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INTRODUCCION.
Presentamos en este in-forme los resultados generales de 

esta investigación, que desarrollamos en el Instituto de 
Investigaciones Sociales en forma conjunta con el Consejo 
Superior Uní versi tari o Centroamericano, gracias al auspicio y 
apoyo financiero del Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo <CIID) del Canadá»

La investigación fue iniciada a fines de febrero de 
1987, incluyendo el análisis de los condicionantes jurídicos 
del acceso a servicios y la participación social, derivadas 
de la condición del trabajador temporal fundamentalmente en 
cuanto a su contrato laboral, y la realización de una 
encuesta a 424 familias en varias áreas del Valle Central de 
Costa Rica, de producción cafetalera, en la que se indagó 
sobre los aspectos específicas, del acceso efectivo a 
servicios de salud y la participación social en 
organizaciones de carácter comunal»

El documento pretende brindar un panorama global de loa 
resultados más generales de la investigación, que brindan una 
visión de la problemática abordada. No es posible, en el 
marco del mismo, realizar el análisis detallado de cada uno 
de los aspectos, tarea que necesariamente debe enfrentarse 
desde la perspectiva de la preparación de artículos y 
ponencias a eventos científicos relativos a aspectos más 
particulares estudiados con más profundidad, la cual no es 
posible lograr en un informe global.

No agotamos aquí toda la potenei al i dad de la vasta 
información recolectada. Por el contrario, al mismo tiempo 
que pretendemos dar esa visión de conjunto de los resultados 
de la investigación, los mismos son un punto de partida para 
esa profundización posterior.

El informe se compone de cinco capítulos. El primero 
describe los propósitos del estudio y los aspectos teóricos, 
metodológicos y técnicos, exponiéndolos con algún grado de 
detalle, a. fin de que el lector pueda hacer una correcta 
interpretación de los datos.

El segundo capítulo se dedica a la descripción general 
de la población estudiada en la encuesta específicamente en 
cuanto a la estructura por edad y sexo, poniendo especial 
interés en el tamaño y la composición de las familias.

El tercer capítulo se aboca al análisis de las 
características de la incorporación de la fuerza de trabajo 
de las familias a la actividad económica, poniendo el acento 
principal en el grado de estabilidad de la misma y en el 
P«P el del t r ab ajo t emp or a1 en la r eproducció n fami 1 i ar.

Esos aspectos nos dan la base para entrar a la discusión



de la forma en que la condición del trabajador temporal 
influye en el. acceso a los servicios de salud y la 
participad ón social lo que es abordado en el capitulo 
c u a t r- o *

Fí nal mente ? el dit imo cap i tul o se dedica al análi si s de 
Jas conclusiones f un d amenta I es 5 en el. sentido del nivel de 
deternínacii ón establecido sn el estudio de la condición de 
inestabiI i dad laboral propia del trabajo temporal sobre el 
acceso a servicios y la partíci pacíón social»

No queremos finalisar esta introducción sin agradecer a 
la gran cantidad de personas que colaboraron para que este 
trabajo haya sido pos i ble*, pi d i en do de antsffiana di scul. pas por 
cualquisr ami si 6n í nvoluntar i a al respecto*

A Patricio León, Coordinador del Proyecto por parte del 
CSUÜA, a quien se debe la autoría original del proyecto y los 
esfuerzos orientados a conseguir" losu-recursos financieros que 
hicieron posible su real ización.

A Carlos Raabe? por .su s s ó s d H ó en servicios de salud y 
sn el di serio de la muestra„

A AI 1an Lave!I? Di rector tí si Programa de Xnvsst i gao i ones 
del CSUCA, que nos di ó' toda la ayuda envíos trámites de los 
diversos asuntos»

A Rodr i go Fernández s Secratar- i o General del CSUCA , cuya 
orientación hacia el refuerzo de la partici pacíón de los 
organismos universitarios de investigación hacen posible el 
desarrollo de este tipo de colaboración,

A Jorge Revira ¡ias, E>íd i rector del X.IHS», al que se 
deben las negociaciones que culminaron en el convenio con el. 
CSUCA, y el apoyo subsecuente para que se pudieran disponer- 
de las condiciones de trabajo más favorables»

A Dina Krauskopf, Directora actual, que continuó ese 
apoyo»

A ELLieth Hoya y Rocío Alvara.de>, Asistentes 
Admi ni strativas del 'LI,S. , así como a Edna de Anti II6n del 
CSUCA, sin cuyo trabajo no podríamos haber desarrollado el 
nuestro,

A 1 as secretar las, tanto del 1,1.8» sn primer 1ugar ? 
cosiio d s 1 C SUC A „

A 1 os encuestadores, señores Miguel Hernández, Grsttel 
Largaespada, Etíith vargas, Andrea Flojas e Ivannia Rodríguez.
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A estas- dos últimas^ Andrea e Ivannis, por si cuida 
jo de la codificación de la i nf onitac i ón de 
i onarI os *

A todos gracias, y perdón por' cualquier omi 
1. n vol untar i a E

.3.
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CAPITULO I- ASPECTOS TEORICOS, METODOLOGICOS Y TECNICOS.
i„ La del imi taci ón del objeto de i nvestigación y I os- 

objetivos.1

La agricultura cen.tr Q&mer i cana , y el caso costar r í cenes 
no es ninguna excepción al respecte, se caracteriza por una 
estructura productiva en la que se da la presencia de 
diversos cultivos altamente estacionales en cuanto a sus 
requerimientos de fuerza de trabajo, que tienen una 
influencia decisiva en si desarrollo económico y social.

La preocupación central de esta investigación se centra 
an uno de los actores sociales más determinantes en la 
actividad de esos cultivos que, a su vez, es uno de los más 
desconocidos; los trabajadores temporales. Se considera como 
trabajadores temporales a aquel! os ■ que concurren a], trabajo 
de cosecha en la producción, agrícola, .-. Se pone una especial 
atsnc i 6n en aquel 1 as productos, fuertemente estac i anal es 
üssti nados a la ex portas ilón, por - . ■ ser ■ el sector de la 
actividad agrícola, en donde" se ::tdnctnfcrá: mayor í tar í a ‘-aunque 
no exclusivaíTiente-, este tipo de trabajad-oresB

■El fenómeno dsl. ■ i traba jo..--temporal. : agrícola es el 
resultado del proceso de: mercanti I i zaci ón jds l a agr i cu!tura, 
de I as formas organ i z a. ti vas de produce i ón ■-. ■ preval ec i entes y 
del carácter mismo de las cultivos-, d e m a n d a n t e s E n  este 
sentí cío, si bien xa '■■tempor al i zác i ón v del trabajo puede 
considerarse inevitable, dentro-de las condiciones actuales de 
la estructura productiva, 54lo que no es inevitable son 1 as
consecuencias socio.laborales que tal-' estructura productiva
provoca" ÍLEON y HAV-ENTQS,. 19S4s' 12avt

Desd e est a per sp ect i va ss qua--.' su,r ge I a. n ec. esi. d ad de 
analizar de modo específico 1 as cond i c i enes de part i c: i pací ón 
social de los trabajadores temporales y sus familias, con si 
fin de evaluar las posibilidades de modificación de sus 
condiciones de vida en los lugares de residencia,

De allí que el problema central de investigación 
consista en precisar las condiciones dentro de las cuales los 
trabajadores temporales agrícolas (campesinos semi asalariados 
y asalariados permanentemente temporales) y sus familias, 
logran o no tener acceso s incorporarss a los programas de 
desarrollo social de carácter más universal en Costa Rica, la 
sal ud p úb 1 i ca y la organ i zac i. ón común i baria, y en qué medí da 
la situación socíocupad onal establece diferencias entre los 
mí smos trabajadores temporal es respecto a sus posib i X a dados 
de participac ión social„

¡á presente sección está basada en gran parte en la versión original 
¡NT proyecto, preparada por el equipo de i nvesti gadores del CSUCA, 
fsord i nado par Patricio León»



El 1 t e ítíí a d e i n v s s t i g a. o i 6 n p r o p u e s t o c o n s t i t u. y s 1 a 
consecuenc í a y con t í nui dad de ssf uer z os previ ament e 
reaI i zados en el campo del. smp 1 so agr icol a en Centroámer ;L ca , 
par ti cul armante en el proyecto 11E ¡tipleo Rural, Estado y 
Políticas Publicas sn Centroámeri ca'! (HENDIZABAL, ZEiPEDA y 
CARDONA, 1980? AGUILAR, REVES y VIGIL, 1980; HERRERA e t . a L  
i 980 íí CSUCA , 1981; CARDONA, 1983; AGUI LAR y VIGIL, 1983;
MARTIN, 1983| RAVENTOS? 1983; LEON y RAVENTOS, 1983).

En este sentí d o , se propuso protundi. zar un aspecto 
especifico de un campo particular de conocí mi entos sobre el 
que diferentes experiencias han incidido. Esto no solo ha 
permitido acumular evidencias suficientes sobre las que se 
■han si abar ado s x ntssx s muy val i osas , a * no que n sn i eg x ti msdo 
algunos juicios que le dan relevancia al tema,.

En efecto, el carácter recurrente de la ocupación 
temporal de cosecha en los principales cultivos de la 
sgr i cul tur a centr oamer i cana, así' como-.. 1 a., t Eíiipor al i. z ac i én a lo 
1 argo del ciclo agr {col a .-.- de las i abares real i zadas por 
amplios contigentsE- de trabajador e s , tiene consecuencias 
d i versas sobre 1 os trabajadores y ■ sus... tamil las, en t ér mi nos 
de sus condiciones de trabajo y. de-vida, así como de su 
inrorporacién plena sñ 1 a soc i ed.advty

La composici ón den los trabajadores témpora! es de cosecha, 
supone la. presencia mayor i tari a ? per-eR no exclusiva de 
pobl acá. ón de or i gen rural , tanto en condi c í ón de pob 1. a,c i ón 
económicamente activa-como, inactiva, incluyendo menores de 
edad» Desde el punto o de vista sociocupacional , los 
trabajadores de or í gen rural son porx 1 o general pequeños 
productores en proceso de.pratstartzáci ón reí ati va y obreros 
agrícolas- Dentro cíe estos u 11 i mos, un porcanta je
su gn i t i cat i ve de el I os--......corresponde a traba j adores
permanentemante temporal es- .Lo' ■ antsri or se puede íIustrar 
con el caso de las cosechas de cafó en Costa Rica en el
occidente da la Región Central » A pesar de ser la cosecha 
donde se encontró mayor cantidad de trabajadores de origen 
urbano, éstos no constituyen más de una quinta parte de los 
recolectores, lo que evidencia el claro predominio de
trabajadores de origen rural« Entre los trabajadores de
origen rural participan en proporciones semejantes aquellos 
que son trabajadores agrícolas durante el año ■'-■por cuenta
propia o como asa 1 ar i a. dos-™ , y sus f a mi I i ar es , que ñor ma 1 mente 
el resto del ano son inactivos- Dentro de los trabajadores 
a q¡ r i l, o x a. s p r e P o ¡t i n ar? I o s asa 1 ar i a.d os y d en t r o d s é e-t os , i. c= s 
que son permanentemente temporales- A pesar de que es
frecuente la tenencia de tierra <44% del total de los 
recolectares), son un grupo minoritario los que teniéndola se 
dedican a cultivarla íRAVENTOS, 1933),



Si se considera su procedencia, una parte de ellos son 
mi grandes que se fe r as! a dan , a menudo a compensados de sus 
familiares, de zonas circunvecins.s a los contextos de 
demanda. temporal , o b i en. de otras rsg i ores 5 a veces muy 
d i s t. a n t s s * E 1 c a 3. o e z t r e m o e n & 3  t e s s n t i d o e s G u, a. t. e m a. 1 a * e n 
que se conforma un circuito migratorio entre dos regiones 
altamente diterenciadas entre b Íi al altiplano, de
predominio de economía familiar, y la Región Sur, de intenso 
desarrollo capitalista* Las condiciones de trabajo para las
familias migrantes son precarias, las viviendas en los 
lugares de destino presentan condiciones de hacinamiento 
ex tremo 5 la ai i men.t s.c: i 6n no reúne raqui si tos nutr i t i vos
mínimos CSCHMID, suf»). Las regiones de residencia habitual 
de los trabajadores temporales migrantes pueden 
caracterizarse como zonas de minifundio o de actividades 
agropecuarias de carácter sk tensi v a ? o una combinación de 
ambas* La tenencia de tierra entre estos trabajadores. que 
no es poco frecuente, corresponde a predios de tamaño
sumamente retiuci do » en 1 os qúe'dé'-ndesarrül lan actividades 
economi cas que pueden cati'f Lear sel' ■/bomg precar-i as (baja 
tecnología, escaso o nu 1 qfaccesQi al crédito 5 etc * j ver1 al 
respecto SCHMID, s.t, y AGUI LAR yv:#IGXLf 1983),

Otra parte de , ■■'los traba j.actoréS temporal es no son 
migrantes y sus carácter í s t k a r  lî -soc t ocupan i onal, es son 
similares a las descritas» Ester'con ti gente corresponde a 
población residente en.- las mí smashzbnás, so que se ubican los 
mercados de traba jo temporal que,"en general? constltuyen 1 as 
regiones de un mayor ¡desarrollo^en el o- agro. En algunos
c asos , c omo Guat emala ■ y Cost a. E i c. á , es i mp or t  a.nt e 1 a
presenc i a de tr-aba j adores perms.r?éntemeni:s tempora 1. e3
(CARDONA, 1983 y E A VENTOS,, 1983)'- f

El s t o s t r a b a j a d o r s s fc e m p o r a, 1 s s . r e s i d e n. t 0  s a n 1 o 3  1 u. g a r e s
en que se ub i c; an esos mer-c ados-- de t r ab a j o son I o 3  q ue sc¡n
estudiados en la i n vsst i gac i 6n. de campo de este proyecto.

La totalidad de los trabajadores temporal es agrícolas de 
o asecha pueden caí í f 1 car-se; como trabajadores con empl so 
p r e c a. r 1 o (L E Ü N y Fí A V b N "i 0 S , 1984} * t o d b v b z q u e
independí, sntsfíients de si tienen o no acceso a la tierra,
h u, 3  c a n i a i n ser c 1 ó n t s m p o r a. 1 a ss i a r 1 a d a c om o r ■&? c u r s o
recesar í o para su reproduce i ón económica, a pesar de la 
dureza de las condiciones que ello implica*

Los estudios que se han venido ci tando, real i zades en 
Guatsmai a , Honduras y Costa Eí c a , muestran que 1 a
temporalidad del empleo agrícola no es asumida en su
dimensión social, dentro de una política de empleo» Las 
po l í t i cas p ú‘o I i cas en rsl ac i én al. t r abajo de cosecha se



ori sotan a qaranti zar al akastee i mi enlo de I os trabajadores 
necesar i os par"'a 1 svsnt ar I a cosecha „ Los med i os emp I eados 
por si Estado son d i versas„

En Costa Rica si gobierno realiza camparías publicitarias 
para atraer a trabajadores a la cosecha 5 tandamentalmante en 
el caso del café. En Guatemala ha participado capacitando a 
los interosdíari, os que reclutan operarios para las tincas.

Las políticas cuyo:? objetivo es reducir los erectos 
sociales negativos del trabaja temporal son poco trscuentes, 
Existe en Costa Rica un programa de guarderías infantiles 
temporales con alcance muy lirnitado, y de funcionamiento 
incierto en la. actualidad, En Nicaragua en ios últimos atos 
ha habido medidas que regulan las condiciones de vivienda y 
al i m e n t a d  ón, sin que hayan datos disponibles acerca de su 
ef i cae i. a y cumpl i mi ente»

Más aún, la ausencia de uná"concepción acerca del empleo 
la agrículturá que incorpore los. contenidos de orden

las xestrátegias'. de desarrollo, es 
hecho de qué., dentro .de la región 

un total, de, 39 f con ver? i, os i nternsc 1 onal as

en
social dentro de 
concordante con el 
centroamer i cana, de 
sobre con di. c i oríes d e  rtrabajo. , yf :r d a. saq ur- i d a tí la h o r a 1 3
promovidos por la Organizasi ó ó: . Intarnaci onal del Trabajo 
í O IT) y que son api i cablas a trabádadoresjagricolas, sol o han 
sido rail f i.cacos 1,0 porj nicaragua.y:r. 7rpor. Honduras y 14 por 
Panamá, En términoéxmás específicos íbice esos convenios se 
refiaren expresamente' a :trabajadores agrícolas, an aspectos 
tales como derecho :x de \ asociación,* i ndemi zaci enes por 
accidentes da trabajo, ■ seguros de ..-énf ermedad ? invalidez, 
vejez y muerte , rec 1 utami en.to dax 'i ndígsnas 9 traba j adores 
mi grantes, vacan i enes pagadas, inspección de 1 as condi c i ones 
de trabajo, etc, De estos,. 16 5 .Gruatemal a ha inscrito 2, El 
Salvador 1, Costa Rica 3, Nicaragua 6, Honduras ninguno y 
Panamá 5*

Además, es frecuente que en la legislación se considere 
que los convenios Internací onal es no son neessari amente 
vi neul antes, pud 1 en do existir normas de derecho nave i anal es 
que los contradicen,

R e s p s c t o a 1 a s c o n d i. c i o n e s d e sal u, d y d e t r a b a j o , e s d s 
Interés considerar lo que se plantea en una monografía 
escrita dentro del marco del, Departamento de Condiciones de 
Trabajo de la CRIETE (SEPULVEDA, 1982) 8 en la que se resume 
en modo claro el problema, * I,

11»Th, Cuadro de Ratificaciones ds Convenios Internacionales del Traba'
I, enero 1984,

y.



"Estos trabajadores temporeros estabI seen
relaciones ds asalari amiento insstablas, previo 
someterse, algunas veces, a mecanismos de
contratación en los cuales intervienen
intermediarios que comprometen a los trabajadores a 
labores por plazos vanados. El traslado desde los 
i u g a r ■ s s d e o r .i g e n s & h a c e e n c o: d ,¡ c i o n e s id e
transporte general mente 1nsdscuadss y peíígrasas» 
Muchas veces el trabajador1 viaja con su -familia y 
al llegar a su destino debe instalarse en
hab i tac i anes i nsalubres o senei 11 amente pernoctar 
al aire libre» Las condiciones de alimentación y 
de higiene son igualmente deficitarias por lo cual 
la situación nutrí ci onal y las infecciones .actúan 
si nérgi sámente debi 11 lando bi oí 6g i carneóte a esta 
fuerza laboral»
El trabajo de mujeres y ñiños es frecuente y 
habitual mente son di ser i mi nados en. 1 s contratad ón 
y el salario.
Los riesgos ocupací otates sorvr, diversos y de 
i m p o r t a n t s s í g n i f i c a:d o1 xp a r- á-1 :■ 1 a ' '■ s a ! u d tí e 1 o s
taba jad ores”»

En s í n t esis, e\ ■ f smómeno de.&■ t:r-aba jq .tempo r-a 1 pr asen t a 
los rasgos elocuentes1 ida uns ..situación ■ en la cual la 
p o b l a d  ón con si, derada; no ■ sol amerite. 1 esté desprotegí da y 
marginada en términos jurídicos sociales, sino además es 
objeto de un pr oceao de desarraifgo como . producto de su 
movilidad ocupac i onal ■■ y- geográf i ca ? y presenta indicadores 
muy desfavorables desde el,-, punto de vísta socioeconómico»

Desde esta perspectiva .es que., la investigación se 
orienta a Xa deber-minación del. grado en que la inestabilidad 
1 aboral prop i a del. traba j ador temporal ■' i ncí de en el acceso a 
los servicios y la par t i c i pací, ón-soc i al „

La investigad ín busca cumplir un objetivo central de 
carácter cognoscitivas conocer y explicar mediante hipótesis 
f un tí amentad as 1 as con tí i ci onss d í f ersnci al es de par ti c i pac i. ón 
social de los trabajadores temporales agrícolas, sobre la 
base del análisis de las regulaciones normativas general e s ,
las condiciones de incorporación.exclusión en programas
sociales y la forma concreta en que tales programas se 
api i c a n »

Este objetivo central se traduce en dos objetivos 
espec i f i eos de carácter prác t í íio.

a) Establecer las condiciones de viabilidad dentro de 
1 a s c u. a i &? s i o s i”-' r o q r s, m a. s o e o a í u tí K u, r a i. y tí e



orqan i z ac i ón comunitaria logran o no incorporar' s 
1 os trabajadores temporal ©o agr- í col, as , y eval u ar
ta! es condiciones con los funcionarios de las 
i nst i tuc i enes respoasabl es de su api i, cao i ón „

h ) Di aponer de bases fundamentadas para proponer- 
a 1 ter nat i, vas pr-ogr smát i cas de orden t n st. i tuc i. onal , 
tendientes a mejorar las r-egülauones normativas y 
las formas de aplicación de programas sociales de 
desarrollo que afecten a trabajadores temporales

2. Estrategia metodol ágica y técnica-,

2.1 Estrategia analítica y técnica.

El problema central de la-investigación consiste en 
precisar las condiciones dentro de las cuales los
trabadadores temporales agrícolas, (campesinos semi asalariados 
y a sal ar i atíos permanentemente temporal es) y sus f a mi lías, 
logran o no tener acceso e--i neorporar se 'ja los programas de 
desarrollo social de carácter mápJuni versal en Costa Rica,
1 a sal uü pública y la organi casi ón ■ comani tar ia, y en qué 
medí da 1 a si tuse i ón v soci ocupaci.or-al r) estad 1 eos d i f arene! as 
entre los mi amos trabajadores- temporales. respecto a sus 
P os i b í I i. d a>d ss d e p ar t i ■ e i p a c i ó r? soc i a i,

El concepto den par.t i c i pac i óhrsoci al ; se de-f ine como 
el grado y 1 as condici onssr en - que y) ta pob 1 aci ón del 
estudio, tiene acceso a l a s  estructuras de servicios 
públicos y se vincula a ■ ■ tas instancias de organización 
colectiva que tienen: , la '■■■ti nal i-dad 1 de promover si 
d osar rol 1 a so c I al de 1 as-, .común i dadas,..-. Esta del i mi tac! ón 
sitúa el -fenómeno tío la participación social dentro de
los condiciones más elementales- de inclusión.exclusión
part. i c:L pat. i va,

La razón que justifica definir la participacíón social 
en si sentido de lograr el acceso a ciertas estructuras 
i nst i tuc i onal es y vi ncul ares a o r g a m  z ac i onss col, se t i vas , 
sin que se incluya la capacidad de i nterveni r en la 
or i, ent.ac i ón de ellas, obedece a qus a.si’. se evi ta
predeteniílnar requisitos de calidad de la par t i c  i pací ón „ 
De este modo, el análisis permite considerar desde el 
n ivel más el ementa! da par t i o i pac i ón hasta ni ve!es
superiores (determinados grados de intervención) t( cuando 
estén presentes *

En 1, a medida que interesan conocer las condiciones de 
partici pac ión en los lugares de residencia habitual de los 
trabajador ¡es y sus familias, y tales lugares pueden ubicarse



dentro de regiones con distinto grado de desarrollo agrario-* 
es importante considerar las características del contexto 
regional dentro del cual se sitúan los lugares de residencia. 
Los rasgos de estos 1u-gares pueden incidír en i a
partí c; 1 pac i ón soc i al. de forma reí. at i y amen te independiente
de le condición social de sus residentes*

Los contextos regionales pueden ser, grosso moda, de 
carácter deprimido o desarrolIsdo, desde el punto de vista 
estructural, Pon razones método!6gi cas y práctic&s5 el
estudio se concentró en regiones dsssrrol I acias dentro del 
contexto ds la estructura agraria espacial3 y en espacios de 
especialización productiva cafetalera* En estas regiones se 
encuentran lugares de residencia habitual de campesinos 
sem i a sal sr 1 a.dos y de ase 1 ar i. ados per-manen t emen t e temporal es * 
Además .¥ al situarse el estudio en regiones de mayor 
desarr-oilo relativo, tal característica permite analizar en 
qué medida ese mayor desarrollo se asocia o no con
mejores condiciones de partiod'pa'c;rén social, dado que en 
dichas regiones tiende. ■.■ a-i;:ccncentr-atse.- mejores recursos 
institucionales.

Las reg i orus ágr í col as ■' y L" econ ó mi carente más
de-sarro! 1 atas en el. contexto nací orval--fio son homogéneas a. su 
interior. De allí- g que - I-a ■■■selección se realizó
cansí derando ese desarroi.l o desigual e : : Este desarrol I o 
desigual i ntr-arr-eg i onal es- pár t  i cu-l ármente i aportante 
puesto que es la base de migraciones temporales dentro ds 
las regiones agrícolas más desarrolladas™.- Los habitantes de 
las c omu ni dades ubicadas.:, en los contextos, mí crorregí onal es 
menos d-ssarrol 1 ados dentro de las regiones desarrol 1 adas ? 
tienden a desplazarse a ■ lugares den-mayor desarrollo durante 
la cosecha de café. Esto, permite que el estudio considere, 
aunque en esta forma limitada, un.o,,-;de los efectos sociales 
más í mportantes de la temporal i dad del empIsa^ la 
migración estacional.

La condición de trabajador temporal se define 
inicial y prímordí al mente a partir da la inserción asalariada 
en las labores de cosecha, pero no se excluyen los que
real izan trabajo asalariado temporal en las labores del. 
cultivo del caté u otros rubros productivos, y que residen 
en las comunidades ssleccionada».

Dentro del amplio contigente de mano de obra que
participa en la cosecha cafetalera se incluyen sectores
diversas ds población, tanto en términos de condición y 
sector de actividad, como de edad, sexo, etc.

El est l¡g i o se concentra en pr i mera i nstanc ia5 en
1 os traba jadores agr ícelas que recurrenlemente t rafcsjan como



asalariados temporales, tanto en el ca-íé como en otros 
cultivos dentro de la región en estudio y cuya condición 
ocupad onal habitual es 1 a de campesinos semi asa?» ar i ados o 
asalariadas permanentemente temporales. Los primeros 
corresponden a productores mi nifundistas, para los cuales los 
ingresas generados por la explotación de sus parcelas son 
insuficientes para satisfacer las necesidades familiares y, 
por tanto, trabajan temporalmente como asalariados, 
especialmente durante los períodos de cosecha. Los 
asalariados permanentemente temporales son trabajadores 
agrícolas sin tierra o con acceso a muy pequeñas parcelas, 
que en la práctica solamente constituyen sitio de 
vivienda, con nula o insignificante producción, y cuyo 
desenvolvimiento económico habitual depende de contratos 
por períodos definidos para 1 abores de cultivo y 
cosecha. El carácter intermitente de la contratación a lo 
largo del año les provoca inestabilidad ocupacional 
permanente.

En segundo término se incluye a la población clasificada 
censal mente como inactiva, que realiza recurrentemente 
trabajo asalariado temporal en labores de cosecha, y cuya 
residencia habitual es el medio rural.

Los asalariados permanentes, que además de ocuparse de 
manera estable en fincas capí tal istas, participan en labores 
de cosecha, a menuda baja condiciones de pago a destajo, no 
son considerados en la categoría de trabajadores temporales, 
dado que sus condiciones sociocupacionales habituales 
definen marcos normativos y de estabilidad laboral 
diferentes y, por lo tanto, pueden encontrarse condiciones 
de partici pacíón social distintas.

Otro concepto fundamental 
laboral, entendiéndose por ella 
provocado por la no disponibilidad 
virtud de la cual los individuos 
ven 1 i rn i t ad as sus p os i b i 1 i d ad es d e 
y social básica, dentro de sus 
residenci a.

es el de inestabilidad 
eI f en 6meno obj eti vo

de ocupación estable, en 
y grupos en esa condición 
autorrea1 i zac i ón económi ca 
respectivos contextos de

En referencia a la estrategia de investigación, el 
estudio se inscribe dentro tíe un diseño de carácter 
explorator i o , con la elaboración de hipótesis "a posterior i '*, 
La formulación de hipótesis, en tanto que producto 
teóricometodológico del proceso de i n v e s t i g a d ó n , busca
explicar el significado diferencial que puedan tener sobre 
las posibilidades de participadón social de los trabajadores 
temporales, las dos grandes dimensiones asumidas como 
determinantes,* las categorías soci o c u p a d  onal es y las 
características de los lugares de residencia habitual.
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La primera de esas dimensiones se aborda mediante el 
estudio de la participación social de los trabajadores 
temporales, comparando la misma con la correspondí ente a los 
trabajadores permanentes (asalariados y trabajadores por 
cuenta propia), que tendrían el papel de especie de "grupos 
de control".

La segunda se aborda mediante la consideración de la 
participación social en diversos lugares de residencia 
habitual de los trabajadores, siempre dentro de una misma 
región desarrol1ada, 3e está considerando así el estudio de 
la participación social en diversas microrregiones.

Ambas dimensiones se abordan a dos niveles. El primero 
lo constituye el. análisis de la normat i vi dad existente, que 
se refiere a las relaciones jurídicas y la normat i vi dad 
institucional, desde la perspectiva de que brindan- 
condiciones diferenciales para la partícipacíón según las 
categorías sociocupad anal es. Este nivel se estudia con base 
en el análisis de leyes y reglamentos, entrevistas con 
informantés clave y examen de la estructura institucional de 
los servicios.

El segundo nivel. lo constituye el propio examen 
pormenorizado de la participadón social, el que se encara 
m e d i a n t a 1 a real, i z ac i ó n d e un a ene u esta a los g r u pos 
sociocupad onal es considerados, referida concretamente a las 
características de la inserción o c u p a d o n a l , el acceso a 
s e r v i d o s  de salud y la participación en estructuras de 
d esa r rollo c o mun a 1.,

La encuesta, que se describe en detalle más adelante, 
se llevó a cabo en los meses de enero y febrero de 3983 y 
recolectó información referida a un período de un año 
anterior a la fecha de la entrevista.

La cobertura social está circunscrita a los trabajadores 
temporales en la producción cafetalera, incluyéndose además a 
los trabajadores permanentes (asalariados y por cuenta 
propia), como grupos de control, a fin de hacer posible la 
determinación de niveles de participación diferenciales.

La investigación de campo se realizó en un área rural 
cafetalera desarrollada de la región central de Costa Rica, 
en la cual se delimitaron diversas microrregiones de 
desarrollo diferente, que sirvieron de base para la selección 
de las comunidades estudiadas, según procedimiento que se 
expone en detalle más adelante.
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2.2 Las variables e indicadores incluidos en 
estudio.

¡ variables se pueden agrupar con base a dos elementos 
■fundamentales. El primero de ellos se refiere propiamente a 
la i nserci ón de los diversos miembros de las familias c* la 
actividad económica, tanto como asalariados como por cuenta 
propia, lo cual es absolutamente necesario para establecer- 
misma temporalidad del empleo.

El segundo se concentra alrededor del acceso a los 
r-ogramas de salud y la part i ci pac i ó» • en oí gan i ac i on©s¡, 
omunales. La delimitación de esas variables se guía por i0s 

siguientes criterios básicos:

— Si se pretende valorar en qué medida los 
trabajadores temporales agrícolas y sus i'ñmi 1 
logran ser partíci. pes de programas de s a l u d  
rural y organización comunitaria, es necesario 
trabajar con variables selectivas y de carácter 
uni versal.

— No se pretende evaluar los programas respectivos.
Sin embargo, las variables seleccionadas de hecho 
expresan parcialmente el -funcionamiento de ios 
programas. Por ende es preciso seleccionar
aquellas que siendo expresivas de cada programa, 
por su carácter universal permitan establecer 
existen o no diferencias (como beneficiarios), 
entre distintas categorías sociocupad onal es.

— Lo anterior implica a su vez atender a aquellas 
variables que ofrezcan la posibilidad de mostrar 
diferencias, en cuanto acceso como beneficiar ios, 
de sectores con diversos niveles socio-económicos 
y soc i ocu11 ural e s .

Seguidamente se describen esas variables, agrupadas 
según los diversos temas considerados en la investigación.

2.2.1 Salud, Seguridad Social y Par ticipación en 
Organizaciones

a) Seguridad Social

Indicadores: - Condición de aseguramiento y tipo 
de seguro.

b) Acceso a programas de salud



Indi nadares i ■- Vi si. tas do mi ci 1 í ar i asf per i o di a  dad ̂ 
centro que la realiza y tipo de 
atañe: i 6n *

i,.u.gar de con su 1.1 a en c as o  de
ent eriiedad para, adultos y ni los.

Acceso a medicinas.

. Tr«tamí. entos 1 nconc: 1 usos | mat i. vos
(sé 1 o adu1 tos> =

c t Atención materno infantil

Indicadorssi Control de gestantes,

. Control de niríosy ant r opomstr í a *

. Inmuni-cac i dnes.

. - Ai i mentas i: vP | centro donde la
reciben,,.'

d) Educación para; la. sal ud

I nd i cador s .' Asi sienciad a:.- cursos, ssau nari os o
.■■charlas*

e i Hi ql. ene amb i en tal

Indicadora Asi stenc i a..-.ra cursas, seminarios o
chsr1 as,

f ) P a r t i d  pací ón en arganizac1 enes

Indicadores? - Existencia de Asociación de 
Desarrollo Comunal o similares an la 
z ona»

Af 111 ac i ón o no ai i 1 i ac i ón*

2-2-2 Posesión de medios de producción

Se reduce esto e¡<clusi vamants a la posesión de 
t i sr r a. 5 lo que i n c: 1 uye t i er-r a en prop i edad y ha j o 
otras formas de tenencia.

a. í Extensión de
t i e r r a , .

la unidad productiva y uso da



I n d i c a d or e s % -- Extensión t o t a I poseída,.

Extensión total cultivada,

. Extensión no cultivada.

Ex tensi ón en al qui i ex- a otras
pe"- sonas c

. Extensión en esquilmo a. otras
personas,

2.2.3 Volumen y destino de la produce!ón

a) volumen de producción por- producto,

h) Cantidad de la producción destinada a la venta por 
producto,

c) Ingreso por concepto de- venta de productos,

d) Productos destinados alj autoconsumo*

2.2.4 Consumo de- ■: -fuerza;: de trabajo - familiar en la 
unidad productiva

a) Cantidad de miembros de la familia que trabajan en
la unidad producti va.

b ) Di strí bución por sexo y edad de esos mi emboas,,

c) Cantidad de días . por semana y semanas al ato
■i: r a b a j a d o s p o r ■ e s o s m i,, e m b r o s „

d) Inccxporaci ón de esa tuerca de trabaja según
1 abares,

2.2.5 Contratad ón de fuerza de trabajo asal arlada par
parte de la unidad productiva

a) Número de trabadadores fijos,

b) Número de trabajadores eventuales (incluye 
estacionales y ocasionales),

c.) Número de trabajadores y días trabajados por labor.



2 6 Venta de fuerza de trabajo faroi 1íar

a) Número de miembros que venden -fuerza de trabajo,

. En forma permanente

”■ En -f or ma. estác i ona 1 *

. En forma q l ¿sí onsi <<

b -f Seno y edad de esos miembros, 

c .) Ocupan i 6n *

di Tipo de empresaCs> en que trabajaron» 

aí Tiempo de trabajo por ano,

f > Número de patrañas ,pafd loe que trabajaron en el 
anco

g) Tiempo de ■ trabajar yero' el. último lugar de 
contratan í. un *.

h) Sal. ario mensual,-.

2 k2.,7 Estructura yi composición: de la familia

a ) Nú íüe r-o ds mi emh r o s  de 1 a uni dad f ami. 1 i, a.r *

b ) Rol ación de parentesco con el je-fe de -f ami lia»

¡z) Sera y edad de los üiiasbros,

d ) Estado conyugal de 1 os mi embreo*

0 ) Cantidad de -familiares que no comparten la unidad 
r osi dsnc j. a f

t ) Razón o razones por la que esos -familiares residen 
temporal, mente fuera»

g ) Relación de parentesco con el jefe de esos 
f ami 1 i ares.

h) Sexo y edad de esos familiares,

1) Estado civil de esos familiares*



2.2.3 Migración (permanente y estacional)

a) Lugar de nacimiento.

b) Número de miembros que residen temporal mente en
otros lugares.

c) Sexo y edad de esos miembros.

d) Lugar de residencia temporal.

e) Ocupación de esos miembros en ese lugar.

•f) Categoría o c u p a d  onal en esa ocupación.

g) Razón por la que esos miembros no residen con el
grupo -familiar.

h) Número de miembros que en el año anterior a la
encuesta se trasladaron a otros lugares cambiando 
su residencia temporalmente.

i) Sexo y edad de esos miembros.

j) Ocupaciones que desempeñaron en esos lugares.

k ) Ca.t egor í a ocupac i ona. 1 en esas ocupac i ones.

1) Duración del período que pasaron -fuera de la 
res i den c i a del gr upo tamil i ar.

3. La zona del estudio.

3.1 La ubicación de la zona de estudio.

Como ya se ha mencionado, la atención central de la 
investigación está en las condiciones de partícipacíón y 
exclusión de carácter social que experimentan los 
trabajadores temporales agrícolas y sus -familias y, más 
concretamente, en '1a -forma concreta que asume esa 
partícipacíón respecto a otros grupos de la población. Esto 
llevó a que necesariamente la zona de estudio se ubicara en 
lugares en que se tenía la certeza de que residían personas 
con ese tipo de inserción laboral en forma temporal.

Gi bien los resultados de la investigación "Empleo 
Rural, Estado y Políticas Públicas en Centroamérica" 
(DSUCA— .IDRC) , evidenciaron la presencia de algunos -factores 
estructurales determinantea de 1 a exIstencia de un vasto



i-sector da población de trabajadores temporal e s ? dentro de 
dios elementos explicativos que se tomaron en cuenta, no se 
consideré aquellos aspectos que permitieran establecer el. 
..grado tío expulsión de mano de obra y de los lugares que 
/recibían esa población.

