










































































































































































































































































CUADRO N° 33

TRASPASOS REALIZADOS EN EL AÑO 1993.
IDA, POR REGIÓN.

REGIÓN FAMILIAS TRASPASOS RENUNCIAS PERMUTASADJUDICADAS REALIZADOS
Central 11 31 2 3
Chorotega 9 25 O O
Paco Central 18 19 4 2
Brunca 22 171 1
Huetar Atlántica 25 232 O 5
Huetar Norte 42 223 5 11
Totales 127 701 12 22

Fuente: Depto. Estudios Básicos, Sección de Selección de Beneficiarios IDA. Agosto, 1994.

Para el año 1994 se obtuvo información de las negociaciones realizadas en el

primer semestre, el motivo por el cual no se documentaron las transacciones del

segundo semestre no fueron conocidas, sin embargo el número de traspasos para este

período es de 639, en términos absolutos si se hubiera cuantificado el año completo

aumentarían las ventas de parcelas, la cantidad de revocatoria es de 35, las nulidades

48, estas operaciones son parte del mercado de tierra, especial atención tienen las

segregaciones 339 por cuanto son formas de mercado mediante el fraccionamiento de

las parcelas \Ver cuadro N° 34)

Otras de las formas de ventas o perdidas son las hipotecas. Los agricultores

recurren a préstamo y muchos no pueden pagar y los entes financieros rematan las

tierras, en este año se hipotecaron 766 parcelas. La cantidad de familias adjudicadas

fue 2,334, el incremento obedece a que la institución implemento el programa de

granjas familiares, el mismo establece que se entregue un lote entre 1500 y 2000 m2 a

familias sin tierra de las zonas rurales, para la construcción de la vivienda y el

establecimiento de un huerto familiar, cuya producción es de subsistencia, el número

de lotes supera a las parcelas para producción, se incremento el número de familias

pero bajó considerablemente la cantidad de tierra entregada a la familia.( Ver cuadro N°

34)
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CUADRO W 34
NEGOCIACIONES REALIZADAS EN EL I SEMESTRE, 1994.

Transacción Cantidad

Revocatorias 35

Nulidades 48
Traspasos 639

Segregaciones 339

Hipotecas 766
Familias Beneficiarias 2.334

Fuente: Dirección de Planificación - IDA.

En el año 1995, el número de traspasos se incrementó considerablemente con

relación a los años anteriores, si para 1990 se registraron 330 traspasos, en 1992 se

registraron 642, en 1993 fueron 701, en el año 1994 durante el primer semestre se

realizaron 639, para el año 1995 se registraron 941 transacciones de traspasos. El

acumulado de estos años es de 3,253 traspasos, las ventas realizadas para este año

representan el 29,0% de las operaciones hechas durante los cuatro años, especial

atención merecen las revocatorias que aumentaron en casi un 300% en relación al año

anterior, producto de una revisión realizada en los criterios de selección de

beneficiarios, se logra detectar que un grupo importante de beneficiarios y

adjudicatarios no reúnen requisitos para ser parceleros, entre otras razones muchos de

estos beneficiarios tenían abandonada la parcela' o ponían a otras personas a

trabajarlas, estos casos son sancionados por la Ley de Tierras y Colonización 2825 y la

Ley del Instituto de Desarrollo Agrario 01er cuadro N° 35).

117



CUADRO N° 35

CANTIDAD DE TRASPASOS REALIZADOS POR EL
IDA EN EL AÑO 1995 EN COSTA RICA.

N° revocatorias 102
N° nulidades 114
N° traspasos 941
N° de segregaciones 775
N° de renuncias 8
N° de hipotecas 1.768
N° de permutas 10

Fuente: Informe de labores IDA, 1995.

En 1996 el número de traspasos fue de 709, representan el 75,5% en

comparación a las ventas realizadas el año anterior, las transacciones bajaron en

24,5%, el número de revocatoria fue de 68 el 43% menos que el año 1995, las

segregaciones fueron 490, las hipotecas mantienen un porcentaje importante de 1.768

en el año anterior a 102 en el año 1996 Y las permutas se incrementaron en 82% (Ver

cuadro N° 36).

CUADRO W 36

TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 1996, IDA.

TRANSACCION ES CANTIDAD

N° de revocatorias 58
N° de nulidades 79
N° de desalojos 9
N° de traspasos 709
N° de segregaciones 490
N° de renuncias 82
N° de hipotecas 1.090
N° de permutas 370

Fuente: Oficinas Subregionales IDA. Enero, 1997.

El conjunto acciones técnicas, procésales y legales en respaldo de la posesión

de la tierra adjudicada, acciones de seguimiento y control del uso y tenencia de la

tierra, de conformidad con lo que dicta la Ley de Tierras y Colonización. Para este año
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la información ofrece otras variables de gran importancia, permiten conocer mejor el

mercado de tierras, como se aprecia en todos los movimientos reflejan aumentos

importantes.

El número de transacciones de compraventa fue de 1,174. La política del IDA

estuvo dirigida fundamentalmente a entrega de títulos de propiedad en asentamientos

campesinos 6,426 títulos de propiedad en total y 730 escrituras en reservas nacionales,

el número de ocupaciones en precario fue 1,988 indican que existe una demanda

insatisfecha considerable. Las informaciones posesorias fueron 70 y la cantidad de

arriendos se incrementó a 257, con un área de 1,110 has, el número de revocatorias

aumentó a 350, las anulaciones de derechos a 255, las hipotecas se aumentaron

considerablemente con relación a años anteriores 2,149 entre las renuncias y los

desalojos aumentaron (Ver cuadro N° 37).

CUADRO W 37

TRANSACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 1997, IDA.

TRANSACCIONES CANTIDAD
Escrituras entregadas en asentamientos 6.426
Escrituras entregadas en reservas nacionales 730
N° de familias en ocupación precaria 1.988
N° de casos de informaciones posesorias 70
N° de arriendos 257
N° has anrendadas 1.110
N° de revocatorias 350
N° de nulidades 255
N° de hipotecas 2.149
N° de traspasos 1.174
N° de segregaciones 1.469
N° de permutas 76
N° de renuncias 80
N° de desalojos 229

Fuente: Departamento de Ordenamiento Agrario y
Direcciones Regionales IDA. Agosto, 1997.

Para el año 1998 se cuenta con información del segundo semestre, se realizaron

433 transacciones, entre parcelas, lotes y granjas familiares, en la Región Huetar

Atlántica se realizó el 30.2% de las operaciones, seguida de la Huetar Norte con 18% y
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la Pacifico Central con el 17,6%, la Brunca con 16,8 %, la Región con menos

transacciones fue la Chorotega 4,6 %. (Ver cuadro N°38)

CUADRO N° 38

TRASPASOS DE PARCELAS, LOTES O GRANJAS FAMILIARES.
REPORTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN REGiÓN.

11SEMESTRE, 1998.

REGION TRASPASO DE PARCELAS, LOTES O GRANJAS 11SEMESTRE 1998
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO

Central 26 11 1 16 1 57
Huetar 38 2 57 28 6 131
Atlántica 9 16 33 17 3 78
Huetar Norte 6 26 2 39 O 73
Brunca 5 6 2 5 O 18
Chorotega 34 9 19 9 5 76
Pacifico
Central
Totales 118 70 114 116 15 433

Fuente: IDA. Departamento de Formación de Asentamientos, 1998.

6.8. MAGNITUD DEL MERCADO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Entre los indicadores mediante los cuales se podría estimar la importancia del

mercado de tierras con base en las compraventas realizadas en los años 1996, 1997,

1999 Y 2000, están los siguientes: deserción del mercado de tierras dentro de los

asentamientos campesinos un indicador es la deserción. Es necesario establecer que

el concepto de deserción se utiliza para definir la gente que sale del asentamiento y

hace del conocimiento a los funcionarios del IDA, las razones por las que abandona la

parcela, por lo que se debe usar con cierto grado de precaución en relación a la

magnitud del mercado de tierras, donde las operaciones son mayores a los datos que

refleja le ( cuadro N° 39)..
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Cuadro W 39

DESERCION DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE PARCELAS
AÑOS 1996-1997-1999-2000.

REGiÓN 1996 1997 1999 2000 TOTALES

Central 64 58 21 22 165
Chorotega 19 18 31 15 83
P. Central 31 43 37 16 127
Brunca 103 36 37 50 226
H. Atlántica 83 12 24 19 138
H. Norte 120 50 38 58 266
Totales 420 217 188 180 1.005

Fuente: IDA Depto Formación de Asentamientos. Septiembre, 2000.

Para el período señalado en el cuadro anterior se tramitaron 1,005 traspasos por

deserciones, el año de mayor ventas fue 1996 (420), en 1997 se vendieron 217

parcelas, mientras que en 1999 fueron 188 y a septiembre del 2000 se habían vendido

180 fincas, la tendencia ha sido a aumentar las transacciones en el 2000 al 2001. Para

los años estudiados no se obtuvo el área vendida, cómo a continuación si puede

observarse en el siguiente período analizado. (Ver cuadro N° 40)

CUADRO N° 40

AREA DE PARCELAS TRASPASADAS EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS
POR REGION. AÑOS 1994-1995-1998, AREA EN M2•

REGION 1994 1995 1998 TOTAL POR
REGiÓN

Brunca 3.007.452.40 7.440.637.14 8.803.010.19 19.251.099.73
H. Norte 5.513.084.66 16.588.957.39 10.701.596.01 32.803.63806
H. Atlántica 3.675.618.26 8.635.146.19 6.775.661.04 1.986.425.49
Central I 258.734.50 1.219.804.50 3.099.325.78 4.577.891.78!

Chorotega 1.911.179.05 2.740.401.49 2.110.989.85 6.762.570.39
P. Central 757.215.30 1.427.160.97 4.050.476.47 6.234.852.74
Totales 15.123.284,17 38.052.107,68 35.541.086,34 88.716.478.19

Fuente: IDA. Departamento de Formación de Asentamientos. Mayo, 1999.

El área traspasada en el año 1994, fue de 149 parcelas con un promedio de

14,5 has por familia, en total se vendieron 2.160,5 has el equivalente a 15.123.284,17

m2. Las regiones con mayores porcentajes de ventas de parcelas fueron: Región Norte
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con29 % (43) Y Atlántica 26% (39), Brunca 22% (34), Chorotega el 7,4% (11), Pacífico

Centralel 6,7% (10) Y Central 5,4% (8). En 1995 la venta de parcelas se incrementó en

un36,8%, el número de parcelas vendidas con relación al año anterior aumentó en 256

fincas (405), el área traspasada creció en un 39,7% (5.436,02 Has), el promedio de

tierrapor familia fue de 13,4 has. En 1998, se mantiene un comportamiento parecido al

añoanterior, se negociaron 415 parcela (Ver cuadro N° 41)

CUADRO N°41
LOTES DE VIVIENDA.

AREA TRASPASADA EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS POR REGiÓN
(AÑOS 1994,1995,1998).

REGiÓN CANTIDAD DE AREA TRASPASADA PORAÑOSJ M 2 TOTAL I REGiÓN
1994 1995 1998

Brunca 22.982.82 95.617.79 106.488.87 225.069.48

Huetar Norte 45.791.24 92.655.33 71.851.16 210.297.73

Huetar Atlántica 91.979.85 131.180.26 179.165.29 402.325.40

Central 15.754.25 45.415.48 19.887.43 81.057.16

Chorotega 5.351.38 16.748.24 10.378.44 32.47806

Pacifico Central 3.622.91 10.450.51 50.239.33 64.312.75

Total por año 185.487.42 392067.61 437.990.52 1,015.540.58

Fuente: IDA, Departamento de Formación de Asentamientos Campesinos. Mayo, 1999.

En conclusión, el comportamiento del mercado de tierras en los asentamientos

campesinos del proceso de reforma agraria, ha crecido considerablemente en la última

década, lo demuestran la cantidad de traspasos legalizados, en 1990 se realizaron

(330) operaciones, ya para el año 1992, los traspasos se duplicaron (641), para 1993,

las operaciones bajaron significativamente a (232), para los años siguientes vuelve ha

aumentar, en el año 1994 se legalizaron (639), crecimiento que se mantiene durante

los siguientes años, 1995 se presentaron (941), 1996 (709), 1997, es el años de

mayores operaciones (1174), en 1998 se obtuvo información únicamente para el

segundo semestre (433), lo que podría suponer que durante el años los traspasos

fueron bastantes.

La cantidad de área en metros cuadrados se ha vendido en los asentamientos

campesinos desde 1990 a 1998, el análisis es de traspasos de parcelas completas, por

que como se dijo antes, las ventas son parciales y totales (Ver gráfico N° 18).
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GRÁFICO N° 18
AREA TRASPASADA EN M2 ASENTAMIENTOS

CAMPESINOS POR REGIONES (AÑos 1994-1995-
1998).

64312,75

32478,06
81057,16--- .••••~.,---..:

O Brunac
H.Norle

O H. AHántica
O Central

.Chorotega
DP. Central210297,73

Fuente: Elaboración propia con datos IDA, 2000.

la administración actual del IDA, es consciente de los problemas que se están

presentando en los asentamientos campesino, producto de las ventas legales e ilegales

de parcelas, de la necesidad de generar un proceso de cambios en la estructura actual

de adjudicación de tierras~ como generar proyectos y programas que permitan la

sostenibilidad de las economías campesinas, para evitar su deserción.

También se observa que la intervención del mercado de tierras ha sido muy

importante en las seis regiones, sin embargo hay que poner atención a la intervención

del mercado de tierras, en algunos asentamientos donde los cambios de propietarios

alcanzan porcentajes por encima del 50%.

Del área total de los 30 asentamientos 24.744,1 hectáreas, el área vendida fue

de 12.763,1 hectáreas, se negoció el 51,6% del área total. la distribución por regiones

es la siguiente: un 3,6% corresponde a la Central, un 10,0% Chorotega, en el Pacífico

Central, el 5,6%, en la Brunca el 16,8%, Huetar Atlántica 29,3% y Huetar Norte el

34,5%. La comparación por regiones, resalta los porcentajes de las regiones Huetar

Atlántica (29,3%) y la región Huetar Norte con (34,5%) de parcelas vendidas (Ver

cuadro N° 42).



CUADRO N° 42
CANTIDAD DE TRASPASOS Y ÁREA TRASPASADA AÑO 1995-2000

ASENTAMIENTOS CAMPESINOS ESTUDIADOS POR REGIONES
IDA.

REGIONI TOTAL DE PARCELAS % DE AREA TOTAL DEL AREA %DEAREA
ASENTAMIENTO PARCELASEN VENDIDAS PARCELAS ASENTAMIENTO VENDIDA VENDIDA I

ASENTAMINTO VENDIDAS HAS. HAS/M2 ASENT.
R.CENfRAL
La enseñanza 81 10 12,4 162,8 20,00 12,30
Rosemonth 48 30 62,5 314,6 168,00 53,50
Blanco y negro 24 6 25,0 142,7 36,00 25,30
Subtotal de 153 46 30,0 620,1 224,00 36,20
reaión
CHOROTEGA
EIJobo 108 67 62,0 1.331,0 764,10 57,40
Porteaolpe 49 23 47,0 729,4 345,00 47,30
San Ramón 35 15 42,8 300,0 128,55 42,80
LaCascada 20 10 SOO 1959 9795 5000
Curubandé 17 9 53,0 204,0 108,00 52,90
Subtotal de 229 124 54,1 2760,3 1443,60 52,30
reoión
P.CENTRAL
Laaunillas 152 49 32,2 1.369,0 441,00 32,20
Covolar 29 20 690 287,8 198 SO 69,00
Subtotal de 191 69 36,1 1656,8 639,00 38,60
región
R.6Rü¡"CA
Viquillas 211 140 66,4 1.702,0 1120,00 65,80
La lucha 47 23 48,9 1.1349 696,00 61,30
RíoCeibo 47 18 383 398,3 153,00 3850
Coopeprenda 44 14 31,8 515,3 168.00 32,52
Balsar 24 12 SO,O 79,5 39,60 SO,OO
Subtotal de 373 207 55,5 3830,0 2176,60 56,80región
u 1\TL H ••~TIC11,

PaísSA 222 116 460 32713 174000 4740
Neguev 370 203 55,0 4214,0 2233,00 53,00
Agrimaga 49 22 45,0 345,0 154,00 44,60
Uano Bonito 45 17 38,0 337,0 119,00 35,30
la Promesa 14 4 286 1340 38,00 2843
Subtotal de 730 362 49,6 8703,3 4284,00 49,22región
H. NORTE
Juanilama 100 45 45,0 904,9 405,00 44,80
Flaminia 114 72 63,1 1883.0 1188,00 63,00
Santa Clara 120 80 666 7000 480,00 6850
Trujankir 92 65 70,6 886,2 650,00 73,30
Tres Amigos 90 43 47,7 608,4 301,00 49,50
Ticari 86 38 44,1 707,1 304,00 42,90
Huetares 46 23 500 498,5 23000 50,00
laSamba 43 22 51,1 281,2 143,00 50,80
Río San José 39 12 30,7 1743 60,00 3450
FinacAgua 39 15 38,4 447,0 165,00 36,90
Santa Rosa 21 10 476 1480 7000 4720
Subtotal por 790 425 53,8 7238,6 3996,00 55,20
región
TOTALES 2456 1233 SO,20 24744,1 12763,1 5160..Fuente: ElaboraClon propia con Información recopilada en encuesta de asentamíentos campesinos.

Diciembre, 1999.



6.13. CARACTERíSTICAS DEL MERCADO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Existe un mercado tierras en los asentamientos muy amplio, por cuanto se han

efectuado muchas transacciones que involucran a distintas personas y el número de

transacciones dentro de los asentamientos campesinos es muy alto respecto a las

adjudicaciones realizadas por el IDA.

Con relación al estudio por regiones, se obtuvo información para cada una de las

seis regiones en que se divide el país, en la Región Central, el universo de estudio

fueron 153 parcelas, de las cuales se vendieron 46 fincas, lo que significa que el 30%

del total de parcelas ha cambiado de propietario por la vía de la venta directa, dentro

del mercado de tierras. Para esta región el área total de los asentamientos estudiados

fue 620 hectáreas y el área negociada fue de 224 hectáreas, el 36,1%.

El análisis por asentamientos indica que La Enseñanza de 81 parcelas se

vendieron 10 fincas, el 12,4% y del área total 162,8 hectáreas, se vendieron 20

hectáreas, el 12,3%, Rosemonth de 48 parcelas se negociaron 30 fincas, el 62,5%, el

área total del asentamiento es de 314,6 hectáreas, de las cuales se negociaron 168

hectáreas, el 53,5% y en el asentamiento Blanco y Negro, de 24 parcelas se vendieron

6 fincas, el 25%, del área total 142,7 hectárea se traspasaron 36 hectáreas, el 25,3%.

En la Región Chorotega el total de parcelas estudiadas fue de 229 fincas, se

negociaron 124 parcelas, 54,3 %. El área total de los asentamientos investigados en

esta región fue de 2760,3 hectáreas, de la que se traspasaron por concepto de venta

1443,6 hectáreas, el 52,3 %.

El análisis por asentamiento refleja los siguientes datos: El Jaba con 108

parcelas, se vendieron 67 fincas, el 62%, el área total es de 1331 hectáreas, se

negociaron 764,1 hectáreas, el 57,4%. En el asentamiento Portegolpe de 49 parcelas,

se vendieron 23 el 47% y de un área total de 729,4 hectáreas se traspasaron 345

hectáreas, el 47%, en el asentamiento San Ramón de 35 parcelas se vendieron 15, el
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42,8% Y de un área total de 300 hectáreas se vendieron 128,55 el 42,8%. En La

Cascadade 20 parcelas se negociaron 10 el 50% y de un área de 195,9 se vendieron

97,95hectáreas el 50%; en Curubandé, de 17 parcelas se vendieron 9 el 53% y de un

áreade 204 hectáreas se negociaron 108, el 52,9%.

En la región del Pacífico Central de 191 parcelas, se vendieron 69 fincas, el

36,1% Y un área total de 1656,8 hectáreas se transaron 639 hectáreas el 36,6%.

El análisis por asentamiento resulta que el asentamiento Lagunillas tiene 211

parcelas de las cuales se vendieron 140, el 66,4% y de un área total de 1369 hectáreas

se transaron 441 hectáreas, el 32,2%, en el asentamiento Coyolar de 29 parcelas se

vendieron 20, el 69%, del total de área 287,8 hectáreas se transaron 198,5 hectáreas el

69%.

En la Región Brunca de un total de 373 parcelas se vendieron 207, el 55,5% y

de un área total de 3830 hectáreas se vendieron 2176,6, el 56,8%.

El análisis por asentamiento indica que Viquillas tiene 211 parcelas de las cuales

se vendieron 140, el 66,4 %, el área total es de 1702 hectáreas se vendieron 1120 el

65,8%. La Lucha con 47 parcelas se vendieron 23 el 48,9% y de un área total de

1134,9 hectáreas se transaron 696 hectáreas, el 61,3%.

En Río Ceibo de 47 parcelas se vendieron 18, el 38,3% y de un área total de

398,3 hectáreas se negociaron 153 hectáreas el 38,5%. En Coopeprendas de 44

parcelas se vendieron 14 el 31,8% y de un área total 515,3 hectáreas se transaron 168

hectáreas el 32,5%. Balzar, tiene 24 parcelas se vendieron 12, 50% Y un área de 79,5

hectáreas de las cuales se transaron 39,6 hectáreas el 50%. En la Región Huetar

Atlántica se estudiaron 730 parcelas de las cuales se vendieron 362 el 49,6%, el área

total es de 8703,3 hectáreas se vendieron 4284 hectáreas el 49,3%.

