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RESUMEN: 

Con el apoyo material del MAE-Embajada de Francia en Costa Rica se realizó una misión de apoyo técnico del 
CIRAD con el objeto de analizar la situación actual y las perspectivas de consolidación institucional del CRAE 
ZN (Comité Regional de Agricultores Experimentadores de la Zona Huetar Norte (Trópico Húmedo). 

Esta misión realizda por Augusto Moreno del CIRAD y por Michel Laforge (consultor independiente), trabajó 
sobre los componentes relacionados con el fortalecimiento institucional y las estrategias de comunicación de esta 
organización de productores (OP) costaricense. 

Los resultados de una serie de reuniones y de visitas en 5 de los 6 cantones de la región y de las conversaciones y 
entrevistas realizadas con dirigentes campesinos, funcionarios del sector agro-pecuario, técnicos de las ONG 
locales y autoridades políticas de algunos cantones y municipios, permitieron elaborar una primera visión 
compartida del lo que ha sido el proceso reciente de evolución del CRAE ZN. Con base en esta visión se 
procedió al estudio de un diagnóstico identificando las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que caracterizan la situación actual de la organización. 

A partir de este diagnóstico se puede concluir que el CRAE ZN atraviesa actualmente un perído particularmente 
crítico. Por un lado, son evidentes tanto la originalidad de la misión que ha sido asumida como las 
potencialidades y perspectivas que este tipo de organización puede tener en el contexto actual y futuro del 
desarrollo económico y social de Costa Rica. Por otro lado, son manifiestas las limitaciones y los peligros a los 
que hace frente el CRAE ZN, tanto en lo que se refiere a su viabilidad institucional dentro del contexto 
costaricense como en lo concerniente a sus propias fuerzas y ventajas comparativas. Esta situación caracterizada 
por una precariedad crónica de recursos humanos, institucionales y materiales, se ha agudizado desde hace un 
año con el cierre de las actividades del proyecto centro-americano PRIAG que se financiaba con recursos de la 
UE (asistencia técnica, financiamiento de capacitación, transporte, viajes de estudio, expertos regionales y 
extranjeros, equipamiento para investigaciones y experimentación en medio rural, multimedia, etc.). 

El futuro del CRAE ZN, a partir de esta situación incierta actual, debe pasar por un sólido proceso de 
consolidación inctitucional que tendría que fundarse en dos pilares esenciales : i) fortalecimiento del liderazgo 
técnico y científico de la OP a través de los agricultores/experimentadores, y ii) construcción de un soporte de 
financiamiento que pueda garantizar un desarrollo autónomo de la organización a medio y largo plazo. 

Con base en las orientaciones precedentes, el presente informe de misión presenta una serie de análisis, 
recomendaciones, pistas de acciones posibles y estrategias que permitirían abrir nuevos cursos de acción para el 
desarrollo del CRAE ZN, dentro de una perspectiva coherente con la misión asumida y las ambiciones que los 
responsables (líderes campesinos, técnicos, intelectuales y políticos) desean para esta OP. El conjunto de estos 
elementos se presenta resumido en un perfil de proyecto a corto y medio plazo. 

PALABRAS CLAVE : 

Costa Rica, agricultores experimentadores, participación campesina, desarrollo institucional, comunicaciones, 
capacitación, recursos humanos, capital social. 
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SIGLAS 

AJE 
CAC 
CENAP 
CNJ> 
CRAEZN 
IDA 
INA 
ITCR 
I/E 
MAG 
OP 
PRIAG 

Agricultores - experimentadores 
Campesino a campesino 
ONG de apoyo a las organizaciones rurales 
Centro nacional de la producción 
Comité regional de agricultores - experimentadores de la zona Huetar Norte 
Instituto de desarrollo agrario (reforma agraria) 
Instituto nacional de aprendizaje 
Instituto tecnológico de Costa Rica 
Investigación - experimentación 
Ministerio de agricultura y ganadería 
Organización de productores 
Proyecto de la UE de apoyo a la investigación y extensión agropecuarias 
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MISION DE APOYO AL CRAE ZN3 DE COSTA RICA: 
LA INICIATIVA DE LOS CAMPESINOS EN LA 
INVESTIGACION Y LA EXPERIMENTACION 

(20 noviembre / 2 diciembre 2000) 

A.ANTECEDENTES 

l. OBJETIVO DE LA MISION 

El objetivo de la mision consistía en analizar la evolución reciente del CRAE ZN e identificar los elementos que 
pudieran reforzar el proceso de desarrollo organizacional de esta organización regional de productores rurales 
del Norte de Costa Rica. Este reforzamiento se realizaría con base en una visión estratégica a mediano plazo y a 
través de un apoyo técnico y de capacitación ajustado a sus necesidades y a su misión. 

La elaboración de un marco estratégico para el desarrollo del CRAE ZN es un trabajo que está en curso4 y existe 
un documento básico que sirve de guía para las diferentes acciones que se emprenden. Dentro de ese esquema, la 
misión tenía por objetivo aportar la opinión de un observador externo cuya crítica y/o recomendación 
permitieran mantener y/o corregir en lo que fuera necesario el curso de las acciones. 

El apoyo técnico y la capacitación para el reforzamiento del CRAE ZN constituyen dos elementos críticos en la 
etapa actual del desarrollo organizacional de esta organización. En efecto, el fin del proyecto PRIAG-UE a 
principios de 2000, la debilidad creciente de las acciones del sector agropecuario estatal y la falta de recursos 
humanos y técnicos de los sistemas de apoyo privados (ONG) reducen las posibilidades de una organización de 
productores rurales (OP) demasiado joven como el CRAE ZN, precisamente en el momento en que más lo 
necesita. Dentro de esta perspectiva, se espera de la misión la elaboración de recomendaciones y elementos de 
estrategias adaptadas para afrontar esta situación. 

2. METODOLOGIA DE TRABAJO 

En la primera reunión del equipo de la misión con los responsables y técnicos del CRAE ZN (20.11.00) se 
acordó el enfoque y los contenidos del trabajo que se iba a realizar, siguiendo los TR establecidos para la 
misión: 

Un programa de visitas a diversas OP establecidas en los diferentes cantones de la región permitiría 
elaborar una visión compartida entre dirigentes y técnicos con el objeto de identificar los materiales y 
elementos necasarios para construir una caracterización actualizada del CRAE ZN ; 
Una serie de reuniones con técnicos y dirigentes de las OP permitiría elaborar las primeras 
orientaciones extraídas de la misión y fijar el marco de las recomendaciones más importantes para el 
desarrollo organizacional futuro del CRAE ZN. En particular, un taller de fin de misión fijado para el 
jueves 30 de noviembre en Ciudad Quezada permitiría cerrar la misión con la discusión de elementos 
restituídos por consultores y dirigentes. 

Las v1s1tas de terreno se realizaron según un programa propuesto por los responsqbles del CRAE ZN y 
negociado con los 2 expertos encargados de realizar la mision (Michel Laforge y Augusto Moreno) y con el 
acompañamiento de miembros de la Junta directiva del CRAE ZN y del técnico del MAG. Siguiendo el 
programa previsto, Michel Laforge integró el equipo de la mision del 20 al 24 de noviembre para realizar la 
segunda parte de su trabajo en el mes de diciembre en conformidad a las orientaciones establecidas en 
conce1iacion con el CRAE ZN. 

El programa de visitas de terreno realizado permitió sostener entrevistars con técnicos del MAG, del CNP, y de 
diversas instituciones privadas que implementan proyectos de desarrollo rural en los diferentes cantones de la 

3 
Comité Regional de Agricultores Experimentadores de la Zona Norte (Costa Rica) 

4 « Lecciones y propuestas para una visión estratégica y hacia una agricultura que deseamos practicar : CRAE ZN Costa Rica », Davi'd 
Meseses (OAG/CNP), Henri Hocdé (Cirad), Octubre 2000 (nota de travabjo no publicada) 
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region norte (CENAP, CAC) y de las principales organizaciones de productores (OP) vinculadas al CRAE ZN 
(ARAO, UPANACIONAL, Mesa Campesina, etc.). 

El programa detallado de visitas de terreno se presenta en el cuadro siguiente : 

Cuadro 1 : Visitas realizadas por la mision 
Cantones Fechas Organizaciones Productores visitados Cultivos / 

producciones 
observadas 

Pi tal Martes 21 El Encanto, Santa Jorge Méndez, Sinia Piña, fincas 
Elena Lizana integradas, manejo 

de bosques, reservas, 
biodiversidad 

Los Chiles Miércoles 22 UPROCHILE Miguel Galeano, Granos básicos, 
Manuel Hurtado, vinagres de madera, 
Heiner Hidalgo, carboneras, abonos 
asentados líquidos, siembra 

directa y plantas de 
covertura 

Guatuso Jueves 23 APRODEGUA Juliana Espinoza, Biodiversidad, 
Salvadora Varela experimentación en 
Osvaldo Ruiz, PP A covertura, piña, 

secadores solares 
cacao orgánico, 
producción de ayote 
orgánico, raicilla 
orgánica, madera 
nativa 

Sn Marcos de Cu tri, Lunes 27 ARAO, Juan Alberto Quiroz, Digestor, finca 
San Carlos APROSAMA Jose Torres, Carlos integrada, traci:;ión 

Varela, Patricia animal y caballos 
Mendieta transporte, abonos 

orgánicos, 
Distritos en mariposas, naranjas ; 
restauración biodiversidad, 
ecológica parque natural, 

especies en 
extinción, 
experimentación 
orquídeas, 
entomopatógenas 

U pala Martes 28 UPANaci onal Bolívar Elizondo, 
Secciona! Luis Chacón, Argieri 
Bija gua Ramírez, Mario 

Arguella, Marcos 
Ramírez 

Sarapiqui No visitado 

Con el material recogido durante las visitas y las entrevistas a productores, líderes y técnicos se procedió a 
elaborar un primer análisis de la trayectoria de desarrollo del CRAE ZN con el objeto de identiificar los 
principales elementos que han marcado su evolución. Este análisis ha permitido también identificar las diferentes 
formas en que se han manifestado las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que han 
caracterizado el desarrollo de la organización. 

Por razones de calendario, los dos consultores realizaron en conjunto solo la mitad del tiempo de trabajo de la 
rrúsión (una semana). Por esta razón, el informe parcial de Michel Laforge se presenta en anexo. Este 
documento se refiere en particular al tema que le fue encomendado cuyo foco principal era la cuestión de las 
comunicaciones del CRAE ZN. 
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B. SITUACION ACTUAL 

3. LA EVOLUCION DEL CRAE ZN 

El CRAE ZN surje a principios de los años 90 como un esfuerzo de variadas dinámicas de organizaciones 
campesinas que desean fomentar a nivel de la región norte de Costa Rica (Trópico Húmedo) un programa de 
experimentación campesina. Esta iniciativa está relacionada directamente con la crisis de los modelos 
convencionales de investigación agricola y de las instituciones públicas de extensión rural, y con las 
oportunidades abiertas a través de la cooperación técnica intemacional5

• 

3.1. Localización, objetivos y temas de trabajo 

Los principales objetivos que identifican los productores para la promoción de estas organizaciones están 
relacionados con la seguridad alimentaria de las familias, los métodos de manejo orgánico de fincas, con el 
mejor aprovechamiento de las oportunidades de mercados locales y con la búsqueda de alternativas con sistemas 
de cultivos menos dependientes de agroquímicos y más adaptados a la protección de la biodiversidad y la 
conservación de los recursos naturales. 

El cuadro 2 resume la situación de las 20 OP-A/E que forman actuahnente el CRAE ZN y permite observar tanto 
la inserción institucional como los principales temas de trabajo y mecanismos de divulgación correspondientes a 
las diferentes organizaciones, según la localización geográficas de ellas .. 

5 Creadón del PRIAG-UE 
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Cuadro 2. Organizaciones de Productores vinculadas al CRAE ZN y a la experimentación e investigación 

Nombre de Ja Cantón Actividad productiva Fecha de inicio #de Vinculación con Temas de experimentación Mecanismos de 
Organización en Ja A/E instituciones divulgación 

experimentación 

Piña, jengibre, plantas MAG, CENAP, Manejo orgarnco de las fincas, protección del ambiente, disminuir el uso de Intercambios, 
ARAO San Carlos medicinales (producción 1990 20 ITCR plaguicidas, bajar costos de producción, mejoramiento y reproducción de semilla material escrito, 

orgánica) (piña y jengibre), transformación del jengibre y la piña programa de radio, 
curso 

MAG, ITCR, Manejo organ1co de la finca, protección del ambiente, disminuir el uso de Intercambios, 
APROSAMA San Carlos Ganadería, piña y yuca 1990 23 CENAP plaguicidas, bajar costos de producción, uso de biodigestor, determinación de la material escrito, 

calidad del agua de los ríos San Carlos Tres Amigos y otros afluentes programa de radio, 
curso 

ASO PRO de Santa San Carlos 4 
Elena 

Manejo orgánico de la finca, desarrollar tecnologías que promuevan la protección Intercambios MAG, CENAP, , 
Piña y yuca 1998 

,__ 
!NA, UNA 

del ambiente y biodiversidad (finca de 70 hectáreas), disminución en el uso de material escrito, 

ASO MU de Santa San Carlos 4 
plaguicidas, bajar costos de producción. Reproducción de semilla de piña MD 2 cursos, charlas y 

Elena 
reuniones de 
análisis y 
evaluación de los 

MAG, CENAP, 
avances de los 

ASO PRO DES San Carlos Piña 1992 5 UCR, Cooperación 
trabajos . 

Japonesa 

Manejo orgánico de la finca, desarrollar tecnologías que promuevan la protección 
AGRISA San Carlos 3 del ambiente, disminución en el uso de plaguicidas, bajar costos de producción. 

Participación de la familia en la toma de decisiones, planificación de la finca. 
e--

Mejoramiento y reproducción de semilla de piña MD 2 y de variedades promisorias 
Junta Piña 1999 3 MAG 
Administradora San Carlos 
Asentamiento de El 
Sahino Intercambios, 

cursos 

GEMA San Carlos Plantas medicinales 1995 3 MAG, CENAP, Manejo orgarnco de las plantas medicinales, control de "Cercospora" en Tilo, 
INA, UNA, secado de plantas y transformación de las mismas 
CENAP 

AGROPÁLM Sarapiquí Palmito, raíces y tubérculos MAG, CNP, Manejo técnico del palmito (densidad de siembra, fertilización, drenaje), reducción Intercambios 
1992 20 EARTH,UCR de costos de producción, producción orgánica del palmito, elaboración y uso de 

subproductos a partir de los desechos (papel, abonos, suplementación animal) 
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MUSA Sarapiquí Plantas medicinales 1987 6 MAG,UNA Manejo orgánico de las plantas medicinales, secado de plantas y transformación de Intercambios, 
las mismas cursos 

UPROCHI Los Chiles Granos básicos, raíces y 1995 8 PCAC, MAG, Uso de vinagres de madera para el control de plagas y enfermedades, elaboración de 
tubérculos YECO abonos orgánicos, mejoramiento de las variedades de maíz 

(cooperación belga) Intercambios, 
cursos 

12 Manejo sostenible del ambiente, mejoramiento y recuperación de los suelos, uso de 
CAC Los Chiles Granos básicos 1998 MAG, CNP, ITCR la siembra directa 

APRODEGUA Guatusa Granos básicos, raíces y 1992 15 PCAC, MAG, Uso de vinagres de madera para el control de plagas y enfermedades, elaboración de Intercambios, 
tubérculos YECO abonos orgánicos, diseño de herramientas agrícolas de tracción animal, elaboración cursos 

(cooperación belga) de subproductos a partir de las plantas medicinales 

Coope Sarapiquí San Miguel de Café 1998 8 MAG, HIVOS, Manejo orgánico del cultivo de café Intercambios 
Sarapiquí CECADE 

FUNDECA Upa la 1992 16 
Palmito, granos básicos MAG,CNP Uso de vinagres de madera para el control de plagas y enfermedades , elaboración de 

abonos orgánicos, uso de arado de tracción animal, uso de abonos verdes para 
ANPAICU U pala 1993 5 disminuir costos de producción, valor agregado de la madera, comercialización de Intercambios, 

frijol y maíz, evaluación de materiales promisorios de maíz, arroz y frijoles cursos 

Coope Llano Azul Upa la 1990 15 MAG, DEMASA, 
CNP, PCAC, UCR, 
YECO 

Granos básicos, raíces y 
tubérculos, ganadería Apoya a la comercialización, elaboración de propuestas de desarrollo a la 

APAIDEU1 Upala 1998 10 MAG,CNP producción 

FUFUMRAMA Upa la Mariposas 1994 12 MAG, MINAE, Identificar plantas alimenticias y hábitos de ovoposición de las mariposas, Intercambios 
Cooperación reproducción en condiciones controladas, hib1idación, elaboración de artesanías a 
Española partir de materiales de mariposas, empaque, manipulación y traslado de crisálidas. 

