Asi las cosas, la legislacion costarricense estimulo el 
denuncio y la ocupacion de las tierras baldias, pero se ejer
ci6 escaso control en las inscripciones y el tipo de tenencia. 
En la practica, se especulo con la tierra y se desvirtuo el 
objetivo inicial de ocupar el territorio y ponerlo a produ
cir. El cierre de la frontera agricola a mediados de los anos 
1960 saco a relucir el despilfarro que se habia hecho de los 
baldios nacionales: e1 pais se habia "potrerizado".G 

Paralelamente, los anos 1950-1960 representan la 
culminacion de las m.ejoras sanitarias que desde 1920 
lograron disminuir 1a tasa de mortalidad, traducidas en 
una tasa de crecimiento anual del 3,73% (1963), entre las 
mas altas del mundo.'i 

l\1ientras existian terrenos colonizables, la repro
duccion del campesino estaba asegurada, pero con el fin 
de la frontera agricola y la expansion de las relaciones 
capitalistas de produccion en el agro, comenzara a gestar
se una fuerte presion sobre la tierra. Por una parte, asis
tim.os entre 1963-1984 a una aiomizacion de 1a pequena 
propiedad: aumenta e1 numero de fincas en los rangos de 
0-2 hectareas y 5-10 hectareas (Vease Cuadro 1, Anexo) 
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y se reduce el taIllafio predial proIlledio. Y por otra, au
Illentan los diferentes segIllentos de la gran propiedad a 
partir de 100 hectareas. 8 Esto es propio de explotaciones 
agropecuarias que buscan taIllafios Illas eficientes para 
optiIllizar los recursos, aunque en el casu costarricense se 
trate de latifundios ganaderos para carne, extensivos en 
capital y Illano de obra. 

Asi, una vez agotada la frontera agricola y por tanto 
la posibilidad de denunciar baldios nacionales, la incapa
cidad tanto de los Illicrofundios en asegurar la subsisten
cia faIlliliar COIllO de los latifundios en proporcionar fuen
tes de trabajo, provoca corrientes expulsoras de poblaci6n 
call1pesina. Estos call1pesinos se veran ante la disyuntiva 
de Illigrar hacia las areas urbanas 0 invadir tierras pri
vadas con la finalidad de establecer unidades econ6Illicas 
call1peSlnas. 

El fenoIlleno del precarisIllo podia aIllenazar a largo 
plazo la "paz social" que caracterizaba el paisaje politico 
costarricense, por 10 que los decisores politicos plantearon 
la necesidad de iniciar una reforIlla agraria que reduciria 
la conflictividad y aUIllentaria el rubro productivo. 

A nivel politico, la breve confrontaci6n arIllada de 
19489 supuso la recoIllposici6n del bloque dOIllinante y el 
debilitaIlliento de la oligarquia forjada en torno al viejo 
orden agro-exportador. Sectores de la Illediana burguesia 
aliados con capas de la pequefia burguesia urbana, en
tendian disponer del poder estatal para iIllpriIllir un giro 
reforIllista a las politicas sociales y econ6Illicas. 

Jose Figueres Ferrer, lider del IlloviIlliento insurgen
te, encabez6 la Junta de Gobierno que sent6 las bases de 
la nueva estructura del Esiado. Entre las Illedidas adopta
das se conteIllplaba una Illayor intervenci6n estatal en la 
econoIllla, la nacionalizaci6n de la banca, el fOIllento a la 
industrializaci6n, la dotaci6n de servicios e infraestructu
ras, el desarrollo de prograIllas sociales y un iIllpulso a la 
diversificaci6n agricola con base en la pequefia propiedad. 

Segun Rodrigo Facio, el principal ide61ogo del IllO
viIlliento, y uno de los redactores del Proyecto de Cons
tituci6n Politica de la Segunda Republica de Costa Rica 
en 1949, "al RUIllento y diversificaci6n de la producci6n 
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nacional, debe llegarse por el estiITlulo, la defensa y la or
ganizacion de la pequefia propiedad".10 

Costa Rica era una sociedad, teorizaban Facio y 
Monge Alfaro, articulada en torno a la pequefia propiedad 
caITlpesina. Este factor garantizaba el igualitarisITlo so
cial y definia el n§giITlen politico costarricense COITlO una 
deITlocracia rural. Este arguITlento se convirtio en una 
plataforITla ideologic a que cuenta con gran aceptacion en
tre la poblacion y en la que reposa uno de los principales 
valores de la identidad nacional costarricense. 

La tesis del igualitarisITlo es presentada COITlO un 
rasgo hereditario que las nuevas generaciones del Parti
do Liberacion Nacional (PLN, socialdeITlocrata), fundado 
por Figueres en 1951, debenin preservar. Asi, la ReforITla 
Agraria es concebida COITlO indispensable para consolidar 
las bases del regiITlen politico ITlediante la incorporacion 
de las ITlasas caITlpesinas al Estado y la consecucion de la 
arITlonia social. Esta voluntad de inclusion distingue al 
Estado costarricense de sus vecinos del istITlo. 

En el Titulo V, Capitulo I, Articulo 61 del Proyecto 
de Constitucion -que fue rechazado por la AsaITlblea N a
cional Constituyente de 1949- aparecian los principios de 
organizacion de la tenencia agricola: 

"El Estado fomentani el establecimiento de colonias agricolas, 
favorecera la creacion de parcelas para e1 uso en comun de po
blaciones rurales, y organizara el regimen de terrenos baldios 
por medio de leyes que aseguren su distribucion entre quienes 
los necesiten y se obliguen a cuitivarlos. La politica de distribu
cion de tierras debera sujetarse a planes tecnicos que garanticen 
un racional aprovechamiento de las maderas y una explotaci6n 
agricola efectiva. Igualmente debera evitarse la existencia de 
latifundios ... "." 

Aunque Figueres Ferrer goberno entre 1953-1958, 
hubo que esperar a 1962, bajo el gobierno de Francisco 
Orlich, taITlbien del PLN, para que se creara por Ley N° 
3042 el Instituto de Tierras y Colonizacion (ITCO), el ins
trUITlento ejecutor de la ReforITla Agraria en Costa Rica. 
El ITCO venia a cOITlplem.entar 1a Ley N° 2825 de Tie
rras y Colonizacion propugnada por e1 PLN y aprobada 
en 1961. 
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En efecto, los condicionantes politicos de la guerra 
fria aconsejaban moderar los programas reformistas: en 
1954, el presidente guatemalteco .Tacobo Arbenz fue de
rrocado tras un golpe de Estado fmnentado pOl' los Estados 
Unidos, ante el cariz que tOInaba su politica, y en particu
lar las expropiaciones hechas a la United Fruit Company 
en el marco de una incipiente reforma agraria. 

A principios de los anos 1960, el contexto latino
aIllericano era favorable a los cambios en las estructuras 
de tenencia de la tierra, se buscaba evitar situaciones de 
inestabilidad social que pudieran llevar a procesos pare
cidos ala Revoluci6n Cubana de 1959. Ya en 1951 la FAO 
(Food and Agriculture Organization) habia presentado un 
informe donde se apuntaban las caracteristicas estruc
turales del agro latinoamericano, basado en el dualisIllO 
entre latifundio de cultivo extensivo y baja productividad 
y el minifundio intensivo insuficiente para garantizar la 
reproducci6n de la poblacion agricola. Tambien se contaba 
con las recomendaciones de la enciclica JlvIater et J'vlagistra 
y de las conferencias conjuntas de la FAO y la OEA (Or
ganizacion de Estados Americanos) en 1960. En la Con
ferencia de Punta del Este (Uruguay) de 1961 se die ron 
las bases para la creaci6n de la Alianza para el Progreso. 
cuyo principal componente era e1 desarrollo de experien
cias de reforITla agraria en los paises participantes. La 
administraci6n Kennedy (1961-63) era el principal impul
sor de este prograrna, que cont6 con abundante ayuda Illa
terial y tecnica suministrada pOI' las agencias financieras 
y organislnos oficiales del gobierno nortearnericano. 

Las directrices desarrollistas de la Alianza para 
e1 Progreso perseguian un crecirniento econ6rnico a par
tir de una modernizaci6n de la explotaci6n latil'undista 
agroexportadora y una disminuci6n de las tensiones so
ciales en el carnpo mediante la distribuci6n de tierras. En 
general, e1 rechazo de la oligarquia latifundista lilllit6 e1 
alcance distributivo a prograrnas de colonizaci6n que ape
nas modificaron la estructura de tenencia. 

POI' otra parte, las consignas de ITlodernizaci6n 
econ6111ica, industrializaci6n e integraci6n cornercial illl
pulsadas desde 1950 por la CEPAL (Colllision Econ6mica 
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Para AnH~~rica Latina) y materializadas en Centroamerica 
en los afios 1960 a traves del MCCA (Mercado Comun 
Centroamericano), reposaban en una fijacion de los precios 
agricolas destinada a abastecer las ciudades con produc
tos agricolas baratos para asi limitar el aumento salarial 
en las industrias. La industrializaci6n se hizo con base en 
una disminucion en los ingresos de los productores agri
colas por 10 que no se liberaron recurs os para tecnificar 
y modernizar el agro y por ende no se logro mejorar los 
niveles de vida de las poblaciones campesinas. 

En Costa Rica, la creacion del ITCO perseguia dos 
objetivos: en primer lugar aumentar el nlimero de propie
tarios en el pais a partir de la colonizacion planificada 
de baldios estatales as! como la compra de propiedades 
a particulares y el fomento de las cooperativas agrico
las. En segundo lugar, atenuar los conflictos surgidos 
entre los propietarios legales de tierras y los poseedores 
en precario. Ademas, la Ley de Tierras y Colonizacion, 
aunque estipulaba que el latifundio tendria limites por 
encima de los cuales el terrateniente seria expropiado, 
no precisaba dicha superficie maxima, pOl' 10 que en la 
practica dicha ley no sirvio para en1.prender una verda
dera reforma agraria. 

Para America Latina, sefiala Garcia, "la profundi
dad de cualquier clase de reforma debe medirse en termi
nos de capacidad de modificar los diversos tipos de estruc
tura latifundista mediante la alteracion, total 0 parcial, 
de las relaciones de poder de la 'sociedad tradicional"'.12 
Asi distingue tres categorias de reformas agrarias: las es
tructurales (Cuba y en menor grado Mexico y Bolivia), las 
de tipo convencional (Venezuela, Chile) y las marginales 
(resto de paises). En las estructurales, "la movilizacion 
social rompe todo compromiso 0 toda forma de negociacion 
entre clases antagonicas -en relacion con status quo- y 
prevalece una nueva cstructura de poder y un nuevo siste
ma de reglas institucionales", mientras que en las convcn
cionales "la negociacion se efectua entre clases sociales 
antagonicas y pOI' medio del sistema institucionalizado de 
partidos politicos, dentro del compromiso implicito de con
servacion del status quO".13 
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En el casu cubano, las leyes de Reforma Agraria de 
1959 y 1963 supusieron la expropiaci6n de los grandes 
latifundios y las fincas mayores de 67 hectlireas, respec
tivamente. Aunque el 20% de la superficie cultivable per
maneci6 en manos privadas, la Reforma Agraria en Cuba 
represent6 la desaparicion de la burguesia rural en todos 
sus estratos.'~i 

En Costa Rica, la Reforma Agraria tiene rasgos 
de reform a convencional pOl' cuanto presupone una de
mocratizacion formal del poder politico que favorece el 
dia10go entre dases sociales, mientras que las reformas 
agrarias margin ales resultan de una negociaci6n exdu
siva entre sectores politicos de las dases dominantes que 
concentran e1 poder econ6mico y politico y exduyen las 
fuerzas populares traduciendose en el medio plazo en 
cont lictos sociales. 