El análisis por asentamiento es el siguiente: País S.A. tiene 252 parcelas de las

cuales se negociaron 116 el 46%, el área total es 3671,3 hectáreas, se vendieron 1740

126



hectáreas para un 47.4% de superficie negociada. Neguev con 370 parcelas,

negociadas 203 el 55% y un área total de 4214 hectáreas y vendida 2233 hectáreas el

53%. Agrimaga, tiene 49 parcelas, vendidas 22, el 45%, la superficie total es de 345

hectáreas de las cuales se negociaron 154, el 44%. Llano Bonito, son 45 parcelas,

vendidas 17, el 38% y un área total 337 hectáreas y negociadas 119 hectáreas el

35,3%. La promesa 14 parcelas, vendidas 4 el 26,6% y un área total 134 hectáreas,

vendidas 38 hectáreas el 26,4%.

En Región Huetar Norte se estudiaron 790 parcelas de las cuales se vendieron

425 el 53,8 %, el área total es de 7238,6 hectáreas, de estas se transaron 3,996

hectáreas el 55,2 %.

El análisis por asentamiento es el siguiente: Juanilama de 100 parcelas, se

vendieron 45; el 45 %, de un área total de 904,9 hectáreas se negociaron 405

hectáreas el 44,8%, Flaminia con 114 parcelas, vendidas 72, el 63,1% Y un área de

1883 hectáreas, transadas 1188 hectáreas el 63% . Santa clara, 120 parcelas,

vendidas 80, el 66,6 % Y un área total de 700 hectáreas de las cuales se negociaron

480, el 68,5%. Trujankir, 92 parcelas, vendidas 65, el 70,6%, con un área de 886,2

hectáreas, vendidas 650 hectáreas, el 73,3%. En el asentamiento Tres Amigos existen

90 parcelas, se vendieron 43 fincas, el 47,7% y el área total del asentamiento es de

608,4 hectáreas de las cuales se negociaron 301 hectáreas, el 49,5 %. El asentamiento

Ticari, tiene 86 parcelas, se transaron 38 fincas, el 44,1%, el área total es de 707,1

hectáreas, se vendieron 304 hectáreas, el 42,9%.

En el Asentamiento Huetares existen 46 parcelas, de las cuales se vendieron 23,

el 50 %, el área total del asentamiento es de 498,5 hectáreas, se vendieron 230

hectáreas, el 50 %. El asentamiento La Zamba, tiene 43 parcelas, se vendieron 22

fincas, el 51,1%, de un área total de 281,2 hectáreas se negociaron 230 hectáreas, el

50,8%. En Río San José, de 39 parcelas se vendieron 12, el 30,7%, y de un área de

174,3 hectáreas se transaron 60 hectáreas, el 34,5%. En Finca Agua, de 39 parcelas

se vendieron 15, el 38,4% y de un área de 447 hectáreas se vendieron 165 hectáreas,
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el 36,9% Y en el Asentamiento Santa Rosa, de 21 parcelas, se vendieron 10, el 47,6%,

delárea total de 148 hectáreas se transaron 70 hectáreas, el 47,2%.

El mercado de tierras en los asentamientos es abierto, por que en las

compraventas de tierras participan muchos agentes. Aún cuando las leyes agrarias

establecen los criterios de selección de beneficiarios, en las operaciones no siempre se

cumplen, cualquier persona puede comprar o vender sin limitaciones, por criterios

subjetivos y por falta de controles agrarios, el mercado ilegal no fue posible

cuantificarlo, pero se presume que por cada traspaso que se legaliza existen por lo

menos 10 ventas ilegales.

De los entrevistados, la mayoría 32,6% (178) proviene de la provincia de

Alajuela, 17,8% (97) de Guanacaste y 15.8% (86) de Puntarenas. El resto proviene de

las restante provincias, siendo la de menor participación la provincia de Heredia, pues

solo el 4,4% (24) de ellos es originario de esa provincia y el resto 29,4% (162) son

oriundos de las zonas cercanas a los asentamientos.

Existe un mercado segmentado porque en cierta forma los vendedores

seleccionan a los compradores, por lo general dan prioridad a compradores que pagan

mejores precio y de contado, por otra parte los compradores seleccionan las áreas de

mayor potencial turístico y agropecuario, zonas con servicios y cercanas a cabeceras

de ciudades, al momento de comprar consideran la actividad que se desarrolla en la

región, el uso del suelo y los grupo social que viven en el lugar.

El mercado de tierras en los asentamientos es restringido por la Ley Agraria,

pero al no haber control agrario se convierte en un mercado abierto y clandestino, en

el que participan muchos agentes. Pasó de ser un mercado ocasional el que tenia lugar

cuando las transacciones se realizan bajo circunstancias extraordinarias, de intensa

presión para comprar o vender, a un mercado de oferta y/o demanda colectiva.
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6.14. MAGNITUD DEL MERCADO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Entre los indicadores mediante los cuales se podría estimar la importancia del

mercado de tierras con base en las compraventas realizadas en los años 1995-2000

estánlos siguientes:

Para el período señalado se tramitaron 1,005 traspasos por deserciones, el año

de mayor ventas fue 1996, en 1997 se vendieron 217 parcelas, mientras que en 1999

fueron 188 y a septiembre del 2000 se habían vendido 180 fincas, la tendencia ha sido

a aumentar las transacciones en lo que del 2000 al 2001 01er gráfico N° 19).

GRÁFICO N° 19
DESERCiÓN POR REGIONES DE LAS FAMILIAS

DE LOTES Y GRANJAS. IDA 1996-2000

20% 8%
oChorotega

H. Norte

oBrunca
O Central
.P. Central
O H. AHántica

El área traspasada en el año 1994, fue de 149 parcelas con un promedio de

14,5 has por familia, en total se vendieron 2.160,5 has. Las regiones con mayores

porcentajes de ventas de parcelas fueron: Región Norte con 29 % (43) Y Atlántica 26%

(39), Brunca 22% (34), Chorotega el 7,4% (11), Pacífico Central el 6,7% (10) y Central

5,4% (8). En 1995 la venta de parcelas se incrementó en un 36,8%, el número de

parcelas vendidas con relación al año anterior aumentó en 256 fincas (405), el área

traspasada creció en un 39,7% (5.436,02 Has), el promedio de tierra por familia fue de

13,4 has. En 1998, se mantiene un comportamiento parecido al año anterior, se

negociaron 415 parcela, para los años siguientes el número de deserciones aumentó

considerablemente.

17%

Fuente: Sección de Selección de Beneficiarios. IDA, 2001.
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GRÁRCON°20
ÁREA DE PARCELAS TRASPASADA POR
REGIONES EN LOS AÑOS1994-1995-1998

9% (Area en M2 )
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OP. Central
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3%~~~:::::

Fuente: Depto de Planificación IDA, 2000.

La amplitud del mercado se definió con base en los indicadores: importancia del

mercado de la propiedad como mecanismo para la adquisición de tierras y el volumen

de las transacciones de compraventa .. Respecto al total de parcelas y área del

asentamiento vendido desde 1995 hasta el 2000 como lo muestra el gráfico N° 20.
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6.15. LAS CAUSAS POR LAS QUE CONSIDERAN LOS PRODUCTORES VENDEN

SUS PARCELAS

CUADRO N° 43

¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS POR LOS QUE LOS PRODUCTORES
VENDEN SUS PARCELAS?

(Datos en porcentajes)

Problemas que consideran son causa de venta de las NO SI NS/NR
parcelas.
Falta de garantía de la propiedad de la tierra. 37.0 62.9 0.1

Falta de mercado para los productos. 40.0 59.6 0.4

Falta de crédito para la producción. 30.9 66.7 0.4

Falta de servicios y vivienda para ubicarse dentro de la 38.4 60.3 0.0
finca o IUQarcercano.
Falta de asistencia técnica. 35.9 63.7 0.4

Endeudamiento con alguna institución financiera. 39.6 59.5 0.6

Falta de seguro social. 29.6 69.5 0.9

Faltan (caminos, puentes, etc.). 36.7 62.8 0.5

Electricidad. 35.1 64.3 0.6

Telefonía rural. 62.4 36.9 0.7

Agua potable. 23.1 76.4 0.5

Salud. 33.6 65.9 0.5

Educación. 31.7 35.7 0.4

Falta de mano de obra familiar. 32.8 66.4 0.8

Le ofrecen un buen precio por la parcela. 20.0 79.8 0.2

Calidad de la tierra. 29,6 68,7 1,7

Promedio. 34.8 62.4 2.8

Fuente: Elaboración propia con información de encuestas a los beneficiarios IDA. Diciembre, 1999.

Respecto de este tema, 62.9% de los entrevistados opinó que, la garantía de la

propiedad de la tierra, ha significado para la venta de las parcelas, mientras que 37.0

de ellos consideran que no ha sido problema. Asimismo, con referencia a falta de

mercado para los productos, el 59.6% de los entrevistados, opinó que si ha

significado un factor importante para que los parceleros vendan su parcela y un 40% no

considera que haya sido causa para negociar la parcela.
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Con referencia a crédito para la producción, el 66.3% lo consideró como causa

de deserción de los parceleros y el 30,9 % no lo considera como factor importante para

la venta de la tierra. Sobre la falta de servicios y vivienda para ubicarse dentro de

la finca o lugar cerca, el 60,3% dice que si ha sido un problema y causa de venta de

la parcela, el 38,4% dice que no. Con referencia a la falta de asistencia técnica, en

opinión del 63,7% de ellos, si ha inferido en la venta de parcelas. Solamente para el

35,66% de los entrevistados ha considerado que no.

De igual manera para los productores del IDA, el endeudamiento es uno de los

mayores factores que inciden en la venta de parcelas, el 59.5 % de ellos dijo que sí es

problema y solamente para el 35.6%, de ellos no es causa de venta de fincas. De igual

manera que los anteriores, la percepción respecto de los componentes como falta de

seguro social, un 69,S % lo considera causante de ventas de parcela, contra un 29,6%

que dice que no es problema.

La falta de caminos y puentes (infraestructura vial), el 62,8% dice que si es

motivo de venta de parcelas, contra un 36,7% que dice que no lo es. En cuanto a falta

de electricidad, 64,3% lo considera motivo de deserción y un 35,1% dice que no es

causa de deserción. Lo mismo ocurre con el servicio de agua potable, para el 76,4%

es motivo de venta de parcelas y un 23,1% no lo consideró como causante de ventas

de fincas, la telefonía rural, no es considerada como causa de deserción por el 62,4%

de los entrevistados, sólo el 36,9% lo consideró importante.

En cuanto a la salud de los parceleros, el 65,9% lo consideró como un factor de

venta de tierras y el 33,6% dice que no lo es. El factor educación para el 61,9% si es un

problema que incide en la venta de parcelas. La falta de mano de obra no es

problema de ventas de tierra, el 79,8% de los entrevistados dicen que no, sólo el 20%

considera que sí. Sobre sale en las respuestas que si los precios que ofrecen los

compradores, el 79,8% consideran que este es un factor que incide en la venta de las

parcelas, así como la calidad de las tierras, para el 68,7% este es uno de los

principales motivos por los que vende los parceleros.
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Respecto de esta batería de preguntas, en la única que se dio una imagen

favorable fue en el caso de la capacidad de mano de obra, lo que significa una

situación de mucho cuidado, toda vez que es un indicativo de que una vez obtenido el

derecho sobre la tierra, los demás aspectos no han ido resueltos, de forma que se

genere desarrollo, motivo por el cual se debe tomar en consideración esta apreciación

de los productores, con el propósito de identificar las causas de las ventas de parcelas

y proceder a corregirlas.

Como se observa en el cuadro N° 44, con referencia a los datos

correspondientes a los promedios de estos componentes, en opinión del 62,4% de los

beneficiarios entrevistados, los problemas causantes de la venta de parcelas son

muchos y de diversa índole, a los que hay que ponerle atención para evitar la deserción

de las familias beneficiadas. Lo anterior debe ser sujeto de análisis a la brevedad del

caso, toda vez que se tiene la expectativa de que las causas del mercado de tierras en

deben ser reducidas al máximo o no existir.

CUADRO N° 44

¿NOS PODRíA CALIFICAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE EJECUTA EL IDA
EN APOYO A LOS ASENTAMIENTOS? LA NOTA MÁXIMA ES 5 Y LA MíNIMA ES 1.

(Datos en porcentajes)

CALlFICACION OBTENIDA
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 NS/NR

Asistencia técnica. 29.9 19.9 23.4 10.1 15.7 1.0
Capacitación a los productores. 29.1 20.2 22.5 12.7 14.6 1.0
Apoyo en mercadeo de los productos. 38.6 19.9 20.4 8.4 11.4 1.3
Crédito para la producción. 32.2 19.4 21.1 11.7 14.4 1.1
Aspectos de salud. 32.3 15.2 23.0 11.8 16.1 1.6
Aspectos de la educación. 29.2 13.0 24.8 13.1 18.0 1.9
Infraestructura vial (caminos, puentes). 29.9 14.3 23.8 15.6 14.8 1.6
Aspectos de vivienda. 34.7 20.1 18.3 11.2 14.0 1.7
Adjudicación y titulación de tierras. 11.4 5.4 18.0 19.1 44.6 1.5
Promedio. 29.7 16.4 21.7 12.6 18.2 1.4

Fuente: elaboración propia, con información de encuesta a beneficiarios IDA, dic,1999.

Como se observa en el cuadro N° 44, los programas y acciones que ejecuta el

IDA, han sido calificados en su mayoría como muy malo, malo o regular; sin embargo,

debe destacarse que estos programas no son competencia directa de la institución,

sino de la acción de otras instituciones. Se exceptúa en esta batería de preguntas, el
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componente adjudicación y titulación, el que obtiene una calificación como buena o

muy buena, el 63.7% de los entrevistados y que es responsabilidad directa de la

institución.

El restante 36.3 % de lo entrevistados, sobre este componente, da calificaciones

que van de regular a muy malo, de manera que es necesario hacer una investigación

que permita identificar las causas del puntaje favorable, a efecto de mejorar

sustancialmente. Con referencia a los datos correspondientes a los promedios de

estos componentes, en opinión del 29.7% de los beneficiarios entrevistados, la

calificación a los programas y acciones que ejecuta el IDA en apoyo a los

asentamientos es de muy mala. Es mala para el 16.4%, el 21.7 % la calificó de

regular, por su parte el 12.6% le dio una calificación de buena, el 18.2% la calificó de

muy buena, mientras el 1.4% optó por no responder o no tenía una respuesta al

respecto.

Lo anterior, debe ser sujeto de análisis a la brevedad del caso, toda vez que se

tiene la expectativa de que las opiniones negativas deben ser reducidas al máximo o no

existir. Todos los componentes que se detallan en esta batería de preguntas, son muy

importantes, pues para los entrevistados, las instituciones que tienen que ver con el

mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios de los asentamientos, deben estar

trabajando en equipo, dado que es la única forma en que se puede generar desarrollo.

Si las instituciones no trabajan de conformidad con un plan común que surja de

un análisis conjunto entre los actores del proceso; es decir, beneficiarios e instituciones

responsables bajo la coordinación del IDA, el beneficiario del IDA no percibirá beneficio

alguno. La opinión que han dado los entrevistados respecto de las calificaciones de las

instituciones de gobierno, permiten corroborar que efectivamente, debe darse una

acción coordinada entre ellas, a efecto de lograr una mejoría en su nivel de vida.

Con referencia a los datos correspondientes a los promedios de estos

componentes, en opinión del 27.5% de los beneficiarios entrevistados, la calificación

que le asignan a la participación de otras instituciones en los asentamientos es de muy

mala. Es mala para el 15.6%, el 21.8% la calificó de regular, por su parte el 15.2% le
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dio una calificación de buena, el 18.6% la calificó de muy buena, mientras el 1.3%

optópor no responder o no tenía una respuesta al respecto.

6.16. MISiÓN ¡VISiÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO

Respecto de esta actividad, la opinión de los entrevistados es que la misión del

IDA es la adjudicación de tierras, para el 55,7% de los entrevistados, mientras que

27,6% de ellos opinó que la misión es brindar ayuda al agricultor y el 11,1% de los

entrevistados opinaron que el IDA debe brindar ayuda a los pobres.

Respecto de sí el IDA ha cumplido con sus funciones a cabalidad, el 69,7% considera

que Silo ha hecho; pero el 26,9% considera que NO, absteniéndose de opinar el 5,6%,

resultado que se debe tomar en cuenta, toda vez que si no se tiene el 100% de las

opiniones favorables, al menos se debe contar con el 80% de ellas.

En relación con este componente, las opiniones negativas justifican su posición,

en que los funcionarios del ida no muestran interés o les falta capacidad para cumplir

con el control agrario y evitar que se vendan las parcelas. No obstante lo anterior, en

opinión de los que se expresaron que SI, fundamentan su posición en que han

cumplido con sus funciones en términos generales, han adjudicado tierras y cuando se

les necesita, están dispuestos a colaborar y esto suma 64.9% de las opiniones y lo

ideal si no es 100%; pero lo ideal es lograr que ese valor sea de 80%, por lo que se

deben determinar las causas de esta valoración. Así mismo, de los entrevistados que

mencionaron que SI en esta pregunta, el 0.4% de ellos justificaron su respuesta en que

los funcionarios del IDA son honrados.
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CUADRO 45

¿QUÉ CALIFICACiÓN LE DA USTED A LAS ACCIONES QUE EJECUTA EL IDA?
(Datos en porcentajes)

PORCENTAJES

COMPONENTE 1 2 3 4 5 NS/NR

Compra de tierras. 2.6 9.2 18.0 18.5 50.7 0.9
Adjudicación y titulación de tierras. 2.1 4.8 16.1 23.9 52.3 0.8
Servicios para el desarrollo. 14.7 20.5 28.4 15.5 20.0 0.9
Organización y capacitación. 19.3 21.9 26.5 12.6 18.6 1.0
Infraestructura vial. 24.5 15.9 25.7 14.1 18.1 1.7
Caja agraria. 31.8 17.8 20.7 13.3 15.0 1.5
PROINDER. 50.6 13.8 14.3 8.4 10.0 3.0
Programa forestal. 32.3 15.6 21.8 12.6 14.7 3.0
Limitaciones de traspaso, venta, segregación, e 15.4 9.3 26.5 22.2 22.1 4.5
hipotecas sobre su parcela.
Promedio 23.8 15.0 22.5 15.3 21.4 2.1

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de parceleras. Diciembre, 1999.

Con referencia a la calificación dada para las actividades que se obtienen de la

batería de preguntas de la P36 a la P48, la calificación obtenida se detalla a

continuación:

El componente compra de tierras, es calificado como bueno o muy bueno por

9.2% de los entrevistados, mientras que en opinión del 29.8% de ellos es regular, malo

o muy malo, lo que representa una situación de cuidado. Con referencia a adjudicación

y titulación de tierras, se obtiene una mejor calificación, dado que 76.2% de las

opiniones van entre muy bueno y bueno mientras que el 23% de las opiniones es de

Regular a Muy malo, lo que debe ser sujeto de análisis.

El componente organización y capacitación, el 31.2% de los entrevistados opinó

favorablemente; pero el 63.7% de las opiniones, califican a este componente de regular

a muy malo. La opinión de los entrevistados sobre la Infraestructura vial, es de igual

manera preocupante, dado que solamente el 32.2% de las opiniones obtenidas

califican este componente muy bueno o bueno, mientras que 71.1% de las opiniones

son desfavorables, puesto que es de regular a muy malo.

136



Con referencia al componente caja agraria, que es responsabilidad directa del

IDA, solamente obtiene calificaciones entre muy bueno y bueno, del 28.3% de los

entrevistados, cuando lo ideal es el 100% o al menos 80% de las opiniones favorables

y estamos obteniendo 70.3% de ellas en las categorías de regular a muy mala, siendo

estaactividad, responsabilidad directa del IDA. Es igualmente preocupante la situación

que se presenta con la actividad denominada PROINDER, también responsabilidad

directa del IDA, pues solamente el 18.4% de los entrevistados opinaron favorablemente

sobreeste componente.

El 78.7% de ellos calificó este componente de regular a muy malo, por lo que se

deben identificar las causas. De igual forma, respecto del componente denominado

Programa forestal, actividad que es responsabilidad directa del IDA, solamente el

27.3% de las opiniones califican al componente como muy bueno o bueno, mientras

que 69.7% de los entrevistados lo calificó de regular a muy malo.

Con referencia al componente limitaciones de traspaso, venta, segregación e

hipotecas, la situación, cuya responsabilidad directa es del IDA, continua con muy

mala imagen, toda vez que solamente el 44.3% de las opiniones es favorable,

calificándolo como muy bueno o bueno, mientras que el 51.2% de las opiniones lo

califican como de regular a muy malo.

Como se observa en el cuadro N° 46 los datos correspondientes a los promedios

de estos componentes, en opinión del 21.5% de los beneficiarios entrevistados, la

calificación que le asignan a las acciones que ejecuta el IDA es de muy mala. Es mala

para el 14.3%, el 22.0% la calificó de regular, por su parte el 15.7% le dio una

calificación de buena, el 24.6% la calificó de muy buena, mientras el 1.9% optó por no

responder o no tenía una respuesta al respecto.

Esta opinión obtenida de los agricultores, considera que asistencia técnica,

capacitación a los productores, apoyo en mercadeo de los productos, organización de

los productores, organización de las mujeres para la producción, crédito para la

producción, aspectos de la salud, aspectos de la educación, infraestructura vial,
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aspectosde vivienda y adjudicación y titulación de tierras, son componentes que deben

servirde apoyo para que ellos, en su calidad de beneficiarios del IDA puedan lograr el

ansiado desarrollo, de manera que esto se transforma en una fortaleza que se debe

explotar.