A pesar- de esta I i. mí tac i ón ? f ueron par t í cul armen te 
u t.. i -t es i 5S c i. i■ r ■ ci i"ST8f‘¿ ü í s  a i a "ano os o Dí s  o cu. p a o a 
temporal menta y que 3 correlacionadas con la demanda del 
-factor- trabajo por producto en el sector primario» indicaba
como aquellos rubros cuyo destino es el mercado externo,
practicaban esta modalidad sobre todo er? el momento de la 
cosecha ■, si endo var i as vsc es supsr i or en ese momento 1 a 
■cantidad de tuerza de trabajo a la requerida durante el 
.resto del ato.

Esta si iuac i ón es par-1 i cul ármente si gní -f i cat í va -si se 
consi dora que los más importantas'de esos rubros no han
visto rsduc ida en alto grado..:SUttmpor-tancí a dentro de la 
produce: i ón agropecuar i a y. «ühf dentro^ de 1 a economí a rmc i onal ,, 
según puede verse en los’Cuadras t '.y 2. disto se da. a pesar de 
que en los últimos añas si sesnto d e  1 as ,polí ti cas estatales 
está puesto en la. promoción d e :. é^partaciona-* de productos 
no t r adi c i onal es .. a ter ceros ■■ tu mercados, aunque más
r ec i en t ornen t e se nata : un.s tendere iia-'en el ■ sentido de la 
reduce i ón de la i mportanc i a reí atEva: tisl sector trac! i c í onal 5 
especialmente en la agricultura, .

De especial interés para este estudio es la gran 
i mpor tañe i a cuan! i tat i va del cat é ? tanto por -su val or- 
generado como porque su producción es la que doman d-:S i DS 
mayores contigent.es de fuereá::.-de trabajo: estacional»

Aunque en menor cuant í-a*.- el peso.-reí at i vo de 1 a cata de 
azúcar sigue siendo destacabls,; a pesar de que desde 1983 hay 
un 3. mar cada t endone i a hacia I a" d i smi nuc: i ón de la cuota par a. 
este producto en el marcado estadounidense» Esto explica 
cierta baja tendencia! en el volumen de la producción», 
atribuidle a esta situación y en general al comportaífu ento 
en los precios externos, que son poco halagadores»

Con rsspecto al caí é , el clecrec i miento del volamen es 
resultado de comportara, entes cíclicos de la produce i ón s que se 
esperaba se manifestaran en el periodo de Í985--19S6* En
efecto, la cosecha 1987.1.9BS se estimó en ese momento como la
mayor en la historia del. país»

Con excepción del. banano, que manifesté un crecimiento 
del volumen producido ai ampliarse la extensión del área 
cultivada, en general en este corto período los productos 
agrícolas tradi. c i onal mente exportados tuvieron tasas anuales 
de crecimiento negativas*



CUADRO I
SECTOR AGROPECUARIO: EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION 
~A JUNIO DE CADA A£0~-

|f
|;

i

VOLUMEN 
MX!.ES DE

TONELADAS METRICAS

VALOR
m i l l o n e s

COLONES DE
DE 
1966

TASA
CREE

ANUAL D E ; 
IMIENTO

.
i
!

1985 19 tí 6* 1987-** 1985 1986* 1987** 1986

I CAFE 78 <: 9 53™ 3 53= 4 389 . 9 263= 3 263 „ 4 -32,  4 p ^U n ¿L

J  BANANO 556™ 3 560, 5 570. 0 268= 1. 270 = 2 2 7 4 . 7 0= 7 1 .7

|CANA d e  
[ a z o c a r
L

2 , 3 5 1 , 2 2,455™ 2 2™305=t 1 OS, 1. 112. 5 106. 1 4 „ 1 - 5 .  7

____________

<■ Preliminar -k--s-s Es tilma do ■
|ft:' .
I FUENTE: ICAFE, ASBANA, LAICA* COWPAKI-BANANERA¥ BANCO CENTRAL DE COSTA 
í RICA»íT' C ■ v|L , ■ ■ y V
fi - . •

¡y Un panorama mas claro ss ti5ne...ál observar el Cuadro 2 = No
|u hay duda de qus las políticas de incentivación y promoción
¡y de nuevos productos da exportación hacía otros marcados han
Ir suscitado un efecto notabl e y si endo sus variaciones las
Je únicas positivas e indicativas de una evolución tendencia!
J- reí at. i vamente cree i ente *
¡Ti;
I Sin embarga, la importancia de los productos
I tradicionalmente exportados sigue siendo evidente. Este? a.
I pesar de disminuciones drásticas en los yolúmenes de
| producción en algunos años, particularmente en el café, cuyo
I aporte sigue siendo sustancial™

I Por otro I ado, 1 os i ncromentos en el área cu 11 i vacia de
I este producto siguen siendo notarios, a pesar del estímulo
I mayor en t é r m i nos de incentivos hacia otros productos del
I sector primario™
I
I En el per iodo i ntercensal 1973™-1984 1 os c&mh i os en 1 a
| extensión plantada y la extensión en edad de producción
i mostraron variaciones relativas de ‘¡%3% y 1. , 7%
| respectivamente, según se desprende del Cuadre? 3,
1
1
i
I
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CUADRD 2

EXPORTACIONES (FOB); VALOR, VOLUMEN Y PRECIO SEGUN PRODUCTO* 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA AÑO

I SEMESTRE COMPOSICION PORCENTUAL VARIACION DEL I SEMESTRE
1985 1986** 1987*** 1985 1986 1987 1985 1986 1987

EXPORTACIONES TRADICIONALES (VALOR! 321.6 341.1 373.2 63.6 62.5 62.4 0.1 6.1 9.4

CAFE

VALOR 168.7 175.2 216.3 33.3 32.1 36.1 22.7 3.9 25.5
VOLUMEN 6B.6 38.2 84.1 21.8 44.3 120.2
PRECIO PROMEDIO 2.5 4.6 2.6 1.0 86.6 44.0

BANANO

VALOR 112,8 112.3 116.6 22.3 20.6 19.5 13,4 0.4 3.8
VOLUMEN 459.8 463,2 471.1 18.8 0.7 1.7
PRECIO PROMEDIO 0.3 0.2 0.3 8.7 4.0 4.2

CARNE

VALOR 26.7 34.2 29.7 5.3 6.3 5.0 6.8 28.1 13.2
VOLUMEN 12.8 18.2 14.6 10.3 42.2 19.8
PRECIO PROMEDIO 2.1 1.9 2.0 6.4 10.0 8.5

AZUCAR

VALOR 12.5 18.5 10.0 H CJ 3.4 1.7 54.4 48.0 45,9
VOLUMEN 32.4 58.9 61.8 53.3 81.8 4.9
PRECIO PROMEDIO 0.4 0.3 0.2 0.7 16.7 C.G

CACAO

VALOR 0.9 0.9 0.6 0.2 0.1 0.1 28.5 0.0 33.3
VOLUMEN 0.5 0,6 0.4 25.0 20.0 33.3
PRECIO PROMEDIO 1.8 1.5 1.5 0.7 16.7 0.0

EXPORTACIONES TRADICIONALES
(VALOR) 184.0 204.5 225.2 36.4 37.5 37.6 0.4 17.1 10.1

A CENTROAMERICA 75.3 47.5 46.9 14.9 8.7 7.8 16.2 36.9 1.3

AL RESTO DEL MUNDO 108.7 157.0 178.3 21.5 28.8 29.8 16,4 44.4 13.6

TOTAL 505.6 545.6 598.4 100.0 100.0 100.0 0.1 7.9 9.7
J

* Millones de dólares, sillones de kilos y dólares por kilo, respectivamente.
** Cifras preliminares, *** Cifras estisadas.
FUENTE: HIDEPLAN con base en las estadísticas del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de 

Estadística y Censos,
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CUADRO 3
CAFE: NUMERO DE EXPLOTACIONES Y EXTENSION PLANTADA 

(EN HAS.), SEGUN EXTENSION EN EDAD DE PRODUCCION. 1973-1984

T NO. DE EXTENSION EXTENSION EN EDAD
EXPLOTACIONES PLANTADA DE PRODUCCION ¡

...... ...... |

1973 32.353 83.406.8

!

77.918.8 1

1984 34.464 89,881.4 79.221.0
i
1
1

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.
Censos Agropecuarios.

Además, según cifras del Instituto del Café de Costa Rica, 
sólo para el ario de 1987, las ventas de semilla de café 
certificado llegaron a un total de 52.305 Kg.

Dentro de las conclusiones que se derivan de este 
fenómeno, este Instituto apuntaba las siguientes tendencias 
significativas para las diferentes regiones.

"El gran auge de los cantones de Alajuela, 
Grecia, Naranjo, San Ramón y Val verde Vega.
El incremento futuro, muy significativo del 
cultivo en las montañ¿\s de la Península de 
Ni coya.
El crecimiento gigantesco de los cantones 
cafetaleros del sur del país? Pérez Zeledón y 
Coto Brus.
La decadencia cafetalera de la zona norte de 
San Carlos y Sarapiquí, merced a sus 
condiciones de marginalidad ecológica para 
este cultivo y su excelencia para otras 
ac t i vi dades agr opecuar i as »
La magnífica ampliación y modernización del 
área cafetalera de los Santos: Dota, León 
Cortés y Tarraza, y de las montañas al sur del 
Valle Central. Areas con buenas cualidades y 
que producen café de altura, de la mejor 
cal i dad.



También, destaca ai cantón de Turrialba con
s u. g r ■ a n t r a d i, c i. ó n c a f e t a 1 s r a ", í N o t. i c i. e r ■ o d e I
C£té| junio 1987j P» 3S »

E a t a s t s n d a n c: i a s s o n a d e m á s m o s t r- a d a s e n sí 1 C u a d r o 4 ,
en el qus s¡e ¡■“■sal i z b una. reeoioposici ón de í a i n-foriiiaci fin
■sobra venta de semilla-»

CUADRO 4
COMPRA DE SEMILLA CERTIFICADA DE CAFE 

(20 PRIMEROS CANTONES)
JUNIO 1987

CANTON
....

' “  “ “  ' . .. " 1
VOLUMEN íKS.) j

PEREZ ZELEDQN, SJ 7537 1
| ALAJUELA, A é> fZ:¡ 9 i
; COTO BROS, P . ' 3526 i

TURRIALBA, C. ' ■3385 j
GRECIA, A 3309
TARRAZU, S J 1 . t '3045
NARANJO, A ■■ ■■= l ■3017
LEON CORTESJ Í3Jt 7 2394
5. RAMON, A ■■ 2173
V. VEGA, A r 1922 ¡
NICOY A g G ;'1640 ¡
DOTA, SJ 1418 j
8UAR.CG, C 1314 |

¡ ASERRI, SJ 1207 i
AUGST A , SJ 835 1
PARAISO, C 742 í
TILARAN, G 728 í
PALMARES, A 71.0 í
HEREDIA, H ¡b ? 6
S. PABLO ? H ■?£7 ? O aL. rfL

FUENTE: ICAFE.

T o m a. n d o & n c u e n t. a, 1 a. s ventaja s e sin p a r■ a. t i. v a. s q u. s o -f; r e c a? n 
1 as nuevas var i edades da? caí é respecto a 1 as más ant í guas T no 
s c 1 o e n c u s n t o a r- and i ni snto p o r á r e a se m b r- a da, s i n o t a. m b i é n 
por su mayor- resistencia a algunas enfermedades y menor 
t. i e oí p o p a r a. e m p a o a r a p r o d u c i r- , 1 a r e n o y a c i 6 n d e 1 o s
c a t s t a I e s e s c o m ú n 5 a 1 a p a r e c e r c o o o u. n a. a. 11 e r n a t i v a -f r ente a 
j. o s c o sí t. o s c r se i en t e s « L s t o b a c e s u p o n s r q u e n o a s t é. e n e 1 
-f u t. u r o i n m e d í a t a e n p e r sí p s c t i v a s 1 a b s. n d o n o de e s i e p r o d u c: t o ,

I



sino más bien al contrario, a pesar del ciclo de bajos 
prse i os i operante en 1 a .actual 1 dad en I os mercados
i nternaci onal es,

Por 1 as carácter i st 1 cas ds su c i el o proclccti va , el cat é 
demanda mucha mano de obra en la temporada de la recolección 
de 1 a cosecha, Esto def ine f 1ujos consi derab1 es de paúlac i 6n 
hacía los lugares donde ésta se realiza, pudiéndose sfirmar- 
qus es el producto que más trabajadores temporales demanda en 
el sector agropecuario asi país.

Aunque en menor medida, la producción ds cana es otro 
rubro que demanda. mano de obra en forma temporal ¥ 
principalmente para la zafra» El oomportamiento del mercado 
exterior ha dssesti muí ado su producción, lo que incide 
directamente en su capacidad de incorporar fuerza de, trabajo 
estacional„

La crisis de la cana de-azúcar-^,, espec i al mente en las 
zonas de producción tradicional en el Melle Central, tiende a 
agravar 1 os problemas del.■ ■empleen en el -sector a g r a n  o. Por 
la com-p ! ementar i edad -existente entre. su:,período de cosecha 
con el café, la combinación de:-ambos- cul ti vos en una misma 
zona qeográf ice. brinda, condi c i oríes-- i para mantener- niveles 
el evadas de ut i 1 i z aai én de mano- obra- es tac i onal por
per-lodos reí at i vamenteyp-rol ongadost-d-el :..añoh' ■■ Esta significa 
una estab i 1 i dad reí a fe i va dentro- tiéyi ah, i nestab i 1 i dad prop i a 
del tr-aba j o estac i ona 1 ? ■, qtíe . tende r í a a y desaparecor con }. a 
crisis de la producción- - azucarera' especialmente en la zona, 
central„

Estes constí tu.ye un el ementa, més en ,el agravan.i ento de 1 a 
situación del empleo en el-, agro costar rí cense, que ya de por 
si es precaria»

Aunque a partir de datos ofrecidos por las oficinas 
públicas no se puede tener idea exacta, del grado en que la 
afecta, es válido suponer que la situación genera desempleo e 
i nor■ ©ment a e 1. n um©r o de t raba. j a dor-es que so 1 o 1 ogr-an u.b i, car■ se 
sn el proceso productivo en forma temporals sobre todo sí 
t omam¡os en cuen t a 1 a poca capac i dad de absor c. i 6n tíe mano d©
0 b r a d e 1 s e c. t o r s e c u n d a r i o y q u e 1 a s e v e r i, dad ó e I a. c r i s i, s e n
1 o s a n o s oche n t a i n d i. c 6 s i g n o s n © g  a t i v o s d e c r- e c i m i e n t o © n 1 a. 
economía»

En general, la población dedicada a la agricultura ha 
venido disminuyendo en las última décadas» De acuerdo a los 
censos de 1973 y eeti maciores para i 986 ? pasó de 38.5% a 
29% de la población económicamente activa (-PEA).

un
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Por su parte, la PEA en el sector industrial en el mismo 
lapso pasó de un 12.6% a un 16% (MIDEPLAN, julio 1987, P. 
49) .

Sin embargo, durante la crisis y a partir de datos del 
período 1980-1986, se puede afirmar que la dinámica del 
mercado laboral muestra estabilidad en los sectores 
económicos, con excepción de la construcción, que se contrajo 
visiblemente (Cuadro 5).

Este pequeño examen de algunos indicadores muy generales 
confirma como las tendencias rocient.es de la economía 
mantienen para el agro los principales argumentos que 
justificaron el Proyecto de Investigación, ya que es un 
hecho que el trabajo temporal de cosecha sigue siendo una de 
las principales fuentes de empleo.

Par otro lado, la complementari edad de los ciclos 
productivos del café y la caña principalmente, es presumible 
que definan el asentamiento de contingentes de mano de obra 
que en forma temporal se ubican en alguna de estas 
actividades, en aquellas zonas donde se explotan 
con juntamente. Si a esto agregamos el empleo de variedades de 
mayor rendimiento por área cultivada, el uso de insumos que 
elevan la productividad y algunos cambios en la organización 
de la producción que implican elevación de los requerimientos 
de mano de obra para la cosecha, es innegable que dentro de 
estas condiciones, la situación de los trabajadores 
temporales merece ser estudiada en su. especificidad.

La necesidad de establecer si en forma efectiva se dan 
diferencias en cuanto al acceso a programas sociales y la 
forma concreta en que estos programas se aplican, hizo que se 
considerara conveniente ubicar la zona de estudio en regiones 
donde se tuviera la certeza de encontrar personas que 
presentaran la modalidad de emplearse en forma fija o 
temporal a lo largo del ciclo productivo.

De previo ya se ha mencionado el hecho de que par- 
razones derivadas del volumen de los recursos disponibles, el 
estudio de campo debió restringirse a una sola zona, en que 
se analizan las condiciones de participación de los 
trabajadores temporales en contraste con las correspondí entes 
a trabajadores fijos (asalariados y no asalariados). AI 
tomarse como parámetro de medición de esa partícipacíón dos 
programas de carácter extremadamente universal en el. país, la 
salud comunitaria y las asociaciones de desarrollo comunal, -y 
quedar descartada, la posibilidad de inclusión de varias zonas 
con un grado diverso de desarrollo relativo, se tomó la 
decisión de concentrar el estudio en una zona del más alto 
desarrollo relativo en la agricultura. Esto necesari amente



m m m  5
COSTfi RICA; DISTRIBUCION RELATIVA DE LOS OCUPADOS 

SE6US SECTOR SE ACTIVIDAD
im-im

U julio de cada aso)

1980 1981 1982 1983 1934 1985 1986

ASñ íCULTURA 27.4 27.6 30,0 28,2 28.S 27.3 28,1

INDUSTRIA 16,3 10.4 15,2 16.6 15.7 15.9 16,0

CONSTRUCCION 7,0 6.7 ...;L:5.7; ■■ 5JT-,. 5.1 5,1 5,1

SERVICIOS BASICOS 6,8 :■ 5.6jf 5,5' : .. "5.6 ' \ 18 5,8 5,9

COMERCIO 18.0 ■ i?;? ■ 17,2 t 18,1 i ■■ 18.9 " 18,9 18.6

SERVICIOS 23.6 ' 25,9 25,5'"- ■ 25,9-V ' 2Í4-. 25,8 25,7

NO ESPECIFICADO 0.3 ■■ Ó. 9 ' 0.8 C. :v';su ■■ : 0,3 0,7 0.5

TOTAL 100.0 ;i m I80.-S' 100,0 .100,0 100,0 100,0

FUENTE; Dirección SeñeraI de Estadística y Cenaos. Encuesta.Nacional de Hogares, Espleo y 
Besespleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. L



dahi ó hacerse así , anta 1 a i napas 1 b i 1 i dad des i nc 1 usi ón de 
z osas de desarrol I o d i verse s que per-mi t i er an anal í z ar 1 os 
conci i c i enantes del des a. rol 1 o sobre 1 a par t i c í pac i 6n a Sí se 
tomaba una zona de bajo desarrollo relativo los posibles 
c o n d i c í o n a n t a s d s é s t e , c: o n c r- a t i z a d o s t u n d a m s n t a. 1 m anta e n 1 a 
p e s c p r  esene i a c!e 1 os pro g r amas t q ma.da s comq paramet r o par a. 
establecer 1 a partí cí pac i ón , podri an 11evar a 1 a
i rnposí b i I i dad de det; sraí nar sí ex i st. s un n i vel d e
par t i c: i pac i ón d í f arene 1 al de 1, os traba j adores tampón al es
r- ?? s p e c t o a 1. o s o t r o s g r u p o s s o c i. a I e s m e n c i o n a d o s , ■ E s t o s o 1 o 
-se puede determí nar en una sol a s ona sí 1 a d i apon i b i 1 i dad de 
s í?í‘ vi cí os ss ai t. a. , ya grúa ante un a, cees o gi i' sr'sric i a, í éste 
puede ser atribuida a las condiciones específicas de los 
grupos s d c i al s=.t

E 1 V a 11 e Cs n. í: r a 1, d s Cos t a R i. e a e s e 1 q u e r e u.n e d e m e j o r
forma esas características, además, de ser la zona cafetalera 
de mayor í mportsnci a.®

Di versos traba jos muestran' como, la combinac i ón an una 
misma zona geográfica ' de los-fiüiti voé de café y cata de 
az Lear brinda cohdi di anes íestructural es para 1 a 
compl. ementar i edad 1 a b oral" en ambos: productos-, tanto en 1 o que 
se refiere a trabajadores f i. jo'Sf'■■■■'como ■ a estacionales, 
f ornamental mente (ALVARADOy 1985^ LEON-'y RAVENTOS, 1934), La 
complementar í edad de 1 osi cicios productivos■en el aKc permi te 
mantener fuentes de emplec c o n ■uní mayor grado de f i jez a que 
si sol amente se cul t i vara uno daiíial 1 os- y, principal mente 
desde 1.a perspectiva del presente ■ estud í ©,..- la continuidad de 
los períodos de cosecha cafetalera y zafra azucarera. s en -que 
uno sigue al otro, dan condiciones para el manteni mi ente* de 
e m p 1 e a e s t a. c i o n a 1 p o r u n- fc i e m p q m á s . p r o I o n g a d d a L a s i t u a c í ó n 
del empleo, fundamentalmente ' temporal, derivado de la 
combinación da estos cultivos,: x reviste características 
diferentes a las zonas exclusivamente cafetaleras,

Al estar presentes a la par de las zonas ere 1usi vanente 
cafetal eras otras con tal combinaci, ón producti va, en el Val 1 e 
Central? se hizo posible abordar la situación diversa can 
propósitos de c o n t r a s t a d ó n , enriqueciendo de esta forma las 
posi h í1 i dadas anal¿ticas del estud íc,

Luego de realizar un examen de la información, se logró 
ubicar I a zona más i mportante en cuanto a la produce!ón 
cafetal, era. en el Valle Central, constituida por la parte 
o c c i. d e n fc al del m i s m a , q u. e c o m p r- e n d e 1 o s c a n t o nes C e n t r a 1. , 
Grecia, Palmaras, Naranjo y San Fíamón, todos de i. a provincia 
ci c A i. a. j. o s i a. -5

Respecto a la zona de comb i naci ón café-can a de az úcsr ? 
aparecían dos posibilidades a considerar, Por un lado, los



ü a n t o n e s -tí e J i, m é n e z y T a r i1"- i a 1 b a ci e 1 a p r o v i n e i s d e C a. r t a g o , 
en al extremo oriental del Valle-,* y por otro los cantones de 
Crecía y Poás de la Provincia de Alajuela, que se ubican en 
-su, poro i ón occ i dental Razones ob vi as de t. i po práctí co 
c o n o u ..i e r o n a. c o n s i -d er ■ a r c cu n v e n i e n t e c o n c e n t. r- a r- e 1 e s t. a dio e n 
■1 a par' te occ: i dental del. Val 1 e ? I a cual br-1 ndaba 1 as
p c s 'i. b i 1 í d a -tí e s a n a 1 í t. i c a s b u s c a d a, s , c o -n i a v e n t. a j a d e u n a 
r a c o  n a, 1 i z a. o i ó n m a y o r a n e 1. u s o ci e 1 o s r e c: u r s o s e c o n é  m í c o s 
que i mp i i c.¿ 1 os desp 1 as: ami en tos en un área menor , evi t ando I a 
di spersi 6n que impi loaba trsaladarss de un extrema del Val, le 
al otro.

Esta. z ona sel scci onada.-.-. presenta una ser i s de el ementas 
que permiten catalogarla como de alto desarrollo relativo, 
La red vial existente es bastante buena, tanto en lo que 
respecta a carreteras principales como caminos vecinales, 
pudi éndose at i, r-mar que prácticamente todos 1 os poh 1 ados 
tienen acceso a, las vías principales durante todo el año en 
vehículos automotores, i o . que,,:.tos pone en rápida comunicae iún 
con los pantos más importantes . -,de la aglomeración 
metropolitana del Valle GentrálL ■ El■número de beneficios 
cafetal oros e i nqsni os azucarer-DS. ;és, bastante al to , sí endo 
además si gn i. fiest i vo que rnuc:has';.-:i ds . el I as psr tenes ca.n a 
coopera! :i. vas agro i ndustri ales»

En cuanto a 1 os ,ssr:vic í os ■ deusábud. ? domo se anal i z ará en 
detalle más adelante,.. se puedes dedi r-r-que existe una amplia 
cobertura institucional, '-. tanto- en-duantey a. puestos de salud 
cGffiünitariDs como a 1 a presenc: i a de hospitales» Además, la 
buena i nf r aestr natura . vi al-, permite un relativo rápido acceso 
a los mejores hospitales ubicados.-, en la principal 
aglomeración urbana del -país,.

Sin embargo , habí éndose ...deber-mi- nado como con ven i ente- 
ubicar el estudio en esta zona ■ geográfica, los recursos 
disponibles no hacían posible pretender una representadón de 
toda ella en la encuesta. Fue necesario, por lo tanto ubicar 
más precisamente las áreas específicas en que se realizó el. 
trabajo de campo, mediante una serie de criterios de tipo 
cualitativo y procedimientos prácticos que se describen a 
confcinuación.

3.2 La delimitación de las comunidades incluidas en la 
encuesta.

Como se acaba de mencionar, la zona selecoxorada (la parte 
occidental del Valle Central) es bastante amplía, incluyendo 
un número re 1 at.1 vamente elevado de cantones (San Ramón, 
Pal miares, Naranjo, Bréela y Poás).



Fue necesario, por-,lo tanto, ubicar exactamente las 
comunidades cuya población tue investigada en la encuesta, 
Dicha selección se realizó considerando elementos de tipo 
cusí it«tívo5 derivados de las necesidades analíticas da la 
i nvesti gao ión , que se or i entan s hacer posible la
ccntraetaci ér¡ de la situación en mí cr onraqi ones de
desarrollo diferente dentro tío esta región de alto
d e s a r r o 11 o r e 1 a t i v o „

A pesar de compartir una serie de carácterísti cas
general es que tipifican a la z ona sscoqida como de gran 
impacto del desarrollo capitalista en la agricultura, no 
existe una homogeneidad total en todo el territorio. Esto
llevó a la necesidad de considerar el examen de algunos
1. ndi cadoces soci al ss que per mi ti eran i de-nii f i car aquel I os 
lugares que, además de ser la residencia de un número
significativo de triaba jad ores temporales, hicieran posible 
examinar en forma evidente la. presencia de mecanismos de 
exclusión de los serví c i os "asástehciales de carácter soci al 
para los trabajadores temporales,

De acuerdo al Sí stems de Indi cádor es Sc3ci ai es emp 1. sao o
por el Ministerio de Pl-an i f í cae i óñ r y Política Económica 
iMI DEPLAN) , se 1ograron: jerarquizaófán"forma ascendente los 
420 distritos poblados- del país- en base al ■ promedio de los 
siguientes :i. nd i cador esc

Por cent a je de ■■ 1 a pobl adtdn con di ez añas y -más 
analfabeta,

Porcentaje de la población.: de doce aros y más con 
pr i mar i a y amenos*

Porcentaje ele la p o b l a d  ónhrvo asegurada, ■■■

Por cent a. je de niños de pr i rn-er grado con baja 
tal 1 a/edad „

P o r c e n t a j e d e ■ viví e n d a s p a, r t i c u 1 a r e s o c u p a d a s s i n 
el ectr-i, ci dad,

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas sin 
agua i nt.ra.domi ci 1 i ari a,

P o r c o n t a. i e d e v i v i e n d a s p a r t i c u 1 a r e s o c u p a d a s e n 
regular y mal estado,

Mí ñutos prometí i o al centra de sal ud más cercana,

Por-centsje de la población activa desocupada,

a)

c ) 

ch>

d i

e i



i) Porcenlaje de la población activa que busca trabajo 
por pr i oera vez *

j> Porcentaje de nacimientos de padre desconocido 
< MI DEPLAN, 1 9B7 h)  * -

En la zona escogida, el distrito que mostró tener el 
índice más alto i y por- lo tanto mostrear un mayor det er i oro
desde el punto de vista social de acuerdo a esta
meto-tío 1 ogls.) ? fue Petas BI ancas ( d i stri to 13vo„ de San 
Ramón) ■, que ocupó el lugar 316 del total, con un promedio de 
7,50=. Le siguió Zapotal del mismo cantón en el lugar 306 
con un promedia de 7*38, y póster i ármente Bolívar (distrito 
8vo, Bree i a) y Pi edades Sur (distrito Oto, San Ramón} , en 
los lugares 270 y 269 respectivamente con un promedio para 
ambos de 6,50,

Podría teneros, da esta forma, un estrato conformado por 
los di str- í t. os de más bajo de san Poli cu. re i at. i ve , ubiesdos en 
un rango de una en si val orí-'promedio áte los indicadoras, a 
partir del valor más alto trie 7v'5:- a ■■ fo, 5):„

En el otro ex tremo y naci.endót ■' 1. a ex el usi ón de l os 
distritos primeros de- : cada cantón-tporel. hecho de que 
incluye el área úrdansele l a -cabecera, t cuyo promedio se 
supon ¿ a bajo por tener general-füente La ■ i nfreestructura 
adecuada para satis-facer Xasr'y- ('demandas' de servicios
general es, 1 os di stri tos de la cória- se local -i z a ron a par t i r 
del promedio de 2,50, ■ en-- un rango'" de urupunfcc, se ubicaron
u.n total, de trece distritos,,

Anal i z anda en f oraa--pret i-mi narria. ■ Inloraiac: i én , se pudo 
constatar que los cantones te San Ramón y Grecia tenían 
d í str i tos en ambos estratos-*.--. lo .qué ■br-i n daba con-- di c i enes
óptimas para 
i nvesti gac í ón s 
contextos de 
consideró que 
det&rmi na¡r' 1 os 
encuesta,

lograr uno ."dé - los objetivos de la
examinar la' partici pacíón diferencial en 

desarrollo diferente. Si n embargo*, se
esos elementos aun no eran suficientes para 
lugares en los cuales se realizaría la

Se procedió, por lo tanto, a examinar los factores que 
más incidían en la conformación de las diferencias en cuanto 
al promedio de indicadores, detsrmi, nándose que eran el 
porcentaje de pobl se i ón no asegurada., el porcentaje de niños 
de primer grado de enseñanza con deficiente relación 
tal la/edad y el porcentaje de viviendas particulares ocupadas 
si n agua i n tradomi c ! 1 i ar i su



DISTRITO CANTON PROMEDIO LUGAR ENTRE EL TOTAL

BUENOS AIRES PALMARES 2,50 51
LA GRANJA PALNARES K“ -r*^ « -JU 52
o h N >j üA:N ROAS 2,63 50
7 fip Af3n 7 A PALPARES ,tú * í >uJ 61
SAN ISIDRO G R E CIA 2.38 69
SAN JOSE ALASUELA 3. 38 24
SAN JOSE CRECIA 3,38 Ij.
SAN ROQUE GRECIA 3, 3S 96
CONCEPCION ATENAS 3.38 97
SARCHI. NORTE VAL.VERDE VESA 3» 38 76
SAN JUAN SAN RAMON 3- 50 i. 05
JESUS SAN RAMON 3,50 106

De estas variables, ,1 as,::-dos' "pr-i-meras tenían que ver' con 
aspectos da acceso a los.' servícios de. salud, refiriéndose al 
grado de cobertor a de la' segúri dad soc i al y el segundo ¥ 
aparte de su reí arene: i a aun i vsl de - d'ngreso ? tiene que ver con 
1 os progr amas coínunitar ios de nu.tr Leí án». El tercer o puede 
consi dorarse como un indicador de..- lár Si tuací 6n sor: i oeconómi. o a 
de las familias y phrt lo tanto. .-provocador por diferentes 
factores»

Una. de 1 as d 1 mensi oríes de.-; - ^ ar t i c i'paci ón soc i al es el
acceso a programas de salud y vl  ̂  ■ i c :¡ ón , a través de la 
obtención de servicios de atención..-' primaria, medicina 
preventiva, comedores comunales y sanean!ente ambiental, Esa 
dimensión adsmés tenía una alta incidencia en las diferencias 
i nterd I str i. t al es del estudio de M IDEAL AN mencionado, por lo 
que se decidió que la di sponi bi 1 i dad-.-de esos servicios era un 
elemento adecuado para hacer 15 - seleccíén de los distritos a 
i nc1uir »

Para silo fue necesaria, por la tanta, analizar las 
características tíe los programas de salud rural que se 
aplican en la zona occidental del Valle Central»

La organizad ón de los programas de salud en esta zona 
incluyen tres niveles ds atención, reflejados en otros tantos 
organismos^ los Puestos de Salud, los Centros de Salud Rural 
y el programa Hospital Sin Paredes, que es exclusivo de esta 
z o n c;t >■

Desde el punto de vísta, organizativo la unidad operativa 
básica es el Puesto de Salud, que atiende la población de 
var i as común i dados por medí o de personal sur i I i a.r capac i tac! o 
para labores preventivas, de educación y promoción, junto con



la capacidad paca referir enfermos a niveles supsrio'es de 
a t s n c i ó n „ E n e 1 C u a d r o 6 a p a r e c e n 1 o a p a e s t a s u b i c a, d q s e n l a 
z o n a d e e s t. u d i o *

CUADRO 6

PUESTOS DE SALUD RURAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL
VALLE CENTRAL 

1987

CANTON DISTRITG LOCALIDAD |
_  ____ __ __ ______ __ _J

ALAD LIELA CARRIZAL CARRIZAL
ALAGUELA LA GUACINA LA GUACINA
ALAJUELA SAN ISIDRO SAN ISIDRO
ALAJUELA SABANILLA--- GABANILLA
'ALAJUELA TURRUCAFÍES- TURRUCARES
ALAJUELA TANBQR CACAO*
!GRECIA TACARES PRENDAS
1 GRECIA SAN /ISIDRO" .-y' SAN ISIDRO*
]ATENAS JESUS .■.-BARRIO JESUS
i ATENAS CDNCEPCIGNL. CONCEPCION
¡ATENAS . SAN/ JOSE SAN JOSE SUR
1 ROAS CARRILLOS ;■ ■ CAR.R 1LLOS ARRIBA

* Creado en 19B6» 
FUENTES INISA, UCR.

El segundo ni vel es el Centro" ds Bal ud -f que es atend ido 
por personal médico que se ocupa ds medí ciña general y a 
v s c e s p u e d e i. n c 1 u i r algó n g r- a d o de es pe c i a 1 i z a, c i. ó n (p e d i a t r 1 a 
y obstetricía)5 hace atención ambulatoria y organiza las 
labores preventivas que se ejecutan a través de los puestos 
de sal ud * Además, desde el Centro de Salud se ref i are a. I os 
pacientes a las unidades hospi talsri as cuando asi se 
requiere,, En el Cuadro 7 se pueden ver los centros ubicados 
en la zona de estudio»

La. cobertura de los programas de salud rural que se 
ejecutan t i en en dos áreas i; Sal ud Rural y AI i mentac, i én y 
Nut r i c i, ón * El primero tiene énfasis pr-svent i ¥ü y cc^pr ende
aspectos de saneamiento ambiental» Actúa, a nivel, comunal ía 
través de 1 os centros y puestos de salud) y 11eva hasta i os 
hogares los servicios de vacunación, educación sanitaria y



CUADRO 7
LISTA DE CENTROS DE SALUD DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL

VALLE CENTRAL
1987

CANTON d i s t r i t o
S"

ALA-CUELA AL A J LÍELA1 OREOXA BREO IA
* ATENAS ATENAS

ROAS SAN PEDRO
SAN RAMON SAN RAMON
PALMARES PALMARES
NARANJO NARANJO
VALVERDE VESA SARCHI

.......

