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PRESENTACION
 

EI cuajipal 0 guajipal, I especie de cocodrilo de la region 
Neotropical, es un animal en la frontera territorial y en la global. No 
solo porque es una de las comunidades zool6gicas que se moviliza a 
traves de la linea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica por medio 
de rios y humedales, sino tambien porque esta acercandose a la linea 
de su extincion bajo la fuerza de una fuerte demanda externa de su 
piel y carne. 

Las cuencas hidrograficas y humedales de las micro regiones 
central y caribeiia, transfronterizas entre Nicaragua y Costa Rica, 
constituyen el habitat natural de esa especie que debido a la caza 
indiscriminada y a la ausencia de planes de manejo para una explo
taci6n mas controlada, se encuentra en peligro de extinci6n. Entre las 
muchas variedades de flora y fauna de esa enorme reserva ecol6gica 
binacional, el cuajipal es una de las especies zool6gicas de mayor 
interes pues su funci6n depredadora contribuye a la regulaci6n del 
equilibrio del sistema ecol6gico. EI riesgo de su extinci6n tiene, en 
consecuencia, repercusiones sobre el medio ambiente natural pero 
tambien sobre la sobrevivencia de poblaciones que han vivido de la 
comercializaci6n de los derivados de ese reptil. 

1.	 Su nombre cientifico es crocodilus chiapasius y tarnbien se le conoce cornunmente 
como caiman. Abunda especialmente en canes. lagunas, humedales y nos de cauce 
moderado, y tiene una longitud entre uno y dos metros. de color cafe, ligeramente 
amarillento en el dorso y con una serie de bandas transversales oscuras en su cola. 
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La principal amenaza esta representada por un fuerte mercado 
que ofrece entre 20 y 35 dolares por piel para la fabricacion de calzado 
y carteras, y tambien demanda su carne, a precios entre 6 y 9 dolares 
por kilo, como una comida exquisita para un turismo creciente. El 
desarrollo de politicas encaminadas a incentivar la crianza en cauti
verio con un manejo comunitario y ordenar el uso comercial de sus 
derivados es, segun los expertos (Cabreray Solano, 1997), unaopcion 
para evitar su extincion y una alternativa economica para comunida
des de cazadores que combinan esa actividad con la agricultura de 
subsistencia. La presion del mercado y la pobreza de los habitantes 
de los poblados fronterizos acabarian con ese grupo zoologico, como 
ya ha sucedido con muchas otras especies. 

En la cultura local no solo es importante por su valor economico, 
sino por su simbolismo mitico y como todos los seres de la mitologia 
nahual encarna una transformacion para resolver situaciones extre
mas. Los mitos en torno al cuajipal estan asociados a su desaparicion 
de la superficie terrestre y acuatica durante las epocas de sequia. En 
realidad el animal se entierra en ellodo y permanece aletargado para 
reducir al minimo su gasto de energia, sin que aparezca sobre el suelo 
indicios de su existencia. 

La metafora del cuajipal a fin de cuentas no es un simplismo 
retorico, La preservacion de esa especie tiene un hondo significado 
en el contexto de 10 que la region transfronteriza encierra, tanto como 
territorio comun a divers as especies, incluyendo a los seres humanos, 
como al recurso ecol6gico y a la relevancia productiva del conjunto 
de los recursos para un desarrollo verdaderamente sostenible. 

A medida que las bases de organizacion del orden mundial se 
transforman bajo la fuerza de recientes procesos de globalizacion, se 
desarrollan cambios en la dinarnica territorial y en consecuencia, los 
espacios fronterizos cambian de lugar y de funcion. La insercion de 
Centroamerica en esos procesos globales y la reconfiguracion de sus 
vinculos intra y extra-regionales, propician tambien reordenamientos 
de diverso caracter en donde el concepto de frontera nacional y 
regional se transforma. 

En el orden conceptual se produce una redefinicion entre su 
configuracion como linea y como zona, de sus funciones como limite 
y como habitat, de su lugar como zona de resguardo de la terri toria



lidad del Estado-Nacion y como zona de interseccion de soberanias 
filtradas. En fin, segun M. Foucher (1986), la frontera es tanto un 
hecho espacial, como social, historico y temporal, donde los tiempos 
y espacios multiples se entrecruzan. 

Al difuminarse su funcion de resguardo, se observa un despla

zamiento de las fronteras custodiadas y militarizadas hacia fronteras 
mas porosas, convertidas en el sitio de una interaccion econornica y 
social mas intensa (Herzog, 1992), que pone ahora de manifiesto la 
importancia del desarrollo local. 

Para el caso centroamericano, los recientes procesos hacia la 
dernocratizacion y reconversion productiva tienen un impacto sobre 
las formas de organizacion, la dinamica poblacional y la econornia, 

y comienzan a marcar un nuevo momenta donde las fronteras, aparte 
de ser repensadas comienzan a exigir un manejo mas equilibrado con 

las necesidades del desarrollo econornico, la sostenibilidad ambiental 

y la gobernabilidad (Lavell, 1994). 
En ese marco, se producen tentativas de cooperacion transguber

namental y no gubernamental, como punto de partida a una nueva 
regionalidad. Cierta indagacion acerca de las manifestaciones sena
ladas sobre las formas de organizacion territorial, social y economica 
de las regiones en mencion, recogen diversas evidencias sobre las 
transformaciones que se han producido en ellas. Pero a pesar de tales 

esfuerzos, todavia no se ha logrado avanzar en el tratamiento de las 

realidades fronterizas emergentes como aspectos conectados a nuevas 
dimensiones de la transnacionalizacion, asi como de sus implicaciones 

para las relaciones entre los estados limitrofes y sus poblaciones. 
Al revelarse la carencia de estudios mas sisternaticos, se nota una 

ausencia de instrumentos metodologicos y conceptuales apropiados a 

la nueva configuracion de las fronteras. En otro extremo, se mani
fiesta la adopcion por parte de los Estados nacionales de politicas que 

pueden resultar inadecuadas para el tratamiento de los problemas 
originados por las dinamicas sefialadas. Eso ultimo tiene relacion con 
la carencia, por parte de los Estados nacionales, de politicas dirigidas 
a atender la especificidad de las zonas fronterizas. Estas al estar 
sometidas, durante largo tiempo, a otras prioridades nacionales de 
defensa territorial 0 la aplicacion de programas macroeconomicos, 

no han sido objeto de politicas de desarrollo especificas. 
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La necesidad de ejercer un control mas estricto sobre las activi
dades que alli se desarrollan, pero tambien la busqueda de mecanis
mos de coordinaci6n para emprender el desarrollo y resolver los 
problemas que son de dominio comun, obligan a la concertaci6n de 
soluciones que cuando no se logran pueden dar origen a nuevos focos 
de conflicto interestatal. Ahora, bajo la influencia de recientes 
iniciativas que buscan restaurar la integraci6n subregional y la 
creaci6n de nuevos organismos regionales, la cooperaci6n transfron
teriza volvi6 a adquirir importancia en el marco, por ejemplo, de un 
programa intergubernamental de desarrollo sostenible fronterizo. 

Esas reflexiones sirvieron de marco para la realizaci6n de este 
estudio que tenia como prop6sito fundamental analizar la dinamica 
transfronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, en terminos de su 
configuraci6n espacial, de las actividades productivas microregiona
les albergadas dentro de esos territorios y de la dinamica poblacional 
que se genera a traves de la linea de separaci6n. 

Debido a la carencia de estudios previos, asi como a las deficien
cias de informaci6n empirica sobre el tema, se consider6 importante 
partir de un estudio exploratorio cuyos hallazgos permitieran despues 
desarrollar nuevas fases de profundizaci6n de los problemas mils 
relevantes que fueran detectados. 

A partir de una concepci6n de la frontera como territorio de 
interaccion y de su conformaci6n transversal a partir de redes y 
dinamicas sociales, esta primera fase del estudio se organize meto
dol6gicamente a partir de la identificaci6n de dos ejes transfronterizos 
entre Costa Rica y Nicaragua: a) Rivas-La Cruz y b) San Carlos- Los 
Chiles, con base en los cuales se delimit6 territorialmente el objeto 
de estudio. 

Como hip6tesis general se postulaba que la frontera entre Nica
ragua y Costa Rica albergan nueva heterogeneidad territorial que se 
manifiesta, a nivel micro, sobre la estructura social y econ6mica de 
los asentamientos locales, y que el patron migratorio, como dinamica 
poblacional transfronteriza mas importante, esta asociado a tal carac
teristica. Esa hip6tesis tiene que ver con la conformaci6n de dos 
formas de combinaci6n de los sistemas socio productivos, entre los 
dos ejes transfronterizos objeto de este estudio: el eje del Pacifico y 
el eje central. 



Como segunda hipotesis, se argumentaba la existencia de una 
diferenciacion de ciertos patrones de la migracion que tienen relacion 
con las caracteristicas de los sistemas de produccion local, pero 
tambien estan asociados a niveles de diversificacion de los mercados 
de trabajo entre las dos microregiones fronterizas nicaragiienses. 

La fase operativa cornprendio una primera fase con diversas 
actividades, desde la revision de documentacion escrita y cartografica 
disponible, visitas de campo para realizar entrevistas y la participa
cion en reuniones nacionales y binacionales, cuyas agendas contem
plaban temas pertinentes a este estudio. La segunda fase del estudio 
fue la realizacion de una encuesta aplicada en cuatro comarcas 
nicaragiienses fronterizas con Costa Rica. La seleccion se hizo 
tomando en cuenta asentarnientos enclavados en dos municipios 
fronterizos que presentaban, de acuerdo con informacion previa, una 
intensa dinamica migratoria hacia Costa Rica. 

En ambas fases se cont6 con la colaboracion del periodista 
nicaragiiense Douglas Carcache, cuya asistencia fue fundamental para 
disponer de informacion secundaria sobre los municipios fronterizos; 
adernas realize tareas de investigacion, prepar6 reportes, se desern
peno como jefe de campo en la aplicaci6n de la encuesta. Su apoyo 
y consejo siempre result6 de gran ayuda para el desarrollo de la 
investigacion, 

Tambien los resultados de la investigaci6n deben mucho a la 
ayuda recibida de parte de personas y organismos oficiales y no 
gubernamentales tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Merecen 
gratitud especial, los organismos que interesados en nuestro trabajo 
nos invitaron a un buen numero de reuniones, foros y encuentros, 
desde los cuales se pudo tener acceso a informaci6n y perspectivas 
de trabajo sobre los problemas bilaterales y fronterizos, asi como 
sobre el fen6meno de las migraciones entre Nicaragua y Costa Rica. 

Personalmente debo agradecer al Programa FLACSO Costa Rica, 
en la persona de su director Dr. Rafael Menjivar y al resto del personal 
academico, por el apoyo y entusiasmo con que esta propuesta de 
investigacion fue acogida. De no haber sido por la asesoria conceptual 
y rnetodologica de Juan Pablo Perez Sainz, en la preparaci6n de la 
encuesta, su aplicacion y el tratarniento de los resultados, no habria 

podido salir del laberinto de dificultades que entrafiaba esta investi
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gaci6n. El personal tecnico y administrativo del Programa Costa Rica 
con gran eficiencia y entrega facilitaron siempre nuestra labor. Mi 
agradecimiento a todos ellos y ellas, y de antemano les pido disculpas 
por las fallas de este informe que solo son responsabilidad del autor. 

Finalmente a la Norwegian Agency for Development Coopera
tion -NORAD-, cuya cooperaci6n al Programa FLACSO Costa Rica 
permiti6 desarrollar la presente investigaci6n en el marco de las lmeas 
de trabajo del Programa. 



1 

DE LAS FRONTERAS EXCLUYENTES
 
A LAS SOBERANIAS FILTRADAS
 

Las fronteras son separaciones polfticas que van cediendo al 
empuje de redes sociales en procesos constantes de extensi6n y 

globalizaci6n. Como realidades cambiantes estan sujetas a una dina
mica de personas que se movilizan dentro de ciertos espacios delimi
tados por sus actos, sus imagenes y percepciones. i,Que es la frontera? 
Esa resulta ser una pregunta sencilla a primera vista, pero como toda 
pregunta sobre las rutinas cotidianas que a veces resultan obvias, da 
lugar a diversas interpretaciones. Mientras que Alejandro de Hum
boldt describi6 la geografia fisica como resultado de la acci6n de las 
fuerzas de la naturaleza, Karl Ritter propuso, en los origenes de la 
geografia humana, que la naturaleza no representaba la unica potencia 
causal en el ordenamiento del mundo fisico, y que el movimiento de 
los seres humanos sobre la superficie de la tierra origina ciertos 
procesos de transformaci6n y de vida (George, 1976a). 

Posteriormente, los estudiosos de la proxernica, preocupados por 
los usos del espacio, plantearon el problema de otra manera. Segun 
el1os, el comportamiento de los animales y los seres humanos era 
condicionado espacialmente por rasgos importantes de la cultura, 
entendiendo con el1a a la organizaci6n social y la disposici6n de las 
actividades y relaciones sociales. De alli que la demarcaci6n territo
rial fuera, desde tal explicaci6n antropol6gica, una extensi6n de las 
funciones de los sentidos del organismo de los seres vivos (Hall, 
1966). 

15 
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Otros autores se han interesado por aspectos de la polisemia de 
las fronteras y de las relaciones fronterizas. En la literatura que 
examina los problemas relativos a la frontericidad comunmente se 
interroga si la frontera es solo una idea, un hecho 0 un proceso. La 
cuestion tambien conlleva a interrogar si la frontera existe como una 
realidad fisica separada de la percepcion, de la voluntad y de la 
conciencia. Se hallan entonces explicaciones desde un cierto punto 
de vista psicologico, que definen a la frontera como la separacion del 
individuo de todo 10 demas, la separacion entre el "yo" y el "no yo". 
Segun tal explicacicn, "las fronteras, naturales 0 artificiales, son tan 
solo substitutos de otra frontera, propia de todo ente, como es la 
psiquica" (Matthai, 1990b:19). 

Tambien ha tendido a pensarse en las fronteras desde un deter
minismo geografico a partir de un solo referente imaginario, de corte 
espacial, 0 de una base material, ya fuera como linea 0 como borde, 
aunque por efecto de multiples disputas territoriales tal linea muchas 
veces no estuviera tan bien delimitada como se la llegaba a imaginar. 
Tal denotacion surgio del peso impuesto por una teoria y una practica 
asociadas a la delimitacion territorial, a la fijacion de marcas para 
indicar hasta donde se extendia la soberania de un Estado y donde 
comenzaba la de otros Estados. 

En consecuencia, durante un largo periodo, el estudio de la 
problematica fronteriza ha estado influenciada por una cierta vision 
estatocentrica que Ie ha concedido enorme atencion a su definicion 
como linea de separacion de soberanias excluyentes. Una percepcion 
dominante fue la del Estado nacional que las configure como el confin 
de la vida republicana, como punto de separacion entre la civilizacion 
y la barbarie. Los enfoques juridicos tradicionales sobre los proble
mas fronterizos han enfatizado sobre el caracter indivisible del 
Estado-nacion, el caracter supremo de su soberania, y en la funcion 
demarcatoria de las fronteras entre territorios vecinos. 

Pero ese concepto de frontera, como linea y como borde, tiende 
a desaparecer como una categoria importante tanto en la literatura 
sobre el tema como en la practica de los formuladores de politica.' 

2.	 La distincion de los conceptos de frontera como zona 0 como limite, emergio 
como uno de los resultados del II Congreso Intemacional de Fronteras en 
Iberoamerica, realizado en agosto de 1989 en la Universidad Autonoma de Baja 



Con el desarrollo de la geografia como ciencia dinarnica, los proble
mas de la territorialidad se comenzaron a entender como resultado de 
los movimientos en el tiempo y en el espacio de los seres vivos. 
Tarnbien se les entendia como una configuraci6n espacial donde la 

percepci6n que tales movimientos producfan generaba una definici6n 
de lfmites. La frontera no estaba conformada por una dimensi6n 
unica, sino por multiples realidades entre las que destacaba la 
percepci6n que sobre ella ternan los individuos. Las realidades y 
multiples significados se interconectaban de tal forma que la fronte
ricidad acababa denotando multiples funciones. 

La incorporaci6n de estudiosos de otras disciplinas, procedentes 
de la antropologia, la sociologia y la psicologia social, generaron 
aportes que han contribuido a diferenciar el concepto de frontera de 
la categoria tradicional de limites (Pinto Coelho, 1992). No obstante, 

las aplicaciones del concepto aun se mueven dentro del tradicional 
enfoque de linearidad que ha dominado su campo de estudio en la 
geograffa tradicional. Aunque el terrnino se ha utilizado a prestarno 
para la elaboraci6n de categorias como "frontera tecnologica", "fron
teras ideologicas", "fronteras comerciales", sigue teniendo una apli
caci6n consensualmente reservada a una base territorial, y ese es el 
sentido de su uso en esta propuesta (Raffestin, 1986). 

Las revisiones que ha experimentado el concepto permiten 
colocar el enfasis sobre la naturaleza integrativa de la frontera y las 
redes transfronterizas que se organizan alrededor suyo (Stoddard, 
1986). Bajo ese concepto, la frontera no es una simple linea de 
dernarcacion territorial en la dimension polftica del Estado nacional, 
sino un dominio cormin mas amplio, que a nivel local posibilita una 
serie de intercambios econornicos, sociales, culturales, etc., y donde 

los problemas adquieren una magnitud especffica y conmensurable. 
En ese espacio se conforma un sistema de interacciones entre orga
nizaciones, grupos sociales y econornfas fronterizas que trazan nuevos 
rasgos de conflictividad y de colaboraci6n entre los paises. 

La dinamica fronteriza que surge de tales interacciones ejerce un 
influjo importante sobre la dinamica de territorios, poblaciones y 
econornfas que tienen a las tradicionales fronteras nacionales como 

California (Matthai, 1990a). 

17 



18 

ejes de su actividad. EI proceso de transnacionalizaci6n se ha ido 
operando, en Centroamerica, casi simultaneamente a un proceso de 
formaci6n de "regiones transfronterizas" que integran a espacios 
territoriales adyacentes en varios paises dentro de un sistema regular 
de relaciones. Ese fen6meno se expresa en la constituci6n de redes y 
canales de conexi6n que pueden ser formales e informales, pero 
que ejercen presi6n sobre las politicas y dinarnicas institucionales 
del manejo de los problemas fronterizos por parte de los Estados 
nacionales. 

Tales redes y sistemas de conexi6n tienden a organizarse a partir 
de ciertos ejes transversales que se pueden identificar a partir del flujo 
de relaciones entre dos 0 mas centros poblacionales ubicados a ambos 
lados de la franja fronteriza. En otros paises el desarrollo urbano en 
ambos lados de un mismo punto de la frontera ha dado origen a la 
confonnaci6n de ciudades transfronterizas (San Diego-Tijuana; EI 
Paso-Ciudad Juarez, entre Estados Unidos y Mexico por ejemplo). 

En el espacio centroamericano todavfa no se encuentran mani
festaciones de desarrollo urbano transfronterizo, pero si una creciente 
dinamica entre micleos poblacionales distantes e interconectados a 
traves de una intensa red de intercambios econ6micos y sociales. En 
algunos casos tales intercambios son facilitados por la existencia de 
carreteras y caminos transfronterizos 0, bien, de medios naturales 
que facilitan la comunicaci6n. Algunos micleos poblacionales mas 
desarrollados en uno de los lados de la frontera sirven como polos de 
atracci6n de la actividad econ6rnica y social. 

Hay tambien una creciente preocupaci6n por los temas de la 
frontera y su relaci6n con aspectos de la cultura nacional, de los 
fen6menos migratorios y de las redes sociales que se tejen a traves 
de las lineas de separaci6n politica de nacionalidades, parentescos y 
comunidades hist6ricamente integradas (Arispe y Gortari, 1990; 
Arriola, 1994; Garcia Canclini, 1989; Castillo, 1990). Esa preocu
paci6n tiene que ver, al menos mas recientemente, con la irrupci6n 
de transfonnaciones importantes en el sistema de Estados-naci6n que 
surgen en los escenarios econ6micos, politicos y tecnol6gicos de este 
final y principios de siglo. Emergen manifestaciones que habian 
estado ciertamente acalladas, pero que estallaron al romperse los 
equilibrios bipolares de la Guerra Frfa. Los cambios dieron lugar a 



una mayor diversidad de identidades, de tensiones y conflictos y 
tambien a nuevos procesos transculturales. En ese campo, las zonas 
fronterizas han vuelto a tener relevancia porque en elias se manifiestan 
las diferencias pero tambien se afirman las identidades mas locales. 

Ese fen6meno se expresa en fronteras que, como las del istmo 
de America Central, hace algun tiempo solo tenian importancia hacia 
afuera por la cr6nica de las guerras civiles y los conflictos entre 
estados vecinos. Si bien muchos de los antiguos problemas de 
delimitaci6n subsisten como un resabio irredentista de las relaciones 
interestatales, la preocupaci6n comienza a desplazarse hacia los 
problemas derivados de los procesos que acontecen en las fronteras 
vivas (Girot, 1989). El tratamiento politico de las fronteras fijas 

comienza a ser permeado por el movimiento de mercancias y otros 
bienes, por el trafico de indocumentados, es decir por la preocupaci6n 
que genera la circulaci6n de los objetos y los seres humanos a traves 
suyo. De alli emerge otro tipo de frontera, la frontera activa. 

Al dejar de ser sitio de separaciones, la frontera activa alberga 
una multiplicidad de realidades de tipo convergente. Muchas de tales 
realidades tienen que ver con la sobrevivencia y la reproducci6n 
econ6mica, pero tambien con la densificaci6n de redes de parentesco, 
asf como la encarnaci6n cotidiana de una cultura comunitaria que las 
fronteras como formas de separaci6n no son capaces de fragmentar. 

En medio de las fronteras fijas, establecidas bajo la marca de los 
poderes del Estado nacional 0 de las potencias dominantes, emerge 
una frontera permeable que es al fin y al cabo un territorio hecho 
habitable por el trasiego permanente de gestos, afectos e imaginarios 
colectivos. El ir y venir de bienes materiales, personas, animales 
domesticos, bajo variadas formas de intercambio primario 0 comercio 
formal, se realiza a traves de un sistema de filtraciones nacido de la 
tradici6n y la costumbre. El trafico de los simbolos y significaciones 
va modificando el sitio de las marcas. El tipo de bienes que cruzan 
de uno hacia otro lado cambia con cierta frecuencia, pero se mantiene 
una base de intercambios asentados sobre la intersubjetividad, sobre 
los pasados comunes, la consanguinidad, las creencias y el sentido 
de pertenencia a un yo colectivo que abre los poros a una frontericidad 
dinamica. Ademas de los tramos fluviales, de las carreteras, 0 bien 
de los caminos hechos con el andar a pie 0 a caballo, la interaccion 
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dellenguaje produce un ordenamiento del espacio que escapa al orden 
territorial impuesto por el poder local 0 la geopolitica, 

TERRITORIO, FRONTERA Y SOCIEDAD 

Uno de los problemas de este estudio ha sido la determinacion 
del area geografica que conforma el espacio interfronterizo entre 
Nicaragua y Costa Rica. Si partieramos de una division politica, con 
base en la division territorial de la Republica de Nicaragua, compren
de fundamentalmente la porcion de territorio que ocupa el Departa
mento de Rivas en la Zona del Pacifico y el Departamento de Rio San 
Juan en la cuenca del rio que neva ese mismo nombre. El sector 
costarricense esta conformado por el territorio que ocupa el canton 
de La Cruz en el Pacifico Norte, los cantones de Upala, Guatuso, 
Los Chiles, Sarapiqui y San Carlos en la Region Huetar Norte y 
fmalmente, el canton de Pococi en el Atlantico Norte. 

Esa delimitacion territorial comprende una superficie de 21.525 
kilometres cuadrados, conformados por 8.550 kilometres cuadrados 
de territorio en Nicaragua y 12.975 kilometres cuadrados de territorio 
en Costa Rica. Sin embargo, aqui solamente se contemplan las tierras 
de los municipios que por definicion estan enclavados en la margen 
limitrofe (incluyendo a Guatuso en Costa Rica que tiene una vincu
lacion fronteriza historica y cultural, mas ana de sus determinantes 
geograficos), 

La definicion de los limites de la geografia transfronteriza es 
objeto de diversas percepciones. Desde el punto de vista estrictamente 
limitrofe, el espacio alberga tierras y poblaciones situadas en los 
limites inmediatos a los mojones que demarcan la linea fronteriza. 
Tal definicion opera, por ejemplo, para ejercer el control migratorio 
que rige para el otorgamiento de permisos vecinales a los habitantes 
de tales poblados para el cruce al otro lado de la linea fronteriza. 

Pero existe una delimitacion mas extensa elaborada como parte 
de programas orientados a potenciar la sostenibilidad del territorio 
transfronterizo. No es estrictamente una delimitacion territorial en 



funci6n de la frontera cormin entre Nicaragua y Costa Rica, sino que 
se basa en una defmici6n del area de conservaci6n de la Cuenca del 
Rio San Juan. Esa area incluye una superficie de 25.796 km2 que se 
extienden en Nicaragua, desde los departamentos de Masaya y 
Granada en el Pacifico Central, pasando por Boaco y Chontales en 
la Regi6n Central y la gran franja costera con el lago de Nicaragua 
de la Regi6n IV (Departamento de Rivas) y la Regi6n Especial 3 
(Departamento de Rio San Juan) y finalmente, un sector de la Regi6n 
Especial 2 (Atlantico Sur). En Costa Rica incluye un territorio mucho 
menor pero que abarca una zona del Pacifico Seco al noroeste del 
pais, y toda la vasta extensi6n de las llanuras del norte y del Atlantico. 

Una situaci6n similar se presenta con la poblaci6n y los recursos 
ubicados en tales areas geograficas. De acuerdo con la informaci6n 
estadistica se trata de una poblaci6n de 444.264 habitantes, de los 
cuales 263.469 estan en los siete cantones fronterizos del territorio 
costarricense y 180.790 en los departamentos de Rivas y Rio San Juan 
en Nicaragua. La poblaci6n nicaragiiense seria mayor si se conside
rara todo el territorio contemplado en el area de conservaci6n del Rio 
San Juan y el Gran Lago de Nicaragua (760.201 tomando en cuenta 
la poblaci6n urbana y rural de Masaya, Granada, Boaco y Chontales). 

Es claro que la precisi6n de los datos poblacionales en funci6n 
de la dinamica fronteriza es distinta a su consideraci6n como parte 
de otro tipo de definiciones, como la del area de conservaci6n 
ambiental. Si las cifras que indican un flujo de migraci6n laboral de 
300 mil nicaragiienses hacia Costa Rica son ciertas, el solo paso por 
la frontera incluye un mimero de personas superior al que habita en 
los departamentos fronterizos. No obstante, no se cuenta en el 
momento con informaci6n sobre los sitios de procedencia de los 
migrantes nicaragiienses en Costa Rica, pero existe la presunci6n de 
que la mayor parte de esas personas viajan desde las poblaciones 
ubicadas en los departamentos de Rivas, Carazo, Rio San Juan, Boaco 
y Chontales, pero tambien se han detectado importantes desplaza
mientos originados en el norte y occidente de Nicaragua, principal
mente desde la Segunda Regi6n (Le6n y Chinandega). 

Pero mas alia de la descripci6n de esos sitios rec6nditos, como 
se ha concebido a las fronteras desde los centros de decisi6n, se 
descubre en ellos una realidad en movimiento, un espacio de trans
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formaci6n y de convergencia entre 10 global y 10 local. La frontera 

cormin entre Nicaragua y Costa Rica ha sido un espacio de abandono, 

pero no de olvido. Ha sido en apariencia una frontera natural entre 

dos naciones. Una linea de 300 kil6metros. En una gran porcion, 

demarcada por la margen del Rio San Juan que sirve de desaguadero 

al Gran Lago de Nicaragua hasta la costa del Mar Caribe. Pero ese 

determinismo geografico encubre en realidad la voluntad demarcato

ria de un proceso de dorninacion politica y control territorial. Tales 

procesos demuestran que las marcas establecidas por la naturaleza 

solo se convierten en delimitaciones de un territorio por la acci6n y 

la voluntad de la especie humana. En la medida en que el progreso 

tecnico sobrepasa las fronteras de la naturaleza, la delimitacion 

artificial se toma mas relevante. La frontera blindada, su forma mas 

tipica como frontera militar, "tiene su origen en el hombre mismo, 

que defiende, al igual que los dernas organismos vivos, su espacio 

vital como individuo 0 como grupo" (Matthai, 1990b). 

Un primer dato es que la frontera que es objeto de este estudio 

separa ados naciones. En sentido estricto es una frontera politica, 

pero en sentido extremo, una frontera impuesta. Como sefialael autor 

antes citado, las fronteras en su forma natural 0 artificial solo son 

sustitutos de otras fronteras, las fronteras mentales que han operado 

en la historia como segregaciones para facilitar un control de tipo 

colonial. 

Como espacio de abandono la region fronteriza cormin entre 

Nicaragua y Costa Rica demarca un limite entre las dos naciones, 

pero sobre todo el conffn del progreso material y de la cultura que se 

forja en cada pais. EI limite dibujado a 10 largo de la margen sur del 

Rio San Juan no fue el designio de una naturaleza ignominiosa. Asi 

quedo establecido en virtud de unos tratados en cuya negociacion 

imperaron los intereses asociados a los negocios canaleros (Girot, 

1994). La idea siempre recurrente del aprovechamiento de las aguas 

del Rio San Juan y del Gran Lago para la construccion de un canal 

interoceanico, Ie ha conferido a esa frontera una relacion de conver

gencia entre 10 local y 10 global. Si bien el proyecto no se concreto, 

el tema se ha mantenido como una tension latente en las relaciones 

bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua (Sibaja, 1974; Murillo, 

1986). 



Durante largo tiempo, la comunicaci6n fue muy precaria. Sin 
embargo, la regi6n transfronteriza estuvo siempre integrada en torno 
a un centro ordenador del comercio y de la interacci6n social que 
hist6ricamente fue San Carlos de Nicaragua, poblaci6n con la cual se 
comunicaban Upala, San Rafael de Guatuso y Los Chiles del lado 
costarricense. El transporte terrestre con el resto del territorio costa
rricense existio apenas despues de los anos cincuenta, por medio de 
la ruta interamericana que fue abierta paralelamente a la costa del 
Pacifico, pero facilitaba la comunicaci6n del extrema occidental de 
la frontera, no asi de su parte central y oriental. 

No fue sino hasta mediados de los afios ochenta que se abri6 una 
carretera que comunic6 la meseta central de Costa Rica con el sector 
central al que antes solo se podia llegar por caminos nisticos, las rutas 
tluviales 0 el transporte aereo. Los signos del "progreso", como 
energia electrica, telefono, ondas de radio y televisi6n, llegaron 
despues de que los temores geopoliticos condicionaran el inicio de 
una politica para desarrollar productivamente el Nor Atlantico costa
rricense, pero de manera subordinada a una noci6n de defensa 
ideol6gica del espacio territorial del Estado costarricense (Granados 
y Quesada, 1986). 

Entre tanto, en Nicaragua, la comunicaci6n del resto de la regi6n 
fronteriza sur con la regi6n del Pacifico, la mas desarrollada y donde 
se concentra el poder econ6mico y politico en ese pais, ha permane
cido supeditada al transporte acuatico. Existe una ruta terrestre que 
comunica Managua con San Carlos de Nicaragua por medio de la 
Regi6n Central, sin embargo, por las condiciones infraestructurales, 
el transporte por esa via resulta muy lento. 

Aparte de las limitaciones financieras del Estado nicaraguense 
para desarrollar infraestructura, su frontera sur fue durante los 
periodos de dictadura del somocismo y la revoluci6n sandinista un 
sitio de resguardo. La manifestaci6n mas constante de la acci6n del 
Estado fue la presencia militar, en tanto que la actividad humana 
estaba constantemente expuesta al abandono y la inseguridad. 