CUADRO 46

¿CREE USTED QUE EL MERCADO DE TIERRAS AGRíCOLAS LE PERMITE?
(Datos en porcentajes)

OPINIONES DE LOS PARCELEROS PORCENTAJE

NO SI NS/NR
Permite a los parceleras comprar otras tierras 97.3 1.9 0.8
Permite a los campesinos sin tierra comprar una parcela 98.9 0.3 0.8
Vender y comprar tierras mejores que ras que tiene. 97.1 2.0 0.9
Vender la parcela y hacer otro negocio de más rentabilidad 98.3 1.0 0.7
Total 97.9 1.3 0.8

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta realizada a parceleras del IDA.
Diciembre, 1999.

De esta forma, el 97,3% de los entrevistados, opinó que no le permite comprar

más tierra por falta de recursos económicos. A los campesinos sin tierra no les

permitiría obtener una parcela, lo que es opinión del 98,9% de ellos. Asimismo, 97,1%

de los entrevistados, opinaron que vender la parcela no les asegura comprar tierras de

mejor calidad y el 98,3% considera que vender la parcela no les asegura realizar otro

negocio más rentable.

138



CUADRO 47

¿NOS PODRíA SEÑALAR LAS ACCIONES QUE DEBERÍA EMPRENDER EL ESTADO
PARA EVITAR LA VENTA DE PARCELAS EN LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS?

(Datos en porcentajes)

OPINIONES PORCENTAJE DE OPINIONES

Otorgar mayor facilidad de crédito. 92.00
Apoyar los procesos de mercadeo nacional e internacional de los
oroductos acropecuarios de los asentamientos 98.00
Organizar la producción agropecuaria con base en estudios de 80.00mercadeo.
Fortalecer la capacidad de los productores para aumentar la 85.00productividad.
Impulsar procesos de modernización de la producción. 82.00
Fortalecer la capacidad cerencial de los beneficiarios. 100.00
secur comprando, adjudicando y titulando tierras. 98.00
Coordinar acciones Que faciliten el desarrollo rural. 89.00
Promedio. 90.50

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de parceleras IDA. Diciembre, 1999.

Respecto de esta batería de preguntas, podemos observar que en promedio,

90,50% de los entrevistados, han dicho que la solución a las ventas de parcelas

requieren de apoyo crediticio (92%), de marcados nacionales y extranjeros (98%),

organización de la producción el (80%), fortalecimiento a los productores (85%),

modernización de la agricultura (82%), capacidad gerencial (100%), adjudicación y

titulación de tierras (98%), y coordinación del desarrollo (89%).

1) Un funcionamiento más efectivo del mercado de tierras debería conducir a una

resignación de recursos que permita intensificar el uso de la tierra pobremente

explotada con la mano de obra hoy día subutilizada.

2) Del análisis realizado sobre la evolución y comportamiento del mercado de tierras

en el sector reformado costarricense se infieren algunas conclusiones centrales:

3) El proceso de reforma agraria se esta agotando y el mercado de tierras se ha

convertido en un instrumento de asignación de la tierra. En todos los
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asentamientos campesinos estudiados las compraventas de tierras ocupan un

porcentaje alto.

4) La intervención del Estado como regulador del acceso a la tierra, ha disminuido

drástica mente.

5) Los datos copilados muestran que la participación de los sectores campesinos en

el mercado de tierras esta influido, por procesos de diferenciación en la

acumulación, un sector importante de campesinos tradicionales han abandonado la

actividad agrícola y se han deshecho de su tierra, otro sector se ha consolidado

como pequeño productor, con alguna posibilidad de ampliar su base territorial.

6) Otra tendencia, común en los asentamientos campesinos estudiados es el

progresivo y persistente proceso de disolución de las formas asociativas de

tenencia de la tierra, los procesos de reforma agraria en el país promovieron las

Cooperativas Agropecuarias y las Empresas de Autogestión Campesinas, cuyos

modelos fueron explotar la tierra en conjunto, el 90% de estas empresas se ha

disuelto dando paso al modelo parcelario individual y incrementando la oferta de

tierras dentro del mercado.

7) Los asentamientos campesinos se caracterizan por ser áreas de predominio de

pequeños propietarios, que surgen de la intervención estatal, con el

fraccionamiento de sus parcelas se está desarrollando una tendencia hacia el

minifundio y una alta migración a ciudades o cabeceras de estas.

8) Para los campesinos que se quedan trabajando la tierra se enfrentan a difíciles

situaciones como: el acceso al crédito, la asistencia técnica, adopción de

tecnologías apropiadas y el mejoramiento de los canales de comercialización,

servicios que el Estado ya nos les brinda y por falta de recursos no pueden

comprar en el mercado.
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CAPíTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis realizado sobre la evolución y comportamiento del mercado de

tierrasen el sector reformado costarricense se infieren algunas conclusiones centrales.

7.1. CONCLUSIONES

1. Es el mercado de tierras es instrumento dominante para la transferencia de las

tierras en los asentamientos campesinos. Las Leyes y los reglamentos que

regulan el trafico de tierras, de los procesos de distribución y titilación, no son lo

suficientemente estrictos en su aplicación, dando lugar a la constitución de un

mercado de tierras formal e informal.

2. Es el mercado de tierras es instrumento dominante para la transferencia de las

tierras en los asentamientos campesinos. Las Leyes y los reglamentos que

regulan el trafico de tierras, de los procesos de distribución y titilación, no son lo

suficientemente estrictos en su aplicación, dando lugar a la constitución de un

mercado de tierras formal e informal.

3. Las políticas redistributivas impulsadas desde el Estado, través de la reforma

agraria y la colonización, dada la importante superficie adjudicada, han devenido

en una fuente de oferta de tierras agrícolas en cuanto los beneficiarios de la

acción estatal no han dispuesto de recursos adicionales con los cuales impulsar

un manejo eficiente de sus unidades de producción.

4. El impacto del mercado de tierras en los beneficiarios de los procesos de

redistribución, es negativo, algunos logran incorporarse a actividades

asalariadas, otros se trasladan a las ciudades en busca de trabajo, al no

encontrarlo caen en niveles de pobreza.

141



5. Se puede encontrar diferencias en los precios de la tierra por su ubicación,

calidad de suelos, tecnología, tipo de actividad productiva, cercanía a mercados,

carreteras, entre otros. Pero hay que tomar en cuenta que muchos productores

venden sus tierras bajo circunstancias de presión, deudas, enfermedad, falta de

recursos económicos para producir, en muchos casos por debajo de su valor de

mercado.

6. El mercado de tierras significan una fuerte presión sobre el grupo de campesinos

tradicionales que, por sufrir limitaciones en relación al acceso a recursos

financieros, por dificultades para apropiarse desventajosa en el ámbito de la

comercialización, la tecnologías modernas, no logran insertarse

convenientemente en la lógica dominante.

7. Cada región estudiada presenta potencialidades específicas y, por lo tanto, atrae

a diversos agentes diferentes tipos de unidades de producción

8. El mercado de tierras es hoy notablemente más activo, implica la expulsión

desde las áreas rurales de más campesinos y constituye un escenario en el que

se desenvuelven nuevos actores.

9. El análisis de los casos seleccionados para el estudio muestra que en los últimos

años el mercado se ha constituido en la forma predominante de reasignación de

la tierra. El análisis de los casos seleccionados para el estudio muestra que en

los últimos años el mercado se ha constituido en la forma predominante de

reasignación de la tierra.
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7.2. RECOMENDACIONES

De conformidad con los resultados obtenidos en esta investigación y los

comentarios dados, se recomienda:

1. Realizar un análisis profundo de las políticas de distribución y titulación de tierras

dentro de los procesos de reforma agraria costarricense, de forma que se

identifiquen las causas que determinan la venta de parcelas del IDA, revisándose

para estos propósitos, aspectos de las políticas de tierras que lleva a cabo el

Estado, por medio del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

2. Una vez identificadas las causas internas, se debe establecer un programa que

conduzca a la mejor selección de la clientela beneficiaria, capacitación a los

encargados de seleccionar a los beneficiarios, capacitar a los agraristas que son

los que tienen la responsabilidad del control agrario en las diferentes regiones y

asentamientos campesinos. Lo que deberá ser acompañado de un sistema de

cambio de mentalidad de los funcionarios de la institución, de manera que se

pueda mejorar en la totalidad de acciones e integrar normas y procedimientos que

garanticen la seriedad de los procesos.

3. Esto necesariamente deberá darse y para ello se requiere de un sistema de

seguimiento y evaluación, que sea garante del cumplimiento de normas

establecidas en la ley de tierras y colonización, como de desarrollo agrario y por

tanto de la mejoría de las acciones que ello requiere.

4. Es imperativo, en todos los casos, que las autoridades gubernamentales estén

conscientes de la necesidad de dar apoyo total y absoluto en este proceso, de los

funcionarios de campo de toman las decisiones sobre el control agrario, así, como

a los funcionarios que seleccionan a los beneficiarios.

5. Que el IDA no solamente sea el responsable de la adjudicación de tierras y

titulación, sino que también lo sea del desarrollo rural, de forma que se garantice
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que las tierras que se entregan a los y las beneficiarios (as) sean para resolver la

pobreza rural y no para que terceros lucren con esas tierras.

6. Coordinar con otras instituciones gubernamentales, el proceso de distribución de

tierras, como es el registro de la propiedad y el catastro nacional, para crear los

controles necesarios sobre el buen uso de las tierras y principalmente para que

esta cumpla la función social encomendada a la institución.

7. La forma de lograr que se genere el desarrollo rural, es vinculante con la

participación de los beneficiarios, la delegación de responsabilidades

interinstitucionales, la dotación de recursos y la coordinación del proceso.

8. Por lo anterior, se considera que la Junta Directiva del IDA, como encargada de dar

los permisos de traspasos de parcelas, deberá exigir mayor objetividad en los

procesos de selección de beneficiarios, más control sobre los compradores de

tierras del Estado, regular las ventas y crear un fondo de tierras con las parcelas

que no son explotadas adecuadamente.

9. Asimismo, en esta directiva debe existir un fondo económico dentro del

presupuesto ordinario del IDA para pagar mejoras a quienes se les revoque la

adjudicación de la parcela por mal uso o cuando los compradores no califican

como beneficiarios de los programas de tierras.

10. Debe asimismo el IDA, ser dotado de los instrumentos jurídicos, institucionales,

presupuestarios y administrativos, de' forma que el principio de esta idea se

convierta en una realidad, que lleve sus frutos a los beneficiarios directos de los

asentamientos, de manera que el desarrollo rural se empiece a generar y se

transforme en un modelo para sostener a las familias en las parcelas y evitar la

deserción.

11. Debe tomarse en cuenta, la apertura comercial, el libre comercio y la

competitividad, solamente se pueden lograr metas, con fundamento en la

aplicación estricta de principios de calidad total.
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12. Coordinar con los organismos internacionales y en colaboración con diversas

agencias especializadas programas y proyectos estratégicos con el objetivo de

reducir la pobreza rural.

13. Atender el problema rural de una manera amplia, abarcando además del sector

agropecuario y de manejo de recursos naturales, a los sectores sociales,

financieros, y de infraestructura básica, reconocer la heterogeneidad en las

manifestaciones de la pobreza rural y promover políticas e instrumentos en el

mediano plazo basados en estrategias nacionales de reducción a la pobreza rural.

14. Reforzar el diseño de programas de desarrollo rural incluyendo la descentralización

de actividades y la activa participación de los beneficiarios.

15. Revisar la posibilidad de crear un programa de desarrollo de mercados de tierras y

de sistemas financieros rurales como elementos claves para la reducción de la

pobreza rural enfocado a los pequeños y medianos productores sin tierra o con

poca.

16. La estrategia del IDA debe distingue entre dos tipos de habitantes rurales en

condiciones de pobreza: pequeños agricultores con potencial agropecuario,

pequeños agricultores con escaso potencial agropecuario y pobladores rurales sin

tierra. El potencial agropecuario esta referido al acceso a la tierra de calidad y

cantidad suficiente como para generar los ingresos (o productos) necesarios para

asegurar la supervivencia de la familia y el desarrollo de su unidad productiva. Las

condiciones con escaso potencial agropecuario seria modificable, por ejemplo,

ampliando el acceso a tierra a minifundistas o mediante otros proyectos de riego en

tierras de secano).

17. De no existir la posibilidad de acceso a la tierra, la estrategia debería distingue tres

alternativas principales para la población rural pobre con menor potencial

agropecuario y los pobladores rurales sin tierra.

18. Crear de fuentes de trabajo no agrícolas en el medio rural, mediante la inversión

pública y los incentivos necesarios para atraer inversión privada dedicada a la
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explotación de múltiples recursos (turísticos, pesqueros, agroindustriales de

transformación)

19. Fomentar la pequeña y microempresa no agrícola donde la familia pobre o un

miembro de la misma asume la gestión del negocio (comercio, artesanía, pequeña

manufactura, talleres de servicios).

20. Integrar un programa de formación laboral, dirigida a preparar a mujeres, hombres

o jóvenes, pertenecientes a la ruralidad pobre para que ingresen con un grado

mayor de calificación al mercado de trabajo urbano o rural; siendo el acceso a la

educación secundaria la mejor garantía de una buena inserción laboral.

21. Es necesario de contar con un marco jurídico que brinde garantías y seguridad

sobre la propiedad de la tierra para que los mercados de tierras cumplan con

efectividad su función de asignación de recursos productivos. En este sentido es

importante apoyar cambios en las políticas, reglamentaciones e instituciones que

fortalezcan los derechos de propiedad sobre la tierra rural y reduzcan los costos de

las transacciones.

22. Hacer reformas administrativas e institucionales incluyen el fortalecimiento de las

organizaciones que respaldan los derechos de propiedad, con énfasis en el registro

y el catastro, especialmente las agencias gubernamentales responsables del

proceso de regularización y saneamiento de la propiedad y de la administración de

tierras y en el sistema legal, y apoyar el desarrollo institucional, realizando

inversiones complementarias los esfuerzos de los gobiernos.

23. Realizar actividades de regularización de la tenencia como parte de esfuerzos de

mediano plazo de la actualización de las bases de información del registro de

tierras, asegurándose que los esfuerzos de titulación estén precedidos por la

evaluación de las normas e instituciones que regulan las transacciones de tierras y

su formalización.

24. Acelerar los programas de titulación de tierras, registro de propietarios y desarrollo

de catastros, reforzando la recolección, el procesamiento y actualización

permanente de la información sobre la tenencia de la tierra. Los costos de titulación
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probablemente se compensen con el aumento en el acceso a crédito resultante,

así como al facilitar la inversión en cultivos perennes y la adopción de prácticas

conservacionistas.

25. Un componente esencial en proyectos de tierras es el desarrollo de sistemas de

información pública acerca de las características de los mercados rurales de

comprar venta y arrendamiento, incluyendo asistencia técnica para el desarrollo de

sistemas de información de tierras y la capacitación técnica de funcionarios

vinculados a las instituciones responsables de dichas actividades.

26. Considerar en el Programa de Arrendamiento el acceso a la tierra por parte de

agricultores no propietarios o minifundistas y posibilitar una mayor utilización de la

tierra de acuerdo con su capacidad productiva.

27. Revisar las barreras legales limitan esta modalidad de acceso a la tierra debe ser

complementada con la creación de instituciones que arbitren posibles disputas, y

promocionen esquemas en donde se demuestre la viabilidad del arrendamiento

entre pequeños y grandes productores, por ejemplo utilizando fondos de garantías

u otros mecanismos que limiten los riesgos e las partes interesadas.
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OTRAS REFERENCIAS

1. Según Carter y Zegarra (1997), la imposibilidad de obtener crédito formal para

capital de trabajo es un gran limitante de la eficiencia relativa de los pequeños

propietarios.

2. En algunos países, los arrendatarios tienen derecho a solicitar que la tierra sea

afectada en el proceso de reforma agraria. En otros, tiene derecho a cobrar por las

mejoras incorporadas a la tierra.

3. En Chile, el funcionamiento del mercado de tierras ha concentrado la propiedad en

el Valle Central, en virtud al proceso de venta de parcelas de antiguos beneficiarios

de reforma agraria (Carter y Mesbah, 1993).

4. En Estados Unidos, la volatilidad de los precios de la tierra es documentada en los

estudios de Falk (1991) y Irwin y Colling (1990). En América Latina, esto se señala

en los estudios de Reydon (1997) y Alvarado (1996).

5. No obstante, es posible que éstas transacciones enfrenten altos costos unitarios de

transacción y que los precios de reserva de las pequeñas parcelas sean lo

suficientemente elevados para obstaculizar los acuerdos. El trabajo de Carter y

Zegarra (1993) en Paraguay muestran que en muchos casos, el precio al cual los

pequeños agricultores estarían dispuestos a vender sus tierras son muy superiores

al precio que están dispuestos a pagar por tierra adicional.

6. La localidad de los mercados es documentada en los estudios de la FAO realizados

en México, Ecuador, Colombia y Brasil. En el estudio de Colombia (FAO-Cega,

1994) se encuentra que más del 50% de las ventas de tierras en 1991 en zonas

campesinas fueron realizadas entre familiares.

7. Documento publicado originalmente en Banco Interamericano de Desarrollo. 1998.

Perspectivas sobre mercados de tierras rurales en América Latina. Informe Técnico

No. ENV-124. Departamento de Desarrollo Sostenible. División de Medio Ambiente.

Washington De: BID.
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A este respecto cabe destacar los trabajos de campo patrocinados por la FAO en

Colombia (FAO-Cega, 1994), Ecuador (FAO-Coteca, 1995), México (FAO-Unam

Xochimilco, 1996), y Brasil (Ramos y Reydon, 1995), los estudios de la AIO en

Honduras (Salgado, 1994) y en Paraguay (Carter y Zegarra, 1997).

8. Existe también un segmento de grandes propiedades que dan un uso intensivo a la

tierra, asociado al proceso de modernización de la agricultura de la región desde

.:1960(Piñeiro, 1966 y Jaramillo, 1998).

9. Existe una extensa discusión en la literatura acerca de la ventaja relativa de las

modalidades de arrendamiento que exigen un pago fijo en contraste con aquellas

que exigen una proporción de la cosecha (Véase Otsuka, 1993).

10.Existe una voluminosa literatura que encuentra una relación inversa entre tamaño

de la parcela y la productividad total factorial, demostrando la mayor eficiencia

social de las pequeñas explotaciones. El estudio más conocido es el de Berry y

Cline (1979). Parte de esta relación se explica por diferencias en la fertilidad de la

tierra (Cornia, 1985). Sin embargo, la asociación se mantiene aún después de

corregir los efectos de la calidad de la tierra y otras e Estudios Sociales. San José,

C.R. Agosto 1990. variables asociadas con el tamaño de la explotación (Carter,

1984). No obstante, la mayor parte de la evidencia proviene del Asia. Alguna

evidencia para América Latina aparece en Lau Yotopoulos (1979), Kutcher y

Scandizzo (1981) Y Johnson y Ruttan (1994).

11. Existen casos muy especiales de gran dinamismo de sectores de la pequeña

propiedad, de los cuales el más citado es el de los productores de hortalizas y frutas

de exportación de Guatemala.

12. Un caso conocido es el de la creación de los ejidos en México, mediante los cuales

se otorgó derecho heredable al uso de la tierra, pero sin derechos de venta o

alquiler. La reforma constitucional de 1992 legalizó la venta y alquiler de estas

tierras, así como el otorgamiento de títulos individuales a los ejidatarios si se opta

por su disolución en una asamblea (Hendrix, 1994).
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7A.ANEXOS

Mapa de Asentamientos Seleccionados para el Estudio del Mercado de Tierras
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PASOS QUE SE SIGUEN PARA LA COMPRA FINCAS

1. Acuerdo de la Junta Directiva del IDA que autoriza la compra de la finca, con base

en los estudios técnicos realizados y la certificación de la disponibilidad de

presupuesto y efectivo para dicha compra.

2. El acto formal de adquisición de una propiedad mediante la firma de la escritura de

compraventa correspondiente, a partir del acuerdo de Junta Directiva normalmente

se cancela un 70% del precio a la firma de la escritura y el 30% restante el valor de

la finca se cancela después de que se mide por el IDA y se establece el área real

adquirida. Si el área es menor se realizan las rebajas correspondientes en el pago

final del 30% del precio.

3. Luego de formalizada la venta el o la notaria asignada realiza las gestiones de

inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad a nombre del IDA.

4. Consiste en el deslinde, medida y elaboración de un plano de la finca adquirida,

con el propósito de comprobar el área real de la que se toma posesión y liquidar el

pago de la propiedad, además se levantan detalles como caminos internos, ríos,

quebradas, áreas ocupadas por bosque u otros que sean de interés para el trabajo

posterior de diseño del asentamiento.

5. Una vez recibida la finca, el Director de Formación y Desarrollo de Asentamiento

envía un oficio al Área de Tesorería ordenando la devolución de las retenciones ó

los rebajos correspondientes. En el caso de existir rebajas en el precio negociado,

las mismas se harán de oficio; si por el contrario el área adquirida resultare igualo

mayor a la medida, se debe efectuar la liquidación del 30% restante al vendedor

del inmueble.
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6. Elaboración de un estudio socioeconómico de acuerdo con las indicaciones del

Reglamento Selección de Beneficiarios, a los solicitantes de parcela para la finca a

distribuir, según información del Director Regional respectivo.