FUENTE; INIBA, UCR

atención primaría» El segundo a- través da los Centros de 
Educaci ón y Nutriel ón 5 . ati.anda a l a ■ ■ pób 1 aui 6n menor ds? si ot© 
a n o s ? a m a d r es embaraz acias - y . ■ '.jactan, t e s , p r a p o r c i. o n a 
ai iííisntaci ón gratín ts-, y :. se di str iduye I eche en polvo a los 
t¡ogar ss donda se pr esant an caaos,:day'desnutr i ó i ón B Por ot r a
parte, a través de tos Comedores Escolares se br inda 
a 1 i men t.ac i ón a n i íí os de edad ssco 1 ar i. nc l uy éndose s an & 1 gun.os 
c: a s o s , e s t la d i ante s d e .ensena n z a m edia. :

Esos n i vel es de atenué ón, en sal ud y nutr i oí ón i Puestos 
de Salud Rural, Centros de. Saluds Centros tí© Educación y 
Nutr i ci ón y Comedores Escol ares) f eo.nst i Luyen X a orgarrí zac i ón 
general para todas las zonas rurales del país» En esta zona 
occidental del Valle Central' existe además un programa 
adicional, con una pretensión de cobertura de servicios aún 
mayor5 organizado no en base a la división territorial 
(cantones y distritos), sino a nivel más desagregado ¥ de la. 
común i ciad ,, con una proteosí ón de c:ober tur a aún eupsr i or „

Se puede at i rmar sin dudas que i a, e>: i stenc la de este 
progr ama Bosp i ta 1 Si n Parodes 1 cuya descr i pe.i ón de puestos y 
subpuestos se puede ver en el Cuadro 3, convierte a la zona 
o o c .1 d e n t a 1 d e X V a 11 a C e n t r a 1. a n a 1 á r © a r u r a 1 d a Cas t a R 1 c a 
con un mayor grado tí© cobertura en cuanto a programas cíe 
salud *

Si n. embargo ? 
cuadros 6, 7 y 8, 
región. Así 3 se

y según se desprende del examen de los 
1 a. cobertor a no es un i f or me en teda la 
puede ver que 1 a m.í sma es menor en 1 os



cántanos de Grecia, Poás y Atenas., que tienen menos unidades 
de atención, originado esto -fundamentalmente en la no 
presencia en ellos del Programa Hospital Sin Paredes*

Aunado a. est os datos, fuñe i onari os del I nst i tuto de
Investigaciones en Salud de la Uni ver-si dad de Costa Rica 
í IN1SA) i nf ouiíaron que en la zona escogida el cantón tía 
Grecia. era el que menos está cubierto por los programas cis 
Salud Preventivas la parte sur no se cubrsq el distrito de
San José apenas 1 o está en un 20%, San Roque en un 25% ? 
Puente de Piedra en un 64% yq finalmente, el distrito Bolívar 
no es atendida por programa alguno de salud comunitari a*

De esta forma, si cantón de Grecia presentaba la 
partí cul a.r í dad de ser un cantón con fuerte prasenci a ds
producción cafetalera, combinada con la de cata de azúcar, 
con condiciones diferentes en cuanto a la cobertura de 
serví ci os respecto a 1 os esenc i al mente cafetal, eros (Naran j o , 
Pal mares y San Ramón ) . Es t ss'-p ér m i fc. i a hacer una sel eccí ón 
entre ellos, máxi me considerando que la importancia de Grecia 
como productor de café y caña dé azúcar es sustancia, al mente 
mayor que la de Poé.s„

Asi a par i í r de gastos antecedentes, la neceo i dad cíe
t oroar en c uen t a 1 u-g ar es que-- ; ■ aí-oj ar án p r esum i. b 1 emen t. e
t r a b a j a d o r e s t e m p o r ales p o r - t e n e r s x p 1 o t a c i o n e s q u o doma n d a. n 
a &st e t i. po de t. r ab a j ador es y además, ' x,q u© t u.v i er an pr ogr ama s 
de sal ud accesi b 1 es. - ■ a. ■ un númerg.-: sí g'n i f i cat i vo de sus 
habí tantos, hí, o o que se escogí era-- l a zona eempreña ida por 1 os 
cantones de Grecia, Raimares y San Ramón,

Los dos úl t i mos i Pal mar es,...y Barr'Ramón 5 , de acuerdo a los 
datos del cuadro 8, están , en el..- área- de i nf 1 uencí a del 
.Programa Hospital Sin Paredes, ■■-....Es-to;:--asegura una homogeneidad 
en I a prest ac i ón de 1 os serví ct-ds asi stencí al es que per mi te 
estudiar en qué grado se dan fenómenos de exclusión con 
respecto a las trabajadores temporalss,

El cantón de Grecia por su parte, si bien tiene 
distritos o- áreas de éstos que no son atendidos por programas 
de sal ud preven 1 i va 5 foant í ene en l upares osle at égi cos centr os 
de salud que brindan servicio a los pobladores de lugares que 
e s t á n rn á s .1 s j o s del d i s t r i, t o I * Por- o t r a. par-1. e , 1 a s
d i. m e n s i o n s s d e 1 1 u g a r 5 1 o m i s m o q u e 1 a r e ci d e c: a. r r e t e r■ a s y
caminos vecinales, hacen f ác i 1 el traslado para r e d b i  r 
atención médica en el hospital, clínica del Seguro Social o 
centro de salud, ubicados en la cabecera del, cantón*

De esta f arma, si b isn el grado de cobsrtura de 
servicios de salud comunitaria es menor que los otros dos
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PROGRAMA HOSPITAL SIN PAREDES 
LISTA DE PUESTOS Y 5UBFUESTGS 

1987

CUADRO S

i CANTON 
¡

DISTRITO LOCALIDAD U p o  j

i SAN RAMON ANGELES ANGELES SUR p u e s t o ;
! BAJO RODRIGUEZ PUESTO
| CRIQUES PUESTO
j COLONIA PALMAREPA 8UBPUEST0
i BAJO CORDOBA SUBPUESTO!¡ VALLE AZUL SUBPUESTO
; ALFARO ALFARO PUESTOi] PIEDADES NORTE PIEDADES NORTE PUESTO .i BAJO LA PAZ SUBPUESTO
i BOLIVAR SUBPUESTO
¡ V QL, I 0 POLIO ■■■ . PUESTO
í ZAPOTAL ■ SAN-ANTONIO ■ SUBPUESTG
! CARRERA; BUENA ■ PUESTO
i CONCEPCION" CONCEPCION \ PUESTO
j SANTIAGO SAMTT&SÓT PUESTO í
I "RÍO -JESUS- PUESTO Ji BALBOA-.. SUBPUESTOí
\ ' CALLE"" LEON .i SUBPUESTO!
j SAN JUAN ■■ SAN-JUAN PUESTO |
1 PIEDADES SUR PIEDADES SUR PUESTO !
i SOCORRO SUBPUESTO 1
\i SALVADOR- ■■■■ SUBPUESTO|
1 '■'■■■LA GUARIA ■; ■ SUBPUESTO!15 SAN FRANCISCO SUBPUESTO!1 SAN RAFAEL ■■■■ CALLE .ORLICH PUESTO !
i CALLE ZAHORA PUESTO i
j 'BERLIN PUESTO
1 LLANO BRENE8 PUESTO
{ SAN ISIDRO SAN ISIDRO PUESTO í
j PALMARES ¿ARALOZA Z ARAGG Z A PUESTO |
i RINCON PUESTO j
l BUENOS AIRES BUENOS AIRES PUESTO
1 SANTIAGO SANTIAGO PUESTOsí QUEBRADAS SUBPUESTO
1 CANDELARIA CANDELARIA PUESTO
¡ ESQUI PULAS EBQUIPULAS PUESTO
í LA GRANJA LA GRANJA PUESTO
!NARANJO NARANJO CONCEPCION PUESTO
j PALMI TOS PUESTO
j CANDELARIA PUESTO

SAN MIGUEL SAN MIGUEL PUESTOI CIRRI CIRRI PUESTO
!
1___________

LOURDES SUBPUESTO



CONTINUACION CUADRO S.

,”5? sr

i CANTON 
i

DISTRITO LOCALIDAD T S PO !
™  .... _ J

1 SAN JOSE SAN JUANILLO PUESTO (
ií SAN JERONIMO SAN JERONIMO PUESTO (

LOS ROBLES SUBPUESTO
] SAN JUAN SAN JUAN PUESTO

8» ANTONIO DE LA C. PUESTO
i ROSARIO ROSARIO PUESTO
;VALVERDE VESA TORO AMARILLO TORO AMARILLO PUESTO
i SAN PEDRO SAN PEDRO SUBPUESTO
} S«- JOSE DE LA TROJA PUESTO
i

...........
RODRIGUEZ SABANO.LA PUESTO

FUENTE: INISA, UCR

c a n t o n es, d e n i n. g u na m a n a r a. s a ■■ ■ I e. ■ ■ p y e d e , c o n s i der a r c o m o d a 
b a. j a. c o b a r1 u r a e n a 1 m arco de 1 a s t- áreas r- y rales del pal b „ 
Además , 1 a. presencí a ■ en su 1 nter-íor -,de;.-. son as .. con grados 
diversos de cobertura corva t i tuye- '.btr c? elemento ■ de interés 
para su i nclusién , ya que desde, un - princ í pi o la i nvesti gación 
p 1 anteé el i nter-ás . de contrastar, ,.! al ■ si tuací én de 1 a 
par t i c í pac i ón soc í al en mi crori^egit3n:as';-de::- dssarrol lo di verso, 
a ú n d e n t r o del á r e a. m á. s d- esa r. r o X X a da *

Si n embargo , 1 &■■■■ det'e.r mi nací, én de-:-' 1 os- cantones no era
s u. i i, c i e n t © e n s í m i s m a. : p a r a 1 a s e 1 e c c i, ó n d e las á r e a s 
aspee ír i cas en que se real i zar! a air ' traba jo de campo de la 
encuesta, El ár sa a ni vel de: can16n apar ece c:o¡mo demasi ado 
extensa para pretender representar!a toda en la encuesta» 
Además * por que 1 as pr stsnsi ones; del. est udio son esenc i. a 1 men t e 
c u a 1, i t a t i v a s , se c o n sido r* 6 c on ve n i e n t a q u a t tí e r an c r i t e r ■■ i a s 
■ de ese tipo 1 os que guí ar an ©sa selección, antes que 
pretensi enes efe represen tat i vi dad estad ístíca.

Be p r oc a d i ó » p or 1 o t a n t o a del i m í, t ar ]. a s z on as, a n i v e I 
de microrregiones? con la pretensión ds lograr la inclusión 
de di versos niveles de dasarrol 1 cu Para ello se decidí ó 
i nfcen t a,r una del, i mí t ac i ón par t i endo de dos el amen.tos 
rundair.entales! el grado de cobertura de servicios de salud 
caffiunifcaria, que ya se ha. visto como está relacionada con 
niveles de desarrollo diferentes, y la presencia □ no de 
p r q b I e rn a s d e i n s s t a b i. X i d a d 1. .a p o r a X ? a s p e c t o d e t u n- d a m e n t a 1 
i m p o r t, a n c. i a © n 1 a i n v e s t i g a c i. ó n *

Obviamente, previamente a lo anterior, se procedió a 
excluir los distritos que no reunieran carácterist i cas



v undamental es par a. el estad i o , En pr-1 mer 1 ugar , se
a >■: c 1 u y e r o n 1 o s d i. s t r i. t o s p r ■■ 1 m e r ■ o s á e c a d a c a n t ó n y a q u e ? c o m o 
p u s d s v e r s e s n e 1 c u a d r o 9 , p r asen t a n u n p r e d o m i n í. o d e 
pota 1 uc 1 ón urbana, que di storsisnar i a. I os ob j st i vos bus-cades , 
q u e p r e t. s n d s n s n m a r c a. r a. I t r a ta a j a d o r e s t a c i. o n -a i r u r ■ a 1 e n s u 
med i, o , y n o i n c 1 u .1 r■ p or r a.z on es d e el e 1 i m i t ac i ó n t emé,1 i e s. , a 1 
t r ■ a b a. j a d o e s i; a c .1 o n a 1 q u. s i" ■ e s i d e e n e i m e d í o u. r b a n o s El n 
segundo .1 ugar- , y l usgo de real i z ar i, a ver i f í cao i ón en 1 a 
prospección de campa que se describe más adelante, s e  
sr: c 1 uysron 1 os d i str i tos que c 1 varamente no pr osen tan 1 a 
p r o ó u c c i 6 n d sí c a f é o c a 9 a. d e a z ú c a r , o q u e 1 a m i. s m a r e v i s t. e 
muy poca i roportanc í a Cd i str i tos de Peras 81 ancas de San Ramón 
y Rio Cuarto de Bréela},

El grado de cobertura de servicios se puede establecer 
en forma aproximada en base a la información de los cuadros 
6, ? y 8; sin embargo, se trata de una cobertura, tsór i ca s
deter m 1 na.d a en b a,se a I a as i gnac :i, ón do d st er m 1 n a:dos 
territorios bajo la respansabiietíñei' de un organismo (puesto o 
subpuesto), Esa informaeióíi no .permite determinar el grado 
de cobertura real de los servicios- de- salud común i tar i a , en 
el sentido de la contrastac i ón entre. I a cobertura teórica, 
i nst.i tuci oral mente f i jada % y ,,..--el.y Hecho real de si 1 os 
servicios se imparten- i de la -■?. -.misma forma en todo el 
territorio bajo la jur i sdi cci órt del 'organismo en cuestión*

Así, se pensaba - que factoresyasoci ados fundamental mente 
a 1 a d i s t a. n c i. a a 1 c e n t r o s puesto o ' s u b p u e % t o d e s a 1 u d , y a I a 
c a 1 i d a d d e i. a s v i a s de. c o m u n i c a c i ó n é x i ■ s t e n t e s , p u d :i e r ■ a i"1.* 
ocasionar grados de cobertura diferentes entre zonas con una 
cobertura teórica si mi.lar, La información existente al 
r espscto no era adecuada p:ara. estableesr s*sas posi. b 1 es 
diferencias en la zona de estudio, por lo que se decidió 
efectuar una prosperei ón de campo que indagara al respecto, a 
fin de que se tuviera i nf ormaoí-ón que permitiera una mejor 
selección de la área en que se realizaría la encuesta*

Respecto al otro elemento a considerar en esa selección, 
a saber ? los problemas asociados a la insstabi 1 i dad laboral, 
su aborda je tambi én condujo a la necesidad de la pr-cspecci ón 
ds campo* La información disponible con el grado de
desagregar i, ón gsogr áf i ca requerí do (datos a nivel. de 
d i s t r i. t o ) ? s o 1 a m e n i e e s t á c o n s t i t u i. d a p o r 1 o s r e js u 11 a d o s d e 1 
Censo de Pob 1 ac i, ón de 19E?4, Di cha i nf or maci 6n , en el dbt aI 1 e 
requer i do , sol amen te per-mí te estatal sesr el n i vel de desempl eso 
abierto, según puede verse en el Cuadro 10, sin que sea 
p o s i. b 1 e d e t e r m i n- a r n i v e 1 -e s d e s ub o c u. p a c i ó n , a s p seto d e v i t a 1 
í mportanci a para I a óptí ca de análisís»



CUADRO 9
POBLACION TOTAL POR; ZONA Y SEXO

SAN RAMON, BRECIA,.. PALMARES

CANTON/
DISTRITOi

:

TOTAL AMBOS 
SEXOS

URBANO RURAL ¡
\

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES¡

i SAN RAMONi 39„963 "s,856 6.717 14.133
í

13.257 i
!SAN RAMON 9, 624 4.457 5» 167 -TSp~... i[
; SAN ■: i ASO 1,798 ..... -.~ — . 935 863 I
IBAN JUAN 5, 757 i , 399 1,550 1,399 1,4091
I PIEDADES NORTE 2« 373 | O ̂ *"S 1 , 15 1 I
\PIEDADES SUR ”7 ^ M? Q — ■i J"’\Jíe a .el, J -v. j 1.0841
|SAN RAFAEL 4 * 716 2,437 2,279!
Ib a n  isi dr o t ,281 . 627 654 j
|a n g e l e s 3 «616 1 . asa 1.7281
ALFARO 2, 030 :T 1,054 976 j
|VOLIQ 1 * 062.7 -- 531 «T~ÍP -i j \tJ '■*? 1, j
1 CONCEPCION t . OS3-' ----- - 549 534 ¡
¡ ZAPO-TAL : ■■ 490 -r7vrA-v 235 235 ¡
j PEA AS BLANCAS
i

3,-794 " -- 1.98 i 1.813

1 GRECIA 36.-36Í ' 4» 11%.:: 4. 499 15.278
i

14.469j
;GRECIA 11,374/ ■ 4-7115- 4 =499 1.401 1.3 5 9 I
SAN ISIDRO 2.:S91 / ■ ------ 1.491 1.400j
SAN JOSE 3.344': ■.—— “ 1» (' 1.8 1,626!
j SAN ROQUE 5.559//I 2. 808 2« 751 ¡
¡TACARES 3.902 T--— . -1 —  - 2, 002 1.900!
¡RIO CUARTO 3 ,341 ■ ■".... 1 * 761 1.580
IRTE. GRANDE ' 4 .493 — 2.347 2, 1.46 |
¡BOLIVAR 3.457 --- -- ..—- 1,750 1,7 0 7 |

!PALMARESi 17.815 2.082 2.232 7.773 6.7281
¡PALMARES 3 , 766 1.» 829 1.937 — ----
jZARAGOZA 4 . 136 2 „ 068 2 ,063
¡BUENOS AIRES 3, 096 .. .. 1,560 1.536
]3ANTIAGO 1.964 984 980
¡CANDELARIA 908 ------ 465 443
¡ESQUI PULAS 1,771 .. .. ----- S57 914
GRANJA 2. 174 253 295 839 /O /

FUENTE; DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS»
Censo de Población 1904» Tomo I; San José, Costa 
Rica, 1907.
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Además, 1 a información censal
o c u p a d  ón-desocupaci ón pr esenta en sí serias 
derivadas de la misma definición utilizada
temporal de referencia, 
definición establece como 
trabajado al menos una hora 
lo que obviamente enmascara 
desempleo, con el agravante

acerca de
1 i mi tac i ones, 
y del marco 
primero, laEn cuanto a lo

ocupado a la persona que haya 
en la semana anterior al censo, 
una gran parte del fenómeno del 
que la publicación del censo no 

permite analizar lo referente al subempleo a nivel de 
distrito. En referencia a lo segundo, el término de 
referencia está constituido por la semana anterior al censo, 
lo que constituye una limitación enorme para cualquier 
conclusión que se pretenda derivar acerca de la inestabi1 i dad 
laboral y trabajo temporal, problemática que más bien refiere 
a las variaciones del empleo a lo largo del ciclo agrícola, 
que en este caso debe ser de un año (el café y la caña de 
azúcar son cosechados en forma anual).

De esta forma, la información del Cuadro 10 no permite 
establecer conclusiones de importancia para la investigación. 
El cantón que refleja un mayor nivel de desempleo abierto es 
Palmares, con una alta variabilidad de un distrito a 
otro. En Grecia existe una variabilidad bastante más 
reducida entre distritos, a excepción de Río Cuarto que no es 
cafetal ero-cañero. El nivel del desempleo en San Ramón es 
bastante similar al de Grecia, pero la variación 
interdistrital es muy acentuada.

Al tener esta información tantas limitaciones, se 
procedió a realizar la prospección de campo, en la que se 
recorrió prácticamente en su totalidad el área de los tres 
cantones seleccionados (cor. exclusión de las áreas no 
cafetaleras o cañeras), recabando datos que permitieran la 
determinacíón final de aquellas en que realizaría la 
encuest ¿a *

Fue así como a través de entrevistas a informantes 
claves, principalmente de oficinas públicas, guardias 
rurales, pulperos y administradores de fincas, se logró 
identificar grupos de poblados alrededor de la característica 
de la expulsión de trabajadores de sus localidades con el 
propósito de emplearse durante épocas del año en otros 
sitios. El criterio no tomaba en cuenta a los trabajadores 
temporales "pendulares", o sea, aquellos que diariamente se 
trasladan a trabajar fuera de su distrito pero regresan el 
mismo día a sus casas. Clásicamente interesaba identificar a 
los que lo hacían durante un lapso que impedía su retorno en 
ciertas épocas del año al lugar habitual de residencia.

También se logró precisar el grado real de cobertura de 
los servicios de salud revisando las estadísticas de los 
centros/puestos de salud y a través de conversadones con los 
pobladores.
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POBLACION DE DOCE AÑOS Y MAS POR: POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA SAN RAMON, GRECIA, PALMARES

CUADRO 10

[
CANTON/
DISTRITO TOTAL OCUPADA

DESOCUPADA J

TASA DE 
DESEMPLEO 
ABIERTO

TOTAL CESANTE BUSCA
TRABAJO
PRIMERA

VEZ

SAN RAMON 13.736 12.966 770 642 128
5

5.6
San Ramón 3.468 3.240 228 204 24 6.6
Santiago 621 590 31 25 6 5.0
San Juan 1.885 1.774 111 83 28 5.9
Pie. Norte 829 798 31 27 4 3. 7
¡Pie. Sur 822 7S0 42 26 16 5. 1
¡San Ra-fael 1.696 1.577 119 98 21 7.0
San Isidro 432 400 32 32 — 7. 4
Angel es 1.200 1.149 51 42 9 4,3
Alfar o 704 657 4 7 40 7 6.7
Vol i o 348 323 25 no 3 -7 ní •
Concepci ón 353 345 8 4 4 2.3
Zapotal 162 160 n OaL -— 1,2
P. Blancas 1.216 1. 173 43 37 6 ~y cr « o

,GRECIAt 13.065 12.240 825 715 110 6.3
j
Grecía 3.869 3.626 243 211 6.3
San Isidro 932 860 72 54 " 18 7,7
San José 1. 105 1.036 69 58 11 6,2
San Roque 1.S60 1.709 151 136 15 8, 1
Tacares 1.450 1.358 92 84 8 6.3
Río Cuarto 1.130 1.099 31 23 8 2.7
Puente Grande 1.547 1.459 88 84 4 5.7
Bolívar 1. 172 1.093 79 65 14 6. 7

I PALMARES1 6.236 5.689 547 480 67 8.8
i Pal mares 1.321 1. 174 147 127 20 11.1
Zaragoza 1.569 1.371 198 187 11 12.6
Buenos Aires 1. 105 1.049 56 41 15 5. 1
Sant iago 638 579 59 43 16 9 • 2
Candelaria 320 299 21 20 i 6.6
i Esquí, pul as 564 551 13 12 1 ■>->
Gran ja 719 666 53 50 3 7. 4

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.
Censo de Población 1984; Tomo 2; San José, 1987.



El propósito fue el de, considerando que los cantones no 
son homogéneos en su. interior, tipificar las mi crorregi one» 
o o n h a s e s n d o s v a r lab 1 e s í u n d a m e n i:, a I e s s I a c  a  b e r t u r a d e 1 o s
servicios- de salud común i tari a y la. emigración de
trabadadores temporalss como í ndi csdor de prob1amas de 
empleo,} lo cual permití ó elaborar- una. serie de "situaciones 
1: i. po „

E s t a t a r e a s e r  & a 1 i z 6 s o b r e 1 a b a. s & d e 1 a i n f o r m a c i 6 n 
obteni da a través de la prospeccion, la cual posi b i 1 i 1 6 
t i p i. -i i c a r t o d o s 1 o s 1 u g a r e s p o b 1 a el o & d s 1 o % t. r e s c a n t o n e s 
escogí dos , 1 1. egando a 1 a. conf ormae i 6n de cuatro grupos seg ú.n
la cobertura de servicios de salud y la expulsión de 
tr abajadores temporal es, Para 1 a. real i z ac i ón de este t raba j o 
■s a efe c t. u ó u n a r e v i s i. ó n d e t a 11 a d a d e t o d a 1 a i n f o r m a c i. ó n
r e a b a d a e n c a d a u n o ds los 1 u g a r e s p o b 1 a d o s v i s i. t a d o s e n 3. a
prospección, logrando detar-íBinar para cada uno de ellos el 
grado de cobertura de servicios de salud Calta, media, 
ba, j a o nul a) y de en pul si 6n destraba fiadores temporal es í rml a , 
h a j a., m e d i a. y a 11 a ) . E s t d 11 e v ó al' T a g  r u p a míen t o d s I a s 
común i dados o 1 ugares pobit̂ dosd-'-'en. ■ cuatro estratos según i as 
características de esas vár i abl es*- ,/L Di cho agrupami ento es el 
que se describe a continuación»

a) Areas con alta o medita-cobertura ds servicios de 
sa 1 ud y a 1, t.ai o medi a-.qerpu, 1 si. ón de t raba j ador es 
temporalesr*

LUGARES POBLADOS CANTON.. ■ DISTRITO

PIEDADES NORTE Y LA PAZ SAN RAMON PIEDADES NORTE
SALVADOR SAN. RAMON PIEDADES SUR

a l f a r o SAN RAMON ALFARO

CATARATA SAN RAMON ALFARO

ZARAGOZA PALMARES ZARAGOZA

RINCON PALMARES ZARABOZA

QUEBRADAS PALMARES ZAHASOZ A

CARRERA BUENA** SAN RAMON ZAPOTAL

SANTIAGO SAN RAMON SANTIAGO



,£L.. EMPALME , CALLE LEON 
Y MAGALLANES

SANTIAGOSAL RAMON

RIO JESUS SAN RAMON SANTIAGO

SAN JUAN, CALLE ANGELES SAN RAMON SAN JUAN

LA ESPERANZA SAN RAMON PIEDADES NORTE

En Grecia, no apareció ningún I u p r  con las
características de-finidas para este estrato.

Carrera Buena, pertenece a Zapata,! de San Ramón, 
sin embarga toda su actividad está ligada a 
Pi edades Sur»

bv Areas con alta o media'cobertura en servicios 
de salud y baja o nula expulsión de 
trabajadores temporales- agr íco-1 as.

LUGARES POBLADOS CANTON-- DISTRITO

LA GUARIA* SAN FRANCISCO^ SANTRAMON ■ PIEDADES SUR
BAJO DE LA PLANTA

PIEDADES SUR, SAN MIGUEL

LLANO BRENES, BERLIN,
PATA DE SALLO

SAN RAFAEL, RINCON DE MORA, 
GALLE ZAMORA

RINCON DE OROICO

GUARIA

SAN ISIDRO

BAJO RAMIREZ

CALLE VARELA

LOS ANGELES NORTE Y SUR
CALLE ALFARQ 0 VALVERDE

SAN RAMON.--/ PIEDADES SI

SAN RAMON SAN RAFAEL

SAN;' RAMON SAN RAF AEL

SAN RAMON SAN RAFAEL

SAN RAMON SAN RAFAEL

SAN RAMON SAN ISIDRO

SAN RAMON SAN ISIDRO

SAN RAMON SAN ISIDRO

SAN RAMON ANGELES

SAN RAMON ALFARO



CONCEPCION, CHAPARRAL, 
PEREZ, CAGUELA

SAN RAMON CONCEPCION

RAJOS DE CARRANZA c? A L 5 CU A H/i FA L 5. ir*? ? *>i \ \ ?'̂ í «Lv •]: 4**® í"” T■’i ífCU

SAN ISIDRO SRECIA SAN ISIDRO

CAMEJ0 GRECIA SAN ISIDRO

EL HESON GRECIA SAN ISIDRO

LA ARENA GRECIA SAN JOSE

SAN VICENTE GRECIA GRECIA

SAN ROQUE CRECIA SAN ROQUE

TACARES ..̂ GRECIA---,. TACARES

CALLE FLOREES SRÉCift ■■ TACARES

CALLE TURA b r é:c i a '■■■ '■■■■: TACARES

LA ARGENTINA :8RECIA/\-: PUENTE DE PIEDRA

PUENTE DE PIEDRA GRECIA " PUENTE DE PIEDRA

LA GRANJA PALMARES LA GRANJA

BUENOS AIRES PALMARES-- BUENOS AIRES

EL ALTO (CALLE VASSUEZ) PALMARES ZARAGOZA

CALLE VARGAS PALMARES ZAPAGOZA

CANDELASIA (MIRADOR) PALMARES CANDELARIA

ESQUIFOLAS PALMARES ESQUIFOLAS

COCALECA PALMARES ESQUIPULAS

SANTiASO PALMARES SANTIAGO

ALTO DE SANTI ABO PALMARES SANTIASO

LOS PINOS PALMARES CANDELARIA



c ) Areas con baja o nula cobertura de ser- vicios tío 
sal ud y alta o med 1, a expulsión de trabajadores 
temporales agrícolas (-&K

L U 0 A K E: tí h ú B L ADüU CANTON DISTRITO

SAN MIGUEL ARRIBA GRECIA SAN ROQUE

SAN MIGUEL ABAJO GREC IA SAN ROQUE

CARBONAL GRECIA SAN ROQUE

EL LLANO GRECIA PUENTE DE PIEDRA

EL RAICERO GRECIA PUENTE DE PIEDRA

BAJO ROSALES GREGXA" PUENTE DE PIEDRA

LOS ANGELES CRECIA r BOLIVAR

SAN JUAN ■■■ B R E O  A...;■■■■ BOLIVAR

CAJON r ■ CRECI A : ; v ■■■■■■ ■■ BOLIVAR

En San Ramón y Pal manes' no se ancdntr-aron lugares con 
las carácter í st i caá de-fi ni das sen.veste . estrato t

d) Aireas con baja o-, nula', cobertura 
salud y baja o nula:v s>;pulsión 
t e mp orales agr i c o1 as í *) „

en servicias de 
de tr sbaj adors s

LUGARES POBLADOS CANTON DISTRITO

EL SOCORRO SAN RAMON PIEDADES SUR

QUEBRADILLAS SAN RAMON PIEDADES SUR

BAJO ÜHAS30UL SAN RAMON PIEDADES SUR

SANTA GERTRUDIS SUR GRECIA SAN JOSE

SANTA GERTRUDIS NORTE GRECIA SAN JOSE



44-

CALLE SAN JOSE GRECIA SAN JOSE

CALLE RODRIGUEZ GRECIA SAN JOSE

SAN LUIS GRECIA BOLIVAR

* En Palmares no se encontró ningún lugar con las 
características definidas en este estrato.

El resultado de esa clasificación de los lugares 
poblados permite hacer algunas reflexiones. En primer lugar, 
destaca la amplia primacía de poblados que presentan una alta 
o media cobertura de servicios, lo cual es lógico ya que en 
general la zona de estudio es caracterizada como tal. En 
segundo lugar, dicha clasificación de grados de cobertura 
coincide en alto grado con la cobertura teórica que se había 
determinado en base a información institucional} así las 
zonas de baja o nula cobertura se ubican pr-eferentemente en 
el cantón de Grecia, no existiendo en el de Palmares y 
ten i en do un a p r esen c i a reducida en San Ram ó n .

Este último hecho, sin embargo, arroja una discrepancia 
entre la cobertura teórica y la determinada como efectiva en 
la prospección. En efecto, todo el cantón de San Ramón es 
considerado como de alta cobertura existiendo, sin embargo, 
zonas en las que en la realidad no se prestan los servicios 
de salud comunitaria. No es casual, además, que esa ausencia 
de servicios corresponda a zonas relativamente alejadas y de 
relativo difícil acceso.

En cuanto a la expulsión de trabajadores temporales, se 
destaca el hecho de que no necesariamente la alta cobertura 
implica baja expulsión. Dicho de otra manera, hay una 
relativa independencia de ambos factores, siendo posible la 
combinación de un alto desarrollo institucional con la 
existencia de problemas de empleo. Esto es manifiesto en el 
hecho de que los cuatro estratos delimitados analíticamente 
agrupan poblados.

Finalmente, debe mencionarse que la presencia de 
expulsión de trabajadores temporales aparece en un número 
relativamente alto de poblados, aunque la condición contraria 
es la preponderante.



4» La muestra de 1 as farol 1 i as,

Habiéndose agrupado los poblados en los cuatro estratos 
m e n c i o n a d o s *. 1 es s m 1 s ít? o s t u e - o n t o m a d o s c o o o i a & a s s d e i a.
selecci ón de la muestra» Esto se real isé considerando que 
los propósitos de la investigacién son de tipo cualitativo 
antes que de representad ón estadística,, y el hecho ds que lo 
Fundamental de 1 a sstrategi a í nvsst i. gat í va se or i en tada hs.c i a 
1 a p o s í b i. 1 i d a d d e & t e c: t u. a r c o m p a r a c i. q n e -s d e I f e n 6 m e n o d e 1 a 
participacíón social en los cuatro estratos delimitados»

E 1 d i s s t q a e m u a s t r a a d q p t a d o e s e 1 d e u n a mu e s t r- a 
estrati f i cada ¥ con 1 a sel eco i ón de un n amero si mi 1ar de 
familias en cada uno de los estratos»

Tomando en consideraci ón el tiempo disponible para la 
rsalicad. án del trabajo de csfñpc, asi como la disponibilidad 
de recursos humanos y .ma.teriaut.es, se decidió diseñar un 
p roe se! i mi en to de maestreo que--per mi tí era 1, a seleccí ón de un 
total. de alrededor de 400 familias»- ■■■Dada la existencia cíe
los cuatro estratos antes indi cadosj,.. esto significó un número 
aprox i mado a las 100 f ami lias en cada.-., uno de ellos»

A continuad ón se ■ detal la al.. ..-pr-ocedi miento de selecci ón 
uti. 1 i nado en el caso ■ cié cada uno:- dé' tos estratos»

A* Areas con alta ovmstlia cobertura "en servicios de salud y 
a 11a o med i a &rpu-.l si ón'■ ■ de' ■■ ■ itr abai-jadores t empor a 1 es 
agrIcol a s «

Los centros poblados cié este estrato se pueden agrupar 
en cinco sector es di st r i-bu. i dds,::sn . les .cantones de San Ramón 
y Pal otares» Estos sectores son 1 os., sí gui entesa

a) Caserías de Fi edades.Norte y La Paz del distrito 
P i. e d a d e s N o r t e d a S á. n R a m ó n»

de

b) Caseríos de Al faro y Catar-ata del 
Altano de San Ramón»

di strito o e

c ) Caserío de Salvador y sus alrededores 
de Piedades Sur de San Ramón»

del distri to

d ) Caserío de Carrera Buena del distrito 
San Ramón»

de Zspotal tía

e ) Distrito de Zaragoza de Pal maras9 con 
caserío de Calle Vargas,

ex cepoión del

Como Primer paso, se decidió excluir ios sectores h) y
e>5 debido a su carácter menos rural» En el caso de los



b e c t o r ■ e s c ) d a es o s u r■ e tí a c i tí a p o b 1 a c i ó n »■ D e a c. u e r d o c, i;:! n 1 -a 
in t o r íTi-s c 3. 0 n d i sp o n í b I s s s est. i. m ó cj a s e l  n ú, íTí e r o d g v i v i sí'í c¿ e. s 
s visitar ser ia de unas 29 en el sector- c 5 y urnas 20 en si 
d > ,

B* Arreas con alta o media cobertura sn -servicios de salud y 
b a j a. o n u 1 a e x p u I a; i 6 n d & t. r- a b a. .i a d o r- e s t srnp o r a 1 e e 
agr i col as»

Los centros poblados incluidos dentro de este estrato, 
se distribuyeron ampliamente entre los tres cantones 
considerados, siendo el estrato con mayor importancia 
cuantitativa en la 2:0na»

Después de un exhaustivo análisis de las diversas 
posibilidades, se decidió concentrar la muestra en las áreas 
cor respon.d i entes a los distritos d^. Candelaria y Santiago 
del cantón de .Palmares*

Siendo un área aún .ubast antát tex tensa y van alta 
pob I ac i 6n , 'Fue necesar i o b'scert;ybiá;x sel áeci én en base a 1 os 
segmentos de-f i n i dos para tos.. censos ~ ¡f *_ i q-nal, es de i984, As í ,
de un total de qui nce segmento» se t ■ ptoced i ó a sel ecc i onar
c i neo ut i 1 í cando una probabi 1 i da'd..v-propone tonal al número de 
viviendas en 19B4-* Luego s e : di vidtó--cada segmento en áreas 
de diez viví endas cada una, selecciónándese f i nal mente dos 
ds éstas en cada segmento* El■■ resal tado -final son diez 
de esas áreas, con un taíisaña .total-ipreviáto. de la muestra en 
el estrato de unas 100 .vi vi endas *

C« Areas con bajen o nula cobertura el?? .servicias de salud y
ai te. y ¡medí a expul sí ón- de trabajadores ayr icol, as*

Los centros poblados-' . pertenecientes a este estrato 
conformaron únicamente tres -.sectores pertenecientes al 
cantón de Grecia.

a) Distrito de Bolívar con excepción del caserío cíe 
San Luis y el extremo Norte*

b) Parte Norte del. distrito de San Roque (caseríos de 
Carbonsl, San Miguel y San Miguel Arriba)*

c) Una pequeñísima porción del distrito de Puente de 
Piedra*

Dada la poca importancia del sector c ) ? 
asignada a los sectores a) y b)«

1 a m ue 31 r a. f u e
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Siendo ésta un área extensa y de alta población, se 
procedió a seleccionar las viviendas utilizando un 
procedi mi ento similar- al empleado en el estrato anterior.

El sector a) (distrito de Bolívar) lo con-farman trece 
segmentos censales de los cuales cuatro -fueron eliminados, 
debido a que por su cercanía a la ciudad de Grecia se 
consideraron semiur-banos. Al sector b), por su parte (es 
decir el área perteneciente al distrito de San Roque), 
corresponden seis segmentos censales.

De estos quince segmentos censales se procedió a escoger- 
cinco mediante el procedimiento descrito, los cuales -fueron 
la base para la selección -final de diez áreas de alrededor 
de diez viviendas cada una.

La muestra de viviendas resultante tuvo un tamaña 
espejado de 98, bastante cercano al que se pretendía (100).

CH. Areas con baja o nula cobe
baja o nula expulsión de t

Los centros pobladas incl^ 
constituyeron únicamente tres 
cantón de Grecia y una en el de

a) Distrito de San José 
c a ser- í o de Arena.

b) Caserío de San Luis 
Grec i a .

c ) Caseríos de Quebrad! 
distrito de Piedades

•tura de servicios de salud y 
■•abajadores temporales.

,iídos dentro de este estrato, 
áreas, dos de ellas en el 
San Ramón.

de Grecia con excepción del

del distrito de Bolívar de

las, Socorro y Chassou.l del 
ur de San Ramón.

Después de analizar las características de las tres 
áreas, se decidió asignar la muestra a las áreas b) y c). 
La exclusión del área a) obedeció al carácter- menos rural de 
ésta, en comparación con las otras dos.

Luego, mediante un procedimiento similar 
anteriormente, se hizo una estimación del 
viviendas en cada uno de esos subsectores. 
resultó tener 49 viviendas según los mapas 
tanto que la b) 12G.

al. descrito 
número de 

El área c) 
censales, en

De esta -forma, se decidió seleccionar en la muestra 
•final todas las viviendas del área c), en tanto que en la
b ) , se delimitaron 12 áreas de 10 viviendas cada una, de las 
cuales se seleccionaron aleatori amente 5, con un total de 47 
vi vi endas.
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La muestra de viviendas resultante tuvo un tamaño 
esperado de 96, cercano al pretendido (ICC).

La muestra de viviendas -fue la base para la localización 
de las -familias que se estudiaron en la encuesta. En la 
sección siguiente se describen los resultados del trabajo de
C SfTip O  *

5. El trabajo de campo y sus resultados.

5.1 La organización del trabajo de campo y criterios 
operacionales y procedimientos de recolección de 
i n-f ormaci ón.

La delimitación de las variables sirvió de base para la 
elaboración de un cuestionario destinado a la recolección de 
información sobre las familias, que constituye la fuente de 
datos principal de este estudio.

El cuestionario consta de 116 preguntas, divididas en 
dos secciones <A y EO . En la sección A se indaga sobre la 
estructura y composición de la familia, la emigración 
temporal de miembros tíe la familia y el acceso a los 
servicios de salud. Por la índole de la información 
requerida, ésta se le solicitó prioritari amente a la esposa o 
compañera del jefe de la familia.

EIn la sección B se consideran los datos relacionados con 
la venta de fuerza de trabajo por parte de los miembros de la 
familia, la posesión de medios de producción, el uso de 
fuerza de trabajo familiar en la producción propia, la compra 
de fuerza de trabajo y la inseción en otras actividades por 
cuenta propia. El informante más adecuado para esta sección 
fue el jefe de familia.