Sin embargo, respecto a su contenido, es una refor
Ina del tipo marginal ya que: 

"no apunta hacia la ruptura del TI1onopolio sefiorial sobre la tie
rra 0 hacia 1a transforTI1aci6n fundaIllental de las estructuras 
latifundistas (relaciones, poder, sisteIlla norTI1ativo), sino hacia 
la reparaci6n superficial de esas estructuras, desviando 1a pre
si6n caTI1pesina 0 la presi6n nacional sobre la tierra y apoyando
se en e1 sisteTI1a tradicional de partidos y en las reglas institu
cionales de la sociedad tradicionaL En raz6n de orientarse este 
tipo de 'reforTI1as' hacia un objetivo estrategico de conservaci6n 
del status quo (colonizaci6n de areas perifericas, TI1ejoraTI1iento 
de tierras, parcelaci6n TI1arginal de latifundios, expansion de la 
front era agricola a la perifcria baldia, operacion dentro de las 
llorrnHS del rnercado tradicional de ticrras. etc.), Sli caracteriza
cion estricta scria 1a de contra-reforrnas agrarias". is 

El mito del igualitarismo social costarricense, bas ado 
en la pequefia propiedad, se desvanece al analizar los censos 
agropeeuarios del pais. En 1963, pOl' una parte, las 23.233 
fineas Inenores de 5 hectareas representaban el 35,950/0 del 
total de fineas del pais eubriendo apenas el 1,91% de la su
perficie total de las fineas. Por otra, las 640 mayores fine as 
eonstituian e1 0,98% del nLl.lnerO total de fine as pero abarca
ban el 35,94% de su superficie fundaria"" 

Frente a esta alta concentraci6n, el Estado costa
rricense no opta por la cxpropiaeian de las tierras ociosas 
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sino por una politic a de COInpra y distribuci6n de tierras 
en las regiones donde habia Inayor presi6n social. La Ley 
del ITCO insistia en el respeto por la propiedad privada 
para inhibir las invasiones de tierra y estipulaba la COIn
pensaci6n total previa al propietario de la [inca expropia
da. De esta Inanera la aInplitud de las expropiaciones, y 
por en de el alcance de los prograInas, estaba ligado a la 
capacidad financiera del Estado. 

En definitiva, la ReforIna Agraria en Costa Rica se 
convirti6 en un InecanisIno de distribuci6n de tierras y de 
reordenaIniento agrario destinado a preservar la deIno
cracia politica y aInpliar la base social de PLN en el Inun
do rural, quedando en un plano secundario la creaci6n de 
unidades econ6Illicas eficientes al desarrollo socioecon6-
Inico del agro. 

EI desarrollo institucional 
de los programas del IlCO-IDA (1962-2002) 

En 1970, durante la UndeciIna Conferencia Regio
nal de la FAO para AInerica Latina celebrada en Caracas, 
se definieron los objetivos que debian alcanzar los nue
vos sisteInas de tenencia surgidos COInO consecuencia de 
las reforInas agrarias. La reforIna agraria no debia sola
Inente eliIninar una estructura agraria injusta, sino sus
tituirla por otra que incorporara la poblaci6n caInpesina 
y supusiera un aUInento cualiiativo de la capacidad de 
producci6n, una reorientaci6n del poder politico y social, 
asi COInO una redistribuci6n de los ingresos y una Inoder
nizaci6n tecnol6gica. Al respecto, tanto las restricciones 
presupuestarias eOInO la ausencia de una estraiegia pla
nificadora han condicionado las actuaciones del ITCO y 
por ende los resultados. 

En 1982 el ITCO pas6 a llaInarse Instituto de De
sarrollo Agrario (IDA). Con independencia de 1a consecu
ci6n de la autonoInia financiera que supuso el poder eIni
tir Bonos Agrarios y recibir el iInpuesto sobre licores y 
tiInbres agrarios, el funcionarnienio de la instituci6n se 
ha caracterizado por la subejeeuci6n presupuestaria y 
una dcpcndencia del financiarniento internacional. Este 
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financiamiento, fruto de acuerdos bilaterales (Estados 
Unidos, Holanda) 0 convenios con agencias de desarrollo y 
organismos financieros (BID, FMI, BIRF), se traduce en 
una perdida de autonomfa y visi6n a largo plazo en cuanto 
al disefio y gesti6n de su politic a agraria, pues la institu
ci6n no puede trasladar los recursos fuera de los proyectos 
para atender otras necesidades que surjan. 

Por otra parte, la geopolitica tambien incidi6 en la 
selecci6n de las zonas de intervenci6n. Es el casu de la 
regi6n del Atlantico Norte, fronteriza con Nicaragua, be
neficiaria principal de la ayuda del AID (Agencia Interna
cional para el Desarrollo): seis proyectos entre 1977-1988 
que totalizaron $155 millones. 

La subejecuci6n presupuestaria consiste en no afec
tar la totalidad del presupuesto ala actividad institucional 
y dirigir la parte ahorrada a la Caja Unica del Estado. 
Es una tendencia presente desde los afios 1980. En 1983 
se afect6 el 80,75% del gasto total mientras que en 1988 
apenas el 52,41%. En el 2001 s610 se ejecut6 el 72,43% 
del gasto total y el 42,42% del presupuesto destinado ala 
compra de tierras.17 Desde 1982, el grueso del presupues
to de ingresos del IDA proviene de ingresos tributarios 
(impuesto sobre bebidas, cigarrillos, timbres agrarios), 
ingresos no tributarios, ingresos de propiedad, endeuda
miento externo y transferencias de capital y corrientes. 
Por su parte, las transferencias de capital provenientes 
del Estado acostumbran a girarse parcial mente y con re
traso, generando incumplimiento de los progralnas. 

Sin embargo, el principal inhibidor a la reforma 
agraria ha sido la ernitica politica de compra de tierras 
basada en criterios de precio y carente de estrategia pla
nificadora. Las actuaciones de la instituci6n se orientaron 
hacia la colonizaci6n en areas marginales y las compras 
de tierras invadidas u ofrecidas por los propietarios a pre
cios de mercado. 

En general, se pucde afirmar que el IDA no afect6 
las tierras ociosas con suelos 6ptimos para la agricultura, 
la disponibilidad de terrenos virgenes -las restantes reser
vas nacionales- ayudaba a eludir los conf1ictos politicos y 
los engorrosos tnimites de expropiacion. Casi e1 86% de las 
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tierras en manos de la institucion en 1987, compradas entre 
1963 y 1973, eran selvas virgenes. El 72% de las tierras 
adjudicadas hasta 1987 eran de aptitud forestal y, por tanto, 
inadecuadas para desarrollar actividades agropecuarias.1S 

A partir del estudio hecho de la capacidad de uso de 
los suelos de un total de 58 fincas adquiridas entre 1988 
y 1993,19 se aprecia que sobre el total de 14.362,74 hecta
reas compradas, el 40,85% de las tierras son aptas para 
todo tipo de cultivo (clases I-III), el 24,23% son tierras 
aptas bajo limitaciones (clase IV) y el 34,87% restante son 
tierras inapropiadas para cultivos (clases V_X).20 

Ademas, con el tiempo, el endurecimiento de la legis
lacion conservacionista impidio inscribir areas de bosque 
a nombre de terceros, por cuanto pertenecian al Patrimo
nio Forestal del Estado. Asi, el 16,38% de la superficie 
total administrada por el IDA en los asentamientos cam
pesinos involucra tierras de uso forestal que no pueden 
ser tituladas. 2l Los campesinos afectados no pueden ser 
titulados pero taIllpoco son indemnizados, generandose 
un vacio legal en torno a la situacion que les impide dis
frutar del credito bancario, el aprovechamiento madera
ble de los bosques mediante los Planes de Manejo Forestal 
o del Pago por Servicios Ambientales, y les condena a la 
incertidumbre economica. 

Por ello, el elemento mas rescatable de la politica 
del IDA, el ente gestor de las tierras del Estado, ha sido la 
titulacion de propiedades. Existen dos tipos de titulacion, 
segun se trate de tierras en asentamientos campesinos 
o en reservas nacionales. Cuando no interviene la legis
lacion conservacionista, los limitantes para la titulacion 
son de indole financiera. 

Las reservas nacionales corresponden a los anti
guos baldios, en realidad son tierras que alguien ocupa 
pero que no titulo debidamente y que por tanto aun perte
necen legalnlente al Estado. En 1959, el director del Ins
tituto Geognifico N acional estirnaba que un tercio de la 
propiedad rural (10.000.000 has) se hallaba ocupado pOI' 
precaristas 0 parasitos. 22 Estarnos en los anos previos al 
cierre de la frontera agricola, por 10 que cste precarismo 
provenia de la ocupacion de reservas nacionales que no 
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fueron inscritas en el Registro de la Propiedad y no tanto 
de tomas de tierras privadas. 