7. Con el visto bueno del Área de Selección de Familias, el Jefe del Departamento de

Formación de Asentamientos y el Director de Formación y Desarrollo de

Asentamiento, se envía a la Gerencia, el estudio socioeconómico del solicitante de

parcela en determinada finca, con el propósito de que sea elevado a conocimiento

y aprobación de Junta Directiva.

8. Elaborar una propuesta de plan productivo a desarrollar en la parcela que sea

capaz como mínimo de generar ingresos suficientes para pagar la parcela, pagar

una vivienda con características de interés social, pagar la cuota de afiliación a la

Caja Costarricense del Seguro Social, general ocupación de mano de obra por un

mínimo de 280 a 300 jornales al año para mantenimiento de la familia campesina.

Los gastos e ingresos se proyectan a valor constante a un plazo de 10 años. En

síntesis el estudio recomienda el plan productivo a desarrollar en un área mínima

que corresponderá al tamaño de parcela recomendado tomando en cuenta

aspectos agronómicos y económicos. Este informe se somete a aprobación de

Junta Directiva.

9. Con el visto bueno del Área de Estudios Agro económicos y del Jefe del

Departamento de Formación de Asentamientos, se envía a la Dirección Formación

y Desarrollo de Asentamientos, para que sea sometido a conocimiento y

aprobación de Junta Directiva por medio de la Asesoría Gerencia!.

10. El diseño de la distribución espacial de las diferentes áreas que componen el

asentamiento, incluye el área a parcelar, ubicación de caminos, centro de

población, zonas de reserva y protección, áreas comunales, zona administrativa,

etc.
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11. El área de parcelas depende de la recomendación técnica de los modelos de

explotación elaborados en el estudio de relación tierra - familia.

12. Replanteo de parcelas de acuerdo al diseño de parcelación, es necesario la visita

de la cuadrilla de topografía al campo para establecer y demarcar los límites y
ubicación de todas las parcelas o granjas del asentamiento y realizar los ajustes de

campo necesarios para aplicar el diseño de parcelación.

13. Después de tener las parcelas o granjas marcadas en el campo, se procede a

distribuirlas entre las familias seleccionadas, mediante rifa al azar, según el número

asignado a cada parcela. Para este fin, la oficina regional que tendrá a su cargo la

administración del nuevo asentamiento, convoca a los interesados para proceder

con lo descrito anteriormente.

14. Normalmente asiste un representante de la Dirección Superior y/o de la Sección

de Selección de Beneficiarios. Se levanta una lista con el número de parcela y el

beneficiario que corresponde, luego la Sección de Selección de Beneficiarios se

encarga del trámite de adjudicación oficial por Junta Directiva.

15. La nómina de adjudicación de parcelas se somete a conocimiento y aprobación

de Junta Directiva para su adjudicación oficial.

16. Mediante firma de contrato de adjudicación por parte del representante del IDA y

cada uno de los nuevos parceleros del asentamiento, se establecen y aceptan las

condiciones generales que por Ley regirán la relación parcelero - IDA:

17. Se dibujan los planos individuales y el plano mosaico del asentamiento y se

incluye toda la información necesaria para ser presentados al Catastro Nacional.

18. Consiste en el cálculo de las áreas individuales de cada lote y parcela, y la firma

del protocolo por parte del topógrafo que realizó la medida.
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19. El Área de Topografía procede a tramitar las copias heliográficas de todos los

planos.

20. Consiste en la medida de las parcelas de un asentamiento ejecutada por

compañías o topógrafos independientes contratados especialmente para ese

trabajo, el paquete de trabajo incluye todas las actividades necesaria paras concluir

con la elaboración de planos individuales catastrados.

21. Consiste en realizar las acciones y trámites necesarios para catastrar los planos

individuales de parcelas y lotes.

22. El Coordinador de Titulación en conjunto con el Jefe Regional correspondiente

asigna la hora, lugar y fecha que comparecerán los parceleros ante el notario

previamente asignado, según el rol de notariado, para la firma del protocolo.

23. Consiste en asignar un precio a cada parcela de manera que la suma de todos los

precios de parcelas corresponda al precio de compra de la finca pagado por el IDA,

además en algunas ocasiones se incluye el costo proporcional por costo de

infraestructura y titulación del asentamiento.

24. Las condiciones de pago son de acuerdo a lo establecido para asentamientos y

zonas de titulación de reservas nacionales, conforme corresponde por Ley.

25. Realizar un censo de ocupantes de parcela en el asentamiento, con el propósito

de actualizar sus datos personales y calidades para ser incluidos correctamente al

elaborar la escritura individual de parcela, además se expone el precio y las

condiciones de pago de la parcela, también se motiva para aceptar la escritura,

explicando las ventajas de disponer del título de propiedad.

26. Aprobación por parte de Junta Directiva de la distribución de costos, con precios

individuales por parcela y la lista correspondiente de los parceleros que se les dará

título de propiedad y su número de parcela. Cuando es necesario, previa
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recomendación del Director Regional correspondiente, se adjudica la parcela en el

mismo acuerdo, además se nombra al notario responsable de tramitar la escritura

correspondiente.

27. Elaborar por parte del Notario asignado, la escritura correspondiente en donde se

otorgan los títulos de propiedad individuales a cada parcelero.

28. De común acuerdo con el Director Regional correspondiente y el Director del

Proyecto de Titulación, el Notario procede a definir la fecha, hora y lugar para citar

a los parceleros a firmar el protocolo en donde está redactada la escritura que le

otorga el título de propiedad individual de su parcela.

29. La Coordinación de Titulación introducirá en el programa computarizado todos

aquellos parceleros que comparecieron a firmar el protocolo, de tal forma que el

Instituto cuente con un verdadero banco de datos que le permita conocer el estado

legal de cada uno de los beneficiarios y asentamientos.

30. El Notario asignado procede a tramitar la inscripción de documentos en el Registro

Público.

31. Acto final de entrega de escrituras individuales a los nuevos dueños de parcela.
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ANEXO 3

FONDO NACIONAL DE TIERRAS

La propuesta de crear un fondo nacional de tierras con propósitos de parcelación

y posterior adjudicación, con un fideicomiso con cualquier banco comercial del Estado,

tiene por objeto que las actividades de compra de fincas y adjudicación de parcelas

puedan ser realizadas bajo esta figura contractual.

El fideicomiso se propone para tierras propiedad del Estado o en su efecto la

compra de tierras a particulares. En el que el Estado actuara como fidecomitante y
pondrá las tierras de su propiedad a disposición del fideicomiso. El Banco será el

fiduciario y la responsabilidad es administrar el fideicomiso en aspectos legales,

contables y financieros.

El Banco como ente fiduciario determinara el costo de las parcelas, el tipo de

garantía, las tasas de interés y el plazo para cancelar las obligaciones. Además asume

lo relacionado a la formalización del traspaso y la operación del crédito, el ejercicio de

las acciones administrativas y judiciales contra los adjudicatarios que incumplan el

contrato de asignación de tierras y atención al crédito.

El Estado no será el comprador de tierras, será el promover y mediador de la

adquisición, el comprador será el banco, con instrucciones y por mandato del

fideicomiso. Para las adjudicaciones el Estado, por medio de la institución encargada

será quien califica a los posibles adjudicatarios.

Los fideicomisarios serán los adquirentes de las tierras objetos del fideicomiso.

Las condiciones de las ventas en lo referente a plazos, precios y tasas de interés

quedaran establecidos en el reglamento de adjudicación de tierras por parte del

Estado.
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El Estado destinara un presupuesto para compra de fincas las que ofertara al

fondo de tierras determinara cuales tierras serán adquiridas, el número y tamaño de las

parcelas a entregar y los sujetos que podrán optar a ellas.

Las tierras sometidas a fideicomiso por el Estado constituirán el Fondo Nacional

de Tierras FONAT, al que tendrán acceso los sujetos que cumplan los requisitos

reglamentados.

Pasaran a formar parte de este fondo todas las tierras con capacidad productiva

que otras instituciones o personas de derecho público o privado, nacional o

internacional traspasen gratuitamente al Estado. También pasaran al fondo las fincas

adquiridas con recursos del fideicomiso para compra de tierras.

Los recursos destinados a la compra de tierras constituirán un Fondo Agrario

para Compra de Tierras.

Los sujetos que adquieran inmuebles con recursos del Fondo Nacional de tierras

deberán suscribir contrato individual de asignación de tierra con la institución

encargada, conforme lo establecido en la Ley N° 2825 Y sus reformas.

Las tierras del Fondo quedaran con limitaciones de dominio, las que quedaran

escritas en la escritura.

Es necesario replantar las políticas "agrarias" y considerar el papel determinante

del mercado de tierras dentro de las políticas de tierras.

Lo anterior apunta a la importancia del mercado de tierras, a su casi total

superposición a la reforma agraria. No tomar esto en cuenta aumentaría los procesos

de traspasos ilegales. Las ventas ilegales favorecen a los grupos demandantes de

mayores recursos económicos. Es necesario controlar el mercado de tierras, establecer

controles agrarios efectivos.
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ANEXO 4

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACUERDO BILATERAL: Forma de cooperación que se gesta entre dos países para

atender un proceso político o negociación comercial, que implica la identificación y

negociación de condiciones específicas por parte de los involucrados.

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994

(G.A.T.T): Tratado internacional de carácter multilateral e intergubernamental de

comercio, tratando de evitar las distorsiones del comercio y darle una base estable.

Comprende las disposiciones del Gatt de 1947, ratificadas, enmendadas o modificadas

por los términos de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con

anterioridad a la fecha de entrada del Acuerdo sobre la Organización Mundial del

Comercio.

ACUERDO MULTILATERAL: Forma de cooperación que se gesta entre varios países

para atender un proceso político o negociación comercial y que implica la identificación

y negociación de condiciones específicas por parte de los involucrados.

AGRICULTURA COMERCIAL: Conjunto de actividades de índole agropecuaria

realizada por individuos o grupos humanos, para el mejoramiento del ingreso y calidad

de vida en función de la producción de un bien demandado por el entorno o/y sociedad.

AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA: Designa al conjunto de actividades de índole

agropecuaria que desempeña la unidad familiar para satisfacer sus propias

necesidades y en algunos casos la de su entorno, facilitando el intercambio de

productos o la venta de excedentes para la adquisición de otros bienes, productos y

servicios.

AGRICULTURA SOSTENIBLE: Conjunto de prácticas o labores culturales que

permitan desarrollar la competitividad de la producción agropecuaria manteniendo la
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armonía con la naturaleza. Significa producir con base en prácticas de conservación

de suelos, agua, aire y bosque.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Es cualquier forma de cooperación(pacto o convención)

que se puede realizar entre dos figuras jurídicas, se pueden gestar entre

organizaciones locales, regionales, Gobiernos, u otros para atender o enfrentar un

proceso, proyecto o estrategia, mediante el aporte complementario de recursos.

APERTURA COMERCIAL: Programa de reducción de aranceles, eliminación de

licencias a la exportación y a la importación, establecimiento de mecanismos de

soluciones ante disputas entre países (OMC) y protección ante la competencia desleal.

La apertura comercial implica profunda interrelación e interdependencia de la

economía nacional y la externa, o global.

ÁREAS ESTRATÉGICAS: Son aquellos segmentos de la realidad que es preciso

desarrollar para alcanzar la visión expresada por la comunidad, organización, empresa,

Gobierno. Son los grandes ejes de trabajo a los que se dirigen los esfuerzos y

recursos.

ATOMIZACiÓN: Se aplica para designar la dispersión de esfuerzos, recursos o gestión

de un individuo, ente o institución. Ejemplo: Atomización de organizaciones para

designar la poca o ninguna integración y articulación entre ellas.

AUTOEXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO FAMILIAR CAMPESINA: exceso

de trabajo que pone la familia campesina en su propia unidad familiar, con el objeto de

obtener una cantidad de productos que le permitan subsistir.

AUTOGESTIÓN: Capacidad de fijar objetivos de desarrollo y obtener los medios para

lograrlos. Aplicación de un enfoque que asegura la participación de todos(as) los y las

asociadas en el desarrollo de la organización u empresa. Preservar autonomía frente a

los organismos externos de enlace y apoyo. Poder efectivo para la toma de decisiones.

BANCO MUNDIAL: (B.M.): Organismo Financiero Internacional, creado en 1944,

producto de las conferencias internacionales celebradas en BRETTON WOODS,
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provee recursos de inversión en actividades económicas estratégicas de los países en

vías de desarrollo, a largo plazo con fines de reconstrucción y fomento.

BIOTECNOLOGíA: Cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos,

organismos vivos o derivados de ellos para hacer o modificar productos o procesos de

un uso específico.

CAPACITACiÓN CAMPESINA: Proceso sistemático y dialógico tendiente a generar y
desarrollar, a partir de la realidad concreta de las y los sujetos participantes, los

conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas que les permitan orientar y
transformar su realidad.

CARACTERíSTICAS DEL MERCADO DE PROPIEDAD DE LA TIERRA: La amplitud

del mercado de la propiedad se definió con base en dos indicadores importancia,

mecanismo para adquisición de tierras y volumen de las transacciones de compraventa

con respecto al total de parcelas y área de los asentamientos.

CENTROS AGRíCOLAS BÁSICOS: Es un instrumento y a la vez una estrategia de

trabajo, mediante la cual se articula y canalizan los esfuerzos de la comunidad

agropecuaria organizada, con las acciones de las Instituciones del Sector Agropecuario

y de otros Sectores, pretendiendo mejorar los procesos de producción, transformación

y comercialización agropecuaria.

COMITÉS TÉCNICOS SECTORIALES AGROPECUARIOS (COTECSA): Encargado de

coordinar y armonizar el proceso de planificación de las instituciones involucradas en la

actividad del Sector Agropecuario. Conformado por el Director de la División de

Planificación y Coordinación Sectorial de MIDEPLAN y Jefes de Departamentos o

Unidades de Planificación de esas Instituciones.

COMPETITIVIDAD: La capacidad que posee una empresa o un grupo de empresas de

un país, para ingresar, permanecer y mejorar su participación en el mercado, mediante

la innovación y el mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios que

ofrece. Producción altamente competitiva, de calidad internacional sustentada
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principalmente en el conocimiento y el incremento de la productividad del trabajo.

Generación de mayor valor de la producción mediante innovación tecnológica y

comercial, alianza estratégica con las instituciones públicas y gobiernos locales.

Estrategias comerciales que permitan posesionarse ventajosamente en los mercados

nacionales e internacionales.

COMUNIDADES SIN ORGANIZACIONES: Comunidades con diferentes grupos o

comités informales de base, no contando con organizaciones formales y legalmente

conformadas.

CRÉDITO DE DESARROLLO: Recurso financiero dispuesto por una entidad pública o

privada para el financia miento de actividades agropecuarias o servicios que promueven

el desarrollo local y regional.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Participación permanente y decisiva de las grandes

mayorías en la toma de decisiones, sociedad organizada sobre la base de grandes

acuerdos nacionales, transformación del aparato productivo y la democratización de la

economía definidas y ejecutadas por acuerdos políticos.

DESARROLLO HUMANO: Contempla objetivos de crecimiento rural dirigidos al

mejoramiento de los índices de producción, esperanza de vida, hábitat saludable,

alfabetización, escolaridad nutrición, adecuación y capacitación para el cambio, acceso

tecnológico, organización empresarial. Práctica renovada para que junto a una moral y

ética se fundamente el bien común y la solidaridad. En el concepto de desarrollo

humano se resume la producción y la distribución de productos y la ampliación y

aprovechamiento de la pesquero, ganadero y turismo ambiental, por ende también,

crecimiento económico derivado de inversiones en infraestructura, servicios y

adopciones tecnológicas de los productores rurales.

DESARROLLO REGIONAL RURAL: Se concibe como un proceso de cambio social

sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la

comunidad regional como un todo y de las personas que las integran.
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DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE: Es en el cual se asegura que la población

regional pueda alcanzar un nivel aceptable de bienestar tanto en el presente como en

el futuro, el que además es compatible con las circunstancias ecológicas en el largo

plazo, mientras al mismo tiempo trata de cumplir un desarrollo sostenible global.

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE: Proceso que busca mejor calidad de vida de

hombres y mujeres del campo en forma sostenida. Procura relaciones equitativas entre

las personas y. los recursos naturales; creando nuevas y mejores relaciones de

producción en la economía del mercado que permita mejor distribución de la riqueza y

la promoción del ser humano como eje central del esfuerzo económico. Contiene una

visión global e integral que trasciende a las condiciones económicas, políticas, sociales

y culturales en el agro.

DESARROLLO RURAL: Proceso paulatino y evolutivo de metas socioeconómicas para

elevar el nivel de vida de la gente del campo. Involucra la asistencia técnica, la

extensión rural y la extensión agrícola así como la distribución de la riqueza. Debe ser

visto integralmente, considerando elementos que lo apoyan como: educación, salud,

vivienda, infraestructura, organización, capacitación, autogestión y participación

ciudadana.

DESARROLLO SOSTENIBLE: Proceso que busca satisfacer las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones del futuro, para satisfacer

sus propias necesidades. Significa a la vez el manejo y la conservación racional de la

base de los recursos naturales y la orientación a largo plazo de las políticas que la

favorezcan.

DISTORSIONES MACROECONÓMICOS: La tierra es un activo de inversión que tiende

conservar su valor real durante episodios inflacionarios. La importancia de este factor

depende del grado de la disponibilidad de otros activos financieros que preserven su

valor real.
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ECONOMíA CAMPESINA: es una forma de reproducción subordinada. Su carácter

dinámico, como forma de producción subordinada, está condicionada por un proceso

que oscila constantemente entre la desintegración, o entre la desintegración y la

recreación.

EMPODERAMIENTO: Proceso de toma de conciencia de género, toma de posición con

respecto al poder ejercido por las sociedades patriarcales y el accionar personal y

colectivo para apropiarse y asumir el ejercicio de su propia representación, en la

búsqueda de formas alternativas de acción y gestión. Poder de afirmación de una

comunidad.

ENFOQUE CRíTICO: Proceso de discernimiento, reflexión y análisis permanente,

aprendizaje en conjunto y de comprensión de relaciones y conexiones entre elementos

involucrados en una determinada acción.

ENFOQUE INTEGRAL: Direccionamiento que se le dé al análisis y soluciones de una

situación determinada que logren una articulación armoniosa entre lo económico, lo

social, lo ambiental y lo político, por medio del cual se tienda a corregir el desarrollo

desigual de las áreas rurales con respecto a los centros urbanos.

EQUIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que le

pertenece, reconociendo sus condiciones y características específicas en razón de su

género, esta noción se vincula con la igualdad de resultados y beneficios para hombres

y mujeres.

EQUIDAD: Significa justicia, es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociéndole las

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo,

clase, edad, género, y religión) es el reconocimiento de la diversidad, sin que esto

signifique razón para la discriminación.

ESTRATEGIA: Formulación general para la acción que fija orientaciones básicas, vías

y recursos a movilizar para el logro de un objetivo trazado.
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (F. M.I.): Creado en 1944 producto de las

conferencias de BRETTON Woods (USA). El objetivo es ayudar a los países a reducir

la magnitud y duración de los desequilibrios de la balanza de pagos con créditos de

corto plazo. Busca con ello la estabilización de los tipos de cambio exterior.

FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA Y MERCADO DE LA PROPIEDAD: La oferta y

demanda de tierras adoptan diversas formas, arriendos de tierras, compañías,

aparcerías, empeños y comodato. El mercado de la propiedad de la tierra es una de

esas formas de acceso a las tierras. Para esta investigación se consideró conveniente

ponderar la demanda potencial de tierras con respecto a la demanda efectiva.

FUERZA DE TRABAJO O POBLACiÓN ACTIVA Conjunto de personas de 12 años o

más que no trabajan o buscan trabajo.

GESTiÓN DE DESARROLLO: Actividades coordinadas con el propósito de potenciar el

desarrollo, erradicar la pobreza, conseguir el crecimiento con equidad, potenciar las

capacidades humanas y de la producción, conservar los recursos humanos y naturales.

GESTiÓN EMPRESARIAL: Conjunto de acciones emprendidas por una organización o

grupo humano para procurar el mejoramiento de su nivel de ingresos y

consecuentemente, de la calidad de vida. La gestión está dirigida en función de la

producción de un bien o un servicio demandado por la sociedad.

GESTiÓN INSTITUCIONAL: Conjunto de acciones que desempeña un ente en procura

de la consecución de los fines y objetivos estipulados en su legislación constitutiva,

para lo cual destina recursos específicos.

GLOBALlZACIÓN: Constitución de una economía mundial, integración de relaciones

sociales de ámbito mundial. Supone la concientización de que la humanidad tiene que

afrontar un conjunto de problemas comunes que no pueden ser resueltos

individualmente. Es la tendencia a la formación de un mundo cada vez más

interdependiente y comunicado entre sí.
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INDICADOR DE DESARROLLO SOCIAL: El índice de desarrollo social se evalúa el

nivel de logro respecto al grado y nivel de desarrollo social. Es medido en función de

una serie de 8 indicadores relativos a la salud, vivienda, educación y el acceso a

servicios mediante el estudio de diagnóstico de los asentamientos campesinos.

INDICADORES: Son señales, signos, muestras o marcas de algún suceso,

acontecimiento o proceso, que ponen en evidencia la magnitud e intensidad de un

problema o el grado de avance de su atención.

INTEGRACiÓN REGIONAL: Esfuerzos realizados por países integrantes de una región

o bloque para procurar su competitividad económica y comercial, la eliminación de

restricciones arancelarias y en algunos casos para facilitar el tránsito libre de los y las

ciudadanas y adopción de acuerdos políticos, entre los más importantes.

JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ASENTAMIENTOS: Organizaciones jurídicas

autogestionarias con poder de decisión, negociación y concertación, que reflexionan su

realidad, sus necesidades, potencialidades y buscan participativamente las soluciones

requeridas, para promover el desarrollo de sus asentamientos en estrecha coordinación

con instituciones gubernamentales ONG'S y gobiernos locales.

MACROECONOMíA: Aquella parte de la economía que se relaciona con movimientos

en gran escala de la economía, como pueden ser el crecimiento económico, balanza de

pagos, producción nacional, ingreso, la inflación o la deflación, entre otras con el objeto

de relacionarlos y proporcionar una base general de acción a la política económica.
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MEDIO RURAL: ....." se refiere a todo un tejido económico y social que incluye un

conjunto de actividades muy diversas (agricuitura, artesanía, pesca, pequeña y

mediana industria, comercio, turismo y servicios)" ....Ia agricultura constituye la

actividad dominante, alrededor de ella se desarrollan las otras actividades y las

relaciones económicas y sociales giran en torno a la agricultura, "la zona

amortiguadora y especial de regeneración, es indispensable para el equilibrio ecológico

y se está transformado cada vez más en un lugar de acogida privilegiado para el

descanso y ocio."

MERCADO ABIERTO - MERCADO SEGMENTADO: En mercado abierto cualquiera

puede comprar o vender sin que existan limitaciones, o selectividad de cualquier

naturaleza. El mercado segmentado se definió con existencia de selectividad en las

transacciones: por actividad, uso del suelo, grupo social u otros.

MERCADO OCASIONAL - MERCADO PERMANENTE: Un mercado ocasional tendría

lugar cuando las transacciones se realizan bajo circunstancias extraordinarias, de

intensa presión para comprar y vender, existe oferta y demanda colectiva.

METODOLOGíA PARTICIPATIVA: Se basa en que cada uno de los (as) participantes

pueda aportar diferentes perspectivas en la definición de los problemas y soluciones,

desde su perspectiva de conocimiento y experiencia.

METODOLOGíA: Procedimiento, manera sistemáticamente de hacer una cosa, medio

o camino para obrar o proceder en forma ordenada hacia un objetivo determinado.

Conjunto de reglas, pasos, procedimientos y acciones para llevar a cabo una acción.

MICROECONOMÍA: Parte de la economía relacionada con las actividades de las

personas y empresas, principalmente con relación a la distribución de los recursos,

partiendo del análisis del problema económico (las necesidades, los bienes), los

factores productivos, los sistemas de mercado, producción, oferta, demanda, costos y

consumo.
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MISiÓN: Es la razón de ser de la institución, política o programa. Lo que justifica y da

sentido al que hacer y las acciones que la sustentan.

NUEVO ROL DEL ESTADO: Filosóficamente el Estado se instituye para procurar el

bienestar de los y las ciudadanas y la reproducción de valores que lo perpetúan. Sin

embargo esta función básica sufre modificaciones conforme a los cambios de las

políticas económicas y sociales, que afectan al mundo globalizado. Se habla entonces

del rol del estado, cuando los gobiernos replantean sus políticas (económicas, sociales,

ambientales), en función de adaptarse a los cambios requeridos por el entorno, para

desarrollar de este modo la competitividad.

OFERTA Y DEMANDA DE TIERRAS: adoptan diferentes formas: precario, arriendos,

beneficiarios, adjudicatarios, mediadores, permutas, remates, renuncias o compra

directa, convenios contractuales y hasta segregaciones de lotes en bien social.

ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA y LA

ALIMENTACiÓN (F.A.O.). Fue fundada en 1945 con el mandato de elevar los niveles

de nutrición y vida, mejorar la productividad agrícola y las condiciones de la población

rural. En la actualidad la FAO es el mayor organismo especializado del sistema de las

Naciones Unidas y coordina las cuestiones relacionadas con la agricultura, la

silvicultura, la pesca y el desarrollo rural. La FAO está integrada por 174 Estados

Miembros y una Organización Miembro, la Comunidad Europea.

ORGANIZACiÓN: Proceso de ordenamiento de relaciones que establece un grupo para

lograr determinados fines. Suma de esfuerzos y de un trabajo estructurado en torno a

objetivos comunes, apoyado en un proceso educativo, que conlleve a una participación

plena en las labores a analizar o ejecutar.
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PARADIGMA: Idea y/o explicación del mundo, en el nuevo estilo de desarrollo, se

requiere de un cambio de paradigma, repensar el desarrollo rural dentro de las

exigencias del mundo globalizado y competitivo.

PARTICIPACiÓN: Distribución equitativa de oportunidades y responsabilidades entre

las personas. Acciones organizadas con objeto de expresar necesidades o demandas

de intereses comunes, de alcanzar determinados objetivos económicos, sociales y

políticos o influir de manera directa en los poderes públicos, en la transformación de la

realidad social. Proceso voluntario asumido conscientemente por un grupo de interés y

que adquiere un desarrollo sistemático en el tiempo y el espacio con el fin de alcanzar

objetivos de interés colectivo.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Manifestación de política global, propiamente de

los aspectos regionales, sectoriales, institucionales y administrativos que el gobierno

desee acoger, expresar y proyectar como visión y programa de acción. Del Plan

Nacional de Desarrollo se desprenden los respectivos subplanes regionales, sectoriales

e institucionales.

PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA: Es tomar decisiones hoya la luz de lo que ocurre

en el ambiente y de lo que deseamos que ocurra en el futuro. Es crear el porvenir. Es

un proceso de aprendizaje de todos. Es la planificación que convoca a todos los

actores afectados, a todos los recursos involucrados, para lograr una solución real

dentro de un proceso que implica diagnosis, formulación de programas y proyectos.

POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (P.E.A.): Variable de referencia ubicada en

la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples que se realiza regularmente. Conjunto

de personas que trabajaron al menos una hora en la semana de la aplicación de la

encuesta o que sin hacerlo, buscaron trabajo en las últimas cinco semanas. Incluye

también a quienes durante la semana de referencia estuvieron temporalmente

ausentes de su empleo por razones circunstanciales. De acuerdo con el marco jurídico

del país esta definición contempla a mayores de 12 años.
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POBLACiÓN INACTIVA: Conjunto de personas de 12 años o más que no trabajan ni

buscan trabajo.

POBLACiÓN OCUPADA: conjunto de personas de 12 años o más que trabajan.

POBREZA EXTREMA O INDIGENCIA: Se designa así al grupo familiar cuando sus

ingresos no son suficientes para satisfacer las necesidades alimentarías de todos y de

cada uno de los miembros.

POBREZA: Forma en que se expresa la desigualdad social en la base de una

estratificación social. (organización de la sociedad y la determinación de oportunidades

y acceso a los recursos para la satisfacción de la necesidades). Carencia de lo

necesario para el sustento de la vida.

POLíTICA FISCAL: Consiste en lograr un equilibrio duradero entre los ingresos y los

gastos del sector público. Se busca garantizar que el déficit fiscal se mantenga de

manera sostenida, dentro de los límites congruentes con los objetivos de estabilidad,

crecimiento, y desarrollo de la economía nacional, sin dejar de considerar la eficiencia,

la equidad y la sostenibilidad relacionada con los planteamientos sobre los ingresos y el

gasto fiscal.

POLíTICA MONETARIA: Contribuir en el proceso de estabilización macroeconómica

conjuntamente con los esfuerzos de índole fiscal, para crear un ambiente propicio para

el crecimiento económico, el control de la inflación, el fortalecimiento de las reservas

monetarias y el valor de la moneda nacional.

POLíTICA SOCIAL: Líneas de acción mediante la cual el Estado está en condiciones

de garantizar a la población la máxima igualdad posible de oportunidades y de acceso

a recursos y conocimientos, para que las personas tengan abiertas las opciones y vías

para lograr su pleno desarrollo humano.

POSESiÓN PRECARIA: Para los efectos de esta investigación se entenderá que es

poseedor en precario todo aquel que por necesidad realice actos de posesión estables
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y efectivos, como dueño, en forma pacífica, pública continua, por más de un año, y con

el propósito de ponerlo en condiciones de producción para su subsistencia o la de su

familia, sobre un terreno debidamente inscrito a nombre de un tercero en el Registro

Público.

PRECARIEDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA: Se consideró precario aquel

agricultor que carece de tierra y de capital de trabajo, pero participa en la producción y

toma las decisiones que se requieren en la explotación. También estarían en la misma

categoría aquellos productores que explotan áreas muy pequeñas y que por tanto, no

pueden aplicar la mayor parte de su capacidad laboral en la finca.

PRODUCCiÓN PRIMARIA: Aquello que proviene del área agropecuaria y de extracción

de recursos naturales. Se los define también como sectores de abastecimiento, por

cuanto los países industriales ( EU- Japón y Europa Occidental) eran hace 20 años

deficitarios de estas materias primas y se abastecían de otras zonas global mente

excedentarias.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (P.I.B.): El valor de la producción final de la economía

para un período fijo por lo general un año. El P.I.B. es la suma del consumo, la

inversión bruta doméstica, las compras gubernamentales y las exportaciones netas.

PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL: Conjunto de medidas y decisiones

públicas cuyos propósitos están enfocados a modernizar la estructura productiva de un

país para eliminar, o al menos reducir drásticamente, las distorsiones existentes en la

economía y al sector exportador preferentemente.

PROGRAMA: Conjunto coordinado y ordenado de proyectos que tiende a la atención

de problemas específicos para el logro de algunos aspectos de los objetivos de

desarrollo. Instrumento destinado a facilitar el logro de objetivos y metas definidas por

un plan general, a través de la fijación de ciertos objetivos y metas de carácter más

específico que serán alcanzados mediante la ejecución de un conjunto de acciones

integradas denominados proyectos.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS SOSTENIBLES: Un programa de desarrollo es

sostenible cuando es capaz de rendir un nivel apropiado de beneficios por un período

prolongado de tiempo después que la asistencia técnica financiera y gerencial por parte

de un donante exógeno ha terminado. SOSTENIBILlDAD de un programa o proyecto

es el mantenimiento del flujo neto aceptable de beneficios de las inversiones

realizadas, después de su término, luego que el proyecto ha cesado de recibir apoyo

tanto financiero como técnico.

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA: Asociación, industrialización y mercadeo de

nuestros productos., proceso de transformación y modernización integral de actividades

de producción, con la finalidad de hacerlas competitivas, equitativas y sostenibles.

Surge como respuesta al desajuste entre las características competitivas del entorno

regional y mundial. Su finalidad es incrementar la competitividad de los productores a

través de la modernización del Sector Agropecuario, fomentando la verticalización y el

agregado de valor, el desarrollo tecnológico y la gestión empresarial aplicada, entre

otros.

RENTAS SECTORIALES: Muchos inversionistas pueden verse atraídos a invertir en

tierras si perciben que su posesión permite el acceso a rentas creadas por programas

gubernamentales.

SISTEMA DE INFORMACiÓN AGROPECUARIA (S.I.A.G.R.O.): Es un sistema

orientador que facilita los procesos de diálogo y concertación que marcan todo el

proceso de reconversión productiva. Por su carácter de mecanismo multidisciplinario y

multisectorial con participación pública y privada, se dirige a mejorar el desempeño

global de los grupos de actores que participan en los distintos eslabones de la cadena

agroalimentaria, sea en la fase de producción agrícola, la etapa de industrialización o

en la comercialización de los productos finales.

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACiÓN (S.I.N.E.): Que rige de manera vinculante

para los órganos, entes públicos y empresas del Estado, la evaluación del programa

operativo para el Sector Agropecuario.
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SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL: Proceso que busca mantener la integridad de los

ecosistemas y la biodiversidad de la vida en el planeta.

SOSTEN/BlUDAD: Grado en e/ que los efectos e impactos de un proyecto, continúan

después de su finalización.

SUBEMPLEO INVISIBLE: Se refiere a las personas ocupadas que trabajan un total de

47 horas o más por semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si

las tienen), y su ingreso primario mensual es inferior a un mínimo establecido que es el

salario mínimo vigente.

SUBEMPLEO VISIBLE: Se refiere a las personas que trabajan menos de 47 hora por

semana en su ocupación principal y en sus otras ocupaciones (si las tiene), que desean

trabajar más por semana y están disponibles para hacerla, pero que no consiguen más

trabajo asalariado o más trabajo independiente.

SUSTITUCiÓN DE IMPORTACIONES: Modelo de desarrollo proteccionista, propio del

Mercado Común Centroamericano, que nuestro país adoptó a principios de la década

de los sesenta. Los países centroamericanos distorsionaron con ese modelo las

relaciones de precios, hicieron prohibitivo el ingreso de productos industriales fuera del

área y facilitaron el ingreso de materias primas y productos intermedios para ser

utilizados en el proceso productivo local.

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO: Es el porcentaje de población desocupada respecto

a la fuerza de trabajo.

TASA DE SUBUTILlZACIÓN: Es un indicador resumen del problema de la

subutilización de la mano de obra, y se define como la suma de las tasas de desempleo

abierto, de subempleo visible y de subempleo invisible.

VENTAJAS COMPARATIVAS: En ciertos bienes, todos ganan cuando los países se

especializan en lo que pueden producir mejor, con mayor eficiencia en la mejor
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combinación de los factores de producción capacidad humana, proceso mediante el

cual se amplía las oportunidades de las personas, las más importantes, de las cuales

son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de

vida decente, libertad política, garantía de los derechos humanos y respeto a sí mismo.

SECTOR REFORMADO: Sector de pequeños y medianos productores que se han

beneficiado con las políticas de tierras y titulación por parte del Estado. (Procesos de

Reforma Agraria).
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Entrevistas realizadas a funcionarios IDA.

1. Entrevista al Ing. Walter Mora

Encargado de Fideicomiso: Proyecto Agroindustrial de Coto Sur.

7/3/2000.

- ¿Cuáles son las causas por las que los productores venden las parcelas?

Las causa por la que los productores venden tierras son muchas, sin embargo

existen algunas que son determinantes, la falta de apoyo para la producción, la poca

rentabilidad de lo que producen, los precios y los servicios de comercialización, el rol

de los proveedores es proveer materia prima. Existen otras razones, como es la mala

selección de beneficiarios de tierra, se adjudican parcelas a personas que no son

agricultores, muchos de ellas vendieron la tierra. Los criterios de selección de

beneficiarios de tierra no siempre se aplican objetivamente, esto provoca una selección

natural, posterior a la declaratoria de beneficiario o adjudicatario de tierra. Algunos

beneficiarios no tiene vocación agrícola y no logran ambientarse al medio rural. Se

seleccionan buenos, malos y regulares productores, es normal que la misma inercia del

desarrollo rural y la magnitud del mismo origine mecanismos para esa selección

"natural". "A veces por más esfuerzo que se realice para involucrar y retener a los

productores, muchos de ellos no se adaptan a los cambios, no logran" plegarse al tren

del desarrollo" lo lógico es vender la parcela". Las parcelas han sido traspasadas a

nuevos propietarios que a criterio de algunos funcionarios son excelentes pagadores,

asumieron las deudas de sus antiguos dueños tienen créditos al día y las parcelas

están produciendo, a "ha sido positivo desde todo punto de vista, lo negativo es que

desgraciadamente el antiguo dueño se fue". Otra causa es la idiosincrasia del

campesino, no les gusta enfrentar problemas, cuando tiene la tierra, aparecen otras

cosas que no le satisfacen, éstos prefieren vender y emigrar a otras zonas. Algunos

beneficiarios venden para comprar fincas más grandes y "mejores tierras", se trasladan

de zona o región buscando solucionar sus problemas, muchos no lo logran creándole
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problemas a la sociedad. a su familia. También se da la usurpación de la tierra de una

región a otra región o dentro de la misma región, por la falta de controles

institucionales, no se llevan estudios detallados de quienes han sido beneficiarios

directos o indirectos de las políticas de entrega de tierras. Si una persona tiene historial

en IDA, que no le permite postularse como beneficiario de tierra, había obtenido el

beneficio, usa mecanismos ilegales pone a sus familiares ha solicitar tierra, ofrece a

particulares comisión para que respalde o represente su gestión. Los altos precios de

las tierras son producto de 1) La competencia, 2) tierras que estaban dentro del área de

influencia de la primera, tierras que ya habían cumplido las limitaciones de ley, tierras

con o sin producción, por las que ofrecía pagar precios muy altos (7500.000 a 1000.000

de colones) este es un primer elemento que hace que los precios de la propiedad de la

tierra suban. 3) La alta productividad que tienen las tierras en Coto Sur. 4) La inversión

se paga en 2 a 3 años, con el ingreso tan alto que recibe la producción de palma. Se

calcula que la población se ha renovado entre un 27 y 30% el mayor número de ventas

se realizó en 1995.
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2. Entrevista allng Israel Avila, Director de la Junta Directiva - IDA.

6/5/2000.

- ¿Cuáles son las causas por las que el pequeño productor vende su parcela?

RI Bueno yo no pretendo ser la pomada canaria, pero considero tener algunos

elementos de juicio que me permiten esbozar algunos criterios sobre el tema, yo

pienso que el primer elemento que contribuye es el proceso de selección, por

diferentes razones no clasifica gente que sea un verdadero agricultor, y la gente

cuando ve que hay oportunidad de obtener un pedazo de tierra, utiliza amistadas para

conseguirlo y luego en algunas oportunidades no se da la información correcta y

entonces las personas que decidimos no tenemos elementos suficientes para

discriminar las personas que no clasifican, muchas veces la gente y las jefaturas

regionales, proponen como beneficiarios, pero no dan elementos suficientes para

caracteriza a los postulantes y decidir más acertadamente, por lo tanto hay una

cantidad de gente que se a colado y se va colar. Principalmente los que no son

agricultores van a vender la tierra, aunque al principio entran con una gran ilusión, pero

cuando comienzan a trabajar se dan cuenta de que no tienen vocación ni cultura para

la agricultura, por lo que vienen los problemas de producción, frustración y la

consecuencia la venta de la parcela. También se da otra situación de aquellos que aún

siendo agricultores venden su parcela, hay que tomar en cuenta las alternativas

agrícolas y el desarrollo hacia el interior de la familia, dos conceptos básicos para la

supervivencia del agricultor, para su estabilidad, cuando se habla de alternativas

agrícolas me remonto hacia los años 60, cuando fui ejecutivo municipal en Coto Brus,

las personas entraban a pedazos de montaña a sembrar café (como especie de una

invasión masiva, colonización masiva), como una alternativa agrícola porque todo lo

que se siembra se puede vender, porque hay una estructura productiva y de

comercialización, ya que los diferentes agentes conocen las diferentes etapas de la

cadena productiva, diseñada de tal forma que el producto se vende, generando

recursos al interior de la familia, para que haya desarrollo de producción, pues si no se

produce no hay desarrollo, y si no se generan recursos para sostener la familia

dependiente de la sociedad. Las pequeñas comunidades se organizaban y venían a la

194



cooperativa, presionaban a la municipalidad por todos lo que signifique desarrollo de la

comunidad (caminos, alcantarillas, puentes). No se concibe hablar de desarrollo sin

producción, porque se pueden dar todos los servicios a un agricultor pero si no hay

producción no se obtienen ingresos y es dependiente de la sociedad, no se puede

suplir los recursos y no hay calidad de vida, mientras en Coto Brus ocurría que la

comunidad presionaba por servicios, había una alternativa agrícola (el café) y había

muchos recursos para sostener alternativas agrícolas y el desarrollo desde la base, en

Coto Sur estaba aconteciendo todo lo contrario, yo me fui a vivir a coto sur en los años

80, y aquí se vendían las parcela por menos de lo que valía la infraestructura agrícola

que tenía, porque no podían producir y no obtenían los ingresos necesarios, por esto

se iban a la meseta central donde "sí se ofrecían servicios y un salario para vivir".