Con los cambios de la geopolitica, asi como de los procesos 
politicos locales, las fronteras vuelven a manifestar sus transmutacio
nes. La frontera tico-nicaraguense ha sido contlictiva. Fue el sitio de 
las guerras de 1856 contra los filibusteros y escenario de diversas 
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incursiones armadas durante una parte del presente siglo, las iiltimas 
de grupos de contrarrevolucionarios costarricenses despues de 1948. 
Hacia el sector nicaraguense se han protagonizado incursiones arma
das de sandinistas y antisandinistas nicaraguenses, procedentes de 
Costa Rica, desde finales de los setenta hasta los anos noventa. El 
trasiego de grupos armados de uno hacia otro lado ha sido visto, 
entonces, como una amenaza ala convivencia entre las dos naciones. 

Al haber permanecido como frontera blindada, militar 0 ideolo
gicamente, la dinamica dominante no dejaba emerger en toda su 
dimension otras cotidianidades. La economia, la inversion publica, 
las emisiones audiovisuales, la politica local y la vida comun de las 
gentes, estaba dominada por la guerra y por el temor a la misma, 
tanto en uno como en otro lado de la linea divisoria. El comercio, 
factor cohesionador por excelencia de las economias regionales, 
giraba en torno al intercambio de los bienes indispensables para hacer 
la guerra. Eso se manifesto en un mercado de armas extendido por 
gran parte del territorio, pero tambien el comercio estaba dominado 
por la demanda de productos indispensables para sobrevivir en los 
campamentos guerrilleros. La guerra hizo florecer una economia 
subterranea que cortaba los vinculos de una economia regional 
tradicional basada en la agricultura de subsistencia y la ganaderia. 

El ordenamiento espacial se transforrno como resultado de la 
resolucion del conflicto armado. Las tradicionales actividades repro
ductivas volvieron a posarse sobre el paisaje transfronterizo. Los 
movimientos de poblacion volvieron a llevar y a traer encomiendas 
y recados, recuerdos, suefios interrumpidos y ahora revividos. Des
pues de la guerra, el movimiento de poblacion tuvo en un principio, 
una direccion hacia el norte. Era un exodo de ilusiones en la cabeza 
de miles de familias que abandonaban el refugio con la esperanza de 
rehacer su vida familiar y reencontrar sus antiguas formas de vida. 
Posteriormente, la pobreza que encontraron alimento un desencanto 
que volvio a forzar el exodo y un desplazamiento de regreso, de 
sentido norte-sur. Nuevamente la region transfronteriza volvio a 
sentir las pisadas de miles de hombres y mujeres, con sus nifios y 
unos pocos enseres, que buscaban ahora un refugio laboral para 
escapar del desempleo. 



Antes de esa inmigracion laboral, la region fronteriza comenzo 
a ser ocupada por el desarrollo de diversas actividades productivas y 
comerciales en el lado costarricense. Pero el paisaje productivo y 
otros elementos en ese espacio geografico estuvieron asociados a una 
marca impresa por la guerra sobre el territorio transfronterizo. Una 
diferenciacion ideologica que tendia a manifestarse territorialmente, 
dejo al final de cuentas un espacio dividido. EI peso que habia llegado 
a tener San Carlos de Nicaragua como polo organizador de una region 
transfronteriza se desvanecio. Una millonaria inversion en infraes
tructura vial y servicios sociales, bajo un programa que trascendia 
del interes local al geopolftico, el "Proyecto de Desarrollo Integral 
de la Zona Norte", corte el paisaje entre los dos paises. La "hegemo
nia" transfronteriza de San Carlos fue rota y, en su lugar, terrnino 
constituyendose un sistema multipolar de poblaciones fronterizas a 
ambos lados de la frontera que era consecuente con un objetivo de la 
seguridad nacional costarricense: cortar la dependencia que tenian los 
habitantes de la Zona Norte de ese pais con Nicaragua. 

Ese espacio fue sometido a una reingenieria territorial para 
integrarlo a la dinamica productiva y social de Costa Rica. Pero el 
proposito asociado era al mismo tiempo la insercion cada vez mjis 
plena de ese territorio a la dinamica global del mercado. 

Por ende las transformaciones espaciales estuvieron sujetas a una 
nueva logica de ordenamiento regional. Se busco revertir los vinculos 
con el exterior de ese segmento de la zona fronteriza de Costa Rica 
para hacerla depender de los centros de decision politica, comercial, 
financiera y cultural, propios del desarrollo capitalista costarricense. 
En efecto, la franja sur del territorio transfronterizo evidencia una 
espacialidad ordenada a partir de formas de ocupacion del territorio 
que surgieron desde mediados de los anos ochenta: expansion de las 
vias de comunicacion terrestre, desarrollo de empresas agrfcolas de 
plantacion, densificacion de asentamientos de poblacion, descentra
lizacion de los nucleos poblacionales, etc. Eso ultimo se observa en 
polos economicos emergentes dotados de autonomfa de servicios 
desde Santa Rosa de Pocosol hasta Upala. Segmentar esa parte fue 
una operacion mediante la cual se busco dotar al canton costarricense 
de San Carlos de las funciones propias de "polo de crecirniento" y a 
su capital Ciudad Quesada, de las de una metropoli regional donde 
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se asientan las entidades publicas y centros de decision mas impor
tantes de la Region Huetar Norte de Costa Rica. 

Mientras tanto, el lado nicaraguense continuo rezagado en ter
minos relativos a los cambios visualizados dellado costarricense. En 
virtud de la situacion politica que ha predominado en Nicaragua 
durante decadas, las fronteras han servido como espacios para el 
confinamiento de las amenazas. Durante la decada de los ochenta, al 
quedar defmida como area estrategica de la defensa de la revolucion 
sandinista, era indispensable mantener alejada la ocupacion civil del 
territorio para facilitar las operaciones de defensa rnilitar libradas por 
el Ejercito. Una logica diferente a la seguida en la ocupacion espacial 
del territorio fronterizo costarricense. 

Aparte de ello, la presencia de grupos armados irregulares y los 
constantes enfrentamientos militares amenazaban la seguridad de los 
pobladores. Apartados de otros centros de poblacion por la falta de 
comunicacion terrestre y por 10 riesgoso de la navegacion por el Rio 
San Juan, la vida en los pocos poblados de la zona permanecia atada 
a la lucha por la sobrevivencia general mente entre dos fuegos. Las 
unicas inversiones giraban en tomo a la actividad rnilitar: apertura de 
trochas para el traslado de camiones y equipos belicos, instalacion de 
campamentos y construccion de almacenes militares. Por otro lado, 
gran parte de la movilizaci6n de tropas gubemamentales se hacia en 
helicoptero, 10 que requeria solamente de la apertura de campos de 
aterrizaje en la montana. 

Pero gracias a que la depresion econ6mica y la guerra no dejaron 
rodar sobre esos suelos la maquinaria del progreso capitalista sino 
hasta muy recientemente, la zona lirnitrofe sur de Nicaragua perma
neci6 como un area donde una gran proporcion del medio ambiente 
se mantiene poco alterada. Aunque la region habia sido sometida con 
severidad a la extraccion maderera por la familia Somoza durante los 
afios 60 y 70. La guerra si produjo danos sobre la flora y fauna en 
algunas partes, pero no se observa la rapida sustitucion de los bosques 
naturales como se observa en gran parte del Nor-Atlantico costarri
cense donde se impulse activamente la expansion bananera, la 
citricultura y en menor medida la cria de ganado. Esa es en conse
cuencia otra diferenciacion entre los dos territorios que le concede 



cierta importancia al conjunto, en especial para el desarrollo del 

turismo de caracter ecol6gico. 

Dadas las dificultades de acceso por el lado nicaraguense, la 

industria turistica se ha venido desarrollando mas desde Costa Rica, 

pero ese rubro requiere para ser rentable una organizaci6n mas 

integral de paquetes que incluyan recorridos por sectores importantes 

del Rio San Juan y de ser posible, otras areas dentro del territorio 
nicaraguense. La ocupaci6n del espacio por el turismo ofrece, en 

apariencia, novedosas oportunidades de crecimiento y desarrollo, 

pero tambien ha sido fuente de dificultades en terminos de las 

regulaciones a la navegaci6n de embarcaciones turisticas por el Rio 

San Juan. Aparte, se agrega el hecho de que la regi6n transfronteriza 

continua siendo una zona insegura por la facil movilizaci6n entre uno 

y otro lado de la frontera de grupos armados de excombatientes 

dedicados al bandolerismo y al secuestro. 

LA FRONTERA Y SUS NUEVAS FILTRACIONES 

La frontera entre Nicaragua y Costa Rica refleja un territorio 

sometido a un conjunto de dinamicas que Ie han transformado 

espacialmente. Su actual ordenamiento es evidencia de diferenciaci6n 

entre uno y otro lado de la linea divisoria como resultado de un 

conflicto entre fuerzas, con diversas expresiones en la geopolitica 0 

bien en la geoeconomia, Visualmente parece tratarse de un paisaje 

cortado por la linea demarcatoria, entre un territorio mas visitado por 

la explotaci6n intensiva del suelo y de sus recursos, y otro territorio 

que conserva gran parte de sus recursos ffsicos con pocas seiiales de 

transformaci6n por la acci6n humana. 

Sin embargo, a esas impresiones que proporciona la fotograffa 

del territorio ffsico se superponen otras imagenes en movimiento. En 

un mismo espacio geografico se unen dos subregiones enclavadas 

cada una en un territorio estatal, respectivamente, pero tambien 

convergen conjuntos espaciales de nivel local y de tamano similar 

pero que se relacionan entre si de manera diferente a como se 

27 



28 

relacionan los conjuntos nacionales. Por ejemplo, el eje San Carlos 
de Nicaragua/Los Chiles de Costa Rica se produce una combinacion 
sintopica muy diferente a la que existe entre Guabito de Panama y 
Sixaola de Costa Rica, e inclusive entre Rivas de Nicaragua y La 
Cruz de Costa Rica en la misma frontera. Pero cada combinacion de 
esas, tiene particularidades muy diferentes a las que se producen en 
la relacion bilateral entre esos paises considerados cada uno como 
sociedad nacional. 

Pese a todo ello, la frontera existe como un elemento del poder 
central que trata de controlar todo movimiento a traves de ella. Sin 
embargo, entre ese ejercicio de control y los movimientos que se 
producen a pesar suyo, como contrabando, migracion i1egal y espacio 
vacio, se produce un alejamiento entre la frontera como un hecho 
polftico y la frontera como un hecho social y cultural, una realidad 
cambiante producida por la rapidez, fugacidad e inmediatez de los 
intercambios y de la circulacion. 

Tanto la diferenciaci6n territorial como la asimetria social del 
espacio transfronterizo, generan una nueva forma de interaccion entre 
uno y otro pais. A medida que la presion rnilitar sobre la frontera 
cediera su lugar a una mayor explotacion productiva y a intercambios 
de diverso tipo, tiende a cambiar la concepcion que se tiene sobre la 
frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Esa nueva concepcion se ve 
expresada en una mayor disposicion bilateral para emprender proyec
tos conjuntos para el desarrollo economico y la conservacion del 
medio ambiente, por ejemplo. 

Desde el punto de vista espacial, los cambios se observan en 
cuatro diferemes ambitos: 

a. el territorio alberga formas de asentamiento poblacional que 
permanecen a 10 largo del tiempo, pero varian los flujos y las 
imeracciones dentro de los espacios fronterizos y transfronte
rizos; 

b. se asientan tambien establecimientos productivos, las tierras de 
labranza se expanden, incrementan las actividades agropecua
rias, se dinamiza el comercio y la explotacion turistica, se instalan 
nuevos servicios y se expanden las vias de comunicacion; 



c. la funcion de resguardo territorial por parte del Estado deja de 
ser la actividad mas importante, y este se convierte en agente de 
desarrollo socioproductivo; 

d. los cambios en la dinamica econornica ejercen presion sobre los 
recursos y sobre los equilibrios ecologicos distribuidos espacial
mente porque la explotacion agroindustrial produce derrames de 
productos toxicos, contaminacion de aguas y suelos, deforesta
cion y sedimentacion de rios y depositos de agua. 

Esas dinamicas acontecen precisamente sobre territarios de in
terseccion entre dos paises y por ello, las actividades que alli se 
instalan tienen un efecto de derrame sobre las relaciones bilaterales. 
La agenda cormin comienza a ser ocupada por una serie de temas y 
controversias que ya no expresan la vieja geopolitica militar sino, de 
acuerdo con Duchacek (1986), las disputas de la "geoeconomia del 
desarrollo" . 

Otra observacion de importancia se relaciona con las asimetrias 
entre ambos espacios fronterizos. Las diferencias son de variado tipo. 
Asociadas a disimiles condiciones de desarrollo economico, de 
estabilidad politica, niveles de desarrollo social, son precisamente 
fuente de interacciones mas intensas (Martinez, 1986). Una de esas 
interacciones esta caracterizada par la concentracion de actividades 
productivas mas dinarnicas en el espacio costarricense, y ellas ejercen 
una intensa atraccion de mana de obra nicaragiiense. 

En realidad todavia no son claras las consecuencias de esa 
continua filtracion que hace que la region pase de ser una frontera 
vacia a una frontera porosa. Tarnbien deja de ser simple linea de 
separacion, en el sentido de la voluntad de un soberano que se resiste 
todavia a cambiar su concepcion de borde limitrofe. Se comienza a 
constituir en espacio de adyacencias, pero tarnbien de contrastes. Par 
ejemplo, 10 observado en el puesto migratorio de Los Chiles en el 
lado costarricense una tarde de febrero de 1996. Varias embarcacio
nes salieron del pequefio muelle con destino a San Carlos, al otro lado 
de la frontera. La mayor parte de los pasajeros, entre sacas de granos, 
cajas de carton con viveres, eran hombres, mujeres y nines deportados 
de Costa Rica. Un pequeno grupo, compuesto par algunos jovenes y 
otros hombres mas viejos, llego custodiado por un guardia civil. A 
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pesar de que portaban un pasaporte especial extendido por el Consu
lado de Nicaragua en San Jose, "no ternan el sello de entrada a Costa 
Rica", aleg6 el policia. Ellos protestaban pues en su criterio habian 
hecho todos los tramites en orden. 

Casi simultaneamente lIegaban otras embarcaciones con pasaje
ros que ternan una apariencia fisica distinta a los nicaragiienses 
deportados, eran turistas que guiados por agencias de viajes costarri
censes recorrian Iibremente uno y otro lado de los sitios de interes en 
la frontera. Era evidentemente una contradicci6n entre las realidades 
de una frontera globalizada y transnacionalizada y las politicas de 
control territorial que todavia son ejercidas para contener a los 
migrantes que no portan la credencial de ciudadanos del mundo. A 
los nicaragiienses que alegaban su status legal y mostraban su 
pasaporte especial, el policia replic6: "estos quieren comer mierda 
aqui, pues van a pasar la noche comiendo mierda" . 

Asi concebida la frontera entre Costa Rica y Nicaragua tiene 
particularidades propias. Primero, porque no se trata de una linea 
entre naciones homogeneas, Es cierto que entre Costa Rica y Nica
ragua no existen las asimetrias de Estados Unidos y Mexico, ni de 
los paises europeos y Turquia, pero hay diferencias marcadas en sus 
niveles de desarrollo que determinan una serie de presiones sobre la 
frontera corrnin. Segundo, porque hay una preocupaci6n bilateral por 
desarrollar econ6micamente las zonas fronterizas. Esa voluntad pone 
a prueba hoy en dia la capacidad de cooperaci6n de ambas naciones 
para acometer proyectos conjuntos dentro del espacio transfronterizo 
cormin. En tercer lugar, no hay un claro involucramiento de los 
agentes locales en los proyectos de desarrollo transfronterizo. Eso 
podria constituir un obstaculo, puesto que la percepci6n sobre la 
frontera es diferente, segiin los niveles de decision sean nacional 0 

local. 
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Cuadro 1
 

NICARAGUA: SUPERFICIE Y POBLACION DE LOS
 
DEPARTAMENTOS FRONTERIZOS CON COSTA RICA
 

Departamentos y Poblacion Superficie 
Municipios enKm2 

Rivas 

Altagracia 16.325 203 

Belen 16.968 282 

Buenos Aires 4.996 65 

Cardenas 5.038 163 

Moyogalpa 10.109 63 

Potosi 10.965 146 

Rivas 38.720 139 

San Jorge 6.794 22 

San Juan del Sur 11.716 nd 

Tala 20.161 nd 

Rio San Juan 

EI Almendro 12.620 993 

EI Castillo 9.730 1.656 

Morrito 6.084 677 

San Carlos 28.600 1.462 

San Juan del Norte 300 1.762 

San Miguelito 13.538 923 

Total 200.951 9.628 

Fuente: (NEe, Censo Nacional, 1995, cifras preliminares, setiembre 1995. 



Cuadro 2 

COSTA RICA: SUPERFICIE Y POBLACION
 
DE LOS CANTONES FRONTERIZOS CON NICARAGUA
 

Cantones Poblaci6n Superficie 
enKm2 

La Cruz 13.963 1.384 

La Cruz 7.126 346 
Santa Cecilia 4.105 258 
La Garita 1.642 273 
Santa Elena 1.090 507 

Upala 33.042 1.581 

Upala 9.355 246 
Aguas Claras 5.405 408 
San Jorge 6.175 285 
Bijagua 3.225 178 
Delicias 3.114 98 
Dos Rios 2.437 218 
Yolillal 3.331 148 

Los Chiles 14.461 1.359 

Los Chiles 7.014 536 
Cano Negro 1.545 298 
El Amparo 3.006 311 
San Jorge 2.896 214 

Guatuso 8.563 758 

San Rafael 4.981 304 
Buenavista 2.463 270 
Cote 1.119 184 

San Carlos 94.347 3.356 

Ciudad Quesada 27.089 145 
Florencia 9.295 182 
Buenavista 360 37 
Aguas Zarcas 7.598 159 
Venecia 5.340 145 
Pital 8.351 375 
Fortuna 5.620 225 
Tigra 3.327 60 
Palmera 3.408 125 

Sigue... 
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... viene 

Cantones Poblacion Superficie 
en Krn2 

Venado 2.168 168 
Cutris 8.487 873 
Monterrey 3.243 230 
Pocosol 10.061 632 

Sarapiqui 27.598 2.141 

Pococi 71.495 2.404 

Total 263.469 12.983 

Fuente: DGEC e IFAM. Informacion Estadistica de los Cantones, 1989 y 1985. 



2 

REDES TRANSFRONTERIZAS:
 
EJES ESPACIALES Y ASPECTOS
 

SOCIOECONOMICOS
 

Lo mas facil al aproximarse a un sitio, como por ejemplo en este 
caso, a una subregi6n transfronteriza, es acudir a nociones conven
cionales, y generalmente arbitrarias, que se tiene sobre el territorio, 
elaboradas desde la geografia polftica. Se piensa en el de acuerdo a 
una nomenclatura de sitios geograficos, poblaciones y unidades 
administrativas que cobija. Asi procedemos en este intento por 
identificar los patrones de organizaci6n de una regi6n transfronteriza 
en proceso de gestaci6n. Para facilitar su descripci6n, se ha definido 
a la regi6n objeto de este trabajo, a partir de una conformaci6n 
transversal, y con base en la identificaci6n de tres ejes micro 
regionales. Igual que en el caso de la organizaci6n administrativo
polftica del espacio, esta descripci6n es arbitraria y mas bien hecha 
con fines de un ordenamiento analftico. 

a. EI eje occidental Pacifico conformado, en Nicaragua, por el 
departamento de Rivas, desde la costa del Pacifico Sur hasta el 
municipio de Cardenas al sur del Gran Lago; en Costa Rica 10 
forma la provincia de Guanacaste que constituye el Pacifico Seco 
costarricense. Ese eje estaria organizado en tomo ados polos 
departamentales, la ciudad de Rivas en Nicaragua y La Cruz en 
Costa Rica. 

b. EI eje central que articula gran parte del departamento de Rio 
San Juan, en Nicaragua (sus municipios fronterizos San Carlos 
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y Boca de Sabalos), con la region Huetar Norte de Costa Rica 
(principalmente los cantones fronterizos de la provincia de 
Alajuela). Los polos de mayor interaccion estan constituidos en 
tal micro region, y son San Carlos en Nicaragua y Los Chiles en 
Costa Rica. 

c.	 EI eje oriental caribeiio que articula la micro region binacional 
del Caribe, conformada por parte de la Region Autonoma del 
Atlantico Sur (RAAS) , el extremo occidental de Rio San Juan 
(municipio de San Juan del Norte), en Nicaragua, y el canton de 
Pococi en la provincia de Limon en Costa Rica. Lasdos unidades 
administrativas con vecindad transfronteriza son San Juan del 
Norte 0 Greytown en Nicaragua y Barra del Colorado en Costa 
Rica. 

No existen referentes divisorios claros entre zonas que fisiogra
ficamente no estan claramente separadas. Las discontinuidades natu
rales no son mas importantes que las especificidades que se establecen 
a nivel social. En forma creciente la transfrontericidad se expresa en 
experiencias, dinamicas y formas de socializacion que se van deste
rritorializando. Eso resulta mas claro en el tanto en que la conforma
cion de regiones no esta sujeta a una estatica del territorio, sino que 
se da en funcion de movimientos y transformaciones que rebasan los 
espacios disponibles. 

Pero tarnbien las discontinuidades se manifiestan cronologica
mente. Los tiempos en que operan los actores en las fronteras son 
distintos. Los controles que trata de ejercer el estado, por ejemplo, 
corresponden al calendario de su soberania territorial, mientras que 
el mercado y sus actores econornicos, y los dernas sujetos sociales 
imponen unos tiempos marcados por el capital y logicas sociales que 
tienen una complejidad distinta. 

Aparte de tal descripcion, se puede ver tambien, esa franja 
binacional como dos retazos, con sus bordes separados por la linea 
fronteriza, pero pegados con los hilvanes de una hidrografia conver
gente, de su naturaleza vegetal y otros elementos fisiograficos que 
los unen transversal mente. Se manifiesta una cohesion territorial y 
un habitat ecosocial compartido. Es decir, vemos dos espacios 
separados politicamente por un lindero de unos 300 kilometres de 



longitud, desde las costas del Oceano Pacifico hasta el Mar Caribe, 
como una larga rasgadura zurcida por una geografia cormin de nos, 
bosques, sabanas y montafias. 

Igualmente, esa geografia es corrnin y multiple, y su extensa 
colcha puede ser segmentada en otros retazos que corresponden a 
diferentes 6rdenes de distribuci6n del territorio. Aparecen por ejem
plo, otras dos subregiones transversales: la Cuenca del Rio San Juan 
que abarca unas dos cuartas partes de todo el espacio binacional y la 
subregi6n costera del Pacifico, conformado por el istmo de Rivas y 
la provincia de Guanacaste. 

En realidad, diagn6sticos recientes para el disefio del manejo 
ambiental de la zona y su sostenibilidad establecen un sistema de 
cuencas conformado por la del Rio San Juan, la dellago Cacibolca 0 

Lago de Nicaragua y finalmente, el Lago de Managua 0 Lago Xolotlan 
(MARENA/MINAE,1996). Tambien la Cuenca del Rio San Juan com
prende dos micro cuencas que recogen aguas de los rfos Indio y Maiz 
en Nicaragua, y el rio Tortuguero en Costa Rica. Esas aguas no se 
vierten todas sobre el San Juan, pero en 10 ambiental sus cuencas 
estan articuladas a la sostenibilidad del conjunto del sistema en el 
vertice Atlantico del espacio fronterizo. Las cuencas principales 
forman, a su vez, el eje natural de organizaci6n ambiental de todo el 
espacio. 

En virtud de tal sistema, esa formaci6n constituye la extensi6n 
hidrografica mas importante del istmo centroamericano y a su vez, 
la mayor reserva de agua dulce desde el Lago de Michigan, entre 
Canada y Estados Unidos, hasta el Lago Titicaca en la Cordillera de 
los Andes (Girot, 1994). 

El area total del sistema de cuencas tiene una extensi6n aproxi
mada de 38.500 kil6metros cuadrados, repartidos entre el Rio San 
Juan y el Lago de Nicaragua, pero sin contar el Lago de Managua. 
Su mayor parte corresponde a una superficie de casi 24.500 kil6me
tros (dos terceras partes) en territorio nicaraguense, mientras que la 
tercera parte, equivalente a 14.000 kil6metros cuadrados, esta en 
Costa Rica. Aproximadamente una quinta parte de esas areas esta 
cubierta por las aguas del Lago y el Rio San Juan y apenas el 10% 
corresponde a reservas forestales tanto en Nicaragua como en Costa 
Rica. 
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La otra subregi6n esta volcada sobre las costas del Pacifico, 
comprende una faja costera entre Rivas y el Pacifico Norte de Costa 
Rica. Tiene una superficie aproximada de 3.800 kilometres cuadra
dos, cubierta de lagos, lagunas, nos, playas, una cubierta forestal de 
areas protegidas: los parques nacionales de Santa Rosa y Guanacaste 
en el cant6n de La Cruz en Costa Rica. Pero el terre no tambien esta 

tornado por extensas fincas de producci6n pecuaria y cultivos no 
tradicionales. Con aproximadamente un tercio del territorio, puentea 
ellitoral Pacifico con la Cuenca del Rio San Juan. 

Si bien se trata de dos espacios unidos territorialmente, estan 
cortados por la margen del Lago de Nicaragua, dentro de suelo 
nicaraguense, y por el relieve montaiioso de la cordillera de Guana
caste en Costa Rica. 

Tanto la faja costera como la Cuenca poseen importantes reservas 
de agua, diversidad de bosque: bosque tropical seco hacia el Pacifico, 
bosque tropical humedo hacia el Lago, bosque muy humedo en el 
Caribe y bosque humedo premontano hacia el centro. Esa conforma
ci6n escenica, y su organizaci6n natural en torno a la cuenca, le 
otorgan a todo el territorio una configuraci6n ambiental integrada. 

En ambos espacios convergen cadenas montaiiosas con altos 
picos y volcanes, extensas llanuras y zonas pantanosas, un sistema 
de nos y mantos lacustres que recoge el Rio San Juan, como 
desaguadero mas importante del Gran Lago de Nicaragua. Sin 
embargo existen importantes segmentos de ese espacio binacional que 
presentan un elevado deterioro ambiental, especialmente por una 
profunda deforestaci6n y una explotaci6n descontrolada de sus 
recursos. 

Desde el punto de vista econ6mico, el area en su conjunto posee 
un enorme potencial de recursos hidricos, pero tambien recursos 
forestales y de flora y fauna. Existen extensas areas irrigadas en la 
vertiente norte de Costa Rica y en la vertiente oriental y sur este del 
lago que desemboca tanto en el Mar Caribe como en el Rio San Juan 
y diversas areas de cultivo en ambas vertientes del Lago. Tambien la 
cuenca tiene una ubicaci6n estrategica importante al cortar transver
salmente el istmo desde la desembocadura del Rio San Juan hasta una 
distancia de unos 20 kil6metros que separan la rivera occidental del 
Lago de las costas del Pacifico. 



Ademas de tal definicion espacial apoyada en criterios geoffsicos 
y ambientales, no hay una demarcacion politica del espacio transfron
terizo, con excepcion de una aproximacion desde el limite entre los 
dos estados que incluye, la linea de demarcacion y una franja de 
territorio inalienable a 10 largo de dicha linea y cuya anchura esta 
determinada por la legislacion intema de cada pais. 

Otra aproximacion, mas extensa, podria comprender por ejemplo 
dos departamentos del lado nicaragiiense (Rivas y Rio San Juan) y 
cuatro provincias costarricenses en su vertiente rural norte (Guana
caste, Alajuela, Heredia y Limon). Dellado nicaragiiense, se cons i
dera fronterizo casi en un 100% al departamento de Rivas y en su 
totalidad a Rio San Juan. Sin embargo, solamente cinco municipios 
en tales departamentos estan pegados a territorio costarricense. Ellos 
son: San Juan del Sur y Cardenas en Rivas, y San Carlos, EI Castillo 
y San Juan del Norte en Rio San Juan. Sin embargo, otros municipios 
localizados mas al norte de la linea fronteriza estan integrados a la 
dinamica binacional, tanto por razones econornicas, como razones 
historicas y culturales. EI sector costarricense estaria conformado por 
el terri torio que ocupa el canton de La Cruz en el Pacifico Norte, los 
cantones de Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiqui y San Carlos en 
la Region Huetar Norte y finalmente, el canton de Pococi en el 
Atlantico Norte. 

Esa delimitacion cantonal comprende una superficie de 21. 525 
kilometres cuadrados, conformados por 8.550 kilometres cuadrados 
de territorio en Nicaragua y 12.975 kilometres cuadrados de territorio 
en Costa Rica. Sin embargo, aqui solamente se contemplan las tierras 
de los municipios que por definicion estan enclavados en la margen 
fronteriza (excepcion de Guatuso en Costa Rica que su vinculacion 
fronteriza es mas historica que geografica). 

La delimitacion ambiental, la de la Cuenca del Rio San Juan tiene 
una superficie terrestre que se extiende en Nicaragua, desde los 
departamentos de Masaya y Granada en el Pacifico Central, pasando 
por Boaco y Chontales en la Region Central y la gran franja costera 
con el Lago de Nicaragua de la Region IV (Departamento de Rivas) 
y la Region Especial 3 (Departamento de Rio San Juan) y finalmente 
un sector de la Region Especial 2 (Atlantico Sur). En Costa Rica, 
incluye un territorio extenso que abarca los cantones comprendidos 
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al norte de la Region Chorotega, la Region Huetar Norte y la parte 
norte de la Huetar Atlantico. 

En relacion con los datos poblacionales, se presenta la misma 
laxitud de criterios de delimitacion. Aqui consideraremos la poblacion 
de los cantones y municipios fronterizos. Segiin la informacion 
estadistica se trata de una poblacion de 444.264 habitantes, de los 
cuales 263.469 estan en los siete cantones fronterizos del territorio 
costarricense y 180.790 en los departamentos de Rivas y Rio San Juan 
en Nicaragua. Es claro que la precision de los datos poblacionales 
resulta diferente si se Ie considera a partir de otras aproximaciones, 
como la del area de conservacion ambiental. Si tomamos en cuenta 
todo el territorio contemplado en el area de conservacion del Rio San 
Juan y el Gran Lago de Nicaragua, hablamos de 760.201 habitantes, 
tomando en cuenta la poblacion urbana y rural de Masaya, Granada, 
Boaco y Chontales. 

Pero la poblacion nicaraguense que se mueve en tomo al espacio 
fronterizo es mucho mayor que la que habita en los municipios 
lirnitrofes a la frontera. Si las cifras que indican un flujo de migraci6n 
laboral de aproximadamente 400 mil nicaragiienses hacia Costa Rica 
fueran ciertas, el solo paso por la frontera incluye un numero de 
personas superior al que habita en los departamentos fronterizos. 3 No 
obstante, no se dispone de estudios de base sobre los sitios exactos 
de procedencia de los migrantes nicaraguenses en Costa Rica, pero 
existe la presuncion de que la mayor parte de esas personas viajan 
desde las poblaciones ubicadas en los departamentos de Rivas, 
Carazo, Rio San Juan, Boaco y Chontales. Sin embargo, tambien es 
cierto que se estan produciendo desplazamientos intemos de pobla
cion desde los departamentos del Norte, principalmente de Chinan
dega, pero tambien Madriz, Estell, Matagalpa, Nueva Segovia y 
Jinotega. Las causas de esa migracion son economicas y tambien 
problemas de seguridad y generan un movimiento poblacional hacia 
regiones cercanas a la frontera con Costa Rica. Eso mismo eleva la 

3.	 No existe informaci6n estadistica sistematizada que cuantifique la cantidad de 
desplazados extemos asentados en territorio costarricense. Algunas aproximacio
nes oficiales seflalan que en 1996, existian 34.000 refugiados no exclusivamente 
nicaraguenses, y 430.000 extranjeros en su mayoria de origen nicaragiiense y no 
documentados, cuya inmigraci6n se origin6 en razones econ6micas. 



presion migratoria sobre el territorio transfronterizo sin que existan 

condiciones de amortiguamiento del impacto social que tal migracion 
produce. 