En total, segun se aprecia en el cuadro siguiente, 
el IDA ha beneficiado desde 1962 a 93.199 familias aun
que a junio del 2002 existia una demand a acumulada 
de 11.258 solicitudes de tierra representando un area de 
31.528 hectareas. 2

:3 

CUADRO 1 

ESTADO DE LA TITULACION EN EL AREA ADMINISTRADA POR EL IDA 
(2001) 

Area Total Total Total 
admini strad a titulado pendiente general 

Asentamientos 811.469 has 57.077 11.396 68.473 
campesinos 8.927 m" (16,64%) 

Reserva Nacional* 2.631.975 has 36.122 9.557 45.679 
5000 m' (20,92%) 

TOTAL 3.443.445 has 93.199 20.953 114.152 
3927 m" (18,35%) 

*El area de Reserva Nacional segregada a particulares e inscrita en la 
Di recci6n de Bienes Inmuebles del Registro Publico al 17 de abril del 
2002 era de 315.313 hectareas y 3.385 m 2 por 10 que el area de Reserva 
Nacional efectivamente en manos del IDA suma 2.316.662 hectareas y 
l.615 m 2 • 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en "Resumen regional de asenta
Illientos y reservas nacionales al 30 de junio del 2001". Departamento 
de Titulaci6n, IDA 
Nota: En el Registro Nacional existe alrededor de un 20'J'r.' de la super
fide del pais que se halla inscrita por 10 menos dos veces. En algunos 
casos cl IDA no ha dado de baja de sus registros las p1'opiedades esc1'i
tu1'adas en Rese1'vas Nacionales e insc1'itas en el Regist1'o, en ot1'os se 
t1'ata de confusiones debidas a la err6nea delimitaci6n de las propie
dades que pe1'mite traslapes, y par fin a cambios de propietarios por 
defunci6n 0 venta que llevan a la inscripci6n repetida en el Registro de 
una lllisll1a finca. 
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Referente al proceso de COlllpra de fincas invadi
das por precaristas, las directrices de la institucion son 
confusas. Basta 1995 se indicaba que "los recursos se 
orientaran lllayoritarialllente a la COlllpra de inllluebles 
bajo ocupacion precaria" puesto que "de este lllodo, se es
tara contribuyendo a la sana posesion de la tierra y a la 
paz social nacional"24 lllientras que para 1996 se sefialaba 
COlllO prioridad "la COlllpra de inllluebles para satisfacer 
la presion de la tierra al nivel de grupos organizados y se 
deja en un segundo plano la COlllpra de fincas con proble
lllas de ocupacion precaria".2::; 

La figura 1 retrata la evolucion del fenOllleno preca
rista en Costa Rica. En general se aprecia la dislllinucion 
de invasiones de predios agricolas en los afios 1990. Los 
lll8.xilllOS se alcanzaron tras la creacion del ITCO debido 
a la existencia de un aculllulado y entre 1980-85, cuando 
COlllO result ado de la crisis econolllica que padecia el pais se 
opero un retorno al call1po de los habitantes elllpobrecidos 
de las ciudades. El nUlllero de invasiones fue de 408, 10 cual 
equivale a cerca de la lllitad del total de invasiones ocurri
das en el periodo 1963-1979, es decir, 817.20 Cabe sefialar 
el periodo 1966-70, atipico por el reducido nUlllero de inva
siones, y que coincide con el gobierno de Trejos Fernandez 
(PUSC) y la creacion de la Guardia Rural originallllente 
destinada a reprilllir los casos de precarislllo agrario. 

No obstante, se trata de una problelll8.tica sin re
solver por cOlllpleto. Segun datos de las sedes regiona
les, en 1997 existian 158 casos de precarislllo que illl
plicaban 2.500 falllilias 27 y en el 2001 habia 44 casos 
que afectaban a 2.213 fallliliasY; Sin elllbargo, segun 
el Departalllento de Ordenallliento Agrario de la Sede 
Central, no existe ningun conflicto activo de precarislllo 
en el pais. El lllaS reciente caso de invasion precarista 
activa se ubica en Balllbuzal de Rio Frio (Horquetas de 
Sarapiqui), donde 182 falllilias invadieron en lllayo del 
2001 seis fincas sobre 870 hectare as pertenecientes a la 
Standard Fruit COlllpany.2!l 

Se pueden distinguir tres etapas en la vida 
institucional del IDA. En prilller lugar, el periodo COIll
prendido entre 1962 y 1982, cuando la institucion era 
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FIGURA 1 

CASOS DE OCUPACION PRECARIA, 1963-1997. 
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Fuente: Elaboracion propia para los afios 1963-87 en base a Rive
ra, op.cit., anexo N°1, p.47 y afios 1988-2002 en base al "Registro de 
Expedientes de ocupacion precaria", DepartaITlento de OrdenaITliento 
Agrario, IDA 
Notas: A partir de los afios 1990 no hay fiabilidad en el Rcgistro en 
cuanto a la fecha de denuncia, nUITlero de hecUircas (area invadida 0 

area total de la finca), n,:iITlcro de ocupantes (faITlilias, grupos y ca
tegoria y "otros"). Para 1986 no hay datos. Entre 1998-2002 hubo 39 
casas de prccarisITlo. 

conocida como Instituto de Tierras y Colonizaci6n (ITCO). 
En esta fase se llevaron a cabo programas de coloniza
ci6n dirigida y se otorgaron titulos de propiedad a los 
campesinos. Entre 1962 y 1966 se fundaron once colonias 
en tierras remotas, mal comunicadas y sin infraestruc
turas basicas con 10 cual el fracaso del program a estaba 
garantizado. Del fracaso del program a se sacaron varias 
lecciones. En adelante, la acci6n del ITCO se guiaria se
gun cuatro principios basicos que tampoco se cumplieron 
cabalmente: accesibilidad y viabilidad econ6mica de los 
asentamientos, nivel 6ptimo de infraestructuras y selec
ci6n de los campesinos adjudicatarios. 

Por su parte, los programas destinados a disminuir 
las tomas de tierras, en lugar de ocuparse de las causas 
combatian las consecuencias, y se limitaban a propiciar 
acuerdos de compra-venta entre propietarios y campesi
nos. En cuanto a la politica de titulaci6n, hacia 1976 ha
bfan sido otorgados 11.396 titulos para un area de 179.893 
hectareas, es decir, el 14% del area total sujeta al progra
rna de titulaci6n.3o 
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El prograIna de "Regiones de Desarrollo" (1975-
1998), constituye un cambio de estrategia focalizada en 
la planificacion del desarrollo agrario nacional. El pro
gram a consistia en concentrar en los asentamientos cam
pesinos de las Regiones de Desarrollo todos los recursos 
disponibles bajo un esquema de Desarrollo Rural Integral 
(DR!). Se crearon once Regiones de Desarrollo en areas 
establecidas entre 1975 y 1977, salvo dos que cambiaron 
su estatus de Colonias por el de Regiones de Desarrollo. 
Sin embargo, en la practica las tierras se compraron en 
areas conflictivas, cosa que impidio anticipar el problema 
y planificar mejor los asentamientos. 

Esta voluntad de planificacion desemboca en la 
transformacion del ITCO en IDA en 1982. La complejidad 
de la casufstica agraria requeria una mayor atribucion 
de competencias y recursos financieros. La institucion 
arrastraba una crisis financiera debido a la adquisicion 
de fincas sin contar con los recursos suficientes. Ademas, 
en las COInpras no mediaban estudios sobre el estado le
gal y agro16gico de las fincas, ni existia el adecuado se
guimiento legal y administrativo de los asentamientos. 
Hasta entonces el ITCO se habfa limitado a redistribuir 
tierras y mediar en los conflictos pOl' invasiones de fincas. 
Las limitaciones de fndole administrativa apuntaban ha
cia la indefinici6n de funciones y responsabilidades de los 
diferentes departamentos, debilidad de las oficinas regio
nales y carencia de personal tecnico calificado. 

Con la promulgaci6n de la Ley N° 6735 de 1982 el 
ITCO se convirti6 en IDA, pasando a definirse como una 
instituci6n aut6noma de derecho publico, con personalidad 
juridica, patrimonio propio e independencia administrati
va. El proceso coincide con la crisis econ6mica que azot6 el 
pais desde 1980 -en 1981 el gobierno de Carazo <1978-1982, 
Unidad:01

) suspende el pago de la deuda- mitigada a partir 
de mediados de 1982 bajo la politica de ajuste impuesta 
bajo el gobierno de Monge <1982-86, PLN), la eua1 recibi6 el 
aval del Fondo Monetario Internacional (FM!) con la firma 
del primer Plan de Ajuste Estructural en 1985. 

La contraccion econ6mica mundial resultante 
del aumento de los precios del petr61eo tuvo su primera 
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repercuslOn en Costa Rica en los afios 1974-75 pero, ex
cepto la inflacion, sus efectos se dejaron sentir solo hasta 
1980, ya que los gobiernos de Figueres Ferrer y Oduber 
(PLN) temporizaron mediante la contratacion de creditos 
para relanzar la produccion autoctona como manera de 
luchar contra la recesion. Como consecuencia la deuda 
publica externa casi se cuadruplico entre 1979 y 1985, al 
pasar de $1.004,8 a $3.825,6 millones.:l2 

Bajo la influencia de la crisis el Illimero de inva
siones de tierras aumento, elevandose a 76.937 hectareas 
entre 1979-82, el mismo volumen casi que entre 1970-78, 
84.056 hectareas.:1:] La alta conflictividad en el agro uni
do a los resultados experimentados pOl' el sector agricola 
durante la crisis economica, decidio al gobierno de Monge 
(PLN) a potenciar la agricultura y en especial los asen
tamientos campesinos del IDA. Entre 1980-85 el sector 
agricola crecio con tasas medias anuales de 2,1%, por 
cuanto el sector industrial decrecia en -0,1% y el sector 
servicios se estancaba en 0,2%.:\1 No fue casualidad que 
el lerna de la administracion Monge fuera "Volvamos al 
agro" asi como el de Arias (PLN, 1986-1990) "Un dialogo 
permanente", entiendase, con el sector agropecuario. A 
nivel de funcionamiento, se dio continuidad al Programa 
de Regiones de Desarrollo y se fomento la diversificacion 
agricola al interior de los asentamientos campesinos. 

La tercera etapa inicia a partir de 1994, y esta mar
cada por los procesos de reestructuracion y modernizacion 
de las instituciones estatales, traducidos en disIIlinucion 
de personal y recursos financieros. Desde 1987, fecha del 
segundo Plan de Ajuste Estructural, las instituciones del 
sector agropecuario costarricense han visto recortadas 
sus funciones y, en especial, a partir de 1991, durante la 
administracion Calderon Fournier (1990-1994, PUSC), 
cuando empezo el Program a de Ajuste del Sector Agrope
cuario (PASA). 

El Consejo Nacional de Produccion (CNP), enti
dad creada en 1943 para proteger a los agricultores de 
la oscilaci6n de los precios IIlediante compras a precios 
subsidiados y garantizar a los consumidores e1 aprovisio
namienio de productos basicos a traves de los almacenes 
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de distribucion y expendios, ha suf'rido una disITlinucion 
de los subsidios y la privatizacion de los 158 expendios. 
Desde entonces, su accion se orienta hacia el desarrollo 
agroindustrial y el ITlercadeo agropecuario. 

Por otra parte, estas ITledidas fueron acoITlpafiadas 
de un desestiITlulo ala produccion para el ITlercado interno 
via los convenios:35 firITlados con Estados Unidos para Ia 
iITlportacion de trigo, ITlaiz y frijoles. Estos convenios eran 
el ITlarco rector que orientaba los convenios de prestaITlo 
con organisITlos financieros internacionales, condicionan
do los proyectos a los intereses geopoliticos 0 econoITlicos 
norteaITlericanos. 36 A nivel internacional, la eliITlinacion 
de subsidios agrarios en los paises en desarrollo ha co
existido con su ITlanteniITliento por parte de los paises ri
cos, generandose una cOITlpetencia desigual que perjudica 
a los productores de los paises del Sur. 