Aún existen residuos de la situación descrita, hay agricultores que aun venden porque

en realidad no tienen esta reconvención agrícola (siembra de palma aceitera), pero son

pocos, en Coto Sur hubo un proceso natural de selección, y si esto no hubiera ocurrido

no sabría que estaría ocurriendo ahí mucha gente de seguro habría abandonado la

parcela. Ahora la gente vende al costo de un millón de colones la hectárea, y cobran

de contado la finca, ocurriendo que cuando la gente que no ha estado apegada a la

actividad agrícola de por vida y le ofrecen al contado una buena oferta no piensa y

vende su finca, y en Coto Sur ha cambiado radicalmente el sistema de vida que mucha

gente que no tiene las posibilidades de desarrollar su parcela, y le ofrecen un millón de

colones por hectárea y de contado, y con poco arraigo, vende su finca, esto acontece

también producto de que la familia, ha crecido y ya la finca no permite expandirse para

poder llenar las necesidades o demandas de sus miembros de ahí que también esta

sea una causa que a veces hace vender para comprar más tierra en otra región, o sea

la parcela está siendo insuficiente, no hay suficiente trabajo para la familia, se produce

la venta, sin embargo yo pienso que en Coto Sur no es ciento que se estén vendiendo

muchas parcelas en este momento, creo que lo que se está haciendo es formalizando

las ventas que se hicieron antes y hace 4 ó 5 años cuando la planta empezó a trabajar

la gente a la cual se le había financiado se le había agotado el periodo para el cual se

le habían financiado inclusive los intereses que se vio con una deuda grande y estaba

produciendo muy poco se vio atentada a salir huyendo y vender la parcela muy barata

si alguien se hacia cargo de la deuda con el fideicomiso y además les daba algún
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dinero la entregaba, también es que ellos no eran agricultores dados ha luchar con las

deudas. Con respecto al nuevo agente de desarrollo rural y del mercado yo considero

que es necesario porque se convierte en un elemento dinamizador del desarrollo

porque promueve la movilidad social y la participación comunal. Estamos dejando una

repartición de fincas en la cual se han tomado medidas con los mismos defectos que se

han tomado anteriormente y adicional mente si se comparan los proyectos de coto sur

con otros es un éxito porque se dio todos los elementos necesarios para producir, en

estos momentos tenemos fincas que lo únicos que se está haciendo es repartiéndolas,

mi criterio es que en lugar de repartir las fincas, es desarrollar proyectos en conjunto

con todo el sector agropecuario donde se formule un proyecto donde se involucren y

comprometan todos de lo contrario no debería repartirse. Aunque parezca egoísta

porque todos los agricultores tienen derecho a ten un pedazo de tierra pero no todo

poblador del área rural es agricultor por lo que sí se le da tierra se pone en peligro las

políticas de desarrollo agrario. Para que pueda llamarse desarrollo agrario cuando se

reparte la finca tenga todos los proyectos de cultivo, industrialización cuando proceda,

servicios de comercialización debidamente supervisados por IDA, y en muchos casos

no repartir la tierra, sino poner a la gente a producir en un sistema asociativo que le

permita al sector agropecuario dirigirlos, que se hay seleccionado objetivamente

quienes son agricultores, para que los proyectos tengan viabilidad y que sean ellos

mismos los que puedan proceder a un proceso de división (selección natural). Con

respecto a los alcances de la Ley para revocar parcelas el proyecto agroindustrial de

coto sur en un 70% las parcelas ya cumplieron las limitaciones establecidas por la ley

sin embargo la misma ley le otorga al instituto el poder y el derecho de recuperar por

medio de revocatoria aquellas parcelas que no están cumpliendo con su debida

explotación siempre y cuando se le paguen las mejoras al beneficiario, porque al

vender el parcelero hace negocio, mientras que para la institución no es un negocio, el

instituto debe de recuperar esas fincas que se ponen a la orden del mercado para

entregárselas a otras familias que si las necesitan y no simplemente aprobar ventas,

con la aprobación de las ventas el instituto lo que está haciendo es aprobando la

comercialización de la tierra función contradictoria a la que le establece la ley, el IDA

velar porque ese beneficio económico que obtiene el vendedor sin haber derogado

grandes cantidades de dinero, no se le lleve ni se lo traslade a terceras personas que
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no califican dentro de los criterios de selección de beneficiarios, no se debería de

aprobar un cambio de dueño de la parcela durante los primeros tres años porque

dentro de este tiempo los comerciantes de tierra y los que no son agricultores le hacen

algo a la parcela y la venden, hay que establecer mecanismos que permitan conocer

cuándo una persona vende porque no es agricultor o porque no tiene los medios para

producir siendo agricultor. El proceso de revocación de parcelas debe ser un programa

muy fuerte dentro del IDA. Con respecto a la formación de los precios en coto sur, se

ha desarrollado una capacidad de compra, como el negocio de la palma es bueno, hay

mucha gente que quiere comprar figúrese que están pagando un millón doscientos

colones por hectárea de palma en producción, esto le genera un veinte por ciento de

valorización de la tierra, que no es lo mismo meterlo al banco donde está perdiendo por

la devaluación, esto determina en la venta de parcelas, usted sabe que ahora con la

incorporación de la cooperativa (Coopeagropal, R.L.) al proceso industrial

principalmente al proceso de refinación y con la posibilidad de integrarla verticalmente

a la actividad palmera, esta siendo un negocio formidable dentro del ámbito agrícola y

con la estabilidad que produce el cultivo, se debe buscar la estabilidad de la tierra, es

un excelente negocio la palma aceitera, esto ha elevado los precios de la tierra en una

proporción considerable. Obviamente la competencia entre Palmatica y Coopeagropal

han hecho que los precios suban lo que ha llevado a firmar un convenio en el que se

establece el respeto mutuo, donde venden los productos a Palmatica, ya que no

estamos en capacidad técnica de entrar al mercado con lo que producimos, y algo

tenemos que hacer con los productos nuevos que estamos produciendo, y abstenemos

de vender los productos al mercado, hemos establecido una cláusula que establece el

respeto a las áreas geográficas de influencia de Palmatica y de la cooperativa,(caso

Coto Sur) para no perjudicamos. El caso de Bahía, aquí la gente carece de un

proceso productivo, pero frente al auge del turismo y los precios que se ofrecen sobre

la propiedad de la tierra por inversionistas nacionales y extranjeros a crecido el

mercado de la propiedad de la tierra, esta es un área de gran belleza, por lo que Bahía

y Punta Uvita están llamados en convertirse en una región turística en este caso la

junta directiva y yo en particular soy del criterio de darle oportunidad a los beneficiarios

de desarrollar otro tipo de actividades, sin embargo a falta de un proyecto turístico

dirigido a las familias asentadas, que no es actividad del instituto de desarrollo
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3. Entrevista allng. Bernal Mora. Oficina Pérez Zeledón.

04/05/1998.

- ¿Cuáles son las causas por las que el beneficiario de tierras vende su parcela?

Existen tres aspectos:

Nos hemos olvidado de los procedimientos establecidos en la ley de tierras, ya

que no se le explica bien al que quiere vender, no se hacen bien los estudios de

selección, las oficinas tienen la función de ser garantía y controladoras de a quiénes se

les entrega la tierra, sin embargo algunas de ellas han pasado a ser de bienes y

raíces, algunos agricultores de antemano se les dice qué es lo que tienen qué decir a la

hora de presentarse al IDA a realizar la solicitud de tierra. Existen anomalías como

corregir con corrector alguna información que el solicitante a externado con anterioridad

objetivamente, y que de acuerdo a los criterios de selección de beneficiarios le podrían

bajar el puntaje quizás por recomendaciones de un mismo funcionario ha corregido en

el instante a la hora de presentar dicha solicitud. Dicha situación en la región Brunca

ha sido significativa sin embargo en Coto Sur se presenta con mayor fuerza producto

de la demanda de tierra lo que ha significado que para aquellos casos que todavía se

encuentran limitados por la ley 2825, y 6735 los dueños se dejan cobrar el valor por la

tierra y no por las mejoras. Hay muchos adquirientes que no califican si se les hace un

estudio serio, pero se les da el carácter de formalidad. El establecimiento

agroindustrial de Coto Sur elevó los precios de la tierra, y la competencia entre

Palmatica que pagó precios por la tierra de clase 5 6 7, entre 400.000 y 500.000 de los

elementos a destacar es que existen muchos productores que tienen la parcela

abandonada y no los amonestan. Antecedentes de Coto Sur: una de las causas por

las que han vendido los productores originarios es porque eran invasores y no

agricultores. Se hizo un proceso de reordenamiento, a nadie se sometió al proceso de

selección, emigrando a Pavones, Nuevos agentes del mercado en coto sur. Existen

muchos funcionarios y exfuncionarios de diferentes instituciones que han comprado

tierra dentro del proyecto de coto sur, esto es imperante por cuanto ahí podemos medir
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la conciencia de servicio, que tienen muchos funcionarios para con los agricultores, y

en lugar de buscar como un agricultor sale de una deuda los mismos funcionarios lo

asfixiaron para obligarles a vender la tierra, y en muchos casos ellos mismos fueron los

compradores, falta conciencia de lo que es ser servidor público. Con respecto a los

alcances de la ley, ella otorga el derecho de recuperar aquellas parcelas que no están

siendo explotadas correctamente, también existen reglamentos, para revocación pero

los estudios de campo no se están haciendo. Como si eso fuera poco se dan las

escrituras en un tiempo relativamente corto. Los programas de titilación y entrega de

escritura en las dos últimas administraciones, por que hay que sumar, hay que dar

bastantes títulos aunque estén mal otorgados, no existe periodo de prueba, la

adjudicación es un mecanismo más fácil de revocar una parcela a alguien que se le

descubra que dio información falsa. La Ley del "Burro" obviar el estudio de selección

de beneficiarios a aquellos parceleros que tenían más de ocho años de poseer una

parcela y que se les daría el beneficio de la titulación. Consiste en llenar la boleta de

titulación de una vez esto abrió el Portillo para que la boleta se llene con poseedores

nuevos, sin que se les realice el estudio de selección para saber si califican. Porque el

pequeño productor no accede a la compra de tierra, si existiera control sobre las

ventas de parcelas y se estableciera un fondo para pago de mejoras y no por el costo

de la tierra daría mayor oportunidad a que el pequeño productor pueda entrar en el

mercado de la propiedad de la tierra, por los montos que se pedirían sería accesible a

este sector. La venta de parcelas se da en dos extremos: Si no hay un buen proyecto

de desarrollo la gente vende, por que esta mejor como peón donde a veces se le da

todo. etc. este vende por pobreza. Pero en el otro extremo tenemos un proyecto como

el proyecto Agroindustrial de Coto Sur, que les da todo a los beneficiarios, pero lo que

hizo fue subir el valor de tierra. Lo que hay que hacer es respetar los procedimientos,

para tener control debería tenerse un banco de solicitantes de tierra, exigir al vendedor

a venderle no al que mejor precio. Con respecto a los procesos de revocatorias estos

han perdido vigencia ya nos les hacen caso por otra parte los procesos en el

departamento legal, selección de beneficiarios y la misma Junta Directiva, son tan

lentos que cuando sale la revocatoria y algunos casos la finca se ha vendo hasta dos y

más veces. Como ejemplo, Coopeagropal R.L recientemente adquirió una finca de 23

hectáreas que la tenía abandonado su dueño, esta finca la había adquirido el
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propietario por la suma simbólica de un colon que le pagó a IDA, hoy recibió la suma

de once y medio millones de colones que hará efectivo el IDA este fue un típico

proceso de revocatoria que perdió el IDA por el tiempo que duró el tramite. Este es el

típico camino que han usado los traficantes de tierra, meter mejoras que el IDA no

puede pagar y que al final debe de acceder a los caprichos de quienes se hacen

millonarios a partir de la concentración de las pequeñas unidades familiares dadas o

por el Estado. Esto se compone cuando la IDA revoque unas cuantas ventas de

parcelas. El IDA no es para indigentes, pero tampoco para cualquier persona que

quiera tierra.
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4. Entrevista al Sr. Álvaro Chanto

Oficina Pérez Zeledón

04-05-98

¿Cuáles son las causas por la que el pequeño productor vende su parcela?

Las causa dependen y varían en cada una de las regiones o en cada oficina e

inclusive depende de los asentamientos, existen asentamientos donde esa venta se ha

venido arraigando mucho, hablando de tipo ilegal, es decir que dependen mucho las

condiciones de cada lugar, por ejemplo "Coto Sur donde la venta ilegal ha sido pan

nuestro de cada día "en un momento determinado y a veces impulsado por los mismos

compañeros de la institución que en alguna medida que se prestan o se prestaron

aconsejados. Por otro la a falta de oportunidades que tiene el beneficiario par salir

adelante en contraposición de un grupo de personas que si tienen los medios para

comprar y desarrollar la tierra, que andan ofreciendo pagar precios que ellos

consideran que en su momento son buenos. El sector agropecuario en estos últimos

diez años a venido a menos, se reducen las oportunidades para los pequeños

productores como el crédito, tasas de interés prohibitivos, canales de comercialización

no adecuados donde los intermediarios hacen de las suyas, esto ha hecho en alguna

medida efecto en los productores y les a ayudado a tomar las decisiones de vender su

tierra, los tramites por lo general se hacen a espaldas del las oficinas del IDA, esto

hace que se pierda una valiosa oportunidad de que los técnicos puedan aconsejar al

dueño de lo que vales esa parcela que va a vender, para que la persona por lo menos

recapacite, por otra parte el IDA no ha tenido las condiciones para hacer una verdadera

supervrsion agraria, Coto Sur es un ejemplo de eso, es tan grande y hay tanto

movimiento, el aspecto legal es tan imperante que a alguna persona se le llama la

atención que cuando se ha querido recuperar una parcela dura de 3 a 4 años para

tener el acuerdo y posiblemente y dependiendo de la persona a la cual se le tramite la

revocatoria, puede ser que al que se le revoque sea al funcionar de hizo el trámite, por

ahí influyen aspectos politiqueros porque a veces hay hasta intereses creado en esos
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trámites. Por ejemplo en San Isidro de Pérez Zeledón ha habido más arraigo por la

propiedad, este es una las cosas más importante que se debe tomar a la hora de

seleccionar gente, por que por más estudios de selección y controles si la persona no

tiene arraigo siembres es un posible candidato a vender. Pero vale la pena decir que en

muchas fincas viejas los criterios de selección han sido deficientes (selección hecha a

golpe de tambor o por compromisos) en ocasiones que el origen fue la invasión. HAY

LUGARES COMO BAHIA DONDE LAS VENTAS (120 ventas ilegales) promocionadas

por abogados privado, donde los dueños de parcelas prefieren vender antes de

sembrar agricultura, por ahí existe gran influencia turística. Otra forma de controlar las

ventas podría ser el contrato de adjudicación, que la persona firme un documento

adicional como se hizo en (El Progreso) en el que se le somete a prueba por una año y

evaluar el comportamiento y el rendimiento de este o estos beneficiarios y estimular la

adjudicación y posteriormente con la escritura como premia a su esfuerzo.

¿Qué oportunidad tiene el parcelero para desarrollar su parcela?

El sistema financiero que no estimula el crédito, los bancos no les presta por

que la agricultura campesina no es rentable, él título de propiedad es necesario para

que los productores tengan posibilidades de acceder a los servicios. Esta situación

debe de revisarse, cuando se establece un asentamiento campesino debe entrar todo

el sector agropecuario a apoyar el desarrollo. Si esto no es así viene la desintegración

del asentamiento, las personas comienzan a vender las parcelas. Con respecto a los

títulos de propiedades han justificado como la opción de salir adelante el productor pero

esa solución no se está dando a cabalidad, porque depende de la actitud que tome

cada persona frente al título. Otro aspecto es que lo que a los directores de la

institución les interesa son los números (cantidad de escrituras entregadas) no ven la

calidad de quiénes se les entregó esa escritura, para lo que se debe hacer una

selección previa de cada uno de los que se les dará escritura. Se les debe dar a los

que han mostrado mejor interés e iniciativa, autogestión, la entrega no debe ser un

óleo, una repartición masiva, debe corresponder a una selección objetiva dentro del

asentamiento. Compensación social. En un momento determinado la política era

compensarle a todo el mundo porque la IDA estaba sin presupuesto, hubo gente que
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se favoreció, pero se debe estimular al bueno. Agentes. Depende del lugar y de los

proyectos, caso de Bahía son compradores que no tienen el perfil. En Coto Sur son

gentes que tienen algún interés en hacer una buena inversión por lo rentable que es la

siembra de palma aceitera, esto lo dice todo no es cualquiera el que puede pagar a

razón de 1,200.000 o 1,500.000 por hectárea de palma en producción con tierra, En

asentamientos de donde se cultiva café, hay presión por empresarios cafetaleros para

que los parceleros les vendan sus tierras, la presión y la finalidad dependen mucho de

la zona y de la posibilidades que tengan, es difícil caracterizar a los compradores ya

que desde el momento que este compra debe tener algún medio para pagar la cantidad

que le pide el mercado. Muchas de las ventas ilegales que no recurren a las oficinas

es porque los nuevos propietarios no califican, hacen la venta, trabajan la propiedad,

saben que el IDA difícilmente los va a sacar, se atienen a eso, porque la venta se

realiza bastante tiempo después de realizada. Cuando se llega a detectar la venta

existen inversiones importantes en la propiedad, en lo que se lleva de trámites de

notificación, revocatoria, de apelaciones muchas veces transcurren 1 ó 2 años y al final

el IDA no tiene el presupuesto para pagar mejoras millonaria y tampoco va a encontrar

a algún interesado con características de beneficiario que pueda pagarlas, se atienen a

esto para hacer que lo que quieren, tampoco hay documentos que permitan generar

una acción legar como carta venta, De las que pasan por la oficia argumentan vender

para comprar más tierra porque era insuficiente el terreno que tenía. El caso de

asentamiento Convento y Esperanza son asentamientos de más de 20 años, la

población originaria se renovó en 50%. La formación de los precios de la propiedad de

la tierra, hay dos situaciones en Coto Sur la mayoría de las fincas ya cumplieron las

limitaciones con el IDA, las personas conocen de que el mercado de tierras ofrece un

precio muy alto, por otro lado Coopeagropal, R.L. y Palmatica están ofreciendo comprar

a precios bastante atractivos, otra gente que quiere ampliar su área de producción y

muchas personas que andan buscando tierras para invertir, esta competencia es la

que llevó a sobre valorar el suelo. Por otro lado los parceleros le han hecho números a

las cargas financieras que significan los prestamos del banco o fideicomiso, ven que no

pueden soportarlas desde el punto de vista de los primeros 3 años, que es cuando

tienen que comenzar a pagar y a amortizar, y la producción es incipiente la que alcanza

a veces para ese propósito. El IDA, tiene que mejorar varias cosas 1) Establecer
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estudios de selección, no importa que sean lentos pero bien detallados tratando de

valorar hasta donde sea posible la experiencia, capacidad de empresarios que pueda

tener y manejar un contrato debidamente firmado que establezca el periodo de prueba

uno a dos años del beneficiario para adjudicar y titular, para que en este tiempo el IDA

pueda tomar las medidas necesarios se el usufructuante no cumple, este es un

mecanismo ágil legal que le permite recuperar tierras, por otra parte hacerle conciencia

al beneficiario que ese terreno lo tiene a prueba, 2) La otra situación que se debe tener

en cuenta establecer como política que en asentamiento se establezca como una

prioridad para el desarrollo, donde participen todas las instituciones para hacer un

desarrollo rural integrado, y 3) También establecer el o los mecanismos legales ágiles y

eficientes que permitan correctivas eficaces y oportunas sobre la venta de la propiedad

de las tierras en los asentamientos campesinos. Sobre a importancia que tiene el

mercado de la propiedad de la tierra en la producción y la productividad podría ser por

el área establecida pero no por la producción y la productividad. El mercado de tierras

en el sector reformado costarricense tiene muchas causas, las más frecuentes son: la

falta de una estrategia clara y real de desarrollo y programas regionales. "Nada se hace

con darle asistencia técnica a un productor para que siembre ayote, darle el crédito

oportuno, si el mercado falla" (van a decir los cubanos) "mira chico te pago la mitad por

que el cargamento no reúne calidad". Una estrategia agresiva de comercialización,

requiere gentes que consigan mercados seguros, poder garantizar una producción y

un tonelaje suficiente, calidad mínima, es lo que piden los mercados, previo a eso es

necesario un programa de desarrollo, un proyecto de desarrollo por región que permita

exportar lo que se produce. Un programa claro en el sentido de tener definidas las

regiones y los cultivos que demanda el mercado, las condiciones de cada parcelero

para entrar en el programa, intereses adecuados, asistencia técnica profesional, los

productores deben ser eficientes. Los ingenieros agrónomos atienden la parte

agronómica o el desarrollo de cultivos pero por su formación y visión no visual izan el

contexto, salvo excepciones desde luego, hay bastantes excepciones afortunadamente.

El problema es que al parcelero se le da la tierra, es una persona de escasos recursos,

no tiene un apoyo real, llega a la parcela con su familia, el crédito y el apoyo le llega

muy lento, a cuentagotas y por mal camino, o sea en realidad prácticamente empieza a

desarrollarse sólo, hay sus excepciones, hay gente que por el apoyo de los amigos, por
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su propia personalidad, su forma de ser tienen, más habilidad y más suerte de salir

adelante. El problema de Selección de Beneficiarios es que no se puede escoger un

"superhombre" el sistema de Selección de Beneficiarios en este momento requiere de

una revisión y estructuración, hay que mejorarla, se han hecho muchas propuestas

sobre nuevas encuestas, seminarios para buscar el beneficio del año 2000. Sin

embargo, lo que tenemos actualmente si se aplicará adecuada y objetivamente

(reglamentos de selección de beneficiarios), el perfil del beneficiario sería (una persona

que tiene una practica real en el cultivo de la tierra.). La encuesta exige un puntaje

mínimo, requerido a la persona que ha tenido experiencia agrícola, el simple hecho de

vivir en el campo a veces da lugar para que se califique, lo que pasa con los criterios

de selección es que no se utilizan en la forma en que están establecidos, caemos en

problemas. Se califica gente que toda la vida ha sido asalariada, sin mayores

aspiraciones, incluso personas, que a los seis meses han vendido la finca en que

Vivian, entonces hay personas que no permiten a veces trabajar con ellos. Sin embargo

esto varía mucho de región a región, el tipo de persona e incluso es un problema de

comunicación, no tenemos técnicos suficientes preparados como para poder en

realidad comunicar y desarrollarse con los campesinos en distintos programas y buscar

en ellos una transformación de la mentalidad. Algunos técnicos dicen que el problema

se resuelve escogiendo sólo gente con un alto nivel empresarial, ellos lo que quieren es

lo más fácil, es acomodar un grupo que ya tiene un ingreso, con condiciones, que tenga

un alto nivel de escolaridad. Esto es lo más sencillo, es trabajar con gente viable, el

problema es que el IDA. No debe estar sujeto trabajar con ese tipo de beneficiario,

debería trabajar con la gente más modesta, más humilde, pero que sea de agricultura

para eso es que hay que capacitar a la gente. Yo creo que el problema de la venta de

tierras es culpa de todos, si el personal y algunos administradores, se dedican

únicamente a comprar y hacer de reparaciones de oficina, sentarse a ver el sol pasar,

comprar vehículos caros mientras que en las oficinas regionales no hay ni una

computadora, un fax, la estrategia en realidad es lamentable. Hay gente que no

comprende todavía que el IDA, históricamente ha dado un paso enorme en la

búsqueda de la tranquilidad, paz social en Costa Rica; Ha ayudado mucho a la gente

del campo, hay gente que no lo ve, no lo visualiza, hay gente que incluso trabaja en el

IDA. y vive un divorcio permanente con la Institución es lamentable, " como dice Charle
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García, vive una vida de video tape" en la luna, nunca conocieron al IDA, entonces eso

empeora más los problemas.