Cualquiera de tales formas de delimitacion resulta valida ya que 
responden a distintos propositos. Para este trabajo, no hemos optado 
por una delimitacion espacial especifica, debido a que por la natura
leza de este estudio subyace una espacialidad mas dinamica, no sujeta 
a un determinismo territorial sino en funcion del caracter de las 
actividades que se desarrollan sobre los territorios transfronterizos. 

CARACTERIZACION SOCIOPRODUCTIVA 
DEL ESPACIO INTERFRONTERIZO 

La dinarnica socioproductiva del espacio transfronterizo entre 
Nicaragua y Costa Rica, basada fundamentalmente en un patron de 
produccion agricola, exhibe ciertas diferencias entre las cuatro mi
croregiones objeto de este estudio. Tales diferencias son importantes 
para visualizar la organizacion social del territorio tanto en la 
dimension binacional como en la local. Las anotaciones que se 
recogen en este apartado corresponden, eso si, a aspectos econornicos 
observables en escalas que van de 10 local a 10 departamental, pero 
no constituyen datos que puedan dar lugar a comparaciones en escalas 
nacionales. 

Pero tambien resaltan diferencias entre las diversas areas trans
fronterizas que se analizan en este estudio. Una de las grandes 
dificultades para una profundizacion de estos aspectos es la carencia 
de estudios de base tanto sobre desarrollo de la actividad productiva, 
como en torno a los aspectos sociales ligados a esa dina mica econo
mica. Con tales limitaciones se realiza en este trabajo una aproxima
cion a esos aspectos desde una perspectiva binacional. 

La produccion agricola de las cuatro microregiones en estudio 
muestra distintos niveles de diversificacion que se colocan entre dos 
extremos. En uno, actividades que corresponden propiamente a una 
economia campesina de corte tradicional y en otro, una produccion 
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de reciente incorporacion al mercado extemo. Actividades de uno y 
otro tipo de economia se ubican en cada microregion, pero una de 
elIas se constituye en la actividad predominante. (Cuadro 3). 

De manera progresiva el avance de la frontera agricola se ha 
venido juntando con la demarcaci6n de la frontera interestatal, a tal 
grado que en el sector costarricense ya casi no existen zonas que 
pudieran ser clasificadas como tales. Asi ha ocurrido a 10 largo de 20 
afios de acelerada expansion de la actividad agropecuaria, reforzada 
por procesos de colonizacion, desarrollo de infraestructura vial y 
desarrollo de programas estatales para el desarrollo de las nuevas 
regiones de colonizacion agricola. 

Cuadro 3
 

DIVERSIFICACION DE LA ESTRUCTURA SOCIOPRODUCTIVA
 
DE LAS CUATRO MICROREGIONES
 

Economia Economia de 
campesina Exportacion 

Rivas (++) ( +-) 

Rio San Juan (++) (--) 

Guanacaste ( +-) (+ +) 

Huetar Norte (++) (++) 

Estructura socioproductiva 
del Rio San Juan4 

Asi entonces, el patron de menor diversificacion productiva 
corresponde al Departamento de Rio San Juan. Justamente alii la 
actividad agricola esta concentrada en la producci6n de cultivos 
semianuales de granos basicos y tuberculos, El cultivo de granos 

4.	 Para la elaboracion de este apartado se utilize ampliamente documentacion 
elaborada por Douglas Carcache, quien realize entrevistas y elaboro un reporte 
de una visita de una sernana por el Departamento de Rio San Juan. Tambien se 
utilize informacion secundaria y entrevistas realizadas por el autor en el sector 
costarricense, asi como otros datos recogidos en una visita efectuada a San Carlos 
de Rio San Juan. 
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basicos, con bajos rendimientos por la forma tradicional de produc
cion, se realiza en pequeiias unidades campesinas. En los municipios 
de San Carlos y EI Castillo el cultivo predominante es el rnaiz y en 
segundo lugar el frijol. En el primer semestre de 1996, de acuerdo 
con informacion levantada por el MAG y el MAS, en esos dos 
municipios se obtuvo una produccion estimada de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 4
 

PRINCIPALES CULTIVOS DE LOS MUNICIPIOS
 
DE SAN CARLOS Y EL CASTILLO:
 

SEGUN MANZANAS CULTIVAS Y PRODUCCI6N TOTAL
 

San Carlos El Castillo Total 

Descripcion Mz. Prod. Mz. Prod. Mz. Prod. 

Arroz 465 13.020 900 13.500 1.365 25.520 

Frijoles 6.875 122.130 450 4.500 7.325 26.630 

Maiz 8.004 123.798 1.500 18.000 9.504 141.798 

Palma Africana 1.279 1.279 

Raicilla 3 40 3 40 

Platano 560 700.000 560 700.000 

Total 15.904 4.132 

Fuente: Ministerio de Accion Social (1996). 

Segun opinion de tecnicos agricolas de la zona, los agricultores 
destinan alrededor del 50% de la cosecha al autoconsumo, un 25% 
para semilla y solo un 25% para la comercializacion. En el caso del 
frijol y los tuberculos se encuentra una mayor vinculacion de esa 
produccion con el mercado. EI frijol se ha exportado al mercado 
centroamericano y los tuberculos al mercado extrarregional. 

En general, los niveles de tecnificacion en esos cultivos son 
rudimentarios e inclusive inexistentes. Se trata de una economia 
tradicional sometida a una profunda contraccion. Debido a los niveles 
de pobreza de los pequefios y medianos productores, estes casi no 
realizan inversiones encaminadas a mejorar la productividad de sus 
parcelas. Entre un 80 y 95% de la siembra de granos basicos, 
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dependiendo del cultivo, se realiza a espeque. No se registra el uso 
de semillas mejoradas, ni fertilizantes y solo se emplea el arado tirado 
por bueyes en San Carlos en niveles bastante bajos. En ninguna de 
las fmcas encuestadas en el municipio de El Castillo se detecto la 
utilizacion de tecnologfa no tradicional en granos basicos. En razon 
de la baja inversion en tecnologfa, inclusive de tecnicas tradicionales 
de la zona, los rendimientos que se alcanzan por hectarea en agricul
tura son muy bajos. Los unicos cultivos que registran inversiones 
encaminadas a modernizar su producci6n son la palma africana y la 
raicilla, pero son producciones incipientes y debe esperarse para 
conocer su impacto en la economfa agricola del departamento. Los 
metodos de producci6n en esos rubros marcan una diferencia en 
relaci6n con la practica agricola en granos basicos que continua sujeta 
a una agricultura de corte tradicional, y donde se evidencian los 
niveles de pobreza de los campesinos de la zona. 

Cuadra 5 

UTILIZACION DE TECNOLOGIA EN CULTIVOS
 
DE SAN CARLOS Y EL CASTILLO
 

-Porcentaje del cultivo-


Semilla Fertili- Tractor Bueyes Siembra 
mejorada zantes espeque 

Arroz 5 95 
Frijoles 10 90 
Maiz 20 80 
Palma Afr. 100 
Raicilla 
Tuberculos 
Platano 

Fuente: Ministerio de Accion Social (1996). 

Debido a las caracteristicas de la agricultura de la region, las 
tierras entre las 20 y 50 manzanas son consideradas como pequenas 
propiedades. Justamente en San Carlos, el 70% de las fmcas se 
concentra en ese rango de extension: 10% estan por debajo de las 20 



manzanas y 20% tienen extensiones mayores a las 50 manzanas. En 
todo caso, aunque los productores posean mayores extensiones de 
tierras, solamente cultivan un area menor de la finca. Eso se debe a 
la falta de financiamiento, insumos y a las dificultades para sacar los 
productos al mercado. 

De segunda importancia es la producci6n de cultivos perennes, 
musaceas, aguacate y raicilla, que es una producci6n que se distribuye 
entre el autoconsumo y comercio local, con excepci6n de la raicilla 
que ha tenido un mercado tradicional en Costa Rica, aunque su 
producci6n decay6 por el abandono de las fincas en los anos ochenta. 
Actualmente queda un minicultivo de raicilla en EI Castillo como 
parte de un programa apoyado por organismos no gubernamentales 
para promover ese cultivo y aprovechar algunas posibilidades de 
exportaci6n hacia Europa. Tanto el aguacate como el platano son 
productos con gran potencial productivo y con demanda en el mercado 
costarricense. Sin embargo, la crisis de la agricultura en Rio San Juan 
es tan grande, que s610 son explotadas unas 40 manzanas de tierra 
cultivadas con aguacate. Las extensiones de platano son mayores y 
se encuentran concentradas en San Carlos. Es claro que no hay 
grandes inversiones encaminadas a incentivar esa producci6n. Por 
otra parte, es facil advertir que la mayor parte de la producci6n de 
aguacate y platanos de Rio San Juan pasa al territorio costarricense 
sin ningun control. 

Otro rubro de importancia es la ganaderia extensiva. Sin embar
go, el hato esta muy diezmado y muestra un deterioro importante por 
deficiencias geneticas y mala calidad de los pastos. EI hato de todo 
el departamento se estima en unas 50.000 cabezas y en los dos 
municipios fronterizos apenas alcanza a ser de 15.000. Predomina la 
ganaderia de doble prop6sito, pero solo en San Carlos se encuentra 
ganado de engorde exclusivamente para la matanza. La carne se 
comercializa en el mercado local. Los mataderos funcionan con muy 
pocas condiciones sanitarias y de higiene y, aparte de la falta de 
controles en el funcionamiento de los mataderos, una parte de la 
matanza tambien se realiza a escala domestica y ello es debido a las 
dificultades de los campesinos para sacar las reses que se van a 
sacrificar a los mataderos establecidos. 
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Enseguida existen otras actividades menores, como la pesca de 
rio, la crianza de cerdos y aves en granjas caseras que constituyen un 
complemento de la dieta familiar 0 del ingreso, pero que en general 
estan en funci6n de la subsistencia de la unidad familiar. Esos 
productos tambien se comercializan localmente y abastecen las corni
derias de los pueblos del departamento. 

La producci6n de exportaci6n apenas cornienza a abrirse paso en 
la economia departamental, y se constituye en tomo a una incipiente 
producci6n de tuberculos que se ubica en municipios no fronterizos. 
Algunos empresarios costarricenses han establecido plantas empaca
doras en San Carlos y exportan el producto hacia Costa Rica, para 
reexportarlo fuera de la regi6n. Segun informaci6n del administrador 
de una planta ubicada a la entrada de la poblaci6n de San Carlos, la 
mayor parte de la producci6n la compran a agricultores de la Guinea 
y en menor escala en las fmcas cercanas a la frontera. En Boca de 
Sabalos se han cultivado 1.279 manzanas de palma africana para la 
producci6n de aceite, que todavia no estan en epoca de producci6n y 
no se conocen sus posibilidades de desarrollo futuro, pero puede 
llegar a significar un rubro importante para la diversificaci6n agricola 
de la zona. 

Como se ha sefialado existen otros productos con buenas posibi
lidades de mercado en el exterior, que no se producen ni comercia
lizan en mayor escala debido a la poca inversion, la pobreza del 
campesinado de la micro regi6n y a la falta de vias de comunicaci6n 
para sacar los productos. 

La producci6n agricola de Rio San Juan se comercializa tanto en 
las comunidades fronterizas costarricenses, como en el mercado local 
y en Granada 0 Managua. EI comercio de los pobladores de San 
Carlos y EI Castillo con Costa Rica es cormin y tiende a crecer. 
Aunque la producci6n agricola de Rio San Juan esta deprimida, 
persiste el comercio directo de granos basicos, tuberculos, aguacate 
y platanos entre comunidades nicaragiienses y costarricenses, sobre 
todo en la parte baja del rio, al este de Boca de Sabalos que tiene facil 
comunicaci6n por tierra y agua, en especial en la epoca seca. 

EI frijol ha sido durante los iiltimos anos el principal producto 
que se comercializa a nivel transfronterizo. Muchos comerciantes 
costarricenses llegaban a San Carlos a comprar el grano. Sin embar



go, ese negocio comenzo a decaer para los intermediarios ticos debido 
a que el grana comenzo a ser demandado tambien en Honduras y El 
Salvador y como resultado los precios subieron mas de 10 acostum
brado en Managua. Segiin un comerciante costarricense, el acostum
braba a comprar 2.000 quintales de frijoles en San Carlos para 
venderlos en Costa Rica. Sin embargo, en abril solo pudo conseguir 
500 quintales al precio vigente durante los meses anteriores. En 
efecto, los precios del quintal del frijol rojo en Managua eran de 300 
cordobas (36.50 dolares) en abril, y a finales de mayo llegaron a los 
500 cordobas (60 dolares). En abril el quintal del frijol rojo se 
comercializaba en Costa Rica a un precio equivalente a los 24 dolares. 
Asi el frijol rojo nicaragiiense dejo de ser competitivo para los 
comerciantes costarricenses. 

La comercializacion agricola de la micro region con el resto de 
Nicaragua es dificultada por el mal estado de las vias de comunica
cion. Los campesinos del interior de Rio San Juan que optan por 
vender sus cosechas en Nicaragua deben llevar el producto en botes 
hasta El Castillo 0 a Boca de Sabalos y de alli transportarlo hasta San 
Carlos. Solamente en verano se puede utilizar un camino que une San 
Carlos con Boca de Sabalos, pero que tambien en esa epoca las 
condiciones de la superficie del camino no son buenas por la falta de 
mantenimiento. 

El comercio con el resto de Nicaragua era mayor antes de la 
revolucion de 1979, porque durante la epoca lluviosa habia mas 
comunicacion entre San Juan del Norte" y San Carlos. En los afi.os 
ochenta, la guerra paralizo el trafico de embarcaciones y oblige a la 
gente a refugiarse en Costa Rica, dejando en el abandono las fincas 
que ternan junto al no. 

Para viajar a las comunidades de rio abajo y San Juan del Norte, 
actualmente solo existe una ernbarcacion, llamada Greytown, que 
funciona durante los seis meses de lluvia debido a que es cuando el 
nivel del agua se mantiene adecuado para la navegacion. Por la falta 
de transporte, la mayoria de habitantes de Rio San Juan llevan la 

5.	 San Juan del Norte fue destruido durante la guerra de los aiios 80 y aunque esta 
despoblado, segun datos del censo de 1995, viven alii unas 60 familias que tratan 
de reactivarlo. 
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produccion de quequisque, yuca, cacao, raicilla y frijoles a Costa 
Rica donde la intercambian por alimentos procesados. 

El comercio de los habitantes de las fronteras es tan directo, con 
pocos controles aduanales, que en los hoteles de Los Chiles sirven 
aguacates cultivados en Nicaragua, pero la exportacion de esta fruta 
no esta registrada en los informes oficiales sobre comercio con 
Costa Rica. Las autoridades de San Carlos saben que el 80% de la 
produccion de aguacate de la zona, sale hacia Los Chiles, sin 
ningun control. Sin embargo, la crisis de la agricultura es tan grave 
en Rio San Juan y los tramites aduanales tan complicados, que los 
campesinos prefieren cruzar la raya para comercializar sus productos 
directamente." 

En El Castillo, de donde el mojon de la frontera dista solo cinco 
kilometros, la gente sobrevive de 10 poco que producen las fmcas y 
de la pesca, actividad que es fructifera solo dos meses en la epoca 
lluviosa, cuando suben los peces desde la desembocadura del rio. Para 
sobrevivir, tambien se han dedicado a la captura de camarones de rio 
(similares a una langosta de mar), una actividad que realizan por la 
noche usando nasas nisticas y carne de pescado putrefacta. Los 
camarones de rio son vendidos a las comiderias y bares de San Carlos 
y El Castillo. 

El departamento de Rio San Juan concentra una variedad de 
recursos naturales y por tanto, mucho potencial turfstico, pero es una 
de las regiones mas atrasadas de Nicaragua, donde la depredacion 
crece con el empobrecimiento de la gente, mientras la economia 
declina por falta de una inversion fuerte en infraestructura. 

La agricultura en la region aun es de subsistencia y cada dia la 
deforestacion es mayor, porque la gente tambien vive de esos recursos 
que pueden obtener sin trabajar. Cada vez que necesitan resolver 
problemas economicos, 10 mas facil es cortar arboles y tal vez por 
eso es cormin ver salir camiones de San Carlos, con cargamentos de 
lena que venden en Managua hasta en 30.000 cordobas (3.600 
dolares), 

6.	 "Exisre mucho contrabando -afirrno Hector Miranda-. Cerca de Los Chiles hay 
cinco puntos, por donde trafican ilegalmente con ganado y mercancias. Son Las 
Cuatro Esquinas, La Trocha, Las Delicias y Pueblo Nuevo, que abarcan un area 
de unos 26 kilometres a la largo de la frontera". 



Quizas la existencia de una reserva natural en la zona ha 
propiciado entre los pobladores de Rio San Juan un comportamiento 
diferente al de los campesinos de la region del Pacifico. Por ejemplo 
un jornalero de Rivas gana un promedio de 15 cordobas al dia, 
mientras que uno de Rio San Juan exige que Ie paguen 20 tal vez 
trabajando menos que el de Rivas. 

La diferencia esta en que el de Rio San Juan se atiene a los 
recursos naturales que puede tomar para su sobrevivencia talando 
arboles, cazando 0 pescando; mientras que un campesino de Rivas 
vive en tierras ya deforestadas y sin fauna, es decir sin mas alternativa 
que su fuerza de trabajo. Por eso a San Carlos tambien llegan 
campesinos que venden cueros de cuajipal y otros animales en cien 
cordobas (12 dolares), 

Debido a la caza indiscriminada, unas 15 especies de animales 
estan en peligro de extincion en Rio San Juan, entre los que sobresalen 
el jaguar, el manati, el venado, el cuajipal y los monos. 

EI Gobierno ha promovido a Rio San Juan como destino turistico, 
por ser una de las mas grandes reservas naturales y por encontrarse 
alIi algunos sitios historicos, pero en la zona los servicios son 
limitados y su costa es alto, 10 que ha provocado un retroceso en ese 
campo. 

Hasta principios de 1996, la cabecera departamental, San Carlos, 
estaba a solo cuatro horas de la ciudad de Granada, viajando en barcos 
"hidrofoils", traidos dos afios antes por una compafiia formada por 
socios nicaraguenses. rusos e italianos, que dejo de funcionar por 
problemas internos de caracter financiero. 

La suspension inesperada de los "hidrofoils" provoco de inme
diato la quiebra de una incipiente red de servicios turisticos, que habia 
nacido en el archipielago de Solentiname y las riberas del Rio San 
Juan, en la medida que se agilizaba el transporte en el Lago Cocibolca. 

Al desaparecer los "hidrofoils", la travesia entre Granada y San 
Carlos volvio a durar 12 horas, en embarcaciones lentas y menos 
comodas, poco adecuadas para turistas porque, adernas de pasajeros, 
llevan carga y animales. En consecuencia, todo el sistema turistico 
de la zona se desplomo, mostrando su principal debilidad: falta un 
proceso integral, que organice las distintas funciones 0 servicios. 
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San Pancho Lodge, una fincapara turistas en las riberas del San 
Juan, situada a solo 15 minutos de San Carlos, tuvo que cerrar 
operaciones a principios de marzo de 1996, por la ausencia de 
clientes, derivada de la suspension de los "hidrofoils".7 Lo mismo 
sucedio con un hotel de Solentiname, que habia conseguido buena 
clientela. Hoy, el unico medio para llegar rapido a San Carlos, es el 
avion a un costo de 70 dolares por persona. 

En la ciudad de San Carlos, el visitante tiene muy pocas opciones 
de servicios. Para comer solo existen unos pocos restaurantes con 
mediana calidad y algunos con mala atencion, EI resto podrian ser 
calificados como corniderias populares, con muchos problemas de 
higiene y contaminacion, porque el agua no es 10 suficientemente 
potable y faltan servicios de aguas negras. Los hospedajes tambien 
son limitados. 

De Nicaragua muy poco se sabe en San Carlos, por el aislamiento 
de la zona, que es mas influenciada por los medios de comunicacion 
de Costa Rica, en especialla radio y la television, porque los medios 
nicaragiienses no tienen presencia en ese lugar. La unica comunica
cion que funciona bien con Managua es la telefonica porque fue 
instalado un sistema de microondas que llega hasta EI Castillo. 

EI turista puede viajar en bote de San Carlos a EI Castillo, un 
poblado de la ribera sur del San Juan, donde el atractivo principal es 
una fortaleza colonial espanola. Alli fue construido, con fines turfs
ticos, un hotel bastante comedo, pero con un servicio limitado y costos 
altos, que cada vez recibe menos visitantes, segun la opinion de los 
nativos. 

Los turistas que desean visitar EI Castillo, deben pagar un 
promedio de 1,200 cordobas (144 dolares) para transportarse en 
panga (bote con motor) desde San Carlos. La travesia tarda cuatro 
horas. En el hotel, el hospedaje por persona cuesta 145 cordobas (17 
dolares) por noche y un desayuno equivale a siete dolares, Es cormin 
que fallen la energia y el agua potable. 

7.	 A San Pancho Lodge lIegaban un promedio de 40 turistas por mes, que gastaban 
un minimo de 40 dolares diarios en la finca, indico Ian Coronel, su administrador. 
Esos visitantes tardaban seis horas para lIegar desde Managua hasta San Pancho, 
pagando solo 70 cordobas (8,50 dolares) por la travesia lacustre entre Granada y 
San Carlos. 



En ese sentido, es grande la diferencia entre los poblados nicas 
y los ticos. Los Chiles de Costa Rica, adernas de ser una ciudad 
ordenada y limpia, ofrece servicios variados y de buena calidad, a 
precios bajos en comparaci6n con los de Nicaragua. En Los Chiles, 
un turista se hospeda en un hotel, mas c6modo que en EI Castillo y 
San Carlos, por un promedio de siete d6lares y desayuna con tres 
d6lares. 

EI conductor de una panga, Hector Olivares, coment6 que los 
turistas se han alejado mucho de la zona nicaragiiense del Rio San 
Juan, porque les resulta caro. En cambio, se ha incrementado la 
entrada de turistas al San Juan desde territorio costarricense, en la 
parte mas baja del rio, cerca de la desembocadura en el Mar Caribe, 
donde acostumbran pescar. 

Pero considera que existe mucho descontrol con la entrada de 
turistas desde Costa Rica, ya que a estos les gusta pescar r6balos en 
epocas de veda y se llevan especies de orqufdeas de las lagunas Civica 
y Misteriosa, que pertenecen a la zona de reserva conocida como 
SIAPAZ. 

Los propietarios de San Pancho Lodge, estiman que los turistas 
miden los costos de acuerdo ala calidad del servicio. EI problema de 
Rio San Juan como destino turistico, no radica en que cueste mas 0 

menos que Costa Rica, sino en que el servicio es deficiente en un alto 
porcentaje, por falta de infraestructura. Al turista no Ie importaria 
pagar diez d61ares mas en EI Castillo, si le garantizan comodidad, 
agua potable y energia permanente, ademas de transporte fluido y 
seguro. 

Para los mismos habitantes de la zona, el transporte por el Rio 
San Juan es un gran problema. Las planas, que llevan carga y 
pasajeros, circulan diariamente entre San Carlos y EI Castillo, pero 
la zona mas baja del rio, que representa las dos terceras partes de su 
longitud, queda incomunicada en el verano, porque los raudales 
impiden el trafico de las embarcaciones grandes. 

Es por ella que, entre EI Castillo y San Juan del Norte (desem
bocadura), la relaci6n comercial con Costa Rica es mas acentuada. 
Por ejemplo, los habitantes de la comunidad nicaragiiense de Bartola 
van a comprar el combustible y los alimentos a Las Tiricias, en 
territorio costarricense. "La mayorfa de la gente que vive en el Rio 
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compra en Costa Rica, porque ahorran tiempo y a veces les resulta 
mas barato", afirmo Hector Olivares. 

Asimismo, el comercio entre los habitantes de San Carlos de 
Nicaragua y Los Chiles, tiende a crecer y es cormin que los compra
dores vayan todos los dias de un lado a otro de la frontera, para 
obtener mercancias especificas. La calle principal de San Carlos se 
ha convertido en un mercado informal, donde los ticos llegan a 
comprar calzado y ropa que los comerciantes informales l1evandesde 
Managua. 

Los sancarlenos, en cambio, van a Los Chiles en busca de viveres 
enlatados y cosmeticos, que tienen alii un precio menor. Oficiales de 
Migraci6n de San Carlos comentaron que, por 10 general, son mas 
los compradores ticos que Began a San Carlos, que los nicas que van 
a Los Chiles. Quiza se deba a que el comercio informal de San Carlos, 
ofrece precios mas atractivos que las tiendas de ropa y calzado de Los 
Chiles. En ese sentido, cabe sefialar que el contrabando de mercaderia 
suntuaria, procedente de los paises del norte, se ha generalizado en 
Nicaragua, haciendole competencia al comercio establecido. 

Estructura Socioproductiva de Rivas 

"La gente del campo esta muy mal. En La Chocolata, en 
Veracruz, casi que cada familia tiene un pariente en Costa Rica. 
Se van en diciembre, cuando empieza la zafra, cortes de cafe, y 
regresan en marzo 0 abril. EI campesino regresa a preparar 5U 

tierra, entonces Ie cae bien porque, aunque no tenga tierra, los 
finqueros les dan por 10 menos media manzanita para que siembre 
su comida" (Dr. Jaime Marenco). 

Un sistema de produccion mas diversificado se encuentra en el 
departamento de Rivas. Las actividades econ6micas que se distribu
yen sobre el casco terrestre del departamento de Rivas son de origen 
agricola en su mayor porcentaje. En ellas se genera el mayor aporte 
de la economia departamental a la producci6n nacional. Si bien no 
existen datos desagregados, se estima que siendo la participaci6n del 
sector agropecuario nacional un 25 %del Producto Interno Bruto (pm) 



nicaragiiense, la produccion rural en Rivas sobrepasa ese promedio 
nacional. Tambien la actividad agricola absorbe la mayor parte de la 
oferta de mano de obra del departamento y es el rubro que ejerce un 
efecto distributivo mas extendido. 

Existe desde luego un sistema expandido de pequena produccion 
campesina, en especial en arroz, maiz, frijol y sorgo, pero tambien 
la siembra extensiva de hortalizas y mas intensiva de raices y 
tuberculos, Esa es una region donde se combinan la pequena unidad 
campesina de subsistencia y las explotaciones agricolas orientadas al 
mercado y a la agroindustria. Entre esos dos extremos se constituye 
una estructura socioproductiva sustentada en una mayor amplitud de 
actividades, y que da origen a una mayor diversidad social de 
productores, asi como a unidades productivas con sistemas de explo
tacion mas heterogeneos y a formas mas variadas de vinculacion al 
mercado. 

De acuerdo con datos aportados en el Cuadro 6, los granos 
basicos son un rubro importante porque es la base de la economia de 
las familias campesinas. Un alto porcentaje de la poblacion rural 
obtiene del cultivo de sus parcel as 0 de porciones de tierra que 
obtienen en calidad de prestamo, los medios para su subsistencia. De 
esa actividad depende la produce ion de alimentos agricolas del 
departamento. Aunque no genera la mayor parte de la riqueza 
contable de la region, permite al menos a cada familia campesina que 
tenga acceso a un pedazo de tierra, producir parte de sus propios 
alimentos y cornercializar posibles excedentes. 

EI arroz constituye el principal cultivo de granos basicos en los 
municipios fronterizos de San Juan del Sur y Cardenas. Sin embargo, 
la cultuca campesina de subsistencia esta sujeta casi exclusivamente 
ala producci6n de maiz y frijol, en ese orden por cosecha: el maiz 
en mayo y frijol en setiembre. Las extensiones dedicadas a esos 
cultivos en 1996 en los dos municipios fueron bastante reducidas: 770 
manzanas de rnaiz y 520 de frijol (Cuadro 6). No obstante, en San 
Juan del Sur las areas dedicadas a la produccion de maiz fueron 
sirnilares a las de arroz, con rendimientos por manzana tambien muy 
parecidos. Ese dato muestra que la economia campesina de ese 
municipio, aparte del arroz, tiene en el rnaiz un cultivo basico 
fundamental. El area dedicada al arroz no solo fue elevada en ambos 
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Cuadro 6 

PRINCIPALES CULTIVOS DE LOS MUNICIPIOS
 
DE SAN JUAN DEL SUR y CARDENAS:
 

SEGUN MANZANAS CULTIVAS Y PRODUCCION TOTAL
 

San Juan del Sur Cardenas Total 

Descripcion Mz.	 Prod. Mz. Prod. Mz. Prod. 
(qq) (qq) (qq) 

Arroz 570 14.400 333 19.980 903 34.380 

Frijoles 220 1.320 300 6.000 520 7.320 

Maiz 570 15.250 200 8.000 770 23.250 

Sorgo 400 18.000 400 18.000 

Platano 540 1.350 540 1.350 

Total 1.760 1.373 3.133 

Fuente: Ministerio de Acci6n Social (1996). 

municipios, sino que es estimulada por una mayor productividad por 
manzana que la que se obtiene en maiz y frijol. Esas diferencias son 
explicables por una practica mas tecnificada en ese rubro, y que en 
el caso de Cardenas muestra niveles de producci6n mucho mas 
elevados que los observados en San Juan del Sur. 

Aparte de esa producci6n mas tecnificada de arroz, en San Juan 
del Sur se encuentran unas 400 manzanas cultivadas de sorgo, con 
una producci6n de 18.000 quintales. EI sorgo constituye un rubro 
interesante porque su producci6n muestra grados de tecnificaci6n de 
un 100%, tanto en 10 que se refiere al uso de semilla mejorada, uso 
de fertilizantes y empleo de fuerza mecanizada en labores de campo. 
En ese sentido, ese grano se ha constituido en un cultivo no tradicional 
con perspectiva de producci6n en el municipio de San Juan del Sur y 
con altas posibilidades de comercializaci6n tanto en el mercado local 
como en el regional. 



Cuadro 7 

UTILIZACION DE TECNOLOGIA EN CULTIVOS
 

DE SAN JUAN DEL SUR
 

-Porcentaje par cultlvo-


Semilla 
mejorada 

Fertili
zantes 

Tractor Bueyes Siembra 
espeque 

Arroz 
Frijoles 
Maiz 
Sorgo 

5 
100 

50 
50 

5 
100 

40 

100 

50 
70 
80 

10 
30 

20 

Fuente: Ministerio de Acci6n Social (1996). 

Cuadro 8 

UTILIZACION DE TECNOLOGIA EN CULTIVOS
 

DE CARDENAS
 
-Porcentaje por cultivo-


Semilla 
mejorada 

Fertili
zantes 

Tractor Bueyes Siembra 
espeque 

Arroz 
Frijoles 

Maiz 
Platano 

10 

0 

10 

0 

5 

0 

10 
5 
5 
0 

85 
95 
95 

0 

Fuente: Ministerio de Acci6n Social (1996). 