Otro aspecto fue la intervencion del SisteITla Ban
cario N acionaP7 que ha supuesto la progresiva trasla
cion del ahorro hacia el cOITlercio y el credito personal en 
ITlenoscabo de los sectores que aseguran la reproduccion 
de la econoITlia (priITlario y secundario). En el casu del 
sector agricola, los creditos se dirigen hacia los rubros 
de la llaITlada Agricultura de CaITlbio, vinculada con la 
actividad agroexportadora. 

En cuanto a los servicios de extensi6n agropecua
ria sUITlinistrados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia (MAG) su alcance se ve liITlitado por falta de 
recursos. El prograITla fue creado en 1948 a partir de un 
eITlprestito de los Estados Unidos y su enfoque de trabajo 
se ha caracterizado por ser verticalista, descendente y 
poco anuente a la participacion y decision del caITlpesi
no.as AdeITlas, se enfatizo en la asistencia tecnica y el 
asesoraITliento a ITledianos y grandes productores que 
podian COIllprar ITlaquinaria. Asi, el progreso tecnico no 
trascendio las explotaciones capitalistas intensivas en 
capital y ITlano de obra ante Ia iITlposibilidad ITlaterial del 
caITlpesino de adoptar las ITlejoras tecnicas. Desde 1994 
se eITlplea un ITIetodo participativo ascendente, basado en 
la constituci6n de equipos de trabajo interdisciplinarios 
cOITIpuestos por tecnicos del IDA, MAG y CNP. Sin 
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embargo, su aCClOn es reducida al carecer de suficiente 
personal tecnico, recursos y medios economicos y tecni
cos, ademas de adecuados sistemas de supervision. 

El PASA ha significado para el IDA una reduccion 
de personal destinada a eliminar las funciones excedenta
rias y equilibrar los efectivos entre la sede central en San 
Jose y las sedes regionales. Entre 1988 y 2002 la institu
cion ha reducido a la mitad sus efectivos pasando de 1.007 
funcionarios a 497.:,9 La categoria mas afectada fue la de 
personal administrativo, de 525 funcionarios (52,13%) 
paso a 104 (20,92%). Las otras categorias agrupan a la 
gerencia, los profesionales y los tecnicos. Los profesiona
les cuentan con estudios universitarios y se desempenan 
principalmente en la sede central: en el 2002 constituian 
el 33,06% contra el 18,65% en las sedes regionales. Esta 
situacion se ve compensada pOI' un mayor nUn1.ero de tec
nieos: 44,84% en sedes regionales y 35,1% en la sede cen
tral para el 2002. Los tecnicos constituyen el personal de 
apoyo para los profesionales, poseen una formaci6n profe
sionalizante y experiencia sobre el terreno. 

POI' otra parte, en el 2002 se ha llegado a un equili
brio numerico en cuanto a la distribucion de personal en
tre la sede central y las sedes regionales, aunque 10 ideal 
seria contar con un tercio de los efectivos en la sede cen
tral y los dos tercios restantes en las regionales. En 1990, 
el 35,77% de los funcionarios laboraba en sedes regionales 
par cuanto en el ano 2002 constituian el 50.7(/{;,. 

A nivel practico, el prop6sito de desconcentracion 
institucional como maDera de reforzar las sedes regiona
les no se ha traducido en un mayor nurnero de profesio
nales sino en una creciente descoordinaci6n entre la sede 
central y las sedes regionales. La escasez de personal y 
medias en las sedes regionales tambien ha generado deb i
lidades en el seguimiento de los asentamientos y permiti
do la morosidad en el reembolso de los creditos, la falta de 
control de la producci6n -no existen registros- 0 el descui
do en el mantenimiento de las infraestructuras. 

A modo de ejemplo, el Area de Credito Rural cuenta 
con tres funcionarios, todos ellos en la seoc central. En 
las sedes regionales, el personal atiende a varias areas 

Revista Historia N" 48, julio-diciernbre 2003, pp. 227-269/245 



y se reIllite a la sede central para dudas y autorizaci6n 
crediticia. En 1980, Illediante un convenio de prestaIllo 
del AID, se estableci6 la Caja Agraria COIllO un Illecanis
IllO financiero que otorgaba creditos a aquellos parceleros 
sin titulo y por tanto iIllposibilitados de obtener fondos del 
SisteIlla Bancario Nacional. Entre 1982 y julio del 2002, 
la Caja habia deseIllbolsado e1 77,34% del IIlOnto aprobado 
del que s610 habia recuperado e1 59,4%. E1 porcentaje de 
Illorosidad acuIIlulado desde 1994 es del 70,44%, aunque, 
segun indican fuentes de la instituci6n, no existe una vo
luntad clara de recuperaci6n de los creditos, COInO taIllpo
co la hay en obtener el reeIllbolso por la venta de las parce
las a los adjudicatarios. Lo IllisIllO podria decirse del Area 
de Organizaci6n y Gesti6n EIllpresarial (AOGE). Este 
departaIllento, cuya acci6n consiste en iIllpartir capacita
ci6n contable, eIllpresarial u organizativa a los parceleros, 
en septieInbre del 2002 disponia de 7 capacitadores para 
852 asentaIllientos. 

Por ultiIllo, desde 1998 el IDA orienta su actuaci6n 
hacia la concentraci6n de recursos en 234 asentaIllientos 
(27,46%) sobre el total de 852 que gestiona la instituci6n. 
El prograIlla de "AsentaIllientos Prioritarios" sustituye a 
las Regiones de Desarrollo y ha significado la desaten
ci6n de los asentaIllientos considerados "no" prioritarios.40 

Este prograIlla privilegia la titulaci6n y la dotaci6n de in
fraestructuras pero ante los bajos niveles de desarrollo de 
ciertos asentaIllientos, desde Illediados de los anos 1990 
e1 IDA practica prograIllas de asistencia para paliar la 
desnutrici6n infanti1 principalIllente. Asi el Proyecto Pro
infancia y Desarrollo Rural (PROINDER) consiste en la 
distribuci6n de raciones de leche y aliIllentos, la entrega 
de seIIlillas y aves de corral y la forIllaci6n de educadores 
cOIllunitarios en salud. Desde 1998 su presupuesto se ha 
visto reducido -en e1 ano 2001 se gast6 apenas el 16,64% 
del gasto efectivo de 1997- y trasladado a otros prograIllas 
asistencialistas de mayor visibilidad. Durante la adIllinis
traci6n Rodriguez (1998-2002, puse) se llaIll6 Triangulo 
de la Pobreza y la adIllinistraci6n actual de Pacheco de la 
Espriella (PUSC) 10 denoIllina Plan Social Vida Nueva. 
Este plan de acci6n contra la pobreza conteIllpla a nivel 
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nacional 128 comunidades, de las que 32 (25%) se ubican 
en asentamientos del IDA. 

La actuaci6n del IDA en el canton 05a41 

A pesar de los datos aportados anterionnente, es 
dificil evaluar el impacto de la reforma agraria en Costa 
Rica y por ende de los programas de parcelamiento lleva
dos a cabo desde 1962, en terminos de mejora del ingreso 
del campesino adjudicatario del IDA. No existe un segui
miento a 10 largo del tiempo de las actividades producti
vas, de la productividad y la relaci6n con el mercado de 
fincas y asentamientos, ni tampoco un registro que conta
bilice el gasto efectuado por el IDA segun asentarniento. 

Con vistas a establecer tendencias, hemos analizado 
la intervenci6n del IDA a nivel de un cant6n y luego se han 
cotejado los resultados con datos de los censos agropecua
rios y de poblaci6n. Se ha elegido el cant6n Osa, ubicado en 
la regi6n del Pacifico sur costarricense 0 Zona Sur. Cuenta 
con 25.861 habitantes (2000) y una superficie de 1.930,24 
km2 (3,78% del area de Costa Rica) resultando una densi
dad de 13,39 habitantes por krn2 . Su relieve se caracteriza 
por planas aluviales cornpuestas de suelos fertiles que fue
ron escogidas para albergar cultivos de banana adrninis
trados por la Cornpafiia Bananera de Costa Rica, filial de 
la United Fruit Company, entre 1941 y 1984. 

Hacia los anos 1930, la Zona Sur, en los margenes 
del Valle Central se hallaba escasal11ente poblada, aunque 
las rnejores tierras estaban bajo cultivo. EI Estado, me
diante los contratos bananeros y una politica permisiva, 
sacrific6 a los productores independientes y las posibilida
des de un desarrollo autoctono favoreciendo la absorci6n 
de aquellos y el acaparamiento de las tierras fertiles por 
parte de la Compania. Se trataba de estirnular la ocupa
ci6n y poblaci6n del territorio mediante una intervenci6n 
a gran escala. 

Entre los afios 1930 y rnediados de los 1960, fecha 
que se toma COIIlO fjn de la frontera agricola en Costa Rica, 
los flujos migratorios hacia el cant6n Osa fueron rnotiva
dos tanto por 1a atracci6n del trabajo asalariado en las 
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plantaciones bananeras (colonizacion organizada), como 
por las expectativas de denunciar tierras baldias (coloni
zacion espontanea). Se estima que entre 1938 y 1959 11e
garon alrededor de 30.000 inrnigrantes para trabajar en 
las plantaciones del Pacifico.!2 

Sin embargo, a partir de mediados de los alios 1950, 
con la progresiva sustitucion del cultivo del banana por el 
de la palma africana -menos intensiva en mana de obra-, 
la plantacion fue liberando fuerza de trabajo. Esta pobla
cion desempleada, ante el cierre de la front era agricola, 
opto por invadir tierras abandonadas de la Compaliia Ba
nanera asi como latifundios con actividades agropecua
rias de caracter extensivo (arroz, ganado) y las ultimas 
areas boscosas del Pacifico Sur. 

Las invasiones precaristas obligaron al Estado a in
tervenir mediante una politica de compra de tierras y su 
posterior parcelamiento entre los ex obreros desemplea
dos. Por su parte, la proteccion de los bosques se lograra 
con la creacion de areas de conservacion, principalmente 
el Parque Nacional de Corcovado en 1975 y la Reserva 
Forestal Golfo Dulce en 1978 (vease Figura 1, Anexo). 

Asi las cosas, la poblacion agricola del canton Osa 
durante la segunda mitad del siglo veinte ha oscilado entre 
dos dependencias, una hacia una empresa multinacional, 
la United Fruit Company, a otra hacia el Estado, bajo la 
figura del IDA. Dicha dependencia se evalua en terminos 
de poblacion y volumen de tierras afectados (vease Cuadro 
2). En 1984, fecha del cese de operaciones, la bananera 
empleaba a cerca de la mitad de la poblacion cantonal. Por 
su parte, los programas de parcelarniento del IDA afectan 
el 40-45% de la poblacion cantonal (2000).48 

Entre 1962 y 2002, el IDA ha establecido 19 asenta
rnientos campesinos en el canton Osa. La ruina economi
ca que supuso el abandono de la bananera justificaba la 
magnitud de su intervencion, aunque su actuacion estaba 
condicionada por la estructura agraria cantonal. Existia 
una gran dependencia del trabajo asalariado, tal como se 
aprecia al analizar la tenencia de la tierra. En 1984, el 
canton presentaba mayor proporcion de fincas en el seg
mento de mediana y gran propiedad que bajo la fonna de 
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CUADRO 2 

SUPERFICIE Y POBLACION AFECTADAS POR LA ACTIVIDAD DE 
LA COMPANiA BANANERA DE COSTA RICA Y EL IDA EN EL CANTON OSA 

Tierras 
Poblaci6n concernida 

explotadas 1 
(familias 1 personas) 

2 
(hectareas) 

CBCR 
5.344 

5,24%: 2.6721 aprox. 13.360* 
aprox. 