En el IDA existen varios problemas:

1. La parte técnica, la parte de desarrollo, la parte agro económica, si tiene un nivel

un poquito más alto, porque en realidad los técnicos agrónomos que tenemos salvo

excepciones, la mayoría de los agrónomos no son especializados, es gente que

falta como dicen los fuertes académicos intelectuales, "jolanier", actualizarlos,

ponerlos al día, es gente con conocimiento muy arcaicos y esto es válido para

mucha gente del sector público, falta capacitación en el área de desarrollo

agronómico. En la parte agraria lo referido, a la tenencia control y posesión de las

parcelas, el problema es que prácticamente no hay profesionales, los técnicos que

hay son técnicos agropecuarios, con escasos niveles de formación, a veces traen

choferes para trabajar en el campo agrario. La gente no ha entendido que el

campo es sustantivo, sin embargo es el más descuidado, no tiene recursos

profesionales. Los que existen están trabajando en desarrollo u otras etapas del

proceso, la parte agraria ha sido totalmente descuidada, nunca le ha interesado a

los agrónomos, que son los que principalmente han administrado, se ha venimos

proponiendo hace ocho años que el sistema de Selección se debe mejorar, que el

sistema que se empezó a manejar en el 1987. Tres años después de haber hecho

las primeras modificaciones, a la fecha no se han podido aplicar porque nadie nos

da apoyo, no ha habido voluntad política, es un problema difícil a resolver, hay que

retomar la parte agraria, así como se debe de retomar la promoción y capacitación

de los funcionarios, Ilevarlos a capacitar en el campo de formulación de proyectos y

escoger a la gente idónea, que realmente quiera trabajar en este campo. Si no

mejoramos la calificación de la gente a la que se le da tierra, no vamos a tener

éxito en los programas de distribución de tierras y en el programa de asistencia y

control sobre las tierras, en este momento falta un programa nacional de

recuperación de parcelas, un programa que nos permita recuperar parcelas, pero

un programa de verdad, un programa que contenga primero un reglamento sobre

el cual las parcelas se puedan recuperar, un reglamento, sobre el procedimiento de
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avalúos, una actualización de los técnicos y avalúos en ese campo, un

procedimiento legal, claro que pasa con la parcelas que tienen título o que no

tienen título, que pasa con las parcelas que han sido años atrás traspasados a

terceras personas sin que el movimiento se halla dado con permiso del IDA.

Necesitamos un promedio de cantidad de dinero por regiones clara y definida en su

presupuesto para poder proceder a recuperar parcelas, para mí un instrumento que

necesitamos un instrumento entre comillas o efectivo si se quiere, es un programa

recuperación de parcelas, un programa más fuerte con energía dado por gente que

esté en la misión de hacerlo adecuadamente y que dé una respuesta corta. Miren

en la zona norte lo que estaba pasando, a mí me parecía muy bien lo que estaba

haciendo un muchacho, que ellos pasaron los traspasos de un momento a otro,

dijeron no permitimos más traspasos. Ahora eso se actúa a luces porque

institucionalmente usted en Costa Rica nadie le puede negar que venda la parcela,

usted lo que sí puede es limitarla, limitar en los términos de la ley, ósea venda la

parcela pero traiga el tipo que va a comprarla para ver si se ubica entre los

términos de la Ley. Me surgen dos preguntas en este momento. Estamos

hablando de que existe un mercado formal, que es el que pasa por conocimiento

de la Junta Directiva, de Selección de Beneficiarios, por conocimiento de las

oficinas regionales y hemos ----- que no está cuantificado el mercado informal, pero

que sabemos de ello, ese mercado informal inclusive me han dic o en algunas

partes que cuando llega y se presenta el vendedor y comprador ya tienen todo

resuelto, que ya inclusive le han metido producción por si aquello si corren el riesgo

de que no califique esa nueva gente, esa nueva gente, usted lo dijo hace un

momento, de que la mayoría de la gente que está cediendo las parcelas no es la

gente que realmente está en perfil, que tiene precisamente Selección de

Beneficiarios, por ejemplo el caso del Proyecto Coto Sur, tenemos gente,

abogados, tenemos gente profesional, hay gente con dinero, hay gente que llega y

son los que están precisamente comprando las parcelas ahí, por ciertas razones,

uno es el precio, y la otro la inversión es bastante alta, ya más adelante podremos

hablar de precios, entonces bueno cómo catalogan la situación de esa nueva

gente, de esa nueva persona de ese comprador, qué características tiene

realmente y el otro aspecto, cuál es el que más pesa en el mercado formal o en el
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mercado informal. Mire yo lamentablemente en este momento no tengo datos

claros, primero termino con esto y hablamos el Programa de Recuperación de

Parcelas. Para aclararte nada más en el caso Coto Sur hay muchas parcelas que

ya superaron la prescripción de 15 años que da, pero lo puede comprar casi

cualquier mortal, aunque la ley dice claramente que cuando el IDA. Considere que

se están dando casos de concentración inconveniente del uso de la tierra, el IDA.

Puede entrar nuevamente a recuperar esas parcelas, eso la ley lo especifica, la

Ley N° 2825 es una ley muy visionaria a pesar de ser Ley N° 1961, con todos los

efectos es muy visionaria, tiene cuestiones muy interesantes, y la ley lo establece

claramente se da el problema de concentración de tierras y lo dice textualmente el

IDA. Podrá proceder a recuperar esas tierras, bueno aquí en estos casos Coto

Sur y en algunos casos estamos hablando de parcelas muy caras de más de un

millón o dos millones por hectárea por estar cultivadas de palma en este momento

tiene rentabilidad. Tal vez es el cultivo que es más rentable que hay en el país, a

parte de la marihuana, imagínese, ahora eso es por un lado son personas,

abogados, son gente que están pensando después de los 15 años. Mire a mí me

preocupa, son varios factores, una vez hace muy poco conversé con un señor, lo

saludé, y me dice: Jorge yo ya vendí la parcela, a mí me da pena con usted pero

tenía una deuda de 3 millones y medio y yo realmente no podía dormir, el señor lo

conozco, es un señor muy trabajador, la parcela le estaba dando lo suficiente para

pagar la deuda y vivir tranquilo. Un señor que no tiene problemas de vicios, una

persona que no está consumiendo en tonteras, una persona que vive tranquilo, que

solo ha tenido una intranquilidad que era la deuda, la deuda que tenía con el

Banco o con el Proyecto de casi 3.5 millones, la cual te repito la deuda se iba a

pagar sin mayor problema. Ahora ese cambio de mentalidad muchos campesinos

no les gusta asumir deudas, no les parece, no les gusta, no están de acuerdo, ese

problema hizo que él la vendiera de porqué la persona vende la parcela, ahora

mire el hecho de parcelas que están cayendo, hablemos de parcela que no están,

en este caso de parcela que ya superaron los 15 años, son parcela que están a

prueba dentro de los términos de los 15 años que estén cayendo en las manos de

profesionales como está pasando mucho en por ejemplo hay un altísimo número

de profesionales de Guápiles, dueños de parcelas, me gustaría que usted fuera un
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fin de semana para que pasara por ahí y vería usted lo que es salir en carro los

sábados en el campo. Eso te repito yo para contestarlo no tengo ese dato

exactamente, ese dato se lo puede dar Guiselle cuando es el traspaso por mal

cuanto es la tenencia a formar la venta por formal de parcelas en ese momento -

tipo que se arrima al IDA y hacen el traspaso o que de previo han definido cual es

el precio, pero bueno dejan cancelado muchas veces. Ahora el mercado informal

de parcelas en realidad no tiene datos que darte. Yo sé que es elevadísimo. Yo

pensé que con esta encuesta que se iba a hacer aunque yo me di cuenta después

de que arrancó tal vez nos iba a robar datos sobre esto, lo que pasa es que me dí

cuenta que estas encuestas, es super claro, esto cuesta 45 millones, eso me contó

Moscoa cuanto cuesta, yo no sé si costará eso pero lo que yo vi fue la boleta que

ellos están aplicando, y es una boleta muy deficiente. Yo hubiera hecho con

compañeros de regionales una propuesta mucho mejor y hubiéramos trabajado

con regionales y hubiéramos hecho esa encuesta y sí le hubiéramos podido darle

esta respuesta de cuál es el mercado informal de parcelas, revisando parcela por

parcela con otro tipo de encuesta, con otro tipo de aplicación, con otro tipo de

gente que juegue eso si hubiéramos tenido por lo menos un 80% de aproximación

de cuánto es el mercado informal de parcelas que hay, yo sé que es alto porque

uno anda en todo el país, el aumento que se dan son muy constantes, los

funcionarios del IDA. , A veces no tienen los recursos ni el suficiente tiempo para

establecer con control diferente, la gente engaña y miente, que el tipo vende la

parcela y el peón se queda en la finca, es muy usual. Ahí en el IDA. Por si quieres

buscarlos hay unos estudios que Moscoa, Franklin Álvarez y yo hicimos allá por

los años 70 y algo al principio de la administración Monge en Río Frío, a nosotros

nos mandaron a hacer un estudio de parcela por parcela en varios sectores para

determinar tenencia, posesión de las parcelas y situación legal, situación legal me

refiero en cuanto a quien es el dueño, quién la ocupa, quién la compró, quién la

vendió. Y creo que la primera que hubo fue la reacción de mucha preocupación

por parte de compañeros de la regional, real si tenían y cómo si de ellos fuera la

culpa yeso tampoco es así y ya en ésta época de los 70 encuentra esos casos en

Río Frío, casos de éstos, casos crean que no recuerda el % creo que era un 65%

de las parcelas ya habían sido vendidas, y salía inscrito a nombre del primer
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dueño, no había hecho traspaso en el IDA. Y era altísimo en Río Frío, en Río Frío

me refiero al Asentamiento Río Frío, lo que es Horquetas, la parte de Horquetas, lo

que es la Rambla, González Vega, veo entonces yo realmente hablar de

porcentajes en esa parte informal es muy difícil. Porqué si la ley permiten

recuperar esas parcelas. Es que el IDA. No tiene Programa Recuperación de

Parcelas, no existe. Aquí puede ir un técnico, vamos a suponer el caso de equis

compañero, pongámosle Fabio para no decir nombres. Fabio va y ve que una

persona está haciendo uso ilegítimo de la parcela totalmente; que sé yo puse una

cantina o puso un prostíbulo o la parcela. Él sabe que tiene que hacer un trámite

ante el Departamento Legal, un trámite de revocatoria, él sabe que ese trámite de

revocatoria le va a llevar por lo menos de 6 meses 1 año. No es el intervalo de

tiempo que le permite a ésta gente ver. Ahora no solo eso. Además de eso él

sabe que según la sala cuarta y la Procuraduría General de la República después

de 15 días hay que pagar las mejoras que hallan hecho. Entonces qué quiere decir

eso, que el tipo tiene que pagar las mejoras que hay, sino es él el que tiene que

pagar las fincas ya el compañero sabe que si le manda a San José lo nuestro para

pagar sus mejoras, no avalúos mejoras, el problema es que nunca habría plata

para pagarlo si hay posterior presupuesto ya el presupuesto no hay contenido,

nosotros en el IDA. El presupuesto ordinario no se contempla el pago de mejoras,

no está contemplado como una parte digamos una parte del presupuesto normal,

no hay un renglón dedicado a eso, por eso es que hay que reglamentario, por eso

es que hay que arreglar un poco, usted no va a recuperar una parcela de palma

que vale equis cantidad de millones, ahí no vale la pena, hay que discriminar un

reglamento y decir que se adquiere y que no se adquiere. Entonces el problema

es ese, el problema es que los procedimientos en este momento son engorrosos,

son largos, al final del camino tenés todo aprobado por el Departamento Legal y

vamos a suponer que el tipo dice: denme las mejoras y me voy, frustra la acción

por que no hay dinero para pagar mejoras, el costo de las mejoras no va a salir,

óseo el problema es que no hay, no hay ninguna línea clara de una solución a este

problema. Hay que establecerla, no es difícil y la ley contempla solo que

nosotros, el IDA. La ha descuidado, se repite se ha descuidado profundamente la

parte agraria, esto está muy descuidado, ese es el inconveniente de San Carlos.
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Yo le decía a los compañeros de San Carlos, mire usted puede decirle a una

persona, no yo no autorizo a vender, pero porqué si las personas, bueno usted no

me autoriza a vender la parcela, entonces que condiciones me da, es que el

compañero por más que quisiera no puede ofrecerle condiciones, ningún tipo de

condiciones. En San Carlos pasó más de uno que yo estando en Upala, yo

recuerdo que le dijeron a un muchacho en San Carlos no nos están autorizando

que tramitemos traspasos, entonces el señor le dijo bueno entonces páguenme

ustedes las mejoras, entonces el compañero le dijo delante de mí, mire aquí está el

compañero de testigo, yo le puedo hacer un avalúo pero yo no le puedo garantizar

en cuanto tiempo le van a pagar la plata. Ó sea al IDA. Está en ayunas en esto,

está en pañales, por descuidos etc., eso hay que retomarlo de la parte de

recuperación de tierras, se retomó la parte de pago de mejoras, se tomó la parte de

capacitación personal y de mejorar técnicamente.

- ¿A qué atribuye usted la formación de precios tan altos en algunas regiones?

Lo que yo he conocido y puedo discutir con cualquiera es que anteriormente la

mayor del país las tierras más baratas eran las del IDA. Cuando el IDA. No entregaba

escrituras me acuerdo fue cuando se vino el primer problema con el famoso pago este

de indemnización que se hizo a los maiceros (Fodea) todos los Bancos del país dijeron

que si se querían sembrar con nosotros que traigan el título de propiedad. Eso hizo

que el IDA. Tuviera definitivamente que decidieran tirar de una vez por todas las

escrituras, a diestra y siniestra las propiedades del IDA. Si bien es cierto las

propiedades del IDA. Están ubicadas en zonas muy estratégicas hace que los precios

sean más altos cada día. Una parcela con título de propiedad y totalmente cultivada es

una parcela con un alto valor. Una parcela con cacao, con pasto, con palmito, con

maíz de 10 o 15 de hectáreas no vale menos de 8 millones, de ahí que una persona

con parcela con título de propiedad cobre mejoras, cobra valor de mercado ese es el

problema. La persona con el título de propiedad ya en la mano cobra el valor de

mercado de la tierra, en cualquier parte del país la tierra es cara, anteriormente la tierra

es más barata porque la mayoría estaba sin titular. Ahora que la mayoría de tierras

están tituladas, es muy costosa, las parcelas y los lotes son muy costosos.
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Desdichadamente la mayoría de personas de bajos y medianos recursos no pueden

pagar un precio tan elevado por las parcelas. Esa gente con título de propiedad

realmente a puesto al pequeño productor en la Boca del mercado de tierras. El

problema es que realmente lo facilita, porque no cuenta con los otros incentivos y

apoyo financiero muchas veces por eso el título de la propiedad se termina por vender

la tierra; porque el título de propiedad es un vehículo del desarrollo de la tierra, porque

una cosa es tener 10 hectáreas de maíz o 5 hectáreas de chayote sin escritura o 5

hectáreas de chayote sin escritura, por eso es que si usted quita el chayote la tierra

sigue siendo igual de cara. Con todos estos problemas, la gente sigue buscando las

tierras del IDA. Por ser más baratas. Una persona que compra una parcela con título

de propiedad, sabe que a pesar de que la tierra aparece a nombre de una primera

persona nadie lo va a llegar a sacar. Estas Instituciones se politizan empezando con

las Juntas Directivas generalmente son personas muy políticas, hay gente que le han

entregado tierra medio mundo: a zapateros, a mecánicos que ya las vendieron por

cierto. Muchos de ellos han llegado a ser diputados con recursos del IDA. Han logrado

ese clientelismo que ellos desde el principio han empujado, yeso de los distintos

partidos políticos. Aquí en Bahía hay problemas de distintos tipos, se ha dado un

tratamiento técnico pero hay problemas de tipo legal, la cosa es delicada, entonces de

un momento a otro por cuestiones de afinidad política, de proximidad una persona llega

y saca unas cosas adelante y otras le deja. la cuestión es delicada. Se puede parar un

poco la cosa, se puede tratar de reglamentar, se puede tratar de encontrar una

alternativa diferente; buscar profesional izar todos los servicios de la institución, darle un

carácter diferente, capacitar más la gente, buscar alternativas distintas, que la gente

tenga deseos de comprarse una bronca, de echar la gente afuera, porque sabe que

hay pagos de mejoras. porque sabe que hay un respaldo legal, un apoyo logística, un

apoyo legal.
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ANEXO N° 6

ANEXO 1.
Costa Rica: Densidad de población por Regiones de Planificación

Censo 1984

Región de Extensión Territorial Población N° de Hab Densidad de
Planificación KM' Población

(N° Hab. I Km'
N° % N° %

Costa Rica 51.076,21 100,00 2.416,809 100,00 47,32
Central 8.494,08 16,63 1.543.369 63,86 181,70
Choroteaa 11.735,88 22,98 221.269 9,16 18,85
Pacífico Central 3.898,01 763 137.091 5,67 35,17
Brunca 9.528,52 18,66 225.439 9,33 23,66
H. Atlántica 9.188,52 17,99 168.076 6,95 18,29
H.Norte 8.231.20 16,12 121565 5,03 14,77

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, C.R. Diferencias geográñcas en el
nivel de desarrollo social; Sistema de Indicadores Sociales, documento N° 10, San José, Costa Rica,

junio de 1990.

PROVfNCLA SALDOS TASAS NETAS DE
MIGRATORIOS MIGRACIÓN

San José 16.668 2,14
Alajucla 5.685 1,52
Cartago 6.369 2,70
Hcredia 10.008 5,83

. Guanacastc -9.131 -5,42
Puntarenas -IAI4 -0,62
Limón 10.208 7,12

ANEXO 2
SALDOS MIGRATORIOS INTERNOS y TASAS

MIGRATORIAS POR PROVINCIA
1980-1990

Fuuente: Universidad Nacional, Seminario: El Desarrollo y los Límites de las
Tierras Agrícolas en Costa rica" celebrado mayo de 1987, Revista ABRA N° 7

Heredia, C. R. 1980.

CUADRO N" 3
DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN ENCUESTADA POR SEXO SEGÚN REGiÓN

( TOTALES Y PORCENTAJES)
DICIEMBRE, 1999

REGlON TOTALES SEXO
NI % Hombres % Mujeres % Totales

Nacional 2.978 \00.00 1.629 54,70 1.349 45,30 100
Central 319 10,71 177 55,49 142 44,5\ 100

Choroteaa 256 8,60 144 56,25 112 43,75 \00
Brunca 497 16,69 284 5714 213 4286 lOa

Paco Central 244 8,19 ]34 54,92 110 45,08 IDO
H. Atlántica 840 28,21 461 54,88 379 45,12 100

H. Norte 822 2760 429 5219 393 4781 lOa

Fuente: Información recopilada en cuestionario sobre" Mercado de Tierras en el Sector Reformado Costarricense" Diciembre 1999.
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ANEO N"4
TAMAÑO DE LAS FAMILIAS POR REGiÓN SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS

( TOTALES Y PORCENTAJES)

Nacional y Total % 1a4 % 4a8 % 9 a 12 0/. 13 a + % Total
regional
Nacional 547 100 210 38,4 272 49,7 59 10,7 6 1,1 lOa
Central 55 10,0 11 20,0 41 74,6 3 5,5 O 0,0 lOa
Choroteaa 46 84 17 37 O 23 50,0 6 13,0 O 00 lOa
Bnmca 45 8,3 17 37,8 24 53,3 4 9,0 O 0,0 lOa
Paco Central 89 16,3 32 36,0 45 50,6 11 12,4 1 1,2 lOa
H. Atlántica 163 30,0 68 42,0 73 45,0 20 12,3 2 1,3 lOa
H. Norte 149 27,3 65 43,6 66 44,3 15 10,7 3 2,0 lOa

Fuente: Información Recopilada en cuestionario" Mercado de Tierras en El Sector Reformado Costarricense", Diciembre, 1999

ANEXO N° 5
POBLACiÓN POR SEXO Y ESTADO CIVIL SEGÚN REGIONES

ESTADO CIVIL
,ION TOTAL % I CASADOS SOLTEROS UNION LIBRE OTROSS ESTADOS TOTALI

I CIVILES
I HOM % MU! % HOM % MU % HOM % MUJ % HOM % MUJ %

rRAL 201 11,9 I 51 25,4 50 I 24,9 56 27,9 35 17,4 3 1,5 3 1,5 3 1,5 O 0,0 100
lOTE 162 9,6 I 27 16,7 28 I 17,3 56 34,4 34 21,0 4 2,5 4 2,5 4 2,5 5 3,1 100
NCA 260 15,4 I 62 23,8 52 I 20,0 67 25,8 28 10,8 23 8,8 21 8,1 6 2,3 1 0,4 100
le. 158 9,4 I 40 25,3 37 ¡ 23,4 35 22,2 24 15,2 12 7,6 9 5,7 1 0,6 ° 0,0 100
rRAL i
1. 475 28,2 1 103 21,7 97 I 20,4 134 28,2 58 12,2 40 8,4 34 7,2 6 1,3 3 0,6 100
~TICA
)RTE 427 25,4 I 110 25,8 102 23,9 67 15,7 60 14,1 38 8,9 36 8,4 9 2,1 5 1,2 100
rAL 1.683 100,0 ! 393 23,4 366: 21,7 415 24,7 239 14,2 120 7,1 107 6,4 29 I 1,7 14 0,8 100

FUENTE Información recopilada en cuestionario" Mercado de Tierras en el sector reformado
costarrícense"dicíembre 1999

ANEXO 6
INGRESOS NETOS EN COLONES POR MES/FAMILIAR

CATEGORIA I FRECUENCIA PORCENTAJE
1. MENOS DE 5000 I 337 30,8,
2. DE 5001 A 10.000 I 188 17,3
3. DE 10001 A 15000 164 15,0
4. DE15001 A 20000 181 I 16,7

5. DE 200001 A 30.000 142 13,0
6. DE 30.001 Y MAS I 79 7,2

FUENTE: DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO, VIVIENDA E INGRESO EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS IDA,
DICIEMBRE,1988
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Anexo N" 7
TENDENCIAS DE LA VIVIENDA POR REGIONES

(TOTALES Y PORCENTAJES)

REGiÓN TOTALES PROPIA ALQUILADA PRESTADA NO RESPONDE
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

TOTAL 547 100 499 91,4 6 1,1 32 5,7 10 1,8
CENTRAL 55 100 47 85,4 2 3,6 5 9,2 1 1,8

CHOROTEGA 46 100 40 86,9 O 0,0 4 8,6 2 4,3
PAC.CENTRAL 45 100 44 97,8 1 2,2 O 0,0 O 0,0

BRUNCA 91 100 86 94,5 O 0,0 3 3,3 2 2,2
H.NORTE 149 100 136 91,2 O 0,0 11 7,4 2 1,3

H. ATLANTICA 161 100 146 90,7 3 1,9 9 5,5 3 1,9

FUENTE INFORMACiÓN RECOPILADA EN CUESTIONARIO' MERCADO DE TIERRAS EN EL SECTOR
REFORMADO COSTARRICENSE".