AGRAPRA U pala Granos básicos, palmito 1996 4 MAG Uso de vinagres de madera para el control de plagas y enfe1medades, utilización de Intercambios 
abonos verdes, evaluación de variedades promisorias de frijo l 

1 Organización de segundo grado que agrupa a 18 organizaciones del cantón de Upala; surge como una alternativa para integrar esfuerzos entre las organizaciones de productores 
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3.2. El entorno del CRAE ZN 

Varios elementos de un contexto político e institucional nacional y regional contribuyen a explicar con mayor detalle la 
aparición y posterior desarrollo del CRAE ZN, pudiéndose destacar : 

Instalación del PRIAG en la región centroamericana, influyendo a nivel de las instituciones públicas en el 
desempeño de técnicos y profesionales y en el acceso a nuevos recursos tanto financieros como técnicos y 
metodológicos; 
Intensificacion del diálogo entre los diferentes actores institucionales y organizaciones sociales y productivas 
buscando alternativas sustitutivas a la investigación y extensión rural públicas, debilitadas tras la reducción de 
los recursos estatales destinados al sector agropecuario; 
La definición de nuevas políticas públicas para el sector agrícola y rural en el marco de la globalización 
económica y la apertura comercial internacional, y la necesidad de elaborar nuevas estrategias de 
sobrevivencia y/o desarrollo de las unidades de producción familiar confrontadas a un entorno desfavorable e 
inestable; 
La posibilidad de manejar o de obtener apoyo en materia de nuevos medios de comunicación / difusión que 
permitan el contacto, el intercambio y la coordinación entre organizaciones sociales y productivas (prensa, 
radio, partidos políticos, etc); 
Difusión de los temas de discusión de la Agenda 21 (1993) acompa ada del despertar de la conciencia 
ambientalista de la poblacion rural y urbana, junto al desarrollo de la capacidad de concertación entre actores 
locales (fines de los 90), relacionados con la seguridad y la sostenibilidad en los nuevos mercados de productos 
y servicios ; 
Guerra civil en Nicaragua (influencia ideológica, poblaciones desplazadas) y más presencia geopolítica del 
Estado en la región, con mejoras de las infraestructuras, reforma agraria, servicios básicos, como medidas de 
precaución y de seguridad pública en una región limítrofe sensible a los conflictos sociales y políticos. 

3.3. Dinámica interna de las OP 

Igualmente, al nivel de las propias organizaciones sociales, gremiales, productivas se acelera en los a os 90 un proceso 
de toma de la palabra y de capacidad de participacion ·de los actores locales en el desarrollo del país, pudiéndose 
resumir esto en los principales puntos siguientes : 

Presencia notoria de precursores de la innovación tecnológica agrícola en el medio social campesino, 
asumiendo iniciativas relacionadas con la protección de los recursos naturales, la calidad de los productos, la 
seguridad alimentaria, la producción para nuevos mercados (piña, jengibre, etc.); 
Desarrollo de nuevas luchas reivindicativas campesinas a partir de los años 70 (tierra, salud, educación, 
formación de asociaciones, extensión de la reforma agraria a través del IDA, etc.); 
Desarrollo de un notorio intercambio y emiquecimiento de experiencias entre OP (organizativo, tecnológico, 
nuevos conocimientos, promotores campesinos, autodiagnóstico de las OP) en relación con la crisis creciente 
del sector agropecuario ; 
Desarrollo de la conciencia ambientalista de los productores en función de la protección de sus recursos 
productivos y de la calidad de la alimentación (combate a los agrotóxicos, agotamiento del suelo, 
contaminación de aguas, desertificación, erosión, etc) ; 
Búsqueda y desarrollo de nuevas alianzas entre actores e instituciones en procura de generar capacidad de 
diálogo, de diagnóstico, de negociación y de acción coordinada a nivel de localidades y regiones. 
Creciente articulación de los productores al mercado principalmente al de exportación (café, piña, chile 
picante, macadamia, maracuyá, etc) 

C. LOGROS Y RESULTADOS 

4. EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL CRAE ZN 

Dentro del contexto caracterizado por los elementos citados precedentemente, el CRAE ZN desenvuelve una trayectoria 
organizacional basada en una estructura piramidal tradicional en cuya base se encuentre una Asamblea General 
compuesta de representante de OP e integrada por agricultores/experimentadores (A/E). Esta estructura se completa con 
un nivel de decisión y gestión confiado a una Junta Directiva cuya misión consiste en dirigir y animar las actividades 
ejecutadas a través del Consejo Ejecutor (administración y apoyo técinico) y de los Comités Técnicos de 
Experimentación establecidos a nivel local. En este nivel las acciones son apoyadas por Promotores (técnicos
campesinos) que reciben capacitación y apoyo para el desempeño de sus actividades. 

4.1. Una organización que funciona a través de redes 

La descripción precedente estaría mostrando que el CRAE ZN ha desarrollado una organización compleja, disponiendo 
de dispositivos específicos de decisión, de gestión, de operación y de cooperación entre actores autónomos. Sin 
embargo, la marcada precariedad de los recursos de que se dispone (no existen fuentes de ingreso regular ni 
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estbalecimiento de presupuestos con programación de egresos) genera la percepción de una actividad debilmente 
estructurada en canales o procedimientos orgánicos regulares. 

La inexistencia de una sede institucional refuerza esta imagen de una organización virtual que desenvuelve una 
importante actividad a través de redes de actores y colaboradores. Esta actividad es perceptible, sobre todo, gracias a la 
dedicación entusiasta, al compromiso y al voluntarismo de los principales dirigentes y asesores técnicos. 

Esta situación plantea, entre otros problemas, la creciente dificultad que enfrentan los dirigentes del CRAE ZN para 
compatibilizar sus actiividades organizacionales con las obligaciones que generan sus respectivas unidades de 
producción y la vida familiar de cada uno. Por otro lado, el apoyo técnico e institucional necesario tiende a 
concentrarse, casi exclusivamente, en una o dos personas cuya disponibilidad depende de mecanismos de coordinación 
poco formalizados y debilmente sostenibles en el mediano plazo. 

Sin embargo, la principal consecuencia de esta precariedad organizacional se traduce en una seria limitación de las 
oportunidades de capitalización de experiencias, de aprendizaje organizacional, de fortalecimiento y de proyección con 
base en las potencialidades que posée el CRAE ZN. Esta situación es fuente de inquietud sobre el futuro de la 
organización, en este momento. En efecto, la experiencia de las últimas décadas en materia de OP en América Latina 
muesrtra que en el ciclo de vida de éstas, el periodo de potencial desarrollo o de extinción es demasiado breve, no yendo 
más allá de doso tres años. Esto significa que el riesgo de ver al CRAE ZN en una pendiente regresiva es real e 
inminente. 

La visión trazada en el párrafo anterior debe ser completada con una afirmación que debe ser hecha sin ambiguedad : el 
CRAE ZN es una organización de productores rurales que existe realmente, que está tratando de asumir una misión 
original en el ámbito del desarrollo rural de una región importante de Costa Rica, que está dirigida efectivamente por 
campesinos que se sienten portadores de un proyecto a largo plazo, que está ganando una legitimidad social 
incontestable y que merece un apoyo material e institucional urgente para asegurar su adecuado posicionamiento en el 
entorno en que actúa. 

4.2. Principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

Un rápido análisis de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas que caracterizan el 
desarrollo institucional del CRAE ZN puede ser útil para comprender mejor su evolución y su proyección futura : 

Fortalezas : 
Actualmente existen alrededor de 200 AJE en la región Huetar Norte de Costa Rica con nivel significativo de 
competencia técnica; 
Existe un notorio anhelo de reforzar el oficio de productor y el modo de vida campesino dentro de su entorno y 
en una sociedad ambientalmente sostenible y moderna ; 
Se observa una creciente capacidad para construir y negociar agendas a partir de las demandas de las bases 
fomentando la cultura de rendir cuentas a las bases ; 
El CRAEZN integra todas las grandes organizaciones campesinas existentes en el país y pretende posicionar su 
acción con un foco de estricto interés regional, por encima de las diferencias que tensionan las organizaciones 
campesinas al nivel nacional; 
El CRAE ZN ha desarrollado una notoria habilidad en la negociacion con instituciones públicas, privadas 
nacionales e internacionales para obtener recursos y apoyos organizacionales, aunque éstos no han sudo 
suficientes para asegurar su desarrollo institucional ; 
El CRAE ZN se propone asumir una misión original en su región para lo cual ya ha logrado organizar a una 
importante élite de productores que desea reforzar sus habilidades, competencias y destrezas relacionadas con 
la experimentación técnica y social de interés local. 

Debilidades : 
Baja capacidad de sistematización de resultados del trabajo de los A/E cuya causa principal es la importancia 
de la tradición oral en la cultura de poblaciones rurales y el débil apoyo que pueden obtener en esta materia de 
las instituciones asesoras ; 
Baja capacidad para generar nuevas fuentes de recursos, en particular operativos, agravada por la crisis que 
atraviesa actualmente todo el sistema de financiamiento público del desarrollo rural y la lenta adaptación de 
ONG internacionales a la nueva situación ; 
Dificultades para establecer una definición más clara de visión de futuro, de misión, de objetivos y de 
estrategia de trabajo, lo que redunda en un bajo nivel de eficacia de la actividad de los dirigentes (dispersión) 
y en una debil lisibilidad social del proyecto a largo plazo de la organización ; 
No existe un proceso de renovación de cuadros jóvenes de A/E y se aprecia poca preocupación por el 
descubrimiento de nuevas oportunidades para ellos especialmenet en las actividades que se posicionan al 
productor fuera del portón de la finca (transformación, commercialización, etc.) ; 
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Débil vinculación del trabajo de AJE con ni os, escuelas y oportunidades para el trabajo femenino, o para 
grupos de jóvenes ; 
Falta de formacion avanzada y profesionalizada en áreas temáticas claves para la A/E, en particular en lo 
referente a la identificación de temas prioritarios de investigación/experimentación y a la programación del 
trabajo del/E (formulación de diagnósticos, de hipótesis, de protocolos de experimentación, etc). 

Oportunidades : 
Existen nuevos espacios para ocupar en el campo del desarrollo nacional, para influir, para concertarse, para 
construir nuevas alianzas, para conquistar nuevos apoyos. Estos se relacionan con la globalización, los nuevos 
mercados, el interés del consumidor por los productos orgánicos, los cambios en el papel del Estado y la 
evolución de las instituciones internacionales ; 
Crisis de los actuales sistemas de generación y difusión de tecnologías que debiera permitir un papel más 
protagónico de las OP ; 
Expectativas sobre el quehacer del CRAEZN en las otras organizaciones tanto regionales como nacionales . 

Amenazas: 
Existencia de proyectos o iniciativas en otras organizaciones o instituciones rurales que podrían disputar el 
liderazgo tecnológico del CRAE ZN; 
Diferentes conflictos de intereses personales y organizacionales que bloquean o retardan la construcción de 
grandes acuerdos y propuestas entre OP que debieran ser complementarias (p.e . existen varias organizaciones 
de agricultores orgánicos, varias iniciativas de escuelas campesinas, de afiliación de campesinos para 
prestaciones sociales complementarias, etc). 

4.3. Un momento crítico del CRAE ZN en la situación actual 

Aunque el fin del programa PRIAG y la precariedad de los apoyos institucionales actuales colocan al CRAE ZN en una 
situación crítica en este momento, el balance de los cuatro elementos precedentes puede ser ampliamente favorable, a 
corto plazo, si se maneja adecuadamente la capacidad institucional disponible y las oportunidades presentes. 

En primer lugar, la evolución rápida de las organizaciones campesinas nacionales y regionales generará un cuadro en el 
que aparecerán iniciativas y liderazgos a los cuales debiera integrarse o asociarse el CRAE ZN, apoyanándose en sus 
ventajas comparativas, tal como se analizará en la sección siguiente. Estas oportunidades podrán ser, incluso, más 
explícitas en la medida que el país comienza a entrar en un perído electoral que será propicio para nuevas negociaciones 
en tomo a iniciativas que recojan las demandas de las OP. 

Además, en el marco de este proceso, la recomposición de los servicios públicos de apoyo a la agricultura familiar 
puede abrir posibilidades para que las OP, tales como el CRAE ZN, puedan negociar la obtención de acuerdos y 
financiamientos durables que permitan configurar prestaciones de asistencia técnica más intensivas y calificadas, a 
través de dispositivos innovadores (contratos con ONG, con universidades, con institutos de investigación nacionales e 
internacionales, etc). 

Paralelamente a lo anterior, existe tambien un proceso de recompos1c10n de los sistemas de cooperac10n y 
financiamiento internacional para el desarrollo rural. El CRAE ZN debe preparase para poder negociar en las mejores 
condiciones posibles con los principales donadores (organismos internacionales, cooperación bilateral, fundaciones) 
haciendo valer la capacidad operacional que posée, a través de sus organizaciones de base afiliadas, y la originalidad de 
sus trabajos en materia de investigación y experimentación de alternativas para una agricultura sostenible. 

D. PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO 

5. ALGUNAS ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO DEL CRAE ZN A MEDIANO 
PLAZO 

El juego dinámico de estas fortalezas y debilidades del CRAE ZN frente a las oportunidades y amenazas que se 
manifiestan en su entorno pueden definir distintas trayectorias de evolución futura. La aparición de trayectorias más o 
menos exitosas dependerá de la forma cómo se maneje desde ahora el diseño de las estrategias de la organización en los 
aspectos siguientes : 

5.1. Empoderamiento : entendido como el mejor posicionamiento político, institucional y social posible, con notorio 
aumento de la capacidad de influencia y de negociación exitosa en los niveles de decisión del sector agropecuario y del 
entorno global. Este proceso de empoderamiento podría asegurarse a través de : 

Las acciones de capacitación de cuadros campesinos y profesionales ; 
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La identificación de alianzas sobre temas estratégicos ; 
El desanollo de acciones de comunicación estratégica ; 
El desarrollo de iniciativas para la generación de recursos propios. 