(1984) 50,81 'if, (1984) 

IDA 
28.123,5 

27,60% 2.213/ aprox. 11.065 
aprox. 

(1984) 42,78% (2000) 

1: Porcentaje sobre el total de la sl.lperficie cantonal explotada en 1984 
(101.888,1 hecUireas) 
2: Porcentaje sobre la pob\aci6n cantonal, 26.294 (1984) y 25.861 habi
tantes (2000) 
* El cl.lltivo del banana es muy intensivo en manu de obra y requiere un 
promedio de una familia cada 2 hecUireas de banano, es dc>cir, 2.672 
familias para 5.344 hectareas, 10 cual totaliza 13.360 personas (1 fa
milia=5 miembrosl 6 50,8% de la poblaci6n cantonal en 1984 (26.294 
personas). 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en el Censo agropecuario 1984, 
DGEC, 1987. Censos de poblaci6n de 1984, 2000, http://censos.eep.uer. 
ae.er. Archivos del Departamento de Formaei6n de Asentanlientos, De
partamento de Titulaei6n, IDA. 

lTIicrofundios (vease Cuadro 3). Esto redunda en una lTIa
yor optilTIizacion del taTIlafio predial pero en un ll1.enor nu
ll1.ero de propietarios, 10 cual se confirll1.a con la existencia 
de trabajo asalariado en las fincas bananeras 0 e1 jornaleo 
en las fincas ganaderas. 

Atendiendo a la capacidad de uso del suelo de Osa, 
solo el 11(70 de la superficie cantonal es apta para todo tipo 
de uso. EI 89% restante presenta lill1.itaciones derivadas 
del relieve escarpado, el drenaje 0 los ill1.perativos conser
vacionistas. Asi, el 38,8% del canton -alrededor de 75.000 
hectareas- se halla bajo la categoria de Areas Silvestres 
Protegidas. FinallTIente, con respecto al aprovechall1.iento 
de la tierra, en 1984 s610 e152,78% de la superficie cantonal 
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CUADRO 3 

COSTA RICA Y CANTON OSA, NUMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSION 
SEGUN RANGOS DE TAMANO DE LA EXPLOTACION, 1984 

Tamafio '7c del n° total "'dela '7c del n° % de la 
de la finca nacional de extension total total cantonal extension total 

en hecareas explotacioncs nacional (hasj de explotaciones cantonal (has) 

0-5 has 46,91 2,48 17,34 0,58 

5-20 has 26,21 8.5 29,93 5,74 

20-100 has 20,58 27,86 40,75 31,14 

IIlas de 6,25 61,1 11,94 62,5 
100 has 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en e1 Censo Agropccllario de 1984. 
DGEC,1987. 

se hallaba bajo regimen de explotacion agropecuaria. De 
esta area explotada, apenas el 18,71% se destinaba a tie
rra de labranza, el 5,24% a cultivos permanentes (bana
no)44 y el 76,03% restante a pastos (36,27%), bosques, cha
rrales (areas de maleza) y tierras en descanso. 

A falta de los datos del censo agropecuario del 2000 
no se puede saber la evolucion del uso de la tierra hasta la 
actualidad, pero en 1984, tras el abandono de la bananera, 
el canton presentaba reducidas posibilidades de absorber 
la mana de obra desocupada, con 10 que la intervencion del 
IDA estaba ampliamente justificada. 

No obstante, aunque desde principios de los alios 
1970 el gobierno costarricense estaba al corriente del even
tual cese de operaciones,·15 sus inversiones en la Zona Sur 
eran inferiores a las del resto del pais. En 1975 la region 
del Pacifico Sur era la zona del pais donde el Estado menos 
invertia, 486,1 colones per capita, 3,5 veces menos que en el 
Pacifico Norte 0 la Region Atlantica y 2 veces menos que en 
la Subregion rnetropolitana 0 e1 Pacifico Centra1. 4G 

Con todo, la intervencion del IDA no ha logrado re
vertir el subdesarrollo socio-economico de la Zona Sur. El 
censo de poblaci6n del 2000 senala a Osa como el (mica 
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cant6n del pais con creciIniento negativo (-1,64%) donde 
aderruis se da una dislllinuci6n del volUlllen de poblaci6n 
call1pesina. Por otra parte, se trata de uno de los cantones 
lllas pobres del pais, condicion que cOlllparte con los otros 
cantones del Pacifico sur costarricense.47 

En Osa, las escasas fuentes de trabajo coexisten con 
fuertes vohhnenes de Poblaci6n EconOlllicarnente Activa 
(PEA), resultado de las altas tasas de fecundidad y de in
migraci6n aculllulada4il de decadas anteriores. Los asen
talllientos del IDA en un prilller 1ll0IIlento han absorbido 
poblacion deselllpleada, pero no se han erigido en alterna
tiva de desarrollo capaz de radicarla definitivalllente. Asi, 
en el canton Osa, ambos aspectos, los flujos llligratorios 
de expulsion y la descalllpesinizacion, estan vinculados 
entre si y resultan en parte lllotivados por el desarrollo de 
los progralllas del IDA. 

Los asentalllientos campesinos del IDA en el canton 
Osa albergan 2.213 falllilias, 0 sea, alrededor del 42,78% 
de la poblacion cantonal si consideralllos cada falllilia 
cOlllpuesta por cinco lllielllbros. Sin elllbargo, el nUlllera 
de parcel as y lotes, la superficie de estos, asi COlllO el nu
lllero de falllilias beneficiadas es aproxill1ativo por cuanto 
los registros del IDA (sedes central, regionales y subre
gionales) se hall an desactualizados y no contelllplan las 
nUlllerosas subdivisiones y traspasos de las parcelas ni 
las deserciones de los parceleros. 

Con el objetivo de evaluar la magnitud de los pro
cesos de recalllpesinizaci6n y descalllpesinizaci6n es ne
cesario disponer del nUlllero de call1pesinos involucrados 
en los program.as de parcelallliento del IDA. Si tOlllarnos 
el numero de parcelas como indicativo del nUlllero de uni
dades de produccion call1pesinas y por ende del nUITIero 
de call1pesinos propietarios, estalllos desestilllando los 
call1pesinos que poseen varias parcelas. Adelllas, el nu
lllero de falllilias caITIpesinas no equivale al nUlllero de 
caITIpesinos pues por una parte hay falllilias que ocupan 
lotes (areas de habitacion) y por otra la cifra no ref1eja las 
deserciones. En cuanto al proceso de recalllpesinizacion, 
segun e1 censo de poblacion, en 1973 habia 2.077 cmn
pesinos que representaban el 45,85% sabre el total de la 
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poblacion agricola del canton y 2.314 (51,66%) en 1984, es 
decir 237 cmnpesinos mas, tras 21 afios (1963-1984) de 
compra de tierras. Aunque bien pudo haber un proceso de 
descampesinizacion paralelo a la recampesinizacion pro
movida por el IDA bajo la figura de campesinos indepen
dientes que se proletarizaban 0 emigraban. 

Sin embargo, si se puede evaluar con mayor preci
sion el proceso de descampesinizacion acaecido entre 1984-
2000. Segun el censo de poblacion del 2000, el numero de 
campesinos dentro de la PEA agricola se elevaba a 1.178 
(40,6%) mientras que el numero total de parcelas distri
buidas por el IDA era 1. 901 y el numero de familias be
neficiadas 2.213. Aunque estas cifras no sean exactas, se 
observa que el numero de campesinos del canton equivale 
a alrededor de la mitad de los parceleros del IDA. Esto es, 
cerca de la mitad de los parceleros 0 faIllilias beneficiarias 
del IDA no se definen como campesinos.49 Si bien desde 
los afios 1980 la crisis del sector agropecuario acelero el 
desplome de la agricultura y provoco una tendencia gene
ralizada de descampesinizacion a nivel nacional, la propia 
gestion del IDA ha contribuido a la no sostenibilidad de 
los asentamientos campesinos. 

En el canton Osa, se pueden clasificar los asen
tamientos en tres categorias segun el procedimiento de 
compra (vease Figura 1, Anexo). En primer lugar, aque
Hos cuyo origen es la invasi6n precarista que precipitaba 
la compra por parte del IDA (San Buenaventura, Osa, Co
ronado, Los Angeles, La Bonita, Playa Hermosa), luego los 
asentamientos adquiridos bajo presi6n de sus propietarios 
(Haciendas del Sur, Jalaca, Sierpe Rio Abajo, Ajuntade
ras, Hacienda Sierpe) y por ultimo aquellos que fueron 
creados con el prop6sito de reubicar pobladores afectados 
por los desastres naturales (Balsar, ,Jeannette Pacheco, 
Cafiablancal). Con la excepcion de este ultimo tipo y los 
asentamientos Puerto Cortes 1 y 2 Y Carmen Solera, la 
acci6n del IDA en el canton Osa carecio de estrategia pla
nificadora en la compra de tierras atendiendo a su calidad 
o proposito agropecuario, sino que se limito a solucionar 
conflictos precaristas 0 satisfacer a ciertos grupos de in
teres. En total, 10 de los 19 asentamientos se originaron 
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tras la adquisicion de fincas invadidas por precaristas y 
otros 5 por ofrecimiento de sus duefios a la institucion. 

Para corroborar nuestra tesis, el analisis de la capa
cidad de uso de los suelos de ocho asentamientos del IDAGO 
en el canton Osa muestra que solo el 29,57% de los suelos 
(clases II y III) presentan condiciones optimas de aprove
chamiento para todo tipo de cultivo, el 33,64% (clase IV) 
son tierras aptas bajo limitaciones y el 36,77% (clases V-X) 
son tierras inapropiadas para cultivos. Ademas, existe un 
alto porcentaje de escrituras pendientes, consecuencia del 
parcelamiento sobre areas boscosas que la Ley Forestal 
N° 7575 impide escriturar. Se trata de 828 casos 0 29,24% 
sobre el total titulado, es decir, una de cada seis familias 
en Osa51 no po see titulo de propiedad sobre su parcel a ni 
acceso a creditos bancarios. 