La producci6n de granos basicos en los municipios fronterizos 
subraya como caracteristica, tambien presente a nivel departamental, 
la existencia de tres sistemas de producci6n: 

i.	 agricultura de subsistencia que se basa en los siguientes elemen
tos: a) no se diferencia en terminos del producto; b) se cultiva 
en tierras marginales, arrendadas 0 tomadas a prestamo a cambio 
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de trabajo 0 una parte del cultivo; c) se hace un uso intensivo del 
suelo y sin tecnificacion; d) la realizan productores de semi 
subsistencia que adernas venden su mana de obra para generar 
sus ingresos, algunos migran por temporadas a Costa Rica 0 han 
actuado como frente pionero en la apertura de frontera agricola. 

ii.	 agricultura contecnificacion rudimentaria: a) se basa en cultivos 
extensivos anuales, que combinan granos basicos y hortalizas; b) 
se realiza por parte de campesinos que son propietarios de las 
parcelas que producen; c) se emplean niveles bajos de tecnifica
cion, aI menos el uso de fertilizantes y bueyes; d) la realizan 
pequefios y medianos productores que destinan buena parte 0 

totalidad de la cosecha al mercado; e) se emplea mana de obra 
familiar y ocasionalmente se contrata peones. 

iii.	 agricultura intensiva: a) destaca la produccion de sorgo entre los 
granos basicos, pero tambien pertenecen a este sector producto
res de raices y ruberculos; b) son productores de medianos a 
grandes con relaciones de mercado; c) la produccion es tecnifi
cada 0 semi tecnificada y con inversiones de capital, aunque 
bajas, encaminadas a mejorar la produccion; d) utilizan mana de 
obra familiar y asalariada. 

Aparte de los granos basicos, hortalizas, raices y tuberculos, 
fundamentales en la economia agricola de los municipios fronterizos, 
la economfa departamental parece estar fuertemente sustentada en los 
cultivos perennes, principalmente la caiia de azucar, la produccion 
de citricos, platanos y mango. Son importantes en la economia 
regional porque representan las actividades agricolas de mayor desa
rrollo productivo, con mayores inversiones en tecnologia y que 
utilizan mana de obra asalariada en tareas de campo. 

Pero en los dos municipios de la frontera, con excepcion del 
platano, no se encuentran areas de importancia sembradas de esos 
otros cultivos, 10 que determina la marginalidad productiva del 
territorio fronterizo en el departamento de Rivas. Tal marginalidad 
product iva esta relacionada con la falta de vias de comunicacion, el 
mal estado de las vias existentes y el desarrollo de actividades 



agricolas que en terrninos comerciales es mas facil transar en terri torio 
costarricense, salvando los controles aduaneros. 

La actividad pecuaria, tambien importante, gira en tomo a la 
crianza de ganado de engorde en vohimenes mayores a los observados 
en Rio San Juan. No se pudieron obtener las cifras sobre el total de 
cabezas de ganado del departamento, pero en los municipios fronte
rizos, de acuerdo con datos del MAG, hay unas 17.000 cabezas. 

Par la crisis general de la ganaderia nicaragiiense, tambien en 
Rivas esta actividad ha decaido mucho. Predomina la ganaderia 
extensiva, que utiliza pastos naturales no mejorados. Entre Sapoa y 
Rivas funciona solamente una finca que utiliza un sistema de engorde 
de ganado mediante ensilaje de pastos para alimentar los animales en 
verano. La cria de ganado del departamento tiene como destino 
mayormente la producci6n de came, pero tambien se encuentra un 
sector importante de producci6n lechera y de ganaderia de doble 
prop6sito. 

La actividad en si misma es importante en la frontera por la 
intensificaci6n de la venta de ganado en pie en Costa Rica. En todo 
el departamento solo se encuentra un matadero pero no esta en 
funcionamiento; el ganado 10 trasladan al municipio de Nandaime en 
Granada que es donde se ubica el unico matadero en pleno funciona
miento en el Pacifico Sur. Sin embargo, la venta de ganado en pie en 
Costa Rica obedece a que la came procesada nicaragiiense no cumple 
con los requisitos de control sanitario exigidos para su comercializa
ci6n en ese pais. Aun asi, la venta del ganado en pie en Costa Rica 
tiene mejores precios que los del mercado local. Uno de los problemas 
que afectan al comercio de ganado entre ambos paises es el contra
bando que resulta dificil de controlar a traves de la linea fronteriza. 

Como otra actividad de importancia en el departamento se destaca 
la pesca. Esta sin embargo se concentra en San Juan del Sur y en 
Tola. En ambos lugares se combina la pesca artesanal con la pesca 
semi industrial. Gran parte de los pescadores estan organizados en 
cooperativas, pero sus esfuerzos por salvar esta actividad topan con 
enormes dificultades. Aunque la pesca representa en el caso de San 
Juan del Sur la principal actividad economica, se carece de instala
ciones adecuadas para la entrega del producto y en todo el departa
mento no existen plantas para el procesamiento del producto y su 
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exportacion. Por esas mismas dificultades, se ha establecido una red 
de abastecimiento del producto a intermediarios costarricenses que 10 
reciben en Puerto Soley, hasta donde los pescadores de Ostional se 
trasladan a entregarlo. 

Las 38 familias de pescadores de la Cooperativa Alvaro Elroy 
Mendez de la comunidad de Ostional, no tienen otra salida que vender 
la pesca a intermediarios costarricenses por dos razones. Primero, 
aunque el precio es mas bajo que el que puedan obtener directamente 
en San Juan del Sur, en Costa Rica se pueden abastecer de gasolina 
para los motores de sus lanchas a precios mas bajos que en Nicaragua. 
Segundo, aunque quisieran sacar el producto a San Juan del Sur, en 
inviemo el camino se vuelve intransitable y existen mejores condi
ciones de acceso por mar y por tierra a Puerto Soley de lado 
costarricense. En la lucha por la sobrevivencia, los pescadores de San 
Juan del Sur combinan la pesca con la agricultura, sin embargo de 
las parcelas obtienen alimentos solamente para el autoconsumo. 

Los socios de la cooperativa de Ostional, para quienes la pesca 
de 1996 fue una de las peores en los ultimos aiios, tratan de sobrevivir 
combinando esa actividad con la crianza de ganado. Pero segun 
explicaciones de Jose Manuel Guzman, presidente de la cooperativa, 
la mayoria de los cooperativizados tratan de resistir sembrando 
frijoles y maiz. No obstante, la situacion del campo es tan critica en 
las comunidades fronterizas, desde Ostional hasta Ceilan, que los 
campesinos emigran masivamente hacia Costa Rica en busca de 
trabajo. "Bastantes compaiieros emigran en esta epoca en busca de 
como sobrevivir; van de manera temporal, par periodos de cuatro 0 

cinco meses, seis 10 maximo" (Guzman). 
El desarrollo de otras actividades economicas es minimo en el 

departamento de Rivas. Las actividades de poscosecha dirigidas a la 
transformacion agroindustrial de la produccion solo existen en el caso 
de la cana de azucar. En el municipio de Potosi funciona un ingenio 
para la produccion de azucar y que estaen manos privadas, pero segun 
informacion recogida a nivel de entrevistas y tambien en opinion de 
expertos agricolas, usa tecnologia obsoleta y su productividad es muy 
baja. 

Pese a la importancia del ganado y de la pesca, no hay un 
matadero en funcionamiento y tampoco existen plantas procesadoras 



para la pesca. Segun Rodolfo Ibarra, un lfder comunal que fue 
candidato a la alcaldia del municipio de Rivas, por problemas 
administrativos y de polftica econ6mica el unico matadero que existe 
en el departamento estaba sin funcionar desde hacia cinco anos. Es 
un matadero bien equipado, donde se sacrificaban reses criadas en el 
departamento y en otros departamentos cercanos, y la carne procesada 
se exportaba a Mexico y a Estados Unidos. La crisis de la ganaderia 
tambien influy6 en su cierre y ahara el ganado de Rivas se sacrifica 
en el municipio de Nandaime en el departamento de Masaya. 

Otras actividades econ6micas, aunque menores, son importantes 
para la sobrevivencia de la poblaci6n del departamento. Sin embargo, 
su impacto es todavia muy limitado como en el caso del turismo, no 
solo en el caso de San Juan del Sur que dispone de una hermosa bahia, 
sino de las comunidades ubicadas en las rnargenes del Gran Lago. 
Sin embargo, la infraestructura y los servicios disponibles para la 
promoci6n del turismo es limitada. En la ciudad de Rivas hay un 
pequeno hotel y varios centros de hospedaje familiar; San Juan del 
Sur tarnbien dispone de un hotel de mediana calidad y algunos 
hospedajes, pero en otras comunidades riberenas del mar Pacifico 
como Ostional, no hay hospedajes ni servicios de comida. Lo mismo 
sucede en los alrededores del lago, tanto en San Juan del Sur como 
en Cardenas, que ofrecen un gran atractivo natural para un turismo 
explotado racionalmente. Las playas de San Juan del Sur son frecuen
tadas por familias adineradas de Managua que han adquirido propie
dades y mantienen sus fincas de recreo en este municipio, pero no se 
observan iniciativas para promover esa regi6n como destino turistico. 

EI deterioro econ6mico de San Juan del Sur esta asociado a la 
desaparici6n de la actividad de cabotaje y a la crisis de algunos 
cultivos que tuvieron much a importancia para la agricultura local, 
como la cana de azucar, el cafe y el algod6n. Segun algunos de los 
habitantes mas antiguos del Puerto, en la decada del cincuenta existia 
una actividad comercial muy intensa entre San Juan del Sur y Puerto 
Soley en Costa Rica. Todo el comercio entre Costa Rica y Nicaragua 
se trasegaba por San Juan del Sur. Posteriormente se construy6 la 
carretera panamericana y ese comercio disminuy6, pero se incrernen
t6 el comercio con el resto del mundo a traves de la actividad portuaria 
que se mantuvo alta hasta 1978. 
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Actualmente el puerto esta paralizado. Las instalaciones del 
muelle se estan deteriorando aceleradamente y durante casi tres 
decadas no se Ie ha dado ningun tipo de mantenimiento. Si bien llegan 
algunos barcos, su frecuencia es muy esporadica. Unos 400 estiba
dores que todavia estan dispuestos a prestar sus servicios, tienen que 
dedicarse a la pesca para subsistir. Si no fuera por los ingresos del 
turismo y de la pesca, la situacion socioecon6mica del Puerto de San 
Juan del Sur seria aun mas critica. 

En la zona urbana de Rivas, la economia se refuerza con la 
produccion de otros bienes de consumo y de servicios variados en 
pequenos y medianos talleres industriales dedicados a la producci6n 
de alimentos y bebidas, prendas para vestir, calzado y productos de 
madera. La situaci6n econ6mica de las familias urbanas ha propiciado 
el desarrollo de muchas estrategias de sobrevivencia, como activida
des de industria casera y pequeno comercio ambulante. 

En las comunidades fronterizas, aparte de la emigraci6n laboral, 
se mantiene una densa red de relaciones de comercio e intercambio 
con las poblaciones vecinas costarricenses. Sin embargo, la mayor 
parte de la red de intercambio se realiza a traves de la frontera sin 
cumplir los trarnites establecidos para el comercio recfproco a nivel 
oficial. La misma situaci6n econ6mica de los productores nicaragiien
ses propicia la proliferaci6n de redes de intermediarios que trasladan 
el producto a Costa Rica y evaden controles aduaneros. Ademas, la 
falta de vias de comunicaci6n impide una relacion mas directa con el 
mercado local nicaragiiense. Por ejemplo, en Cardenas es mas facil 
sacar la producci6n de frijoles a Upala que llevarla a Rivas 0 Granada, 
de alli que algunos funcionarios municipales reconocieran que cuando 
yen a un campesino pasando la frontera con un saco de frijoles, 
prefieren hacerse de la vista gorda. 

El Alcalde de Cardenas, Jose Hilario Sanchez, senalo que en la 
municipalidad estaban opuestos a que la producci6n de Nicaragua 
saliera para Costa Rica, pero despues comprendimos la necesidad de 
la gente, su problematica y que era mas factible vender en Costa Rica 
porque la producci6n no se podia sacar bacia el centro del pals. El 
problema fundamental es que "los caminos por donde se mueve la 
economia", como senalara el Alcalde Sanchez, estan en pesimas 
condiciones, en muchas ocasiones solamente son aptos para el trans ito 



de animales de carga. Los caminos tambien son una limitante para el 
ingreso de rruiquinas cosechadoras para la recoleccion del arroz, por 
dificultades para cruzar el puente sobre el rio Sapoa, En Orosi, donde 
segun las autoridades locales, se dispone de unas seis mil manzanas 
aptas para la produccion de arroz y frijoles que servirian para 
abastecer a toda la cuarta region, los campesinos solamente siembran 
una parcela para el autoconsumo, pues los costos de su produccion 
son tan altos y los intermediarios no pagan el producto ni siquiera a 
nivel de los costos. 

Por esa misma situacion, la emigracion de los habitantes del 
municipio hacia las plantaciones de teca, frutales y cafia en Costa Rica 
es una actividad cotidiana. Entre Cardenas y el canton de Upala en 
Costa Rica se ha establecido un sistema de migracion circular, pues 
los trabajadores viajan hacia las plantaciones y regresan el mismo dia 
a sus hogares, otros trabajadores se quedan en Costa Rica durante 
una semana y regresan para pasar el fin de semana con su familia. 

Pero tambien el municipio de Cardenas se ha venido poblando 
con una gran cantidad de poblacion que ha emigrado desde los 
departamentos del Norte y centro del pais, quienes debido a la crisis 
todavia mas severa y a la inseguridad generalizada, abandonan sus 
lugares de origen y en su mayor parte pretenden cruzar la frontera 
para buscar empleo en Costa Rica. 

Durante los ultimos alios, algunos empresarios costarricenses han 
comenzado a hacer inversiones en Cardenas, 10 mismo que en otras 
zonas en el borde de la frontera del lado de San Juan del Sur. Aparte 
de algunas haciendas transfronterizas dedicadas ala crianza de ganado 
que datan de varias decadas atras, se han iniciado planes para el cultivo 
de cftricos y la siembra de madera. Algunos empresarios costarricen
ses han hecho ofertas a los campesinos para que siembren esos cultivos 
y se les promete financiamiento y asistencia tecnica. Sin embargo, 
tales programas no se han puesto en practica todavia. Inclusive, existe 
un vasto programa binacional para el financiamiento del cultivo de 
cftricos y otros frutales en la zona fronteriza con financiamiento del 
Gobiemo de Holanda. 
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Cuadro 9
 

PRODUCCION AGRicOLA EN CUATRO MUNICIPIOS FRONTERIZOS NICARAGUENSES
 

San Juan del Sur Cardenas EI Castillo San Carlos Total 

DESCRIPCION MZ. PROD.* MZ. PROD.* MZ. PROD.* MZ. PROD.* MZ. PROD.* 

Arroz 570 14.400 333 19.980 900 13.500 465 13.020 2.058 60.900 
Frijoles 220 1.320 300 6.000 450 4.500 6.875 122.130 7.845 133.950 
Maiz 570 14.250 200 8.000 1.500 18.000 8.004 123.798 10.274 164.048 
Sorgo 400 18.000 -- -- -- -- -- -- 400 18.000 
Platano** - -- 540 1.350 -- -- -- -- 540 1.350 
Palma Afric. *** -- -- -- -- 1.279 -- -- -- 1.279 
Raicilla -- -- -- -- 3 40 -- -- 3 40 
Musaceas -- -- -- -- -- -- 560 700.000 560 700.000 

Total 1.550 -- 1.373 -- 4.132 -- 15.904 -- 22.959 

* En ~uintales. 
** Pro ucci6n calculada en miles de unidades. 
*** Producci6n calculada en toneladas metricas. 
Fuente: Ministerio de Acci6n Social, 1996. 



Cuadra 10
 

TENENCIA DE LA TIERRA EN CUATRO MUNICIPIOS FRONTERIZOS CON COSTA RICA
 

San Juan del Sur Cardenas El Castillo San Carlos Total 
-- 

% #fincas % # fine % # finc % # finc % # fine 

oA9 MZ. 10 460 10 15 0 0 5 110 7.4 585 
10 A 19MZ. 10 460 15 23 I 10 5 110 7.6 603 
20A 49MZ. 30 1.380 20 30 25 250 70 1.540 40.2 3.200 
50 A 99 MZ. 32 1.472 15 22 42 420 10 220 26.8 2.134 
100 A + MZ. 18 828 40 60 32 320 10 200 18.0 1.428 

Total de fincas 100 4.600 100 150 100 1.000 100 2.200 100 7.950 

Fuente: Ministerio de Acci6n Social, 1996. 



Cuadro 11 

USO DE TECNOLOGiA PARA LA PRODUCCION AGRiCOLA 
EN CUATRO MUNICIPIOS FRONTERIZOS CON COSTA RICA 

-Porcentaje por cultivo-

San Carlos Cardenas EI Castillo 

Ninguno Arroz= 10 Palma Afr. = 100 

Ninguno Arroz= 10 Ninguno 

Ninguno Arroz= 5 Ninguno 

Arroz= 5% Arroz= 10 Ninguno 
Frijol= 10% Frijol= 5 
Maiz= 20% Maiz= 5 
Musaceas e 0 Platano e 0 

San Iuandel Sur 

Uso semilla mejorada 

Uso de fenilizantes 

Uso de tractor 

Bueyes 

Maiz= 
Sorgo 

Arroz y 
frijol= 
Maiz 
Sorgo 

Arroz= 
Sorgo = 

Arroz= 
Frijol= 
Maiz= 

5 
100 

50 
5 

100 

40 
100 

50 
70 
80 

Sigue... 



... viene 

San Carlos Cardenas EI Castillo San Juan del Sur 

Siembra a espeque Arroz= 
Frijol= 
Maiz= 
Musaceas> 

95 
90 
80 
0 

Arroz= 
Frijol= 
Maiz= 
Platano= 

85 
95 
95 
0 

Total Arroz= 
Frijol= 
Maiz= 

10 
30 
20 

Fuente: Ministerio de Acci6n Social, 1996. 
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Cuadro 12 

CABEZAS DE GANADO Y PROPOSITO DEL HATO
 
EN CVATRO MUNICIPIOS FRONTERIZOS
 

CON COSTA RICA
 

San Juan Cardenas EI Castillo San Carlos 
del Sur 

Total de 
Cabezas 12.000 5.000 2.500 12.500 

Proposito del Hato 

% leche 15 10 30 20 
% came 65 50 o 30 
% doble proposito 20 40 70 50 

Fuente: Ministerio de Accion Social, 1996. 

Estructura Socioproductiva 
de Guanacaste 

Los cantones de la provincia de Guanacaste conforman la region 
Chorotega de Costa Rica. Despues de la region Central, es tal vez la 
region donde se genera la mayor riqueza del pais. De las cuatro 
microregiones estudiadas es la que presenta los mayores niveles de 
diversificacion productiva, pero adernas una de las zonas de desarro
llo mas temprano y continuo entre los dos paises. 

De acuerdo con el diagnostico socioeconomico de la region, 
elaborado por el Ministerio de Planificacion (MIDEPLAN, 1994a), la 
economia de esta region se asienta sobre cuatro ramas de actividad 
fundamentales: agricultura, servicios, comercio e industria. La infor
macion ofrecida por ese diagnostico es la mas reciente en cuanto a la 
estructura de produccion y data de 1992, pero en terminos generales 
las principales tendencias alii reseiiadas parecen mantenerse durante 
el primer lustro de los noventa. 

La agricultura sobresale como la principal actividad de la region, 
pues incorpora el 40.1 % de la fuerza de trabajo ocupada y a su vez 



representa un considerable porcentaje de toda la fuerza de trabajo 

nacional, con 12 % a nivel nacional. 

Durante ese afio, los grarios basicos cubrian el 56% del area 

dedicada a la actividad agricola. Dentro de ese rubro, el arroz 

representaba a su vez el 56 % de las areas dedicadas a granos basicos, 

y en porcentajes menores se ubicaban los cultivos de frijol, maiz y 

sorgo, que representaban e144% restante dedicado a granos basicos. 

La estructura de producci6n agricola de Guanacaste per mite la 

coexistencia de diversos tipos de cultivo y unidades productivas 

tarnbien diversas. Se mantenia unaproducci6n de subsistencia a base 

de la producci6n de frijol, maiz y sorgo, que era realizada por 

pequefios productores con bajos niveles de inversion y mecanizaci6n, 

y empleaban mana de obra familiar. Parte de la producci6n se 

dedicaba al autoconsumo, pero tarnbien se comercializaban exceden

tes. EI frijol y el maiz eran cultivos en manos de unos 12.000 pequenos 

campesinos de frijol, con extensiones menores a una hectarea como 

promedio, y 5.600 de maiz con 1,4 hectareas de terrenos, ambos con 

rendimientos muy bajos por hectarea. 

Un sistema de producci6n exiensiva se organizaba en torno al 

cultivo de arroz, algod6n y sorgo, y era realizada por diversos tipos 

de productores, pequenos, medianos y grandes productores comer

ciales. EI arroz, especialmente, genera una intensa actividad pues, 

aparte del cultivo y la cosecha, el cicio de producci6n esta asociado 

ala agroindustrializaci6n del grano en la misma zona. La producci6n 

de arroz requiere el uso de tecnologia intermedia como 1a utilizaci6n 

de agroquimicos y la mecanizaci6n, y absorbe inversi6n de capital 

que normalmente es obtenida por los productores a traves del credito. 

En aquel ano se calcularon 361 productores dedicados a ese cultivo 

con un promedio de 62 hectareas por productor. EI cultivo de sorgo 

estaba concentrado en tres unidades que sumaban 800 hectareas de 

tierras, mientras que solamente dos plantaciones que existen de 

algod6n ocupan 950 nectareas de tierra. 

EI desarrollo de un sistema mas diversificado de cultivos anuales 

para la exportaci6n, se sustentaba en la producci6n de algunas frutas 

como la sandia y el melon, asi como las hortalizas y el tiquisque. EI 

area dedicada a esos cultivos en la regi6n era mucho menor que en 

el caso de los granos basicos, pero estaba basada en un tipo de 
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agricultura mas mecanizada, con mayor utilizacion de tecnologia. 
Precisamente, una mayor inversion de capital por unidad productiva 
perrnitia rendimientos por hectarea mucho mayores que en el caso de 
los granos basicos. Eso daba origen al tercer sistema de produccion 
de cultivos anuales: un sistema intensivo de produccion. 

Otro sistema de produccion agricola se sustenta en los cultivos 
perennes que cubren el 38% (26.748 hectareas) de toda el area de 
siembra de la provincia guanacasteca. Esa producci6n se realiza con 
base en una alta inversion de capital y tecnologia y esta destinada a 
abastecer el mercado nacional e intemacional. El cultivo mas impor
tante es la cafia de azucar que ocupa casi el 75% de toda el area de 
siembra de cultivos perennes, y que absorbe las mayores inversiones 
en tecnologia y demanda la mayor cantidad de mana de obra, 
especialmente durante la epoca de zafra cuando se requiere mana de 
obra migrante. 

El cuarto restante de las areas dedicadas a cultivos permanentes 
se reparte entre los citricos (3.860 hectareas), el cafe (1.285 hecta
reas), mango (1.259 hectareas), papaya y sabila (114 hectareas en 
conjunto) y otros cultivos (230 hectareas). Estos cultivos tambien son 
muy importantes en la economia de la regi6n porque estan ligados a 
procesos de agroindustrializacion como paso previa a su exportacion 
a mercados internacionales o, en su defecto, a la produccion de 
bebidas y alimentos industrializados para el consumo nacional 0 

mercados regionales. Son cultivos que requieren un uso intensivo de 
mana de obra, y en las epocas de cosechas estacionales se acude a 
grandes cantidades de mana de obra migrante. (Ver cuadro 13). 

El rubro de produccion pecuaria ha sido historicamente impor
tante en la provincia, sin embargo desde 1988 se registra una 
disminuci6n progresiva del hato de ganado bovino. Este se redujo de 
709.772 cabezas en ese ano a 520.000 en 1991, segun cifras oficiales. 
Los factores que inciden en esa reduccion estaban asociados a 
condiciones climaticas, cambios en las politicas crediticias, la vigen
cia de un sistema de produccion extensivo sobre pastos no mejorados 
y finalmente, el desplazamiento de la ganaderia hacia zonas margi
nales y el abandono de las fincas. 

La ganaderia generaba dos tipos de producto en la region: la 
carne con unas 34.513 toneladas metricas anuales y la leche con 

70 



Cuadro 13
 

REGION CHOROTEGA: PRINCIPALES ACTIVIDADES AGRiCOLAS 1992
 

Actividad 
Productiva 

Area (Has.) No. de 
Productores 

Producci6n 
Total 

Rendimiento 
U. M/Ha. 

Anuales 

Arroz 
Maiz 
Frijol 
Hortalizas (tomate 
Chile dulce) 
Sandia 
Mel6n 
Tiquisque 
Sorgo 
AIgod6n 

22,340 
8,000 
9,000 

114 

263 
2,160 

135 
800 
950 

361 
5,600 

12,000 
125 

83 
41 
51 

3 
2 

111,700tm 
20,000 tm 

6,750 tm 

6,049 tm 
2,808,OOOcjs. 

1,863 tm 
1,600 tm 
1,425 tm 

5 tm 
2.5 tm 

0.75 tm 

24000 Kg 
600 Jabas 

23 tm 

1.300 cjs 
14 tm 
2 tm 
1.5 tm 

Perennes 

Cafe 
Mango 

1,285 
1,259 

1,028 

85 
29,555 tm 
7,554 tm 

23 
6 

fanegas 

tm 

Sigue. 



... viene 

Actividad Area (Has.) No. de Producci6n Rendimiento 

Productiva Productores Total U. M/Ha. 

Citricos 3,860 49 1,544,OOOmil 400,000 unidades 

Papaya 64 68 4,160 tm 65 tm 

Sabila 50 1 

Caiia de Azucar 20,000 589 1,600,000 tm 80 tm 

Otros 230 

TOTAL 70,510 20,086 

Fuente: MIDEPLAN (l994a). 



62.436 t.m. tarnbien por ano. La diversificaci6n de la actividad 
ganadera con la introducci6n de un sistema de ganaderia de doble 
prop6sito, ha permitido un incremento importante de la producci6n 
lechera desde comienzos de la decada, sin embargo se enfrenta a 
Iimitaciones originadas en la falta de capacidad para procesar volu
menes elevados dellfquido. 

EI resto de la actividad pecuaria consistia practicamente de la 
crianza casera de cerdos y aves destinados al autoconsumo 0 al 
mercado local. La mas importante era la ganaderia porcina que 
contaba con unas 13.000 cabezas en 1991 y un nivel de produc
cion de carne considerado como bueno por los tecnicos. Sin 
embargo, la inversi6n en instalaciones y utilizaci6n de mana de obra 
eran mfnimas. 

EI desarrollo de la actividad agropecuaria mostraba durante la 
decada entre 1983 y 1992 una serie de transformaciones asociadas, 
por una parte, a una reducci6n bastante significativa de la producci6n 
de cultivos tradicionales y la ganaderia y por otra, al incremento de 
otras actividades agrfcolas. En efecto, se constataba una disminucion 
generalizada en la actividad agrfcola atribuida a la aparici6n de 
periodos prolongados de sequia, a politicas oficiales que tuvieron 
como efecto el desestimulo a diversos rubros de producci6n, en 
especial de granos basicos; a la presencia de los intermediarios, y 
poca accesibilidad a los mercados externos. Fue evidente que el area 
de producci6n destinada a granos basicos se redujo como prornedio 
en un 40 %, mientras que en cuitivos como algod6n y sorgo la 
reduccion fue de 92,6% y 94,8% respectivamente (MIDEPLAN, 1994). 

Solamente en el caso de la cana se present6 un aumento de139 ,5 % 
del area de siembra, situaci6n atribuida por los estudios oficiales a 
que ese cultivo estaba en manos de grandes productores y principal
mente de ingenios, que estuvieron menos afectados por las decisiones 
de politica econ6mica adoptadas en particular durante la segunda 
mitad de los ochenta en Costa Rica. Tarnbien la primacfa de ese rubro 
en la economia guanacasteca se explica por los fuertes intereses 
econ6micos y polfticos asociados a esa actividad en la provincia. 

Tambien el desarrollo de cultivos considerados como nuevos 
productos de exportacion, ubicados en gran mayoria dentro del area 
del proyecto de riego del Rio Tempisque, se rnantuvo como una 
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produccion dinamica y retuvo incentivos dirigidos exclusivamente a 
la prornocion de bienes agricolas para los mercados intemacionales. 
Con la instalacion de dos plantas procesadoras de cftricos, mango y 
piiia, en el canton fronterizo de La Cruz, la produccion de tales 
cultivos se ha visto incentivada durante los ultirnos aiios. Entonces el 
desarrollo agricola mas dinamico en ese departamento se ha traslada
do desde los cultivos mas tradicionales como los granos basicos y la 
ganaderia, hacia el rubro considerado como productos no tradiciona
les de exportacion y la caiia de azucar. 

Esa disminucion de la actividad agricola ha tenido un impacto 
importante sobre la estructura del empleo. Esa provincia ha sido 
historicamente la mas perjudicada en el campo del empleo en Costa 
Rica y a eso estuvo asociado el registro de las tasas rnigratorias 
negativas mas altas del pais (entre 1973 y 1984 de -20,15%, de 
acuerdo con los censos de poblacionde ambos aiios). Aunque durante 
la ultima decada, de acuerdo con las variaciones censales, se registra 
un mayor crecimiento de la poblacion en todos los cantones; particu
larmente en La Cruz, el unico canton fronterizo con Nicaragua, se 
evidencia un crecimiento intercensal de poblacion de casi un 40 %. 
Sin embargo, el crecimiento poblacional no se ve compensado por 
una recuperacion en los indicadores de empleo. En consecuencia, la 
disrninucion en la actividad agricola se expresaba en una caida del 
6,36% del empleo en ese sector. Dicha caida era significativa porque 
como se senalabaanteriormente, la agricultura mantenia e140, 1% de 
la fuerza de trabajo empleada en toda la region. Los cantones mas 
afectados eranjustamente aquellos que en mas alto porcentaje depen
dian de la agricultura, entre ellos, La Cruz, Bagaces, Abangares, 
Hojancha y Nandayure. 

El cambio en el patron de produccion agricola tambien se 
manifiesta sobre la dinamica del empleo por tipo de cultivo, pues 
mientras que en general la agricultura manifiesta una caida en su 
capacidad de absorcion de fuerza de trabajo, la situacion es un tanto 
diferente en el caso de los cultivos intensivos y los perennes. En 
particular, los cultivos que generan mas empleos son la cana, el cafe 
y los citricos durante los periodos de zafra y cosecha. El dato mas 
significativo es que a pesar del desempleo generado por la caida en 
los cultivos tradicionales, durante esas epocas de zafra y recoleccion 



se debe acudir a grandes cantidades de mana de obra que migra 
temporalmente desde Rivas y Rio San Juan en Nicaragua. 

Aparte de la actividad agricola, la pesca ha resultado una 
actividad significativa en la provincia de Guanacaste, y se realiza a 
10 largo de la costa del Pacifico Seco donde se localizan unas trece 
comunidades que se abastecen de ella. En el canton de La Cruz, la 
parte mas cercana a la frontera, en 1992 se localizaban tres comuni
dades pesqueras que son Puerto Soley, EI Jobo y Cuajiniquil. Esa 
actividad se realizaba entonces de manera artesanal en un 80 % y de 
manera semi industrial en apenas 20%. En toda la region existian 
unos 35 puestos de recibo de pescado, pero en general faltaba 
infraestructura para el arribo de embarcaciones y las condiciones 
variaban entre los distintos puestos; entre los que estaban en peores 
condiciones, algunos no disponian de luz electrica 0 agua potable. 
Justamente en la zona pesquera ubicada en el canton de La Cruz 
estaban las comunidades mas rezagadas en cuanto al desarrollo de la 
actividad en todo el litoral del Pacifico Seco. Sin embargo, esa 
actividad generaba una gran cantidad de empleo, inclusive se ha 
utilizado mana de obra extranjera. 

La segunda rama de actividad en importancia son los servicios, 
en particular para la generacion de empleo a nivel provincial. Las 
actividades mas importantes son los transportes, electricidad y cornu
nicaciones, almacenamiento de productos y servicios publicos. La 
region dispone de un importante potencial energetico traducido en 
recurs os hidricos, geoterrnicos, eolicos y biomasicos, Funcionan tres 
plantas hidroelectricas, localizadas en Tilaran con capacidad de 
57.000 kw, en Canas con 174.000 kw y en Sardinal con 32.800 kw; 
tambien existe una planta terrnoelectrica en Nosara con capacidad 
para 750 kw y finalmente, el proyecto geotermico Miravalles cuya 
capacidad de generacion electrica es de 55.000 kw. La red vial es 
considerada de mala a regular y durante la ultima decada manifiesta 
un mayor deterioro causado por la falta de mantenimiento. EI estado 
de la red vial aumenta los costos de operacion del transporte y se 
convierte en un obstaculo para el traslado de productos y pasajeros, 
afectando en particular al turismo. 