5.1.1. Capacitación. El CRAE ZN dispone de un equipo central de dirigentes con experiencia pero el 
perfeccionamiento contínuo de éstos y la capacitación de nuevos cuadros campesinos y profesionales es urgente para 
reforzar la gestión social en las organizaciones locales y asegurar el relevo de dirigentes a medio plazo. Estas acciones 
de capacitación debieran reforzar la organización en asuntos básicos asegurarando, por lo menos, la adquisición de 
nuevas competencias, destrezas y habilidades relacionadas con el liderazgo técnico y social : 

la capacidad para comprender, analizar y explicar los principales procesos de cambios sociales, económicos e 
institucionales en curso, identificando sus factores determinantes y los cursos de acción previsibles; 
la capacidad para posicionar las OP (al CRAE ZN en particular) e identificar objetivos frente a las dinámicas de 
cambio vigentes, diseñando cursos de acción globales compatibles con la evolución del entorno y formulando los 
proyectos de interés estratégicos para el sector rural que convenga ; 
la capacidad para identificar acuerdos y coordinaciones mediante negociaciones exitosas con otros actores con 
quienes sea posible compartir objetivos y desarrollar acciones comunes ; 
la capacidad para establecer planes de trabajo, pliegos de condiciones, normas y estardards de resultados, criterios y 
reglas de evualuación de desempeño y logros, tanto para las acciones propias como para aquellas cuya realización 
se haya delegado mediante contratos, o se haya realizado en coordinación con otras instituciones; 
la capacidad para socializar resultados del trabajo de A/E con los productores y con las instituciones públicas y 
privadas del sector agropecuario. 

El conjunto de estas nuevas competencias parecen indispensables para que los dirigentes de las OP puedan asegurar el 
mejor manejo posible de las oportunidades (mercados, calidad, negociación, finanzas, cabildeo, etc.); del 
relacionamientos y las coordinaciones institucionales (planificación, diseño de políticas públicas, etc.) ; y del 
funcionamiento interno de la organización (dinámicas de grupo, aprendizaje, trabajo en equipo, técnicas de 
comunicación, gestión administrativa, evaluación interna, etc.). 

5.1.2. La capacitación técnica y científica de agricultores/experimentadores. Esta actividad es esencial para el 
desarrollo futuro del CRAE ZN, si se considera válido un objetivo a medio plazo centrado tanto en el desarrollo de los 
principales cultivos de la región, adaptados a las nuevas condiciones del mercado (piña, palmito, genjibre, café, cacao, 
etc), como en las nuevas funciones que pueden valorizar la agricultura familiar, en términos de valor agregado 
(biodiversidad, turismo agro-ecológico, secuestro de carbono, artesanía, etc.). Se puede considerar, al menos, cuatro 
cursos de acción prioritarios para esta actividad : 

a) estrategias y tecnologías para evolucionar desde los sistemas clásicos de producción (itinerarios técnicos 
intensivos) a los sistemas de producción innovantes (productos orgánicos, economía de inputs), 
compatibilizando simultáneamente los razonamientos técnico, económicos y ecológicos con niveles de control 
de rjesgos progesivos ; 

b) experimentación y validación de nuevos sistemas de actividades con nuevos componentes centrados en las 
nuevas competencias u oficios necesarios para sustentar metas de multifuncionalidad de las agriculturas 
familiares a nivel regional y/o local ; 

c) capacidad para elaborar diagnósticos finalizados e identificar nuevos temas de investigación/experimentación 
relacionados con los dos puntos precedentes ; 

d) conocimientos y destrezas necesarios para formalizar protocolos de investigación/esperimentación negociables 
con las instituciones técnicas y científicas oficiales (MAG, CNP, ITCR, universidades, ONG, etc) e 
implementarlos en el terreno. 

La implementación de estos cuatro cursos de acción prioritarios representan un salto cualitativo muy importante, 
teniendo en cuenta el nivel de capacitación actual de los A/E del CRAE ZN. Por esta razón, esto sólo puede ser un 
objetivo a medio y largo plazo, priorizando los productos y los temas de investigación/experimentación más 
significativos para la región (área sembrada, mano de obra ocupada, auto-consumo familiar, margen bruto, posibilidad 
de valor agregado, etc.). 

El impacto de estas acciones prioritarias de capacitación debieran consolidar el liderazgo técnológico del CRAE ZN, 
entendido como el reforzamiento constante del nivel de conocimiento, de competencias tecnicas y de habilidades de los 
A/E y del personal profesional de apoyo con el fin de ocupar un lugar central en la región norte, en lo que se refiere a 
innovación, experimentación y desarrollo de tecnologías agricolas, por el campesino y para el campesino. 

5.1.3. La capacitación de cuadros profesionales merece un enfoque particular. El reforzamiento de las OP como el 
CRAE ZN plantea un necesario re-enfoque de las funciones que se encomiendan a los técnicos y asesores . 
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Primero, una parte creciente de estos apoyos provendrá, cada vez más, de instituciones privadas, por lo que 
será forzoso trabajar con base en logros y resultados bien delimitados (calidad, cantidad, plazos) y fácilmente 
evaluables, a partir de disposiciones contractuales. 
Segundo, el empleo creciente de modalidades contractuales de trabajo entre OP y ONG, fomentará 
progresivamente la cultura de « rendir y pedir cuentas », permitiendo, de paso, reducir la influencia de 
prácticas « paternalistas », responsabilizando a los proveedores y facilitando la aparición de una oferta de 
servicios más competitiva y profesionalizada. 
Tercero, estas nuevas modalidades de apoyo a las OP reforzarán la autonomía de las organizaciones, haciendo 
más importante (determinante ?) la capacidad de negociación entre actores y la elaboración de nuevas reglas de 
regulación y coordinación para la gestión social del desarrollo. 
Finalmente, numerosos agentes técnicos de los sectores público y privado que trabajan en apoyar a las OP 
carecen, en grado variable, de los conocimientos y de las competencias necesarias para realizar un trabajo 
satisfactorio en la mayoría de los aspectos enumerados en 5.1.2. Un trabajo urgente de actualización y de 
reciclaje profesional se impone. 

Los mecanismos de apoyo técnico y organizacional de los que se beneficia el CRAE ZN actualmente están aún lejos de 
corresponder a lo que sería necesario para sustentar un desempeño como el que se acaba de señalar. Una evolución 
favorable en esta materia vendrá más bien de las nuevas capacidades y competencias que adquieran los mismos 
dirigentes campesinos y de las exigencias que puedan formular para el apoyo organizacional, antes que de la re
adaptación de las prácticas de técnicos y profesionales de las ONG e instituciones públicas. En este sentido, antes de 
priorizar la formación y la profesionalización de cuadros técnicos, conviene reforzar la capacidad de los cuadros 
dirigentes de las OP con el objeto de mejorar la calidad de las demandas de apoyo y asesoría profesional. Enseguida, un 
programa de capacitación de técnicos y asesores podra ser concebido en función de los nuevos requerimientos de 
desarrollo que formulen las organizaciones rurales representativas. 

5.2. La identificación de alianzas sobre temas estratégicos debiera ofrecer al CRAE ZN las bases mínimas para 
consolidar su liderazgo en materia de innovación tecnológica en la región, reconociendo a cada una de las principales 
organizaciones regionales y nacionales su especificidad correspondiente. Esto podría resumirse en dos criterios 

estratégico fundamentales : «prioridad al interés regional» y «acciones unitarias con diversidad de 
opciones». Se considera que un posicionamiento de este tipo permitiría al CRAE ZN beneficiarse del apoyo de las 
grandes organizaciones nacionales (UPANacional y Mesa Campesina) para impulsar sus proyectos en materia de 
innovación técnológica, complementando o completando las acciones de estas estructuras nacionales en la región. 

La prioridad al interés regional y el liderazgo en innovación técnica podrían permitir al CRAE ZN ocupar 
definitivamente un espacio original en la región que no le es disputado por ninguna otra OP, por el momento, y 
consolidar este reconocimiento por la mayoría de las organizaciones nacionales. Una voluntad de sumarse a acciones 
unitarias con diversidad de opciones, por su parte, puede crear condiciones favorables para fortalecer el diálogo con 
todas las otras OP, sin necesidad de alinearse con ninguna de ellas específicamente, en lo programático. En otras 
palabras, esto quiere decir que el « negocio principal » del CRAE ZN es el asunto tecnológico, al nivel regional, por lo 
que le podría estar permitido adherir lealmente a todas las plataformas de reivindicaciones campesinas de caracter 
nacional, que de una u otra manera incluyen los temas vinculados al desarrollo tecnológico de la agricultura familiar. 

La vinculación del CRAE ZN con el proyecto de creación de una Universidad Campesina (UP Anacional) sería una 
manera de concretar una alianza en torno a un tema estratégico importante. Para esto, la red de 200 
agricultores/experimentadores del CRAE ZN tendría que desarrollar una capacidad para actuar como la unidad de 
investigación/experimentación de esta Universidad Campesina en el ámbito regional. Con este objeto, distintas 
instituciones de enseñanza superior y de investigación agropecuaria, junto al CIRAD6

, podrían montar las acciones de 
apoyo que requiriría este proyecto específico. 

5.3 .. El desarrollo de acciones de communicación estratégica consistiría esencialmente, en una primera phase, en la 
construcción de un sitio WEB intercactivo que permita ofrecer a los afiliados, ONG, donadores, autoridades y opinión 
pública una imagen de la vida actual del CRAE ZN y de sus perspectivas de desarrollo a mediano plazo. Esta 
herramienta de comunicación abarcaría todos los elementos del desarrollo organizacional del CRAE ZN (organización, 
afiliados, localización, cartografia, actividades principales, resultados del trabajo de los A/E, bases de datos, materiales 
de capacitación, informaciones destinadas al público y a los adherentes, etc.)7

• 

5.4.. El desarrollo de iniciativas productivas o de servicios constituye otro elemento fundamental del 
empoderamiento de una organización rural, en la medida que permite la generación de nuevos recursos o el incremento 
de los existentes, a nivel de las unidades de producción familiar. A partir de esta situación, una parte creciente del 

6 
El ClRAD está ampliando su di spositivo en Las Antill as y El Caribe (Guadaloupe y Cuba) y el tema del fortalecimiento de las OP es una de las 

opciones de trabajo principales de este equipo. 
7 

El tema de trabajo que se ha confi ado al consultor Michel Laforge se refi ere a estos asuntos. El informe correspondiente se:-encuep.!fa en Anexo ... 
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desarrollo sostenible de la organización, a mediano y largo plazo, puede llegar a ser financiado con las contribuciones 
de los propios adherentes. Por el contrario, la experiencia muestra que las OP que no desarrollan acciones que redunden 
en una mejora significativa del ingreso familiar de sus adherentes, enfrentan crecientes dificultades para implantarse en 
el terreno y, en la mayoría de los casos, terminan por desapararecer al cabo de algunos a os. 

Por otro lado, la experiencia muestra que la creación y desarrollo de fuentes de ingresos sostenibles para las 
organizaciones rurales es una tarea dificil. Sin embargo, hay que reconocer con franqueza que sin este elemento no se 
pueden proyectar acciones sólidas y durables, en particular cuando los sistemas tradicionales de apoyo al desarrollo 
rural (acción desde las instituciones del sector público) continúan debilitándose. 

Existen tres caminos posibles para asumir las tareas destinadas a generar recursos para las OP. Estos son 
complementarios entre si, pero requieren concentrar iniciativas y esfuerzos institucionales en proyectos y estrategias de 
mediano plazo que son dificiles de implementar a corto plazo sin una ayuda externa especifica y durable. 

5.4.1. Contribución de las personas y organizaciones adherentes. Esta es la forma tradicional de recaudar recursos 
para las OP. En general, la cuantía de estas contribuciones es más bien simbólica aunque se trata de un elemento que no 
debiera minimizarse por el contenido educativo determinante que puede tener en la construcción de OP de envergadura. 
Sin embargo, esta posible fuente de recurso no logra implementarse, en muchos casos, a causa de dos barreras que 
conviene citar claramente. 

Por un lado, los peternalismos de muchos sistemas de apoyo que han acostumbrado a las OP durante demasiado tiempo 
a sobrevivir de las ayudas externas, haciendo prevalecer un argumento moral fundado en que no se puede exigir 
contribuciones monetarias a campesinos que siempre han sufrido de marginalidad, pobreza e inequidad. 

Por otro lado, el impacto de la acción de la mayoría de estos sistemas de apoyo se ha concentrado en aspectos 
organizacionales o en herramientas simples de promoción o de presión social (sindicalismo, asociativismo, capacitación 
cultural), sin consecuencias claras sobre el nivel de ingresos de las familias rurales. Esta debilidad ha estado 
tradicionalmente ligada con la escaza formación y capacidad profesional de los asesores en materias económicas, de 
comercialización, de financiamiento, etc. 

Estas dos barreras estan intirnamente relacionadas porque si se mantiene la reducida capacidad económica de las 
familias, como ya se ha evocado, no se podrán imaginar mecanismos de financiamiento crecientes de las acciones de 
desarrollo rural con recursos propios. En el caso concreto del CRAE ZN se está aún muy lejos de las condiciones que 
pudieran permitir la implementación de estas estrategias. 

5.4.2. Constitución de un patrimonio financiero institucional. En Costa Rica existe una experiencia importante en lo 
que se refiere a la implementación de acciones de desarrollo social con base en las contribuciones de fundaciones 
privadas cuyos recursos son generados por los intereses de fondos donados y administrados con técnicas de 
fideicomisos. Esta alternativa, en algunos casos, puede representar simplemente una reorientación de donaciones 
provenientes de fuentes tradicionales, acumulando recursos para un proyecto financieramente sostenible. 
Recientemente, en el caso del CRAE ZN se ha estudiado esta alternativa y se ha elaborado un proyecto que requiere 
entre 5 y 9 millones de dolares USA, según dos modalidades escogidas, que permitiría un desarrollo organizacional 
sostenible, a largo plazo para esta OP. Sin duda esta es una alternativa muy interesante que merece ser apoyada 
fuertemente hasta que alguno de los posibles donadores (o grupo de donadores) se decida a aportar el financiamiento 
necesario. Sin embargo, aparte de la falta de experiencia y de destrezas en materia de cabildeo, la negociación e 
implementación de estos proyectos es, por regla genaral, larga y compleja y eso significa que la OP en cuestión tiene 
que seguir enfrentando los problemas de la sobrevivencia diaria, en un período que puede ser crítico para sus 
perspectivas futuras . Y esa es la situación actual del CRAE ZN. 

5.4.3. Desarrollo de fuentes generadoras de recursos propios. Tambien en Costa Rica exiten experiencias 
interesantes de organizaciones sociales que han logrado diseñar e implementar soluciones que generan recursos propios 
ligados a actividades de servicios prestados a sus asociados o adherentes (comercialización, previsión social, 
capacitación, asistencia técnica, etc.). Se discutió con los responsables del CRAE ZN las posibilidades que se podían 
identificar en esta materia. Hay cuatro iniciativas posibles que merecen un análisis más detallado de la factibilidad 
correspondiente. 