El equipo que trabajó en el campo estuvo conformado por 
cinco encuestadores, seleccionados entre estudiantes 
avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica, los cuales trabajaron bajo la 
supervisión directa de dos investigadores del equipo central. 
El equipo de un total de ocho personas fue completado por un 
chofer asignada por la Sección de Transportes de la 
Uni versi dad.

Al constituir la atención central del estudio el 
análisis de las diversas condiciones de partícipacíón y 
ek c1usi ón de carácter soc i a1 que vi ven 1 os traba j adores 
temporales y sus familias, se debió tener sumo cuidado en la



selección de las unidades familiares a entrevistar, Por tal 
mot i vo se tomaron en cuenta, tres cr i ter i os de ere í u.si ón de 
unidades fami 1 i ar-es 5 con el propósito cíe no incluir en el 
estudio unidades que no estuvieran bajo el interés del objeto 
de estad i o de la investigación»

Esos criterios son los siguí enteso

a ) Se s>-, c. 1. u.y 6 a 1 as fa.mi 1 i as que r ssi d i an en .1 a. zons
d e e s t u ú. i o s o 1 o p o r e I p e r í o d o d e 1 a c o s e c h a <,
siendo su 1ugar de residencia habitual diferente, 
E s t o s a h i. z o so q r q u e d e p r e v i. o 3. a i. n v e s i: i g a c i ó n ,r 
p o r c; u & s t i. o n e s i. n h er e n t e s a. I a d e? 1 i m i. t a c i ó n d e 1
objeto de estad i o «, que reí se í onan 1 as cond i c i anas 
de part i. c i pac i ón soc i s.l con 1 as car-actor 1 sti cas 
d e 1 1 u g a r d e r e s i. d e n c la, a v c 1 u í a I, a, p o s i b i 1 i d a d d e 
estuhíar a esos trabajadores estaci onal es 
mi gr a torcí as

b) Se excluyó del ■ sstucSio ' ; a---- las familias cuyas 
características ; I as ti'.pif i caban más como patronos 
que como trabajadores temporales o permanentes*

c ) No se tomaban a n  cuentá'famí1 tas en i as cual es no 
ex i st í an mi eoibros que real i zarán 1 atores agr ícelas 
en algún momentos del ano*

Estos dos úl t i, mosrv cr í tar i os-utan lan la intención de 
excluir en forma i n medí ata ? mediante un sondeo previo a la 
entrevista, las un i. dades--,f amí I.í. ares que claramente no 
f Domaban parte del grupo de interés de la i nvest i gac i. 6n . 
Debe recordarse que la cobertura soctal está determinada por 
la intención do analizar las condiciones diferenciales de 
P a r t i c i. p a. c i, á n d e t r- a b a j a d o r e s t e m p o r a I © s a g r i c o I a s r- e s p €5 c t o a 
trabajadores agrícolas con empleo fijo (asalariados y no 
¿salariados), No se pretende comparar tales condiciones con 
las correspondí entes a patronos o empresarios en oeneral 5 ni 
con grupas sociales de coactar ísti cas no agrícolas,,

La. seco i ón siguí ente se dedica a la exposi ci ón de los 
resultados da asta labor»



Resultados del trabajo de campo»
l- o s r■ e s u 11 actos c* b t s n  i a o s  s © £* x p o n s n p r  i m e r  o s n -f o c m a

sep  a r  íj a p a r  a c. a d a a n o o © ■ ■ I- o  s s s  t  r  a t  o s q u s  c on t  or- rn a n i e
m ú e s t  r  a. s p a r  a f í n a 1 i z a r  c o n u n a d a s o r  i. p c i ó n ■ gen  e r  a, 1 d e toe! a.
i s p o D 1 a c 5. 6 n i n c 1 u i. -d a. *

5.2.1 Areas con alta o medía cobertura de
serv i d  os de salud y alta o media
expulsi ón de trabajadores temporales
agricol as»

En pr i mer 1 ugar se debe sena]. ar que el n úmsr o sf set i v q 
d e e n t r s v i s t a s í 3. 16 f a. m i 1 i a s , v o r c lá a. tí r■ o 11.) s u p e r 6 e I q u e s e 
habla estimada: en la muestra (se estimo el total de 101 
lamillas' 5 incrementándose el número tíe -familias en un 14, B%*

Por otr a par te ? el, ni ve:> 1 de r-sspuest.a puede consi, der ar se 
m u y s sí t i s f a o t o r i o í 9 6, 6 % tí e . !;■' a é ;'' ■ ■ ©n t r ■ e v :l. s t a. b r ■ e a 1 i z a d a, s ) » 
Este n i, v a 1 d e r s s p u e s t a s .. ■ ■ ■■ ;e s a 1, t a. man t e s i g n i f i. c a t i v o e n 
estudios de este tipo5 r" en los- cuales generalmente se
presen tan muchas di f i cu i tac! es en local i z ar a l os i. n formantes „ 
sobre t.odo en sste caso ■ én el que" Ia ent.rev 1. st a requer1 a. de 
dos i n formantes di f eren tés en la ' mayoría d-e, ■ 1 os casos, seg un 
se ha visto en la sección anterior,,

■El. conjunta de entrevistas que-conforman la no respuesta 
(3,4%) corresponden a tres tamil i as g' que no quisieron 
suministrar la información y una en donde se recogieron. los 
datos por parte de la esposa tísi jeíerds la familia,, pero 
fue imposible localizar a su esposo p-ár-a la obtención de la 
i nf ormaci én corr-espond i ente - a ■■■■l a seco i 6rv B del cues ti on ar i o *

Fi nal mesóte s es necesario destacar que un número 
relativamente bajo de las familias que se visitaron en esta 
área <43, no reunieron las características necesarias para 
ser incluidas en el estudio según los criterios o p e r a d  onal es 
ya descritos, por lo que se decidió no realizar la
entrevista*

Es i.?r= portante 1 a cant idad da ví viendas que se
encontraron deshabitadas C53? muchas de las cuales se 
destinan a alojar cogedores de café en las temporadas de alta 
demanda de traba, j adores para la cosecha, quedando desocupadas 
1. ■a m a y o r p a r t e d e l r e s t o d e 1 a E o «
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CUADRO 11

RESULTADOS SEL. . TRABAJO.. . DE CAMPO EN.-EL AREA
CON ALTA O HEDIA COBERTURA DE SERVICIOS,. Y.

ALTA O HEDIA EXPULSION DE TRABAJADORES TEMPÉRALES.. AERICOLAS

r —  ~ .. ..DEC! U T. i
\
i

A li O NUMERO
DE

FAMILIAS
PORCEN TVU E  INCREMENTO ¡ 

SOBRE EL NUMERO 1
PREVISTO 1■i

¡ENTREVISTAS 
¡EN MUESTRA

PREVISTAS ■i 01
1

1 ENTREVISTASi REALIZADAS 1 12 96,6 ____ i
)i

I ENTREVIOTAS 
|ZADAS

NO REAL. I- 4 3= 4 i

i
| - PENDIENTES A Y B

I . PENDIENTES A
i
1 - PENDIENTES B
]
1 . RECHAZOS A Y B
i
j . PECHAZOS A

! . RECHAZOS B1i
¡TOTAL EFECTIVO
4

¡NO CALIFICARON
t
¡VIVIENDAS DESHABITADAS

1 té,

■ 4

1001 O IisI

5=2.2 Areas con alta o media cobertura de
servicios de salud y baja o nula
expulsión de trabajadores temporales 
agr- icol as.

Es sobresal i ente el grado de respuesta al cansado en
esta. área. í í 00% > * Adsímás de super ar-se el vo l umen de
entrevistas previsto en la muestra? en un 4%5 se logró
Icanzar el 100% de respuesta, siendo esta área la única
onde no quedaron entrevistas pendientes ni se enfrentó el

problema de informantes que se negaran a suministrar la
informad 6n (ver Cuadro 12)*



CUADRO 12
RESULTADO DEL TRABAJO...DE CAMPO EN EL AREA CON ALTA
O HEDIA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD Y BAJA O

NULA EXPULSION DE TRABAJADORES TEMPORALES AGRICOLAS

RESULTADO

i

NUMERO
DE

FAMILIAS

PORCENTAJE INCREMENTO | 
SOBRE EL NUMERO| 

PREVISTO !
í

e n t r e v i s t a s  p r e v i s t a s
j EN MUESTRA

100

i ENTREVISTAS r e a l i z a d a s  
i

104 100,0 m
ii

ENTREVISTAS NO REAL I.
DADAS

.. . .-..
j

1
íí

. PENDIENTES A V E ;„l L T- ... - ..-
¡

~ PENDIENTES A T ---■ f . 1
- PENDIENTES B .. . .. ;

. RECHAZOS A Y B , ■— ■y. r-T -— - A  V

. RECHAZOS A — .y Tú- -.— ; ■
3

í . RECHAZOS B ■■■: ~  - — -vA“- ■■

TOTAL EFECTIVO ■■■■■■■. 1 Ó4v., 4,8

jNO CALIFICARON on ••
• * iW - .l™— •-- --

|VIVIENDAS DESHABITADAS ir-' —

.

Respecto a I os casos de familias que no cali fi carón? 
esta área as la que presenta la mayor cantidad (28;?
situación debida principalmente a, la existencia de muchas 
f a. m i 1 i a s c u y o s m i m  h r os ss dedica n e x c 1 u s i v a c\ e n t © a t r a b ajos 
no agrícolas en las indust r i, as instaladas en las cercar? las 
í i: ábr- i cas de r apa, asar r ader os , f á.br i cas de h 1 oc:k ,
Ebanisterías, ©te»), asi como a la. presencia de familias 
resí dientes en la zona ex el usi vamente por el periodo de
cosecha de calé,

hs i mpor tan te adeííiáa , 1 a. c an t i d ad d © v í y i sodas
deshabitadas que se encontraron en esta área (11) ? de las 
cualss la mayoría han sido destinadas a familias .de cogedores



ae café que ya. han regresado a su. lugar de residencia, 
habitual» Otras de esas viviendas estaban en pésimas
cc-nd i c i onss , por I o que hah ían si do abandonadas *

H
Esta área se localiza en el cantón de Pal mares* el cual 
su espese i al i nación caleta!ara caqui ere traer lamí 1í as

c e> m p 1 -s t a s d e o t r a s r e- y i o n e si p a r a. 1 e v a n t a r ■ 1 a c o s s c h a.,
A tí s mé. s , en los ú. 11 i. m o s t i a m p o s u. n a c q n s i d e r able c; a n i. i d a d de 
i nduatr i as como 1 as menc: 1. onadas an tes se? han i nst al ado aqu. i. „

5-2-3 Areas con baja o nula cobertura de
serví ci os sal Lid y al ta. o medi a
expulsión de trabajadores temporales
agrícelas.

A1 i, y u a 1 q u e e n 1 a. s o t. r a s á r e a s % e n é s t a t a m b i. é n s e 
obtuvo un número de familias superior al previsto en la 
muestra, siendo ese un 12*2% mayor íver-Cuadro ¿3)*

El porcentaje- de entrevistas- no real izadas -fue sumamente 
bajo (i »8I) , siendo ésta la. segunda área en donde se 
o o t u v i s r o n m a. y o r e s g r* a d o s d e r e s p u e s t a . 8 o 1 a d o s -f a. m i. 1 í a s s e
negaron en f orma rotunda: a sumí nistrar : 1 a"-, i nf o-r mac i 6n ,

R® s  u 1 1 a i m p o r  t a n. t e j t a mb i é n ■ ■ ■ é rE ■: sst, a. - i r  é a- 1 a c a n t i. d a d d e 
familias que tu vi eran. i que ser-'ehEluitías del. estutíi o í 12 
■ f a m i 1 í a s ) , e n este ' ■' c a s o •?• u n d a me n t a lln.e n t e p o r r a u. n i r 
características soci oeconémi cas más y' cercanas a. las 
c o r- r s s p o  n tí i, e n t es a p a t r - on eos q u a t r a. h a. j as, tí o r e s tí í r e c; t o s «

Muy pocas casas se -encoñ-traron itíe.shabi latías 5 quí zá por 
s e r u, n a r ag i ó n 1, o c a 1 i z a d a r- alai i, v a me n t e ce r* c a d e 1 a c a b ece r a 
del cantón, lo que produce cierta' presión habítacional,

5-2-4 Areas con baja o nula cobertura de
serví ci os de sal Lid y baja o nul a 
expul si ón de trabajadores temporal es.

Esta área presenta un número total efectivo de familias 
de 101. s superando también el estimado en un 8*3% (ver Cuadro 
i4) -

El grado de no respuesta fue muy bajo í 2* 9% > i rssul t. a-tío
de tíos familias que se negaron a dar los datos y a otra que
•fue imposible encontrar un momento en que si jefe de la
familia estuviera desocupado para poder real, izar- la 
entrevista correspondiente a la sección. B*
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CUADRO i3

RESOLTADO DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL AREA CON BAJA O MOLA 
COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD Y ALTA O NULA EXPULSION 

DE TRABAJADORES TEMPORALES AGRICOLAS

RESULTADO
í|

NUMERO
DE-

FAMILIAS

PORCENTAJE INCREMENTO i 
SOBRE EL NUMERO) 

PREVISTO j
í

,:$é :
!ENTREVISTAS PREVISTAS

¡EN MUESTRA 
i

'
i|1

j ENTREVI STAS REALIZADAS' 
1

V- 108 ■;'l ;r ':R8*'.2 ■
í
ii

¡ENTREVISTAS NO REALÍ-- 
j ZADAS

■ r?̂; 1,8' j

! - PENDIENTES A Y B ■■■ ■' 1
:' — — |

\ - PENDIENTES A f
—  . —

ii
1 . PENDIENTES B
í

:
!i5

1 - RECHAZOS A Y B !
1
!1i

í . RECHAZOS A
!

i
|

! “ RECHAZOS Br -...—
j
í
ii

i TOTAL EFECTIVO 1.1,0 100, G
i

^ 1 
l

NO CALIFICARON 12
11
i

;VIVIENDAS DESHABITADAS 
\

3
j
1



CUADRO 14

RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL AREA CON BAJA
NULA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD Y BAJA O NULA

■EXPULSION DE TRABAJADORES TEMPORALES ABRI COLAS

RESULTADO NUMERO
DE

FAMILIAS

PORCENTAJE INCREMENTO 1 
SOBRE EL NUMERO! 

PREVISTO

ENTREVISTAS PREVISTAS 
EN MUESTRA

96- --- !

ENTREVISTAS REALIZADAS - u n  ■ 9 7 bv:1 i

ENTREVISTAS NO REALI-v 
ZADAS

3 ■■ V ; 2,9 V

i . PENDIENTES A Y BV TV.

- PENDIENTES A V. — .— A-: ■'

- PENDIENTES B 1

O .
:a

: ” RECHAZOS A Y B 2- ./ 1,9

- RECHAZOS A

- RECHAZOS B

TOTAL EFECTIVO 104 100,0 8 * 3

NO CALIFICARON 24 —

VIVIENDAS DESHABITADAS í .— —



Es importante señalar que esta es el área que se ubicó 
en segundo lugar en cuanto a fami I i as vi sitadas que no 
reunían los requisitos para su inclusión en el estudio (24), 
muchas de las cuales correspondían a migrantes que residían 
en el lugar solo por el período de cosecha.

También se encontraron siete casas deshabitadas, dos de 
alias pertense i entes a lamillas residentes en otras 
común i tíades y que solo ocupaban para, pasar períodos cortos 
de vacaciones, y las restantes que se encontraban abandonados 
o que por su condiciones no eran aptas para ser utilizadas 
como vi vi enda.

5.2.5 Resultado general del trabajo de campo*

El res a 11 a d o g e n e r a I d e 1 t. r a tí -a j o p u. s d s v e r s e e n e 1 
Cuadro 15= El total de 'familias de interés del estudio que 
se visitaron -fus- de 434, cifrá que supera en un 9.9% lo que 

|¡ljy ss había estimado como probable sn la. muestra C395) »

De e s t a s 434 ts m i I i. a s s e 1 o g ró-' otate n e r i n f o r m a c i. ó n d e 
425 3 resu 11ando urv■ por centa je de no-'' r esp-y.ssta. sumament.e ba jo 
(2,1%),

El 1 n i y© 1 de respusst a obfceni: do; es de 9 7 » 9% el cu,a 1 se 
considera suciamente sati s-factor i o-- para- este tipo de estudio, 
a n 1 o s q u e sí i. © m p r a s e p r ese n t a n d í;. f i c u 11 a des d e a c c e s o y
I ocal i za,ci ón de i os i n-íorinantes.

¡11; La causa fundamental , de entrevistas no realizadas se
¡|1 debe a 1 os rachas os í 1 ~.6%í' ,-.,es decl r ■ a i n formantes que

negaron rotundamente dar la. .in-formaci én , . la mayoría por
R|: desconfianza de que se trataba.de estudios que incidieran
¡III luego en un incremento de los .impuestos* No obstante, estos

c a s o s r e p re s e n t; a n u n p o r c e n t a i e b a j o , y s u i n c i d e n c i. a s o ta re
|§| 1 a :t nf ormaci én es insí gni f i cante*

Respecto a. I as entrevi s t a s que quedaron penes i entes su 
||j número as aún menos significativo (0.5%)* Sin embargo, es

n o t a b 1 s? q u © 1 a s ú n i c a s d o s e n t r- e v i s t a s p e n d i e n t e s
||T corresponden a la sección 8 del cuestionario, indicando que
||i en general se presenta una mayor dificultad de realizar la
¡Ir entrevista del jefe de la familia, ya que estas personas
¡jf suelen permancar poco tiempo en el. hogar, debido a que
: general mente trabajan en 1ugar-es 1 ocal i Hados a distañe.i as
|i reí. at i vamenle consi derata í es *

11; Concluimos aquí la exposición de los resultados
1 c: u a. n t i. t a. t i, v o s d e 1 t r a ta a j o d e c a m p o y p a s a m o s d e i n m e d i a. t o a
|t realizar una muy breve evaluación y exposición de algunas
i d i -f i c u. 11 a d e s =:r:
!



CUADRO 15
RESULTADO GENERAL DEL TRABAJO DE CAURO

RESULTADO NUMERO PORCENTAJE
DE

FAMILIAS

ENTREVISTAS PREVISTAS 
EN MUESTRA

393U"

ENTREVISTAS REALIZADAS 425 ■ L-\,, 97.-9

ENTREVISTAS NO REALI— ,-J 
ZADAS

9 .... ;pHrC2. i

- PENDIENTES A Y 8,/ -A-

. PENDIENTES A p — v;..; — A--

- PENDIENTES B O J ^ Ü k é

- RECHAZOS A Y B "7: , " .1,6

- RECHAZOS A — .PVP

- RECHAZOS B

TOTAL EFECTIVO 434 ICO, 0

NO CALIFICARON 68

26

INCREMENTO 
SOBRE EL NUMERO 

PREVISTO

9 „ 9

i
VIVIENDAS DESHABITADAS



ST “I? ■1«-P U E v a l u a d  ón General y Di f i cul tades ..era el . Trabajo de

Es de ut i 1 i dad s ana ves- descritos ios resultados . del 
t r abajo de campo ? real I z sr una. oval uac-i ón , que - a-ée cuando 
ésta sea breve, pueda ser de utilidad para otras
i n v e s t i g a. c i o n e s »

E 1 a s p e e t ü f u n ci a m & n t a 1 a d s- s i a. o a r e s q u e s s I, o g r ó 
QDt ener n i va l es de r cespuest.a. sumament e sat i sf ac t.or i os % 
pudiéndose proceder al análi sis de la 1nformaci Sn con ampIí o 
grado de seguridad 5 ya que la. labor de -recolección de los
datos brindó los frutos esperados» Por otro ladcy esos 
niveles de respuesta, junto con la opinión general de los 
miembros del equipo de trabajo, indican que el grado de 
c o o p e r a c i ó n ci e i a p o h 1 a c i ó n i n v o 1 u c r- a, d a. e n e I © s t u d i o r e s u 11 ó 
ó; a s t a. n fc s b u a n o „ 1 o c u a. 1 e s e  k o e 1 a n t e c o n ci i c i, ó n o a r a q u e 1. a
i n f o r m a o i ó n r e u. n a 1 a c: a 1 i, tí. a ó n scesa r i a p a. r a. o b t e n e r ■ I o s 
r ssu.l, tados anal i tí eos buscados;-;

Los sí eternas operativos ■■uparan ta.'r recol ecci ón de I os 
ciatos , 1 as control es de supsr-vi sí Ó-rr del. ■-■trabajo, as í como 1 a
o r g a n i z a d  á n d ce 1 e q u i p o ? ; ■ m o s t. r ■ a r q n. ■■; u rv á. eí i c i e n c i a a ci e c u a d s „ 
Si ssTipr e se contó con ■■ i a,- super vi sí árr'daj dos - i nvest i g ador es del 
equipo central que turnaban ■■■' s u /■■ p. e r m án é n c i ■ a sn el campo y la 
oficina, siendo éste-, otra slemsnts que cgarantíca la alta 
calidad de la i níormaci ón * Esta;': ytncwl ación estrecha de I os
investigadores con el... -trabajo srtb las./ zonas de estudio, 
permite el enriquecimiento de su perspectiva analítica 
posibi 1 ifcando un conocimiento de primera mano sobre la 
prob 1 emét i ce, estad i acia , -asi, come? I a aprehensi ón de el ementes 
que no es posible vi sual.izar ,.con . el' simple examen de Ios- 
datos de los formularios*

E1 t r a bajo d e I o s e n c: u est a d o r e s r s s u 11: ó e x cele n t e , s u 
c a i i dad y e f i c i ene i a f u. e r o n evident e s *

Sin embargo , lo anterior no significa que no se baya 
tenido que enfrentar problemas, los cuales se considera 
necesario exponer a fin de que se constituyan en experiencia 
acumulada que pueda ser aprovechada.

En real i dad no se puede habíar de gran cantídad de 
dificultades en este trabajo de campo* Se puede decir que 
fueron tres los problemas fundamentales que se tuvo que 
snrrentar*

E 1 p r i m e r p r o h 1 -a m a q 
algunos de los mapas de la 
y Censos» El mater i al c
áreas 1 ocal i zadas el

líe . me re ce mención es la 
Dirección General de 

artoqráf i co correspondí 
cantón de F:sai mares y el

calidad de 
Estad isfi cas 
ente a 1 as 
distrito deen



P i e d a d e s N o r t e d e 1 c a n t. ó n d e 3 a n R a m ó n p r e 3  e n t a b a n o e- t -a 1 1 e 3  

qiis sa ¿alejaban en mucho de la. realidad de la zoná-qeogr-áf i ts 
que as? supon i a defo í an detal 1 ar % sopee i. a 1 mente en 1 o reí trente 
a caminos, estado de los mismos y 1 ocal i-caci én ds -algunas 
e d í f i c 3. c i. o n e 3 t a. 1. e s c o m o i, g 1 b s í a s ? p u 1 p e r í a 3 y c a sss * E s t o 
p r o v o c ó a ! g ú n d e 3  c o n c i. e r t o e n I o 3  1, u g a r- s s m e n c i. o n. a d o s ■ s i ■ 3  h c! o 
necssari o proceder a rea1 i 2 sr 1 as correcx i onss del caso en
i  O S  i ' í t ' S p ñ S  s

E 1 s a g u n d o p r- o b 1 e m a i m p o r t a n t. e s e p r ese n t6 s n a 1 g u. n o s 
segmsntos en donde el número de viviendas previsto sn la 
muestra ssgun el censo de 1984, se reduc ía drásfc icamente, 
reduciéndose lógicamente la cantidad de -familias posibles de 
entrevistar. Las causas de esto se debían pr í. no i pal mente a 
que algunas casas se hato ian demol ido y otras estaban 
abandonadas por ser destinadas a cosecheros de café que ya 
hablan regresado a su lugar de residencia habitual» Este 
problema fue resuelta de dos formas según fuera el casos

a) Si la disminución en el; número de familias se 
compensaba con uri aumento'■ en.otro segmento cercano, 
pertenecí ente a la. misma-, área y que tuviera 
carácter íst leas si mi 1 aré-s,. "aé: tomó dí cha aumento 
como- compensación*

h> Si lo antsr-i órj no 'OCurrLáyi 
el segmento: tratando-.-' Ldsh, 
vi vi endas necesari as* -

se pr- oced í a a ex t snder 
' a :b a r -car el n ú m e r o d e

£? .1 
ya

El tercer- probl e - m s s e  presentó con familias que en 
memento de la encuesta'n-o se encontraban' en sus hogares, 
que habían emigrado a otras rsnas.,a:''coger café y su regreso 
estaba previsto para uaa ■ áp-oca posterior a la finalización 
del trabajo de campo» Parola, importancia cualitativa que 
presentaban estas fami i las, sa-procedi ó a desplazarse hasta 
esas 2 onas a I ocal i z ar y entrevi star- dichas í ami lías*

Coma puede verse, 1. as problemas presentados no 
representaron gran complejidad y fueron adecuadamente 
resuel tos»

La sval uac i ón general, del traba j o de campo es 
sñtisíactori a 5 de fariña que los datos recolectado 
c a 1 i d a. d n. e c e s a r i a p a r a poder- saca r 
anél isis.

su ma mente 
tienen la 

cancl u 3 i ones d-e su



CAPITULO II, CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS FAMILIAS.
El estad 1 o ds algunas carácter i stí cas de 1 as i ami1 i a s , 

especialmente en lo que tiene? que ver con su composición 
s e g ú n r s 1 a c i. o n a s d e p a r a n t s s c o y s u t a m a ñ o , e s u n a s.p a c t o 
importante a tomar en cuenta en esta investigación,, En primer 
u.gar , 1 a t ami 1 í a eont arma 1 a un í dad faásí ca ©con6mí ca, y

i:? i o 1 ó g i c a. ci s 1 a. r ep r o d u c c i. ti n d s 1 a t u e r z a. d e t. r a b a j o „ A 
través de sus miembros es que los individuos se reproducen1 a 
partir de la vinculación de los mismos a la actividad 
económica, a través de Xa que se genera el. ingreso necesario 
para la supervivencia. En segundo lugar 5 constituye el grupa
da reverencia para establecer los 'fenómenos del acceso a 
servicios y la partí cipaci 6n en cvganizaciones5 en tanto y en 
cuanto los sistemas de salud y comunales están organizados 
para Xa atención familiar.

Es en la familia anr donde -se matar i al iz an algunas 
prácti cas fundamental es pr odác 1 1 va epr od uc t i vas; an su seno 
as donde se concretan f acGiates. aspee i ticas para la 
sobrevivencia de sus miembros, comoft genaración de recursos, 
cuido de la salud, educación, ste, : Muchas, de esas accionas
están mediatizadas por algunas carácter¿stícas principales 
que establecen ditsrsñciás- f andamento!es ientre estos grupos 
soci ales; sus partí catar i dadas - .star i as , r campos-i c i ón según 
parentesco 3 número de- i mí embrosyU icomposic i ón sexual , son 
factores a tomar en cuenta en: el ' estudien ele Xas modal idaoes 
q u e a s u m e 1 a p a r t i c i p a c í 6 n ú e 1 o s i n d i. v i d u. o s e n 1 o s p r o c e s o s 
importantes del desarrollo-, social .

Eln vista de que - el; estudio- se;. ■ orienta hacia la 
e x p 1 i caci ó n d e la f o r m a d i. f e r a n c  i a d a.. en que s e da 1 a. 
partí c i pac i 6n soc i al a nivel ,■ d e r l a s  f ami lías de los 
t raba j adores temporal es agr X cofas', se hace recesar í o anal i z ar 
aquí, aun cuando en forma breve, algunas de esas 
características de los grupos familiares,

Con ese propósito es que en el presente capitulo se 
real iza una deseri pelón de las un i dados f ami 1 i ares estudiadas 
s n r © 1. a c i. -6 n a s u t a m a n o , e s t r u. c t u r a e t a r- i a y s e k u a 1 , y 
composi ción según sus reíac i ones de paren tesco„

Se pretende realizar un análisis de estos aspectos 
comparéis, vamente entre las cuatro zonas estudiadas, que 
per mi ta estad 1 ecer las pos i bles part i cul, ar i dadas distintivas 
entre el 1 acu
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Como ya se- ha expl 
según la cobertura de 
trabajadores temporales, 
la siguiente forma:

icsdo, las zonas se han delimitado 
servicios de salud y expulsión de 
resultando cuatro áreas definidas de

Areas con alta 
salud y alta 
tempar al es.

o media cobertura 
o media expulsión

de servicias de 
de trabajadores

B. Areas con alta o media cobertura en servicios de salud y 
baja o nula expulsión de trabajadores temporales.

C. Areas con baja o nula cobertura en servicios de salud y 
alta o media expulsión de trabajadores temporales.

D: Areas con baja o nula cobertura en servicios de salud y
baja o nula expulsión de trabajadores temporales.

Para estas cuatro zonas se analizarán a continuación 
las características antes expuestas. La referencia a cada 
zona, se hará identificándolas como zona A, zona B, zona C, y 
zona D.

1. Composición y tamaño de las familias.

Para el análisis de las características relacionadas con
1.a composición y tamaño de las familias, se procedió a 
organizar la información de tal manera que permitiera la 
formación de grupas basadas en determinadas relaciones de 
parentesco entre sus miembros. De alguna forma, la pretensión 
es determinar hasta qué punto los grupos familiares tienen 
una conformación diferente a la que generalmente se denomina 
como familia nuclear típica, compuesta de la pareja y sus 
hijos, en estructuras que incluyan otros familiares o no 
familiares. No es el propósito complejizar mucho el 
análisis, sino solamente tener una visión muy general al 
respecto, sin llegar al detalle que plantean otros estudios 
CREUBEN, 1937).

Los cinco grupos generales de familias quedaron 
definidas de la siguiente maneras

t. Familias unipersonales, conformada por una sola persona.

2. Familia nuclear típica, conformada por los padres y sus 
hijos.

3» Familias con más de dos generaciones) en las que se
puede encontrar padres, hijos y nr. etos.

4. Familias con otros familiares tales como sobrinos,
primos, etc.
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5. Familias con otros no -familiares, en las cuales existen 
personas que a pesar de no tener vínculos de parentesco 
con el resto de los miembros, están integrados al núcleo 
f ami 1 i ar ,

Agrupadas de la manera expuesta, se abordan
seguidamente el examen de las características de composición 
y tamaña de las familias.

Como primer aspecto que se desea presentar, se
encuentra el hecho de que en forma generalizada en la
población bajo estudio la familia nuclear típica, o sea la 
que incluye únicamente a los cónyugues y sus hijos, es la 
predominante en todas las zonas estudiadas. El 84.9% de los 
hogares visitados estaban compuestos por familias conformadas 
por padres e hijos solamente. Los datos del Cuadro 16 
muestra que esta preponderanci a se manifiesta a nivel de 
todas las zonas, siendo más significativa aún en la Zona C,
en donde el 88.1% de los grupos familiares tenían las
carácterísti cas antes expuestas, siguiendo en importancia la 
Zona D, con el 85.1%, y las A y B, con el 84,6% y el 32.2% 
respecti vamente.

Las familias con más de dos generaciones, o sea en las 
que bajo diferentes combinaciones de relaciones de parentesco 
agrupan jefes de familia, cónyuges, hijos, nietos, padres del 
jefe y suegros del jefe, ocupan el segundo lugar en
importancia en todas las áreas, mostrando una mayor
presencia en la Zona A (11.6%). En la Zona B estos grupos
familiares representan el 8.9% y en 3. a D y C el 7,5% y 5.9%
respectivamente.

Grupos familiares en los que existen otros familiares, 
además de los mencionados anteriormente, muestran algún nivel 
de importancia principalmente en las Zonas B y D, en donde 
representan en 7.1% y 6.5% respectivamente, y no así en las A 
y C, en las cuales se encontraron menos familias de este 
ti pu.

Por otra parte, familias en donde existen personas que 
a pesar de no tener vínculos de parentesco con los otros 
miembros de la familia, están integradas al núcleo familiar; 
casi no están presentes. En los datos del Cuadro 16, puede 
observarse que éstos no alcanzan ni siquiera el 1% del total 
de familias investigadas, situación que se refleja a nivel de 
todas las zonas, dentro de las cuales en ninguna este tipo de 
familia alcanza siquiera, el 2% del total.



COMPOSICION DE LAS FAMILIAS POR ZONA DE ESTUDIO

CUADRO 16

TIPOS K  
FAMILIAS

ZONAS DE ESTUDIO

í TOBAS LAS M E  \

i absolutos! $ ;absolutos! % íabsolutos i % absolutos; i i absolutos! 1
L_ _  __  _____ L _  __1____ L _  1____L______1___ ! 9 | j

| í l
T •>•■■■ 
! 1 T ] !

TOTAL 104 100.001..-1 112 liOOJO1 : 1 101
i? i 0 i ííííi i U 10? jioo.flj m f s m n ¡

i— “ i:
UNIPERSONALES

I-_ . J  :
!

■' 2- ■■■■ 1 ■? jv :i.... 1 > X¡ ■1
! 1 CK'i Í . Ut

\ 1L._12 1| i 3 S 0,? 11 i
NUCLEARES TIPICAS fifi88 Mui! 92

s
! S2L2Tij , 8f--\ i esa! 9i i \

! 85.ll 1 \
340

i !
i 84,9 | 
\ \

¡CON HAS K SOS 12.
!

: »-t| 10 8,r :-í" i :■1- 5.9 0 i i
1 7.5Í 38

3 3 1 0 57 ;
jSENERACIONES l

V

l  ■

1■') ■ • i • 1i 5
1 f
1 !íICON OTROS FAMILIARES 2 i■ 1,91I 8- -7A:íi

- a  :i 4.0j 7 i *j 6.5f
\ \

21 L r. ii -j « Lr i
\ j

¡CON OTROS NO FAMILIARES 2 : i,?! _„ í í LO i\ * j 0,8¡ 4 ! 0.9 í
L. _______ 1 _L _ i Jl  _ L ¡ !



Fi nal ¡líentsen lo que se refiere a la composición de las 
-familias*! es necesario resaltar la casi total ausencia de 
familias unipersonales; estas sólo se encontraron en las
¿onas B y ---0 en pr-oporcíon■ muy bsjas-' de "1,8% y 1% 
r espect i vamente»

Por otra parte, el anál i. si s del tamaño de I as f afilias,- 
muestra la existencia de una alta relación entre si tipo de 
familia pr-sdomi nants en las cenas de estudio y el tamaño de 
las mismas» A nivel general, se evidencia un claro
predominio de las familias cuyos tamañas oscilan entre los 3 
y 6 miembros, abarcando éstas el 68.9% dsl conjunto estudiado 
(ver Cuadro 17). A nivel de cada zona la situación es 
similar, con algunas leves distinciones^ por ejemplo, en las 
Zonas A y C la mayoría de las fami lias estudiadas están 
compuestas por 4 6 5  miembros, distinto a lo que se encontró 
s n i a z a n a D s stí d on d e si- h i en 1 as f am i 1 i a s c on c i n c o 
miembros son predominantes, hay una distribución más 
homogénea en el intervalo -querva teeP-3 a los 6 mieíTibros, y en 
la Zona 8 es en donde sé" observa, una di stri Plací ón más
equitativa dentro del .tí nter val o.-, eró donde se da la.
concentrad ón de las familias estudiadas- (intervalo de 3 a. 6 
■f ami 1 í ares ) a

Otro resultado que debe destacarse- eé 1 a mayor presencia 
relativa de familias grandes en .-t-a-.j-Zon-a ■ ■ 31 se hace un 
corte a partir de lasi íami 1ias vde -cebo ■ miembros, hasta 
hogares compuestos por 13 integrantes, se- tiene que dentro de 
la -distribución de las .familias de estay zona un 1,8.3% están 
compuestos por ocho o más fami i i ares y' muy superior a la 
proporción que representa--sse tamaño--' dentro del conjunta 
estudiado en cada una de ls.3-,otras-';"¿orí.ss í í 1 „ 7% , 1 i * 9% y
11*2% en las zonas B 5 C y I) rsapeci,i-vámente) B

En relación a las fami I iaeymás pequeñas, o sea las com
puestas por i ó 2 miembros, se presenta también una situación 
bastante homogénea entre las zonas, con excepción de la zona 
A en donde estas familias tienen un peso relativo más bajo 
cofñparati várente con las otras áreas de estudio (ver Cuadro 
1 ó) *

Si se examina la información sobre el tamaño promedio, 
encontramos una si tusci ón si mi 1ar, ya que el mi smo es de 
alrededor de cinco integrantes p a r a la totalidad, sin existir 
diferencias apreciables entre las zonas,
Como se comentó anter í  o r men te , los resultados arrojados p or
la información en relación al tipo y tamaño de las f ami-■ 
lias, guardan entre sí una alta relación, En efecto, si bien
no es posible identificar mecánicamente las estructuras fami.
liares según sus relaciones de parentesco, a. través de la
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TAMAÑO DE LAS FAMILIAS POS ¿OSA BE EBTüSIQ

r . 2'OSAS DE ESTUDIO

NO» SE 

SIEMBROS

A B C s TOTAL

ASIOLOIOS 5 ABSOLUTOS 

.... _

I

„„

ABSOLUTOS % a b s o l u t o s 1 -.a b s o l u t o s %
trr— ^ "■'......... ....... .—

¡T8TAL i 104 ÍOQ.O U 2 100,00 131 100,0 . 1Q7 100,0 424 100,0

i FAMILIAR — 2 1.8 1 L O — - 3 8.7

3  FAMILIARES 6 5 ,8’ 11 9.8 12 íl,9j 10 9,3 39 9,2

3  FAMILIARES 13 12,5 19 17,8 14 | 13,8! 19 17.8 65 15,4

4 FAMILIARES 26 25,0 19 17,0 22 21,8 17 15,9 84 19.8

:.5 FAMILIARES 18 17.3 18 16,0 21 20,8 24 22.4 SI 19.1

6 FAMILIARES 15 14,4 20 17,8.. 8,9 18 16,8 62 14,6

? FAMILIARES ? hJ 10 : 8.9 -10,. " 9,9 ? 6,6 34 8,0

8 FAMILIARES 7 hJ 4 3.6 ■ 5 : 4,9 4 3,7 20 4,7

9 FAMILIARES 5 4.3 4 3.3 ■■■■' 3 : V./&0 L 5 4,7 17 4,0

10 FAMILIARES 4 3»? 2 1.8 ; ■ " 3v3 f\ ■
¿' 1,9 11 2.6

II FAMILIARES 2 1.9 ■ 2 1,8 ■ iv. 1.0 — 5 1.2

12 FAMILIARES — — L- 0,9 — ' i 0,9 2 0.5

13 FAMILIARES 1 t.Q . ----- 1 0,2
TAMAÑO PROMEMO 5» 4 5,0 ■T-4,f 5,0 5,1



cantidad de miembros con los que éstas cuenten, sí se puede
esperar una c i erta relación entre la compIeji dad en el sí a.
tema de relaciones de parentesco y el número de miembros que 
íntegra el grupo familiar» La. anterior suposición es ¿o que 
lleva a plantear que la predomi nancia de -familias confor
madas solo por padres e hijos (nuclear típica) determina, 
hasta cierto punto, la mayor presencia de familias que os
cilan entre 3 y 6 mi embrea. Se puede decir entonces que los 
"tipos" de familias son congruentes con los tamaños de los 
mismos*

Cabe señalar entonces que la característica principal es 
la mayor presencia de familias que se podrían denomi nar 
"convencí onal ssí! in úc 1 ea f amí 1 i ar bási co, f ornado por padres
e hijos),

2* Di str ibuci ón por edad y sex.o» . y*

La distribución porcentual por'r sexo es ligeramente 
■favorable a los hombres. Lio ■eftíeC ss.refl a ja en un índice de 
mascul i ni dad de 105,,8. (cuadro 18) rLv ...