En tercer lugar de importancia se sinia la actividad industrial, 
que con excepcion de la produccion de cemento, se ha desarrollado 
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con base en la agroindustrializaci6n de la cafia de azucar, el arroz, la 
carne de vacuno y la industria de la madera. 

EI rubro industrial de mayor importancia es la agroindustria que 
consiste de diversas actividades como la clasificaci6n y empaque de 
productos agricolas. la industrializaci6n del arroz, la producci6n de 
azucar, jugos y pulpas, y el beneficiado del cafe. EI refmamiento del 

azucar y la produccion de alcohol hidratado es la actividad mas 
importante y se realiza en tres plantas que se encuentran subutilizadas; 
se emplea tambien mayor cantidad de mano de obra que en cualquier 
otro rubro industrial. La industrializacion del arroz la realizan 12 
plantas que estan subutilizadas en su mayor porcentaje y su capacidad 
de absorcion de mano de obra se ha visto reducida. EI beneficiado 
del cafe es realizado en seis plantas que estan en manos de 5 
cooperativas, por 10 que es una de las actividades que tienen impacto 
econornico sobre una mayor cantidad de pequenos y medianos 
productores, aparte de la generacion de empleo a otros grupos de 
poblacion, La produccion de cafe esta orientada al mercado europeo, 
inclusive se han hecho incursiones con modalidades de cafe organico 
empacado al vacfo. 

Tambien la matanza de ganado resulta importante sobre todo 
porque en Liberia funciona una planta de procesamiento de came para 
la exportacion, mayoritariamente orientada a los mercados de Estados 
Unidos, Puerto Rico y Europa. La industria de la madera se realiza 
en unos 13 aserraderos que son abastecidos con materia prima 
procedente de otras regiones del pais, debido a que el recurso esta 
completamente agotado en la zona. 

La industria de transforrnacion mas importante es la del cemento 
que se efecnia en una fabric a localizada en Colorado. Esta funciono 
como una planta de propiedad estatal que fue vendida a socios 
privados y cuenta con tecnologia e instalaciones modernas que se 
encuentran subutilizadas, pero su produccion abastece el 50% del 
mercado nacional. Tarnbien existen plantas para la extraccion de sal, 
para la explotacion de yacimientos y la extraccion de materiales de 
construcci6n. 

La industria de la construccion se volvio muy importante durante 
los ultimos anos, debido al auge que cobro la construccion de 
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complejos hoteleros, como resultado del repunte de la actividad del 
turismo. 

La producci6n industrial de otros bienes de consumo se realiza 
mayormente en establecimientos industriales pequefios y medianos, 
muchos de ellos son establecimientos domesticos para la producci6n 
de alimentos, bebidas, prendas de vestir, calzado y productos de 
madera que se comercializan localmente. 

La actividad turistica es un rubro que ha venido cobrando una 
creciente importancia. El conjunto de la regi6n posee una gran 
cantidad de lugares que ofrecen variedad de oportunidades para el 
desarrollo de ese rubro, en especial por la diversidad ecologica, con 
variedad de playas, rios y montanas, adernas de las caracteristicas 
culturales de la regi6n. 

El incremento de la demanda turistica ha propiciado el crecimien
to del mimero de establecimientos para alojamiento y otros servicios 
a los turistas, a niveles tan altos que en los iiltimos anos la capacidad 
instalada ha resultado subutilizada pues la afluencia de turistas 
extranjeros no creci6 de acuerdo con los niveles proyectados, cuando 
se suponia que se iba a producir un "boom" tunstico en Costa Rica. 

Estructura Socioproductiva de La 
Region Huetar Norte 

De las cuatro micro regiones de la frontera entre Nicaragua y 
Costa Rica, la porci6n Huetar Norte de Costa Rica se ha constituido 
en los ultirnos quince anos en la micro regi6n que manifiesta un 
desarrollo mas acelerado, la que presenta las transformaciones eco
n6micas, geograficas y demograficas mas profundas y a su vez, la 
que muestra una articulaci6n mas reciente con las dernas regiones de 
su propio pais, pero tambien con la economia mundial a traves de un 
crecimiento acelerado de la producci6n exportable de la zona. 

Administrativamente, la Regi6n Huetar Norte de Costa Rica esta 
conformada por los cuatro cantones fronterizos de la provincia de 
Alajuela, a saber, San Carlos, Los Chiles, Upala e incluyendo a 
Guatuso, que si bien no es limitrofe, su desarrollo hist6rico estuvo 
muy marcado por la relaci6n con Nicaragua. Adernas de tres distritos 
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pertenecientes a tres cantones que tampoco hacen frontera con 
Nicaragua: Sarapiqui de Alajuela, Rio Cuarto de Grecia y Pefias 
Blancas de San Ram6n. Si bien en este estudio se considera relevante 
la informaci6n sobre las unidades geograficas limitrofes, la falta de 
informaci6n desagregada sobre unidades mas pequefias obliga a 
utilizar los diagn6sticos elaborados oficialmente para toda la regi6n. 
Las especificaciones locales se basan en entrevistas y algunos otros 
estudios disponibles. 

La base de la economia de esa region es la agricultura que se 
compone tanto de cultivos tradicionales como el cafe, la cafia de 
azucar, los granos basicos (principalmente maiz, frijol, arroz) y el 
platano. Tambien el cultivo de no tradicionales ha tenido un desarrollo 
muy dinarnico, en rubros tales como la pifia, las plantas omamentales, 
los citricos, la macadamia y otras especies. 

Justamente la estructura de producci6n agricola experiment6 una 
transformaci6n muy importante durante la ultima decada, pues las 
areas cultivadas de rubros tales como el frijol, naranja, palmito y 
arroz, crecieron en mas de 400% como promedio, y otros rubros 
nuevos como la pifia, platano y cana de azucar, han tenido crecimien
tos menores en relaci6n a los anteriores, pero mayores a los registra
dos por estos mismos cultivos en otras regiones del pais. Los dos 
cultivos mas extendidos son el frijol y la naranja que cubren el 70% 
del area total dedicada a la agricultura. Esos dos cultivos, adernas, 
son los mas difundidos entre las tierras ubicadas mas al norte, 
fronterizas con Nicaragua. Mientras tanto, el maiz, la yuca y el cacao 
perdieron importancia debido a factores como deficiencias de la 
semilla, enfermedades como la monilia y la baja en los precios 
internacionales. 

En la microregi6n conviven cuatro sistemas de producci6n 
agricola, conformados por los cultivos anuales de subsistencia, 
cultivos extensivos, cultivos intensivos y cultivos permanentes. 

El primer grupo esta conformado por unidades dedicadas a la 
produccion de maiz y frijol; sin embargo este tipo de fincas no es 
predominante, y la actividad es realizada por pequenos productores 
heterogeneos y dispersos pero que generalmente no obtienen su 
principal ingreso de la parcela sino de otras actividades. Debido a un 



proceso de creciente proletarizacion, muchos campesinos abandonan 
sus explotaciones para vender su mana de obra. 

EI segundo grupo, de cultivos extensivos, si es importante entre 
pequenos y medianos productores comerciales dedicados ala produc
cion de frijol, arroz, maiz, yuca, cacao y platano. La produccion de 
esas explotaciones se dirige principalmente al mercado interno, pero 
en algunos rubros como la yuca y mas recientemente el platano parte 
de la produccion es exportable. En esta produccion se invierte en 
tecnologia intermedia, se emplea mana de obra asalariada en peque
nos porcentajes y han existido obstaculos para el acceso de esos 
productores a lineas de credito en la banca estatal. Sin embargo, este 
grupo se caracteriza por la creciente incorporacion de su producci6n 
al mercado. El cultivo mas importante dentro de este grupo es el frijol 
que en los cantones fronterizos de Upala, Guatuso y Los Chiles 
alcanza los mas altos rendimientos de produccion por hectarea de toda 
Costa Rica. 

El tercer grupo de cultivos intensivos constituye uno de los rubros 
de produccion mas dinamicos de la zona. Esta conformado por 
plantaciones de pifia, palmito, rakes y tuberculos y especies que se 
realizan bajo sistemas de produccion altamente tecnificados. Salvo en 
el caso de la yuca que entre 1986 y 1992 se registraban reducciones 
de las areas de cultivo, en los dernas productos se han presentado 
nuevas inversiones que han permitido aumentar las areas de siembra 
y obtener mejores rendimientos por cosecha. Pero tambien las 
condiciones agroecologicas de la zona y las inversiones en tecnologia, 
permiten mantener una elevada productividad en yuca pese a la 
reducci6n de la extension del cultivo. Este grupo de productos tiene 
uno de los mayores impactos sobre la estructura de empleo de la zona, 
pues tanto el cafe como la cafia y los granos basicos se caracterizan 
por una elevada utilizacion de mana de obra extensiva, mientras que 
los nuevos productos de exportacion, como el cardamomo, ornamen
tales y rakes y tuberculos, registran la mayor intensidad de mano de 
obra en el sector agricola. 

El ultimo grupo esta conformado por los cultivos perennes en 
tres rubros de importancia en toda la region, como la naranja, la cafia 
de azucar y el cafe. El primero junto con el frijol, son los dos 
productos mas importantes en los cantones fronterizos de Upala, 
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Guatuso y Los Chiles, mientras que la caiia es importante solamente 
en San Carlos aunque no 10 es tanto en la parte mas cercana a la 
frontera. El cafe solamente se produce en San Carlos, aunque alli no 
tienen tanta relevancia como en otros cantones de la provincia de 

Alajuela. Aun asi, los tres productos tienen un impacto muy fuerte 
en la economia regional porque son una fuente de produccion para el 

mercado intemacional, con los niveles de inversion en tecnologia mas 
altos de la region, y constituyen una fuente de atraccion de mana de 
obra en el sector agricola de la region durante las epocas de recolec
cion y zafra. 

Si bien la agricultura se ha extendido de forma creciente durante 

la ultima decada, la produccion pecuaria mantiene todavia una 
distribucion notable en toda la zona fronteriza costarricense y en la 

microregion no es ninguna excepcion. Segun datos del catastro 
ganadero del MAG de Costa Rica, las extensiones de tierra dedicadas 

a pastos representaban el 70% del territorio de la microregion, 
mientras que la agricultura se mantenia en un 9% y las tierras 

dedicadas a bosque eran el 18%. El rubro mas importante era la 
ganaderia de doble proposito con un 53 % de las tierras dedicadas a 

pastosy tambienen relacioncon el total del hato. Despuesla ganaderia 

dedicada exclusivamente a produccion de came era el 35%, y la 
lecheria de 12%. Segun la informacion de MIDEPLAN (l994b), se 
habia comenzado a producir una reduccion del hato ganadero en la 
zona originado por un cambio en el uso de la tierra para dar origen 
a la siembra de citricos y otros cultivos de exportacion, 

El impacto de dicho cambio no es claramente perceptible todavia 
en la zona, aunque en la realidad no se dispone de informacion 

desagregada reciente sobre el mercado de trabajo de la region. Hasta 

1984, la ganaderia empleaba el 68,3 % de la fuerza de trabajo ocupada 
en la Region Huetar Norte que excluia al canton de Upala (formaba 
parte de la Region Chorotega), pero incluia a La Virgen y Puerto 
Viejo de Sarapiqui en la provincia de Heredia (OFIPLAN, 1974). 

De acuerdo con Pascal Girot (1989), la preponderancia que habia 
adquirido la ganaderia en la region norte de Costa Rica, a partir de 
1980. estaba asociado a los poderosos intereses del gremio de 
ganaderos, y ello quedaba evidenciado en la concentracion por este 
rubro de mas del 80% de la cartera de prestamosotorgados al sector 



agropecuario en esa regi6n. La influencia politica de ese grupo social 

solo era comparable con la del gremio de los madereros que habian 

desarrollado un fuerte emporio para la explotaci6n del bosque, y 

ambos grupos, junto a los bananeros en la Regi6n Huetar Atlantica, 

eran los protagonistas directos de la deforestaci6n producida en los 

cantones fronterizos de la Zona Norte de Costa Rica. 

EI desarrollo socioproductivo experimentado por esa microre
gi6n durante un periodo relativamente corto de tiempo es explicable 

a la luz, no solo de causas econ6micas y estructurales sino tambien 

por motivaciones originadas en la situaci6n geopolitica del istmo 

durante la decada de los ochenta. De no haber sido por las motiva

ciones geopoliticas, fundamental mente de origen externo a la regi6n 

fronteriza, probablemente el desarrollo productivo de la microregi6n 

Huetar Norte no habria sido promovido tan rapidamente. Justamente 

esa exigencia coincidi6 con el impulso de una nueva estrategia de 

dinamizaci6n de las exportaciones y capitalizaci6n del agro en Costa 

Rica (Granados y Quesada, 1986). 

La operaci6n de desenclave que fue el resultado de la integraci6n 

fisica de los pueblos nortenos al resto de la economia costarricense, 

de acuerdo con Girot (op. cit.), tuvo dos resultados: a) la integraci6n 

socioproductiva a traves de un cintur6n agroindustrial, dominado por 

la cafia y los citricos, que desplaza paulatinamente a rubros tradicio

nales como la ganaderia extensiva y la extracci6n de madera y b) el 

debilitamiento de los lazos comerciales tradicionales entre los pueblos 

del norte de Costa Rica con el Departamento de Rio San Juan y en 

particular con San Carlos de Nicaragua. 

De ese cambio en la composici6n de la estructura de producci6n 

agropecuaria de la Regi6n Huetar Norte, result6 el desarrollo de un 

complejo de plantas agroindustriales dedicadas a la clasificaci6n y 

empaque de productos agricolas para el mercado externo, la extrac

ci6n de jugos y pulpas y al procesamiento de semillas, las mas 

importantes son dos procesadoras de frutas (Tico Frut y Frutas y 

Sabores). La planta agroindustrial antes compuesta basicamente de 

los ingenios y aserraderos se expandi6, y de acuerdo con datos de 

MIDEPLAN (1994b), en toda la regi6n se contabilizaban unas 126 

industrias y agroindustrias todas ellas concentradas en el cant6n de 

San Carlos, entre las cuales era notable la preeminencia de 32 
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aserraderos, 19 plantas de elaboraci6n de conservas, 9 plantas de 
productos Iacteos, 3 ingenios, una planta procesadora de leche en 
polvo y otra de quesos, 3 procesadoras de frutas y 2 beneficios de 
cafe. 

Sin embargo, ninguna industria de importancia se habia estable
cido en los otros cantones fronterizos. EI nuevo cintur6n agroindus
trial se ubicaba entre el distrito de La Fortuna y el de Venecia, en la 
parte austral del cant6n de San Carlos. La econornfa de los cantones 
de Upala, Guatuso y Los Chiles, asi como de los distritos mas 
septentrionales de San Carlos, cumple la funci6n de suministrar 
matena prima a CSaS plantas, aunque tambien en algunas poblaciones 
mas al norte se han comenzado a desarrollar algunos proyectos 
medianos de agroindustrializaci6n de semillas, producci6n de queso 
y la instalaci6n de centros de acopio de productos perecederos pero 
con capacidad limitada. La industria tradicional en esos cantones se 
compone basicamente de pequenos establecimientos familiares con 
una producci6n que se destina al mercado local de la zona. 

Un rubro que se ha desarrollado tambien durante los ultimos anos 
es el turismo que se apoya en dos subsistemas de atracci6n, uno 
compuesto por un eje diagonal al cant6n de San Carlos, que va de la 
Cuenca del Lago Arenal hasta la desembocadura del Rio San Carlos 
y que integra este subsistema con la parte baja de la Cuenca del Rio 
San Juan en Nicaragua. Aqui se integran diversos atractivos como el 
Lago y el macizo del Volcan Arenal y otros atractivos que incluyen 
paseos por los rfos, turismo de pesca y turismo ecol6gico a 10 largo 
de la cuenca del Rio San Carlos. EI otro sistema va de las estribaciones 
de la cordillera de Guanacaste hasta Los Chiles, incluyendo el lago 
de Cote, la laguna de Cano Negro, turismo de navegaci6n en el Rio 
Frio que adernas conecta ese circuito turistico con el Lago de 
Nicaragua y la naciente del Rio San Juan en las mismas margenes del 
lago en que desemboca el Rio Frio. 

EI desarrollo de infraestructura y de servicios para la expansi6n 
del turismo es todavia muy incipiente, debido en parte a que la regi6n 
no habia sido considerada como prioritaria dentro de los programas 
de expansi6n turfstica; pero aparte de ello, la parte norte del cant6n 
de San Carlos presenta todavia una gran fragilidad para garantizarle 
seguridad tanto a los turistas como a los empresarios del ramo. 



Otra situacion que podria afectar el desarrollo de un tipo de 
turismo naturalista ha sido la incursion de empresas mineras extran
jeras, interesadas en explotar depositos de oro en la zona fronteriza. 
De hecho la oposicion de empresarios turfsticos a las exploraciones 
llevadas a cabo en la actualidad, son un indicador de la tension que 
puede llegar a producirse en el mediano plazo entre ambas actividades 
economicas si los permisos para la explotacion minera se llegaran a 
concretar. La expectativa de que la mineria genere abundantes fuentes 
de empleo, asi como una gran demanda por servicios resulta ser un 
atractivo de peso tanto para el Gobiemo de Costa Rica como para el 
de Nicaragua, urgidos de crear nuevas fuentes de empleo e ingreso 
fiscal. 

Acompafia a esa expansion productiva el desarrollo de un sistema 
ampliado de infraestructura y servicios piiblicos. La construccion de 
una amplia red vial fue un paso estrategico para la integracion fisica 
y productiva de la region al conjunto de la economia costarricense. 
La nueva red de carreteras facilito la comunicacion de Los Chiles, 
Upala y Guatuso, con Ciudad Quesada asi como con Canas y Liberia. 
Asi por ejemplo, la produccion exportable de la region puede ser 
conducida directamente hacia los principales puertos maritimes del 
pais (Moin en el Atlantico y Caldera en el Pacifico), sin necesidad de 
atravesar por el centro del pais. Aparte de la transformacion de la red 
de transportes, tarnbien se integro la zona a la red interconectada 
nacional mediante una linea trifasica desde Arenal hasta Los Chiles 
para dotar de energia electrica a toda la region. 

Otra de las transformaciones mas importantes en el proceso de 
reestructuraci6n de la Region Huetar Norte fue la redistribucion del 
peso administrativo de los diversos centros de poblacion, Esa opera
cion se concreto mediante un proceso de descentralizacion de servi
cios y diserninacion de instituciones, que ha consolidado a Ciudad 
Quesada como principal centro administrativo de la region, ha 
elevado el perfil urbano, mediante la descentralizacion de servicios, 
a centros como San Rafael de Guatuso, Santa Rosa de Cutris y Upala, 
que antes eran sencillos poblados semirurales, y ha reducido el peso 
administrativo y econ6mico de Los Chiles en la parte septentrional 
de la region como principal eslabon de la red transfronteriza. La 
importancia administrativa que se Ie ha asignado a cada uno de esos 
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Cuadra 14
 

DATOS DE PRODUCCI6N DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
 
REGI6N HUETAR NORTE
 

·Aiio 1993

RUBROS AREAS (Has) AREA (%) RENDIMIENTO PRODUCCI6N 
POR HA. TOTAL 

Platano 2.200 3.40 200 (racimos) 1.760.000 
Palmito 2.500 3.85 3.500 (c 2do afio) 16.875.000 
Chile picante 227 0.35 12.000 Kg. 2.724.000 
Jengibre 250 0.39 15.000 Kg. 3.750.000 
Yuca 800 1.23 10.000 Kg. 8.000.000 
csrs-
Name 250 0.39 17.000 Kg. 4.275.000 
Yampi 109 0.17 12.000 Kg. 1.308.000 
Tiquisque 827 1.28 5.000 Kg. 4.135.000 
Nampi 495 0.75 6.000 Kg. 2.970.000 
Calabaza 200 0.31 10.000 Kg. 2.000.000 
Cacao 80 0.14 
Macadamia 497 0.17 3.000 Kg. 1.491.000 

Sigue... 



... viene 

RUBROS AREAS (Has) AREA (%) RENDIMIENTO PRODUCCION 
PORHA. TOTAL 

Pirnienta 197 0.30 9.500 Kg. 1.671.000 
Naranja 13.000 27.79 
Papaya 513 0.95 40.000 Kg. 24.920.000 
Pifia 3.182 0.91 25.000 Kg. 18.999.000 
Frijol 26.000 40.13 1.000 Kg. 26.000.000 
Maiz 1.000 1.54 1.500 Kg. 1.500.000 
Arroz 2.500 3.85 3.000 kg. 3.000.000 
Raicilla 50 0.08 1.610 Kg. 80.500 
Caiia de azucar 4.800 7.41 92.000 Kg 347.040 

Total 64.789 

* No se dispone de informacion actualizada. 

Fuente: MIDEPLAN, 1994b. 
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centros estaba en correspondencia con el peso que ha adquirido cada 
uno dentro de la reestructuracion economica regional. 

PERFIL GENERAL DEL ESPACIO 
SOCIOPRODUCTIVO TRANSFRONTERIZO 

EI territorio transfronterizo exhibe, entre ambos paises, diversos 
procesos de organizacion economica, especialmente de caracter agri
cola. La principal diferencia radica esencialmente en la intensidad de 
la explotacion product iva que se libra en cada una de las micro 
regiones, y ello esta en funcion de la diversificacion productiva 
alcanzada, en el nivel de modernizacion de las unidades productivas 
y, finalmente, en el destino predominante de la produccion, 

La intensificacion productiva varia segun la actividad economics 
que se desarrolle, y la agricultura es, en cualquiera de los casos, la 
base del desarrollo socioproductivo y por ende, donde se pueden 
observar las diferencias mas importantes entre cada uno de los 
espacios. 

Las diferencias en relacion con los niveles de diversificacion 
productiva entre cada microregion no son radicales, y ciertas carac
teristicas comunes, como un sistema de granos basicos bastante 
difundido entre todas elIas, podria forzar el argumento sobre la 
preponderancia de las homogeneidades. Metodologias de analisis mas 
especificas podrian despejar esa incognita, sin embargo las evidencias 
recogidas parecen ser suficientes para asegurar que la estructura 
econornica del espacio transfronterizo presenta cuatro sistemas de 
producci6n diferentes. 

Asi por ejemplo, la provincia de Guanacaste evidencia eIsistema 
economico mas diversificado pues aparte de combinar diversos tipos 
de agricultura, entre la subsistencia y la agricultura intensiva para 
la exportacion, cuenta con la mayor planta agroindustrial y una 
diversidad de actividades complementarias 0 adicionales, como la 
pesca, los servicios y el turismo con posibilidades de expansion. La 
modernizacion agricola de esta microregion no solo es de las mas 



tempranas, sino tambien con un desarrollo continuo y objeto tambien 
de transformaciones que se manifiestan en la sustitucion de rubros 
tradicionales de exportaci6n por nuevos productos. Pese a ser una 
region todavia de gran importancia en la produccion de granos basicos 
y ganaderia, se ha creado un nuevo dinamismo socioproductivo 
alrededor de los nuevos rubros de agricultura de exportacion. 

En el extremo opuesto se sinia el Departamento de Rio San Juan 
cuya econornia se asienta en cuatro actividades basicas, la agricultura 
poco diversificada y rezagada, la actividad pecuaria y la pesca 
artesanal de rio. Pero esta es tambien la microregion que concentra 
la mayor cantidad de recursos inexplotados y un alto potencial 
ecologico como base de un desarrollo economico mas sostenible y 
equilibrado. Es claro que una agricultura todavia muy rezagada se 
muestra tan arraigada que con dificultades puede ser desplazada por 
practicas culturales que armonicen mas el desarrollo con la naturale
za. Entre los productores de esta zona predomina un campesinado 
que no dispone de recurs os para renovar sus practicas culturales, perc 
tarnbien predomina un comportamiento productivo donde la disposi
cion a emprender transformaciones es mucho menor que entre los 
productores de otras micro regiones. Practicas agrfcolas mas tecnifi
cadas se reducen a unas cuantas plantaciones con posibilidades de 
desarrollo, perc poco accesibles ala generalidad del campesinado por 
las altas inversiones que requieren. 

Entre ambos extremos se clasifica la econornia de las otras dos 
microregiones. La econornfa de Rivas presenta un patron productivo 
mas diversificado que Rio San Juan, tanto porque presenta una mayor 
variedad de cultivos como porque se registran actividades con mayor 
impacto econornico como la pesca, alguna agroindustria y algunas 
ventajas mayores para el desarrollo del turismo. A diferencia tarnbien 
de Rio San Juan, en Rivas coexisten el campesino dueno de la tierra 
que produce y el aparcero; perc hay una mayor combinacion entre el 
cultivo de la parcela, la venta de fuerza de trabajo fuera de la unidad 
productiva y la realizaci6n de otras actividades complementarias 
como la pesca 0 los oficios informales. Igual que en Rio San Juan, 
hay un gran margen de producci6n que es de subsistencia, pero 
tambien una mayor relacion del productor con el mercado. 
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Rivas, sin embargo, tuvo un desarrollo temprano en algunos 
rubros agricolas y la ganaderia, pero ese desarrollo fue interrumpido 
por una fase de estancamiento despues de 1979 sin que haya podido 
recuperarse. Esa situaci6n se origin6 en los problemas causados por 
la crisis econ6mica nicaragiiense, el impacto del conflicto armado y 
tarnbien una serie de errores cometidos en el campo rural durante la 
administraci6n sandinista. 

La economia de la Regi6n Huetar Norte de Costa Rica es tanto 
mas heterogenea como mas dinamica que la de Rivas. En efecto, la 
superficie agricola parece ser tan diversificada como Guanacaste y 
dispone de una planta agroindustrial bastante importante. La carac
teristica mas importante de esa regi6n es su reciente incorporaci6n al 
mercado mundial y ello, a su vez, esta asociado al hecho de haberse 
constituido en una de las regiones agroexportadoras mas dinamicas 
de Costa Rica. 

Ha sido en el sector costarricense donde se manifiesta un 
desarrollo mas intenso de la producci6n, mayores grados de divers i
ficaci6n del espacio productivo, inversiones mas altas encaminadas a 
la modemizaci6n agropecuaria y agroindustrial y tambien, una incor
poraci6n mas dinarnica de la producci6n de su franja fronteriza a los 
mercados intemacionales. Esta expansi6n ha tenido un alto costa en 
un periodo relativamente corto de tiempo, al sustituirse radical mente 
el paisaje natural por el de una economia de exportaci6n. Ese 
desarrollo ha traido como resultado un mayor dinamismo econ6mico 
y un crecimiento poblacional tarnbien importante. 

En Nicaragua, el proceso de expansi6n de la frontera agricola 
hacia la frontera sur tiene un origen antiguo, hace 40 afios 0 mas. Se 
ha caracterizado en todo el periodo por el desplazamiento de bosques 
originales por cultivos y actividades pecuarias emprendidas por 
campesinos pobres, desplazados de sus antiguas propiedades 0 que 
buscaban suelos mas fertiles, Debe seiialarse que debido al despliegue 
de actividades guerrilleras e irregulares, asi como a la respuesta 
militar, desde casi decada y media el area evidenci6 seiiales muy 
claras de estancamiento y retroceso. La retirada de acciones militares 
del territorio, permiti6 la reanudaci6n del expansionismo de la 
frontera agropecuaria. 



Mientras el desarrollo productivo del sector nicaraguense se 
estancaba, en Costa Rica se introdujeron fuertes inversiones para 
aprovechar el potencial productivo de la zona norte e integrar a la 
economia nacional importantes areas de la misma que, durante 
muchas decadas, habian permanecido aisladas del resto del pais. 

La expansion de actividades primarias hacia ambos lados de la 
frontera binacional ha tenido al menos dos caracteristicas importantes, 
entre otras. Primero, son desplazamientos hacia zonas de menor 
potencial agropecuario que ponen en riesgo la sostenibilidad ecologica 
de las tierras colonizadas. En segundo lugar, los frentes pioneros son 
desarrollados por agricultores pobres, especialmente en el lade 
nicaraguense, con practicas culturales que aceleran los procesos de 
erosion y empobrecimiento de los suelos. 

A ellas, habria que agregar una tercera caracteristica. Se observa 
una presencia cada vez mas fuerte de actividades para las cuales los 
suelos no son aptos, y un abandono de su vocacion forestal. Asi por 
ejemplo, se presenta una relacion inversa entre el uso actual y el uso 
potencial del suelo en el reparto de tierras para la actividad pecuaria 
y su vocacion forestal. Mientras que mas del 50% del territorio en 
funcion del sistema de cuencas del espacio interfronterizo clasifica 
para la ocupacion forestal como uso exclusivo del suelo, apenas 
menos del 20% se dedica a plantaciones forestales, a bosques de 
produccion y a areas de proteccion y conservacion, Mientras tanto, 
la ganaderia utiliza un 35 % de las tierras en uso aunque solamente el 
13% tienen vocacion ganadera. En relacion con la agricultura, se 
presenta un menor uso de las tierras aptas pues solamente el 12% se 
dedica a actividades de labranza, cuando su uso potencial indica que 
el 19% de los suelos son aptos para la siembra (MARENA/MINAE, 

1996). 
De acuerdo con 10 seiialado antes, el espacio interfronterizo 

dispone, por una parte, de un importante reservorio de recursos 
naturales y a su vez, de gran potencial productivo. La amplia 
extension de la Cuenca del Rio San Juan, esta dotada de un enorme 
capital ecologico, 10 que representa una importante reserva para la 
sostenibilidad ambiental no solo del istmo sino inclusive del conti
nente. Pero tambien es una zona donde la intensificacion productiva 
pone de manifiesto su gran fragilidad, y la falta de politicas 
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Cuadro 15 

RESUMEN: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESPACIO INTERFRONTERIZO
 
SEGUN EL TIPO DE PRODUCTOR Y OTRAS CARACTERISTICAS
 

TIPODE LOCALIZACI6N 
PRODUCTOR 

COSTA RICA NICARAGUA 

Subsistencia 

Pequeiios agri
cultores 

Productores co
merciales 

Upala, Rivas, Masaya 
Guatuso 

San Carlos, Po- Granada, R. San 
cod, Upala Juan Masaya, 

Rivas 

Sarapiqui, Gua
tuso, Los Chiles 

CULTIVOS 

Granos basicos 
y frutales 

Cultivos perennes 
semi-permanentes 
granos basicos hor
talizas frutales 

Ganaderia extensiva 
porcina y avicola 

DESTINO 

Autoconsumo 

Autoconsumo y 
venta de exce
dentes 

Mercado interno 
y poco mercado 
externo venta a 
intermediarios 

NIVEL 
TECNOL6GICO 

Bajo, nivel de sub
sistencia, sin teeno
logia. Siembra en 
espeque 

Inversiones menores 
de bajo riesgo, me
canizaci6n y uso de 
insumos agricolas 

Manejo empresa
rial/nivel de medio a 
alto de tecnologial 
uso sistemas de rie
go 

USOMANO 
DE OORA 

Familiar 

Familiar y extra fa
miliar (asalariada) 
o a cambio de parte 
de los productos 

Combina familiar y 
contratada 

Sigue ... 