La primera tiene relación con la prestación de servicios de asistencia técnica a los adherentes del CRAE ZN en 
substitución del apoyo que tradicionalmente aportaban las instituciones públicas. Actualmente este apoyo está reducido 
a la minima expresión, en términos cuantitativos, aunqiue cualitativamente sigue siendo importante porque está 
representado por el trabajo del principal asesor técnico del CRAE ZN8

• Esta regresión del apoyo técnico financiado con 
recursos públicos no debiera dar lugar a una economía neta en los presupuestos de las burocracias estatales ni a la 

8 
El ingeniero agrónomo del MAG-CNP Sr. David Meneses Contreras. 
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expansión de la burocracia profesional desvinculada del quehacer de las organizaciones de productores rurales . Por el 
contrario, se podria considerar el interés que representaría la transferencia anual y regular de recursos via subvenciones 
de funcionamiento que permitan financiar equipos mínimos de técnicos y administrativos en el seno de las OP. Estos 
equipos podrían ser menos costosos y más eficientes comparados con estándares conocidos de las instituciones del 
Estado, en la medida que trabajarían a partir de la demanda de los productores. En esta perspectiva, los organismos 
públicos tales como MAG y CNP, a nivel regional, podrían asumir con propiedad sólo las tareas relacionadas con el 
monitoreo de los principales programas de desarrollo agropecuario y el perfeccionamiento de las negociaciones con las 
OP, con el el fin de fortalecer la acción de las organizaciones del sector privado en el desarrollo rural. Se considera que 
una iniciativa de este tipo no podrá colocarse en la mesa de negociaciones sin antes pasar por una evaluación precisa de 
la correlación de fuerzas actual entre los movimientos sociales y las jerarquías políticas, aparte del particular esfuerzo 
que representa en aspectos como lobbing, capacitación para negociar, elaboración de proyectos, etc. 

La segunda posibilidad, ya evocada bajo otro aspecto en 5.1.2, se refiere a una ventaja competitiva que posée el CRAE 
ZN en este momento representada por sus activos en materia de AJE y las perspectivas de creación de una 
Universidad Campesina en Costa Rica, cuya iniciativa se incuba en ciertos círculos políticos y gremiales, a nivel 
nacional. En efecto, en toda el área Norte del trópico húmedo de Costa Rica esta OP es la que muestra el mejor nivel de 
organización, teniendo más de 200 AJE adherentes. Estos están motivados, aprendiendo rápidamente a trabajar en red, 
pueden mostrar un catálogo original de experiencias ligadas a un nuevo modelo de agricultura sostenible adaptado a la 
agricultura familiar. Al mismo tiempo poséen otros activos, tales como alta escolaridad y juventud, lo que facilitarían 
un trabajo de capacitacón de formadores o instructores para una Universidad Campesina. Se considera que una 
iniciativa de este tipo podría ser bien acogida tanto por el sector público (INA, MAG-CNP, Universidades, instituciones 
internacionales), como por las organizaciones campesinas nacionales (Mesa Campesina, de Campesino a Campesino, 
UPA-nacional) que estarían vinculadas a la iniciativa de una Universidad Campesina en Costa Rica. Se considera que 
en este perspectiva, el CRAE ZN estaría en situación muy favorable para negociar un reconocimiento de su calidad de 
« brazo técnico-docente » de esta nueva institución de capacitación y de investigaci-desarrollo para el medio rural, al 
menos, para toda la región Norte (Trópico Húmedo). Y, este tipo de actividad crearía una nueva fuente de recursos 
propios junto con valorizar y profesionalizar el rol de los AJE. 

Una tercera posibilidad en materia de generación de recursos propios se refiere a los activos turísticos y eco
ambientales que se encuentran disponibles e inexplotados en las propiedades de numerosos campesinos organizados 
por el CRAE ZN. En efecto, la disponibilidad de estos recursos inexplotados -que convendría inventoriar y cualificar 
rápidamente- junto a la imagen de país-jardín de Costa Rica y al interesante nivel de inquietud ambientalista que se 
percibe en la mayoría de la población rural de la región, permitiría imaginar el desarrollo de inciativas empresariales en 
estos rubros . Este tipo de nuevos negocios campesinos forma parte de las recientes estrategias para el desarrollo rural 
basadas en el concepto de multifuncionalidad de las agriculturas que se implementan en países industrializados9 y que 
comienzan a ser consideradas significativamente en otros países con fuerte atractivo turistico y eco-ambientalista como 
Brasil y Chile10

. No obstante, el diseño y la implementación de proyectos de esta naturaleza requiere de decisiones de 
política pública y de coordinaciones institucionales que el CRAE ZN no podrá impulsar solo sin antes alcanzar un nivel 
de influencia y liderazgo real en el conjunto de OP del país y la capacidad para construir las alianzas estratégicas 
indispensables para esta clase de operaciones. 

La implementación de proyectos turísticos con orientación eco-ambientalista requiere de un estudio de mercado y de 
una evaluación de alternativas de planes de negocios con participación de inversionistas privados. Con base en una 
información preliminar recogida durante las visitas de terreno, se puede e estimar que la habilitación de una cama
turística inserta en un proyecto eco-ambientalista rentable costaría alrededor de US$ 2000,0, generando, al menos, un 
cash-flow anual de US$ 1.800,0 y un margen neto de US$ 450,0 anuales, aparte de crear 0,10 puesto de trabajo anual 
permanente. Un primer proyecto piloto en esta materia podría constar de 50 a 100 camas turísticas, o sea entre US$ 
100.000,0 y US$ 200.000,0. Esta inversión no sería deificil reunirla con base en un plan de negocios que involucre 
como inversionistas parciales a ciertos segmentos de público nacional e internacional particularmente sensibilizado con 
los problemas del medio-ambiente en América Central 11

• 

En cuarto lugar, se pueden citar las posibilidades de acceder al financiamiento internacional mediante proyectos de 
desarrollo con componentes sobre biodiversidad y secuestro de carbono. Esto corresponde a iniciativas públicas para las 
que pueden identificarse financiamientos complementarios con fondos tales como el Fondo Francés del Medioambiente 
(FFM) . Este tipo de proyectos que se relacionan más frecuentemente con áreas geográficas con riesgo manifiesto de 
deterioro ecológico pero con bajo nivel de presencia humana (frentes de colonización, bosques nativos, etc.), puede 
presentar un interés particular en el caso del Trópico Humedo de Costa Rica. En este caso se trata de una área rural 
ampliamente ocupada por establecimientos humanos estables (asentamientos de reforma agraria y fincas de tamaño 
medio / grande) y explotados con sistemas de producción tradicionales (ganadería, cítricos y más recientemente granos 

9 Contra! Ten-itorial d'Exploitation en Francia 
10 Iniciativas de agro-turi smo del PRONAF y del MST en Brasil y del INDAP en Chile 
11 Profzesionales, científicos, técnicos vinculados a instituciones de cooperación y desan-ollo tecnológico nacionales e internacionales 
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básicos y pluricultivos). Las perspectivas de un manejo eco-ambiental de esta región se relacionan directamente con 
esta historia agraria reciente (últimos 20 a 30 años) y la necesidad de implementar acciones de protección de la 
biodiversidad. Sin embargo, estas situaciones agrarias altamente complejas requieren, en primer lugar, la realización de 
investigaciones y estudios que permitan identiificar procesos y estrategias en función de la situación existente. La 
presencia en la región de una red de productores rurales organizados que pueden asumir algunas funciones importantes 
en el proceso de investigación-experimentación aparece como una ventaja interesante para la realización de proyectos 
eco-ambientales (ver anexo sobre manejo de la biodiversidad). 

S.S. Este tipo de soluciones es interesante porque crea mecanismos de generación de recursos permanentes pero se 
enfrenta a tres limitaciones principales. 

En primer lugar, se trata de identificar oportunidades de « negocios » lucrativos y no son siempre las organizaciones 
sociales las mejor equipadas para percibir y aprovechar estas oportunidades. En esta materia, en muchos de los casos 
exitosos que se conocen se observa que han existido dirigentes con alta vocación emprendedora o que han sido capaces 
de rodearse de asesores motivados y competentes en cuestiones empresariales. 

En segundo lugar, la baja propensión a rodearse de asesores y personal técnico competentes en asuntos empresariales y 
comerciales que muestran las OP, plantea el problema de las escalas de remuneración de este tipo de personal de 
gerencia. Tanto los dirigentes campesinos como los asesores de ONG de apoyo aprueban muy difícilmente la 
posibilidad de pagar salarios compatibles con los mercados propios a estas profesiones. Esto tiene como consecuencia 
que muchos gerentes de negocios de las organizaciones campesinas son « improvisados » y carecen de la experiencia y 
de las destrezas indispensables para conducir exitosamente las empresas rurales. 

Finalmente, se ha observado en numerosas experiencias de « negocios » montados por productores rurales la tendencia 
a confundir los roles correspondientes a las decisiones estratégicas y al monitoreo con los que se refieren a la gerencia y 
administración de los negocios mismos. Esta situación conduce a la implementación de mecanismos de decisión y de 
gestión cuyos resultados (producción, rentabilidad, gestión administrativa, etc.) son difícilmente evaluables, en la 
medida que las responsabilidades y los objetivos no han sido bien establecidos. En estos casos, la actividad de los 
gerentes, que son generalmente empleados o asalariados de las organizaciones, y las actividades de los dirigentes 
elegidos democráticamente por las asambleas de socios o accionistas, no están separadas por fronteras bien establecidas 
para poder facilitar el debido control e identificar responsables de éxitos y fracasos. 

En el caso del CRAE ZN, y teniendo en cuenta las restricciones que se han señalado, los tres tipos de acciones de 
empoderamiento citados pueden combinarse y ser implementados para el desarrollo de fuentes de recursos propios, 
focalizando la responsabilidad y los esfuerzos de dirigentes y gerentes en el combate a las limitaciones y amenazas que 
se han señalado y en el aprovechamiento cada vez más inteligente de las oportunidades que se presenten. 

E. PROGRAMA DE ACCIONES A CORTO PLAZO Y MEDIO PLAZO : PRIORIDADES, OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS 

6. LIDERAZGO TECNICO Y SOPORTE FINANCIERO ESTABLE 

Teniendo en cuenta las observaciones y análisis precedentes, el objetivo global de un proyecto de apoyo al CRAE ZN 
debiera ser la consolidación de la organización con el objeto de permitirle cumplir la misión que se ha propuesto. 
Dentro de la misma perspectiva, el fortalecimiento de su liderazgo técnico y la construcción de un soporte 
financiero estable pueden ser los objetivos específicos prioritarios en tomo a los cuales se puedan jerarquizar 
estrategias, metas y acciones. Cada uno de estos dos objetivos específicos pueden corresponder a proyectos cuya 
implementación se realizaría entre 2001 y 2005 . 

6.1. Nuevos relacionamientos institucionales 

Para la implementación de estos dos objetivos específicos sera indispensable que el CRAE ZN procure ampliar, 
diversificar e intensificar su red de relaciones institucionales, tanto nacionales como internacionales. Se puede 
considerar que, en el ámbito nacional, el apoyo MAG-CNAP puede ser reformulado con base en diagnósticos y 
proyectos de intervención propuestos para los dos o tres a os que vienen en función de los objetivos prioritarios 
señalados. Esto permitiría organizar una serie de contactos formales 12 con autoridades que precisan percibir mejor la 
importancia y la potencialidad del CRAE ZN. Dentro de esta misma perspectiva, se puede considerar que el INA 
dispone de posibilidades de apoyo técnico y financiero que son actualmente subutilizdas por el CRAE ZN. En el plano 
internacional, la red de « amigos del CRAE ZN » debería ser capaz de analizar y proponer algunas pistas para establecer 

12 
Sería recomendable que estas conversaciones y negociaciones se realizaran a partir de una agenda pública que pudiera ser objeto del trabajo de una 

mesa de negociaciones formales programada para un perído calendario propicio. •· 
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nuevos relacionamientos institucionales estratégicos. Las posibilidades de proyectos sobre bio-diversidad dependería, 
en buena medida, de estos nuevos relacionamientos institucionales. 

El Cuadro 3 presenta lo que podría ser un programa de acciones a corto y medio plazo (2001 - 2003) para el CRAE 
ZN. 
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CUADRO 3 : PROYECTO CRAE ZN A CORTO Y MEDIO PLAZO 

OBJETIVO OBJETIVOS METAS/ ESTRATEGIAS OBSERVACIONES 
GLOBAL ESPECIFICOS RESULTADOS 

Heti-amienta multimedia Dideño e instalación a Primera misión ya realizada 
inter-activa en 2001 través de misión de apoyo en Diciembre 2000. 

técnico. 

40 dirigentes del CRAEZN Diseñado por ONG asesoras Identificar iniciativa, aporte 
capacitados entre 2001 y locales con apoyo del y liderazgo de !NA y de 
2002 en asuntos CIRAD. Financiamiento por alguna universidad local 
organizacionales via MAG-CNP-INA. (diversificación de las 

fuentes de apoyo) 

SO NE capacitados entre Diseñado por ONG asesoras ldem 
Liderazgo técnico 2001 y 2002 en gestión de locales con apoyo del 

proyectos de I/E, niveles CIRAD. Financiamiento por 
básico y avanzado via MAG-CNP. 

20 cuadros técnicos y Di se ado por ONG Programar con prioridad 
profesionales capacitados asesoras locales con apoyo formación de tercer ciclo 
entre 2001 y 2002 del CIRAD. Financiamiento para el asesor principal que 

por via MAG-CNP y actualmente apoya al CRAE 
cooperación internacional ZN (funcionario MAG-

CNP). Identificar 
posibilidad de beca 
(cooperación francesa ?) 

Alianza estratégica y Diseñado por ONG asesoras Identificar iniciativa, aporte 
proyecto formulado sobre locales con apoyo del y liderazgo de una 
participación del CRAEZN CIRAD. Financiamiento via institución pública nacional 
en una futura Universidad MAG-CNP. y de alguna universidad 
campesina (2001 ). local (diversificación de las 

fuentes de apoyo) 
Consolidación du CRAE ZN 

Fondo fiduciario BM En curso. Proyecto elaborado con el 
(fundación) .. . en curso. apoyo del CIRAD. 

Unidad de servicios de Diseñado con asesoría del Explorar posibilidad de 
asistencia técnica a partir de CIRAD con apoyo de ONG suscitar apoyos de las 
2002. locales. Financiamiento organizaciones campesinas 

inicial via MAG-CNP. de influencia nacional 
Autofinanciamiento (Mesa Campesina, 
progresivo a partir de 2003. UPAnacional, CACº. 

Soporte financiero estable Unidad técnico-docente de Diseñado con asesoría del Explorar posibilidad de 
Ja Universidad Campesina a CIRAD con apoyo de ONG organizar un comité de 
partir de 2002. locales. Financiamiento apoyo científico constituído 

inicial via MAG-CNP. por personalidades 
Autofinanciamiento raconocidas en cuestiones 
progresivo a partir de 2003 . de I/E y ensereñanza. 

Negocios turísticos y eco- Diseñado con asesoría de Explorar posibilidad de 
ambientales a partir de ONG locales con apoyo organizar un comité de 
2003. técnico especializado (a apoyo técnico constituido 

identificar). Financiamiento por personalidades 
via MAG-CNP y otros. raconocidas en cuestiones 

desarrollo económico 
regional. 