La predomi nanciá í de las persdriás: de psexo masculino se 
man i f i est a a n i vs 1 tíe ■ ca.-si'' t odas- l as vzonas , "■ cqn y capc i ón de 
la D , en. donde las mujeres predonúnan .dettfo de las -familias 
estad i sdas (ver Cuadras 1 9, 2 0- 2 3 y 22L  .;

Esta información■ es coherente con- lo que se conoce a 
nivel general acerca del comportamiento del empleo y las 
m i g r a c i o n e s e n 1 a s á r ea s, r u r ales ■ L e n C o s t a R i. c a „ E s
ampli amente conocí tío que la- disport i biI i dad de fuentes de
trabajo para las mujeres son. escasas én. las zonas rurales, en 
tanto que son más ampli as . paraL los hombres, estando 
relacionadas con actividades agropecuarias» Las fuentes de 
trabajo para la mujer se sitúan preponderantemsnte en 
actividades industriales y de los servicios, que tienden a 
sí tuar-sg en 1 as zonas urbanas» Esto provoca una tendere i a a 
la migración de las mujeres jóvenes a las ciudades en mayor 
proporción que los hombres, lo que se refleja en índices de 
masculi ni dad al tos * aspee i al menta entre 1 o que se podr ia
considerar fuerza de trabajo joven (15 . 19, 20 24 y 25
29 años),

Esta puede notarse en la información de la encuesta para 
el total de las zonas como en cada una cíe ellas, aún en 
aquella que presenta un mayor número ds mujeres que hombres 
íCuadro 22) ,



CUADRO

DISTRIBUCION DE LOS HIEHBROS DE LAS FAMILIAS ESTUDIADAS

El LAS CUATRO ZOMAS POR SEXO Y EDAD
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EDAD I
]
1
!

■ir
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Por otra parte, si se exami nan con detenimiento I os 
resultados expuestos en el Cuadro 13 puede observarse varios 
aspectos interesante^, En primer lugar, puede notarse que la 
población5 tanto masculina como femenina, es bastante joven- 
más de la mitad Í56a9% de los hombres y 57*7% de las mujeres) 
del total de los miembros de las familias son menores de 25 
arios» Es s i g m f  icati. v ü también si peso que tienen los ni ríos 
en la población de estudio; nótese que los menores de 10 anos 
de edad, en ambos sexos, abarcan casi la cuarta parte de la 
población (24,3% en los Hombre y 23*5% en las mujeres). Si 
realizamos un corte más bajo, tenemos que los menores de 
cinco anos representan el 13.4* en los varones y el 12% sn 
las mujeres, población que es la que mayor demanda ejerce 
sob¡-"-e 3. os serví c i. os de sal u,d preven ti va que el Estado ofrece 
en las comunidades rurales»

El análisis de estas características a nivel. de cada, 
z ons nos of race si tuaci enes muy si mí 1 ares ? sspsc í al. mente en 
reí aci én al peso que t i ene I a,/pob! aci ón menor de 25 años de 
edad; 1 os dates de I os cuadros l. 9:? 20-? 21 y 22 revsl an que
esta población representa más- de .la mitad del total estudiado 
an cada zona* (Zona A -=: 59% hombres,.. 57,41 mujeres^ Zona B 
=!= 53,6% hombres, 56» 6% sujerss; 3 o n a  C :r~ 58% hombres, 57,3% 
mujeres y Zona 0 - 57,3%.). hombres ye 59y A% mujeres)»

En los menores da 10 anos Sé  -presentan al guras 1©ves 
diferencias entre las .zonas» Las)áreas en donde mayor peso 
reí ati vo ti en en setos i ndi vi dúos son 1 a .'A y la D i. en ellas 
1 os ítíenor as ds i 0 an os r epr ssan i:a\: © 1 24,9% , 26 a 2%
respecti va. mente y la Zona B y C « representa el 21 „ 5% y el 
23%« Sí I os desglosamos por sexo s los índices de 
masca!i ni dad se presentan de una forma similar a los anotados 
para 1 a poblad i én general estadi ada en cada Zona»

El grupo de los menoresc de 5 anos de edad ocupa 
proponei enes si mi 1 aras dentro de poh!aci ón sstudi ada en cada 
Zona, con levas diferencias a favor de las Zona C y D, (Zona 
As 12.3%; Zona Bs 12»2%, Zona C: 13»3% y Zona Ds I3.S%>.

Otro de los grupos que es importante destacar es el de 
las personas más viejas. En los resultados presentados en el 
Cuadro 18 se evidencia una tendencia hacia la di smí nucíón del 
peso relativo que presenta la población contorcs avanza la. 
edad, tendencia que se da en ambos sexos en forma similar* 
Sin embargo, el peso de la población de los grupos de mayor- 
edad (65 y más arios) es importante, ssi tuaci 6n que se 
manifiesta de una forma similar en las cuatro zonas de 
estudio, y que es importante de considerar- dado que 
general mente las personas más viejas también, requieren de una 
mayor atención en los servicios de salud, Este grupo de edad 
representa alrededor del 5% de la población total»
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DISTRIBUCION SE LOS HIEHBROS DE LAS FAMILIAS ESTUDIADAS
?m sm  y mm m  l a  z o n a  a

SEXO
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¡ EDADE HOHBSES NU3ERES TOTAL DE
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DISTRIBUCION BE LOS ÜIEHBRQS DE LAS FAMILIAS
ESTUDIADO S m sm 1 EDAD EH LA ZONA B

SE IQ

ABRO 20

EDAD J HOMBRES j MUJERES 1 TOTAL ] SE |
1------- ,------- 1-------— ---- 1------ ,------ i MASCULINI DAS ]
IABSOLUTOSISELATIVOS 1 ABSOLUTOS!RELATIVOS!ABSOLUTOS RELATIVOS! !i f ! ! í ! I

TOTAL 302 :\
! 255 ; 100,0 557 100,0 118.4 ¡3I

HEW DE 1 ASO 2 ü,7 6 ! 2,4 8 1.4
j

1"7 1 íj
Eí

1 A 4 32 10.6 25 9.8 57 128.0 !
5 A 9 30 9,9 25 9,8 53 9,9 120,0 ;
10 A 14 28 9,3 30 ■11,8 58 10,4 93.3 ¡
15 A 19 40 13,2 -í aSI {I 4j 5 ¿ 7! 12,8

¡
129,0 ¡

20 A 24 30 9,9 27 10.6 10,2 liU
25 A 29 30 9,9 }.:■■ 20 ■■■ I : ■ 7,SL L50 L 9,0L 150.0
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:
213 ■ 7.a' i.;.-- 38 ■ 6, S 90.3
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■ ■
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45 A 49 15 5.0 12 ■■ ■■ 4.7. 4,9
:

125.0
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-

19 3,4 90.0

55 A 59 5 5 i * 1,2
8
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m  n 64i m 3,3 ? 2,? 17 3.1 142,9

45 Y HAS ■i
“
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__ __L __
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.... ”
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^ _ J
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CUADRA 2i

DISTRIBUCION BE LOS MIEMBROS BE LAS FAMILIAS ESTUDIADAS

POR SEIS Y EDAD ES LA 2ÜNA C

SEXO 1 INDICE
DE

MASCULIHIDAB
DAS

j

HOMBRES !I MUJERES TOTAL

absolutos!
r s ■ í í

RELATIVOS I ABSOLUTOS I RELATIVOS I ABSOLUTOS|RELATIVOS 
______L_____ i_____ i_____ L_____

TOTAL í 1 255 i 100.0 232 100,0 i48? ¡ 100.0 109,9
IlMEROS DE 1 ASO! S 3.1 3 1 1.3

i
i & \ 2,2 266,?

i ¿
|l A 4 i 33 12.9 21 9,0 54 11.1 157.1
¡5 A 9 ! 26 10.2 21 •. í 9,7 123.8
;10 A 14 19 *3 C7 a w 32 Í3.ff 51 a 10,5 59,4
i !
|l5 A 19 : 32 12,5 28 12.1 60: . 12,3 114,3
20 A 24 30 11,8 2S 12.1 .. se ; 11.9 107.1

25 A 29 ! 24 9,4 18 7,7' - 42 ; 8.6. 133,3

30 A 34 15 5,9 15 6,5 30 . i ̂0* i 100,0

35 A 39 14 4,3 14 6,9 ..-32 6,6 100.0
40 A 44 i -j1 i 6,7 15 6.5 32 6,6 113.3
45 A 49 9 3.5 9 ' 3,9 18 3.7 100.0
50 A 54 8 3,1 8 3.4 ié5 3,3 100,0
55 A 59 4 1.6 5 n ̂¿a £ 9 1,8 80.0r
60 A 64 ■1í 0,4 — 1 * 0,2

íi

Ies y has i 13 5,1 13 5.6 I 26
\

5 1•%f 5: ! 100,0i______ ^



cuadro 22

DISTRIBUCION M  LOS NIEHBROS DE U S  FAMILIAS ESTUDIADAS

m  %m V EDAD EN LA ZONA 0

SEXO

EBRD HOMBRES IKMERES
INDICE | 
DE I

IaISOüÍTOSÍRELATIVOS!ABSOLUTOS!RELATIVOS!ABSOLUTOS!RELATIVOŜ 
i i \ ( i !

nHaOULiHiU

TOTAL |i 262 100,0 ¡ 1 27? | 100,0 ! 1 539 i 100,0 ! 94,6

HENOS SE 1 HO i 1 2.7 10 1 3,6 ! 1? j 3,2 70,0

¡1 ft 4 m 11,5 | ¿i 9.7 :' 5? 10,6 i 11,1

5 A ? -"¡i¿0 41 14,8 47 12.4 63,4

10 A 14
i

nn¿Ü ) 7,6 ; 25 45 8,3 80,0

'15 A 19 31 11.8 35 llh ■ 66 12,3 88,6

20 ñ 24 3é 13.8.■■ ■' 27. 9 a" 63 i  11.7 133,3

25 A 29 4 ft í i 7.3 ■"L
i.v 20 7.2:

"39 ■; ?• 2- 95,0

30 b 34 25 ,, . ,3 9 ,0 50' 7 ' 9, 3 100,0
i
J35 A 39 10 3.8 , ■0 2 .9 1S.;y; 3.3. 125,0

|40 A 44 12 *.6 ' 11 4.0 23
■i 1T t ul 109,1

i
J45 A 49 13 F ft n ■■■■■ #.D "2i:.. « 118,2

¡50 k 541 ID 3,8 1 . 2.9 Í8 3,3. 125.0
¡55 A 59 3 U1 4 1.4 ? j "? í * V 75,0;
í 60 A 64í 4 2,3 7 2.?. 13tí 2,4

¡
| 85»?

jé5 Y HAS 14 5 .3 18 6,5 32 I 5.9 I 77,8
t ___ — í1______í í

9

4



Como resumen, se puede mencionar que en el análisis 
realizado en este capitulo sobre los aspectos de la
composición, tamaño, edad y seco de los miembros de las
■familias, se evidenciaron algunos resultados que es 
importante subrayar»

En primer lugar, es evidente la homogeneirdad existente 
en el tipo de -familia encontrado en les zonas, con una alta 
pr edomi nanc í a de la -familia nuclear típica, o sea la
conformada por los cónyugues y sus hijos. Pon- otra par-te, se 
observa una consecuente relación entre esta estructura 
familiar predominante y el tamaño de la familia. En efecto, 
los tamaños praponderantes oscilan entre los 3 y 6 miembros, 
dimensión que guarda una consecuente relación con aquellos 
hogares en los que no exista una gran complejidad en sus 
relaciones de parentesco, es decir- las familias que podríamos 
llamar Piónvene i onales“ en nuestro medio»

Otro resal tado i ntersssnte es . I a prepondenrsnci a de 
población masculina, que sé da en reí,ación a la composición 
sexual de la población estad iaday en que en la mayoría de los 
casos 1 os ■ indi ce-s de .mascul i ni dadséy.SG.n ysuper i ores a 100 T
esp ee: i a I men t. e en 1 a f uer oa d e? t r abad o, j joven„■

Por último resulta ;sí gn.i f í da ti" vdy'Sub rayar la relevancia 
de la pobl aci én menor y de 25 aííosyde leda d y y '' la si gni f i cst iva 
pr acerve i a ds n i ?{os ' mer?or as d e ' iQ1 aKos, i los c uales sue 1 en 
ejercer mucha demanda y.-sobre 1 osi servicios de salud y 
p r og r■ a m a s n u t r i c i o nal©s , q us .. el... Estado, o -f r- eo e e n 1 a s 
comunidades rurales, .. as-t...como de alrededor de un 5% de la 
población mayor de 65 años»'



CAPITULO III. LAS CARACTERISTICAS SE. LA INCORPORACION DE 
LA FUERZA DE TRABAJO DE LAS FAMILIAS A LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA

En la £ ona de estad¿o el smpleo agr¿cois ásame
tundamentalmente dos modalídadess el trabajo familiar y el 
asalariado. La car- scter 1 st i es pr i nc i pal es su marcad a 
temporal i dad, y 1 a i mportañe i a que esta modal i dad ocupad anal 
representa, para la reproduce!on de las familias campesinas es 
el aspecto relevante a analizar en este capitulen,

En el espacio rural estudiado se presenta una situación 
aoc i O'-ocupac i onal caracterizada por una marcada inestabilidad 
laboral y constante búsqueda ds fuentes de empleo en el 
mercado de trabajo, principalmente en los trabajadores sin 
tierra cuya única fuente de ingreso es la venta de su fuerza 
de trabajo, En este sentí do, el trabajo temporai eonst i tuyo 
una forma recurrente y obligada de trabajo, y por tal motivo 
para un amplio sector de la . .población rural una forma 
h a h i t. u al d s e m pie o p e r m a n en t. s? m e n t e t  e m p o i-"- a 1 * P a r a o t c ■ o 
i importante grupo significa- - uñar, ■ fuente de empleo 
complementar! a en la generas ió.p -de Ingresos de la familia,. 
Tal situación, dada la moví 1 ídádfque- e.sta -búsqueda. genera, 
tiene consecuencias importantes eri-diversos grados y sentidos 
en relación al acceso -a Las estructuras de ■ serví c í os públi eos 
y a las pos! bilí dadas.- de vi ncuLsorÓ.hy ají ss i nstancias de 
organización colectiva -que- tienen porp f i nal i dad promover el 
desarrollo social, en vías; común i dád-esú

La inserción laboral en ■ forma--permanente es cada vez 
menos frecuente en el mercado de trabajo agrícola y la 
dinámica del empleo -cada vez más compleja^ podiendo ser 
canactenizade fundamentalmente por la'- incorporación cíclica 
de numerosos contingentes.. ds,,tratajadar-as en épocas muy 
determinadas del ario, y otras . épocas sn las cuales el mercado 
se restringe provocando que-amplios sectores de la población 
de trabajadores acudan a e-st os 'r eg í manes de trabajo en busca 
de fuentes da empleo que les permitan subsistir.

Este tipa de fenómenos es la materia de que trata este 
capítulo, Así ? se procede a examinar las características cié 
la i ncorporaci ón de la. fuerza de trabajo de los miembros de 
las familias a la actividad económica, Se analizarán a 
continuación los aspectos relacionadas con la composición 
sexual y star i a de los trabajadores, la tenencia de tierra, 
1 a, i nsercí én según rama de aeti vi dad y ocupaci ón 5 1 a
modalidad de la contratación y el papel del trabajo temporal 
en I a reproduce i. ón f ami 1 i sr ,



Vent.a de fuerza de trabajo y tenencia de tierra,

Con propósitos coaiparat i vos pura el desarrollo de esta 
p-r i mer punto * hemos presentado 1 a pobl ac i ón asal a.r i ads en
tres cuadros separados. En el tráme re? 2:3 sea presenta la 
pob 1 ac i ón tus tal de m:= embr-os de t a mi I i as que venden su f usr c a 
d s t r- a b a j o , d i s t r i b u i d a s s a g ú n s u e tí a d y s s :■< o * y e n 1 o s
u.a d r os 24 y 25 se d i y i d s es t a p ob 1 a c 1 ó n seq an e 1. 1 a p o se s i ó n

o no de ti, sar;-"-a, tratando de vi su al i z ur- algunos 
comport; ami en tos d i f er en t es en r e 1 ac 1 6n a. 1 a campos! c i ón 
s s x u a 1 y s t a r i. a »

El grupo mayor i lar i o está con-formad o pc¡r 1 os
trabajadores pertenecí anteo a. fami l las que no poseen
terrenos, Si se observan los totales de 1 os tres cuadros
c 1.1, a tí o s , t e n e m o s q u. s d e 1 o s é 8 5 & s a 1 a r i a d o s 362 o & r-1 e n e c e n a 
tamil las sin tierra, y 323 a -familias que si cuentan con este 
importante medio de producción, No obstante, la situación a 
n i. v e 1 d e 1 a s s u b z o n a s s e d a & n u n a f o r m a d i -í e r e n c i a d a j t a 1
parece que en las subsonas B y Coexiste un mayor acceso a. la
tierra, pues la mayor parte./de. los trabajadores la posesn s
Si se compara la información de los cuadros 24 y 25, se puede
observar que 3.a tenencia de la tierra por parte de los 
trabajadores asalariados- se da dér orma muy diferenciada 
entre las sub zonas» En las subz.onas. A y  0 el grupo de
traba j adores desposeídos de .terr-dhos tiene una marcada
p r epander anc i. a 3 si gn i f i cando un-' 68' y-y un 6é% rsspect i va mente ? 
no asi en las zonas Ei y 0 en- daridé r-lac preponderare i a la 
tienen los traba j adores, con t i er ra,y:V.I os cuales representan el 
69 y el 66% de la población asalariada de dichas zonas,

La información -ánterior muestra'-' un alto grado de 
coherencia con las características def desarrolle del capital 
en las subzonas A y I) por - un:;;':ia.da-vy ' 8 y- C por el otro. En 
efecto, en la A ¥ conformada- por los distritos de Santiago y 
Candelaria dsl Cantón de Paleares y en la D constituida par
ios distritos de San Roque y Bolívar del Cantón de Grecia, el. 
capital ha mostrado un alto grado de desarrollo, de forma que 
1 a act i vi dad sgropecuar- i a ha evidenciado una notable 
modorra zación* Además la concentración de la propiedad ha 
sido mucho más violenta que en las zonas B y C ? provocando un 
proceso de pr-ol otar í cae i 6n más marcado*

Las subsanas B y C consti tu £ das por comunidades 
localizadas en di stri tos de Pi edades Sur y Zapata! y en los 
distritos de Bolívar- y Piedades Sur, se carácter i can por un 
menor desarrollo y modernización del capital y por la
coexistencia mayor de unidades capitalistas y no 
capitalistas* Por tanto sn estas comunidades la mayor parte 
de la población -posee terrenos que juegan un papel muy 
importante par-a la reproduce! ón de las familias campesinas.



La juventud es la caracteristíca más común en la 
población asalariada estudiada en la zona, Casi, el SOL de 
éstos cuentan con edades inferiores a los 25 años, rasgo que 
se manífesta sn forma muy similar en las cuatro subzonas? (As 
44,91, B á 46» 7% C % 46% y Tj 46 . i%) y que se acent úa
principalmente en la población asalariada del seco femenino 
(cuadro 23). Por otra parte?, llama la atención la.
importancia que evidencia la venta de -fuero: a de 
trabajo por parta de menores de edad.

Si se hace un corte en la edad de 15 aKcs, podemos 
observar que con excepci ón de la. subregión ü , en todas las 
demás la proporción de trabajadores menores de 15 atoe es 
super i or al 10%,, al canz ando en 1 a z ana C el 16% del total de 
asalariados estudiados allí (As; 11 = 2%, £»;; iOK, CL 16% y ut 
7.81;, Lo anterior demuestra lo significativo de la
partici pac ión de menores de edad como fuerza de trabajo 
asalariada en estas comunidades.

La partícipacíón de los potantes y adolescentes como 
fuerza de trabajo asal ar i a d a t s  sumamente importante en las 
familias campesinas, al mostrar un...peso relativo considerable 
en la aportación de mano de a b r a q ca se trad u ce en u n aporte 
sustancial a la reproducción familiar,, ' Asi se deduce del 
e;< amen de U  i nforínac: i ón de 1 o® cuadros. 18 y 23 5 donde es 
evidente que el 10%.de los mi embree' d a  las -familias menores 
de 15 anos trabajan en forma asalariada, lo que es 
equivalente a su vez .al 3.4% de la ■ total i dad de los miemforos 
de las familias estudiadas,

Sí se toma en cuenta a los menores de 20 anos, 
que un v , , 1% de si 1 os -son a.sal sri s.dos ,, 1 o cual a
significa un 9„2% de la totalidad de los miembros 
familias involucradas en el estudie,''

resolta 
su vez 
de las

Esto rati-f lea la t endone i a a la i n cor por ac i ón temprana 
a 1 procesa productíva de gran cantidad de los miembros de las 
familias campesinas, situación que generalmente conlleva a la 
inhibición o intarrupci én de la par-t i c i pac i ór¡ en las 
estructuras de ser-vicios públicos y organi z ac: i ones colectivas 
presentes en las comunidades,

A partir de las edades superiores a los 24 años se 
observa una menor concentrae i ón de la población de 
asalar i ados de ambos seros„



EM.0

TOTAL

Henares de

12 alss

Í2-I4

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

49- 44 

45-49

50- 54 

55-59

60-64

65 y iás

CUADRO 23

TOTAL TRABAJADORES ASALARIADOS POR SEÍD} EDAD ¥ ZONA

m m
TOSAS LAS IBM

mmi a z o n a : 8 ZONA? C ZONA; &

H TOTAL H H TOTAL H H TOTAL H M TOTAL H H TOTAL

% I i 1 i
1 5

% í 1 1 % % % 1

153 70 223 112 57 169 72 28 100 136 57 193 473 212 685

100.0 108,8 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100=0 10O.O 100,0 100,0 100.O 100,0 100.0 100,0

B 4 12 3 4 -3 6 3 9 2 4 6 19 15 34
5,2 5.7 5.4 2.7 ?,0 4.1 8.3 16,7 9.0 1.5 7.0 3.1 4,0 7.1 4.9

V 4 13 5 5 10 5 2 7 8 1 9 2? ' 12 39
5,9 5,7 5.8 4.5 8.8 5,9 4,9 7.1 7.0 5=9 1.7 4,7 5,7 5,7 5=7
22 15 37 22 14 36 3 5 13 20 18 38 72 52 124
14,3 2!,4 16.6 19,6 24.6 21.3 11. i 17.9 13,0 14.7 31,6 19,7 15,2 24,5 18, i

23 15 30 17 9 26 12 17" 28 8 36 eo 3? ü?
15.0 21.4 17.1 15.2 15.8 15.4 14, T-■i?.?:- t?,0 2S,6 14,0 18.6 16.9 17,5 17=1

28 12 49 17 -■ i 25 13-. ■'■:'W\ 15 4 19 73 2? 100
18,3 17,2 17.9 15,2 14.0 14.g 18. t-' m- lé',0 11.0 7.0 9,8 15,5 12.7 14,6

16 e 24 9 8 17 8 4'- 12 ■■' 23' n 34 56 31 87

10,5 11.4 10,3 0.0 14,0 10,0 11,1 14,2 I2L0 14,9 19,3 17,6 11.8 14,6 12.7

11 ? IB i 3 V ■■ 14 ■fr". T:' ' ■9' 6 3 9 36 14 50
7,2 10.0 8,1 11.6 t,a:■ §¿3■ 8=3 15,7.: 970 4.4 5,3 4,7 7.6 6,6 7 l

Í 5

11 0 Ü ? 2 9 ■ 9 1 10 9 3 12 36 6 42
7.2 4,9 6,2 3,5 5.3 12,5 3,6 10,0 6,6 5,3 6,2 7,6 2,8 6,1
8 2 íe n 4 15 2 1 3 9 3 12 30 1 &  i V 48
5=2 2,9 4,5 9=8 7.0 8.9 2,8 3=6 3,0 6,4 5,3 4,2 6,4 4,7 5,8

9 2 Í1 3 0 3 í 0 1 7 2 9 20 4 24
5,9 2,9 4 = 9 2.7 — 1 = 8 1,4 — 1.0 5,2 3,5 4,7 4,2 1,9 3,5
0 0 0 3 1 4 2 0

r \
¿ 2 0 2 7 1 8

-- — 2,7 1,8 2,4 2,8 — 2.0 1.5 — 1.0 1.5 0=5 1.2

3 I 4 1 0 l 0 0 0 3 0 3 7 1 &
2,9 1.4 1.8 v=9 0,6 — — — 2,2 — 1.6 1,5 0.5 1.2

5 0 5 1 1 L S I A
i 4 0 4 10 2 12

3,3 — 2,2 0=9 1.8 1.2 — 3,6 1.0 2,9 — 2=1 2.1 0.9 1.8



CUASRU 24

TRABAJADORES ASftLñSMSS SIN UNIDAD PSOSUCTIVA POP SEXO, EDAD Y ZONA

e 'm

m m
10818 LAS atas

lONA; l ¡ 10M;
L

i íSSAí C ZOMA? £

H TOTAL H ñ TOTAL| H H TOTAL: H M TOTAL H ñ TOTAL

1 1 1 % í 1 S % % I 1 % 1
TOTAL 104 47 15! 31 24 55 *V"i¿¿ 11 33 82 4! 123 239 m 362

100,0 100,0 !00,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100=0 100.0 100.0 130,0 100=0 100,0 100,8
tíenorss de 3 i 4 1 3 4 0 2 n¿ 1 3 4 5 8 a
12 afe 2.9 2,1 2,4 7 n W* L 12,5 7,3 18,2 6.1 1,2 7.3 3,2 2,1 7 7i -J 3,8
12-14 5 0 6 i. t r 3 i 4 3 2 STV 13 9 22

5=8 4,0 3,2 25,0 12,8 13.6 na 3.7 4 = 9 4.1 5,4 7,3 6.1
15-! 9 15 10 25 3 e .8 RV ■ 1.-, ' 13 16 29 32 32 ¿4

14,4 21.3 16.6 9,7 20,9 14, % 4.6 ■'■■tí■■■fiyV15.S "■■■: 39,0 23.6 13.4 26á 17,7

20-24 15 ■f n i¿ -"■?¿ í 2 ni. : ' ■4 1 2á' -30 '■..19. , 4 7?Avr 3? 28 57
14,4 25,5 17,9 6,5 8,31 v-7.3 .4,6 18, -2-■"tí : 23.2 a? a 18,7 15 = 5 i 6=3 15,?

25-29 1? 10 29 4 n ■ :é 6 2 0T e; 13 / 3 U 42 17 59
13,3 21.3 19,2 12,9 8,3 10,8 27,3 18,2-'■24,2 15,8 ■ 7,3 I3.0 17.6 i 3 aS 16.3

30-34 13 b 19 7 n 5 3 1 4 15 ■ 7 22 34 16 50
12,5 12,8 12,4 8,7 8.3 9a 13=6 9.1 12=1 i 8= 3 17,1 17,9 14=2 13.0 13=8

35-39 8 4 12 7 1 8 3 ! r ' 2 1 1 2C n~?
7,7 8,5 8.0 22,4 4,2 14.5 13=6 9,1 12,1 2,4 2,5 2,4 8,4 5,7 7,4

40-44 f ó \ 5 I 6 3 0 3 4 1 e'j 19 7 21
6,7 ~~ 4,6 ló, 1 4,2 10.9 13.6 — 8a 4.9 £. « -j 4a 8,0 1.6 5,8

a r &% 5 2 7 L ”,L 4 n o 2 3 nL. 5 * “•il A 6 ie
4,8 4.3 4,6 4,5 8.3 7,3 9.1 — 8a 3,7 4.9 4a 5,0 4,9 5=8

50-54 6 I / 1 0 0 0 0 4 2 b 1! 3 14
5,6 2,1 J,4 3,2 -- 1,6 — --- 4,9 4 = 8 4,9 4,6 n e¿5̂ 3.9

£T£ en ’J-J w? 0 0 0 í 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 i
-- 3,2 ■— 1,8 ■— .. — ■■■“■ 0,4 8,3

¿rü - 64 3 ■i2 4 0 0 0 0 O 0 '14- Ó n¿ t í 6
2,9 2,1 2,6 — - - — — 2.4 — Í.6 i a 0,8 1 „ 6

65 y ®ás 4 ó 4 i 0 í 0 í i 3 U 3 3 i 9
3.8 — 2,6 i n*-i* L — 1,8 - - 9 .Í 3,0 3 = 7 — 2,4 3 = 3 0 = 3 2 = 5



‘jÜHÍíHÜ ¿ü
mmzimms asalariados con ünidad productiva por sexo, edad y iohs

ZONAS

iom; ís i m . i  s
itoms im m m

mpa c 20Nm S
í -! H
1

H TOTAL H ■H TOTAL H TOTAL H p TOTALj H n TOTAL
i
LL t 1 1 1 í % l í I l I !

!
1 S í

TOTAL 4y 22 71 81 42 123 49 í? 66 46 l? 63 225 98 32-3
100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 108,0 100,0 100,0 180,8 108,0 100,8 100,8 100,0

ñSPDS dS *w 3 3 & füú 6 ni. 8 i Y -14 A 23
12 ásOS 10,2 13.6 11,3 2.5 7,1 4.1 ¿nn í¿* ¿ 11.8 12,1 *s «¿.a £ 5,9 t n 6 = 2 9,2 7,1
12" í 4 3 4 “? 4 \ 1 í 2 I 3 0 zw 14 12 26

6,1 18.2 9,9 4.9 16,7 8,9 4.1 5,8 4.6 10,9 — 7,9 6 ,2 i ¿t w 8 ,0

15-1? -?í 5 12 19 9 28 3 ;■■■■■ 9 7 2 ? 3? 19 5B
14,3 "*V* “? ¿¿a E 16,9 23,5 21,4 2 2,8'' 12,2 "17,6 13:, 6 15,2 11.8 14,3 17,3 19,4 18,0

B 3 íl i c 7- 22 11 3-:t ' y ; '■ -:5- ■ 4 9 39 17 56
16,4 13.6 Í5.5 18.5 16,7 17,9 22,5 17-.fr■: 21,2 ■■■-10.9 ' 23.5 14,3 17,3 17,3 17.3
9 1 10 13 ■■£ T" T9 ■ . 7 ■;. y --. 8 í ¥■ L '' ' 7 31 9 48
18,4 4,6 14,1 16,0 14,3 *.sr s:tú a vi 14,3' 5,9. ' 4. n : ü -■.’a&i. i 4,3 / 5,9 4,8 13,8 9,2 12,4

30-34 3 2 £ 6 6 0 ■ T2-T■ ' 5 v ■.■: 3 '" :-0 8 L ":4 . 12 15 37
6.1 9,1 7,0 7,4 14; 3 : 9.8,18,2 17,é 12.1 1?Y 23,5 19,6 9.8 15,3 11,5
3 ■5, b £ 0 V 3 -2.. ■H" - 4 ■■ b 16 / 23
6.1 13,6 8,5 7,4 — 4,? 6.! 11.S 7,4. 8.7 11,8 9,5 7,1 7,1 7,1

4 0 4 2 3 6 ..■■■Y 7 1 "Ir 3 13 4 17
8 ,2 5,6 2,5 2,4 2,4 12,2 5,9 10,6 2 ,2 11,8 4 = 8 5,8 4,1 5 = 3

45-49 1 *j 0 3 9 n¿ 11 0 1 i 6 i 7 18 4 22
6,1 4.2 11.1 4,8 8.9 — 5,9 i, s 13,0 5,9 11,1 8 ,8 4,1 6 ,8

31 ¿V C £ l 4 2 0 2 i 8 1 3 0 3 9 1 10
6.1 4,6 5.6 2,5 — 1.6 2 .0 —• Í.5 6.5 — 4.3 4,0 LO 3.1

ê.„£;q 0 0 0 2 3 ’i 0 "r n 0 2 6 1 "3
— n. sr¿. = U 2,4 2,4 4,1 —■ 3,0 4,3 -- 3,2 2,7 1 ,0 ,¿ t,

60-64 V 0 0 H 0 í 0 o 0 t 0 i n r¡
—■ — ”■" 1.2 0 ,8 --- ““ ”” 2,2 -- 1.6 0,9 — 0 = 8

65 y §ás i 0 i .A 0 0 0 0 0 i 0 j"l 0 2
2 ,0 — M -- ~ — — -- -- 1.6 0,9 0.6



Si. se divide le poblaa. 6n asal ara, acia en dos grupos segun 
la. tenencia o no de terrenos, podemos observar que el 
compontamianta de las variables antes analizadas es muy 
siffiilar, especialmente dentro del grupo de trabajadores con 
tierra, Dentro de este grupo la concentracion de
trabajadores en los grupos de edades menores as 25 anos es 
mayor aún (As 53,6%, Bs 53 2?%, Z i  51,5%, y 39 27%) y la
i Míportanc í a de I trabajo de los menores ds edad se maro: a con 
mayor fuerza, En efecto, más de un 1,5% del total de 
asalariados con tierra son menores de 15 anos (cuadro 25) «. 
situación que se manifiesta con un mayor énfasis en las zonas 
A y C (21 * 2% y 16» 7% raspee:t i várente) , preci sámente I as que 
se han carácter izado con alta o media expulsión de
trabajadores- temporal es,

t. s í mp ortan.te sera 1 a r que es sn el g r up o de las mu J erss 
en donde se observa una tendencia más marcada hacia la 
i ncorparacíón temprana ai trabajo en forma asalariada (cuadro 
25) .