... viene 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

LOCALIZACION CULTIVOS DESTINO NIVEL 
TECNOLOGICO 

USOMANO 
DEOBRA 

COSTA RICA NICARAGUA 

Upala 

San Carlos 

Granada, 
Masaya 

Prod uc tore s Rivas, 

comerciales Granada, 
Chontales 

Granada, Rivas, 
Masaya, Boaco, 
Chontales 

Granos basicos 

Frijol, maiz, cafe, 
cafia de azucar, ci

tricos 

Cafe, musaceas, 
granos basicos 

Ajonjoli, citricos, 
sorgo, yuca, gana
deria doble prop6si
to, maiz, frijol 

Arroz con riego, 
cafia de azucar 

Sigue... 



.. viene 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

LOCALIZACION 

COSTA RICA NICARAGUA 

CULTIVOS DESTINO NIVEL 
TECNOLOGICO 

usa MANO 
DE OBRA 

Productores 
agroindustriales 

Guanacaste, 
San Carlos, 
Sarapiqui, 
Pococi 

1ngenios azucare
ros, procesadora de 
rornates, beneficios 
de cafe, producto
ras de arroz, bana
neras, procesadora 
de citricos, explota
cion ganadera ex
tensiva 

Mercado inter
no y externo con 
predominio del 
segundo. 
Venta produc
ci6n propia y de 
terceros 

Alta tecnologia ma
nejo de empresas 
modernas 

Contratada 

Fuente: MIDEPLAN (l994a y b), MINAE/MARENA (1996), entrevistas a informantes (1996). 



piiblicas y en particular, de acuerdos binacionales que orienten su 
ocupaci6n socioproductiva incrementan la vulnerabilidad de sus 
recursos naturales. 

Desde el pun to de vista demografico, el territorio cobija en ambos 

suelos una serie de poblaciones que se reparten a todo 10 largo de la 

linea divisoria de la frontera. Adernas representa un espacio de 
interacci6n poblacional, especialmente por ser lugar de paso de 
migraciones laborales recientes hacia actividades productivas muy 
dinarnicas en diversas regiones de Costa Rica. La actividad poblacio
nal, bajo esa y otros desplazamientos transversales, muestra la 
relevancia de una problematica social que impacta en ambos lados. 

Las fuentes productivas mas importantes estan asentadas en el 
uso de los recursos del sector primario. Si bien todo el conjunto 
productivo se asienta en las actividades agropecuarias, no hay uni
formidad en el patr6n de desarrollo productivo del territorio. EI 

perimetro estatal introduce diferencias en el tipo de agricultura que 

desarrollan ambos paises, tambien en cuanto al tipo de productores, 

los niveles de aprovechamiento tecnol6gico, rendimientos, etc. 
Tanto la regi6n Chorotega, como la Huetar Norte y Nor Cariberia 

de Costa Rica, presentan los rasgos de una explotaci6n intensiva del 
suelo y de sus recursos. Como ya se ha senalado, en esa extensa area 
del terri torio costarricense se produce una combinaci6n de actividades 
agricolas, con diversidad de cultivos y modalidades productivas, con 

actividades pecuarias y agroindustriales tambien variadas. 
En la actualidad, la actividad agricola que es la mas importante 

en esa regi6n esta sustentada en ambos paises en el cultivo de granos 

basicos que cubren el 56% del area sembrada en la parte de Costa 
Rica en 1992 y e180% en Rivas de Nicaragua, segiin datos de 1996. 

EI arroz fue el de mayor cultivo tanto en granos basicos como en el 
conjunto de la producci6n agropecuaria. Sin embargo, la cana de 
azucar desplazaba del segundo lugar a los demas granos basicos y al 
resto de productos. Ese producto ocupaba en Costa Rica el 28% del 
area utilizada en agricultura y segun proyecciones hechas en 1992, 
el cultivo pod ria volverse dominante en la provincia guanacasteca. 
Los dernas productos que seguian en importancia en cuanto area de 
siembra eran frijol, maiz, sorgo, cultivos no tradicionales (citricos, 

mel6n y mango). 
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En toda la regi6n transfronteriza se pone de manifiesto la perdida 
de importancia de la ganaderia, atribuible a razones diferentes en cada 
pais, pero que en Costa Rica en particular esta dando lugar al 
reemplazo de tierras dedicadas a la siembra de pastos por tierras de 
labranza. 

Debido a la similitud de sus suelos y condiciones climaticas, en 
ambos departamentos se cultivan productos muy similares. Sin em
bargo, se encuentran diferencias en relaci6n con la dinamica produc
tiva atribuibles a diferencias tambien en cuanto a las condiciones de 
desarrollo socioproductivo, adopci6n de tecnologia, infraestructura 
y servicios estatales de apoyo a la producci6n. 



3 

REDES TRANSFRONTERIZAS:
 
DINAMICA SOCIO ECONOMICA
 

Y EJES DE MIGRACION
 
EN CUATRO ASENTAMIENTOS
 
FRONTERIZOS DE NICARAGUA
 

En este apartado se analizan los resultados de una encuesta 
realizada en cuatro asentamientos localizados en la franja fronteriza 
sur de Nicaragua, pertenecientes a los municipios de San Juan del Sur 
en Rivas y San Carlos en Rio San Juan. Con dicha encuesta se 
intentaba indagar informacion acerca de tres dimensiones import antes 
de la estructura social transfronteriza tales como: a) aspectos socio
dernograficos de la poblacion; b) caracteristicas de las economias 
familiares; c) comportamiento migratorio de los pobladores. 

A proposito de ese estudio, se pretende demostrar que una 
heterogeneidad territorial a nivel transfronterizo se manifiesta, a nivel 
micro, sobre la estructura social y economic a de los asentamientos 
locales, y que tales caracteristicas tienen relacion con la migraci6n 
como la dinamica mas importante de la dimension poblacional en la 
frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Es decir, se ha establecido un 
eje analfticoque relaciona el caracter economico social de los hogares, 
y su contexto, con los comportamientos migratorios a nivel transfron
terizo. Ademas, se trata tambien de argumentar que una nueva 
heterogeneidad transfronteriza comienza a emerger entre los dos ejes 
espaciales a partir de los cuales se ha delimitado esta investigacion. 
Con ella se pretende proporcionar tambien argumentos distintos a una 
cierta caracterizaci6n de las fronteras del istmo como congeladas por 
la historia (Herzog, 1992). 

95 



Precisamente, el desarrollo de una perspectiva analitica en una 
dimension mas local permite establecer diferenciaciones que la gene
ralizacion no facilita. Tambien con ello se busca contribuir a la 
comprension de los significados propios de las regiones transfronte
rizas, ast como del papel de las dinamicas que alli se gestan sobre el 
nuevo ordenamiento territorial que se manifiesta en su doble dimen
sion: global y local. 

La idea de la heterogeneidad territorial y de la diversidad social 
de las fronteras ha sido integrada como concepto por M. Foucher 
(1986), para quien en las fronteras convergen distintos tiempos y 
distintos espacios, y para quien tambien las diversas combinaciones 
de tiempo y espacio dan lugar a una gama muy amplia de situaciones 
tanto a nivel global como al interior de una misma frontera." Alllevar 
este enfoque explicativo al analisis especifico de realidades fronteri
zas, se puede constatar que el estudio de los sistemas sociales permite 
a su vez reforzar los esfuerzos que se hacen en la ciencia social por 
comprender las similitudes y las diferencias que ciertas fusiones 
transfronterizas crean dentro de una misma frontera. 

La primera hipotesis tiene que ver con la conformacion de dos 
formas de combinacion de los sistemas socio productivos, entre los 
dos ejes transfronterizos objeto de este estudio: el eje del Pacifico y 
el eje central. 

Como ha quedado de manifiesto en el capitulo anterior, la 
fusion del Pacifico expresa una economia regional con base en tres 
caracteristicas: 

a.	 la combinacion de una serie de actividades del sector agricola y 
agroindustrial que tuvieron un desarrollo temprano tanto en 
Nicaragua como en Costa Rica, en el departamento de Rivas y 
en Guanacaste respectivamente. En ambos lugares, el cultivo de 
arroz, asi como la ganaderfa y el cultivo de la cafia de azucar 
estuvieron asociados al desarrollo de la actividad agroindustrial 
que de manera mas clara respondia a una estructura agraria mas 
diversificada y a un sistema de produccion capitalista mas 
modernizador. 

8.	 Este aspecto de la tesis de Foucher fue muy bien sintetizado por V. Zuniga (1993) 
en una nota critica sobre la tesis del autor frances. 
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b.	 La existencia de un amplio sector de pequefios productores de 

granos basicos, dedicados al maiz y frijol con niveles de produc

cion muy tradicionales y limitado acceso al mercado. En Rivas 

este sector esta conformado por dos tipos de productores: i. 

propietarios de subsistencia que comercializan los excedentes y, 

ii. campesinos aparceros que obtienen tierras en prestamo a 

cambio de trabajo 0 de parte de la produccion, que producen para 

autoconsumo y generalmente tienen que emigrar temporal mente 

para vender su fuerza de trabajo. En Guanacaste, el sistema de 

aparceria es menos frecuente que en Rivas. 

c.	 EI estancamiento de los rubros de produccion tradicional, la 

ganaderia especialmente, que ha tenido consecuencias distintas 

entre ambas microregiones. En Rivas ese fenomeno esta asociado 

a una crisis generalizada del agro a nivel departamental y a nivel 

nacional, y produce como consecuencia una alta tasa de desem

pleo agricola, mientras que en Guanacaste se ha producido un 
desplazamiento relativo de la ganaderia por una variedad de 

rubros que constituyen la oferta mas dinarnica de la provincia 

hacia el mercado internacional. Esas actividades junto con la 

zafra de Ia cafia, son las principales fuentes de demanda de mano 

de obra temporaria en la microregion. 

Entre tanto, el eje central cuenta con un sistema de produccion 

con un desarrollo tambien muy dinarnico, pero mas reciente que en 

el cordon del Pacifico. Tiene como caracteristicas: 

a.	 un complejo agricola y agroindustrial cuyas actividades mas 

dinamicas en los ultimos doce anos se concentran en territorio 

costarricense, y en Nicaragua apenas comienzan a emerger 

despues de 1990. La region Huetar Norte sigue siendo el polo 

mas dinamico, inclusive con un desarrollo de la agricultura y 

agroindustria de exportacion mas importante que en Guanacaste; 

mientras que la economia de Rio San Juan, pese a su enorme 

potencial productivo, esta afectada por la recesion y la falta de 

inversion. 

b.	 Un sistema de produccion de granos basicos muy expandido entre 

las dos microregiones, siendo esta la base de la economia de Rio 
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San Juan y el principal medio de sobrevivencia del campesinado 
de la microregi6n, pero tambien un rubro importante de la 
economia de los cantones fronterizos costarricenses. 

c.	 La conformaci6n de un nuevo polo de desarrollo transfronterizo 
con base en un crecimiento muy acelerado de nuevos rubros de 
producci6n agricola exportable, que se vincula a una red de 
migraci6n laboral transfronteriza originada en Nicaragua, y que 
vincula a esta microregi6n con los mercados laborales basados 
en la actividad bananera en el Nor Atlantico costarricense, la 
recolecci6n del cafe en la region central y la zafra de la caiia en 
la region Chorotega de Costa Rica. 

Como segunda hipotesis, se argumenta la existencia de una 
diferenciacion de ciertos patrones de la migracion que tienen relacion 
con las caracteristicas de los sistemas de produccion local, pero 
tambien estan asociados a niveles de diversificaci6n de los mercados 
de trabajo entre las dos microregiones fronterizas nicaragiienses. 

Bajo ese argumento, se organize la encuesta que fue aplicada en 
cuatro comarcas nicaragiienses fronterizas con Costa Rica. La selec
cion se hizo tomando en cuenta asentamientos pertenecientes ados 
municipios limitrofes con Costa Rica, en los cuales se consideraba 
que se presentaban, como caracteristica principal, una intensa dina
mica migratoria hacia el pais sureno, 

Los municipios seleccionados fueron San Juan del Sur en Rivas 
y San Carlos en Rio San Juan. San Juan del Sur ocupa el extrema sur 
occidental del Departamento de Rivas que limita con Costa Rica, 
mientras que San Carlos esta localizado en el extremo sur occidental 
del Departamento de Rio San Juan. 

Las comarcas escogidas para la realizaci6n de la encuesta fueron 
Ostional y La Virgen en San Juan del Sur, y Solentiname y La 
Esperanza en San Carlos. Ostional es un asentamiento costero, 
cercano a territorio costarricense que, segun el Ministerio de Accion 
Social, en 1996 estaba habitado por unas 506 personas distribuidas 
en unos 83 hogares. La principal actividad productiva de la comuni
dad es la pesca, pero se combina con la agricultura de granos basicos. 
La Virgen es un asentamiento localizado en las margenes de la 
carretera interamericana, entre la ciudad de Rivas y la linea fronteriza. 
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En 1995, habitaban alli 900 personas que integraban 150 familias. 
Dicho asentamiento esta circunscrito a un sistema econ6mico mas 
diversificado, pues aparte de la actividad agricola la poblaci6n 
econ6micamente activa tiene acceso a mercados laborales urbanos 
tanto en la cabecera departamental como en Sapoa, donde se concen
tran los servicios aduanales y migratorios. 

Solentiname es un archipielago enclavado en el extremo sur del 
Lago de Nicaragua con 1.200 habitantes en unas 202 viviendas hasta 
1995. Su centro de poblaci6n mas importante esta en la isla Manca
rron, pero tambien se encuentra poblaci6n dispersa en las islas San 
Fernando y La Venada. La actividad econornica mas importante es 
la agricultura de granos basicos que se practica como actividad de 
subsistencia, pero tambien se combina con actividades secundarias 
como la produccion de artesanias y algunos oficios en el sector de 
servicios. 

La Esperanza es un asentamiento conformado por 1.282 familias 
en unas 214 viviendas, y que se localiza en la margen izquierda del 
Rio San Juan aproximadamente a unos 32 kil6metros de la ciudad de 
San Carlos. Es un asentamiento de productores de granos basicos 
dedicados a una agricultura de subsistencia, la cria de ganado y en 
general, con una economia local muy poco diversificada. 

PERFILES SOCIODEMOGAAFICOS 
Y ECONOMIAS FAMILIARES 

La realidad social de los polos fronterizos encuestados presenta 
algunas modalidades que permiten intentar relaciones entre las dina
micas migratorias con la estructura socioproductiva local. En parti
cular, los datos de la encuesta al respecto permiten detectar tres 
caracteristicas: en primer lugar, se manifiesta poca homogeneidad en 
relacion con algunas caracteristicas dernograficas basicas entre los 
pobladores; segundo, las diferencias estan mas bien asociadas a las 
caracteristicas de los mercados de trabajo y, tercero, se manifiestan 
patrones de migracion tambien distintos entre uno y otro polo de 
estudio. 
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Cuadro 16
 

CARACTEmSTICAS DEMOGKAnCAS DELOS
 
POLOS TRANSFRONTERIZOS ENCUESfADOS 

Variable	 San Juan del Sur San Carlos Sig.* 
(n=639) (n = 879) 

_._.~_._.._........ ..-._._----_..._._.	 -_..__ ...._---_._.--

Sexo (%) .998 

-Masculino 51.6 51.6 
-Femenino 48.4 48.4 

Estado Civil (%) .065 

-Casados(as) 14.9 16.4 
-Solteros(as) 60.1 64.1 
-Acompaiiados(as) 20.7 17.0 
-Divorciados(as) 0 separados(as) 2.2 1.4 
-Viudos(as) 2.2 1.3 

Promedio de edad (en anos) 24.9 21.1 .000 

Escolaridad (%) .000 

-Sin estudios 18.7 33.2 
-Primaria incompleta 45.2 46.4 
-Primaria completa 12.0 13.5 
-Secundaria incompleta 17.5 5.3 
-Secundaria completa y mas 6.4 1.4 

Region de origen (%)	 .000 

-De la frontera 93.1 74.5 
-Fuera de la frontera 6.9 25.5 

Condicion de actividad (% )** (n=472) (n=576) .000 

-Ocupados(as) 42.8 51.9 
-Busca trabajo	 6.6 0.9 
-Inactivos(as) 50.6 47.2 

Ingreso promedio mensual 
del hogar en cordobas 960.0 677.0 .041 

Relacion de dependencia 
(Promedio de personas) 3.5 3.6 .527 

Tamano del hogar (Promedio) 6.6 6.4 .607 

Sigue... 
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...viene 

Variable San Juan del Sur San Carlos Tot.Reg. 

(n= 639) (n= 879) 

Tasas de participaci6n y de 

desempleo (n=233) (n=305) 

Tasa de participaci6n 49.4 53.0 51.33 
Tasa de desempleo 13.3 2.0 6.9 

*	 Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 

Prueba t para variables cuantitativas. 
*"	 Frecuencias calculadas para la poblaci6n considerada econ6micamente activa 

mayor a 12 anos. 

Fuente: Encuesta realizada 

Efectivamente, al analizar la informaci6n dernografica de los 

pobladores se encuentra que donde existe mayor homogeneidad es en 

cuanto ala distribuci6n por sexo de la poblaci6n entre ambos lugares, 

que como puede observarse en el cuadro 16, estadisticamente es 

identica. Algo similar ocurre con el estado civil de los miembros de 

los hogares entrevistados. Pero comienzan a presentarse diferencias 

interesantes en relaci6n con otro tipo de variables tales como el 

promedio de edades de los miembros del hogar, lugar de nacimiento 

y escolaridad. San Carlos es el polo que concentra a la poblaci6n mas 

joven y tambien al mayor porcentaje de sus habitantes que no nacieron 

en los departamentos no fronterizos, es decir que no son originarios 

ni de Rivas ni de Rio San Juan. Sin embargo, la mejor situaci6n en 

cuanto a los niveles de escolaridad la presenta San Juan del Sur, en 

particular porque registra el menor porcentaje de poblaci6n sin 

estudios, pero particularmente tambien el mayor mimero de personas 

que realizaron estudios despues de la primaria. 

El data acerca del origen de los pobladores resulta tambien 

interesante porque refleja que los asentamientos sancarlefios han 

recibido mas poblaci6n originaria de otros departamentos que San 

Juan del Sur. Una cuarta parte de la poblaci6n encuestada en Rio San 

Juan, se habia desplazado desde otros departamentos no fronterizos 
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con Costa Rica. A partir de la revision de los datos se ha podido 
identificar un flujo importante desde los departamentos de Occidente, 
que es ellugar de origen del 49,6% de la poblacion no originaria de 
Rio San Juan y Rivas, y que habita tanto en los polos de San Carlos 
como en los de San Juan del Sur. Precisamente, desde Leon se origina 
el 30% de los casos de los inmigrantes que habitan los asentamientos 
estudiados. Ese fenomeno tiene explicaciones historicas en el hecho 
de que en la apertura de frontera agricola en Rio San Juan jugo un 
papel importante el arribo de colonos procedentes de Leon que eran, 
a su vez, campesinos desplazados por las grandes plantaciones de 
algodon, En los iiltimos aiios, la crisis de la actividad algodonera y 
la situacion de inseguridad y pobreza en la I y II region, ha reactivado 
las redes de migracion intema en Nicaragua desde la frontera norte 
hacia la frontera sur. 

En relacion con la condicion de actividad de los miembros de los 
hogares encuestados, queda establecida una mayor participacion de 
los pobladores de San Carlos en el empleo. Los porcentajes de 
ocupacion se distribuyen entre 42.8% en San Juan del Sur y 51.9% 
en San Carlos, con respecto al total de la poblacion econornicamente 
activa en cada zona respectivamente. Eso mismo se refleja en una 
tasa de participacion mayor en San Carlos (53,0%, frente a 49,4 en 
San Juan del Sur). La crisis ocupacional se manifiesta claramente en 
San Juan del Sur con una tasa de desempleo abierto de 13,3%, frente 
a una situacion mucho mejor en San Carlos que, al momento de 
hacerse la indagacion, exhibia una tasa de 2,0 %. Sin embargo, los 
hogares presentaban pocas diferencias en cuanto a la relacion de 
dependencia que resulta de la division entre mimero de personas 
ocupadas y tamano del hogar; este ultimo dato, como puede obser
varse en el cuadro 16, tambien es similar ente ambos polos. 

Contrario a la situacion del empleo, el promedio de ingreso 
mensual de los hogares tiende a estar en mejor situacion en San Juan 
del Sur (960 cordobas) que en San Carlos (677 cordobas). Los datos 
sobre empleo e ingreso en las zonas estudiadas pueden dar lugar a 
diversas posibilidades de explicacion. Da la impresion de que una 
mejor condicion de empleo en San Carlos no repercute directamente 
en un mejor nivel de ingresos, 10 que manifiesta la existencia de 
condiciones de subempleo invisible. La btisqueda de explicaciones a 
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tal realidad requiere indagar en torno a otros datos referidos a la 
estructura de los mercados de trabajo locales y a otras caracteristicas 
de las actividades productivas desernpenadas por la poblacion ocupa
da. EI analisis de la situacion de empleo y su impacto sobre el ingreso 
puede resultar una clave explicativa importante sobre las causas y las 
logicas migratorias observadas en ambos polos fronterizos. 

Otro aspecto clave para la determinacion de patrones de distin
cion entre ambos polos, guarda relacion con la estructura de los 
mercados de trabajo. En concreto, al analizar la informacion sobre 
el sector de actividad al cual pertenece la poblacion que aseguro estar 

ocupada en el momento de la encuesta (vease cuadro 17), queda en 
claro que San Juan del Sur tiene la estructura mas diversificada y 
aunque el sector agropecuario se presenta como el mas importante, 
incorpora solamente al 30,9% de los ocupados, mientras que la pesca 
y otras actividades no directamente asociadas al campo, juntas, se 
distribuyen el 69.1 % de la poblacion ocupada. 

Cuadro t7 

ESTRUCTURA DE EMPLEO
 
DE LOS paLOS ENCUESTADOS
 

Categorfa ocupacional (%) 

-Cuenta propia 

-Asalariados 

-Trabajadores famil iares 

-Otro 

Rama de actividad (%) 

-Agricultura y ganaderia 

-Pesca 

-Artesania 

-Ernpleo domestico 

-Cornercio 

-Otras 

San Juan del Sur 

(n=204) 

4t.2 
37.3 
104 
44 

30.9 
22.5 

9.8 

5.9 

309 

San Carlos 

(n= 302) 

68.2 
17.2 

9.6 
3.3 

65.9 
3.0 

11.3 

1.7 
1.3 

16.9 

Sig* 

.(l00 

.000 

* Chi cuadrado para variables no cuanritativas. 

Prueba t para variables cuanritativas. 
Fuente: Encuesta realizada. 
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En el caso de San Carlos tiende a invertirse la relaci6n. Las 

actividades agropecuarias denotan la naturaleza mucho mas rural del 
mercado de trabajo de los asentamientos estudiados, pues en ese sector 
se emplea eI65,9% de las personas ocupadas incluidas en la muestra. 
Aunque algunos rubros como la artesania son nichos importantes de 
trabajo, tienen un peso secundario sobre la estructura del mercado 
laborallocal. De alii se desprende una diferencia importante entre los 
dos conjuntos analizados, pues San Juan del Sur esta mas sustentado 
en un tejido de actividades que resultan de la coexistencia entre 
actividades productivas del sector agricola, con el sector pesquero y 
otras actividades propias de una economia de servicios, mientras que 
el mercado de trabajo en San Carlos se asienta mas significativamente 
en oficios propios del sector agropecuario. 

Otra variable que muestra diferencias al respecto, es la categoria 
ocupacional que, por su parte, deja evidenciado el predominio del 
regimen de cuenta propia en San Carlos. Eso es congruente con una 
economia en la cual el productor directo es tambien propietario de la 
tierra que cultiva y, a su vez, el trabajo en la fmca constituye el medio 
de subsistencia fundamental. Mientras tanto, en San Juan del Sur, la 
presencia de relaciones salariales mas extendidas muestra que la 
capacidad de acceso de los productores al medio de producci6n de la 
tierra es menor y, como se apunt6 anteriormente, en este Ultimo 
municipio la sobrevivencia econ6mica esta asentada sobre una com
binaci6n de estrategias. EI caso mas tipico es Ostional, donde la 
poblaci6n se desplaza de la agricultura, a la ganaderia, y de la 
agricultura y la ganaderia a la pesca; generalmente en actividades de 
cuenta propia, pero en ciertas temporadas se produce una migraci6n 
importante para ofrecer su mano de obra en las plantaciones costarri
censes. Pero tambien en La Virgen, la economia rural se complementa 
con el acceso directo de la poblaci6n econ6micamente activa a 
diversas actividades en el casco urbano de Rivas, asi como otras 
labores asociadas a los servicios aduanales y migratorios en Sapoa y 
Pefias Blancas, donde se ubican los puestos fronterizos. 

Tambien el sistema de relaciones salariales en San Juan del Sur 
puede asociarse a la existencia de una estructura de empleo que 
combina oficios propios de la actividad agricola con otras actividades 
no agricolas. Entre tales actividades resultan siendo las mas impor
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tantes, aparte de otras consideradas en el parrafo anterior, los oficios 
domesticos que son ejecutados por mujeres, y empleos en el sector 

de servicios en instituciones publicas pero tambien en el sector 
privado en actividades de apoyo a la producci6n, tales como trans

portes, construcci6n, e inclusive actividades informales. 
Como queda manifiesto a partir de la informaci6n secundaria 

aport ada en el capitulo anterior, en la porci6n fronteriza que corres
ponde a Nicaragua predomina una agricultura de subsistencia, estruc
turada fundamentalmente a partir de la siembra de granos basicos y, 

en segundo orden, otros cultivos como las rakes y tuberculos, 
platanos y hortalizas. Las familias complementan ese tipo de agricul
tura con la crianza de animales domesticos, principalmente de aves, 

ganado vacuno y porcino. Esa caracteristica predomina entre los 
hogares entrevistados tanto en San Juan del Sur como en San Carlos, 
10 que configura una clara homogeneidad entre las econornias fami
liares de las dos microregiones. 

Pero al pasar del nivel de analisis de los individuos a los atributos 
de las actividades econ6micas ligadas al hogar, se presentan datos 

interesantes que refuerzan la hip6tesis de la existencia de sistemas 

socioproductivos heterogeneos en la franja fronteriza nicaraguense. 
Al menos dos variables que tienen que ver con la tierra, nos permiten 
intentar la comprobaci6n de tal hip6tesis, tales variables son: a) 
posesi6n de la tierra y, b) condici6n de ocupaci6n. 

Del total de los 232 hogares entrevistados en toda la frontera, 
146 (62,9%) manifestaron que ternan acceso a tierras para la produc
cion, y el 37,1 % restante no disponian de tales terrenos. Sin embargo, 

las familias entrevistadas en San Carlos reflejaban una mejor condi

ci6n de acceso a tierras para la siembra, ya que el 72,8 % de las mismas 

disponian de dicho recurso ante s610 e149% en San Juan del Sur que 
respondieron afirmativamente. (Ver cuadro 18). 

Al examinarse mas especificamente la modalidad de acceso a la 
tierra entre ambos polos, se diferencian dos sistemas de relacion de 
los productores con el medio de producci6n. Del total de familias de 
San Carlos que manifestaron que disponian de tierras, el 85,9% dijo 
que las tierras eran propias y el 14, 1% utilizaba tierras arrendadas, 
prestadas 0 bajo propiedad cooperativa. Entre tanto, en San Juan la 

distribuci6n entre esas dos categorias era mas simetrica, ya que si 
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Cuadro 18 

ACCESO A LA TIERRA Y CONDICION DE OCUPACION
 
POR LAS FAMILIAS ENCUESfADAS
 

Variable San Juan del Sur San Carlos Sig.* 
(n= 96) (n= 136) 

Acceso a la tierra (%) .000 

-Si 49.0 72.8 
-No 51.0 27.2 

Condicion de ocupacion (%) .000 

-Propia 55.3 85.9 

-Alquilada, prestada y otros 44.7 14.1 

Extension de la tierra por 
familia (promedio en rnz) 174.09 49.0 .014 

* Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

Fuente: Encuesta realizada. 

bien el 55,3% de los productores ocupaba una parcela propia y el 
44,7% cultivaba para si mismo tierras ajenas que obtenia a prestamo, 
alquilaba 0 formaban parte de una propiedad cooperativa. (Cuadro 
18). 

EI cultivo de tierras ajenas es una practica muy extendida en 
ciertas poblaciones de Rivas, 10 que pareciera estar asociado a un 
proceso de descampesinizaci6n y semiproletarizaci6n que tiene, como 
una de sus fases, la separaci6n del productor directo del recurso de 
la tierra. Generalmente, propietarios medianos y grandes facilitan una 
parcela no trabajada a algun productor para que Ie saque al menos 
una cosecha, a cambio de una parte de la producci6n 0 de que se la 
entregue libre de malezas para desarrollarla productivamente. 

Dado que la estructura del ingreso en Rivas tiene variadas 
fuentes, la siembra de un terreno para el autoconsumo y la posible 
colocaci6n de excedentes, se convierten en una de las estrategias que 
adoptan los pobladores de los asentamientos estudiados para asegurar 
su sobrevivencia. 
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Otra caracteristica importante entre los dos sistemas productivos 
es el periodo dedicado a la siembra. Por razones clirnaticas, la epoca 
de siembras comienza mas temprano en Rio San Juan que en Rivas 
y esa misma situaci6n se expresa en los asentamientos estudiados. Al 
momenta de hacerse la entrevista a los hogares, recuerdese dell al 
8 julio de 1996, los productores sancarlenos habian invertido un 
promedio de 3,3 meses en la siembra de sus parcelas mientras que 
los productores de Ostional y La Virgen en San Juan del Sur habfan 
dedicado a la faena agricola 1,8 meses. Esa diferencia de mes y medio 
es explicable por la aparici6n mas temprana de las lluvias y un periodo 
seco mas corto en Rio San Juan que en el Pacifico Seco, pero tarnbien 
es posible que influya en ese dato la diferencia en la condici6n de 
ocupaci6n de la tierra entre ambos grupos de productores. En tal 
sentido, la tenencia directa de la tierra por parte del parcelero en San 
Carlos condiciona una relaci6n con su parcela de este campesino, 
distinta al aparcero de Rivas. 

Cuadra 19 

PERioDO DEDICADO A LA SIEMBRA DE LA PARCELA
 
-Promedio en meses-


Primer Semestre de 1996
 

Cultivo San Juan del Sur San Carlos Sig. * 

Arroz 1.46 2.H6 .noo 
Frijol 1.62 2.H4 .oos 
Maiz l.89 2.83 .000 

Otros 2.12 4.86 .007 

Promedio 1.8 3.3 

* Prueba t. 

Fuente: Encuesta realizada. 

El patron cultural de producci6n para el autoconsumo es tambien 
homogeneo entre los dos polos fronterizos, tanto en 10 que se refiere 
a granos basicos, como a otros rubros agricolas y la crianza de 
animales. Ese patr6n cultural se basa en un tipo de producci6n que 
tiene las siguientes caracteristicas: a) no se notan esfuerzos por 
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diversificar la parcela; b) predomina el uso de la fuerza de trabajo de 
los miembros del hogar; c) las labores agricolas son artesanales 
(siembra a espeque y sin inversiones para la incorporacion de mejoras 
tecnologicas); d) la mayor parte de la produccion se consume 
directamente en el hogar y una parte se reserva como semilla; e) la 
utilizacion de peones esta reservada a muy pocos productores y; f) 
solo un pequeiio grupo de productores coloca en el mercado una parte, 
por 10 general excedentes, de su produccion. Las frecuencias tan 
bajas, en el caso de San Juan del Sur, para cada variable, no permiten 
hacer analisis estadisticos de dicha produccion, pero vale la pena 
sefialar algunas observaciones. 

EI recurso a la fuerza de trabajo familiar como modalidad 
predominante en las labores agncolas, es un patron comun entre los 
dos polos. Sin embargo, donde tiende a romperse la simetria es en el 
destino de la produccion. Alli se presenta una situacion en la cuallos 
resultados manifiestan variaciones distintas por producto, pero que 
en general caracterizan al productor sancarleiio como un campesino 
mas mercantilizado que el productor de San Juan del Sur, cuyas 
cosechas estan destinadas casi fundamentalmente al autoconsumo. 