Proyectos sobre bio- Diseñado con asesoría de Explorar posibilidad de 
diversidad a partir de 2003 ONG locales con apoyo organizar un comité de 

técnico especializado (a apoyo científico consti tuído 
identificar). Financiamiento por personalidades 
via MAG-CNP y otros. raconocidas en cuestiones 

de VE y desa1T01lo regional. 
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6.2. Capacitación de alto nivel 

El programa de acciones a corto y medio plazo que se propone requiere de apoyos, asesorías y impulsos 
organizacionales de alto nivel, tanto en los niveles de cuadros dirigentes campesinos como de técnicos y profesionales. 
El apoyo técnico que actualmente proporciona el MAG al CRAE ZN, a través de los servicios de un solo ingeniero 
agrónomo, necesita un fuerte reforzamiento tanto cuantitativo como cualitativo. Este mejoramiento, que tendría un alto 
impacto organizacional, podría comenzar por una próxima capacitación de Tercer Ciclo en el período 2001-2002 del 
referido funcionario del MAG que asesora actualmente a CRAE ZN. Con este objeto denen ser exploradas las 
posibilidades que ofrecen los distintos sistemas de formación profesionnal (DESS, MASTER, etc.) de países europeos, 
aparte de la identificación de las becas necesarias. 

6.3. Financiamiento a corto plazo 

En lo inmediato, el CRAE ZN enfrenta el problema crucial del financiamiento de un programa de acciones a corto 
plazo. Si se considera que ninguna de las alternativas de autofinanciamiento generará recursos antes de 24 o 30 meses, 
se puede considerar que existen dos caminos posible de obtener recursos dentro de los próximos meses : 

Subvención transitoria por dos a os de un organismo público (MAG, CNP), 
Donación de una entidad de cooperación internacional o bilateral. 

Cualquiera de estas dos posibilidades requiere que el CRAE ZN disponga de una red de apoyos muy eficaz con el 
objeto de identificar las fuentes posibles, preparar un proyecto y una agenda de contactos y negociaciones, aparte del 
trabajo de lobbying que todo esto supone. Dentro de esta perspectiva cabe hacer una pregunta lógica : quién o quiénes 
pueden asumir el liderazgo para poner en marcha este proceso ? El apoyo técnico que el CIRAD ha continuado 
aportando después del cierre del proyecto PRIAG puede ser importante para alcanzar este objetivo, pero es 
indispensable identificar otras instituciones y personalidades que puedan contribuir a implementar esta estrategia. 

F. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

7. TRAYECTORIA FUTURA DEL CRAE ZN: UN MOMENTO DE INCERTIDUMBRE 

Al cabo de las reflexiones, análisis y propuestas que se han podido formular a partir de la misión de apoyo al CRAE 
ZN, cabe detenerse en una observación final que puede resumir la situación actual de esta OP. La nutrida experiencia de 
proyectos de desarrollo rural en América Latina muestra la forma cómo numerosas iniciativas de altísimo interés 
económico y social no han alcanzado los resultados esperados o se han frustrado como consecuencia de la inadaptación 
de los sistemas de apoyo institucional. Por la naturaleza de su misión (innovación técnica, emopoderamiento), el CRAE 
ZN representa un tipo de proyecto altamente sensible a la calidad y oportunidad de estos sistemas de apoyo 
institucional. Desafortunadamente, si su etapa actual de su desarrollo es la más crítica, no puede beneficiarse del apoyo 
de programas sólidamente dotados de recursos y personal especializado como lo fue el PRIAG. Careciendo de la 
animación organizacional intensa y durable que le proporcionaba el programa PRIAG, sólo una coalición de iniciativas 
favorables y muy concentradas en el tiempo (próximos 6 o 12 meses, por ejemplo) podría mantener la esperanza de no 
ver frustrados los ingentes esfuerzos que ya han desarrollado tantos campesinos, técnicos nacionales e instituciones 
internacionales en tomo al desarrollo de esta OP. Esta observación se puede completar por las conclusiones y 
recomendaciones siguientes : 

7.1. Identificar y organizar rápidamente nuevos apoyos institucionales 

La construcción de nuevas alianzas y la identificación de nuevas fuentes de apoyo institucional es la tarea esencial del 
CRAE ZN durante el presente a o 2001. Con este objeto, conviene que las demás OP regionales y nacionales perciban 
una propuesta estratégica del CRAE ZN totalmente compatible con las principales plataformas ideológicas que se 
disputan la adhesión de los campesinos organizados en Costa Rica. Se puede afirmar que esto es posible si se coloca por 
delante de todo otro interés el objetivo del desarrollo regional, impulsando acciones unitarias dentro de una 
diversidad de opciones técnicas y económicas, en correspondencia con la amplia diversidad socio-económica 
regional. En esta tarea, el CIRAD podría aportar una contribución importante ayudando en la programación del trabajo 
de investigación y experimentación con una próxima misión específicamente destinada a esta materia. Esta misión 
podría ser confiada a la persona que mejor conoce el entorno institucional nacional e internacional del CRAE ZN, en 
función del largo período de desempe o en el PRIAd3

. 

7.2. La urgente necesidad de invertir en capital humano y social 

La capacitación de una red de cuadros dirigentes campesinos y de técnicos y profesionales vinculados al desarrollo del 
CRAE ZN constituye la segunda tarea mas urgente a partir de este momento. Conjuntamente, la mobilización de nuevos 
recursos institucionales en tomo a metas y resultados bien identificados y programados, podría producir una dinámica 

13 
El investigador del CJRAD, Ingeniero agrónomo Henri Hocdé, radicado actualmente en Montpellier, Francia. 
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favorable para el fortalecimiento inicial del CRAE ZN, antes del fin del presenta a o. Los nuevos apoyos 
institucionales que sea posible implementar deberían considerar, al menos, dos tipos de acciones. Las acciones de corto 
plazo (2001) que requieren recursos financieros inmediatos. En segundo lugar, los compromisos institucionales en tomo 
a los objetivos de medio y largo plazo. Al técnico del MAG-CNP que actualmente asegura el apoyo institucional al 
CRAE ZN, con una ayuda signiificativa del CIRAD (diseño, programación de acciones, identificación de fuentes de 
recursos) correspondería la principal responsabilidad en esta materia. 

7.3. Construir el soporte financiero estable del CRAE ZN 

El rápido progreso alcanzado en los componentes citados precedentemente y las imciatlvas que ya están en curso 
(proyecto presentado al Banco Mundial) pueden constituir las bases sobre las que se pueda comenzar a construir el 
soporte financiero estable que el CRAE ZN necesita para su desarrollo a medio y largo plazo. A partir del CIRAD se 
podría asegurar la coordinación de contactos y negociaciones relacionados con los prosibles proyectos eco-ambientales 
y de bio-diversidad que puedan interesar a países europeos (FFM, MAE, UE), y sería indispensable identificar una 
fórmula equivalente para el sector institucional sudamericano y norteamericano (BID, CATIE, AID, CIRD, etc.). 
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ANEXO 1 : Calendario de la misión, localidades, personas y temas 

Fecha I día Localidad Personas Temas 
Sábado 18 noviembre Salida de Montpellier -

París - México DF - San 
José 

Domingo 19 noviembre Llegada a San José 
Lunes 20 noviembre Viaje de San José a Ing. David Meneses Historia y evolución del 

Ciudad Quezada CRAEZN 

Martes 21 noviembre Pita} : El Encanto, Santa Jorge Mendez, Sinia Piña, fincas integradas, 
Elena Lizana manejo de bosques, 

reservas, biodiversidad 
Miercoles 22 noviembre Los Chiles : Miguel Galeano, Manuel Granos básicos, vinagres 

UPROCHILE Hurtado, Heiner Hidalgo, de madera, carboneras, 
asentados abonos líquidos, siembra 

directa y plantas de 
cobertura 

Jueves 23 noviembre Guatuso : APRODEGUA Juliana Espinoza, Biodiversidad, 
Salvadora Varela, experimentación en 
Osvaldo Ruiz, PP A cobertura, piña, secadores 

solares cacao orgánico, 
producción de ayote 
orgánico, raicilla 
orgánica, madera nativa 

Lunes 27 noviembre San Marcos de Cutri Juan Alberto Quiroz, José Biodiversidad, 
San Carlos: Torres, Carlos Varela, restauración ecológica, 
ARAO, APROSAMA Patricia Mendieta turismo eco-ambiental 

Distritos en restauración 
ecológica 

Martes 28 noviembre Upala: UPANaci onal Bolivar Elizondo, Luis Relaciones con OP 
Secciona! Chacón, Argieri Ramírez, nacionales, Universidad 
Bijagua Mario Arguella, Marcos Campesina, unidades de 

Ramírez servicio a los adherentes 
Miércoles 29 noviembre Ciudad Quezada Dirigentes de CRAE ZN Preparación de la 

restitución 
Jueves 30 noviembre Ciudad Quezada Dirigentes de CRAE ZN Reunión de restitución del 

trabajo de la misión 
Viernes 1 diciembre Viaje a San José Reunión con Sr. J-L Información sobre el 

Sabatier de la Embajada trabajo de la misión y 
de Francia perspectivas 

Sábado 2 diciembre Viaje de San José a 
Europa 

Domingo 3 diciembre Llegada a París 
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ANEXO 2 : Términos de referencia de la misión 

Misión de apoyo técnico al CRAE ZN Comité Regional de Agricultores
experimentadores de la Zona Norte« Fortalecimiento de las 

organizaciones de productores » 

- Términos de referencia -

1 Antecedentes 

El CIRAD TERA está involucrado en el acompañamiento · en Costa Rica de dinámicas de 
organizaciones de productores que quieren fomentar a nivel de toda una región administrativa un 
programa de experimentación campesina, de gestión de la innovación local y de contratación de 
servicios de apoyo a la agricultura (extensión, investigación). 

Durante su misión de apoyo al CRAE ZN en mayo 2000, el sub-director del CIRAD TERA 
confirmó a las contrapartes de Costa Rica el apoyo del CIRAD al proyecto CRAE ZN. Así mismo, 
se comprometió en brindar un apoyo al CRAE ZN durante la fase de transición, o sea mientras llega 
el financiamiento externo solicitado. Esta misión técnica de corta duración hace parte del apoyo 
ofrecido. Apunta hacia el fortalecimiento de las organizaciones de productores de la Huetar Norte 
en Costa Rica. 

11 Contexto 

2.1 En abril 2000, unas 40 Organizaciones de Productores crearon el CRAE ZN (Comité 
Regional de Agricultores Experimentadores de la Zona Norte, dándole una estructura legal y un 
mandato claro : 

II Fomentar la creación de Comité Técnico de Experimentación (compuesto de NE 
Agricultores-Experimentadores) en las Organizaciones de base (inspirándose de las 
experiencias de la Región Brunca 

II Negociar y conseguir recursos económicos (y de otro índole) para estimular y apoyar 
la experimentación de las Organizaciones e idear mecanismos de auto
financiarniento sostenible para fortalecer la experimentación campesina. 

II Elaborar un programa regional de experimentación campesina. 
II Elaborar proyectos que articulen la experimentación campesina con la agro-industria 

y otras actividades económicas 
II Formar agricultores y profesionales en el campo de la experimentación campesina 

(para reforzar las capacidades de los Agricultores Experimentadores, para formar y 
consolidar los Comités Técnicos de Experimentación). 

II Organizar la gestión, acopio, procesamiento, manejo y difusión de la información 
sobre la experimentación campesina (banco de información). 

II Propiciar actividades de intercambio de experiencias entre organizaciones de 
productores; foros de discusión; congresos a nivel de cantón, de región y nacional; 
giras de campo. 

II Identificar a todos los agricultores que están experimentando. 
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¿Quienes son estas Organización de Productores « fundadoras »? ¿Qué quieren ? ¿Cuales son sus 
metas, aspiraciones ? ¿Sus proyectos ? ¿De que son representativas ? ¿Que contribuciones a un 
desempeño eficiente del CRAE ZN pueden o quieren efectuar ? 
El CRAE ZN viene acumulando progresivamente informaciones para contestar a estas preguntas. 
Sin embargo esta incompleta y poco procesada. 

2.2 Se dice que la Región Huetar Norte cuenta con unas 300 Organizaciones de Productores. 
¿Quienes son?. ¿Hasta qué grado están vinculadas con el CRAE ZN? ¿Como pueden 
integrarse al proceso impulsado por el CRAE ZN? ¿Como pueden ver al CRAE ZN como 
S.!! instrumento mas que como otro proyecto« externo»? ¿Cuales son sus problemáticas, sus 
demandas en investigación, sus posibles contribuciones y aportes al proceso desencadenado 
por el CRAE ZN? 

2.3 La mayoría de las Organizaciones de Productores están aisladas. Sin embargo, una parte de 
ellas forman agrupaciones formales e informales de Organizaciones de Productores (por 
temas, por zonas geográficas, por proyectos) 14

. ¿Cuales son? ¿Cuales son sus proyectos, 
metas y objetivos ? ¿Como se vinculan con el CRAE ZN? 

2.4 El MAG/ CNP de Huetar Norte promueve la implementación de las agro cadenas 
productivas en 8 rubros : piña, palmito, raíces y tubérculos, banano, granos básicos, 
acuacultura, ganadería, agricultura orgánica y almacenamiento Su estrategia consiste en 
partir de las Organizaciones de Productores existentes, fortalecerlas, acompañarlas y 
promover Organizaciones de segundo grado, cuando el caso lo amerita para visualizar la 
actividad desde la perspectiva de AGRO CADENA (organización, producción, 
comercialización, agroindustria y consumidor), entre otras palabras « de la finca. al 
consumidor » . ¿Hasta qué punto los esfuerzos del MAG/ CNP y del CRAE ZN se 
emiquecen, se complementan y de qué forma 15 ?. 

111 Objetivos del estudio 

3.1 Ofrecer una fotografía de la situación actual 

3.1.1 desde la perspectiva de la experimentación, investigación y difusión de tecnología e 
información: 

Caracterizar las Organizaciones de Productores de Huetar Norte: por cantón (distribución 
geográfica), por actividad productiva, por fecha de arranque del proceso de experimentación, 
numero de Agricultores Experimentadores, por vinculación institucional, por « densidad » de 
contacto con la Investigación (MAG, Universidades, sector privado, ONG, Programa Campesino a 
Campesino, etc ... ), por temas sobre los cuales están innovando, por experiencia y grado de 
especialización en la innovación y experimentación campesina, mecanismos de divulgación de los 
resultados. 

La misión determinara el grado de articulación de las Organizaciones de Productores con el CRAE 
ZN actual. Enfatizara la diversidad de las Organizaciones existentes en la Huetar Norte y hará 
resaltar como la meta o el mecanismo que les propone el CRAE ZN para ayudarles a adaptarse al 

14 Plataforma rural, AP AIDEU, Federacion de organizaciones para la cornercializacion 
En este proceso que esta impulsando el « Sector Agropecuario », uno de los objetivos principales es el fortalecirniento 
de la organizaciones corno rnecanisrno de desarrollo de las comunidades rurales. En ese sentido el papel de los 
profesionales y técnicos que laboran en las instituciones publicas es crear un ambiente favorable para que ellas 
construyan su proyecto y sueño de vida. · 
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contexto de globalización de los intercambios económicos ( « reforzar las capacidades de innovación 
de cada una » ), puede ser un hilo conductor eficiente entre todas . 