En cuanto a los asalapiádos sin tierra, guardan gran 
semejanza con el grupo :de ■■asalariados con tierra, No 
obstante 5 1 a tendenc la a J a  i tcorpprse ibón de la población al
mercado de trabajo a temprana edad .-.'pierde importancia en este 
grupa de trabajadores, ( aspeei almanta en las zonas A y D 
(cuadro 24) , en donas; la: pr opone! éh ufe- .menores de 15 anos que 
ss incorporan al ■' trabajo 'asalariado se reduce 
s i q n i f i c a t i v amen t e < &„ 6%. y 7 35*7 r &s:p éc, t i v amen te) ,

La juventud de la población asalariada estudiada en las 
4 subsanas es uno de los rasgas scsbressli. entes, así como la 
gran sígnifícanci a que tienen los menores ds edad como tuerza 
de trabaja asalariada, en el .mercado dé' trabajo,

2. Ocupaciones habituales de los trabadadores asalariados,

Las actividades agropecuarias son, i rrvs.ri ahí emente en 
las cuatro sub^Gnas, la pr i nc í pal f uente cié emp 1 so para la 
población trabajadora. El 88*8% de los miembros de las 
f a m i 1 i. a. s s s e m p 1 e a n e n f d r m a a s a 1 a r i a d a s n s s t s s s c t q r- d e 
producción (cuadro 26) y un 11*2% se distribuye en otras 
actividades, dentro de 1 as cual es la industria y I os 
serví c i os muestran mayor i mporta.no i a ,

La gran mayor í a de los asa), arlados se emp lean como 
cogedores de café o como jornaleros en otras labores del 
proceso a g r í c o l a que se real i¿an de una f o r m a. rsc u r rente 
durante el ario (40,4% y 46,5% r aspee t i vamen te) » La inserción 
laboral de los miembros de las familias campesinas en otras 
ramas de act i vi dad es poco frecusnte , No obstante ? en 
aquellas sube anas con un. mayor desarrollo urbanístico
(subzonas A y I)) y en donde se han instalado algunas empresas 
t a i e s c o m o t e k1 1 e r a 3 , a s s r r a c! e r o s , p i a. n t a s p r es c e s a d es r -a s y



TOTAL TRABAJADORES ASALARIADOS POR 5EXG, EDAD, ZGÍÍA Y RÁHA gp ACTIVIDAD

RASA

SE

ZOMAS ■ "i
!TODAS i M

'i
___ ;

QNA; A ! IGNAi E
í

mik c ZGNA; 2
í-- 1

ACTIVIDAD
H H TOTAL| H TOTAL) H H TOTAL H total; H TOTAL
£ % 1 ; I 5 *• 1 % % %

. .
1 I 1 j 1 1 . %

TOTAL 153 n ¡*\ ™ 112 65 177 73 28 10! 135 59 194 473 *în 695
100.0 100,0 100=0 100,0 100,0 100=0 100,0 100=0 100,0 100,0 Í00,0 100,0 100=0 tOO.D 108=0

ABRI CULI ti-141 51 192 n o 56 166- ¿S:-v 25 ■ 93 1■1-15 51 lié 434 183 61?
Sft Y GANA-' 
BES! A

92=1 72,9 06,1 98 2 86=2 93*7 , ■ ;S94;■J2L>■ 85v2 ,86,4 85,5 91,7 82,4 8S,8

INDUSTRIA 0 11 11 0 i' ■ 0 077" 4i '' L 1 7 h 13 19
— 15=7 4.9 — ■Í.5- ■;o.& — v ■ i-;-.::-:4.4 Tin .■■3=6 L3 5.9 2.7

COíJSTRUC- 4 0 4 0 .0 :■ ,;e ■ 2. 0:.n:L2; ■■. 4- LO- . 4 10 O 10
ClOfí 2 = 6 -- 1,8 — 2=7 ■ 2.= 0 "3=0 —■ 2=1 2=1 — 1.4

TOSPQR- 1 0 1 0 0 - o- 0 ■ Ó i : 8 1 2 O l
TES 0=7 — 0 = 5 — - — — — 0;? — 0 = 5 0 = 4 -- 0 = 3

OOHERCÍO í 0 t 0 i ' i ■ O 0 :■■■ 0' : ■4 0 4 5 i 6
0.7 — 0=5 .... 1.5 0 = 6 — —- — 3=0 2=1 L1 0,4 8 = 9

ELECTRI- 0 0 0 0 0 0 0 ■ i 1 1 ó 1 1 1 2
GIBAD — ~~ -- — 3 = 6 1 = 0 0,7 —■ 0,5 0,2 0,4 8 = 3
SERVICIOS 6 1 7 2 6 a 3 i 4 4 1 £ 15 9 24
COCALES 3=9 1.4 "2 * -_>I1 A Í = B 9 = 3 4,5 4=1 3=6 4=0 3,0 < "3 d i 2,6 3,2 4,1 3=4
Y ESTATA
LES

SERVICIOS 0 "7i 7 0 i i D 1 1 !) 6 6 O 15 15
PERSONA- — 10,0 3=1 — IT¿ * J 0,6 — 3=6 LO — 10,2 3=1 — 6 = 8 n njl a ¿
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empacadoras de 
muestr a c iert a 
local (4.9% en 
los servicios 
importante como 
femeni na.

productos agropecuarios, etc, 
importancia en la absorción de 
la cena A y 3.6% en la zona 0) 
como empleadas domésticas 
■fuente de empleo asalariado p

, la industria 
la mano de obra 

, Así también 
tienen un peso 
ara la población

Esta ocupación absorbe el 3.2% y el 3.6% de la población 
asalariada en las zonas A y D respectivamente (cuadro 27).

Otro rasgo sobresaliente es la importancia que tiene la 
industria textil era como -fuente de empleo en la sub-zona A. 
En esta área, localizada precisamente en el Cantón de 
Palmares, se han instalado algunas fábricas de ropa, las 
cuales encuentran en estas comunidades una excelente fuente 
de fuerza de trabajo para sus actividades, sobre todo si 
tomamos en cuenta que esta sub-zona es una de las que tiene 
más alta expulsión de trabajadores, y en donde la estructura 
del empleo tiende a caracterizarse cada vez más por su 
temporal i dad.

En el caso de las subzonas B y C, caracterizadas por la 
dificultad en el acceso a los centros urbanos y un amplio 
dominio de las actividades agrícolas, las fuentes de empleo 
son en forma casi exclusiva agropecuarias. En ambas estas 
actividades absorben más del 90% de los asalariadas, mientras 
que otras actividades, incluyendo los oficios domésticos y la 
industria, son prácticamente insignificantes como fuentes de 
emp1eo.

Conviene hacer notar que según el análisis anterior el 
mercado de trabajo para los miembros de las familias en el 
área de estudio lo constituyen ocupaciones de 
carácter altamente estacional en sus requerimientos de 
trabajo, como la cosecha de café, el deshierbe, la limpieza 
de potreros, los arreglos de cercas, etc. Las otras 
actividades como la industria, la construcción "los 
ser ■ v i c i o s , el ■— uiri0 i i o , e t *>-. , bien en un p esc 
proporcional mente mucho menos que las agropecuarias como 
demandantes de empleo en el espacio geográfico estudiado. 
Por lo tanto se trata, como veremos en el apartado que sigue, 
de un mercado de trabajo cuya característica principal es la 
e s t a d  onal i dad del empleo, y el fuerte predominio del sector 
agropecuario.



RABAOADORES ASALARIADOS POR OCUPACION, SEXO Y ZONAS

C06EDORES DE CAFE 32 50 82 32 58 128 17 23 40 24 44 68 105 175 280

20.8 72.5 36.8 27.3 87.9 57.9 24.3 92.0 42.1 18.0 74.6 35.4 22.2 79.9 40.4

CORTADORES DE CAÑA 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4

— ““ 2.6 — 1.4 — — — 0.8 — 0.5 0,9 — 0.6

PEONES Y JORNALEROS AGRICOLAS 104 2 106 77 0 77 4? 0 47 86 6 92 314 8 322

67.6 2.9 47.5 65.8 — 34.9 67.2 — 49.4 64.6 10.1 47.9 66.3 3.6 46.5

CAPATACES Y ENCARGADOS DE CUADRILLAS EN 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3

AGRICULTURA 0,6 — 0.4 0.9 — 0.4 1.4 — 1.1 — -- -- 0.6 — 0.4

TRABAJADORES Y OPERARIOS 3 1 4 0 0 0 0 0 0 i 0 1 4 1 5

EN PLANTAS AGRO INDUSTRIALES 2.0 1.4 1.8 — — 0.8 — 0.5 0,8 0.5 0.7

COMERCIANTES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

(LECHE, GANADO, GRANOS, ETC,) 0.8 — 0.5 0.2 — 0.1

PEONES BANANEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
i 0 1 i 0 1

0,8 — 0.5 0.2 — 0.1

TRABAJADORES TECNICOS EN LA CONSTRUCCION 0 0 0 1 c 1 1 0 1 5 0 5 7 0 7

Y EN LA INDUSTRIA EN GRAL.(ELECTRISISTAS 

HOJALATEROS, CARPINTEROS, ALBAÑILES,ETC)

0.9 0.4 1,4 1.1 3.7 2.6 1.5 1.0

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (PEONES) 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 8 0 8

2.6 — 1.8 — — — 1.4 — 1.1 2.2 -- 1.6 1.7 — 1.2

CAPATACES Y ENCARGADOS DE CUADRILLAS EN 1 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

CONSTRUCCION 0.6 -- 0.4 0.2 -- C.l

TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TEXTILERA 0 9 9 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 11 13

— 13.0 4.1 — 1.5 0.4 — — — 1.5 1.7 1.6 0.4 5.0 1,9

A L E A D A S  DOMESTICAS, NIÑERAS 0 7 7 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 15 15

— 10.2 3.2 — 1.5 0.4 11.9 3.6 — 6.8 2.2

COCINEROS(AS) Y AYUDANTE DE COCINA 0 0 0 0 3 3 0 1 l 0 0 0 0 4 4

4.6 1.4 — 4.0 1.1 1.8 0,6

MENSAJEROS, MANDADEROS, MISCELANEOS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

4.0 1.1 0.5 0.1

Ú T E R O S  0 TRANSPORTISTAS POR CUENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 1 1 0 1

PROPIA

w . . . . . .  ______
0.8 — 0.5 0.2 — 0,1



CONTINUACION CUADRO 27

ZONAS

OCUPACIONES

ZONA; A ZONA: B ZONA: C ZONA; D

H n TOTAL H X TOTAL H H TOTAL H tí TOTAL H tí TOTAL

I i X X X X X X X X X X X

CONDUCTORES, CHOFERES Y AYUDANTES DE 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0

W I C U L L C S  DE TRANSPORTE EN FORMA 

a s a l a r i a d a

0.6 - 0,4 1.4 1.1 0.8 0.5 0.6

DEPENDIENTES EN ESTABLECIMIENTOS 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1

COMERCIALES 1.3 -- 0.9 — 2.5 0.4 — — — 0.8 — 0.5 0.6 0.5

FABRICANTES DE CALZADO y ARTICULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0

DE CUERO 1.5 — 1.1 0.4 —

TRABAJADORES DE LA FUERZA PUBLICA 6 0 6 0 0 0 2 0 2 2 0 ¿ 10 0

3.9 -- 2.7 — — — 2.9 — 2.1 1.5 — 1.1 2.1 —

PROFESIONALES EN GENERAL 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 4 2
— — 1.7 1.5 1.4 — — — 1.5 1.7 1.6 0.8 0.9

TRABAJADORES EN AREAS NO BIEN 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1

ESPECIFICADAS 0.9 1.5 0.9 0.2 0.5

2

0.3
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3. Modalidad de la contratación de la fuerza de trabajo.

Er. esta área de estudio, fuertemente dominada por la. 
producción cafetalera, la demanda de fuerza de trabajo es
sumamente variable a lo largo del año, no 
del incremento en el momento de la cosecha, 
los requeri mi entos de otras labores de 
realizan en períodos muy definidos del año, 
lo más frecuente sea la contratación 
temporal es.

sólo en términos 
sino también en 
cultivo que se 

lo que impica que 
de trabajadores

La general ización de esta forma de inserción laboral es 
evidente en el área de estudio, en donde más de las tres 
cuartas partes (77%) de los miembros de las familias que 
venden su fuerza de trabajo, lo hacen bajo esta modalidad de 
la contratación (cuadro 28), En todas las subzonas esta 
modal i dad de inserción laboral tiene preponderancia (As 71,5% 
y EL 76.1%, C: 81,2% y D: 81.1%), dándose con un mayor- 
énfasis en las zonas C y D. Asimismo, dentro de la población 
femenina se observa una mayor frecuencia de esta forma de 
inserción laboral.

La temporalidad del empleo genera una situación de 
inestabilidad laboral en el mercado agrícola que va desde una 
mínima inserción en el transcurso del año ( l a  5 semanas), 
pasando por grados intermedios y llegando a situaciones en 
las cuales los trabadadores pasan la mayor parte del año 
empleados (39 a. 52 semanas) en forma temporal , es decir , 
mediante una contratación recurrente, con periodos 
intermedios de desocupad ón. En efecto, una cantidad de 
trabajadores sólo logran insertarse en el mercado de trabajo 
por períodos muy reducidos (cuadro 29), que no sobrepasan los 
3 meses, (A; 24,1%, B: 34,3%, C: 24.7% y D: 13.7%), La 
mayoría logran emplearse en esta forma recurrente en períodos 
que van de 3 a 8 meses (As 57.4%, EL 55.5%, Cs 58.8% y Ds 
76.5%), Asimismo, una cantidad apreciable de miembros de las 
familias campesinas pasan empleadas durante más de 8 meses al 
año (39 a 52 semanas) bajo esta forma de inestabi 1 i dad (As 
18.5%, EL 10.2%, Cs 16,5% y Ds 10.6%),

Esta forma de empleo constituye para amplios sectores de 
trabajadores del área de estudia una modalidad habitual de 
empleo cuya característica fundamental es la inestabilidad 
permanente, lo cual tiene consecuencias negativas desde el 
punto de vista del acceso a la protecióri social, estabilidad 
f ami 1 i ar y part i ci paci ón soci al en gener a 1.

La. inestabilidad ocupacional, particularmente en el caso 
de los trabajadores sin tierra tiene efectos mayares, sobre 
todo provocando un proceso de desarraigo cuyos efectos sobre 
los asalariados sin tierra, ai no poseer un lugar en donde 
generar parte del sustento para su reproducción y la de su 
familia, hacen que se vean más obligados a someterse a 
las condiciones del trabajo temporal , generalmente bajo I a



CUADRO 28

ASALARIADOS POR MODALIDAD BE CONTRATACION, SEXO Y ZONAS

- --- -------- ------------- —  - —

ZONAS

TODAS LAS ZONAS

OCUPACIONES

ZONA: A j ZONA: B 

Santiago | Piedades Norte 

Candelaria jy Sur - Zopatal

ZONA: C 

Bolívar y 

Piedades Sur

ZONA: D 

San Roque 

Bolívar

H M TGTAl ! H M TOTAL H H TOTAL H N TOTAL H 11 TOTAL

! s s x  í____L____ U___ % 5 ? 5 S i 5

TOTAL 152 94 246 111 65 176 73 2B ÍCÍ 132 53 190 468 245 713

100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FIJOS 55 15 70 32 10 42 14 2 16 32 4 36 133 ■ji 164

36.2 16,0 28.5 28.S 15.4 23,9 19.2 7.1 15.8 24,2 6.9 18,9 23.4 12.7 23,0

TEMPORA 97 79 176 79
cc

134 59 26 85 100 54 154 335 214 5¿9

LES 63.8 84.0 71.5 71.2 S4.6 76.1 SO, 8 92.9 84.2 75.8 93,1 81.1 71.6 87.3 77.0



CUADRO 2?

■■pUMS 

- E U  

.jBffRATftCION

ASALARIADOS POR «ODALIBAD 8E CONTRATACION, SEMANAS AL ASO TRABAJADAS Y ZONAS

mmm  ai aso trabajadas

i ' ■ 
1 

i

ZONA; A T IO'WAs S

_
i

ZONA: C

i 1 6 13 26 39 í i h 13 2 6 39 1 1 6 13 26 39

i| A A A A A fOTAL f A A A A A TOTAL! A ñ A A A TOTAL

lA 12 25 38 52 ! 5

_ 1  _

i2 25 38 52 1 5 
i

12 25 38 52

'■&S0LUTOS

total 10 28 4? 28 90 223 19 28 54 22 51 176 4 17 33 19 28 i 01

FIJOS 0 0 3 2 61 66 0 0 0 ,37 ■39 0 0 0 2 14 16

«RALES 10 28 64 24 29 15? 19 2 f 56 13? 4 1? 33 1? 14 85

ILATIVOS

m 109.0 109,0 100.0 100.0 100.0 Í00,0 100,9100.0 100.0 100.0 109.0 190.0 109.0 109.0 109,0 100,9 109,0 100,9

FIJOS — -- 4.5 7.1 67,8 29,6 — — -- 9.1 72.5 22.2 -- - - 10,5 50,0 15.8

TEMPORALES 100.0 100.0 95,5 92.9 32,2 70,4 100.0 100,0 100.0- 90,9 2?,5 77.8 190,0 109,0 100,9 89,5 50,0 84.2
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. . . ..

\ “““■j
«Hífttl&ftS \\ TM AG i íy*mfc *AS IC j

ZSHAs 0 I
i

íI
IDE LA

j 6 j¿6 39 1
1 1 6 13 24 39 1i

« tratación A A fi A A TOTAL 1 A A H 6 A t & ü
5 12 ¿,ü 38 Ji

1 5
12 25 38 ítf á j

ABSOLUTOS í

TBTftL 4 i 7 ¿ ̂ 48 41 46 172 37 86 224 110,...215 672

flJOS 0 O 6 32 40 0 0 9 .8. 144 161

TEMPORALES 4 13 62 39 14 132 37 86 215 102 ■71 v. 511

RELATIVOS

TOTAL 100,0 100.0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 loo.o mo.

FIJOS -- -- 5 n G*í? 4.9 69.6 T „„„ -67,0. 24.0

INORALES 109,0 100,0 91.2 95,1 30.4 76.7 100,0 100.0 96,0 92.7 33.0 76.0
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severas sobre Id salud de los trabajadores y de los 
taoiliares, La necesidad de aumentan la. remuneración
presiona sobre la jornada alargándola e intensificándola, la 
que unido a las deficientes condiciones alimenticias 
significa un desgaste prematuro. ... cls los trabajadoras 
t sopor' ales en general * Par t í eui ar mente en los traba j ador' es 
tañiparals-s sin ti erra 5 el sometimiento a estas condiciones 
resulta obligatorio pama, poder lograr' el ingreso necesario 
piara su reproduceíóna Tal dependencia se evidencia en la 
información que presentan los cuadros 30 y 31. Puede
observarse que dentro del grupo cié asalariados sin tierra la 
Proporc i ón qu.t pasa más ds mee s. o aro ro o más ssíiansB ¡ 
sornet i da a sst a f or ma ds insercx ón ocupac 1 onal ? es mu.cho 
mayor que las proporciones alcanzadas dentro del grupo de 
asalariados con tierra, Esta situación es similar en todas
las subzonas, y puede ser evidencia de que si bien la 
extensión de terreno con que cuentan algunos trabajadores no 
ss suficiente para liberarse de la explotación bajo las 
canaicionantes del trabajo temporal, sí podría estar
influyendo en el grado de intensidad de esa presión»

Lo anterior permite afirmar que el efecto de las 
condiciones de trabajo y la partícipac ión social entre los 
trabajadores temporales pueden:: di f erenci arse en tanto se 
tonga o no posesí én; de terrenos..: L' P o n  'otra parte? esas 
condiciones pueden ■ varjían sustancialmeóte para aquellos 
trabajadores que tienen u n  trabajtrparíBansnte,

£1 trabajo temporal en i a. reproducción f amil i ar.

Anteriormente se han venido- analizando las 
c-aracteríst i cas de los • mi embro.s-rcie . las familias que se 
insertan en el mercado de.trabajo en .farma asalariada y se ha 
evidenciado la gran importancia- que tiene para un amplio 
sector de la población rural poder ligarse al capital en 
■f arma asal ar1 i acia s como una f arma de obtener un i ngreso 
necesario para la reproduce i6n tíe la fuerza ds trabajo 
familiar» En este apartado se analizará la importancia que 
t x o n e? s .i t r a b a j o o e ¿. o s m ,¡. s ít¡ b r o s b s i a s t a m  í xa s o n i a 
producción campesina, Dicha producción está basada en la 
posesión o propiedad ds por lo menos una parte de los medios, 
de prcducciín, los cuales se ponen en acción medíante el 
concurso principal de la fuerza de trabajo del campesino y de 
su ‘lamilla. La familia campesina debe disponer entonces de 
una masa de medios de producción suficiente para generar 1 os 
bienes necesarios para su subsistencia y para emplear 
productivamente a la fuerza de trabajo familiar disponible* 
Sin embargey generalmente esos medios de producción no les 
alcanzan para generar lo necesario para la r e p r o d u c á ó n * 
fundamentalmente por el reducido tamaño de sus parcelas,.



CUADRO 30

A s a m e o s  s e g ú n  m o d a l i d a d  b e l a  c o n t r a t a c i ó n

y NUMERO PE SEMANAS TRABAJADAS AL ASO POR IONAS 
íCON UNIDAS PRODUCTIVA)

SIALICAS 
ft? LA

,

SEMANAS AL ASO'TRABAJADAS i

.

2 SNA; A IONA; S ZONA; C
1 6 13 2á 3f 1 ¿ i 3 26 39 1 6 13 26 39

T̂RATACION A A A A A TOTAL A A A A A TOTAL k A A A A TOTAL
5 12 25 38 52 5 12 25 38 52 5 12 25 38 52

ABSOLUTOS

FIJOS 0 0 3 0 17 20 0 0 ' 0 n
á 26 28 0 O 0 í 10 11

t e m p o r a l e s 3 7 2fe 3 12 51 1? 20 35 13 8 93 3 12 22 n 8 56

ILATIVOS

FIJOS ~ — 15,0 — 85,0 100.0 -- — — 7,1. 92.9 lOO.O 9,1 90,9 100,0
TEMPORALES 5,9 13,7 51.0 5,9 23,5 100,0 18,3 21,5 37.6'' 14.0 '8.6 UiO.O 5,4 21.4 39,3 19,6 14,3 loo.e



Tnm-e i SC¡ Hs-D L ri-íi?HC5ÉL
m k  s

N̂AS

1  LAiffc. „, 1

| | | T  j

|

A
e;

6 13

(¡ A
■i f* ng 
g, á ¿ y

24
A
38

39 :
A TOTAL |

I s
£
L ñ\ h
1 q

IE

&
A

í n £¿

13

A

sLiif

26

A
38

39
A TOTAL

ABSOLUTOS

FIJ3S 0 A  A  
V  V

A
V 5 5 0 0 ”y 3 58 64

TEMPORALES i 7 3̂7 í i. ̂ $T?w i *í Síl í a* üt? 24 46 $ ru 40 40 256

mv:m$

FIJOS "  -  -  100.0

í1■E><£0

4.7 4,7 90.6 IOO.O

T O T A L E S ] 0 i * 5¿ 1¿. 5 41 . i ¿3.2 21.4 100.0 9 .4 18.0 .41T4" 15,6 15,6 lOO.O



LüABRG 31

ASALARIADOS SESUíl « L I B A S  SE LA CONTRATACION, SIHANAS TRABAJABAS AL ASO SOR ZOMAS
ÍSISÍ UNIDAD PRODUCTIVA)

■ffiDALIDAD

K LA

SEHANftS AL ASS TRABAJABAS

1 ZONA: A ¡OMfe i ZONA: C

1 1 á 13 24 39 1 6 13 24 3? [ 1 6 13 26 39

j A A A A A TOTAL A A A A A TOTALj A A A A A TOTAL
1 S 12 25 38 52 5 12 25 38 52 ! 5 12 25 38 52

C8STRATACI0N!

ABSOLUTOS

fijos 0 0 ! 2 45 48 0 0 0
i

n
-i ̂i ¿ 0 0 0 1 4 L<

TEMPORALES 5 21 36 24 16 102 2 ? 18 6 s 41 í 5 11 b 6 29

RELATIVOS

FIJOS — -  21.1 4.2 93,7 100,0 — -- 8.3!.'91,7 100.0 20,0 80,0 100.0

TEMPORALES 4,9 20.6 35,3 23,5 15.7 100.0 4.9 17,1 43,9 14,6 19.5 100*0 3.5 17.2 37,9 20.7 20.7 lOO.O



m o d a l i d a d 

DE LA

TODAS LAS ZONAS

ZONA: D

1 6 13 26 39 1 6 13 26 39

CONTRATACION A A A A A TOTAL A A A A A TOTAL

5 12 25 38 52 5 12 25 38 52

ABSOLUTOS

FIJOS 0 0 0 2 26 28 0 0 1 6 86 93

TEMPORALES 3 6 46 31 14 100 11 39 111 67 44 272

RELATIVOS

FIJOS
_ _ _

7.1 92.9 100.0 „ 1.1 6.4 92.5 100.0

3.0 ¿.0 46.0 31.0 14.0 100.0 4.1 14.3 40.8 24.6 16.2 100.0TEMPORALES



■í ugK-rs de t.r a.:ba j o  a 1V Ti O OS e DD i í. Q S.G O S B1 V L> fcV ' VvJ
de la gíi;presa -r ami 1 i a r »

Vemos entonces si doble papel que cumple la fusrza de 
o de 1 os mí ambr os de las -f ami 1 i as | como f usante ce 
o a través de su venta, especialmente en forma 
al , y como generadora ds produce! ón de bienes en I a 
a. f «oí 1. i ar ,

La información de los cuadros 32 y 33 muestra con 
el ar i dad no sólo la gr s.n i ¡iportanc i a del trabajo í a mi. I i ar- 5 
s i n o t amb i é n 1 as 1 i m 1, t ac i on es que a 1 g un as emp resas f am i 1 i ar e s 
muestran en la posibilidad tís absorción de la totalidad de la 
fuerza de trabajo familiar- disponible» En efecto^ si bien la 
mayoría de los trabajadores familiares (310)? se incorporan 
sn forma permanente a las labores da la unidad familiar™, otra 
proporción si mi. lar en importancia (299) , lo hace tía una forma 
eventual en el transcurso del ario*

Los grados de ineorporación .del trabajo familiar varían 
de una forma muy i nteresante-t sgún '' las subconas estudiadas™ 
Es precisamente en las subzonas A :-, y D s caracterizadas 
anteo í ormen te como las dé mayor)- -'desarrollo capitalista y 
CDncsntraci 6n de la. propiedad., en'.'donde . si trabajo familiar 
tiene un carácter fundamentalmente eventual? íAs 60 
eventuales y 23 constantes^ . ... ü-óy ' 631. eventuales y 43
constantes1 5 mostrándose una mayor 1i mí tac i ón por parte de 
las unidades campesinas en la capacidad. de absorción del 
t r ab a j o f amiliar- d i so on i ble» ■ Por;, el contr ar í o ? en las 
sube onas. c on un menor- desamo! lo cap i t a I. i. st a y mayor 
posibilidad de acceso a la tierra (B y C 1 f la incorporacián 
del trabajo de las familias ...-tiene un carácter 
-f undamental mente permanente (8? 130 en -forma constante y 69
en forma, eventual ; Cs 114 permanentes y 102 eventuales)» No 
obstante, la cantidad de. familiares que participan 
eventual mente en las 1 abores de la parcela familiar- es 
consí der&ble„

□tro rasgo importante en relación a los miembros que se 
dedican permanentemente a las tareas de la parcela familiar
es que su participación se inicia f undamental mente a partir- 
de los 15 a?íos de edad, En el cuadro 32 se puede apreciar que 
sol. amante un 2,3% de los traba j ador es f ami 1 i ares constantes 
tienen menos de 15 a?3s, de manera que la incorporación plena 
de la -fasr-za de traba.i o f ami I i ar- a las 1 atoras de la parcel a 
resulta, insigniticante, ya que representa solamente el 0*3% 
dal total de los integrantes de las familias (cuadros 1 8 v 
32) *

Sucede radi cal mente distinto con los trabajadores
familiares que se incorporan a las labores de la parcela en 
forma eventual» De estos una significativa proporción lo
hace antes de cump I i r los 15 ah os de edad (A;¡ 30% „ Si 29%, C t 
37,2% y D* 29a 4%» cuadro 33), En general, al 4,5% de los 
mienbr-os de las familias estudiadas se incorporan en forma



TRABAJADORES FAMILIARES EN FDRKA CONSTANTE SESUN EDAD, SEXO Y ZONAS

CUADRO 32

r- - “

ZONAS

-------------------*T
»1
TODAS LAS ZONAS

ZONA: A ZONA: B ZONA: C ZONA; B

EDAD

H H TOTAL H H TOTAL H TOTAL H H TOTAL;
I

H H TOTAL

.
« •

______________ • í l S 5 ; : i
1
¥
* 5

TOTAL 24 1 25 125 5 130 109 5 114 43 43 301 9 310

100.0 100.0 100.0 100.0 ÍOO.O ÍOO.O 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 ÍOO.O 100.0 100,0 100.0

12 años

12-14 — — 7 — n\ 7
u

—  í

-- — 5.6 — 5.4 2.3 2.3

15-19 l 1 21 2 23 19 1 20 5
c
•J 46 1 47

4.2 -- 4.C 16.B 40.0 17.7 17.4 20.0 17.6 11.7 11.7 15.3 11.1 15.2

20-24 3 - 3 16 1 17 16 — 16 5
C
-J 40 1 41

12.5 -- 12.0 12,8 20.0 13.1 14.7 — 34.0 11.7 11.7 13.3 11.1 13.2

25-29 6 6 13 i 14 16 1 17 4 4 39 2 41

25.0 -- 24.0 10.4 20.0 10.3 14.7 20.0 14.9 9.3 9.3 13,0 22.2 13.2

30-34 2 - 2 i 4
i i — 11 o — 9 5 5 27 -  27

B.3 -- e.o B .8 — 3.5 B.3 — 7.9 11.7 -- 11.7 9.0 8.7

35-39 __ — 15 — 15 12 i 13 6 6 33 í 34
— — 12.0 — 11.5 11.0 20.0 11.4 13.9 13.9 11.0 11.1 11.0

40-44 3 - 3 9 i 10 12 1 13
nL L 26 2 28

12.5 - 12.0 7.2 20.0 7.7 11,0 20.0 11.4 4.6 4.6 8.6 22.2 9.0

45-49 n 4 L i 3 9 — 9 7 1 8 7 7
nc¿J 2 27

B.3 100.0 12.0 7 O1 > L -- 6.9 6,4 20.0 7.0 16.3 16.3 8.3 22.2 B.7

50-54 1 1 7 — n
9 — 9 3 3 20 -- 20

4.2 -- 4.0 5.6 — 5.4 3.3 — 7.9 7.0 7.0 6 .6 6.5

55-59 2 - 2 4 — 4 3 — 3 2 2 11 11
B.3 -- 8.0 3.2 -- 3.1 2.7 — 2.6 4.6 4.6 3.7 3.5

60-64 2 -- 1L 5 5 1 — 1 2 2 10 10
B.3 - 8.0 4.0 — 3.3 0.9 — 0.9 4.6 4.6 3.3 _ i n■Jt L

65 y isas 2
n
¿ 8 — 3

C3 — q
2 „  9 1? -  17

0.3 - - B.C 6.4 — 6.1 4.6 — 4.4 4.6 4.6 5.6 5.5



CUADRO 33
TRABAJADORES FURARES EN FORHA EVENTUAL SE8ÜM EDAD ? SEXO V ZONAS

ZOMAS
J ig m s  las mms

muñi A ZONA; B WUk C IONA: 0

EMS
H

i S

TOTAL

I

H

1

*

S

TOTAL' H

I

N

1

TOTAL¡

1 It

H

1

M

I

TOTAL

,

H

1

H TOTAL

1

TOTAL 39 21 60 3? 32 69 40 82 102 30 35 ¿8 146 153 299
100 = 0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100 = 0 100.0 100,0 100=0 100 = 0 100=0 100,0 100 = 0 160,0

negares ds 4 h 10 5 7 12 n 12 23 b ? 13 26 32 se
12 áíiOS 10.2 28,5 16.7 13 = 5 21,? 17,4 27,5 19.3 22,5 20,0 18,4 19=1 17=8 20,9 19=4

12-14 5 7 B r?
6 8 6 9 15 6 1

7 19 IV 38
12,8 U .2 13,3 5,4 18,8 11 = 6 15,0 14.5 14 = 7 20=0 2,6 10,3 13 = 0 12R 12,9

15-19 6 O 6
n

8 ■ 5 12 17 h 7 13 23 22 45
15=4 4,8 Í1.7 16,2 6,2 1LL 12,5 Í9,3 16.7 20,0 18,4 19. í 15,8 14,4 15,0

«A n á ¿V""*.4* 6 li 4 6" 10 8 r v 16; ■ " ü IC ■“*?¿.iL 25 47
15,4 23,8 18.3 10,8 í 8,1 14,5 20,0 12, 15.1 í-3,3 ÍSLB 14=7 15,1 16=3 15,7

>1 c rj e 1 9 B 04 ■■■ '. §2 ■■ 
Í7.4

■■ 1 ■■ é ■ .T': h  '■■ 3 1? 14 31
20,5 4,8 15.0 21.7 12í:5-: 2,5- 9,7-:■i,fc9 : -- 1 7,9 4,4 11 = 6 9,1 t0=4

33-34 3 4 ."1¿ 5 i 4 5 9 4 : 4 9 13 15 28
?,? 4,8 6.7 5,4 15,8 .10,2- 10,0 8 = 1 8=8 13,3 10=5 11,8 8,9 9.8 9,4

1
“aÁK 3 3 2 5 ' ■ 1 ' ■■■2. n

£. 3 6 e 14
2,6 9.5 5,0 8,1 6,2 7,3 2,5- 3,2 ■ 2; 9- 3*4 5,3 4=4 4,1 5,2 4=7

40'" ̂4 3 — 3 fí
0 2 1 .' 5"- 6 6 4 t 9 15

7,7 — 5,0 5,4 — 2R 2,5 8,1 5,9 10.5 5,9 4,1 5 = 9 5=0
4 ̂ á T i 1 ? 3 0 3 I ‘■*5¿ 3 c;

8 4 12

2.6 4,8 3,3 8.1 4,3 2,5 1.6 2,0 10,0 5,3 7.3 5,5 2,6 4 = 0

50-54 n¿o 1 3 1 ú í 7. ¡7 3 é

55-5?

5,1 4,8 5,0 2,7 1,4

1

3=2 2,0

4
i 1 1

2,0

1

2,0 2,0

— — — 2=5 — 1 = 0 — 2=6 1.5 0,7 0,7 0,7

60-64 — ~~ í — T -» — »- 1 i 2

— — * 7¿S í ~~ 1,4 — — . . . .
2 = 6 1,5 0,7 0=7 0,7

=!íD V E¡áS ____ — K..„ I — ____
1

— -- — — — O íil T -J — 1 = 0 — — --- 0=7 — 0,3



i os5 vsnta.si s i os L aborisü do i porcsi as sotos do c U o o 1 ir 
1 5 anos* Po r otr a pa.rte ,, 1 a i ncorporación eventual a ese 
t o sü ajo síiip i 0 ¡ : 5 a d i sm i o u.i r a par-1, i r do los 50 .años do ed sd ? 
.no 3.5 ¿ i a i ncorporac ¿ ón oonstsnt.S1 ¡ ©n i a. coa! es muy
t recuente 1 a i n cor por ac i dn de 'farra I i ares mayores de 50 años 
de edad, inclusive familiares de 65 y más años,

i...os grsaQs de evantual idad q constancia del trabajo 
familiar se presentan sr la información de los cuadros 34 y 
53, R.n ellos se puede apreciar que algunos de los familiares 
que se autocali fícarón como trabajadores familiares 
constantes, en realidad no lo son dado que la cantidad de 
saman a s t. r sos í b o s s  sí a n o es sumamente r s o u q  q s  como p sr a 
catalogarlos bajo esta condición. De igual forma ocurre con 
los eventuales; algunos de ellos se calificaron como 
eventuales sin que realmente lo sean pues pasan trabajando en 
1 a parcol a f ami 1 iar casi todo el alo, Sin embargo en ambos 
casos la proporción es muy baja (9% sn los constantes y 2,3% 
en los eventuales).

La i nf ormaci ón anal i z acia en el apar'tado anterior es 
categórica, al mostrar que-la gran mayoría de los familiares 
venden su fue-roa de trabajo sn 'f a r m a ; ■■temporal y muchos de 
ellos sin contar con algún pedazo de. tierra, sn donde producir 
■algunos bienes de consumo familiar y otros estando ligados a 
paresias en las cual ssy i n vi erten fpa'rte de su trabajo para 
complementar el ingreso /f ami 1 i ar t . Una parte significativa de 
estos son a la vez .traba jador es:5f.:ami ti ares eventuales que 
partí c i pan pr i nci pal mente en ' 1 ásf.Labor es- de cosecha de la 
produce! ón fami 1 i ar í As 61.„ 5% , Bs 56* 2% y C; 7 7 , 2% y D í 3 0 %; 
cuadro 36) „

En resumen estamos ante una situación en que para un 
amp i i o sector de la poblac i ón--.e.l.:..asal:a¡r i a mi ento es la. ún i ca 
fuente de generación de ..i agrssss r.p.ara. su reproduce i ón ,, 
mientras que para otro sector estar forma ocup a d  onal se 
complementa con el trabajo . fami liar en la parcela, Esta 
situación se da. dentro del. marco de un proceso de
modernización de la agricultura, tendiente a elevar los 
rendimientos y los volúmenes de producción y a acentuar los 
dessqui1í hr i os de la demanda de mano de obra a 1 o largo del 
ciclo agrícola* Dentro de este proceso tío modernización la 
incorporación tecnológica procura intensíficar el uso del 
suelo* lo que implica una elevación de los requerimientos de 
mano de obra en periodos de cosecha* A la vs¿, la 
incorporación de tecnología tiende a reducir el tiempo 
necesario para la realización de algunas laboras, 
provocándose una inestabi1 i dad.de la demanda en el transcurso 
del ciclo agrícola y f avorsc i. endo la temporal i zaci ón del 
empleo en el mercado de trabajo agropecuarios



CUW 34

TRftBftJADUHtE FAMILIARES EN íh ÍHfWwŝ ÎTE Y BEM^S TRABAJABAS Al ASO POR SEXO Y ZONAS

ZONAS
SEMANAS

rRA8A3ftDfi8t 

AL ASO

i
1

ZOWRí n 1 8 ¡ ZONA: C ZONA;
D

vnv L̂ülífS-w

1 H 11 TOTAL j n H TOTALj H M TOTAL H M TOTAL! H H TOTAL

1
i

i i ii í S 1 ! i % % 1 1 i 1 5 1

TOTAL 28 2 30 iü 5 ÍU 113 4 117 3? 0 37 289 11 300
190,0 100,0 lOO.O t00 ,0  100,3 Í00,0 100,0 iQ&*M0O=.ü 100,0 150,0 100,0 100,0 lOOJ 100,0

1-5 1 0 
3,6 -

I
3,3

3H-l 3 :;'Á .0
2,r 3,5 -

,4 ■ ■'S: 0
"ÍA 13,5 - 13,5 4,5 -

13
4,3

6 k ¿ i 8 1 i' 0 7 3 0: ■' ■ ,3; ■... 3: 0 3 14 0 14
3,6 3,3 6.3 ~t :■■ ié.í) 2,? v■ tí"■■■■ a, i ■ 8, i 4,8 4.7

f 7 n r
¿ -J ¿ -J 3 0 3 *í¡ 0 : 07 10 t L■' irV l *■ LO 4 24 ¿ 25

10,7 10,0 6,3 16,0 8,8 25,0Ó: 9.4 ÍO;-3 ' 10,8 8.3 9,1 8,3

26" 38 0 0 C 21 0 21 17 l ie I 0 1 39 I 40
— — — 18,9 — 18,1 15,1 25,5 15,4 27,0 — 2,7 13,5 9,1 13,3
*$•3 n

82,1 100,0 83,3
73 5 78 79 2. 81L ' 24 0 24 199 9 208
65,8 10ó,G i?,3 49,9 50,0 69,2 84,9 - 84,9 68,9 81,3 69,3

0



CUSDR8 35

TMBftJftSORES FAMILIARES ER FORNfi EvENTUAL V SEfíASfiS TRABAJADAS 
AL Mu POR SEXO Y ZOMAS

—
i ZONAS

SEUANAS TOBAS LAS ZOMAS
! ZONAí A ZOMA? £ ZONA; r ZONA: B

TRABAJABAS i

¡ H « TOTAL H n TOTAL H S TOTAL H H TOTAL H H TOTAL
Al AAG *í

1 1 % t % í % % l S i 1 1 %

TOTAL 41 63 40 32 72 42 62 104 20 36 56 143 152 295
150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10.0,0 100,0 100,0 100,0 100=0 100,0 100,0 100=0

1-5 23 11 34 10 •s?V 15 17 15.. 32 8 1C 18 5B 41 99
56,1 50,0 54,0 25,0 15,6 20,9 40,5 24,2 30,8 40,0 27,8 32,2 40,5 27,0 33,6

6 “ 12 9 6 4 ET « U 17 10 35 l \ 24- 41 . .4 ? í 1 47 55 Í02
22,0 27,3 23,8 42,5 54,3 48,.4 . 40,5 38,?' ■ 3974 ' 20,0 19,4 19,6 32=9 36*2 34,6

13-25 8 5 13 9 :.'9 T ie  . 6 23 :T '■:29' ' ■■.. 8 :19- ¿i 31 56 87
19,5 22,7 20,4 ?\r, £• ¿tiiJ 2S, 1 25,0 14,2 37,1' 40,0 .::52=3 48=2 21.7 3é=S 29,5

26-38 O 0 0 3 0 : 3 2 0 n* O.': 0 0 5 O 5
— — 7,5 4,2 . 4,8 •— 1,9 -- 3,5 i . 7

39-52 1 0 1 0 1 0 0 . O' ' 0 0 0 2 0 2



CUftBfiO 36

-9A-

TRASAJABORES FAMILIARES EVENTUALES 
PQñ SESO, TIPO SE LABORES Y ZOMAS

LABORES BE COSECHA 

LABORES BE CULTIVO 

LABORES DE COSECHA Y CULTIVO 

COSECHA Y PREPARACION TERRENO 

CULTIVO Y PREPARACION TIERRA 

COSECHA? CULTIVO Y HALAR AGUA

REPARACION TERRENO 

^R A C IO N  Y MANTENIMIENTO 

ttBCESAR QUESO

18 22 40.""
41.9 100,0 61,5

9 O 9
20.9 -- ■ 13,?

4 : :0- L 4
9.3 ■ 6,2

í Ó"; 1
2.3 ■' 1,5.