Aunque la informacion general seiiala que la comercializacion 
de frijol en Rio San Juan es la mas importante entre los granos basicos, 
los datos absolutos de la encuesta sefialan que existe una relacion de 
mercado mas fuerte entre los productores a traves del arroz y del 
rubro de otros cultivos, que incluyen guineo y platano, yuca, que
quisque, cacao, hortalizas, legumbres y frutas. Por otra parte, el maiz 
es el cultivo al cual se dedica mayor cantidad de productores. 
Justamente la relaci6n de continuidad en el patron productivo de los 
hogares entre San Juan y San Carlos, se rompe cuando se trata del 
destino de la produccion, en particular de mafz y arroz. Si bien tanto 
en San Carlos como en San Juan del Sur predomina el autoconsumo, 
el productor sancarleno tiene, entre los granos basicos, mas relacion 
con el mercado en esos dos rubros. Esa relacion de mercado carac
teriza a un modele de productor mas tradicional que, aparte de ser 
propietario del terreno en que produce, trabaja bajo un regimen de 
cuenta propia. 

Aparte de la agricultura se identificaron otros rubros importantes 
que se ubican especificamenre en dos asentamientos: ello ocurre en 
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Ostional con la pesca y en Solentiname con la produceion de 
artesanias. Sin embargo, los grupos dedicados a esas labares eran 
pequefios y par el tamario reducido del ruimero de casos, no fue 

posible hacer otros analisis estadisticos, pero se recabo informacion 
cual itativa que sefiala que la produccion de ambos rubros tiene como 

destino principal el mercado. En el capitulo anterior se aporto 

informacion acerca del mercado de la pesca en Ostional , alii se 
sefialaba que los pescadares viajaban a Costa Rica para entregar el 
producto en las plantas de recibo instaladas en Puerto Soley de La 

Cruz. Precisamente, en dicho lugar, es cormin observar el arribo de 
pequenas embarcaciones con pescadores nicaragiienses. Tarnbien se 
sefialaba que entre las razones de esta relacion comercial transfron
teriza se encuentran dificultades para sacar el producto desde Ostional 

hasta los centros de mercadeo en Rivas y adernas, una relacion de 
precios mas favorable en Costa Rica para la compra de combustible 
y otros insumos para la pesca. 

En relacion con la artesania se indago poco ace rca del destino 
de la produccion. Sin embargo, algunos fabricantes de artesanias 

consultados serialaron que ellos vendian sus productos a algunos 

intermediarios que lIegaban a comprar sus trabajos directamente a 

Solentiname. Otros productores lIevaban ellos mismos sus trabajos a 
las tiendas de artesanias en Managua y Granada. Existe tambien una 
asociacion que trabaja por el bienestar y el desarrollo de Solentiname 
que apoya en la cornercializacion del producto. Sin embargo, tarnbien 
se han presentado durante los ultirnos afios una serie de conflictos de 
liderazgo y el trabajo organizativo es cuestionado por algunos pobla
dores. Debido al estancamiento de la actividad turistica en Solentina

me, se ha cerrado un nicho importante para la colocacion de los 
productos artesanales entre los turistas que visitaban las islas. 

Aparte de las actividades productivas ya reseriadas, la tenencia 
de animales constituye una actividad productiva importante, aunque 

no principal, para algunas familias, y para otras es un complemento 
esencial, ya sea del ingreso obtenido por otras fuentes 0, bien, de la 
dieta basada en los bienes producidos en la misma parcela. 

Asi por ejernplo, la tenencia de animales es una caracteristica 
generalizada y cornun a los dos polos. La relaci6n entre familias que 

se dedican a la crianza y las que no realizan esa labor es similar entre 
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ambas regiones como puede observarse en el cuadro 20. Los princi
pales animales de crianza son el ganado vacuno, las gallinas y cerdos. 
EI primer rubro cumple una funci6n mas comercial y los demas estan 
mas vinculados al autoconsumo. Sin embargo, como ya se sefial6 la 
crianza de animales no presenta diferenciaciones de irnportancia entre 
los dos polos estudiados. 

Cuadra 20 

TENENCIA DE ANIMALES EN LA UNlOAD FAMILIAR 
-Promedio por hogar-

Tipo de animal San Juan del Sur San Carlos Sig.* 

Ganado vacuno 16.6 6.0 .145 
Cerdos 2.3 2.5 .603 
Caballos 6.4 2.5 .024 
Gallinas 10.0 13.3 .069 
Otros 3.27 10.0 .154 

* Prueba 1. 

Fuente: Encuesta realizada 

LA MIGRACION TRANSFRONTERIZA: 
CARACTERISTICAS Y ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DEL HOGAR 

La dinamica poblacional a 10 largo del cord6n fronterizo entre 
Nicaragua y Costa Rica esta asentada en torno a la migraci6n. Esa 
presenta divers as modalidades y comportamientos. Entre las moda
lidades se distinguen dos: una migraci6n profunda que expresa 
desplazamientos intensos y constantes de poblaci6n desde diversos 
departamentos de Nicaragua hacia centros de producci6n agricola, 
agroindustrial, de la construcci6n y de algunos servicios, donde su 
mana de obra es altamente demandada. La otra modalidad es una 
migraci6n circular transfronteriza, tarnbien constante, pero que se 
concentra en trayectos mas cortos, tarnbien originada en prop6sitos 
laborales y que se ubica en los territorios de la frontera. Entre ambas 
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modalidades surge una tercera que puede resultar de la combinaci6n 
de las dos anteriores, es decir de migraciones de fuera de la frontera 
que se quedan en la frontera 0, bien, de migrantes de asentamientos 
fronterizos que se desplazan hacia diferentes regiones en Costa Rica, 
mas alejadas de la frontera. 

No se han realizado muchos estudios acerca de esta fuerte 
interacci6n social originada en el desplazamiento de poblaci6n desde 
Nicaragua hacia Costa Rica. Particularmente se ha apuntado (Pereira 
y Samandii, 1996) que "la migraci6n nicaraguense irregular cumple 
una funci6n estrategica para el desenvolvimiento de ciertos sectores 
productivos, cuya competitividad interesa a los empresarios y al 
Estado, para los cuales no hay oferta interna de mana de obra 10 
suficientemente barata y numerosa" (p.23). Otros estudios que si bien 
han construido informaci6n ernpfrica para conocer los determinantes 
de la migraci6n irregular, han centrada su foco en las estrategias de 
sobrevivencia y las diferencias de genera (Greenwood y Ruiz, 1995), 
asi como aproximaciones a la situaci6n de los derechos humanos de 
las mujeres migrantes (Pacheco y Zeled6n, 1996). 

No existen datos que permitan par el momenta cuantificar la 
magnitud de la presencia de nicaraguenses en territorio costarricense. 
Segun reportes de la Direcci6n General de Migraci6n y Extranjeria 
de Costa Rica para 1992, unos 100 mil nicaraguenses solicitaron la 
legalizacion de su status como residentes aprovechando una "arnnis
tia" que el gobierno costarricense concedi6 a los extranjeros que se 
encontraban en el pais en situacion irregular. Posteriormente a ese 
ana, la inmigraci6n nicaraguense continu6 su flujo, sin que se tenga 
un data preciso del crecimiento de esa poblaci6n. 

De acuerdo can las cifras de entradas y salidas, durante 1995 se 
registraron 100.705 ingresos documentados de nicaraguenses, frente 
a 81. 809 egresos, 10 que indica que queda un saldo migratorio de 
18.900 entradas. De todas maneras estas cifras no permiten tener una 
idea clara de la situaci6n, porque gran parte de las entradas, tal vez 
la mayoria, se realizan de manera irregular a traves de diversos puntas 
de la frontera terrestre y no hay forma de cuantificar esa dinamica. 

Otro data corresponde al total de ingresos de personas que son 
rechazadas par no portar documentos 0, bien, porque dichos docu
mentos estan vencidos. En 1995 se registraron 57.338 rechazos, de 
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los cuales el 37 % fueron efectuados directamente en el puesto 
fronterizo de Los Chiles, mientras que 15,4% fueron realizados en 
Pefias Blancas. Esa relacion, muestra de alguna manera que la Region 
Huetar Norte dispone de puntos por donde se registra la mayor 
cantidad de ingresos de indocumentados. 

Por otra parte, de acuerdo con la opinion de funcionarios 
oficiales y autoridades de comunidades fronterizas, los casos detec
tados por las autoridades de migracion representan, en realidad, un 
porcentaje muy pequefio de la poblacion total que cruza la raya sin 
cumplir con los tramites migratorios exigidos. Tarnbien los funcio
narios de migracion en San Jose admiten que, por falta de personal 
y recursos, les resulta muy dificil detectar la totalidad de ingresos de 
indocumentados. 

Con este cuadro en mente, se analizan algunas caracteristicas del 
frente migratorio interfronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Esa 
dinamica se contextualiza en el espacio territorial analizado en el 
apartado anterior y que corresponde a los polos de San Juan del Sur 
y San Carlos de Rio San Juan. La informacion fue levantada en los 
mismos asentamientos encuestados en dichos municipios. 

Entre el total de los miembros de los hogares entrevistados (232 
hogares y 1.518 personas), se detectaron 168 casos de personas que 
habian vivido fuera de Nicaragua durante el ultimo ano (entre 
julio de 1995 y julio de 1996), al menos un periodo de tres meses, y 
que podian ser considerados como migrantes. Esas personas pertene
dan a 65 hogares pertenecientes a la muestra y en los cuales los 
informantes aceptaron que algun miembro de la familia habia emi
grado fuera de Nicaragua durante el ultimo ano. Eso indica que entre 
cada tres hogares como promedio de los asentamientos estudiados, 
se podia ubicar al menos un emigrante. Tambien el numero de 
migrantes indica, por otra parte, que por cada cinco habitantes en 
edad adulta (dieciseis anos 0 mas), al menos uno se desplazo fuera 
del pais durante el ultimo ano. 

Del total de emigrantes, el 72,6% se dirigio hacia Costa Rica 
como destino principal, mientras que el 27,4 % restante se habria 
dirigido a otro pais 0, bien, en el hogar no aportaron informacion 
sobre su destino, ya sea porque no sabian realmente esa informacion 
o por temor a dar informacion sobre sus parientes. Eso quiere decir 

114 



que se pudo saber exactamente que 124 personas de los hogares 
estudiados estuvieron en Costa Rica, pero se presume que una buena 
parte del resto tambien pudo haber viajado a este pais aunque sus 
parientes no brindaron tal informacion. De igual modo, se puede 
presumir que la cantidad de personas con experiencias migratorias 
puede ser mayor ya que solamente se proceso informacion valida para 
los ultimos doce meses. En la entrevista se descarto informacion sobre 
personas que habrian estado en Costa Rica, en algun momento, antes 
de junio de 1995. Tambien puede suponerse que en algunos hogares 
pudo haber existido cierta indisposicion a responder al modulo de la 
encuesta relativo al tema, aunque el nivel de respuestas y la coope
racion de los pobladares con el estudio se puede considerar alto y 
satisfactario. 

Al comparar el frente migratorio hacia Costa Rica por regiones, 
se establece una diferencia significativa solamente en relacion con las 
modalidades de la ernigracion. En San Juan del Sur los migrantes 
representaban un 20% de la poblacion con edad mayor a los 15 afios, 
mientras que en San Carlos era eI16,8%. Al compararse las medias 

de migrantes y no migrantes mayores a 15 anos par region, se pueden 
identificar diferencias poco significativas. Las diferencias son rele
vantes solamente en relacion con la poblacion total. Una situacion 
similar se presenta con el origen de la emigracion que en ambas 
regiones responde a razones labarales (74 % en San Juan del Sur y 
75,7% en San Carlos). 

Pero otras caracteristicas basicas en relacion con los comparta
mientos migratorios nuevamente cualifican dos sistemas organizati
vos diferentes entre San Juan del Sur y San Carlos. En el primer caso, 
San Juan del Sur, se presenta un patron mas formal que concentra las 
siguientes modalidades: a) una alta concentracion de sujetos que 
emigran individualmente; b) predominio de las migraciones docu
mentadas y; c) los migrantes mantienen una relacion economica mas 
permanente con sus lugares de origen a traves del envio de remesas. 
(Vease cuadra 21). 

Es interesante notar que esas caracteristicas se presentan en 
asentamientos que mantienen una vinculacion con mercados laborales 
mas diversificados, con concentracion de relaciones salariales par 
encima del cuentaprapismo y finalmente, mejores condiciones en 
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Cuadro 21
 

CARACTERiSTICAS DE LA MIGRACION
 
EN LOS POLOS DE SAN JUAN DEL SUR Y SAN CARLOS
 

San Juan del Sur San Carlos Sig • 

Migrantes en relaci6n con la
 
poblaci6n Total (%)
 

Migrantes en relaci6n con la
 
poblaci6n > a 15 aiios (%)
 

Prop6sito de la emigraci6n
 

-Busqueda de empleo
 
-Otros
 

Modalidades de emigraci6n (% )
 

-Solo(a)
 
-En grupo
 
-Con documentos
 
-Sin documentos
 
-Envian remesas
 
-No envian
 

13.1(n=639) 

20.0	 (n=420) 

(n=50) 

74.0 
26.0 

(n=50) 

83.7 
16.3 
73.9 
26.1 
60.0 
40.0 

9.6 (n=879) 

16.8 (n=499) 

(n=74) 

75.7 
24.3 

(n=74) 

56.2 
43.8 
20.5 
43.8 
16.2 
83.8 

.027 

.216 

.865 

.003 

.000 

.000 

• Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

Fuente: Encuesta realizada. 

cuanto al acceso a servicios y mayores tasas de alfabetizacion, Sin 
embargo, tambien en San Juan se concentra la mayor parte de los 
casos de emigrantes de los cuales sus parientes no sabian su destino. 
Por referencias de informantes calificados se comprende que ese flujo 
se dirigio mayoritariamente a Costa Rica y que corresponde al tipo 
de migracion de indocumentados. 

Los asentamientos de Rio San Juan manifiestan un patron de 
emigracion con caracteristicas diferentes: a) la migracion en grupo 0 

acompaiiada (de parientes, vecinos 0 paisanos) no es la mas alta, pero 
si resulta importante pues concentra eI43,8% de los sujetos identifi
cados en la muestra como migrantes; b) los migrantes indocumenta
dos concentran casi el 80% de los casos y c) la relacion econornica 
con la familia a traves del envio de remesas es bajo. Esas caracteris
ticas se presentan en asentamientos con un perfil socioeconomico que 
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presenta concentraciones en: a) mercados laborales menos diversifi

cados, con predominio de la econornia campesina; b) actividades del 

sector agropecuario; c) cuentapropismo; d) acceso mas limitado a los 

mercados de servicios y en particular menores niveles de escolariza

cion de la poblaci6n en general. 

PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS 

ENTRE MIGRANTES Y NO MIGRANTES 

Las particularidades sociodemograficas de la poblaci6n de los 

asentamientos encuestados presenta diferencias segun poblaci6n mi

grante y no migrante entre variables (vease cuadro 22). Para evitar 

un posible sesgo originado en el peso de la poblaci6n infantil sobre 

la ponderaci6n estadistica, se opto por hacer comparaciones entre 

variables sociodernograficas considerando solamente a los sujetos no 

migrantes con edades entre los dieciseis y mas afios , ya que en 

Nicaragua se considera a las personas con tales edades con derecho 

a tener cedula de identidad; con base en tal criterio se buscaba 

disponer de parametres de comparaci6n similares. No obstante, se 

sabe de la presencia de poblaci6n menor entre los emigrantes pero 

cuyo desplazamiento estaba en relaci6n con la emigraci6n de los 

padres. 

Mientras que la poblaci6n de ambos grupos es muy hornogenea 

en terrninos de edad, entre 33 y 34, (la alta presencia de nifios entre 

los no migrantes, hace bajar el promedio de edad de ese grupo), en 

relaci6n con la variable sexo, el perfil de los emigrantes tiende a 

definirse a partir de una mayor presencia de varones, en tanto que 

quienes permanecen en sus lugares de residencia se distribuyen mas 

equitativamente entre varones y mujeres. 

Por otra parte, el analisis del lugar de origen de la poblaci6n 

permite descubrir que entre aproximadamente un tercio de los emi

grantes existia al menos una experiencia previa de migraci6n interna 

en Nicaragua, pues el 28 % de ellos naci6 en algiin departamento no 

fronterizo y despues se traslad6 a vivir cerca de la frontera. Sin 
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Cuadro 22
 

PERFILES SOCIO DEMOGRAFICOS
 
DE LOS MIGRANTES Y NO MIGRANTES
 

Ectad (promedio en anos)
 

Sew (%)
 

-Masculino
 
-Femenino
 

Departamento de origen (%)
 

-Nacidos en Zona Fronteriza
 
-Nacidos en Departamentos
 
no fronterizos
 

Estado Civil (%)
 

-Solteros(as)
 

-Casados 0 con pareja
 
-Divorciados 0 separados y viudos
 

Escolaridad
 

-Sin escolaridad
 
-Primaria incompleta
 
-Primaria completa
 
-Secundaria incompleta
 
-Otros estudios
 

Migrantes 
(n= 136)** 

33 

64.7 
35.3 

66.9 

33.1 

34.6 

58.1 
10.0 

16.2 
39.0 
17.6 

16.2 
11.0 

No Migrantes Sig.* 
(n= 697)** 

34 .500 

.001 

49.5 
50.5 

.019 

76.4 

23.6 

.392 

31.9 
62.4 

5.7 

.183 

17.8 
43.8 
18.4 
14.5 
5.6 

* Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

** Ponderaciones validas solo para la poblacion mayor a quince anos, 
Fuente: Encuesta realizada. 

embargo, las diferencias estadisticas entre ambos asentamientos son 
poco relevantes pues al menos una quinta parte de los que se quedaron 
tambien reman experiencias de desplazamiento interno previo. 

Pero la consideracion de ese fenomeno de desplazamiento inter
no, al margen de su relacion con la migracion transfronteriza, permite 
por su parte comprender que una afluencia importante de esa pobla
cion no fronteriza hacia los asentamientos estudiados procedia de la 
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Segunda Region y otras, al norte y centro del pais. Entre los no 

migrantes, el 22,4% de la poblacion mayor a 15 afios no nacio en la 

region fronteriza; la diferenciacion entre migrantes y no migrantes 

por regiones de origen no resulta significativa si se toma en cuenta 

solamente la poblacion mayor a quince afios, pero si es significativa 

en relacion con la poblacion no migrante total. 

En cuanto a la variable estado civil, tomando en cuenta solamente 

ala poblacion adulta, se manifiesta cierta homogeneidad entre ambos 

polos. Pero debe destacarse que entre los migrantes el peso de los 

sujetos casados es muy importante, puesto que representa mas del 

58 % de los casos. EI supuesto de que las obligaciones econornicas 

familiares se imponen como motivo de la migracion, permiten 

algunos acercamientos a partir de la variable estado civil. 

Aunque estadisticamente la frecuencia correspondiente a la cate

goria de solteros y solteras es baja, existe una logica en los hogares 

segun la cual la partida de los hijos e hijas solteras del hogar en 

busqueda de empleo en el pais vecino, tambien figura como una 

estrategia de sobrevivencia. De igual forma, la menor presencia de 

mujeres como resultado de la pesquisa estadistica, no deberia servir 

como argumento para invisibilizar la problernatica, compleja y dra

matica, de las mujeres nicaraguenses que sc yen forzadas a dejar el 

pais y a separarse de sus hijos pequerios, con todas las implicaciones 

que eso tiene para sus farnilias y la situacion emocional de mujeres y 

nines. De igual modo, la informacion estadistica encubre realidades 

que no sobresalen de manera cuantitativa, pero que tarnbien repre

sent an situaciones limite, como es el caso de los migrantes menores 

de edad, en especial de ninas y adolescentes, que se integran de igual 

manera que sus mayores al mercado de trabajo, bajo sistemas de 

explotacion y a veces, por su misma condicion, bajo un trato mas 

cruel. 

Asi entonces, en los hogares con presencia de ernigrantes los 

solteros y sol teras que emigran, y como se ha sefialado en casos limite 

de adolescentes y nifias, mantienen obligaciones con su nucleo 

familiar que refuerzan los motivos econornicos como perfil predomi

nante en las migraciones. 

En cuanto a los niveles de escolaridad se pone de manifiesto una 

tendencia presente en muchas otras experiencias migratorias. Quien 
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emigra no siempre se sinia entre los niveles mas bajos de escolariza
ci6n, sin embargo en los casos analizados se puede afirmar que la 
variable educaci6n no influye de manera significativa sobre el com
portamiento migratorio. Esa observaci6n es valida al menos si las 
observaciones se reservan para la comparaci6n entre los sujetos 
adultos. Porque la comparaci6n entre la totalidad de la poblaci6n, e 
inclusive para las personas mayores a los seis ados (edad de ingreso 
a la escuela), se evidencia una mejor situaci6n educativa entre los 
migrantes que entre los no migrantes, 10 que confirmaria la hip6tesis 
del nivel de instrucci6n como un elemento importante en la migraci6n. 

De cualquier manera, puede entonces identificarse como una 
situaci6n probada que las obligaciones econ6micas, en particular 
relativas a la subsistencia del grupo familiar, obligan a conglomerados 
importantes de poblaci6n a abandonar los asentamientos donde resi
den en busqueda de empleo e ingresos. Esa necesidad vital esta en el 
origen de los desplazamientos de personas en el territorio interfron
terizo entre Nicaragua y Costa Rica. Ello puede fundamentarse de 
mejor manera a partir de la consideraci6n de varios elementos que se 
detallan de seguido. 

Las actividades econ6micas ligadas al hogar definen un tipo de 
migrantes entre los pobladores de los asentamientos fronterizos, que 
pertenecen a familias con acceso a tierras para labranza (mas del 75 % 
de los hogares con migrantes) y que adernas son propietarios de dichos 
terrenos en un 78,5%, pero tambien un 12,5% conforma un tipo de 
productores aparceros que tiene acceso a la siembra de terrenos 
prestados. Los datos obtenidos de los hogares sin migrantes permite 
suponer que la necesidad de emigrar es relativamente menor entre 
esos hogares cuando disponen de tierras propias, pues el 87,4 % de 
los hogares sin ningun miembro del grupo familiar en Costa Rica 
estaba constituido por propietarios, mientras que entre los hogares 
con migrantes e1 porcentaje de familias propietarias era del 78,5 % de 
los casos. Sin embargo, entre los hogares con migrantes se tiene 
acceso a tierras que en promedio exceden las 150 manzanas, frente a 
poco mas de 40 entre los no migrantes. Entonces, la posesi6n de 
tierra independientemente de su extensi6n no es un factor que 
garantice e1 arraigo entre los pobladores en sus lugares de residen
cia. Una serie de condiciones adversas, como la fa1ta de medios para 
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producir, explican que muchos campesinos, propietarios y aparce

ros, se incorporen frecuentemente a los contingentes de migrantes 

transfronterizos. 

Tambien es importante resaltar otras caracteristicas entre ambos 

tipos de hogares. No se encontraron diferencias en cuanto al monto 

del ingreso promedio mensual, inferior en ambos casos a los 800 

c6rdobas (menos de 100 d6lares estadounidenses segun la tasa de 

cambio de ese momento). Adernas existe similitud en el dato referido 

a la relaci6n de dependencia que en ambos casos es cercano a 3,5 
(significa que cada miembro del hogar ocupado aparte de si mismo 

mantiene a dos personas y media mas). Finalmente, entre ambos tipos 

existe diferencia relativa al tarnano del hogar, mas numerosos en los 

hogares con migrantes (hogares de 7 miembros como promedio frente 

a hogares con 6,3% en los "sin emigrantes"). 

Pero la informaci6n del cuadro 23 muestra que las familias de 

donde proceden los migrantes presentan una situaci6n mas deteriora

da de su estructura de ingreso, no tanto por el hecho de que este sea 

monetariamente mas bajo que entre el otro grupo de hogares, sino 

porque las opciones de que disponen para incrementarlo en su lugar 

de residencia son muy precarias. Aunque, como ya se anot6, ese 

grupo tiene una posici6n relativa mejor de acceso a la tierra y tambien 

de extensiones mayores, no alcanzan a nivelar y mucho menos 

sobrepasar el nivel de ingresos que se registra entre los hogares que 

no presentaban migrantes. La variable del ingreso se constituye entre 

los hogares con rnigrantes en un elemento clave que les obliga a 

desplazar a alguno de sus miembros hacia el pais vecino. Tarnbien 
entre ese grupo el sistema de aparceria es significativamente mayor 

que entre los otros hogares, 10 que tambien explicaria el origen de 

formas de migraci6n temporal en epocas diffciles para la siembra. 

En conclusi6n, al margen de las variables dernograficas analizadas 

antes, es claro que el comportamiento migratorio se origina en una 

razon econ6mica, aunque esas y otras variables permiten, desde 

otros angulos, entender otras especificidades que tambien resultan 

importantes. 

Por ejemplo, parece predominar una 16gica segun la cual el envio 

de algun miembro del hogar en busqueda de oportunidades de empleo, 

por decirlo de alguna manera, prioriza en aquellos miembros que 
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Cuadro 23 

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL HOGAR ENTRE HOGARES
 
CON MIEMBROS QUE HAN EMIGRADO
 

Hogares con Hogares sin Sig.* 
migrantes Migrantes 
(n=65) (n= 167) 

Tenencia de tierra .014 

-Hogares con terrenos 75.4 58.1 
-Hogares sin terrenos 24.6 41.9 

Tenencia de animales .430 

-Hogares con animales de crianza 83.1 78.4 
-Hogares sin animates de crianza 16.9 21.6 

Condicion de propiedad sobre la tierra	 .000 

-Pro pia	 78.5 87.4 
-Prestada, alquilada y otras 21.5 12.6 

Tamaiio promedio de la finca 
(en rnz) 163.5 42.0 .012 

Ingreso promedio del hogar 
(en cordobas) 786.0 797.5 .938 

Tamaiio promedio del hogar 
(# personas) 7.0 6.3 .037 

Relacion de dependencia 3.3 3.7 .140 

*	 Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

Fuente: Encuesta realizada. 

disponen de una cierta ventaja en terminos de su nivel educativo y 
que adernas, sobre todo en el caso de hogares donde quedan nines 0 

bienes familiares que atender, esten en condici6n de desplazarse sin 
el riesgo del abandono de parientes y bienes. Por eso, la responsabi
lidad de las mujeres y de los hombres solteros en algunos casos se 
toma importante. Tambien la concentracion de los emigrantes en la 
categoria de varones casados, muestra que el esposo es quien asume 
primero la responsabilidad de emigrar. 
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MIGRACIONES REGULARES E IRREGULARES: 
CARACTERISTICAS Y COMPORTAMIENTOS 

La ultima caracterizacion esta relacionada con el perfil de los 

sujetos que emigraron a Costa Rica durante el ultimo ano , comparan

do entre migrantes documentados y los indocumentados. Antes debe 

senalarse que la migracion indocumentada es, segtin las respuestas de 

los entrevistados, el perfil mas importante de la dinamica poblacional 

interfronteriza pues caracteriza al 63 % de los emigrantes detectados. 

La necesidad de empleo fue serialada como la principal razon que 

forzo el viaje entre los indocumentados, sin embargo una mirada a la 

estructura de ingreso de ese grupo senala que la situacion economica 

de su hogar, no solo pesa entre las causas reales de la ernigracion, 

sino que tambien determina el patron irregular como predominante, 

pues los sujetos de ese grupo por Jo general no disponen de los 
recursos economicos y de los niveles de instruccion para hacer frente 

al pape!eo correspondiente. (Cuadro 24). 

Como caracteristica adicional, entre ellos, se destaca la existencia 

de una emigracion mas co!ectiva, de manera claramente mas diferen

ciada al patron de viaje entre los migrantes documentados entre 

quienes las emigraciones individuales definian un perfil particular 

(vease cuadro 25). 

Precisamente tal modalidad de emigracion acompafiada caracte

rizaba el perfil de los emigrantes en los asentamientos de Rio San 

Juan. Esa condicion de irregularidad de la migracion no documentada 
podria explicar tarnbien como se observa en esos mismos cuadros 

que, entre este grupo, el vinculo con sus familiares a traves del envio 

de remesas fuera debil, 

No se hallaron datos que expliquen a partir de variables socio

demograficos como la edad, el sexo, estado civil, nivel de escolaridad 

las diferencias entre los perfiles de uno y otro grupo, aunque como 
se senalara anteriormente entre los emigrantes predominan los varo

nes casados. Entre los indocumentados se encuentra un numero mayor 

de solteros, mientras que los documentados se concentran en la 

categoria de casados, aunque las diferencias entre las medias de las 

frecuencias entre ambos tipos resultan irrelevantes. Un poco mas 
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Cuadro 24 

PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS
 
DE LOS MIGRANTES
 

-Seglin status-


Migrantes con Migrantes sin Sign.· 
documentos documentos 
(n= 46) (n=78) 

Ectad promedio 32 27 .084 

Sexo .754 

-Masculino 58.7 61.5 
-Fernenino 41.3 38.5 

Lugar de origen .039 

-Nacidos en zona fronteriza 80.4 62.8 
-Nacidos en departamentos 
no fronterizos 19.6 37.2 

Estado civil .000 

-Solteros 34.8 53.8 
-Casados 0 con pareja 58.7 42.3 
-Divorciados 0 separados 6.5 3.5 

Escolaridad .077 

-Sin escolaridad 4.3 24.4 
-Primaria incompleta 50.0 39.7 
-Prirnaria completa 19.6 14.1 
-Secundaria incompleta 15.2 14.1 
-Otros estudios 10.9 7.7 

Sector de actividad en su 
lugar de origen .107 

-Agricultura, ganaderia y pesca 47.1 70.2 
-Otras activ idades 50.0 27.7 
-Sin informacion 2.9 2.1 

Categoria ocupacional .098 

-Cuenta propia 38.2 61.7 
-Asalariado 44.1 23.4 
-Dlro 17.6 14.9 

* Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

Fuente: Encuesta realizada. 
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Cuadra 25 

CARACTERISTICAS DE LA MIGRACION 
-Segiin status-

Variables Migrantes con Migrantes sin Sign. * 
documentos documentos 
(n= 46) (n=78) 

Prap6sito de la migracion .053 

-Busqueda de empleo 65.2 80.8 
-Otras 34.8 19.2 

Acompaiiamiento para 

hacer el viaje .004 

-Solo(a) 84.4 57.1 
-En grupo 15.6 42.9 

Envio de rernesas a sus familiares .011 

-Enviaban 47.8 25.6 
-N0 env iaban 52.2 74.4 

Inversi6n de las remesas .824 

-Para gas to diario 87.0 84.8 

-Para inversion 13.0 15.2 

*	 Chi cuadrado para variables no cuantitativas. 
Prueba t para variables cuantitativas. 

Fuente: Encuesta realizada. 

significativas resultan las diferencias de escolaridad entre ambos 
grupos pues, en particular, entre los emigrantes indocumentados el 
porcentaje de poblaci6n que no asisti6 a la escuela es mayor que entre 
los documentados. Los resultados adernas caracterizan el perfil 
educativo de la poblaci6n migrante documentada como mayor en 
comparaci6n con el otro grupo. 

Por otra parte los migrantes documentados son en su mayoria 
originarios de los asentamientos fronterizos en mas de 80 %, mientras 
que los indocumentados reiinen individuos que no nacieron en Rivas 
ni en San Carlos en casi un 40% de los casos. Eso tambien ayuda a 
definirle a este grupo un perfil en donde la experiencia migratoria, al 
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menos de migraciones intemas, se toma un antecedente muy impor
tante de su conducta migratoria hacia Costa Rica. 