3.,1. 2. Desde la perspectiva de fortalecimiento organizacional 

- Caracterizar la Organizaciones de Productores: por fecha de creación, por tipo de génesis o 
causas de su formación (¿quien la ayudo a nacer?), por peso económico, por tamaño, por 
sistemas de producción, por agro cadenas productivas, proyectos que han ejecutado, sobre la 
toma de decisiones es oportuna o tardía, quienes deciden, cual es su proyecto de vida. 
- Analizar el grado de participación de las bases, la opinion de la Junta Directiva sobre sus 
bases, la opinion de la base sobre su Junta Directiva, las causas de la poca participación de las 
bases según la Junta Directiva y según las bases, las actividades o mecanismos utilizados para 
lograr una mayor participación, , etc 

La mision transformará la información acumulada en herramientas de trabajo útiles y manejables 
por el CRAE ZN. 

3.2 Proponer elementos para el fortalecimiento del funcionamiento del CRAEZN 

o Imaginar los posibles caminos para una integración mas fuerte de las OP existentes, a la 
dinámica impulsada por el CRAE ZN para cumplir con su mandato de implementar un 
programa regional de experimentación campesina. 

o Proponer mecanismos operativos para un involucramiento mas dinámico y eficiente de las 
instancias del CRAE ZN en las Organizaciones de Huetar Norte. 

o Imaginar mecanismos de comunicación interna al CRAE ZN, entre las instancias del CRAE ZN 
y las Organizaciones de base miembros, entre las diversas Agrupaciones miembros. 

IV Modalidades 

La misión será efectuada por 2 personas, un investigador del CIRAD-TERA (Augusto Moreno) y 
un investigador-comunicador independiente (Michel Laforge, ex miembro del equipo del proyecto 
« Frontera agrícola» de la Europea en Centro América). Durara 2 semanas. 

La contraparte de la misión será David Menesez del MAG de la Región Huetar Norte (Ciudad 
Quesada), asignado al CRAE ZN por el MAG y miembro del Comité Ejecutivo del CRAE ZN. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de la Producción aporta el medio 
de transporte, para movilizar a los profesionales que realizaran la misión de apoyo técnico. 

Después de consultar la información disponible, de conocer el sistema de información 
computarizada que utiliza el Ministerio de Agricultura (INFOAGRO ), la misión negociara su 
metodología de trabajo con el CRAE ZN. Los dos últimos días de la estadía se realizara una 
restitución de la información. Este evento se convertirá en una capacitación para el CRAE ZN y a 
las instituciones que lo apoyan. 

La misión deberá también hacer una restitución de sus trabajos y conclusiones al Consejero de la 
Cooperación Técnica de la Embajada de Francia en San José 
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V Productos esperados 

5.1 Un documento escrito en idioma español y sobre soportes computarizados 

Estos documentos deberán llevar, hasta donde sea posible, la información bajo una forma 
pedagógica para que sea apropiada fácilmente por las instancias del CRAE ZN y por las 
Organizaciones de Productores de la Huetar Norte. Una de las formas recomendadas es el 
uso de mapas. 

Los resultados se aprovecharán como insumos directos para las Organizaciones de 
Productores, el CRAE ZN y las instituciones que lo apoyan y también como insumos 
indirectos. Las informaciones producidas servirán de base para las misiones de apoyo 
técnico que se realizaran en el 2001 y para el próximo evento de capacitación (primer 
trimestre 2001 que organiza el CRAE ZN sobre la construcción de una "Visión Estratégica" 
y la gama de servicios que la agricultura de la Huetar Norte brinda a la sociedad). 

5 .2 Por otro lado, la información y los conocimientos generados servirán para alimentar la base 
de datos del CRAE ZN 

VI Fecha de realización, duración 

La misión de apoyo técnico tendrá una duración de 2 semanas, en un periodo incluido entre el 20 
de noviembre y el 30 de enero 2001 conforme la disponibilidad de los expertos. Sera realizada 
conjuntamente por las 2 personas la primera semana seguidos con dos periodos diferentes. El 
calendario propuesto es el siguiente: 

20 de noviembre al 24 de noviembre: Augusto Moreno y Michel Laforge 
27 novembre al 2 de diciembre: Augusto Moreno 
4-8 de diciembre: Michel Laforge 

VII Bibliografía que consultar 

o Hocdé Henri et Menesez David, Organizaciones de productores y gestión de los procesos de 
innovación: CRAEZN, Región Huetar Norte, Proyecto de colaboración Organizaciones de 
productores, CNP, CIRAD-TERA, CENAP, février 2000, 82 pages. 

o Recherche paysanne. Le projet du CRAEZN. Rapport de mission au Costa Rica. Mai 2000. Jean 
Philippe Tonneau. 

o Actas del Primer Congreso entre agricultores-experimentadores de la Huetar Norte. Agosto 
1999 

o "Experimentación campesina, investigación y asociación de productores"16
. El caso de la 

Asociación de productores de Concepción de Pilas. Brunca. Costa-Rica. 
o Una serie de borradores 

~ D. Menesez. H.Hocdé. «Lecciones y propuestas para una Visión Estratégica y hacia una 
agricultura que deseamos practicar» . CRAEZN Costa Rica. Taller de reflexión - Primera 
propuesta. 

~ "Baby ginger, eco-tourisme et vie a la campagne (La Fortuna)" 
~ "Des ilots d'ananas biologique dans un océan d'ananas conventionnel (Pital)" 
» "Marginalité, café, cooperative et maintien de la population rurale. Coopesarapiqui 
~ "Innover et diversifier". Asociación Agroindustrial de Palmitos de Sarapiquí (AGROP ALM) 

en la Región de Sarapiquí" 
)> "Tout n'est que combat!" Le groupe de femmes GEMA17 del Abanico. 

16 Comunicación presentada en el taller organizado por el Banco Mundial en Washington, junio 1999 "Cómo reforzar 
las capacidades de las organizaciones de productores?". 
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~ "Vie paysanne et tourisme local" agro-tourisme 
~ Campesinas productoras de mariposas para la exportación de la Región Huetar Norte de 

Costa Rica. C. Zumbado, R .Sequeira, E. Solis, R .Azofeifa 
~ Ministere des Affaires étrangeres - IRAM. Costa Rica. Le conseil et les services aux 

agriculteurs : acteurs, enjeux et modes de financement. Etude réalisée dans le cadre de 
l'Initiative de Neuchatel. Denis Pesche (Inter-Réseaux Développement rural). Mission 
effectuée du 9 au 16 octobre 2000 

TdR LaforMoreno rev 

17 Grupo Ecológico de Mujeres del Abanico. 
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ANEXO 3 : lnforme de mision del consultor Michel Laforge 

lnforme de Misi6n 
Apoyo al Comite Regional de Agricultores Experimentadores de la Zona Norte 

CRAE-ZN 

Por Michel Laforge, Consultor 
21 de diciembre de 2000 

1) Antecedentes
La misi6n surge como el resultado de un compromiso del CIRAD, ratificado por la visita
del Sr. Tonneau, para continuar un apoyo al CRAE-ZN que el CIRAD venfa dando. Este
apoyo al proceso de experimentaci6n en la region Huetar Norte de Costa Rica se
concretizaba hasta la fecha a traves del PRIAG, proyecto de la cooperaci6n europea en
Centroamerica, doride el apoyo del Sr. Henri Hocde, funcionario del CIRAD, fue decisivo
para ayudar a consolidar el CRAE-ZN. Al cierre del proyecto PRIAG en el 99, el Sr. Hocde
continua apoyando al CRAE, esta vez directamente desde el CIRAD.

En Noviembre 2000 el CIRAD nos encarga a Augusto Moreno y a mi una misi6n de apoyo 
al CRAE-ZN que determine el estado actual de la organizaci6n y sus necesidades en vista 
de su fortalecimiento. 

2) Algunos elementos hist6ricos para entender mejor el CRAE-ZN

La Zona Huetar Norte de Costa Rica, es una antigua zona de frontera agrfcola, donde en 
los anos 70 hubo una intensa lucha por la tierra por parte de campesinos desplazados 
desde otras partes del paf s, los cuales se organizaron en grupos que llegaron a recurrir a 
medidas de fuerza (invasion de propiedades, bloqueo de carreteras) para obtener el 
derecho a la titulaci6n de tierras por parte del lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA). Los 
tftulos de propiedad se otorgaron a los asf llamados "Asentamientos Campesinos", 
algunos de los cuales posteriormente se dividieron en parcelas tituladas individuales. Este 
proceso gener6 un liderazgo regional muy combativo, que se conoci6 en esta epoca 
donde hubieron momentos muy tensos de represi6n por parte del gobierno. 

Pasados los primeros mementos de lucha, estos asentamientos se sumaron al modelo de 
desarrollo agrfcola promovido por los gobiernos sucesivos, que incorporaba los 
descubrimientos de la llamada revoluci6n verde, combinando la utilizaci6n de 
agroqufmicos con el otorgamiento de creditos; se logr6 aumentar la producci6n, 
especialmente la de granos basicos (mafz y frijol). 
Una gran proporci6n de la producci6n nacional todavia es producida por esta region. 

Posteriormente, a esta politica del gobierno se sustituy6 la del modelo agroexportador, 
donde no se trataba de abastecer el mercado nacional, sino aprovechar las ventajas 
comparativas del paf s y exportar productos no tradicionales. Se impuls6 la exportaci6n 
(instauraci6n de un subsidio a la exportaci6n mediante el Certificado de Abono Tributario 
o CAT), aumentando asf la producci6n industrial de cultivos como la yuca, la pina y los
cftricos.

Una vez mas, los pequenos productores de los asentamientos se sumaron a este 
proceso, adoptando en sus parcelas los paquetes tecnol6gicos utilizados por las grandes 
empresas. Sin embargo, hubieron en esta epoca algunos fracasos muy grandes, como la 
promoci6n del cultivo de un hibrido del cacao, que result6 no ser resistente a la Moniliasis, 
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o la siembra de innumerables hectáreas de tiquisque que posteriormente se quedaron sin 
mercado. 

En estas dos etapas el gobierno, acompañó estas políticas a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), poniendo sus 
pocos recursos humanos y financieros al servicio de la promoción de las mismas. 

Estas políticas nacionales han sido remplazadas ahora por políticas cada vez más 
liberales, con un grado importante de apertura a las importaciones, lo que ocasiona bajas 
de precios a los granos básicos (ejemplo: se encuentra en Costa Rica frijol importado de 
Argentina); por otro lado, las normas de calidad cada vez más elevadas y los bajos costos 
de producción en otros países (dumping social y ecológico) le hacen difícil a los 
productores de la Zona Norte competir en los mercados internacionales. 

En conclusión, se puede decir que actualmente las políticas del gobierno en relación con 
el sector agropecuario son menos marcadas que en el pasado, a diferencia de las 
políticas en el sector de recursos naturales o de turismo, donde las políticas de promoción 
de una imagen del país como un destino ecoturístico, así como su ubicación en los foros 
internacionales (como el del Cambio Climático) como un país con una preocupación por 
conservar sus recursos naturales, han dado de Costa Rica una imagen "verde". 

Ante esta situación y la degradación de su situación económica por el descenso en los 
precios de sus productos, los grupos campesinos de la región Huétar Norte están en 
búsqueda de un nuevo modelo productivo; este nuevo modelo debería permitirles 
asegurar su autosuficiencia alimentaria en un primer momento, y en un segundo momento 
disminuir sus costos de producción. 

La experimentación campesina se da como parte de esta búsqueda, que tiene por lo tanto 
los siguientes objetivos: 

•Aumentar la proporción del autoconsumo familiar 
•Disminuir los costos de producción de cultivos en general y cultivos de renta en 

particular 
•Enfrentar problemas puntuales (plagas, por ejemplo) 
•Buscar mejores precios por su producto 
•Mejorar su calidad de vida (las preocupaciones por la salud y el estado del ambiente 

existen pero opino que vienen en quinto lugar) 

La constitución de una organización como el 
Comité Regional de Agricultores 
Experimentadores de la Zona Norte, que 
agrupa a todas los grupos organizados que 
están en este proceso de búsqueda, parece 
ser desde este punto de vista, una etapa de 
consolidación de dicho proceso, y se 
cometería un error al juzgar a esta 
organización por su fecha de constitución 
oficial. 

A continuación aplicaremos un análisis de 
tipo FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas )al CRAE en su 

Las Fechas del CRAE-ZN 

En Agosto de 1999 se llevó a cabo el 
primer congreso de 
Agricultores/ Experimentadores de la 
Zona Norte, que llevó a la creación de 
una comisión interina que debía 
reflexionar en la institucionaliad que les 
serviría a los 
agricultores/ experimentadores de la 
Zona Norte 
Esta Comisión llevó la propuesta de 
constitución del CRAE-ZN en una 
Asamblea en el mes de Abril del 2000 
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situación actual. 

3) El CRAE-ZN, sus Fortalezas y Debilidades, frente a las Oportunidades y 
Amenazas en la Zona Norte de Costa Rica 

Fortalezas 
Historia de lucha: el proceso de lucha por la tierra ha permitido la existencia de 
grupos campesinos bastante estructurados, así como la conformación de un 
liderazgo regional que comparte una historia en común y tiene relaciones entre sí, 
lo que ha facilitado su integración en una instancia de coordinación como el CRAE
ZN. 
Masa crítica de experiencias: aunque sólo pudimos visitar un número limitado 
de experiencias, la existencia de 2 o 3 organizaciones que son organizaciones de 
segundo grado dentro del CRAE-ZN nos indican que existe en la Zona Norte una 
"masa crítica" de experiencias de innovación y experimentación campesina que 
podría servir de fermento para suscitar cambios a mayor escala en los sistemas 
de producción campesinos. 
Acompañamiento de proximidad: las experiencias están recibiendo un apoyo 
de calidad gracias a la existencia de una red de profesionales que trabajan en la 
región (esencialmente en el MAG, el IDA y en el CENAP) y le permiten un apoyo 
técnico. Este apoyo es más pertinente en la medida en que el personal está más 
cerca de la realidad del territorio en la Zona Norte. Este apoyo es más eficiente 
que el de otras instituciones que planifican sus actividades desde la capital. 

Oportunidades 
Moda de lo ambiental: existe una preocupación por el tema ambiental, la 
biodiversidad, el calentamiento climático en ámbitos internacionales. Esta 
preocupación se traduce en proyectos que podrían apoyar propuestas en este 
sentido de las organizaciones del CRAE. 
Crisis del modelo: los modelos de agricultura "moderna" propuestos por los 
gobiernos sucesivos están en crisis, ya que no garantizan un crecimiento de las 
economías de los productores y del país en general, y por el contrario están 
revelando aspectos menos atrayentes, como lo son los casos de contaminación 
con la enfermadad de encefalopatía bovina, por ejemplo. 
Mercado orgánico: como consecuencia de lo anterior, existe en los países 
desarrollados, y también de manera incipiente a nivel nacional un mercado para los 
productos orgánicos, que acepta pagar un ligero sobreprecio a condición de que se 
le den garantías al consumidor sobre la inocuidad de los alimentos que está 
comprando. Este mercado está en crecimiento actualmente a nivel internacional 
(Europa y Estados Unidos). 
Sindicalismo tradicional debilitado: el movimiento sindical agrícola ha sido 
debilitado por las divisiones y no tiene una propuesta productiva que presentar 
como revindicación. Las estructuras del sindicalismo tradicional están también en la 
búsqueda de propuestas productivas y podrían apoyar una propuesta surgida de 
las experiencias de sus bases en vez de contribuir a extender el modelo 
convencional. 
Buenos contactos: la relación iniciada con el GIRAD permite garantizar un 
acompañamiento de este proceso por investigadores con experiencia y 
eventualmente tener acceso a fondos de la cooperación francesa (y tal vez otros). 
Estas buenas relaciones ya han permitido tener acceso a presentar propuestas al 
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Banco Mundial y la Unión Europea (aunque esto parece no haber dado frutos por el 
momento). 
Campesino a Campesino: existe a nivel nacional un programa dedicado a 
impulsar la innovación campesina, llamado el Programa Campesino a Campesino 
(PcaC). Este programa acaba de ser retomado hace poco por la Mesa Nacional 
Campesina, lo que va a permitir una incidencia muy importante del CRAE en el 
programa de trabajo del PCAC (la Presidencia del PcaC por ejemplo está ocupada 
actualmente por el presidente del CRAEZN). 