5 0 8
18,6 - 12,3"

t O !
2.3 -- 1,5

16 ■ 25 41 21 5? ?S IB 38 56
39,0 78,1 56,2 52,5 93,5 77,2 60,0 95,0 80,O

í "O- 
2,5 "; -

:í ó 
1,4 —

6. ;; ' h V O-
14,6 12,57-13,7 !5,.0; :

á 2 
5,? 6,7

3 8

COSECHA, CULTIVO Y PREPARARACION BE O O O
TERRENO .

SUTlVfiR, PREPARACION TERRENO Y HALAR 2 O 2
USA 4,7 -- 3,1

3 ""■"u
12,2 -

f ■' O

3 O 
7,3 -

5. " 6 O
6, 'S ÚS.O -

O O

6 2

5,9 6,7

O O

4,1 7,5 1,6 4,0 3,3 - -

O O o

o o o

o 0 o

o o o

2.4 -

4 C
9,8 -

O O

1
1.4
4
5.5 

O

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

l i c e o  
1.6 1,0 -

73 342 515
47,4 95.3 7Í,0

2

2,9

12,2 9,4 10,9; VIO,O " 3,3 5,9 23,3 5,0 12,8

O 2
2,9

0

1
1,4

1
0,7

O 10
-  3,3

0 18
-  5,9

10 
6,5

IB
11,7

1? 5 22
11.O 3,3 7,3

2í O 21

13,6 - -  6,9

O i
0,3

7 1 8
4,5 0.7 2,6

2 O 2

1,3 ■ 0, i

0,7 - 0,3

4 0 4

Ú t 1 
0,7 0,3



Dentro de esta si tuaci 6n el empleo tsfflporsi. consfcl tase 
un rasgo estructural del desarrollo del capital en el agres y 
una -forma ocupar i onal cada vez más generalizada, que para 
muchos signi f íes una manera de complementar ingresos para. la 
f ami 3. i. a y para u.na masa cada, vez mayor de trabajadoras u.n 
medio recurrente y obligado tie trabajo inestable y 
d i ser i mi nat ívo,

Resumen

Las opciones de incorporación da .la tuerza de trabajo de 
los miembros de la -familia s la actividad económica, en el 
área de estudio, son -fundamentalmente doss el. trabajo 
-familiar y el asalariado»

La población de trabajadoras estudiados se incorpora en 
■forma. casi oclusiva en actividades agropecuarias, 
especialmente en ocupaciones que tienen un carácter altamente 
estacional en la demanda de empleo como la cosecha de café, 
cultivo que domi na el pal sa jevágr i col a del área de estud i o y 
que determina en g r a n  medida el .. carácter altamente temporal 
del empleo en estas comunidades'* ■

La contratación temporal es la forma precio mi nante de 
inserción ocupacional ■ de 1 os. ■ ■■ miembros. :de las familias 
campesinas;; muchos, .■"■dé ellos" .lo ■■■■hacen como una forma 
comp 1 ementar-i a de generar ingrásóá i parar'Bus f ami lias y la 
mayor panto como única opción.da obtener ü cr recesar i o para su 
subsi stenei a. Asi, la vtnculaei ónu de 1 as tami 1 i as campes!ñas 
al capá, tal es cada, vez mayor, ad-qui r ijen do esta -forma de 
trapajo eventual eadavvvez mayor- y importancia, y su 
gene;" al i z aci én tiene conáscusnciae." importantes para la
población que lo realiza y SLLáaffli.Má^: ;■■■ Una de las que hemos 
podido observar en la i nf ormae í.ón anal izada en este capitulo 
es la tendencia a. la i ncorporaci ón temporal al proceso de 
trabajo de importantes sectores- de la juventud rural,



CAPITULO IV. TRABAJO TEMPORAL, ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y 
PARTICIPACION SOCIAL,

i - La di sponi bi 1 i dad de serví ci os por- zona geogr áf lea.

A partir de las características se la incorporación de 
i a tuerca de trabajo ser-aladas en si capítulo anterior y 
teniendo como referencia, el objetivo central de precisar las 
condí c i onss que permí ten a 1 os trabaj adores temporal es
í campes! nos semi.a sal arlados y asa! arlados per-man en t emen t e
temporales)? tener o no acceso a los prografnas de desarrollo 
social de carácter más universal y de participar en 
organizaciones de base comunal, se ba considerado oportuno 
iniciar este capítulo con una corta r ese ría capaz de brinda?- 
una visión, general de la organización de las i nst i t u.c í ones 
que ofrecen diferentes tipos de,,ser vi c i os en las subzonas 
geográficas que eonformarorvU a muestra de estudio, con la 
finalidad de especificar e-L acceso difs^encial a los mismos 
según la modalidad de contratadé'n■de T a  fuerza de trabajo.

Para silo debe recordarse que' én el capítul o 1 < aspectos
teóricos, meted al ág i eos: y t éoniéoPT R- al jpraci sa.r el grado 
real. de cobertura de los ser vi c-i os: -da salud revisando las 
b i oestad í st i cas de .los;- Centr osr-'y v-Puestos de Salud, e ir 
perfilando al mismo tiempo- Tas-., características de la 
migración de los trabajadores-temporal es y se pudo hacer una 
estrat i -f í cae i 6n de 1 as común! dadas jde- acuerdo a. 1 as 
si guí entes partí c:ul ar i dad es s

Areas con alta o media. cobertura de seryi c i os de
salud y al te. o medí a expu1 si 6n de traba radones
tempo ¡-"-al es (Subzona A) -
Areas con alta o media cobertura de serví c i os de
salud y baja o msdi a. ex pulsi ón □ e trabajadores
temporal es (Subzona B)„
Areas con baja o media caber t ur-a. de servi c i os de
salud y 
temporales

alta o media expulsión 
agr ícol as (Subzona G) „

de trabajadores

Areas con salud y baja o nuI a baja o medi a cobertura e x p u 1 s i 6 n
de
de

servicios de 
trabajadores

sgr í e o 1 as (Subzona D>»

El resultado de esta el asifi cae ión permitió observar la 
■pri inísi.. í s de p o le 1 utíos c o n  alta o ffüsd i a. ccsbsrt. ur s de -ser vu i. u s  , 
es t atol se i. éndoss al mi smo t i ampo que no había una cor reí ación 
entre los niveles de cobertura y expulsión de mano de obra



temporal, siendo presumible el impacto de una presencia 
i nsti tac i onal i oponíante como! nada con 1 a so: 1 stenc i a de 
problemas por inestabilidad del empleo»

Esto hice necesario introducir un tactor explicativo de 
la insstabi1 i dad del empleo, capaz de ser a la vez tanto 
caadvüdante de la si tuaci ón como di ser i mi nante pana si 
análisis del acceso a servicios de salud y la partícipacíón 
social» En este nivel particular se optó por introducir la 
ten ene í a de la tí erra, en si entena ido de que la.
temporal izacíón del trabajo puede considerarse como 
inevitable tomando en cuenta las formas orgsnizati vas do 
produce: i ón preval se lentes (LEON Y RAVENTOS f 1984; 12 a;
ALVARADO,19B5; ALVARADO Y FERNANDEZ,1989) y de que al 
resultado que astas formas fijan, si bien no exime a los
campesinos senil asal ar i ados ? no ss menos cierto que en los 
sectores soca ales en que se f ocal i z a el estudi o , como f actor 
se conv i erta en uno de los ejes explicativos subyacente a 
estas formas productivas dominantes y que especifica la 
complejidad de relaciones sociales que le son propios»

Dejando esto claro, .y más que todo justificado por la 
necesidad de determinare la '■ existencia de niveles de
partí, c i pac i 6n diferencial de 1 os: .trabajadores temporal, es 
respecto a otros grupos socialss, ■ : en un contexto
carácteri zado por una alta d i sponibiI i dad de serví c i o s , fue 
posí bl e atr i bui r el .-acceso di f areno i ai ¡; a .. I as condi ci onss 
concretas del grupo ■ social escogido;:- en este estudio en 
-función de la posesión, tie ti erra-ylcandici ón laboral de los 
jefe de familia, aunque en ■ elj entendido de que esta,
delimitación fue provisional y. -solea con el propósito 
metodol ógico explicó to . de di agregar y val orar- en el ni vel 
particular de la par fc í c i pac i ón los' determinantes de su 
heteregeneidad,

Hecha esta explicación,.- es. ■ neceser i o menc i onar que se 
habla logrado establecer una amplia primacía de poblados 
carácter i z a dos por su al ta a mee! i a cobertura de serví oíos, lo 
cual se considera como lógico dentro del contexto de una zona 
de alto desarrollo relativo de! capitalismo y donde su 
impacto en la organizad ón productiva agrícola permite 
consi dorar- desde este punto de vísta a esta. zona como 
desarrol1ada*

La i nf raes truc tur-a i nst i. tuc i onal de ser vi c i os conf i. rma 
esta situación, evidonei ándase la ex i stencia de una buena red 
vial que comunica a casi todos los poblados con los puntos 
importantes de la aglomeración metropolitana del Valle 
Central» También exista una importante red de oficinas
públicas, conformada por agencias de extensión y oficinas 
regionales de varios ministerios, agencias barcarias, 
ínstituci ones de educación en todos los niveles del ciclo 
sduc-st i va costar r i cense , of i c í ñas de promeei ón
gubernamental es y privadas, organismos de base y agrupar i ores



sociales de diverso orden i acón 6 0 1 c.o , político y social) , 
Espec i f i caiiiente en cuanto a los servicios da salud, existe 
una amplia cobertura institucional maní-fiesta en un si síteme 
de puestos, centros de salud, unidades sanitarias, clínicas y 
hospitales, que se refieren a todos los niveles do atención 
médica existentes en el país*

Desde un punto cíe vista operacional ; esta contomáci ér 
se estructura a partir del esquema vigente a nivel nacional 
para el sector- salud, Este sector está compuesto poro 
Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación y Política 
E c o n ó m i c a ^ Ministerio de la Presidencia, Caja Costarricense 
de Seguro Social (Enfermedad y Maternidad), Instituto 
Cost arrí cense de Acueductos y Al cantar i I1 ados 5 Insti tut o 
Nacional de Seguros (área de riesgos profesionales) y la 
Universidad de Costa Rica (Instituto de Investigaciones en 
Salud y Area de Ciencias Médicas) <JARANILLO ET AL» , 1985;
15) .

De esta organización surgeñ-los lincamientos generalas 
en materia de salud para todo;VtI palé y siendo í mpr esc i ndi bl. e 
para su sjecuc ion la oqbrdi nací órv centre 1 as di f erantes 
instituciones, Sin embargo, ''' a .pesar de casi 30 anos de 
haberse iniciado el proceso deyv uni versal i cae i6n de la 
seguridad social, que.- impi ieábay '.-entre otras cosas la 
adecuación de uno de' los i nstruíiiéntdt;- más )i aportantes , como 
lo es la atención médica a- I os" pr opási t o s . de la integración 
1 nst 1 tuc i onal par-a 1 a ■ .prestas i ánf'de ■ estos ser vicios, no es 
sí no hasta hace poco :: que se pí ens:av en" crear un modelo para 
toda la población, -que fuñe i ore 'integral mente, con mayor- 
eficiencia que el actual y- sobre todo-' con menor costo 
<JABANILLO, 1984; 54-55),

tío obstante, a juicio deuQSuii ejecutores de este
modelo, la admi nistración de los servicios a partir de la 
constitución del Sector Salud- en. 1983' y el establecimiento de 
objetivos de regional i zací 6n para el. logro de una mayor- 
delegación de autor- i dad para rae í onal i z ar el uso de recursos 
y facilitar la administración, han encontrado obstáculos que 
han dificultado su cumpl unianto, pr i nc i pal mente por- efecto dé
la crisis económica que ha impedido su instrumentaei én 5 la 
politización de las estructuras regionales y la falta da una 
clara definición de las funciones y responsabilidades del 
equipo regional y de sus relaciones con el nivel central 
{JARAN ILLO ET A L , 1985: 45) v 3s sost i ene si. n emb ar- qo qu.e e3  1: o 
no ha i mposí bi 1 i tadosdl. do que so reduzca la brecha de 
cobertura de ios servicios médicos, lográndose indicadores 
similares a los de países desarrcllados, l)

l) e h s s & n a 1 a r- s e o u s t o d o e s t o o c u r r e d e n t. r- o d s u n 
contexto de evolución de las políticas de bienestar- social en 
Costa Ri c á , proceso que comprende; 1) Una etapa de 
''predominancia de la. acción partículsr-'h 2) Una etapa de 
“ i nc i p i ente par-t i c i pac i ón del estado " y f i nal mente 3) Una



etapa tecni c i st a %  C PASCUA Y MALVERSE* 13*.22), a la cual
asi. st i moa „ En este pr- oc eso se de-atacan de mane?"- a par t i cul ar
ia creación en 1950 del. Consejo Técnico de Asistencia Médico 
Social « la creación en 1951. del Departamento de Nutrición y 
s 1 in icio del Programa de Comedor es Escolares en coor-d i nací6r 
con los ministerios de educación y Salubridad Públicas el 
establecimiento en 1940 del Reglamento da Contribución 
voluntarias la instauración en 1961, del Reglamento de Riesgos 
q e En-f enmedad y Hat srni dad con el propósi to de tacer 
ob .i i Gstor i a la contribución a este- régi. men¡ la c r e a d  6r¡ en 
1965 del Patronato Nacional de Nutrición^ si inicio del 
proceso de uní ver-sal i z ac i 6n de los seguros sociales en 1.991 i 
las nuevas 'funciones asumidas por la Dirección Señera! de 
Salud y que integran las actividades tísl Consejo Técnico de 
Asistencia Médico Social en 1973 y la extensión del seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte a los campesinos en 1.975 (PASCUA Y 
VALVERDE s 41-48).

Esto ha permitido que para la prestación de los 
servicios, tanto preventivos como asístencial e s , se cuente 
con una red de establecimientos escalonados por1 niveles de 
atención y distribuidos en todo el país, pero basada en una 
práctica de la medicina que- no hace sino transferir la 
raspónsabi 1 i dad individua! y coi estiva- de. restablecer la 
ar fíion i a de 1. a relación hombre—nat uralez a-usoc i edad al 
concentrarla en la irtervenci ón,- prefasi anal médica (REYES* 
15), Así s se cuenta i- con una: " infraestructura. capaz de 
utilizar- en forma ef i. £ Lente la teónaT og ía de instrumentos, 
sistemas i nmunol ógi eos y- f ár macos y,.■■■.pero .-que es impotente al 
mismo tiempo para resolver enfermedades frecuentes en los 
n i nos como parasí tosí s ? -. di arrea y desnutr i c i ó-n.»

A partir' de estas con si dera,c í ornes se debe evaluar la 
i ní r-zsstr-uct ur a que presenta la. organi z  ac i ón de 1 os programas 
de salud existentes en.. U  zona de, estudio. De mane?"a 
esquemática se ordena a través de los siguientes niveles de 
ateñe i ón i 1 * * 4 * 6

1. Hogar-

2™ Puesto de Salud

3 Centro ds Sa3. ud y C 1. í nica de Consu3, ta Ertsrna

4. Hosp i. t al Pe?"' i f é r1 i c:o

5 Mosp-i tai Fíag i ona 1

6 . Hosp i tal Nao i onal o Uní versí tari o
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a ■■■" N í v e l de At ene i ó n ambulatori a

b Ni vel tíc? ■. Ate-nc i ón Bospi tal ar' i a General

c Ni val u-e Atañe i ón Bosp i tal. ar i a Esp-sc i al i z acia
{JARANILLG ET AL.,1985; 37-43)u
Esto esquema. asigna a. los Puestos de Salud las l u n d o n s s  

ds control de enfermedades transmisibles y crónicas, Salud
matar no.i nt artil .. p 1 an i f i cae i 6n tan i U  ar , nu tr a c i ón , pr ¿ fueros
auK i. 1 i os 5 i nmun í ¿ac i enes , acc i anes sobre el rned i o ambí ente , 
abaaat.ee i ni ente cié agua, disposición da desechos, disposición 
de excretas, control d e  la contaminacíón ambiental, educación 
para la salud, organización de desarrollo comunal, registro 
in-fomativo de estadísticas y atención médico general 
programada <JARAMILLO Y MIRANDA, 1985: 25) „ Estas 'funciones a 
su v e z ; fueron resultado de los objetivos del Plan de Acción 
del Programa de Salud Rural elaborado en el marco del Plan 
Nací onal * de Salud 1979.!9B2í,u :'-P

!i 1 * Br i ndar serví c 1 os . básí eos'. de salud 1 ntegral a 
toda. la. población,-- de áreas-:.-- rurales mediante la 
utilización de -técnicas ./y..... proesdi mi entos de 
fácil aplicación por r' personal aun i I i ar 5
■capacitado, -supervisado ■ y- apoyado
permanentemente ,- por 1 os . .--.rhi vel esr superiores del 
sistema de salud, ■

2* Organizar, capacitar- a---- involucrar a la.
comunidad en las distintas etapas del. Programa, 
y apoyar sus ■■■act i vidadés ■ de desarrollo
i nteqr-al !i *
(MINISTERIO DE SALUD: 14)

Por el hecho de ser el Puesto de Salud la unidad 
operativa básica, está encargada de atender la población as 
varias comunidades por medio de personal auxiliar- capacitado 
para labores preventivas, de educación y promoción, junto con 
la capacidad para referir enfermos a niveles superior-es de 
atañe i 6n *

El segundo nivel de atención es el Centro de Salud, 
Este es atendido pern- personal médico encargado de ofrecer 
c u i d a d o s o ri m a d i c i r¡ a g a n s r al* A v e c e s i n c 1 u y e a 1 g ú n q r ad o d e 
espee i &.1 i z ac i 6n (pediatría y obstetricia), hace atención 
ambulatoria y organiza labores preventivas que se ejecutan 
través de ios Puestos de Salud, Desde estas unidades 
ref i eren pac i. entes a hosp.1 tal es cuando es recesar i o .

a 
s e



Es i os dos n x ve.I es de a teñe i ón en sal ud y rmt r i c x 6n que 
incluyen además. los Centros de Educación y Nutrición (GEN.) y 
los Comedores Escalaras * constituyen la orgaru zaciún general 
para todas .las..sonas rurales del país y son la piedra angular 
de los programas de salud rural* Tienen dos áreas de 
ejecución} Salud Rural y Alimentación y nutrición* El 
primero tiene énfasis preventivo y comprenda aspectos de 
saneam! ento ambiental. Actúa a nivel comunal, a través de las 
Centros y Puestos de Sal ud y 11 ova basta 1 os hogares 1 os 
servicio-a de vacunación» educación sanitaria y atención 
primaria. El segundo actúa a través de los CEN, y atiende a 
la población menor de siete a.Fos,s a madres embarazadas y 
lactantes, proporciona al i m e n t a d  ón gratuita y distribuye 
leche en polvo a los hogares donde se presentan casos de 
desnutría órc Por otra parte, a través da los Comedores- 
Escolares ss brinda alimentación a nidos en edad escolan, 
incluyéndose en algunos casos estudiantes de enseñanza medía,

F'i nal mente, en la zona de estudio este esquema es 
coíTíp I ornen tado en su ejecuci ón...csn la admi rri straoi 6n de la 
infraestructura que dejé el. programa '.‘Hospital sin Paredes” , 
con una pretensión de cobertura da . servicios aún mayor? 
or-yani cada no con base en- la di vi si ón t err i ton i a 1
admi n i str at i va del país, sino a nivel: de . camu.nl dad es,

A pesar de esta estructuración la cobertura no es 
un i i arme, destacándose por 1 a dé ti c i ancla en ella 1 os 
distritos Bolívar y .- San Roqueúény--\Grec i a y los caseríos 
Quebrad i 11 as y El Socorro pertenecí entes nal distrito Piedades 
Sur en San Ramón. No-, obstante qus - éstos dos últimos caseríos 
mencionados están ubicados en el área cíe influencia de este 
Programa, 1.a. lejanía y la gran dispersión de la población 
nace que el impacto sea menor» Cosa ..con trac i a ocur re con los 
distritos mencionados de-- Sr-ecia-. en que la cobertura del 
programa de Sal ud Rural se 1,1 mi ta a- solo un 25% del área del 
distrito San Roque y es nula-en. el- distrito Bolívar. Sin 
embargo 1 as d i mensi anes del cantón, 1 o mi sma que la red de 
carreteras y caminos vecinales, hacen -fácil, el traslado para 
recibir atención médica en el hospital, y 1.a clínica del 
Seguro Social situados en el. Distrito I,

El otro nivel de atención a que remite el sistema de 
salud de Costa Rica corresponde a! Hospital Periférica* Este 
nivel se conforma de varios tipos, estando presentes en la 
zona de estudio el Hospital San Francisco de Asís en Grecia 
íHosp i tal Per i -íér i c d  2) y el Hosp i tal D-r * Car 1 os Lui s 
Val verde Vega en San Ramón (Hospital Periférico 3) * Ambos 
t i pos da hosp i. tal presentan carácter í st i cas similares como 
las que están ubi cabos en zonas urbanas o semiurbanas * 
otorgar ser- vi c i os méd í eos de medí ci na general y de
especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, 
pediatría y gínscolog í a-obstetric1 a ) , y contar para la 
ejecución de los programas con servicios médicos, técnicos de 
d i a q n ó s t i c o } t r a -i: anu.e n t o y a ci m i n i s t r ación, L a d i. f a r s n c i a



en t r e s 1, 1 os cono i s t e en I a tíot ac i un d s camas s ele . 50 a 1,00 an 
al Hospital . Peni f é n  co 2 y da 100 a 200 en el. Hospital 
Peritáriccs 3*. Además, este último tipo divide 3. os programas 
a su cargo sm. atenci ón hási c,a íeuraciórp qi-“ avenc i ó o , 
rehabilitación, docencia e mvestigaci én) 1 comp 1 ementar-i os y 
co-nd i c i anal es según el r i yol de comp 1 e j i dad cor-respondí ent e- 
CJARAMILLO Y MIR m m , 19055 76-77) *

Hana concluir este apartado debe señalarse que toda esta 
disposición de la i nfraestructura. de ser’ vicios per mi t e , en el 
caso particular del complejo destinado al sector de la salud, 
remitir fácilmente los pacientes a niveles? de atención más 
complejos en caso de ser necesario. Todo ello confirma la 
situación ventajosa que desde el punto de vista reseñado* 
presenta, la tona ds estudio,

Sin embargo, habiéndose hecho la dése r i pr i 5n de las? 
características de los programas de salud, con el objetivo 
explícito de valorar el acceso real a. los servicios que 
ofrece por ser- una de las di mensi enes ele la par t i c i pac i ón 
social, se hace en el siguí ente..apartado una reseña de los 
obstácul os 1 nst i tac i or=al ser' de la. par-t í ci pac i ón, antes de 
analizar la situación concréte én qué. esta dimensión se 
presenta .en la población sstud i adarv,.--.

Los determi nantes jur ídi c g s'-T :de 1 as modal i dades de 
contratación de la fuerza d'#v trabajo y el acceso a los 
servicios de salud»

Tara el análisis an asta apartado' hemos tomado an. cuenta, 
tres fuentes conmines del derecho... X ahoral en Costa Ricas el 
Código de Trabajo, las Con vene i oríes Colectivas, y los 
Convenios y Recomendar, i cines de - I a .:Qrgani o ac. i 6n Internacional 
ds Trabajo í0 1T> r-at í f icados por nuestro país»

Esta. estructurad ón no es casual por dos razones* 
Rrimsr-a, trata de vincular orgé.ni cemente tres aspectos que, 
si bien vistos ai si adámente no carecen de importancia 
relativa, sí impiden comprender las car-ac ter í stj. cas que los 
ligan y el orden jerárquico con que se articulan en el ámbito 
clel derecho laboral. Segundo, en tanto la preminencia de uno
u otro depende de situaciones muy especificas v i. si umbr a
como posi ble el análi si s de estas -í ormas j ur í d i cas dentro de1 
mar co oe i as r-si ac i ones más» amp i i as qoe enc¡ i oba.n i os- pi-"'oe.sisos 
que l es si rven de base, si endo estas prsc i sámente I as que 
ayudan a comprender su articulación particular y los 
determicantes de cada uno de los aspectos normadas con 
respecto a sus alcances y limitaciones,
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debe concentrarse en aquellos aspectos que tienen que ver en 
toruna directa, con las condiciones de exclusión-i imitaci ón de 
garantías del trabajador agrícola.

La aproximación a este problema particular* que se 
det i ns en el marco de 1 os ob jet i vos del proyecto, está, 
cono (“■ j oraos por' i a r g u srsnc i a a i. os a .1 e anees de 1. so 
regulaciones jurídicas en términos des

a. seguridad social

b . condiciones de trabajo

c „ posibilídades organizativas

Esto se co mpr ende a 1 recordar que en un pr i, mer momen to
las condiciones de “exclusión-limitación de garantías1’* no 
serían analizadas solamente desde la perspectiva que 
incorpora de alguna -forma (directa o indirecta} aspectos 
relativos a las reí ací cnes^-' que se establecen entre el 
trabajador temporal y el "pstronc." en términos jurídicos, 
si no tambó,én, y con el prop 6sito ds comparar, se i -nclui r í an 
aquellos elementos que tratan en.Eos mismos términos,, la 
situación de los trabajadores'' -agrícolas permanentes e 
industriales respectivamente^

Sin embargo, luego' ds ■;¡oevisar tuna parte de la. 
u 1 o 11 o q .-st .¡, a y romaneo: en cusrrts- ! s s i. opa. s. c se i cnss que 
traería el abordar el : probó, ama a partir d:e eses 1 i neami entos, 
tuBr-an neceser i as las si gui entes consi derac i onss i

1 „ En tanto 1 as condi c iones... de...--' “ex el así 6n--ó i mí tac ion de
garantías” de los trabajadores .-se--hacen visibles en el 
ni. val jar i d i c q a través,., de v las relac: i ores que se 
establecen entre el -'traba jsdor directo y el 
no-trabajador por medio del contrato, tenemos definido 
un marco que desborda lo u t i p i í i c ado ” en la. 
normat í vi ciad „ Esto se hace evidente sobre todo al tomar 
en cuenta que el contrato no siempre se formaliza, y 
que de serlo, reviste en lo expresa diversas formas y 
gr ados que I o acercan o lo alejan tís los c ¿nones 
establecidos y su consecuente legitimidad*

2 * De acuerdo con lo ant e-r i or- , a 1 i ncorporar el objetivo de
comparar la situación de los trabajadores aqr¿colas 
per-mantes e industriales, el ámbito del análisis se 
amplía más, no sólo por la diversidad de relaciones 
económicas y sociales que habría que tomar en cuenta, 
sino porque en el nivel jurídico este marco de 
relaciones se totaliza dentro del derecho laboral, 
supeditándose la especificidad de las noornas
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consagran la doctrina, el conjunto de leyes respectivas 
vigentes .y 1.a. jurisprudencia existente hasta el momento. 
Asi , la pratensi én de hacer coiTíparaciones carece de 
sentido s i se cyu i er e ac 1 1 cui ur e í . e>¿ amen de i o j uv- í. di c o 
de acuerdo a la lógica que impone el cuadro general de 
m  veles y dimensiones analíticas propuestas en el diseño 
del proyecto, rebasando este análisis los objetivos 
inmediatas para convertirse en objeto de estudio.

Un aspecto importante da destacar es que el examen de 
esta normat i vi dad i niel al. mente se iba hacer ratee-ido a las 
regulaciones del Código de Trabajo y otras levas conexas (Ley 
Orgánica del Ministerio de Trabajo, reglamentación al trabajo 
de menores, eteu ) y respecto también de los raqui -si tos piara 
acceder a los servicios de seguridad social (Ley de la Caja 
Costarri cense de Seguro Social, Ley de la Universalización 
del Seguro Social ) ■,

Sin embargo, esta - ■ normá't i.vi dad por sí sola no se 
articula entre sí ni con. 1 o test afal.ee id'b, como objetivos,

De allí que se. pretendí -ó íyob vi ar esta situación 
proponiendo un marco- de gene raid tíáci j-ooncr&c i ón de-finí do a 
partir del seííal amiento de aquel 1 as" aspectos relativos al 
traba j ador aq ' ¿col a en -general ■■ bastar 1 oso qué p a r  t  i cu! ar i z an 
la situación especifica del traba-jador ..temporal„

De acuerdo con este orden, ■ como primer paso se examinó 
el Código de Trabaja, vigente.- y y póster i ármente las 
car actor- i st i cas contempladas ©n los convenios de la OJT que 
ha ratificada nuestra país,

Dentro del anál i sí su del Código:. . ,de Trabajo, especial 
atención mereció el capitulo de. I-as- convenciones colectivas 
de trabaje. Su justificación. - se apoya en el hecho de que 
dentro del con torno def i n í do por I as reíac i anas 
s o c x cr~ e c on ó ít s i c. a, s en que surysn y se establecen i ®s rsl s.ci onss 
Ue t r aba j o ? es innegable i a i mpor t o i a que han ido 
adquiriendo los instrumentos jurídicos pertenecientes al 
derecha Isboral col seti va, Al ser un mecan lamo que permi te
la par t i c i. pac i ón directa, cié trabajadores y patrones en la 
c rea.c i ón ds i. as ñor mas a par-1 ir- de las cual es se or i. en tan sus 
actividades, es indudable que como fuente de derecho se 
ajustu. más a tss ca.mui q c , siendo un canal que per-.mi ce mevor- 
fluidez desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, 
Esto se afirma porque toda transformación de lo establecido, 
o p r o tí u c c: i ó n n u e v a r ■ e 1 a t i. v a a u n campo so b r e e I q u e n o se 
había legislado hace evolucionar sfectivamente este tipo de 
derecho, Ds allí que se le consideró como una de las fuentes 
más importantes que merecía ser analizada, más detalladamente 
con respecto a otros aspectos contemplados en eí Código,



d 1 f eren tas aspectos del. c ód i. go 1 aboral que son f-sspuast a o. 
los diferentes Convenios adoptados pon la DITE Ce consideró 
oportuno hacsrlo asi al constatarse que si bien un Convenio 
de la OIT no es ratificado por cuesto país,: esto no implica
ausencia del mismo en nuestro cuerpo narrativo,

b i- 8l 1.1 va fin en t. e % el c on t. en i tí o tí & a 1 q un os Con ven ;i os-
f or muí ados por la u IT están i mp 1 leí tos en ala o. n o s as r t j. c u i o  s
tíe nuestv o Código Labor-al. * Esto supuso buscar1 un meeani smo
de revisión y comparación de Convenios y artículos del Código
de Trabajo que superara el simple estado de rati'Ecsciérn Por 
otro lado, así fue posible detectar cuáles aspectos relativos 
al traba jo en I a agr i. ca 1 tur-a e-f ect i vamen 1 e coní j rman
situaciones de excepción con respecto al trabajador agrícola»

Dado que el objetivo en esta apartado no es reproducir 
en forma exhaustiva el análisis que se hizo de esta 
1sgisiación1 „ se limita a exponer las conclusiones más 
reí ovantes que al respecto se ..establecieron.. Entre ellas 
quizá 1.a más general fue lát:ompr:5taci ón de la falta de 
homogeneidad de nuestra legislación laboral. , siendo evidente 
a partir de los argumentos- en toncas -/-expuestos ? la. tendencia a 
' 1 i mi t ar el ámb ito de su api. i cae i ón ."-'a tí tratar se de reí ac I ores 
de trabajo estafa 1 acidas en 1 a agr í cúlíturay 1 o que en real i dad 
c o 3. oca e n u n a. situación e s p ec -i á 1 j ’f ■ a. 1 ; tr a b a j a tí o r ■ q u & s s 
i n cor pora a 1 as act i vkkciss d& esté jé'éctar Si n embargo , con 
el afán de si ntet izar 1 cf que en esa opo-r-tan i dad se expuso con 
respecto a otros aspectos que ■ corría c mar oré esta situación™ se 
considera oportuno hacer un desglose que -posibilite ordenar 
el material revisado a- partir de un esquema que destaque la 
diferencia existente - entre aquel 1 as.tí normas relativas al 
tratajader agrícola en general y las -dispuestas para el 
trabajador temporal » Esto se---. j-ustrf i ca ■ por la necesidad tía 
adecuar1 el análisis ds esta- ñor iva- ' con los objetivos 
iniciales cíe este proyecto-, ■ -.que' .'procuran ir deslindando 
conc 1 us i ores que i nd i quen cand í c í  ónes de exc 1 así én — i i mi tac í ón 
de garantías del trabajador temporal agrícola,,

c.j s 0 st.fe sene i d u se na consi d erad o ver 1, os al canees de j.s, 
legislación vigente con respecto as

i™ Seguridad social

i i * Condiciones de trabajo

i i i, Eosibi1 Ldsdss organizativas

alie específico puede verse en el primer avance de 1 nvest i gac: i ón 
lado al IDSCh "Trabajo agrícola y regulaciones jurídicas1' , y en
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A partir. B e  la puesta en marcha de la política de 
n i v s i- ■ s a i, i. 2 se. i on l os í̂ ^quí' ■ d s  soco. s,.;. ? se ha. r* os do

tsór i ca.sTisnts condiciones que permiten a la total i dad de la 
población acceder a los servicios de la Caja, Por ejemplo. 
Hoy d i a s;> i ote la posi, b i 1 i dad de asegurar se val untar i umsnt e 
i~ o ti z á; i o o uí n a m s rus u a ,i. i os. o a c. o r es e c o n i s s p d s  i d ¿ í i q sosa 
económicas y que cubre a toda la tañí lia del solici tanto. 
También esté la opción de ser asegurado por el Estado en caso 
cis no tener' medí os económi eos sur icisntss para sostener se „ De 
o a. r- se ss t. a s ~¿ i u c i 0 r- , u r i- c. i on s r1i o s o 0 1 N 1 n 1 s t, s r 1 0  o e va i o o 
hacen un estudio sociQ-eeanómico que es revisado por la Junta 
de SaI ud Tur-al del 1 agar de resé ceneí a del heneé i ci ar i o , En 
casa de ser avalada, éste recibe el, seguro solicitado» El. 
prqc:aso se r ep :¡. t¡? cada el meses o hasta que I a condici ón 
seonomi c-a de la per son a 1 5vorec 1 da camb i a * El aseq arado por 
este régimen no cotiza s la Caja, Otro mecanismo consiste en 
■a s e g u. i'-- a. r s e p q r s 1 11 ¿a ¡m a d o *1B. é g i m e n n o c ¡o n i: r- i b u, t1. v o '; ,, E s t s 
sí sti-t es sccssi bí 0 a todas. 1 as personas que rer i ben pensi ón 
del Instituto Hiato de Ayuda . Sbci a r :;J;:IMAS) „

Es de señalar' que estas formas, de. 
solamente el seguro bermat sr n i, ciad'..., y 
er c 1 u i d os 1 os de invalidez ? vejez.. vi muer t ¡s,

aseyuraíin ente
cent sr redad ,

cubren 
■de j ando

La misma sí tuición presentan-■■ í, os ■ asegurados por 
convenios irterinstituci onal e s * . E s  el caso de los miembros 
de la Unión da Productores' ■ Agrícolas i Convenio 
CJÓSS'UJPAN ASIGNALE y . d e d o s  refugiados jde Naciones Unidas 
(Convenio CC3S.ACNUR) »

Es claro que a partir de estos, el amentos no se puede 
Hacer ninguna st 1 rmac 1 6n con respect'O 3. i g situaci ón real pus 
presentan estas políticas de aseguramiento y su impacto sobre 
;L a pobl aci óru No obstante , . desde E a perspect i va en que se 
ubica este análisis la situación al menos si evidencia alguna 
desprot eco i ón par-a c on los t raba j ador- es teííiporalss, en el 
supuesto que no accedan a ninguna de las formas de 
asegurami ente posible, Es el caso que se presenta en el
artículo 206 del Código de Trabajo» Si bien en 1972 se
introdujo una disposición que permitía a las trabajadores 
agrícolas acceder a los beneficios señalados en el capítulo 
sotare los riesgos profesionales, se excluye tácitamente a los 
que 'S » sean contratados eventual mente, sin ánimo de lucro, 
por- una persona y ¿ si es. que 1 os m  1 1 1 ce en obras que por r-s.z on 
de su importancia u otro motivo debieran durar menos de cinco 
días, = , 't. Esto evidentemente coloca en situación de 
d ssi g u -a 1 d a tí a 1 o s .1 o r nal s r os de la a g r-1 c u 11 u r a , g u í o  n es e n
.i o o p en ;í. o b o s en 11 ■ e c ossc n a s s on c -orí z r a t a o o o í on e ¿. ms j -or- cí s
■í- es casos ; 9 p sr a i abor a.r j or nadas equ 1 val entes a 3 o A días 
por semana con diferentes patronos.
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Igualmente es del todo evidente que al trabajador 

agrícola en general na se le considera como un agente que 
desarrolla tareas insalubres y peligrosas, salvo casos muy 
calificados a juicio del legislador y que basta el momento no 
aparecen tipificados en nuestra normati vi dad.