Por otra parte, la falta de personal y medios es una 
constante que se repite en todos los niveles de la institu
cion. EI personal del IDA en la region Brunca52 represen
ta 29 funcionarios (5,8% del total) que gestiona 622.620 
has';;', es decir, el 18% del area total nacional traspasada 
al IDA. Siete funcionarios laboran en la sede regional en 
San Isidro del General, los restantes 22 funcionarios se 
reparten entre cinco oficinas subregionales (San Isidro, 
Piedras Blancas, Rincon de Osa, Laurel y San Vito de 
Coto Brus). Esto es, las oficinas subregionales poseen sie
te ingenieros y el resto son tecnicos y personal de apoyo. 
En el canton Osa, la oficina de Piedras Blancas cuenta con 
un ingeniero agronomo y cuatro tecnicos, mientras que la 
oficina de Rincon de Osa con un ingeniero agronomo y un 
tecnico. En total, siete funcionarios para atender 19 asen
tamientos -de los cuales, 7 (36,84%) son prioritarios- que 
albergan 2.213 familias y poseen una superficie de 32.656 
hectareas, con el agravante de las deficientes vias terres
tres y la precariedad de medios de telecomunicacion. 

Por ultirrlO, el componente humano de los asenta
mientos, los adjudicatarios. Por parte del IDA ha fallado 
la seleccion de beneficiarios. EI desarrollo del asentamien
to se enfoca a la parte grupal y, sin embargo, no se valora 
10 suficiente el parametro de capacidad y actitud organi
zacional -un punta sobre cien- ni tampoco las aptitudes 
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eIllpresariales 0 agricolas del solicitante. En general, se 
ha tendido a privilegiar la situacion socio-econolllica, 
cuando no eran criterios clientelistas, y no la capacidad 
de hacer prosperar la parcela. 54 

La Illala seleccion se traduce en deserciones y ven
tas de las parcelas por parte de adjudicatarios, ya sea por 
especular 0 bien por no haber sabido ponerlas a producir 
al no po seer aptitudes agrfcolas, eIllpresariales 0 no con
tar con el respaldo faIlliliar. Segun fuentes del IDA, en 
la region Brunca por terIllino Illedio solo un 20% de los 
adjudicatarios originales perIllanecen en sus parcel as a 10 
largo del tieIllpo. 

Existe una Illentalidad de dependencia con respecto 
al IDA, por cuanto la parcela fue obtenida sin costo, que 
se agrava en la Zona Sur entre aquellos parceleros exasa
lariados de la COlllpania Bananera. El IDA vino a susti
tuir a la Bananera COIllO generador de soluciones (tierra, 
credito, infraestructuras, capacitacion, etc.) perpetuando 
una cultura del asistencialisIllo de la que es dificil salir. 

Una Illanera de evaluar los resultados de las inter
venciones del IDA pasa por analizar la sostenibilidad pro
ductiva de las parcel as de los asentaIllientos del IDA en el 
canton Osa COIllO Illedio de fijar la poblacion y evitar las 
Illigraciones internas hacia otros cantones. La falta de Ille
dios y personal tecnico calificado no ha perIllitido llevar un 
control de produccion en los asentaIllientos del IDA, ni dar 
seguiIlliento a los proyectos de reconversion productiva, por 
10 que es iIllposible evaluar la rentabilidad de las parcelas 
a 10 largo del tieIllpo. El unico indicador de la viabilidad de 
las parcelas 10 obtenelllos a partir del estudio del nUIlle
ro de traspasos, subdivisiones y abandonos de las parcelas 
(ordenaIllient~ agrario) en cada asentaIlliento. 

Para nuestros efectos, heIllos considerado dos asen
taIllientos del canton Osa, uno no prioritario, San Bue
naventura, y otro prioritario, Los Angeles (Vease Anexo 
Figura 1). AIllbos fueron creados hacia la Illisllla epoca, 
1978 y 1983, respectivaIllente, y responden a una inva
sion precarista, aunque en el caso de Los Angeles su
puestaIllente la invasion fue provocada por sus duenos. 
Poseen similar extension, 292 y 352 hectareas, y nUIllero 
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de falllilias beneficiadas, 30 y 25 respectivalllente. San 
Buenaventura fue planificado con un nueleo poblacional 
no asi Los Angeles, donde espontanealllente se ha ido con
forlllando un nueleo alrededor de la escuela a partir de 
subdivisiones hechas por un parcelero sobre su parcela. 

La principal debilidad de San Buenaventura es la 
precariedad de los call1inos entre los lotes (nueleo pobla
cional) y las parcelas, que dificulta la cOlllercializaci6n de 
los productos (llla1ll6n chino y platano) y la falta de telefo
no. Los Angeles, por su parte, no dispone de electricidad 
ni telefono y existe poca participaci6n vecinal en la Junta 
Adlllinistradora del asentallliento. Alllbos asentalllientos 
cuentan con centro de salud y escuela, aunque San Buena
ventura se encuentra lllejor cOlllunicado que Los Angeles. 
EI nueleo poblacional de San Buenaventura se halla lin
dando con la Carretera Costanera y Los Angeles a unos 
6 klll de la Carretera Interalllericana subiendo hacia la 
lllontafia desde el nueleo poblacional de La Florida (vease 
Anexo Figura 1). 

Desde 1992, cuando se entregaron escrituras en 
San Buenaventura, de los 27 parceleros escriturados, 6 
(22,22%) vendieron sus parcel as lllientras que en Los An
geles, donde se escritur6 en 1991, de los 23 beneficiarios, 
13 (56,52%) vendieron sus parcelas. El trafico de parcelas 
deviene lllas cOlllplejo en Los Angeles que en San Buena
ventura, donde s610 un parcelero posee varias parcel as (3) 
producto de COlllpras a otros parceleros, lllientras que en 
Los Angeles ha habido sucesivas ventas interllledias y 5 
parceleros poseen dos parcelas cada uno. 

En San Buenaventura, los invasores provenian de 
los alrededores y con excepci6n de las seis deserciones, las 
falllilias originales (1978) se han lllantenido en cl asen
tallliento. En Los Angeles, en call1bio, los precaristas no 
procedian de la zona y s610 3 de las 22 falllilias pioneras 
(1983) continuan en el asentallliento. En 1990, un rep or
te del IDA sefialaba que s610 10 falllilias (43,47%) de las 
23 vivian en el asentallliento. Aunque no 10 helllos po dido 
cOlllprobar cOlllpletalllente, en San Buenaventura predo
lllinaban los call1pesinos lllicrofundistas, lllientras que en 
Los Angeles eran ex obreros de la COlllpafiia. 
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En ambos asentamientos, los parceleros deben jor
nalear en el exterior como complemento a las labores en 
la parcela. Por su parte, abundan las parcel as infrautili
zadas con siembra de madera, alquiler de pastos 0 cultivo 
de granos para el consumo diario. Ademas, los hijos no 
adolescentes tienden a vivir fuera del asentamiento, ya 
sea sobre otras parcel as 0 en nucleos urbanos. 

En definitiva se observa mayor sostenibilidad del 
asentamiento en San Buenaventura que en Los Angeles. 
Las razones son varias. San Buenaventura se halla mejor 
comunicado y sobre mejores tierras, fue planificado con un 
nucleo poblacional que favoreci6 la organizaci6n grupal, 
tiene electricidad y cuando se trata de parceleros de origen 
campesino las parcelas estan bien explotadas. Los Ange
les suma su aislamiento a la ausencia de planificaci6n por 
parte del IDA, la mala calidad de las tierras,55 la falta de 
electricidad, la debilidad organizacional y el origen de los 
primeros parceleros, en su mayoria ex obreros de la Com
paiiia, que hicieron del asentamiento un lugar de paso. 

Con base en el trabajo de campo, se observa que a 
mayor grado de planificaci6n mayor sostenibilidad del 
asentamiento. El IDA ha actuado con escasa visi6n plani
ficadora en los asentamientos, tanto en el proceso de com
pra de las tierras como en la selecci6n de beneficiarios. 
Esto ha redundado en parcelas subutilizadas 0 abando
nadas, organizaci6n comunitaria deficiente y actividades 
agricolas orientadas hacia la subsistencia. 

Conclusiones 

Como se vio, el estudio de caso refleja que el sistema 
productivo agricola de algunos asentamientos del IDA se 
caracteriza por un proceso de involuci6n. Los campesinos 
obtienen sus ingresos trabajando fuera de sus parcelas y 
no se genera la base econ6mica necesaria para el desarro
llo de las condiciones de producci6n en su propiedad. La 
misma instituci6n rinde un contundente balance al reco
nocer que " ... en la mayoria de los casos, los asentamientos 
campesinos no se han constituido en alternativas de desa
rrollo, debido al bajo nivel agroempresarial de los mismos 

256/ Rcvista Historia N U 48, julio-cliciernbre 2003, pp. 227-269 



y a la perrn.anencia de un patron de cultivos tradicional 
poco rentable y escasarn.ente ligado a los rn.ercados".56 

Sin ern.bargo, en su balance la institucion no con
tern.pla su propia responsabilidad ante la ausencia de pla
nificacion del desarrollo agrario, la corn.pra y atribucion 
de rn.alas tierras, la ernitica seleccion de beneficiarios, la 
escasez de profesionales capacitados, la insuficiencia de 
credito, capacitacion y seguirn.iento productivo, a nuestro 
entender las principales debilidades del IDA. 

En su rn.orn.ento, el reforrn.isrn.o agrario liderado por 
el IDA via los prograrn.as de colonizacion agricola y de 
titulacion de propiedades, sirvio para atern.perar la con
flictividad social en el agro -en un claro ejern.plo de ins
trurn.entacion politica de la tierra- pero a la larga han 
dern.ostrado su incapacidad en brindar alternativas de de
sarrollo sostenible a la poblacion carn.pesina. En palabras 
del sociologo rural Carlos Rodriguez, las intervenciones 
del IDA respondieron, "rn.as a una racionalidad politica 
(pacificar el agro) que a una racionalidad econorn.ica (de
sarrollar el agro)".57 

La tierra es una irn.portante base rn.aterial para rn.e
jorar las condiciones de vida, pero no basta si no se gene
ran las condiciones para el desarrollo integral. A nivel de 
cada pais, la reforrn.a agraria debe acorn.paiiarse de politi
cas de credito y de seguirn.iento agrario eficaces. Sin ern.
bargo, el desarrollo de las econorn.ias carn.pesinas pobres 
solo se lograra, por una parte, rn.ediante un incrern.ento 
de los precios agricolas y los salarios en los paises en de
sarrollo, y por otra, a traves de una nueva organizacion 
rn.undial de los intercarn.bios que discrirn.ine en funcion de 
los niveles de productividad agricola. 