Debilidades 
Demanda por caracterizar: no está bien identificada la demanda de la clientela del 
CRAE: quiénes son los productores más aptos para interesarse en el tema de la 
experimentación? Cuáles son sus necesidades ? qué les interesa ? Sería 
necesario detenerse a hacer un diagnóstico de los temas-clave que podrían tener 
más demanda entre los productores de la zona norte. Si bien la diversidad de 
temas de experimentación es una riqueza en sí, me parece que valdría la pena 
enfocar en unos 4 o 5 (tal vez más) temas-clave que por su importancia, puedan 
generar entusiasmo y así favorecer una dinámica de experimentación más intensa 
en la zona norte. Esta podría ser una manera de aprovechar al máximo los 
recursos, aunque es discutible, ya que se podría argumentar que la diversidad es la 
riqueza del CRAEZN. 

Recordemos cuales deberían ser a nuestro juicio las características para identificar 
estos temas-clave: 
• Resuelven uno de los problemas del productor (no necesariamente un problema 

productivo, ya que puede tratarse de un problema de procesamiento de la 
producción o de comercialilzación) 

• Se aplica a un gran número de productores 
• Tiene soluciones con resultados rápidos (de manera a generar entusiasmo) y 

reconocibles por todos de manera clara (necesitan ser documentados) 

No se trata de buscar la piedra filosofal, sino de trabajar en temas que realmente le 
interesan a la gente. 

Experiencias aisladas: tuvimos la impresión de que las experiencias de los 
individuos o de las diferentes organizaciones que integran el CRAE-ZN están 
aisladas unas de otras, y aparte del CRAE, no existen mecanismos para que estas 
experiencias se encuentren y se fortalezcan mutuamente con sus hallazgos. Aún 
en el CRAE, las herramientas de sistematización y de intercambio de estas 
experiencias no han podido ser desarrolladas para explotar este potencial. 

Experimentación "convencional"?: las experiencias visitadas nos dan la 
impresión de que lo que se está acompañando a través del CRAEZN son 
experimentos bastante convencionales, con temas que son frecuentemente 
utilizados por los técnicos: introducción de nuevas variedades, introducción de 
nuevas máquinas (tracción animal), nuevas técnicas (mínima labranza). Sin 
embargo, esta parece ser una impresión, ya que las experiencias sistematizadas 
(documento anexo del encuentro de agricultores experimentadores del 99) 
demuestran una mayor variedad de experiencias. 
Vimos también experiencias de innovación "espontáneas", como por ejemplo la 
utlización de "vinagre de madera" de Heiner Hidalgo, el asocio de maíz pequeño y 
maíz criollo en líneas intercaladas por Don Manuel Hurtado, la secadora de cacao 
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de Don Antonio Barrios, que no tenían acompañamiento de parte de algún técnico. 
¿No deberían estas experiencias estar integradas de alguna forma al esfuerzo que 
representa el CREAE? 
En todo caso, el acompañamiento de estas experiencias de innovación es un tema 
que debe ser tratado de manera específica, tanto para lograr mayor eficiencia y 
eficacia, así como para lograr una mayor difusión de los resultados y obtener 
mayor impacto. La utilización de los intercambios como herramienta de difusión 
debería ser estudiada a profundidad. 

Heterogeneidad de organizaciones: el CRAE está integrado por organizaciones 
de diferente nivel: algunas organizaciones pequeñas son herederas de la 
organización interna de los asentamientos, otras, de segundo o tercer grado, 
representan intentos de representar al campesinado en la presentación de 
diferentes propuestas o proyectos. Tres o cuatro organizaciones de 2do grado son 
pilares de la organización (APROSAMA, ARAO, APRODEGUA). Esta disparidad 
hace difícil el manejo del CRAE, ya que organizaciones de diferente nivel no 
podrán participar en el CRAE de la misma manera, y además es posible que 
tengan intereses diferentes. 

Líderes muy solicitados y dispersos: Cada miembro de la directiva del CRAEZN 
tiene responsabilidades en una o más organizaciones, por lo que su agenda está 
muy cargada. A esto se suma el problema de la distancia: los líderes están 
dispersos en un territorio bastante grande, con pocas vías de comunicación y con 
un tendido telefónico todavía insuficiente. Tener a este equipo trabajando junto es 
una tarea muy difícil, aunque existan maneras de superar estos problemas (uso del 
beeper o del fax, por ejemplo- o ensayar las conferencias telefónicas para suplir 
algunas reuniones? El equipamiento en correo electrónico de todas las oficinas 
podría ser parte de las soluciones). 

Pocas herramientas de comunicación: No encontramos en nuestra visita una 
utilización sistemática de herramientas de comunicación, aparte de las fotos (en 
algunas organizaciones solamente: por ejemplo, la Asociación de Mujeres de Santa 
Elena De Pital). El acompañamiento de la experimentación campesina necesitaría 
un mejor manejo de herramientas de comunicación, ya sea para contribuir a una 
difusión de los resultados obtenidos, aumentando el número de familias 
beneficiadas, como para comunicar hacia el exterior y mejorar la visibilidad de las 
propuestas presentadas. 
Sería probablemente necesario mejorar el uso de instrumentos de sistematización 
adaptados a la comunicación en medio rural y a las necesidades de las 
organizaciones tanto por parte del secretariado ejecutivo del CRAEZN (incluyendo 
la red informal que lo apoya) así como por parte de las organizaciones miembros. 
A continuación una lista de algunos instrumentos de comunicación que podrían ser 
de mucha utilidad para el CRAEZN y sus organizaciones: 
• libros de registro 
• fotos 
• videos 
• mapas 
• cuentas 

Falta de recursos financieros: el CRAEZN no dispone actualmente de recursos 
propios, y funciona en base al esfuerzo personal de algunos de sus animadores y a 
su habilidad para utilizar y poner en común los recursos de terceros. Sin embargo, 
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el acompañamiento de la experimentación y el funcionamiento mínimo de la Junta 
Directiva tienen costos no es posible asumir en un modo sostenida en base a la 
prestidigitación. 

Indispensable animador principal: muchas cosas dentro del CRAE parecen 
depender por el momento de las habilidades del facilitador principal, David 
Meneses; lo cual nos hace pensar que si por alguna razón (traslado, ascenso, por 
ejemplo) el CRAEZN se quedara sin facilitador central, no sobreviviría a este 
evento. El fortalecimiento del CRAEZN debería pasar también por la consolidación 
de su equipo de asesores y facilitadores, ya sea por captación de personal propio, 
o por la ampliación del equipo técnico (incluyendo por ejemplo cada vez más al 
personal técnico de las organizaciones pilares del CRAEZN en ciertas tareas). 

Comercialización poco trabajada: aunque la esfera de la experimentación, según 
los propios postulados del CRAEZN, no se limita al aspecto productivo sino que 
quiere abarcar también lo que pasa "del portón de la finca para afuera", 
encontramos pocas experiencias de comercialización, lo cual se traduce en un 
nivel incipiente de reflexión sobre la comercialización en el CRAE. Como este tema 
parece ser un tema crítico en la región, será necesario dedicarle más tiempo. 

Imagen ambigua y poco comercial: al escuchar el discurso del CRAE-ZN, 
percibimos una dificultad en presentar una imagen clara y coherente de lo que 
persigue: por momentos pareciera que se tratase de un organismo de difusión de la 
agricultura orgánica, y por momentos de una plataforma política. Este problema de 
imagen, que puede explicarse por la juventud del movimiento, debería ser 
trabajado, no a través de escritos, sino en las reuniones de trabajo de la junta 
directiva. Aunque los miembros de ésta pueden tener diferentes visiones con 
respecto a la organización y hacia donde puede ir, es necesario tener en común 
ciertos puntos de visión estratégica. 
Por ejemplo, la agricultura orgánica puede ser una alternativa interesante, pero es 
preciso que el CRAE discuta para saber si ésa es la alternativa que se le va a 
proponer a todos los agricultores de la región. 
El otro problema es que la experimentación no está entre los temas de moda entre 
los organismos de cooperación, y por lo tanto es un tema que no "vende" 
fácilmente. Un análisis de visión estratégica debería analizar si el posicionamiento 
con esta imagen es justificado por el momento y porqué y en qué momento habría 
que cambiar de imagen. 

Amenazas 
Mal ejemplo: una de las principales amenazas que identifico es que ejemplos 
fracasados o con poco éxito de acompañamiento de la experimentación campesina 
ejecutados por otras instancias de cooperación desacrediten el modelo de la 
experimentación campesina 

Cooperación reducida: los indicadores de desarrollo humano de Costa Rica 
comparados con los de sus países vecinos han causado una reducción de fondos 
de cooperación de agendas externas hacia Costa Rica, país que se estima menos 
necesitado. Esto impide la consecución de recursos para el CRAEZN. 

Políticas del IDA: percibimos que algunas de las políticas recientes del IDA 
(nombrar juntas administradoras en los asentamientos, decidir que los campesinos 
no pueden acceder a los servicios ambientales) entran en contradicción con el 
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proceso de fortalecimiento de organizaciones campesinas que son las 
organizaciones de base del CRAE. Como el IDA es la entidad del Estado que más 
tiene que ver con los asentamientos, esto es preocupante y tal vez requiera que el 
CRAE defina una línea de trabajo hacia el IDA (ya sea de colaboración o de 
contra propuesta). 

4) Misión y Papel del CRAE-ZN 
Frente a la situación anteriormente descrita, la m1s1on del CRAE-ZN tal y como la 
entendemos podría ser la de darle un nuevo modelo productivo a los campesinos de la 
región norte que prevea un sitio para dentro del desarrollo del país. 

El Papel del CRAE-ZN 
Sin embargo, ante la existencia de varias organizaciones con cierta capacidad de 
negociación de proyectos y de incidencia política como parte integrante del CRAE-ZN, me 
parece que es importante que el CRAE-ZN defina cuál puede ser su valor agregado en 
relación con estas organizaciones, a falta de lo cual corre el riesgo de convertirse en una 
estructura que entre en competencia con las organizaciones que la conforman por 
ejemplo en la búsqueda de recursos financieros. 

El papel que el CRAE-ZN tendría que ser suficientemente especializado como para 
brindarles a las organizaciones un apoyo en áreas en las cuales éstas no tienen 
capacidades o que sobrepasan su área de cobertura. 

Nos atrevemos a sugerir dos líneas de trabajo: 

1 . Línea de asistencia técnica: esencialmente capacitación y desarrollo de 
herramientas para las organizaciones. 
En esta línea de trabajo se tendría que distinguir entre capacitación a líderes, 
capacitación a técnicos, el desarrollo de herramientas de acompañamiento de la 
experimentación así como el enlace con apoyos técnicos puntuales en el exterior 
(ejemplo: CATIE, EARTH, GIRAD, SIMAS). 

Partimos de la hipótesis de que cuando el CRAE-ZN se centre en este tipo de 
actividades logrará ir creando mayor acercamiento entre sus organizaciones de 
base, así como la conciencia de pertenecer a un mismo movimiento. 

Las actividades que parecen más factibles a primera vista serían actividades de 
capacitación en la utilización de instrumentos de comunicación para el 
acompañamiento y el fortalecimiento de la experimentación, como son: 

• Libros de registro: consiste en la utilización sistemática de cuadernos de 
apuntes donde el experimentador consigna todo lo relativo a sus experimentos: 
fecha de inicio, tratamientos, observaciones, resultados, etc... es una 
herramienta de comunicación poderosa y favorece la sistematización. Sin 
embargo, requiere mucha disciplina de parte del productor. 

• Fotos: se puede llevar la utilización de fotos más allá de la toma de fotos 
durante visitas eventuales de técnicos; la entrega de cámaras a los mismos 
agricultores experimentadores, cursos sencillos de cómo tomar una foto, así 
como el uso de ampliaciones de las mejores fotos pueden completar el uso de 
este recurso. 
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Así el productor tiene la libertad de fotografiar lo que a él le llama la atención 
dentro de un experimento, que puede ser muy diferente de lo que le llama la 
atención a un técnico. 
Asimismo, con las fotos de los experimentos se pueden desarrollar paneles 
portátiles de fabricación casera que le permitan al experimentador tener 
material para explicar su experiencia en diferentes circunstancias. La utilización 
de un scanner permite elaborar transparencias para presentaciones por parte 
de los líderes en ámbitos de mayor exigencia formal, y la utilización de la 
cámara digital puede permitir elaborar memorias instantáneas de los 
intercambios! 

• Videos: la fabricación de videos caseros, editados en el campo, por técnicos de 
campo o por los mismos agricultores/experimentadores es una herramienta de 
comunicación muy poderosa cuando se utiliza para reforzar una exposición. El 
hecho de que el agricultor que expone aparezca en su finca, en ropa de trabajo, 
en el video, le da credibilidad a la exposición y al video. Esta herramienta no es 
difícil de aprender a usar y se recomienda su uso por los productores mismos. 

• Mapas: desde el simple croquis de una finca, que no necesita de una 
capacitación sino de conseguir los materiales (marcador, hojas de papel 
grandes), hasta la elaboración de mapas con cierta exactitud geográfica 
(escala, coordenadas), esta herramienta ha sido muy útil para diferentes 
organizaciones en Centroamérica que tenían problemas relacionados con sus 
territorios. La digitalización de estos mapas y su utilización en la computadora 
en un sistema de información geográfica simplificado es una ventaja adicional 
que es más adaptada para organizaciones de segundo grado, con cierta 
capacidad técnica (recursos humanos, computadora). 

• Cuentas: la utilización del cálculo de Valor Agregado así como de Ingreso 
Agrícola Anual por los productores les permite tener una visión más económica 
·sobre sus fincas; sin embargo, la simple utilización de cuentas de ingreso
egreso debería permitir tener mayores elementos para difundir los resultados de 
la experimentación. 

Estas diferentes herramientas de capacitación deberían ser objeto de seminarios 
de formación mixtos entre líderes y técnicos de acuerdo a una programación que 
hace falta elaborar. Estos seminarios, construidos para una capacitación en una 
herramienta específica, deberían permitir discutir otros aspectos del 
acompañamiento de la experimentación (por ejemplo, sobre la animación de los 
intercambios, sobre la sistematización). 

Aunque esta programación deberá responder a la v1s1on estratégica de la 
organización, sugiero que se empiece por la utilización de las fotos y de los mapas 
como un primer esfuerzo, por existir ya cierto material gráfico y porque los 
resultados, muy visibles desde un inicio, permitirán generar el entusiasmo que 
garantice una buena implicación de las organizaciones en este proceso de 
capacitación. Es así como sugerí utilizar el material de sistematización y las fotos 
ya existentes en la constitución de una base de datos interactiva, tal como se 
explicará a continuación. 