CUADRO N' 8
UBICACiÓN DE LA VIVIENDA POR REGlON

TOTALES y PORCENTAJES

Región Total Parcelas Centro de Fuera del Fuera del Sector No Responde
Población Asentamiento

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %
Totales 547 100 385 70,2 47 8,6 84 15,4 23 4,2 8 1,4
Central 55 100 17 30,9 2 3,6 33 60,0 3 5,4 O 0,0
Choroteqa 46 , 100 19 42,2 6 11,1 11 24,4 9 20,0 1 2,1
Paco Central 45 i 100 35 77,7 O 0,0 8 17,7 2 4,4 O 0,0
Brunca 91 1100 75 82,4 8 8,7 4 4,4 3 3,3 1 1,1
H. Atlántica 161 , 100 119 73,8 29 18,5 8 5,1 3 1,9 2 1,2
H. Norte 149 : 100 120 73,9 2 18,1 20 4,9 3 1,8 4 2,6

FUENTE: Elaboración propia: Información recopilada en Cuestionario' Mercado de Tierras en El Sector Reformado Costarricense"
Dic, 1999

CUADRN' 9
ESTADO DE LA VIVIENDA POR REGION

( TOTALES Y PORCENTAJES)

Región Total Buena Regular Mala N/s N/R
ABS % ABS % ABS % ABS % ABS %

Total 547 100 131 23,9 231 ~--~~~--- 175 31,9 10 1,8
Central 55

----
100 20 36,3 11 20,0 21 38,1 3 5,4

Chorotega 46 100 11 23,9 19 41,3 14 30,4 2 4,3
Paco Central 45 100 17 37,7 25 55,5 2 4,4 1 2,2

Brunca ! 91 100 18 19,7 45 49,4 27 29,6 1 I 0,0
H. Atlántica I 161 100 48 29,9 64 39,5 48 29,8 1 I 0,6

H. Norte i 149 100 17 11 4 67 44,9 63 42,2 2 1,3

Fuente: Elaboración propia: Información recopilada en Cuestionario' Mercado de Tierras en El Sector Reformado
Costarricense" Dic. 1999
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CUADRO N" 10
NOMERO DE RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS

EN LA PARTICIPACiÓN EN FUTUROS PLANES DE VIVIENDA
POR REGiÓN, TOTALES Y PORCENTAJES

REGiÓN TOTALES PARTICIPACiÓN
SI NO NO RESPONDE

ABS % ABS % ABS % ABS %
TOTALES 547 100,0 432 79,1 97 17,7 18 3,3
CENTRAL 55 100,0 42 76,3 II 20,0 2 3,1

PACo CENTRAL 45 100O 26 57,7 19 42,2 ° 0,0
H. NORTE 149 100,0 129 86,6 13 8,7 7 4,8

CHOROTEGA 46 100,0 41 89,10 5 10,8 ° 0,0
BRUNCA 91 100,0 74 81,3 14 15,3 3 3,2

H. ATLANTICA 161 100,0 12O 74,5 35 21,7 6 3,7
"FUENTE: ELABORACION PROPIA: lNFORMACION RECOPILADA EN CUESTIONARIO Mercado de Tierras en El Sector Reformado

Costarricense" Diciembre, I 999.

ANEXO 11.
VIVIENDAS QUE TIENEN SERVICIO ELECTRICO POR REGiÓN

TOTALES Y PORCENTAJES

REGlON TOTALES TIENEN NO TIENEN
ABS % ABS % ABS %

TOTALES 547 100,0 209 38,3 338 61,7
CENTRAL 55 100,0 38 69,0 17 20,9

PACo CENTRAL 45 100,0 29 64,4 16 355
HUET AR NORTE 149 100,0 38 25,5 III 74,5

CHOROTEGA 46 100,0 21 45,7 25 54,3
HUETRA ATLÁNTICA 161 100,0 73 45,4 88 54,6

BRUNCA 91 100,0 1O 10,9 81 89 °
"FUENTE lNFORMACION RECOPILADA EN CUESTIONARIO MERCADO DE TIERRAS EN EL

SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE" DICIEMBRE, 1999.

CUADRO N" 12

NÚMERO DE RESPUETAS QUE DICEN TENER SERVICIOS DE POZO NEGRO POR REGiÓN
TOTALES Y PORCENTAJES

REGiÓN I TOTALES TIENEN NO TIENEN
I ABS % ABS % ABS %

TOTALES I 5~7 100,0 375 68,7 172 31
CENTRAL 1 55 100,0 18 32,7 37 67,3

PAC. CENTRAL ! ~5 100,0 13 28,8 32 71,1
HUETAR NORTE 1 1~9 100,0 116 77,8 )3 22,2¡

CHOROTEGA I ~6 100,0 32 69,5___ 14 30,4
\

___ o
IIVEr AR ATLANTICA 161 100,0 120 7~,5 41 25,5

BRUNCA ; <11 100,0 76 83,5 15 16,5

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA INFORMACIÓN RECOPILADA EN CUESTIONARIO" MERCAOO
DE TIERRAS EN EL SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE", DICIEMBRE, 1999
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ANEXO N"13
NÚMERO DE RESPUESTAS QUE DICEN CONTAR CON MEDICO ASISTENCIAL

POR REGiÓN, SEGÚN PORCENTAJES Y TOTALES

REGION TOTALES SI NO N/S N/R
ABS % J\l3S % ABS %

TOTALES 547 lOa 175 31,9 355 64,9 17 3,6
CENTRAL 55 lOa 20 36,3 33 60,0 2 3,6
PAC. CENTRAL 45 lOa 35 77,7 6 13,3 4 8,8
lfUETAR NORTE 149 lOa 35 23,5 110 73,8 4 2,7
CHOROTEGA 46 lOa 9 19,6 37 80,4 O 0,0
HUETAR ATLÁNTICA 161 lOa 28 17,4 126 78,3 7 4,3
BRUNCA 91 lOa 48 52,7 43 41,3 O 0,0

FUENTE ELABORACIÓN PROPlA: INFORMACIÓN RECOLECTADA EN CUESTIONARIO" EL MERCADO DE TIERRAS
EN EL SECTOR REFORMADO COST ARRICEN SE", DICIEMBRE, 1999.

ANEXO 14
NÚMERO DE RESPUESTAS QUE DICEN CONTAR CON SEGURO SOCIAL

POR REGiÓN SEGÚN PORCENTAJES Y TOTALES

REGIÓN TOTALES SI NO
ABS % ABS % ABS %

I TOTALES 547 100 406 74,2 141 25,8

I CENTRAL 55 100 45 81,8 10 18,2 IPAC. CENTRAL 45 100 34 75,5 11 24,4
HUETAR NORTE 149 100 105 70,5 44 29,5

\CHOROTEGA 46 100 34 73,9 12 26,0
[IUETAR ATLÁNTICA 161 100 131 81,3 30 18.6

, I3RUNCA 91 100 57 62,6 34 37,4

FUENTE ELABORACIÓN PROPlA: INFORMACIÓN RECOGIDA EN CUESTIONARIO "EL MERCADO DE TIERRAS EN EL
SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE DICIEMBRE. 1999

ANEXO N" 15
NUMERO DE RESPUESTAS QUE DICEN QUE EXISTE ESCUELAS

Y CENTROS COMUNALES EN LAS REGIONES
( TOTALES Y PORCENTAJES)

Región totales Escuelas Centros Comunales
ABS % SI % NO % SI % NO %

Totales 541 100 I 466 85,1 81 14,8 283 51,7 264 48,2
Central 55 100 40 72,7 15 27,2 31 56,3 24 43,6

Paco Central I 45 100 43 95,5 2 4,4 34 75, 5 11 24,4
H. Norte I 149 100 106 81,3 43 28,9 65 43,6 84 56,4 I

Chorotega I 46 100 45 97,8 1 2,2 27 58,6 19 41,3
Brunca I 91 100 83 912 8 88 40 43,9 51 56 O I

H. Atlántica I 161 100 149 92,5 12 7,5 86 53,4 75 46,6 I

Fuente: Elaboración Propia: Infonnación recopilada en cuestionario' Mercado de Tierras en el sector Refonnado Costarricense'
Diciembre; 1999
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ANEXO N"16
NÚMERO DE RESPUESTAS QUE DICEN CONTAR CON CENTROS DE ACOPIO

SEGUN REGiÓN, EN TOTALES Y PORCENTA.JES

REGIÓN TOTALES NO SI
ABS % ABS % ABS %

TOTALES 547 100 413 75,8 134 24,2
CENTRAL 55 100 26 47,3 29 52,7

PACo CENTRAL 45 100 18 40,0 27 60,0
HUET AR NORTE 149 100 141 94,6 8 5,3

CHOROTEGA 46 100 36 78,3 lO 21,7
HUET AR ATLÁNTICA 161 100 133 82,6 28 17,3

BRUNCA 91 100 59 64,8 32 35,1

fUENTE. ELABORACIÓN PROPIA INfORMACIÓN RECOPILADA: EN CUESTIONARIO" MERCADO DE TIERRAS EN EL SECTOR
REFORMAIX> COST ARRlCENSAE» DICIEMBRE; 1999

CUADRO N" 17
NÚMERO DE RESPUESTASQUE DICEN QUE EXISTEN ESCUELAS Y CENTROS COMUNALES EN

LA REGiÓN ( TOTALES Y PORCENTAJES)

REGlON TOTALES ESCUELAS CENTROS COMUNALES I
SI NO SI NO ¡

ABS % ABS % ABS % ABS % ABS % i
TOTALES 547 100 466 85,1 81 14,8 283 51,7 264 48,2 I
CENTRAL 5) 100 40 72,7 15 27,2 31 56,3 24 43,6 !

PAC.CENTRAL 45 100 43 95,5 2 4,4 34 75,5 11 24,4 !
HUETAR NORTE 149 100 10 81,3 43 28,9 65 43,6 84 56,4 ,

CHOROTEGA 46 100 45 97,8 I 2,2 27 58,6 19 41,3
BRUNCA 91 100 83 91,2 8 8,8 40 43,9 SI 56,0 !,

HUET AR ALTÁNTICA 161 100 149 92,S 12 7,5 86 53,4 75 46,6

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA INFORMACIÓN RECOGIDA: EN CUESTIONARIO" MERCADO DE TIERRAS EN EL
SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE", DICIEMBRE, 1999

CUADRO N" 18
NÚMERO DE RESPUESTAS QUE DICEN CONTAR CON CENTROS DE ACOPIO Y LOCALES DE INSUMOS

AGROPECUARIOS POR REGiÓN, (TOTALES Y PORCENTAJES)

REGIÓN l TOTALES CENTROS DE ACOPIO LOCALES DE INSUMOS
AGROPECUARIOS

! SI NO SI NO
ABS I}'ú ABS % ABS % ABS % i\.13S %

TOTALES :;·17 100 26 4,6 521 95,4 29 5,3 51H 94,7
CENTRAL 55 Ion 6 10,9 49 89,0 \3 23,6 42 76,4

PACo CENTRAL 45 100 4 8,8 41 91,1 1 2,2 44 97,8
HUETAR NORTE 1.19 100 o 0,0 1.19 /00 1 0,7 1.18 99,3

,
CHOROTEGA

I
46 Ino 10 21,7

1

36 78,3 O 0,0 46 100.0 I
BRUNCA 91 100 o 0,0 91 100,0 3 16,7 78 85,7

HUET AR ATLÁNTICA 161 100 6 3,7 155 96,3 1 0,6 161 99,3

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA: INfORMACIÓN RECOPILADA EN CUESTIONARIO" EL MERCADO DE TIERRAS e; EL
SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE", DICIEMBRE, 1999.
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CUADRO N°19
RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS QUE DICEN CONTAR CON UNA PLAZA DE DEPORTES

POR REGiÓN; TOTALES Y PORCENTAJES

REGlON TOTALES SI NO
ABS % ABS % ¡\BS %

TOTALES 547 100 417 76,2 130 23,8
CENTRAL 55 100 34 61,8 21 38,2

PACo CENTRAL 45 100 43 95,5 2 .1,.1
HUET AR NORTE 149 100 107 73,1 .lO 26,8

CHOROTEGA 46 100 .12 91,3 .1 8,7
BRUNCA 91 100 58 63,7 33 36,2

HUET AR ATLÁNTlCA /6/ 100 13/ 81,3 30 /8,6

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA: lNFORMACIÓN RECOPILADA EN CUESTIONARIO" EL MERCADO DE TlliRRAS EN
EL SECTOR REFORMADO COST ARRICEN SE" , DICIEMBRE, \ 999.

Anexo N°20
N° DE RESPUESTAS DADAS POR LOS ENTREVISTADOS SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE PARTICIPAN

EN ORGANIZACIONES DE BASE CAMPESINA SEGÚN REGiÓN,
(TOTALES Y PORCENTAJES)

Tola} % N/s % Ayuda ~11 Crédito 910 Capailació % Acceso a % Desarrol % No % Otras % ¡
NIR Y n Servicios lo Social participa Razones

Comerci de !
alizació Producció In n

53 100 29 55 3 5,7 8 15 O 0,0 4 7,5 6 11,3 O 0,0 , 5.7
I 45 100 24 I 53,3 1 1 2.2 5 11,1 O 0,0 O 0,0 11 24,4 O 0,0 -1 8,9
al 45 100 9 20,0 O I 0.0 15 33,3 O 0,0 10 22,2 5 11.1 O 0,0 6 13.3I

91 100 -10 ! 43,9 2 2.2 11 12,0 1 1,0 2 2,2 30 33,0 O 0,0 5 5,5
I 159 100 83 I 52,2 6 I .'.8 19 11,9 3 1,9 8 5,0 J' 1-1,5 2 1,3 i5 9,-1_.'

147 100 97 66,0 3 i 2.0 16 10,9 6 4,0 1 0,0 16 10,9 2 1,4 6 4,0 !
540 100 282 I 52,2 15 2.8 74 13,7 10 1,9 25 4,6 91 16,9 4 I

0,7 39 7.2
I !I

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN INFORMACIÓN RJóCOP1LADA EN CUES110NARJO .. MERCADO DE
TIERRAS EN EL SECTOR REFORMADO COSTARRICENSE" DICIEMBRE 1999.

Anexo N°21
NUMERO DE PARCELEROS CON TITULO DE PROPIEDAD SEGÚN REGiÓN

( TOTALES Y PORCENTAJES)

REGION NeDE % CON TITULO % SLN % N/S %
ENCUESTAS mULO NIR

CENTRAL 55 100 2 3,6 52 94,0 1 2,0
CHOROTEGA 46 100 12 26,1 34 73,9 O 0,0

PAC. CENTRAL 45 100 O 0,0 44 97,8 1 2,2
BRUNCA 91 100 4 4,4 86 94,5 1 1,1

ATLANTICA 161 lOa 19 11,8 141 87,6 1 066
NORTE 149 100 24 16,1 125 83,9 O 0,0
TOTAL 547 100 61 11,2 482 88,1 4 0,77

FUENTE: Información recopilada en cuestionario" Mercado de Tierras en el sector reformado costarricense", diciembre,1999.
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ANEXO N' 22
AREA DE UTILIDAD DE LA ESCRITURA, SEGÚN REGIONES

(TOTALES Y PORCENTAJES)

i6n N° % ! No le % Para % Par % Crédito % Crédito % Otros %
opiniones

I .
Crédito crédito producción ganaderí Servicios¡ sirve

Emitidas I vivienda productos no tradicional a
, trad.

íral 132 100 ! 5 3,8 34 25,8 44 33,4 32 24,3 15 11,4 2 1,52
roteqa 115 100 ! 9 7,8 25 21,7 34 29,6 17 14,8 29 25,3 1 0,9
.entral 155 100 ; O 0,0 31 20,0 39 25,2 41 26,4 42 27,1 2 1,3

~ca 7:-- 254 100: 5 _1,,?_ 57 _~2,5. 71 }c?~ 51 ~ 59 _23,3 _. 11 4,3._._---- --106 ------106 ---103\tlántica 454 100, 4 0,9 23,4 124 27,3 23,3 22,7 11 2,4
~orte 403 100 : 6 1,5 120 29,8 90 22,2 90 22,3 93 23,0 4 1,0
síes 1,513 100 29 1,9 373 24,6 402 ~'---_. 337 22,3 341 22,5 31 2,0... - ---

Fuente: Elaboración Propia: Información Cuestionario" Mercado de Tierras en el sector reformado
costarricense",diciembre, 1999.

ANEXO N' 23
COSTA RICA: USO DE LA TIERRA POR:

ANEXO N'
EXTENSiÓN EN HAS SEGÚN REGiÓN

1996

REGION I TOTAL TIERRAS CULTIVOS PASTOS BOSQUES CHARR OTRAS ESTRAT

I DE PERMANE MONTES ALESY TIERRA OS
, LABARAN NTES TACOT S IV,V,vI,VI

ZA ALES 12/
COSTA RICA 5.062.047,9 432.137,2 337.888,0 2420.118, 1.346.584, 307.897, 76.916,4 141.307,0

3 O O
CHOROTEGA 1.311.143,8 140949,1 19.813,0 780.877,4 185.561,0 99.946,0 16.933,7 67.063,0
CENTRAL 1.112.367,5 102.594,8 160.864,0 556.791,4 182.067,0 56.834,0 28.630,3 24.586,0
BRUNCA 733.917,4 82.503,7 47444,0 334.887,9 194.165,0 50.149,0 8445,8 16.322,0
H. ATLANT\CA \ 1.340.782,3 74.381,8 102.768,0 327.431,2 711168,0 74.597,0 17 .309,3 35.127,0
H. NORTE 563.836,9 31.707,2 6.999,0 420.130,4 73.623,0 25.571,0 5.597,3 209,0

FUENTE SECRETARIA EJECUTIVA DE PLANIFICACiÓN SECTORIALAGROPECUARIA y CONSEJO NACIONAL DE

PRODUCCION, DIAGNOSTICO DE SECTOR AGROPECUARIO, 1996.

1/ INCLUYE TIERRAS OCUPADAS POR CAMINOS, LAGOS, Ríos, CONSTRUCCIONES, ETEC.
21 ESTRATOS IV. V. Vi y VII INCLUYEN: ZUAMPOS, PANTANOS, MANGLARES, CAMPOS DE LAVA, RESERVAS

BIOLÓGICAS, ZONAS URBANAS, LAGOS, LAGUNAS Y LAGUNILLAS: NO SE CONSIDERARON EN EL DISEÑO DE LA
MUESTRA.

CUADRO N' 24
FORMAS DE OBTENCiÓN DE LA PARCELA POR LOS PARCELEROS SEGÚN REGiÓN

Región Población % N/R % Compra % Invasión % Adjudic %
encuestada N/S Directa IDA.

CENTRAL 55 100 1 1,8 9 16,4 O 0,0 45 81,8
PAC.CENTRAL 45 100 O 0,0 6 13,2 1 2,2 38 84,5
H. ATLANTICA. 161 100 3 1,9 75 46,6 46 28,6 37 23,0
CHOROTEGA 46 100 3 6,5 8 17,4 9 19,6 26 56,5
BRUNCA 91 100 2 2,2 41 45,0 28 30,8 20 22,0
H. NORTE 149 100 O 0,0 34 22,8 30 20,2 85 !f7,O
TOTALES 547 100 9 1,6 173 31,6 114 20,8 251 46,0.. .,Fuente: elaboraclón propia con Inforrnaclón cuestionario: •• Mercado de Tierras en el sector Reformado Costarricense",

diciembre, 1999
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