Asi, se trataria de delirn.itar grupos regionales que 
agruparian pafses con productividades agricolas sirn.i
lares. Estas regiones establecerfan uniones aduaneras 
que garantizarian un grado de proteccion y un nivel de 
precios agrfcolas suficientern.ente elevados para perrn.itir 
el desarrollo del carn.pesino pobre. En efecto, la pobreza 
continua siendo principalrn.ente rural, 58 una estrategia de 
este tipo, seiiala Mazoyer en la conclusion de la Historia 
de las agriculturas del mundo,59 al socavar las causas de 
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l" pohreza llla~iva en 108 paisc8 <m desarrollo, generaria 
un alllllento de la de:!nandn sulvcnl{) roundial y pur' ende 
permitirfa reactivar In cconulllin ITlllodi al. 
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ANEXOS 



t-:I CUADRO 1 a> 
~ COSTA RICA, NUMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSI6N SEGUN EL TAMANO DE LA EXPLOTACI6N, 1963·1984 

~ 
~ Ano censal 1963 1973 1984 ~ 

g; 
III 

Tamafio de N' N' N' [ Extensi6n Extensi6n Extensi6n 
la finca en explota· % % explota· % % explota· % % 

PI (has) (has) (has) 
Z hectareas Clones ClOnes ClOnes 

0 

.... o -2 has 11.174 17,29% 13.535,60 0,50% 21.965 28,52% 16.426 0,52% 27.535 28,52% 21.476 0,70% (XI 
• .... 
~ 
0 

2 . 5 has 12.059 18,66% 37.790,40 1,41% 13.278 17,24% 42.580 1,36% 17.762 18,39% 54.858,30 1,78% 

8: 5-10has 10.805 16,72% 76.881,70 2,88% 9.095 11,81% 64.846 2,07% 12.530 12,97% 88.263 2,87% 
I). 

10-20 has 9.161 14,17% 135.026,20 5,06% 8.777 11,39% 122.781 3,93% 12.790 13,24% 172.960,40 5,63% 

J 20-50 has 11.443 17,70% 353.973,84 13,26% 12.436 16,15% 387.099 12,39% 13.407 13,88% 412.026,50 13,42% 

l-' 50 -100 has 5.754 8,90% 387.034,92 14,50% 5.801 7,53% 396.533 12,70% 6.469 6,70% 443.493,50 14,44% g 
CC 100-200 has 2.237 3,46% 308.161,16 11,55% 2.922 3,79% 391.733 12,54% 3.216 3,33% 431.513,10 14,05% • 

~ 200-500 has 1.348 2,08% 396.585,40 14,86% 1.929 2,50% 577.198 18,48% 2.111 2,18% 618.709,50 20,15% 
l-' 
l-' 500 . 1.000 has 398 0,61% 269.778,61 10,11% 495 0,64% 338.580 10,84% 488 0,50% 330.062,40 10,75% 
"I , 
l-' mas de 1.000 has 242 0,370/c 689.306,23 25,83% 300 0,39% 784.678 25,13% 234 0,24% 496.252,40 16,15% 01 
CO 

TOTAL 64.621 100% 2.668.074,25 100% 76.998 100% 3.122.455,40 100% 96.542 100% 3.070.340,10 100% 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al Censo agropecuario 1963, DGEC, 1965. Censo agropecuario 1973, DGEC, 1974. Censo 
agropecuario 1984, DGEC, 1987. 



.. 
.00 ..... 
E.. ..... 
o , 
e: 
D. 

J 
t>:I 
o 
o 
to:) . 

CUADRO 2 

COSTA RICA, NUMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSI6N SEGUN RANGOS DE TAMANO DE LA EXPLOTACI6N, 1963-1984 

Ano censal 1963 1973 1984 

Tamaiio de la 
% del n° 

%dela Tamaiio 
% del n° 

%dela Tamaiio 
% del nO 

%dela Tamaiio 
de de de 

finca en extension promediode extension promediode extensi6n promedio de 
explota· explota· explota· 

hectiireas (has) las fincas (has) (has) las fincas (has) (has) las fincas (has) 
ClOnes ClOnes ClOnes 

o . 5 has 35,95 1,91 2,21 45,76 1,88 1,67 46,91 2,48 1,68 

5·20 has 30,89 7,94 10,61 23,2 6 10,49 26,21 8,5 10,31 

20 ·100 has 26,6 27,76 43,09 23,68 25,09 42,97 20,58 27,86 43,04 

mas de 100 has 6,52 62,35 393,8 7,32 66,99 370,56 6,25 61,1 310,22 

Fuente: Elaboraci6n propia en base al Censo agropecuario 1963, DGEC, 1965. Censo agropecuario 1973, DGEC, 1974. Censo 
agropecuario 1984, DGEC, 1987. 
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Notas 

1. La involuci6n sup one el fracaso de la produccion agricola y con
lleva al endeudaDliento, la perdida de creditos y la desintegra
cion social y organizativa. 

2. EntendeDlos el desarrollo agrario CODlO una Dlejora del nivel de 
vida de la poblacion rural a traves de la proDlocion de los proce
sos productivos. 

3. Hector Perez Brignoli. Breve historia contemporanea de Costa 
Rica. Mexico: Fondo de Cultura EconoDlica, 1997, p. 24. 

4. Sobre un territorio de 51.000 kDl2 6 51 Dlillones de hectareas, en 
1927 la poblacion total era de 471.524 habitantes, es deeir, una 
densidad de un habitante por 109 hectareas y por 63 hectare as 
en 1950. En la actualidad, con una poblaci6n de 3.810.179 habi
tantes (2000) la proporcion es de un habitante cada 13,4 hecta
reas. Direccion General de Estadistica y Censos (DGEC). Censo 
de Costa Rica, 1927. San Jose, 1960. DGEC. Censo de Poblaci6n 
de Costa Rica, 22 de mayo de 1950. 2 a edicion. San Jose, 1975. 
Censo de Poblacion deL 2000. <http://www.ccp.ucr.ac.cr> 

5. EntendeDlos el precarisDlo CODlO el estableciDliento de eolonos 
sobre tierras propiedad de particulares 0 del Estado. El preca
riSDlO sobre tierras estatales proviene de la falta de inscripci6n 
de los denuncios y concesiones en el Registro de la Propiedad. 

6. En 1950 los "potreros" 0 pastos perDlanentes representaban 
625.492 hectareas pasando a 935.707 en 1963, 1.558.053 en 
1973 y 1.651.560 hectare as en 1984, es decir, el 32,38% de la ex
tension total del pais. Censos agropecuarios de 1950, 1963, 1973 
y 1984, Direccion General de Estadistica y Censos (DGEC). 

7. Francisco Barahona Riera. Reforma agraria y poder politico: 
el caso de Costa Rica, transformaci6n estructural. San Jose: 
EUCR, 1980, p. 77. 

8. No existe una clasificacion preestablecida que distinga entre 
pequefia, mediana y gran propiedad sino que esta se adecua a la 
estructura agraria analizada. En el caso costarricense, si aten
demos al numero de explotaciones, predoDlina el mierofundio (0-
2 hectareas), por 10 que la Dlediana y gran propiedad guardaran 
proporeion con el tamafio de la pequefia propiedad. Tomando en 
euenta el tamafio proDledio de las parcel as otorgadas por el IDA 
a nivel nacional, el eual oseila entre 4 y 20 hectareas, avan
zamos una tentativa de clasifieacion. Mantenemos la categoria 
de Dlierofundio para las fineas cuya superficie no exeeda las 5 
hectareas y eonsideraDlos la pequefia propiedad entre 5 y 20 
hectare as, mediana propiedad entre 20 y 100 heetareas y gran 
propiedad a partir de 100 hectareas. 
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9. Un m.ayor amilisis del contexto de la guerra civil de 1948 se ha
lla en Rovira Mas, Jorge. Estado y pol(tica economica en Costa 
Rica, 1948-.1970. San Jose: Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 2000. 

10. Rodrigo Facio. Estudio sobre la economia costarricense. San 
Jose: Editorial Costa Rica, 1972, pp. 168-169. 

11. Asam.blea Nacional Constituyente de 1949. Antecedentes, pro
yecto, reglamento, actas. Tom.o L s.p.i., pp. 32-33. 

12. Antonio Garcia. "La reform.a agraria com.o problem.a latinoam.e
ricano". En Orlando Nlifiez (com.p.). Lo agrario. Teoria y meto
dos. San Jose: EDUCA, 1990, p. 233. 

13. Antonio Garcia. Sociologia de la Reforma Agraria en America 
Latina. Buenos Aires: Editorial Am.orrortu, 1973, p. 20. 

14. Burchardt, Hans-Jiirgen "La liltim.a reform.a agraria del siglo: 
cam.bio 0 estancam.iento". En: Hans-Jiirgen Burchardt (ed.). La 
ultima reforma agraria del siglo. Caracas.: Editorial Nueva So
ciedad, 2000, p. 170. 

15. Garcia. "La reform.a ... ", p. 233. 

16. DGEC. Censos: poblacion, vivienda, agropecuario, 10. de abril 
de 1963: evaluacion. San Jose: Ministerio de Econom.fa y Ha
cienda, Direccion General de Estadistica y Censos, 1963. 

17. Datos elaborados en base en IDA. "Mem.orias anuales 1988-
1993". Departam.ento de Planificacion. San Jose, m.im.eo, s.f. 
IDA. "Liquidaciones presupuestarias 1997-2002". Direccion de 
Administracion y Finanzas, Departam.ento Financiero. San 
Jose, mimeo, s.f. 

18. Silvia Castillo Nieto. "72% de tierras del IDA son de aptitud 
forestal". La Nacion, 25/05/87, p. 8A. Diagnostico Rural Ra
pido en Asentam.ientos IDA de la Region Chorotega, Proyec
to Forestal IDA-FAO-Holanda, Reforestacion y Conservacion 
de Recursos Naturales en Comunidades Rurales en la Region 
Chorotega, GCP/COS/0111NET. Documento de trabajo n°1. 
Liberia, 1990, p. 43. 

19. IDA. "Memorias anuales .... " 

20. Se estima que los suelos de las clases I-III definen tierras apro
piadas para el cultivo, la clase IV caracteriza tierras apropia
das para cultivo ocasional 0 limitado con rnetodos intensivos, 
las clases V-VII sefialan tierras no apropiadas para cultivo pero 
adecuadas para vegetacion permanente, m.ientras que las cla
ses VIII-X indican tierras no adecuadas para cultivo, pastoreo 
o silvicultura. Para esta clasificacion nos basam.os en Alberto 
Saenz Maroto. Algunos aspectos bdsicos agrologicos de Costa 
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Rica. San Jose: Universidad de Costa Rica, Facultad de Agrono
tnia, Escuela de Fitotecnia, 1980, pp. 80-84 y Metodologia para 
la determinaci6n de la capacidad de uso de las tierras de Costa 
Rica. San Jose: MAG-MIRENEM, agosto 1995. 

21. Datos obtenidos en base a los infortnes del Control de Escrituras 
al 30 de junio del 2001, Departatnento de Titulacion del IDA, 
San Jose. 

22. Gerhard Sandner. La colonizaci6n agricola de Costa Rica. To
tnOS I y II. San Jose: Instituto Geografico Nacional, 1962, p. 
159. 

23. Detnanda de servicios aculllulada, Progralllacion Anual Opera
tiva 2003, Departalllento de Planificacion, junio 2003. 