2. Línea de reflexión "política": construcción de propuestas regionales, tanto en 
aspectos productivos como de comercialización y asimismo de negociación política 
con la cooperación y el gobierno. 
En esta línea se trataría de construir consenso entre los líderes de las diferentes 
organizaciones que componen el CRAEZN sobre ciertos temas, así como el 
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construir "paquetes de comunicación" para ellos ·sobre estos temas. La elaboración 
de una página Web del CRAE-ZN es uno de los productos en el área de 
comunicación de esta línea de trabajo (se necesita aquí también programar una 
capacitación específica en este sentido para el CRAE y sus organizaciones). 

5) Una herramienta concreta: la base de datos interactiva del CRAE-ZN 
Como parte de la consultoría, y ante la constatación de la gran cantidad de manterial ya 
sistematizado por el CRAE-ZN, se sugirió una capacitación-demostración de cómo 
constituir una base de datos interactiva sobre los agricultores/experimentadores del 
CRAE. Se priorizó esta base de datos por su capacidad a la vez de generar entusiasmo, 
de mejorar la autoestima de los agricultores/experimentadores del CRAE, y de proveer a 
la organización de una herramienta de comunicación vistosa. 

Dicha base de datos se conceptualizó como una página Web, con abundante material 
gráfico que permitiera aportar información sobre los experimentos y sus autores, así como 
con abundantes enlaces que permitieran efectuar búsquedas por temas o por área 
geográfica. No se incluían en esta propuesta motores de búsqueda para búsquedas por 
palabras-clave, aun cuando esto pueda ser interesante en un futuro. Por otra parte, la 
publicación de esta base de datos-web en la Internet no era vista como el objetivo 
principal, sino como un sub-producto: el producto principal era una base de datos que se 
pudiera transportar y mostrar en un CD-ROM (el CRAE-ZN tiene acceso a un quemador 
de CDs y a un scanner que le permite digitalizar las fotos). 

Por lo tanto, la segunda parte de la misión consistió en gran parte en una capacitación a 
técnicos de las organizaciones miembros del CRAE así como a algunos de sus líderes en 
la elaboración de páginas Web. 

Se logró elaborar un primer CD-ROM, que tiene la virtud de ser un objeto de 
demostración, pero quedó claro que la elaboración de una base de datos más completa 
debería ser un proceso con la participación de todas las organizaciones del CRAE-ZN. 
Antes que privilegiar el producto en sí, se hizo énfasis en la capacitación, razón por la cual 
el CD-ROM quedó incompleto. Se abrió una página Web para· el CRAE-ZN en la Internet, 
pero no hubo tiempo de hacer una explicación a profundidad de cómo se "suben" los 
archivos a Internet. 

La base de datos se podrá consultar en el sitio web del CRAE-ZN: 
http://www.geocities.com/craezncr/ 

6) Conclusiones 
El CRAE-ZN es una iniciativa a todas luces interesante y con mucho potencial, que 
merece ser apoyada para buscar nuevos modelos de desarrollo para la población rural de 
la zona norte de Costa Rica. 

Sin embargo, el CRAE no logrará mostrar este potencial si no obtiene recursos financieros 
para llevar a cabo sus labores de promoción de la experimentación campesina a una 
escala realmente regional. 

Urge por lo tanto que la organización por un lado se centre en la tramitación de recursos 
financieros, dándole seguimiento a las propuestas ya presentadas y presentando otras, y 
que por otro lado se dote de instrumentos de comunicación que le permitan ilustrar de 
manera más gráfica su discurso. 

38 



En este sentido, la elaboración de un primer CD-ROM de demostración se planificó con la 
directiva del CRAE como un primer paso, el cual será seguido por la elaboración de un 
CD-ROM/base de datos interactiva del CRAE, planificado para el primer trimestre 2001. 
Esta actividad, así como otras actividades que aquí se sugieren podrían formar parte de la 
planificación de actividades del 2001 del CRAE-ZN, y justificar una nueva misión de apoyo 
por parte de la Cooperación Francesa-GIRAD. 

7) Actividades de la misión 
Primera parte 
lunes 20: llegada a San José. Viaje a San Carlos Ciudad Quesada. reunión con la Junta 
Directiva del CRAE-ZN 
martes 21: Asentamiento Santa Elena: Grupo de Mujeres y Asociación de Productores, 
Cantón de Pital 
miércoles 22: Unión de Pequeños Agricultores de los Chiles UPROCHI en el 
asentamiento Las Nubes, cantón de Los Chiles 
Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles 
jueves 23: visita a APRODEGUA. Conversación con Don Antonio Flores de la Tigra 
viernes 24: discusión en oficina de CENAP con directiva de CRAE-ZN. Regreso a San 
José y Panamá. 

Segunda parte 
Lunes 11: primer día de taller sobre realización de páginas Web 
Martes 12: segundo día de taller sobre realización de páginas Web 
Miércoles 13: elaboración de base de datos interactiva basada en páginas Web e 
introducción al uso de Mapmaker Popular 
Jueves 14: presentación y discusión de informe preliminar. Apertura de una página Web 
del CRAE-ZN: http://www.geocities.com/craezncr/ 
Viernes 15: Visita a la Delegación de la Cooperación Cultural y Técnica Francesa en 
Centroamérica. Entrevista con Carlos Hernández de la Mesa Nacional Campesina, a 
cargo del Programa Campesino a Campesino en Costa Rica 
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ANEXO 4 : Nota sobre labio-diversidad (radacción de David Meneses) 

¿Qué es biodiversidad? 

Cuando se habla de biodiversidad, por lo general nuestra imaginación y pensamientos se orienta hacia la flora (árboles, 
plantas) y fauna que son visibles a nuestros ojos. Pero no, el término biodiversidad comprende todo el aglomerado de 
seres vivientes (plantas, animales y microorganismos) que interactúan tanto en los ecosistemas naturales, como donde el 
hombre interviene. El tema genera grandes discusiones en la actualidad entre las tendencias que favorecen los 
movimientos ecológicos y los que defienden las llamadas "tecnologías de desarrollo". 

Es una dura realidad que la preservación y manejo sostenible de la biodiversidad en el mundo esta en cns1s. La 
destrucción de habitats y bosques, la contaminación del aire y el agua, el uso indiscriminado de agrotóxicos y de 
maquinaria agrícola, la degradación de los suelos y la deliberada e involuntaria sustitución por el hombre (principal 
depredador de la naturaleza) de la diversidad por los monocultivos, son los causantes principales de este creciente 
deterioro. 

Además de producir valiosas plantas, animales y microorganismos la biodiversidad presta muchos serv1c1os 
ambientales. En los ecosistemas naturales, la cubierta boscosa previene la erosión del suelo, repone su contenido de 
agua y reduce la escorrentía superficial. En los agroecosistemas (habitats intervenidos por el hombre) la biodiversidad 
interviene en: 

a. En el reciclaje de nutrientes del suelo 
b. Regula los procesos hidrológicos y retención de humedad en el suelo, por lo tanto se propicia un control sobre 

el microclima del suelo, 
c. Promueve la abundancia de organismos deseables 
d. La desintoxicación de compuestos nocivos 

Los anteriores beneficios son viables siempre y cuando el hombre hago una intervención adecuada y manejo racional de 
todos los recursos existentes en los agroecosistemas. 

La ciencias actuales y el manejo de los recursos económicos que apoyan el tema de la biodiversidad, enfrentan un gran 
desconocimiento de la inmensa amplitud de la biodiversidad existente sobre la Tierra. Se estima que en nuestro planeta 
habitan entre 10 y 30 millones de especies vivientes, pero otros cálculos indican que pueden exceder los 100 millones. 
Sin embargo de estas solo se ha caracterizado o clasificado una cantidad muy ínfima o reducida. En un metro cuadrado 
de pasto tropical se estima que hay una población de 30 millones de nematodos 90 millones de bacterias. 

En zonas agrícolas el desmonte de tierras para labranza, la destrucción de los bosques para extender la frontera de los 
campos para sembrar cultivos y el consiguiente uso de maquinaria y de plaguicidas, esta acelerando la erosión, 
reduciendo la infiltración del agua en el suelo y en grado máximo la biodiversidad, especialmente de depredadores 
naturales y micro y macro organismos benéficos controladores de plagas y enfermedades, que afectan a los cultivos; 
asimismo plantas hospederas y alimenticias. 

¿Que implicaciones tiene el desequilibrio ecológico o de la biodiversidad en la producción agropecuaria, efectos 
ambientales, sociales y económicos? 

El excesivo uso de pesticidas y de maquinaria agrícola disminuye la biodiversidad al eliminarse insectos, aves, micro y 
macro organizamos benéficos, lo que frecuentemente propicia la aparición de nuevas plagas y enfermedades o de 
formas resistentes de estas, ocasionando mayores niveles de virulencias o incidencias. La situación descrita provoca 
perdidas de los cultivos, bajos rendimientos, altos costos de producción, uso irracional de plaguicidas y una alta 
dependencia de estos, contaminación del ambiente, deterioro de la salud de las familias campesinas y la de los 
consumidores y en caso extremo abandono de los fincas. 

El hombre ha usado y abusado del suelo a través de la historia de la agricultura. Lo ha usado para su sustento y para la 
producción de alimentos para el resto de la sociedad, pero muchas veces, con o sin conocimiento, han contribuido a su 
deterioro por no usar los métodos de labranza más adecuados para cada circunstancia. La proliferación de maquinaria y 
los excesos en las labores primarias y secundarias en la preparación del suelo han jugado también su papel importante 
en la pérdida de este. 

Los agricultores y agricultoras de la Región Huetar Norte en los últimos años han tenido una disminución de la 
producción de sus actividades productivas, un incremento en los costos de producción y un deterioro del ambiente. Los 
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productores y productoras para cultivar la tierra realizan labores que causan problemas de degradación principalmente 
del recurso suelo tales como: excesiva mecanización, siembra continua de cultivos, uso irracional de plaguicidas y 
fertilizantes, siembra en suelos desnudos. Además los productores disponen de semilla de mala calidad y poco 
competitiva. 

Es importante mencionar que los suelos, representan una gran limitante para el normal crecimiento y desarrollo de los 
cultivos. La acidez (ph y aluminio) es muy importante porque afecta la actividad de los organismos del suelo. Algunos 
microorganismos patógenos se reproducen mejor a ph ácido, con la desventaja de que pueden atacar el área radicular de 
la planta (hongos como: Pythium, Rhizotonia, Phytophtora y Fusarium y bacterias como: Erwinia , afectan cultivos 
como: piña, jengibre. tiquisque, etc) y producirle severos daños. La acidez tiene un impacto directo sobre la 
disponibilidad de algunos nutrientes (calcio, magnesio, potasio, fósforo y otros), debido a lo anterior se producen 
deficiencias de éstos en el cultivo. 

Los bajos contenidos de materia orgánica limitan la disponibilidad de nutrimentos tales como: nitrógeno, fósforo, azufre 
y otros, propicia los procesos de compactación y por ende disminuye la capacidad de retención de agua de los suelos, 
como también la proliferación de la biota (organismos benéficos). 

Conforme sean incrementado las áreas de siembra esto a provocado un aumento en el uso de plaguicidas propiciando un 
desequilibrio ecológico ya que este manejo ha hecho que los depredadores y microorganismos benéficos hayan 
desaparecido, lo que frecuentemente propicia la aparición de nuevas plagas y enfermedades . En el siguiente cuadro se 
describen algunos de los problemas ocasionados por plagas y enfermedades que enfrentan los cultivos de la Región 
Huetar Norte: 
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Situación actual de algunas actividades productivas y su relación con un manejo adecuado de la biodiversidad. 

Manejo del problema a través del 
Cultivo Problemas actuales (plagas y enfermedades, Manejo actual del problema reestablecimiento de la biodiversidad 

material de siembra) 

Hongos: Pythium, Rhizotonia, Phytophtora y Manejo convencional: aplicación de funguicidas, 
Fusarium bactericidas, nematicidas e insecticidas, corrección de 

acidez, drenajes, semilla sana 
Bacteria: Erwinia Manejo orgánico: Aplicación de abonos orgánicos y 

Jengibre, extractos de plantas, drenajes, semilla sana, incorporación 
tiquisque de Carbonato de Calcio 

Nematodos e insectos: e> Identificar y caracterizar el habitats 

Semilla (contaminada: y erosionada Se cuentan con programas de de reproducción de semilla necesario para la no presencia de los 

genéticamente) sana de los materiales que usan los agricultores patógenos descritos. 

e> Reproducir la biodiversidad necesaria 
para la manutención y conservación de 

Hongos: Phytophtora Manejo convencional: aplicación de funguicidas, los organismos benéficos 

bactericidas, nematicidas e insecticidas y drenajes. 
Manejo orgánico: Aplicación de abonos orgánicos y 

Piña 
Bacteria: Erwinia extractos de plantas, drenajes, incorporación de Carbonato 

de Calcio 

Insectos (taladrador de la fruta, sinfiidos, 
cochinilla y hormigas) 
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¿Por que debemos preocuparnos por la biodiversidad? 

Según información en los últimos años los paisajes agrícolas están cultivados con solo unas 12 especies de 
granos, 23 cultivos hortícolas y 35 árboles productores de frutos y nueces. En otras palabras, no mas de 70 
especies vegetales cubren la Tierra en los agroecosistemas en su parte área. Por otro lado, se ha perdido la real 
noción de lo que se el suelo y su función en la naturaleza, se ha difundido la visión simplificada que el suelo es 
el simple soporte de las plantas, donde actúan fenómenos físicos , químicos y biológicos. 

En resumen la biodiversidad donde viven y se reproducen los agricultores no se reduce a esos cultivos y ese 
concepto errado sobre el suelo. La reducción de la biodiversidad también se evidencia en el incremento de las 
plagas y enfermedades en los agroecosistemas. La autorregulación que se presentan en los habitats naturales e 
intervenidos por el hombre se pierde cuando el hombre modifica estos, mediante la destrucción del frágil 
equilibrio de sus interacciones. 

En los agroecosistemas donde el hombre se reproduce la biodiversidad puede utilizarse para mejorar el manejo 
de las plagas y enfermedades. Esto puede lograrse mediante la identificación y estabilización de las poblaciones 
de organismos benéficos desarrollando arquitecturas vegetales que mantengan poblaciones de enemigos 
naturales que actúen directamente sobre las plagas. 

¿Cuáles son los pasos para reestablecer la biodiversidad? 

En esa dirección en la Región Huetar Norte se han y están realizando algunos esfuerzos en forma aislada y estos 
son: 

l. Caracterización de la "Biodiversidad" (flora y fauna del piso del suelo hacia arriba) de dos áreas 

2. Identificación del depredador natural de la mosca de la papaya 

3. Reproducción de entomopatógenas 

A nuestro humilde entender sobre el tema de biodiversidad, además de las actividades numeradas se deben hacer 
lo siguiente: 

J. Identificar y caracterizar la biodiversidad en distintos ambientes: a. Bosque primaria, b. Áreas abandonadas 
(tacotales o charrales) con 1, 2, 3, 4, 5 años, c. Áreas en producción con distintos niveles de uso (intensivo, 
normal y reducido) de pesticidas y manejo de los suelos y d. Manejo orgánico de las fincas de acuerdo a los 
años. 

2. Restablecer los habitats (organismos benéficos y depredadores naturales, plantas alimenticias y material 
genético de siembra sano, adaptado al agro ecosistema y competitivo. 
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