Tampoco las variables ocupacionales en su lugar de origen, 
relativas a sector de actividad y categoria ocupacional, plantean 
diferencias significativas entre uno y otro grupo. EI unico factor que 
establece diferencias importantes es la experiencia laboral del migran
te fuera de su comunidad de residencia. En efecto, los indocumenta
dos son mayoritariamente personas cuyo puesto de trabajo esta en el 
mismo hogar 0 en la comunidad donde residen, mientras que los 
emigrantes documentados se concentran en un tipo de sujetos con 
vinculos laborales fuera de su lugar de residencia. EI dato acerca del 
localismo del sitio de trabajo del migrante indocumentado debe a su 
vez compararse con una concentracion de ese grupo en la categoria 
del cuentapropista, mientras que los documentados tienen el perfil de 
sujetos mas habituados a las relaciones salariales. 

Finalmente, la encuesta incluyo un modulo de informacion para 
aquellos sujetos con experiencias migratorias en los ultimos doce 
meses y que aI momenta de la encuesta se encontraran en el hogar. 
La cantidad de personas que estaban en esa condicion fue de 53; aI 
ser tan pequeiio el mimero, solamente optamos por hacer analisis 
simple de frecuencias de los items planteados ya que el mimero no 
permite otros analisis estadisticos. Aparte de las caracteristicas antes 
identificadas segun region y condicion legal, ese grupo de emigrantes 
se incorporo en Costa Rica a las actividades del sector agropecuario, 
como empleo principal, en un porcentaje del 57 %. Los principales 
rubros de empleo en ese sector fueron el cafe y el banano, yen menor 
importancia la fruticultura y la cana, EI resto de la poblacion 
emigrante se empleo en oficios no agricolas, y el principal de ellos 
fueron los oficios domesticos entre las mujeres. 

Por las caracteristicas mismas de los sujetos, personas que habian 
emigrado a Costa Rica durante los ultimos doce meses pero que 
retomaron a su lugar de origen, este fenomeno caracteriza a un tipo 
de migracion semicircular, con estadias entre uno y cuatro meses por 
actividad productiva en la que se emplean, pero concentrados en tres 
meses el 24% de los casos. Se entiende entonces que ese grupo se 
incorporo en actividades estacionales de recoleccion y zafra, pues la 
caiia aparece como segunda actividad mas importante. 
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No parecen existir diferencias relevantes entre las jornadas 
laborales de este grupo y las del resto de trabajadores agricolas 
costarricenses que son de 48 horas semanales. Por otra parte, la 
composicion de los ingresos esta determinada por el sistema de pago 
de la recoleccion del cafe como la ocupacion predominante, de tal 
forma que se registran sueldos entre diez mil y quince mil colones 
semanales. Por la misma condicion del empleo temporal, mas de la 
mitad de los trabajadores migrantes no tienen acceso al segura social; 
del grupo de personas solamente el 33,3 % afirrno que sus empleado
res Ie habian pagado el seguro social y otorgado otras garantias 
laborales. 

En las estrategias de busqueda de empleo en Costa Rica se 
manifesto la importancia de la redes de parentesco, pues el 33,3 % 
afirrno que obtuvo el empleo par medio de recomendacion de algun 
pariente 0 amigo cercano. EI 48 % de los entrevistados informo que 
el 0 ella obtuvo el trabajo por si solo, pero un buen mimero de ellos 
sefialo haber recibido apoyo de algun pariente 0 amigo cercano para 
instalarse en Costa Rica. EI 44,4% de las personas reconoci6 que al 
llegar a Costa Rica recibio algun tipo de ayuda; en un 87,5 % de 
parientes, conocidos 0 amigos; el resto recibio ayuda de instituciones 
o desconocidos. La migracion circulatoria de este grupo adernas se 
refuerza con el mantenimiento de una relacion con el hogar a traves 
del envio de remesas. Casi el 54 % reconocio haber enviado dinero a 
sus familiares y el promedio de las cantidades enviadas fue de 
aproxirnadamente 60 dolares. 

Pero tambien es relevante que casi un 60 % reconocio haber 
recibido atencion medica en Costa Rica; el 31,5 % de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud. E150% de 
los inmigrantes en Costa Rica acepto, ademas, que la calidad de la 
atencion que recibieron cuando necesitaron acudir a algun tipo de 
servicio fue buena. Eso significa que existe una imagen positiva entre 
los nicaragi.ienses con experiencia en Costa Rica, sobre la calidad de 
los servicios, en salud especialmente. 

Sin embargo, esa buena imagen acerca de la prestacion de los 
servicios contrasta con la opinion de un pequeno sector, que se sintio 
discrirninado 0 maltratado por parte de los ciudadanos costarricenses. 

Alrededor de un 25 % reconocio que durante su estadia en Costa Rica 
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experiment6 algun tipo de discriminaci6n 0 maltrato. Si bien ese 
porcentaje parece bajo, la mayoria de las respuestas dejan entrever 
que en percepci6n de los nicaragiienses las senales de maltrato y 
discriminaci6n, de parte de los costarricenses, son xen6fobas. En su 
mayoria, senalaron que muchos costarricenses les trataban mal por
que decfan que los nicaragiienses llegaban a quitarles trabajo, porque 
eran violentos 0 porque eran vagos. 
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4
 

CONCLUSIONES
 

La subregi6n analizada en este estudio, entre Nicaragua y Costa 
Rica, presenta una serie de caracterfsticas que dan lugar a pensar en 
ella como una regi6n transfronteriza en proceso de gestaci6n. Pese a 
ser un territorio con ciertas homogeneidades fisiograficas y en las 
conductas sociales, alberga a su vez diversidad de microregiones 
naturales y dinamicas poblacionales que, al menos, permiten retomar 
algunas cuestiones te6ricas en torno a la diversidad, dinamismo y 
porosidad de las fronteras. Dicho aspecto ha sido tratado bajo una 
relaci6n analftica entre dinamicas socioproductivas e interacciones 
transfronterizas que se articulan fundamentalmente en torno a la 
emigraci6n desde Nicaragua hacia Costa Rica. 

Adernas, las reflexiones surgidas en torno a los fen6menos 
transfronterizos, aqui analizados, pueden servir como base para 
retomar una serie de preocupaciones en relaci6n con el desarrollo de 
esos territorios microregionales y, en particular, para valorar los 
desafios y potencialidades de una politica binacional que involucre 
tanto a las instituciones centrales de ambos paises como a organiza
ciones de base e instituciones de poder local en las fronteras. 
Precisamente esa region no ha sido ajena a diversos intentos para 
emprender iniciativas binacionales como 10 constata la suscripci6n de 
acuerdos gubernamentales, el disefio de proyectos binacionales, la 
realizaci6n de reuniones entre autoridades ministeriales y municipales 
de ambos paises y, finalmente, el interes de organismos no guberna
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mentales de ambos paises por defmir tambien politicas conjuntas 
(Girot y Granados, 1996). 

No obstante, es preciso recordar el caracter exploratorio de este 
estudio y, aparte de ello, las dificultades para mantener el mismo 
nivel de analisis entre cuatro microregiones originadas en la disposi
cion de informacion secundaria escasa y poco desagregada, y tambien 
otras dificultades logisticas propias del proceso de investigacion entre 
los dos paises. Por eso mismo, estas reflexiones fmales deben ser 
enmarcadas por tales limitaciones, aunque sin duda pueden resultar 
consistentes con las preocupaciones que dieron lugar al estudio. 

La primera perspectiva de acercamiento a la frontera esta deter
minada por el peso de 10 territorial. En ese particular, el estudio 
relaciona dos tipos de hechos: la frontera como territorio natural y la 
frontera como espacio social, 0 como region en proceso de gestacion. 
En cuanto a la primera categoria, la frontera se enmarca dentro de 
un conjunto de cuencas fluviales y lacustres que acnia como frente 
quizas mas importante de la ecologia del istmo centroamericano, pues 
en ella se ubica el deposito mas importante de agua dulce de la region 
mesoamericana. Sobre esa frontera natural se posesiona una dinamica 
socioproductiva bajo la que se articulan las economias de subsistencia 
y las actividades agroindustriales de exportacion. 

Territorialmente entre ambos paises se producen asimetrias 
tambien importantes. A consecuencia de dinamicas historicas dife
renciadas, durante las iiltimas dos decadas la region binacional resulto 
afectada por dos logicas de ordenamiento territorial diferentes. La 
franja costarricense manifiesta una dinamica productiva mas divers i
ficada, y subordinada a la dinamizacion capitalista del agro y al 
incremento de la productividad hacia los mercados externos. Mientras 
tanto, la parte nicaragiiense muestra los sintomas de una fuerte crisis 
del sector agricola y el predominio de forrnas de produccion del 
campesinado tradicional, concentrado en los granos basicos y la 
agricultura de subsistencia. 

Por otro lado, tambien la region cobija dos subregiones transver
sales a la frontera con caracteristicas diferentes, se trata pues del 
Tropico Seco que integra territorialmente tanto a Rivas en Nicaragua 
como a Guanacaste en Costa Rica y, por otro lado, del Tropico 
Hurnedo que corresponde a Rio San Juan en Nicaragua y en Costa 
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Rica, al norte de la provincia de Alajuela y Heredia, asi como al 
Atlantico Norte (Provincia de Limon). En terminos ambientales, la 
subregion agrupa microregiones con variedades climaticas, de vege
tacion y suelos. Esa factura ambiental presenta a la subregion 
fronteriza como uno de los ecosistemas de mayor interes para la 
formulaci6n de politicas y programas de conservaci6n y manejo de 
los recursos, tales como la iniciativa binacional de SIAPAZ y los 
proyectos ideados para esa subregion en particular, por el Foro de 
Vicepresidentes Centroamericanos dentro del programa de Desarro
llo Sostenible Fronterizo en Centroamerica (Reunion de Vicepresi
dentes, 1995). 

Esa relaci6n entre la disposicion natural del espacio y sus 
modalidades de explotacion socioproductiva, sefiala una creciente 
tension que no solo tiene expresi6n en la contradicci6n entre natura
leza y mercado, sino en las variadas articulaciones entre naturaleza 
y habitat social de los pobladores de los asentamientos. As! por 
ejemplo, los recursos naturales de la regi6n soportan el mantenimien
to de practicas agricolas del campesinado que utilizan metodos 
rudimentarios, y que abusan, por ejemplo, de las practicas de quema 
para preparar los terrenos para la siembra. Mientras tanto, la gran 
plantaci6n de agroexportaci6n produce aceleradas sustituciones del 
bosque por cultivos agricolas que generan erosi6n de las tierras y 
producen contaminaci6n de rios y lagos. Por otra parte, la creciente 
dinamica capitalista tambien ha atraido fuertes intereses transnacio
nales en torno a la explotaci6n de los recursos del subsuelo. Eso ha 
abierto un frente de cuestionamientos a los estados que manifiestan 
disposici6n a otorgar concesiones para la explotaci6n minera y con 
ello, contradicen la factura ambientalista de otras politicas estatales 
y, en particular, generan tensiones con los esfuerzos de organismos 
internacionales que priorizan en el capital ecol6gico del que dispone 
la regi6n. 

Pensar la frontera como regi6n tiene como segunda implicacion 
reconocer que el componente hist6rico y cultural ha tenido un gran 
peso en su gestaci6n. Su condici6n de ruta fluvial desde el Mar Caribe 
aprovechando tanto las facilidades para la navegaci6n por entre las 
diversas cuencas que componen a esa regi6n natural, como su 
potencial como ruta interoceanica, fue un elemento presente desde 
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los origenes de la colonizacion espanola de Nicaragua y Costa Rica 
(Girot y Granados, op. cit.). Esa combinacion del territorio en su 
doble condicion de frontera y de potencial rota entre los dos mares, 
se ha interpuesto de manera recurrente a la formacion del territorio 
como region natural y de interaccion social. 

Pero al margen de esos determinantes geopoliticos, la formacion 
de la frontera como region tiene un antecedente cultural clave. A ese 
proposito cabe argumentar que la gestacion de la region transfron
teriza a que nos referimos se asienta en dos caracteristicas. 

En primer lugar, es un segmento de un territorio binacional donde 
las dinamicas migratorias han tenido una presencia constante en el 
tiempo, hasta el punto de constituir actualmente la dinamica pobla
cional mas relevante. Dentro de esa dinamica, el frente migratorio 
nicaraguense ha sido el mas notorio y quizas, se haya configurado 
como una respuesta tambien permanente a una precariedad cr6nica 
de colectividades campesinas que fueron siendo desplazadas por la 
expansion de los grandes cultivos de plantacion y la pobreza. Ese 
proceso ha dado origen, al menos hacia la microregion central, al 
confinamiento de una cultura productiva que, a pesar del potencial 
de recursos disponibles, se aferra a un cierto ideal de econornia de 
subsistencia. La respuesta a esa precariedad cronica han sido las 
migraciones temporales hacia Costa Rica que conforman, actualmen
te, un sistema circular de mano de obra vecinal hacia las plantaciones 
de cafe y banano que se confunden con otros desplazamientos masivos 
de nicaragiienses hacia el territorio del pais vecino. Pero por otra 
parte, esa impronta migratoria ha constituido una base esencial de los 
patrones de socializacion local, y ella constituye el componente 
central de una segunda caracteristica. 

En segundo lugar, en efecto, el hecho de que el proceso de 
poblamiento de la frontera binacional, inclusive en el segmento 
costarricense, se originara en migraciones nicaragiienses, ha dejado 
establecidas una serie de vinculaciones de parentesco, de filiaciones 
locales y lealtades colectivas que le otorgan a esas microregiones un 
principio de identidad muy homogeneo e historicamente mas volcado 
hacia Nicaragua. A esa configuracion contribuyo tarnbien el hecho 
de que la region tuviera una comunicacion mas facil con los centros 
de decision de Nicaragua, pero permaneciera marcadamente alejada 
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de los centros de decisi6n en Costa Rica. De ese modo, poblaciones 
costarricenses distribuidas a 10 largo de la frontera norte se fueron 
conformando por efecto de los flujos de colonizaci6n iniciados desde 
Nicaragua y no desde Costa Rica. Aparte, entonces, de las relaciones 
de parentesco y vecindad entre poblaciones fronterizas de ambos 
paises, se conform6 un tejido de rutas y redes comerciales que 
constituyen los principales lazos de una economia transfronteriza en 
procesos de expansi6n permanente. 

Otro fen6meno hist6rico que ha tenido impacto en la fisonomia 
regional tuvo un frontis ideol6gico y geopolftico. Ello es justamente 
10 que explica la diferenciaci6n entre las 16gicas de ordenamiento 
territorial entre ambos paises que se comentaron anteriormente, y que 
respondian, en el caso de Nicaragua, a razones de seguridad militar, 
y a un ejercicio de control ideol6gico y de integraci6n al mercado por 
parte del Estado costarricense en su porci6n fronteriza, sometida a 
una fuerte influencia cultural y polftica desde Nicaragua. La polftica 
de la decada de los ochenta por parte de los Estados Unidos hacia la 
Revoluci6n Sandinista, tuvo un peso determinante en la aceleraci6n 
de los procesos de penetraci6n y colonizaci6n costarricense de su 
frontera norte. Se debe recordar tambien que la expansi6n econ6mica 
desde Nicaragua hacia su frontera sur, aparte de tardia ha sido lenta 
y precaria debido, primero a la guerra, y posteriormente a las 
condiciones macroecon6micas en que se encuentra la totalidad del 
pais, y que Ie impiden desarrollar grandes inversiones no solo en las 
regiones fronterizas tradicionalmente marginadas, sino inclusive en 
regiones anteriormente muy dinamicas, 

Una segunda situaci6n relevante se deriva de la tematica tratada 
en el segundo capitulo, y que remite a la existencia de modalidades 
socioproductivas diferentes entre dos ejes territoriales del espacio 
transfronterizo. A partir de tal diferenciaci6n se han identificado en 
este estudio cuatro microregiones socioproductivas con diferencias 
importantes en el tipo de producci6n, sistemas productivos, intensi
dad de las form as de explotaci6n y destino de la producci6n. 

La actividad productiva predominante entre las cuatro microre
giones, Rivas, Guanacaste, Rio San Juan y la Regi6n Huetar Norte, 
es la agricultura. La otra caracteristica cormin a esos sistemas de base 
agricola es la existencia de un sistema muy expandido de produccion 
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de granos basicos, y la presencia de pequeiias unidades campesinas 
dedicadas a esa produccion. Pero entre cada micro region se presentan 
diferencias que exhiben un sistema socioproductivo mas diversificado 
en Guanacaste, donde adernas se produce una sustitucion de antiguos 
rubros de produccion de exportacion, como la ganaderia, por nuevos 
bienes agricolas tarnbienpara el mercado externo. Adernasconstituye 
un sistema mas diversificado pues la produccion agricola esta esla
bonada a procesos de agroindustrializacion en mayor grado que en 
los otros territorios. Aparte del cicio agroindustrial, la estructura 
productiva esta compuesta por otros tipos de industria, adernas de la 
pesca y el desarrollo de una oferta turistica muy diversificada. 

La existencia de un sistema menos diversificado en Rio San Juan 
refuerza entonces la caracterizacion del territorio transfronterizo 
como un espacio de asimetrias. Mientras que Rivas de Nicaragua y 
la region Huetar Norte de Costa Rica se encuentran en un nivel 
intermedio respecto a las otras dos microregiones, con diferencias 
tambien entre cada una. Por ejemplo, Rivas presenta un patron 
econornico mas diversificado que Rio San Juan pero evidencia los 
signos de una severa contraccion economica que Ie coloca por debajo 
de los niveles de productividad y dinamismo de la Huetar Norte de 
Costa Rica. 

Pero la observacion mas importante, en relacion con 10anterior, 
es que la diversidad de sistemas socioproductivos no originan una 
economia transfronteriza mas integrada. Las redes de comercio, si 
bien existen, son escasas y dificultadas, por una parte, por la carencia 
de vias de comunicacion entre microregiones y, por otra, por la 
subordinacion del comercio transfronterizo entre los dos paises a 
negociaciones comerciales mas amplias. Aun en el caso de que el 
comercio vecinal transfronterizo funcione a cierta escala, las redes 
comerciales que con mas frecuencia operan son las informales, asi 
como las formas de intercambio que se saltan los controles y en mayor 
escala se establecen redes que facilitan el contrabando. Por otra parte, 
el lento avance en la aplicacion de los acuerdos especificos entre los 
gobiernos de ambos paises dificulta el desarrollo de sistemas de 
produccion complementarios que permitan, por ejemplo, la produc
cion de materias primas en un territorio para abastecer plantas 
industriales instaladas en otro. 
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Las negociaciones y acuerdos comerciales entre ambos Estados 
han priorizado tradicionalmente en temas relacionados con las facili
dades aduaneras, el contrabando, los sistemas de pago y otros que 
atanen especificamente a los intereses del gran comercio. En tanto 
que los problemas del comercio transfronterizo, visto en una dimen
sion microregional, encierra aspectos de otro tipo, que descansan en 
manos muchas veces de pequenas unidades y que tienen una relaci6n 
mas estrecha con el desarrollo local y no tanto con los intereses del 
sector comercial mas poderoso de ambos paises. Aparte de que no 
funciona una politica binacional agil para resolver los problemas del 
comercio a esa escala, las negociaciones siguen subordinadas a la 
agenda cornercial global de la integraci6n regional, ignorando a veces 
la importancia que el intercambio podria tener para dinarnizar las 
deprirnidas economias locales de las regiones fronterizas. La lentitud 
en las negociaciones comerciales y el estancamiento de la integracion 
centroamericana, se manifiestan en concreto en una mayor rnargina
lidad de las regiones fronterizas que dispondrian de una mayor ventaja 
para su desarrollo a partir de la cooperaci6n binacional, 

Si bien este estudio no particulariza en los aspectos globales de 
las politicas binacionales, es claro que los temas de la agenda 
comercial comun deben incorporar a este nivel los problemas espe
cificos que obstaculizan la fluidez de los procesos de intercarnbio a 
nivel local, que son un recurso para promover la equidad y la 
sostenibilidad en el desarrollo de las comunidades de ambos lados de 
la front era y, tambien, un medio para evitar la proliferaci6n de redes 
que a falta de controles locales, se aprovechen para desarrollar 
mecanismos de contrabando transfronterizo a gran escala. 

El tercer conjunto de situaciones es el resultado de una relacion 
analitica entre sistemas socioproductivos locales y comportamientos 
migratorios. Alii se agrupan una serie de fen6menos fronterizos, 
ubicados en los dos polos estudiados dellado nicaragiiense: San Juan 
del Sur (EI Ostional y La Virgen) y San Carlos (La Esperanza y 
Solentiname). Los resultados de este apartado establecen una serie de 
coherencias con las tendencias socioproductivas que distinguen a 
Rivas y Rio San Juan. A nivel micro, los sistemas socioproductivos 
manifiestan diferencias importantes en relaci6n con las caracteristicas 
de los mercados de trabajo y de las actividades econornicas ligadas al 
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hogar. En cuanto a los comportamientos migratorios, se intento 
establecer diferencias en relacion con tres aspectos: a) perfiles socio 
dernograficos: b) variaciones en el comportamiento por region 0 polo 
fronterizo y; c) variaciones segun el tipo de migracion. Primero unos 

comentarios en tomo a las caracteristicas socioproductivas de ambos 
polos y posteriormente las tendencias relativas a las conductas 
migratorias, entre ellos yen general. 

Entre los asentamientos de San Juan del Sur y San Carlos se 
manifiestan una serie de caracterfsticas que permiten apreciar que 
ambos polos estan cimentados sobre estructuras sociales distintas. Los 
asentamientos sancarlefios tienen la fisonomia de una sociedad cam
pesina arquetipica, relativamente joven y progresivamente poblada 
por efecto de diversas generaciones de inmigrantes locales. EI 
productor campesino vive de 10 que produce su parcela como medio 

fundamental de subsistencia, sin embargo mantiene una relacion de 
mercado mas constante para la colocacion de excedentes. Presenta 
una mejor condicion de empleo, pero un nivel de escolaridad y de 
ingreso promedio mensual por familia menor al detectado en San Juan 
del Sur. 

Los poblados de San Juan del Sur, por su parte, estan asentados 
sobre una estructura socioproductiva mas diversificada, con alta 
participacion del sector agropecuario, pero con presencia importante 

de otras actividades. Las familias de San Juan del Sur sobreviven en 
virtud de una cornbinacion de estrategias que les permiten desplazarse 
de la siembra en terrenos propios 0 prestados, la realizacion de otras 
tareas por cuenta propia y la venta de su fuerza de trabajo a nivel 
local 0 en el pais vecino. Presenta una situacion de empleo mas 
deteriorada, pero con mejores niveles de ingreso promedio mensual 
por familia y mejores niveles de escolaridad. Entre los productores 
de San Juan del Sur existe un grupo muy importante de campesinos 
aparceros que siembran para la subsistencia de su familia, pero 
comercian muy poco la produccion de su parcela. 

En relacion con las variantes de la migracion entre esos dos polos 
del estudio, se desprenden diferencias importantes. San Juan del Sur 
presenta, como tendencia predominante, un patron migratorio muy 
formal que tiene como vertientes acciones mas individuales, con un 
perfil de migrantes documentados y que mantienen el nexo con el 
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hogar a traves de envio de remesas. Esas son poblaciones mas 
comunmente habituadas a las experiencias migratorias formales por 
las facilidades de tener un acceso mas directo al puesto fronterizo de 
Pefias Blancas. Pero tambien el patron migratorio formal en San Juan 
del Sur se atribuye al comportamiento de individuos con mayores 
niveles de instruccion formal y vinculados a un mercado laboral mas 
dinamico, Resulta entendible, en ese marco, que para esas familias, 
el envio de algun miembro del hogar a laborar en ellado costarricense 
forma parte de las estrategias de sobrevivencia combinadas a las que 
haciamos referencia. 

En San Carlos, la tendencia predominante en el comportamiento 
migratorio son las acciones acompanadas, de personas mas frecuente
mente indocumentadas y que, una vez en Costa Rica, mantienen 
niveles de relacion muy esporadicos con su hogar. Tambien al perfil 
migratorio de San Carlos se suma la presencia de migrantes que han 
venido de otras regiones del pais, 10 que da origen a un antecedente 
migratorio importante entre tales sujetos. La condicion de campesino 
con tierra, predominante en esa zona, puede representar un impedi
mento para tomar la decision de emigrar aunque la situacion produc
tiva de la zona pareciera forzar a creer 10 contrario. 

Si bien no pueden hacerse conclusiones mecanicas, la informa
cion recogida indica que el modelo migratorio de perfil mas formal 
coincide con el comportamiento de sujetos asentados en una estructura 
socioproductiva mas diversificada, con mayor densidad de relaciones 
salariales, y un mejor nivel de acceso a la educacion formal. Mientras 
que el modelo migratorio irregular coincide con el actuar de sujetos 
ubicados en un contexto mas campesino, con menores niveles de 
educacion formal y limitado acceso a otras modalidades productivas, 

Puede resultar pertinente, entonces, tomar en cuenta las diferencias 
en los perfiles sociodernograficos y socioeconomicos entre los mi
grantes nicaraguenses a la hora de definir las politicas migratorias y, 
de ese modo, delinear instrumentos mas especificos tanto para regular 
las dinamicas migratorias, como para el desarrollo de politicas 
encaminadas a asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de los asentamientos fronterizos. 

AI tratar de comparar los perfiles de los sujetos migrantes frente 
a los que se quedan en los hogares, se caracteriza al primer grupo 
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como mayoritariarnente conformado por varones jefes de hogar, con 
mejores niveles de instruccion formal aunque las diferencias con los 
no migrantes no son significativas en relacion con tal variable. Entre 
tanto, los que se quedan en el hogar son mayoritariamente solteros, 
pero si solo se toma en cuenta a la poblacion mayor a quince afios, 
la diferencia en relacion con las personas casadas no es estadistica
mente importante, ya que como es natural el peso de la poblacion 
infantil entre los no migrantes en bastante alta. En consecuencia, al 
analizar las caracteristicas de esos dos grupos de sujeto podria 
identificarse una estrategia de los hogares con migrantes que consiste 
como primera accion en el envfo de los varones, generalmente es el 
esposo quien primero se desplaza, y los hijos 0 hijas solteras, si estan 
en edad de trabajar. Tambien se sigue un cierto patron racional que 
enfatiza en el envio de familiares que ofrezcan como ventaja algun 
nivel de instruccion formal. 

Si bien tambien pueden contar las destrezas para diversos oficios, 
la mayoria de los emigrantes se empleaban en Nicaragua en activida
des agricolas, y ese tipo de faena es el que tambien llegan a realizar 
en Costa Rica. Pero resulta notorio que entre los no migrantes, el 
cuentapropismo se vuelva una caracteristica relevante y, por ende, la 
posesion de medios de trabajo propios, por ejemplo en agricultura 
pesca y artesanias, los tres oficios mas importantes entre el universo 
encuestado, deja anclados a esos sujetos al frente de las actividades 
productivas de la unidad familiar, como la siembra y cuidado de la 
parcela, crianza de animales, pesca y fabricacion de productos 
artesanales. 

EI ultimo tipo de observaciones permite analizar las variantes 
entre los migrantes formales y los migrantes irregulares. Es un hecho 
que el primer grupo cuantitativamente es menos importante y tiende 
a concentrarse en individuos casados 0 con pareja, mayoritariamente 
originarios de la misma region fronteriza; adernas sus niveles de 
instruccion son mejores, y estan incorporados en la estructura laboral 
local, bajo relaciones salariales y de manera predominante en ramas 
mas diversificadas del sector primario, pero tarnbien en actividades 
de industria y servicios. Adernas coincide ese perfil con una modali
dad migratoria individual y una relacion de colaboracion econornica 
mas permanente con el hogar a traves del envio de remesas de dinero. 
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El otro grupo present a como tendencia, caracterfsticas distintas 
a ese perfil pues el origen de la migraci6n esta asociado a una situaci6n 
laboral y econ6mica mas deteriorada del hogar, pero adernas concen
tra mas varones que mujeres, mas solteros que casados, y con niveles 
de instrucci6n menores que los migrantes formales. Pero tarnbien el 
prototipo mas frecuente del migrante irregular es el campesino, pues 
se trata de personas que durante los periodos de permanencia en 
Nicaragua estan ocupadas en el sector agropecuario, cuentapropistas 
y que tienen su medio de producci6n en el hogar 0 en su lugar de 
residencia. El campesino que reune esa condici6n, emigra solo 
temporalmente, y por 10 general en epoca de cosechas en Costa Rica 
y retoma antes del inicio de las lluvias a su lugar de origen para 
preparar su terreno para la siembra. Tambien ese perfil coincide con 
el del aparcero emigrante que retoma en biisqueda de un terre no 
cedido temporalmente para sacar al menos una cosecha. 

Todas esas son caracterfsticas que solo deben considerarse como 
tendencias y de ninguna manera generalizables a universos mucho 
mas amplios y heterogeneo. Sin embargo, son datos que sefialan la 
importancia de descubrir las particularidades de los terri torios fron
terizos y las dinamicas sociales que alli se construyen a nivel micro, 
en un entretejido binacional denso y complejo. 

No es el prop6sito de este estudio, de naturaleza descriptiva, 
hacer senalamientos de polftica pero en sf misma la informaci6n 
aportada y el analisis que permite la misma pueden ayudar a ocuparse 
con mas profundidad del analisis y disefio de programas que tomen 
en cuenta varios elementos: a) los recursos con que cuenta el territorio 
fronterizo para emprender programas de desarrollo binacionales; b) 
las asimetrfas y obstaculos para desarrollar una polftica transfronte
riza hornogenea y, por 10 tanto, la necesidad de tomar en cuenta la 
diversidad territorial, productiva y cultural, como criterios apropia
dos para el desarrollo local transfronterizo; c) las diversas 16gicas y 
modalidades del comportamiento poblacional en las fronteras, espe
cialmente las que dan origen a patrones migratorios diferenciados. 

En esta ultima perspectiva, los resultados de la encuesta permiten 
intentar comprender algunos aspectos de ese fen6meno migratorio 
semi circular que se produce entre pueblos de la frontera a partir de 
las particularidades socioproductivas de los asentamientos de origen 
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de esas poblaciones. EI analisis de esa dinarnica migratoria, como 
problema especffico del complejo fronterizo entre Nicaragua y Costa 
Rica, es un tema con dimensiones muy diversas y, justamente, una 
tarea por desarrollar como insumo para el diseno de politicas y 
acciones en ese campo. Tal aspecto sera retomado con mayor 
profundidad en una nueva investigacion que se deriva de los resulta
dos del presente estudio. 

Desde luego que las dinamicas migratorias van mucho mas alia 
de los territorios socio-productivos analizados en esta investigacion. 
Pero el esfuerzo de comprender la dinamica migratoria entre Nicara
gua y Costa Rica, confundida en un desplazamiento global de 
personas a traves de las fronteras, implica reconocer que ella encierra 
diversos frentes, modalidades y comportamientos. Para ello es nece
sario que tanto en el analisis como entre organizaciones de apoyo a 
los migrantes e instituciones publicas, se tomen en cuenta otras 
situaciones similares de migraci6n y experiencias de desarrollo 
transfronterizo, como una manera de aprovechar experiencias ya 
acumuladas. 

La relacion entre desarrollo transfronterizo y dinamica migrato
ria es re!evante, ademas, porque vincula el impulso a estrategias de 
regionalizacion donde la integracion de territorios, economias y 
comunidades transfronterizas, constituyan nuevas modalidades de 
cooperacion para el desarrollo entre los paises centroamericanos. Ese 
es justamente el proposito hacia el cual apunta este estudio, y postula 
que la cooperacion transfronteriza puede convertir a los territorios 
locales en los polos de un desarrollo mas dinamico y genuino, que 
no solo Ie permita integrarse en los frentes de la globalizacion sino 
que adernas garantice un equilibrio del habitat social y productivo con 
el medio ambiente natural; establezca bases de cooperaci6n binacional 
para el desarrollo local, fomente la convivencia entre los pueblos y 
promueva el mejoramiento de las condiciones de vida con justicia 
social, la participacion de los pueblos y la gobernabilidad desde abajo 
en las relaciones entre los Estados centroamericanos. 
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