24. IDA. "Politic as institucionales y acciones estrategicas del IDA 
en apoyo al Plan Nacional de COlllbate a la Pobreza, periodo 
1995-1998". Direccion de Planificacion, 1995, p. 6. 

25. IDA. "EI IDA y su illlpacto en la distribucion de la tierra". Direc
cion de Planificacion, 1996, p.6. 

26. Beatriz Villarreal Montoya. EI precarismo rural en Costa Rica: 
1960-1980, origenes y evoluci6n. San Jose: Editorial Papiro, 
1983, p. 15. 

27. "Plan Anual Operativo 1998". Departalllento de Planificacion, 
IDA, sept. 1997 

28. "Plan Anual Operativo 2002". Departalllento de Planificacion, 
IDA, sept. 2001 

29. Los precaristas fueron forzados al desalojo en novielllbre del 
2002 por grupos arlllados transportados en helicopteros de la 
Standard. Las tierras son propiedad de la Standard pero son 
reclallladas desde los an.08 1960 por falllilias catnpesinas al es
tilllar que hubo error por parte del IDA al fijar los litnitcs de 
las fincas. Rafael lJgalde. "Investigaran paratnilitares en zona 
norte". En: Semanario Universidad. 06/12/02, p. 7. El14 dejulio 
del 2003 el desalojo de los catnpesinos por parte de la Policfa 
Antitnotines se saldo con un tnuerto. http://www.nacion.com 

30. IDA. Memoria 1962-1987. San Jose: IDA, 1987. 

31. Desde 1982 el Partido Unidad que reunfa las fuerza8 dc oposi
cion al PLN paso a llalllarse Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) bajo elliderazgo de la corriente calderonista representa
da por Rafael Angel Calderon Fournier. Se trata del hijo de Ra
fael Angel Calderon Guardia, presidente de la Republica entre 
1940-1944 e introductor de la filosofia socialcristiana en Costa 
Rica. EI PUSC aboga por una tncnor participacion del Estado en 
la econotnfa y una reduccion de Sil capacidad redistrihutiva. 

Revista Historia N° 48, julio-dicietnbre 2003, pp. 227-269/265 



32. Jorge Rovira y Juan D. Trejos. El curso de la cnSlS de Costa 
Rica y las opciones de politica econ6mica en el segundo lustro 
de los anos ochenta. Serie Avances de Investigacion N° 53. San 
Jose: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Cos
ta Rica, 1985, pp. 2-5. 

33. Roy Rivera e Isabel Roman. Tierra con fronteras: treinta anos 
de politica de distribuci6n de tierras en Costa Rica. San Jose: 
CEPAS, 1990, p. 15. 

34. Banco Mundial. Informe sobre Desarrollo Mundial. Washing
ton, 1987. 

35. Se trata de la Public Law 480 (PL-480) norteamericana. Esta 
ley permite a los paises pobres importar alimentos de Estados 
Unidos en moneda local y reservar los dol ares para la compra de 
maquinaria para la industria ligera. Como se sabe, los precios 
norteamericanos son InUY cOInpetitivos al estar altamente sub
sidiados (efecto dumping). SeguidaInente, los gobiernos venden 
los alimentos en el mercado interno y con el dinero obtenido se 
crea un fondo administrado por los Estados Unidos de donde se 
sacan las contrapartidas locales para prestamos que se nego
cian con el AID. Costa Rica firIno su priIner Convenio PL-480 
en 1982 para la importacion de trigo, afiadiendose luego cl maiz 
blanco y amarillo y los frijoles. 

36. Dos ejemplos son el "Plan Integral de Desarrollo de la Zona Nor
te" y el Proyecto 034 orientado a desarrollar una agricultura 
de cambio en la Zona Atlantica que favorece la instalacion de 
las subsidiarias de las multinacionales agroindustriales (BAN
DECO, Standard Fruit Co., etc). Del monto total del proyecto 
-$43,5 millones-, $35,5 millones se destinaron a credito para 
el cultivo de banano, cacao, frutas tropic ales, palmito, maca
damia, flores y productos exportables. EI resto se destino a un 
programa de caminos y de asistencia tecnica en relacion a esos 
nuevos cultivos, excluyendose la produccion de granos basicos. 
Laura Perez (comp.). La crisis del sector agropecuario. Heredia: 
Escuela de Ciencias Agrarias, Certificado Socioeconomico, Uni
versidad Nacional, 1988, pp. 53-54. 

37. La actuacion de la banca estata1 con logica de banca privada y e1 
auge de la banca privada derivan del proyecto AID n U 515-0885 
del 14 de julio de 1982 que obliga al Banco Central a rnodificar 
la 1egislaci6n bancaria y permitir que los bancos privados en 
Costa Rica puedan otorgar creditos en colones. Los fondos de 
los bancos privados provienen en parte de la venta de dol ares 
donados por los Estados Unidos a traves de la AID. Idem, pp. 
20-25. Ir6nicamente, en 19481a nacionalizaci6n de la banca res
pondi6 a 1a voluntad del gobierno a destinar credito barato a la 
agricu1tura y la industria en detrimento de las practicas de la 
burguesia comercial-importadora. 
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8 En 1975 un infornle del BID estim6 que el mimero de benefi-3 . 
ciados por los servicios de extensi6n alcanzaba apenas el 10% 
de los agricultores y que el tipo de asistencia se limitaba a re
solver problemas especificos de agricultores individuales. BID. 
"Anexos Tecnicos, Anexo X". En: Desarrollo agropecuario y rural 
de Costa Rica. sl: sf, 1975, p. 18. 

39. Los datos siguientes provienen de elaboraci6n propia con base 
en planillas de personal, Departamento de Recursos Huma
nos, Area de Credito Rural, Departamento de Caja Agraria y 
PROINDER, IDA, San Jose. 

40. La elecci6n de los asentamientos se hace con base en una serie 
de indicadores entre los que destacan la fecha de conformaci6n 
del asenta=iento (=enor 0 igual a diez alios), la posesi6n de un 
titulo de propiedad (para poder acceder al credito bancario), 
mayor nu=ero de familias viviendo en los asentamientos, me
nor distancia del asentamiento a los servicios publicos (puesto 
de salud, escuela, etc), presencia de organizaciones comunales, 
tipos de suelos, estado de las infraestructuras basic as, mayor 
alejamiento de areas protegidas (con la finalidad de salvaguar
dar y conservar los recursos naturales) y la existencia de apoyo 
institucionaL IDA. "Manual instructivo de interpretaci6n de los 
indicadores de priorizaci6n en asentamientos", Area de Organi
zaci6n y Gesti6n Empresarial (AOGE), IDA, septiembre 1998. 

41. Unidad politico-administrativa, gestionada por una municipa
lidad, en que se divide el territorio costarricense, de jerarquia 
intermedia entre la provincia y el distrito. 

42. Sandner, Op. cit., p. 84. 

43. Tanto los datos sobre el volumen de tierras afectadas por los 
program as del IDA como los datos sobre total de tierras explota
das se dan con respecto a 1984, fecha del ultimo censo agrope
cuario, mientras que para la poblaci6n poseernos los datos de los 
censos de 1984 y del 2000. 

44. El censo de 1984 aun recoge la superficie bajo cultivo de banano, 
su realizaci6n fue anterior al cese de operaciones de la Frutera. 

45. Leonardo Garnier y otros. "Costa Rica: las vicisitudes de una 
politica bananera nacional". En: La econamia bananera y las or
ganizaciones de las trabaJadares en fa decada de las achenta en 
America Latina. San Jose: Ediciones FLACSO 1 CEDAL 1 FES, 
1988, p. 119. 

46. BID, BIRF y AID. "Anexos Tccnicos, Anexo X". En: Desarrollo 
agropecuario y rural de Costa Rica. sl: sf, 1975, p. 43. 

47. Segun el Indice de Desarrollo Social (IDS), los cantones inte
grantes de la regi6n del Pacifico sur costarricense, Osa, Golfito 
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y Corredores, ocupan las posiciones 73, 75 y 65 respectivalllente 
sobre el total de 81 cantones del pais. Entre 1984 y el 2000, estos 
cantones han retrocedido 8, 4 y 5 posiciones respectivalllente en 
la escala nacionaL Los datos cantonales del IDS, talllbien lla
Illado Indice de Rezago Social, se hall an en M" Elena Gonzalez 
Quesada. "Indice de Rezago Social". San Jose: docuIllento inedi
to, INEC, 2002, Anexo 1, p. 26. http://www.inec.go.cr 

48. La PEA del canton Osa en el 2000 representa el 66,68% de la 
poblacion total, fruto de las altas tasas de fecundidad (jncre
Illentadas por la inllligracion de Illujeres de edades cOIllprendi
das entre los 12-34 anos) y la inIlligracion acuIllulada (princi
palIllente Illasculina segun revelan los indices de Illasculinidad 
de los grupos etarios Illayores) patente a la vista de los saldos 
Illigratorios netos de 1950 (50,96%) y 1963 (25,24%). 

49. A partir de los datos del censo de poblacion del 2000, consider a
IllOS COIllO poblacion call1pesina la resultante del cruce del grupo 
1 de la raIlla de actividad (agricultura, ganaderia, caza, silvicul
tura y pesca) por la categoria ocupacional y descartaIllos a los 
trabajadores asalariados y los patronos. Asi, los call1pesinos son 
los agricultores que no COIllpran (COIllO los patronos) ni venden 
(COIllO los asalariados) fuerza de trabajo en Illanera perIllanente, 
sino solo aquellos que trabajaron por cuenta propia 0 COlllO fallli
liares no reIllunerados. 

50. Datos elaborados a partir de los expedientes de cada asenta
Illiento, Departalllentos de Topografia, Forlllacion de Asenta
Illientos, Estudios Agrologicos, IDA, San Jose. 

51. 828 faIllilias equivalen a cerca de 4.140 personas (1 faIllilia = 5 
personas), es decir, 116 de la poblacion del canton Osa (2000), 
25.861 personas. 

52. A fines adIllinistrativos, la regIOn Brunca es una de las siete 
regiones en que el IDA divide Costa Rica. COIllprende la region 
del Pacifico Sur costarricense fronteriza con PanaIlla. 

53. Area que incIuye los asentaIllientos call1pesinos (227.346 has) y 
tierras en la Reserva Nacional (395.274 has). "ResuIllen regio
nal de asentaIllientos y Reservas Nacionales al 30 de junio del 
2001". DepartaIllento de Titulacion, IDA. 

54. En la actualidad, el procediIlliento de adjudicacion para toda 
finca cOIllprada con fondos FODESAF (Fondo de Asignaciones 
FaIlliliares) obliga al solicit ante a SOIlleterse a la Ficha de Infor
Illacion Social disenada por el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(lMAS) donde se privilegia al pobre de soleIllnidad en detriIllen
to del call1pesino con iniciativa que es el tipo de adjudicatario 
que deberia prilllar. 
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