£■ lo sumo existen normas establecidas en el Reglamento 
sobre Seguridad e Higiene para la. aplicación de agroquímieos. 
Se observa también la no ratificación de varios Convenios de 
la GIT tendientes a favorecer a los trabajadores con respecto 
a. algunos aspectos de salud o c u p a d  onal.

Estos convenios son;

139, Sobre la prevención y el control de los 
profesionales causados por las sustancias o 
cáncer igenos.

r i e s g o s 
agentes

1.55, Sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo.

157, Sobre el establecimiento de un sistema internacional 
para la conservadón de los derechos en materia de 
segur i. dad soc i a 1 ,

161. Sobre los servicios de salud en el trabajo.

Estos convenios no excluyen a trabajadores agrícolas, 
por lo que su falta de ratificación puede considerarse como 
una omisión importante en nuestra legislación laboral.

ii. Condiciones de Trabajo

Una de las limitaciones importantes en nuestra 
legislación es aquel 1 a que permite la realización del trabajo 
agrícola a partir de contrataciones verbales, según lo 
establece el artículo 22 del Código de Trabajo,

Como quedó señalado en el análisis reseñado en el. primer 
avance de investigación de este proyecto, puede considerarse 
esta situación como definitoria de anomalías en contra de los 
empleados en esta actividad. Gi a. esto se aúna el principio 
del Jus Variandi y la potestad del empleador para variar el 
contrato de trabajo por precio diario en la ■rov--iTia tíe pago a 
destajo en agricultura de acuerdo al artitulo 19 del mismo 
Código, el perjuicio se patentiza aún más.

Este tr at o d i scr i mi. nat or i o es más acen t uado con r aspec t o 
al trabajador temporal.
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s í  bien en este ceso no se de una articulación de normas 
o artículos del Código que denoten alguna precisión 
conceptual con respecto a. su contratación, al ser ésta 
'fundamental para de-finir los alcances jurídicos de la 
relación que establecen empleado y empleador, en el caso que 
se analiza se puede afirmar que existen situaciones que 
tienden a perjudicar a los trabajadores agrícolas y 
específicamente a los que temporal meote se colocan en esta 
actividad. Esto se concluye a partir del constamiento de 
preceptos que permiten a quienes empleen temporalmente mano 
de obra en agricultura, no llevar un registro que indique 
edad, sexo, ocupación, días trabajados y salario; legalidad 
de eximirse del pago del preav:iso y el auxilio de cesantía e 
imposibilidad del trabajador para acceder a la licencia en 
caso de enfermedad si es contratado por períodos menores a 
los tres meses.

Otro aspecto que se debe destacar es la legislación con 
respecto los menores y mujeres. Según se constató en el caso 
de la agricultura, el trabajo que realicen en forma 
extraordinaria es remunerado al igual que el de los 
trabajadores adultos y masculinos de otras actividades.

También se evidenció la presencia de la doble 
contabilidad en la fijación del salario mínimo, Lo mismo una 
situación di. ser i mi nator i a con respecto al pago de daños y 
perjuicios que se reducen a la mitad de lo establecido al 
demostrarse de parte del empleador actitud de contención con 
posteriori dad al despido si se trata de trabajadores 
agr icol as.

iii. Posibilidades organizati vas

Quizá la limitación más grande que encuentran los 
empleados en agricultura para poder organizarse y luchar por 
sus organizaciones, sea la conceptúa 1 ización que entiende por 
servicios públicos las actividades agrícolas, A través de 
esta legislación se inhibe la posibilidad de recurrir a la 
huelga legal para presionar y tener oportunidad de mejorar 
las condiciones laborales.

Como se apuntó, esta situación incide también en las 
posibilidades reínvidicativas que se pueden lograr a través 
de las instituciones presentes en nuestro derecho laboral 
colectivo.

Finalmente, queda claro cómo la temporalidad del empleo 
incide en las posibi 1 idades de organización sindical 
agri cultura.

er.
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3. El acceso diferencial según modalidades de contratación.

Al ser el acceso al tipo de programas promovidos por el 
sistema de salud (salud y nutrición, atención primaria, 
medicina preventiva, comedores comunales y saneamiento 
ambiental), una de las dimensiones de la participaeión 
social, se ha considerada oportuno desglosar su importancia 
en cada una de las Subzanas de estudio. La razón de ello se 
fundamenta en la constatación de la existencia de estrategias 
diferentes en los programas de salud rural. Como se señal ó 
en el primer apartado de este capítulo, en el nivel que se 
aborda el problema dos elementos determinan la calidad del 
impacto de estos programas. Uno de ellos es la estrategia de 
cobertura que se define en función de 3a localización de 
Puestos y Centros de Salud. El otro es la disposición que 
presenta la red de caminos y carreteras, en tanto el acceso a 
las unidades de atención es estratégico para el sistema de 
referencia practicado, articulado en niveles de menor a mayor 
complejidad según las características epidemiológicas que 
presenten los casos.

Estos elementas, en conjunto con la característica de la 
expulsión de fuerza de trabajo contratada en forma temporal, 
permitieron ubicar las Subzonas anteriormente descritas. 
Dentro de cada una de ellas, y de acuerdo a lo reseñado 
también en el primer apartado, se consideró oportuno 
incorporar la tenencia de tierra como factor explicativo por 
las carácterísti cas apuntadas.

Habiéndose resumido en los apartados anteriores el marco 
global de los condicionantes del acceso diferencial, queda 
por hacer el desglose y análisis de las formas concretas en 
que este acceso se presenta. Para ello, además de los 
antecedentes explicados, se ha considerado oportuno agrupa'' 
la información en función de la condición laboral. Así se 
tendrá oportunidad de especificar los grados diferentes de 
participadón y acceso dentro de los límites propuestos: 
familias con tierra y sin tierra, y dentro de cada una de 
estas categorías, familias cuyos jefes sean trabajadores 
asalariados fijos, trabajadores temporales y trabajadores por 
cuenta propia. Piñalmente, se aclara que la condición 
laboral incluye solamente a los jefes ocupados en 
agricultura. De esta forma comparamos el peso relativo de la 
temporalidad dentro de este sector de la economía pana 
valorar mejor su papel determinante.



3* 1 T  r  a b a j a d  o r a s  a s a l a r i  a d  o s  f i j o s

El grupa de trabajadores asalariados car actor i z ado 
por t sne" e s t a c o n  el i. c í un resu.1 t ó ser' el de menor f r s u e n e  ;¡. a , 
En la categoría njs -familias con tisrra, su peso relativo 
indicó ser- del 1Cu 7% al representar 26 casos, tíe un total de 
244„ En las familias sin tierra, su si .gn i -í i ciado asciende al 
35«8%? que equivale a 53 casos de un total de 162,

•:j i. s e o o se r va a n. c 1, p o o s a s ecj u r- arñ x en t o , e ,¡. s e c t d ?" 
coni orfíisdo por e.qU.el 1 os que no pueden cDtpi enenta"1 esta forma 
laboral con el trabajo en una parcela propia (trabajadores 
f i jos si n fier-r -a ) 5 muéstra un 10,3% de jefes-, de f ami I i a no 
asegurados ? siendo este el único grupo que aparece 
despuotegitío desde este punto de vista dentro de la categoría 
u t n 4 u a  jador-es consi dedada» Los otr os t i pos de
asegurara ento muestr un porcentajes si mi 1 ares , 1 1 amando 1 a
atened, ún el hecho de que apenas el 50% de l o s con ti erra y el 
62,1% ce los sin tierra están asegurados por' al patrono (ver 
cuadros 37 y 38) a Esta si tua.c i érv-.ss complementa a. la vez con 
un si qni-Hcativo 34,6% y l§j5% (con tierra y sin tierra 
respectivamente) de formad' de .aseguramiento a través de 
convenios i nter i nst i t uc 1 orva.1 es '"y ian.-Lt, 7%. (con ti erra) y 6,9% 
(sin tierra) de jefes.asegurados edlfcrma voluntaria. Ambas 
formas sismadas hablan- de un 42 63%' don ...tierra y da un 22,4% 
sin tierra que se aseguran medi arvádmecanismos diferentes al 
que debiera ser" el usual, a pesar de' están- contratados en 
forma permanente, la: que supuestamente significa la
obI i gac i 6 o legal del patrono de asegurar los,

La situación por Soto.zonas- varía considerablemente, La 
Subzona A muestra u n -50% de los jefes.con. tierra asegurados 
en forma directa y tambí én -a través .dé.- algún convenio, Los 
sin tierra un 4 v 8% no asegurado ¥ . ,-:7¿ ,-.2%. asegurado en forma 
directa y 9,5% que lo hacen en forma, voluntaria (ver cuadro 
39)« Si se compara la forma directa de asegurará ento con 
respecto a las otras categoría - laborales, vemos como si 1.00% 
□e los casos observadas de los jefes con tierra se encuentran 
d sn t r o os- i a cstag or u. a an a 1 1 z sel a „ L n e x g r u p o d s I o s s i n
't i er r-a e I por-cent aje alcanza el 38 5 9% ¥ vi ándese en esta
Subzona la importancia de tener un trabajo fijo para poder 
-S s e q o.r a.'i-”- -se de sst. a me.n sv■■ u

En la Subzona B (ver cuadro 403 el 63,6% de loa jefes de 
familia con tierra están asegurados di rectamente, estando al 
27,3% en forma voluntaria y a través de convenios, Los sin 
tierra tu enen a un 15,4% sin seguro social, el 61,5% lo está 
en forma directa y el 23, l, % i. q hacen por su. cuenta a través
del seguro vol untar i o y conven i. os i. ntsr i, nst i tuc i onal e». Con
respecto a las otras categorías ocupadora! es ? el 53,3% de 
.a. o s j s ,i.‘ íes oe t a mu. x i a c o i f ti erra que s*s aseguran sn rorme 
directa son trabajadores fijos, y en los sin tierra por su 
i ado rEfpzesBntan el 100%„



ü.!l.- A C a A:a C c  O  U  i.„,i w  U  í' ' U  i  >■ i. U  S  J  O  - S  J  C  O  ¡ i  L I  S  ' i" ' U

asegurados en t arffls. d i, r se ta son al 42,9% 11 egancío 1 os s 1 r- 
ti, e^'ra a r e p ?-■■ essnts r a p e n as;, el 3 3,3/2- Co mp a r a n d o 1 o s rr? 1 s o o s 
datos con los de las otras categorías ocupac i anal e s , el ó0%
con tierra, lo estén bajo la forma añadí natía , y en el grupo dé
los sin tierra lo esta el l 00%*

Por ultimo en la Subzona D (ver cuadro 423 no aparecen 
jefes de familia con tierra asegurados en forma di recta, 
siendo el 55.»6% de los jefes sin tierra quienes lo están, 
Estos son el 58,8% de los asegurados directos si los 
comparamos con los trabajadores temporal es, Así, esta 
Subzona aparees como la que menos asegurados directos tiene, 
pudiéndose observar- algunas tendencias a par-t i r de las 
caractor íst i cas de 1 as Sube onas ,

En efecto ? I a si tu.ací 6n que presentar estos cuadros
evidencian como las Subzonas C y Dq caracterizadas por tener 
una baja o nula cobertura tís servicios médicos, manifiestan 
números relativos menores de jefes de familia asegurados en 
forma directa. Dentro . cíe-,,£4 las Ia,.Subzons C es la más
afectada, pudiéndose establecer que la baja o nula cobertura 
de servicios médicos en conjunto con la' carácter-;! stí ce de la 
alta y medía expulsión da trabajadores que emigran a otras 
3. ocal, i dudes con el propósito de jtpáfoa jare en forma temporal ,, 
í n c i ds de manera par 1 1 cul ar- sobre- Xáj ó i r cune tañe i a anal i z ada , 
a u n q u e p o r- s a p u e s t o e s i m p o s i b I e en ■ e S t e n i. v e 1. o s t a b 1 e c e r ■ c. o r ■ 
precisión su grado ds datsrmi, nao Ifáíty '.-.

Si. nos c on con tramosf-, en la característica de la cobertura 
de ser vi. c i os de sal ud y de manera par- t i:cal ar en uno de sus 
aspectos más i mportant.es-, que es 1 a :f recepci 6n de visita, 
domiciliaria, el grupo de., traba jadores.. fijos es el mas 
deficitario en este tipo- de atención dentro de los que dicen 
poseer tierra, (.ver cuadro 43) ,, Asi, ,. sí bien en las suhsonas 
A y D 1 a proponed ón correspondiente --a esta con tí i. ci ón I abcr-al 
es la mayor v en I a B es la más- ba j a y en la C no ex i st e del 
tobo, si ando estas o os -u¿. 1 1 ¡mas * a. 55- que má. s cssos aqr-uj^ar» un 
se anal i z a 1 a s i t uac i. án de aquel los t raba j ador-es f i jos si n 
tierra, el cuadro muestra el mismo comportamiente, aunque 
aquí las magnitudes son mayores siendo este -sector el más 
afectado dentro del grupeo Al. comparar los datos con los de 
1 a o t ra. c a t san r i a de t raba j a d o rea a s a 1 a r i, ades , e n 1 os 
suhqrupos C ‘y D la situación es ligeramente -favorable» Sin 
embargo 3 se debe señalar que en 1, a Subzona 8 n i n-gún 
t v-aba j etíor f i j o rec i be visita doml c i i i ar a a y en 1 a Sube ona B 
la situación c o n los trabajadores temporales es similar, 
mostr-ando cada uno un 47^1% de jefes de familia cubiertos por 
este t i po de ataño i ón „

Quizá uno ds los problemas que evidencian en -mayor- grado
Sí aspecto as .i. 1 rm. tac i. unes os ¿ os pr-ograess de salud 
rural, es el de los ni Eos con parásitos, Como será analizado 
má a a.o e sn i e , su prsssnc s a í?n ± a z en a o e esc u o v o a q q un sr a



p r i l OS 3. ,i W 1 03ú i- ’i SS * M UíJ .s- á H V O SU -i. C W  S ~í Q  07" S.r C O ÍYCI 6? .i
más débil qus ero i be si impasto de loe programas.

Vi o t o  ero.  e l  m a r c a  d e  l a  c o n  d i c í  6n 1 a f o o r a l  d e  l o s  j  e í  
d e  f a m i l i a , ,  l o s  fer a b a d - a d o r  a s  f i j o s  s o n  l a s  m e n o s  a f e c t a d o  
Gb v i a m e n t o  1 o s  d a t o s  r e y  1 s a c o s  n o  per-mi t s r  a f  i r  mar q u e  en i. s  
C Q f n e i  a c  i, t n  e n t r e  1 a  p r e s e n :  i a d e  piar a s i .  t o s í a  y c o n d  i. c  i
i. >Eí O O V"' é’íi i. OS i CIE- j c - T s S  O e  -r SOI i i S s- C.st.Ci SO S i l  OOS 0 . 0 0 0 0 0 0
cuenta que el numero absoluto de estas familias es menor 
o o s  p or ■ t . 3..n t  o  ¡ su  i 1 e  ?' i s  j  o e n  S i  t  u l a  o S: c a  s o  s  e s  c on q r  • j  en  
con esta situación,. De allí que sus causas se ubican den!;, 
de 1 as carácter- í st.l. cas tío 1 os peoqr amas de sal ud y 
análisis se 1:1. mita sol ámense a describir ]. a situación que 
presenta en cada categoría I aboral ,
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En este sen i; i do ̂ en la Sub z ana A I os b i j os de
17-aba j ador-es f 1 j os c-on t i err-3 1 nf ormar-on que r-eprasentan el
i 4% de los casos. Los que lo son de Hijos de familias sin
ti erra dicen ser el 17*% (ver gráfico 2) , En la Gubzons el 
problema lo tienen el 23% de los. hi jos -de padres con tierra. 
En el caso de los sin ti errarás■ev1dsnci ado por el 50% íver
gráfico 3) „ En la Sube orla C , .solo- f ami 1 i as si n t i err a
repor t an casos que aquí val en al ■ 25% del total i ver gr-ái i c o 
■A), Finalmente en la Bufo zoo 3. D asá...lo reportaron el 8 % de 
las familias con tierra y el 35%j clev 1 d s sin tierra (ver 
gráfico 5 h

Con respecto a otro de ■■ -toB '■■ aspectos directamente 
relacionados con ios programas de. ssiud- rural como es el 
servicio da comedor es los hijos ds jefes de familias 
contratados en lerna : -fija y que tienen-1 tierra 3 recibieron 
durante el periodo -no lectivo (vacaciones escolares) un
numero equivalente al 54 ? 5% del sub total en la Subzona. B* En 
la Subzona. D fueron el 50*4* En las Subzonas A y C los runos
de las familias de este tipo de trabajadores no recibieron
al i roentación, De la miama■forma, -pero refiriéndonos a las
familias sin tierra. ? durante el mismo periodo representaron 
el 19% en la Subsana A, En la Subsana B recibieron el.
servicio el 30,7%^ en la Suhrons C no lo recibí sror y en la D 
el 5 s (ver cuadro 44.) 3

Durante el p e r í o d o  lectivo escolar- la situación
prácticamente no varia en la Bufozona A con respecto a las 
familias con tierra, Aquí se reporta solo una familia que 
recibe al imentaci 6n„ Las fama. 1 las sin tierra inf ornar on que
el. 38,1% si reciben. En la Sub con a B el 72,7% de los hijos
de familias con tierra reciben el servicio. Los q u e ■son de 
familias sin fierra alcanzan el equivalente ai 50%, La 
Bufosona C muestra un 28,6% de las familias con tierra y un 
1 6,7% de 1 as que son s i n t i sor a, En la al. t i ma Safo z en a , I a 
diferencia. con respecto a los que reciben en vacaciones el 
servicio se da en el grupo de las familias sin tierra, al ser 
el 44,4% de ellas las que di cen que sus h i jos r- ec ¿ foen 
al imentac1 ón (ver cuadro 45),



E n i: é -r -mi fio s .generales, las 3u b z o n as A , C y D c \u e s íman 
una menor- atención pcn-"- este concepto. Evo embargo si ce 
examina la situación que presentan las familias sin tier-r#,
I SS OÜDZOF1S5; O y'- ¿Ó SCUs-áü U;?S CuL!i8í'tUi',S íi'enO!'" QüS C.DH“ 1 r-niu
las características que las definen,

fí nal isa? lo expuesto en este pro mor- punto del 
apartado 3, se revisaré si cuadro de las familias cuyos hijos
í > v r CO I O Gi U u *C si l C. i -a n -üU' lj 1 w >„■ v. i~- ¡. O a , uu u ¡;„ a a ! ¡",; lv' O a C I u i ¡ I-. O
desgi ¡osa de acuerdo -a 1 os datos sobr e control pr en a tal , 
c on tro = a niños roen én nsc. i ooc ? s.t snc i ón a ni. roa mayor-es lie 
un ato y control de poso y talla a ni Eos en edad escolar, En 
general la frecuencia en estos casos no es muy alta. Sin 
embargo5 se toman en cuenta pon observarse que el 
comp cu-1 ami snt o es desigual sí comparamos las familias de 
acuerdo a la posesión de tierra» A diferencia de otras 
s i. tuse! on es. a n alisadas, c o n & x c: s p c: i. ó n o e las S u h y on a D a. q la í 
1 a reí ac i un se i n vi ente 5 man i f estando 1 as f ami 1. í as con t i erra 
un a menor 'pr ot scc i ón desde este punto de vista. Por- e j emp 1 ir 
en la Subsana A el. 33,3% de las .lamió, las can tierra declaran 
no r ye i b í r n i ng un t i po de st. ant ion,. ■■■■.Las familias si n t i er r- a 
en cambio representan apenas si. ,9, 1% ■ de los tralca j adores 
'i i j o s »

En la Subsana B si panoramaiinofEambia» Aquí si 18,8% de 
las familias con tierra y el .. Í5yS%iws las sin tierra no 
a"- s c i n s ry s s t e s e r v i c x - o »:; L a 8 u b z ■ o rv al'' C e s 1 -a q u e m e j o r s e 
e n c: u e n t r a y a q u. e s 01 '& m  l ■■ 4,2 % d & 1 a. s f a m ;1 1 i. a s c o n t i. e r r- a 
¡tían. i f i. s s t a,n 1 a. s í t uac i. .ón.» Pq r r 11 i. m o , jsn. ' 1 a, Sub z o n a D es 
donde el compórtame. ente- se mantiene^ el 15, i% de 1 os ni jos de 
las familias con tierra-:.no se sncusntr are pr oteg í das , en tanto
fc .i v . U %  C¡ G? a 5  5  S I  H  L  J. S 1?'' 1 5  ' m C ¡  ¡ ‘ Í S l  i  b  S  O  v  a r -  1 O S  0 0  i  o s  s e r v í .  O  1 o  s

i ver- cuadro 463 „

En el cuadro sobre yl a.-.. atañe f.énl mée! i. ca bés.icu para la 
población adulta, (mayores de ■ u 5. años) j se observa un ligero 
incremento de casos no atendí dos» ■' Sin embargo, las 'familias 
de trabajadores asalariados fijos con tierra son ios menos 
afectados, part i, cul ármente en 1 as Subeonas C y 0 (ver cuadra
4?) 5 en d o n d e r e s p e c t i. v a m e n t e a. c u s a n f r e c usned a s & q u, i. v a 1 e n ten.
al. 7 s 3% y 2,3%, Las f ami I i. as si n t i a rr a muestran un 
det. sr i. oro mayen- desde este punt o de v i st a » Las n ómer-os
mayores car-responden a las Subzonas B y D con un 15,8% y un 
28% respectivamente» En la Subzona 8 el tupo tíe traba .(adores 
anal izado no presentó ni ng En c aso „

E n t é r m :i. n os ge n e r ales la si tuse í 6 n q la e presenta n 1 o s 
trabajadores fijos ss mejor1 que la de los temporales como se 
vertí, en el. siguiente punto, A pesar de esto, se observa que 
el comportamiento de los indicadores utilizados no es 
homogéneo, quedando pendiente pana el final de este apartado 
s 1. anál i. sis de los cond í o i. o ron tes de la pos i ble si t uac i ón de 
ex o I u si 6n qu.e estutí i amos,



3, 2 Tr- a  b  a  j aci o r  e s  t. a  m p  o r  a l e s

u u -T. u uj"', 3. a ax.1 ̂ y 1 ií e 3, v ■ uu -'y .j tíyv>.v - a a .̂ŝ . 1 ar i a. c o s es .1 e 
más i íTíDdí"' t ante , En el grupo tíe f a mi 1 i as con t i er r a 5 I. I oca a 
a- apresen t ar- el 30.,?% be todas las categorías laborales y el
= *■■'■ s; - 3 2  O O .i C. G £  I, -O S  S s c i  t í,  >'' ..:i. S  d  O S  C O I '< j  U d  C O  u  O  4 O  S  í  Y ' ü D  «3 j 5 0  0 i ' ' a e

rijos y temporales), En el grano de familias sin tierra su 
i mportanci a ral a ti va es íiayo^ 5 representando el cti ,7% de las 
tres cstagor is.s i. añora. ¡. es esf. ud i asas y s ¡. v ¿. .?i ¡ íl se i as oe 
o i”' a o aja o o r es. a s a ¿ a r x a o u s *

Debe recordar se que esta categoría 1 ahora1 es soor e 1 a
que se concentra la mayes atención dentro de la
Investigación, Esto se puntualiza sobre todo al recordar que 
alrededor- de ella, surgieron las hipótesis de la corcel aci ón
sntrp situación laboral y situaciones de exclusión de
ser*'vi c i os soc i a i es os cé.ráctsür uní víSSci « uí? ai 4 i que se 
considere oportuno evaluar las carácter ícticas de loe 
indicador-es que se analizan* siguiendo los mismos 
lincamientos del punto anterior,, de -forma tal que sea posible 
la comparación de los datosy-y se facilite si mismo tiempo 
deslindar las conclusiones más- i mpor tantos al respecto.

Pic i a r a d o í d a n t o í1".- i o r s s i mp or t: a m t. a r s s e t a r q u o o o r 
respecto al tipo de asegura-mi ento: -as,.. I a más afectada de las 
tres categorías consí doradas*

En si caso ds Isa í ami 1 i asó-con. tierra son el 50% del 
trota.!. ce no ase gur a. dQS* c,n coí^pár ac i ÓO} ¿. as- tsxíu. i. i. as si n 
tierra representan el 83,3%, sisndó-evidente la situación que 
presenta esto grupeo Como corolario,, son ios que menos están 
asegur-ados en forma directas 29y 4% del-total, en las familias 
con ti erre y 20% en los sin tierra.

Observando las características .dentro de la misma 
categoría 1abor&l¥ en las familias con tierra la forma de 
aseguramiento que predomina es la que se hace a través de 
convenios i rtevu. nst i tuci onal es» Esto es sxpl i cable al
constatar se que en 1 a z ana un n amero i mpor tante de campes!nos
están a-y ̂ i i a. evos a 1 a dryiyyu i bu ¡ah „ na b i en como se vera más
adelante íapar tado 4 > , si námsro de mi sobros afi 1 i ados no es 
muy sí gnu. f i cat i vo en t érmi nos reí at i vos dentro del cont ex to 
ds la par t i c i pac i. ón sn organizac iones, se debe sstalar que es 
sd grupo de presión más importante que existe en la zona de 
est ud i o y que más c 1 s.r amento r epre-eenta al sector soc i. al que 
se investÍQdj ejerciendo a la vse gran influencia sobre él P 
cío nay duda de que u.no da i os mecen i síüos que bu psymi. tí do 
esta situación} es que los mi cobros de la cy-ganizacu 6n pueden 
P r avío p a g o de una c u ota, baja-} asea u r a r se ellos y c u a 1 q u i. e r 

mi embx'O de su f ami lia, yracl as a. un conven! o filmado con 1 a 
baja llcatairv-ícense de 8egu.ro uncial » visto explica también 
por qu á ei. n CuTisr o d e ssago’’- ados bajo este s¿ stera es me y or 
que ai. numero ale afiliados a la organización»
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da esta ¡snera. Las familias sin tierra lo están en un iy%,
I i gen ámente interior- ai grupo más i aportante que as el tía loa 
asegurados en ■ forag voluntario í15%)„ Esto contrasta de
manera evidente con los que dentro de la categoría aparecen 
asegurados en forra directas 13,3% de las familias con
t .i e ¡' ■ s' ■ a y '■■;;■ y. ri e ¿. a s s-1 ir 11 a?r z ■ a »■

Se debe destacar igualmente que dentro dsl total de 
7 Oí' mas ce asegúrame snto q i «.í ui. t as *> récq ¡ran ^n-^un17' but i vo y 
Estado), los jefes de familia que trabajan en la modalidad 
srai i zade , tu enen a mayen"' i'‘'Spif,£!s-í?nT.a.c s on en e_¡ c Dr¡ i un t. o os 
1 as cabogar las de traba jadores asal aro. ados* Aquel 1. os que 
tienen cu er rs son su i'’L% os ios a segur1 a dos por- el Estado i los 
que 77 0 t i en en t i ar r a son el 1,00% de los asegurados en el 
i'Uij i meo 7,,-ontv'u. oi.u. yo y eu. c t  ̂ c% be i os que i. o estar por y ¡
estado. lo que confirma la tendencia apuntada con respecto a 
e & t. o 1 1 p o d e i r a b ajado i1"- e e ■■

En 1 a Sub zona Hq del. 7total de-, jefes de f am i ], las con 
tierra no asegurados¥ el ,&0% son trabajadores temporales y 
1. os asegurados en forma d i recta'' el, ■ 16 5 7%-, Por su I ado , las 
familias sin tierra muestran frecuencias equival entes al 
r? g 8 % ¥ no habiendo ningún caso .7 de.., asegufudos en forma, 
di rectsr

E n 1 a 8 u b z o n a C r s o :d a. 1 a ' s i i; ¡y a c i ó n p a r t 'i c u X a r d e q u e a 1 
mismo tiempo que aparecer el menor nq-,c>rci tío casos tís familias 
no aseguradas í 1 je-f et deyf ami i-iav cbn tierra y 2 sin tierra) ? 
no se encuentran jefes asegurados jeru forma directa» 
Especialmente en elr caso de f ami. Idas con tierra, es 
interesante observar- que '-el mayor-r número He asegurados 
(52-, 4%) lo estén por- ©I- estado-.,,,;,8 igusn.' en arden un 28 , 6 % a 
t ravés do conven i os i n ter i nst i- tuc i oral, es y el í 4 "7% en f or ma 
voluntaria (ver cuadro 41 ) „

Las familias sin tierra muestran mayor número ríe jefes 
aseguradas a través de convenios inter i nstituci oral es (40%)„ 
El resto se desglosa entre un 30% asegurado por el estado y 
un 10% por medio del Seguro Voluntario*

La Subzona D tiene sólo un caso ríe jefe de familia. con 
i;. c-" >' -i n o a 5 a g ur ad a E s t e p er t en ec e a u n t. r ab a j ad or
temporal. Esta Subzona muestra el mayor número de jefes de 
f ami 1 i a ussgurados en forma directa, equivalentes al 34,8% de 
los trabajadores temporales con tierra» En orden de
importancia estén las asegurados en forma voluntaria y a 
t revés de con ven i os i né &?r i n st i tuc i anal s b , c on un 26,1% cada 
uno, finalmente aparecen los asegurados por el Estado con el. 
S ;?%» En el grupo de los sin tierra hay 18,4% de jefes de 
familia no asegurados» Dentro ds los asegurados, el 18,4% 
también . es mosteado por cada une de las siguientes fornas;. 
Directa, Convenio Inter intituci anal y Estado, La mayor-
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E s ti a si ti u a. c i ó n per m i i s c o n c I. ¡..a i r q vi e I, a s f o r m a s ti a 
S5eyüf a a  snto prevalecientes dentro de la categoría de los 
trabaj adores tsoporal es? suponen un acceso dilerenci al con 
respesto a i os trabajatior es f i i os,

8ST.A ny;A OS ŝ ptPy igí- ddj Q'p- 0í"":: t 03 o---A. VQ i uAM"C pt,P !]. 3. .ó ó ó
entin-e los a segar-ados. por- el Estado 5»3% ícuad

Ds x gual í oráis,,} puede estad 1 acer se 1 a presunc i 6r (aunque 
a partir- de los datos expuestos ©3 
-se puede al cansar n i pr-ec i sar > 
i a s -formas vol untar] a.s de asee

j nivgí de daisrr'¡ nsC ió n n o
de que n o as casual ver an
a i e nt o &?r': gene i ai (Begu "uz

Voluntar i o V a t ;■"■a v é s o e c o n v e ¡s i o s ! 3 1 o mi SsT¡g que en I a
p a r t .ic i p a c ión d e 1 estado í'Seguro de] L a t. a ti o , 111 g i m s* n U o
C gh tr i but iv q ) , I d presencia de palíati vos al problema del
bajo r= i v s 1 tj d sSBDur a¿xi sn t.o d i r ■ ec t. o , Una revi si ón de I os
datas as í lo establece, sobre todo para las laxuliss sin
t i en--'a , que son i d ítíl más afectadas desde este p u n t. o d ■& v i. s t a r

Con respecta a las carácter {eticas.-de 1, a recepción de 
v ' x  s i  i x a  d o n  c i  ,i i  s . r i  s  ,  ,i. s . b . s u l s ¿ o n a s  u  y - -  ¡uti. s o n  i  a s  m á s  a - - e c  b a t í  a s

en lo que a familias con tierra - x§e ;rstierss Aquí no reciben 
este tipio o e esr vi cío el p d 5 r% e m  as,.. uub 2. or1; a 3 y ei O r% en i a 
ou.u z. orí a u „ m  i as uu. o o- on a. s h y*' o y . r a sp s c-ti i v ¿a mer t s n o so n. 
s i en o i coa si u.l ? >'% y su- tío ̂ dt r

En cuan to a 1 as ,-í ami 1 i as :;- sin. ,-t i erra , 1 a
tiesos jora o or sí tier ah tement & al est ar 'desatendi. dos 
la Subsana A, el 66,7™ en Ia Subpdna B* non 70% en 
C y el £14,2% en la Subzona D (Ver- cuadro 43 5 .

Si se analicen corparativanante' estos datos con los 
observados en la categoría tíe -traba j ¿dores, fijos, se nota en 
t ér mi. nos ral a ti vos mayor despr otecci ón en 1 as f ami. I i as de 1 os 
trabajadores temporal es, Desglosada 1 s. informad ón en estos 
términos, vemos en la Subsana A cómo el grupo de familias con 
tierra representa el 3 5 0 ? %  fA1 las que no reciben este 
ser v i c i o. Si se omi te el, dato de 1, as t ami 1 i as catsgor i cadas 
c orno ” c u en t a p r op i a 3! 5 d  p or- c en taje señala de un 7 1 ,4 % de 
J e f e s asala r 1, a d o s «

s i tuaci ón 
d  45% en 
la Subsana

En el, grupo -de familias sin tierra, la. misma comparación 
tíeííiuest r a sí tuse; i ores desventajosas par a 1 os traba j adores
k. s"?sfip or - a i sSs va e p. c ep c i 0 n se p r ess-n t a en i a 6u.o z, on a B c! o n d s 
i a si Cus.ex on es p¿v-'í-ci ds s es ot i eos I.re.tis jsoores -s-1 jos* En 
d, resto de las subsanas la diferencia es claras 75% de 
C o o a si i s s c, so eq or .,. a s i ab or- a i e s á n o e >; i st en -í sm i 1 i a. s "cu en t a 
propia”! en la Subsana A^ 53,8% en la Subzona C donde tampoco 
aparecen familias d i e n t a  propia" y 64% en la Subzona D que 
erh1 be al mí smo ti ampo si 34% de la catisgorí a "fijos” y al 2% 
v  u  i  o s  ü  u . e n  ¡,. a  P  o p  i  a  ,  o s  o d  S 9 ; ’ ' v a  p o r -  x .  a n  t  o  e n  i. a s  s l C  z  o n  a  s  

V y 1) una. menor cobertura de este pro grama, rat i f i cándese 1 as
C  ú : ' S  i ,  C  e ; '"' [i. d  I  i... - U  :■! X. U  T„ I  p  1 T  X  C  ;B, T ': 1 5  S i l  L -  rS C  I  Ó  P  d  S ' S  ’ í" a  V  O  i*' a  t i  ,t e
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de los trabajadores temporal es-

En cuanto al problema de niños con parásitos 
intestinales, las familias de los trabajadores temporales 
acusan en la Subzona A un deterioro mayor, presentándose en 
el 57% ríe los casos "con tierra" y el 83% de los que no
tienen este recurso (ver gráfico 2). En la Subzana B (con
tierra) la. situación es igual a la. de los trabajadores fijos, 
ostentando cada uno un 23%, Con respecto a las familias si.n 
tierra, comparten la totalidad de los casos junto a los hijos 
de jefes de familia que trabajan en forma fija al ser cada 
uno equivalente al 50% de los casos (ver gráfico 3), En la 
Subzana C las familias de jefes temporales con tierra 
representan el 29%, compartiendo el problema solamente cor. la 
categoría "cuenta propia". En el. grupo de los jefes sin 
tierra, su presencia es muy superior a la otra categoría
laboral, ocupando el 75% de los casos (ver gráfico 4). Por 
último, en la Subzona D los temporales que manifiestan el
problema son el 42% de las familias con tierra. La situación 
de las sin tierra es el 59% (ver gráfico 5), ostensiblemente 
superior y no dejando dudas acerca del impacto del problema 
en esta categoría de trabajadores, no solo en esta subregión, 
sino en el conjunto de la muestra estudiada.

Con respecto al servicio de comedores durante el período 
de vacaciones, en la Subzana A sola una familia de 
trabajadores temporales con tierra reportó que alguno de sus 
miembros en edad escolar recibió el servicio. Las familias 
sin tierra por su lado, en el mismo sentido mencionaron que 
los recibía el equivalente al 22,5% con un total de 9 casos. 
En la Subzona B la situación en términos relativos es muy 
parecida a la anterior. Aquí solo el 10,5% de las familias 
con tierra dicen que alguno de sus hijos recibió 
alimentación. En el grupo de las familias sin tierra el 
número equivale al 25%, En la Subzona C las familias con 
tierra dijeron que recibió alimentación el equivalente al 
38,1% del total 5 las sin tierra reportaron ser el 40%, En la 
ú 1 1 i ma subzona se presenta la si tuaci ón de menor cobertura; 
13% de las familias con tierra y 10,5% de las sin tierra (ver- 
cuadro 44) .

Durante el curso lectivo el servicio se incrementa 
notablemente. En la Subzona A, tanto el 50% de las familias 
con tierra como de las sin tierra (4Q en total), dicen haber 
recibido el servicio. Er. la Subzona B es obtenido por el 
42,1% (c on t i erra) y e1 50% de las sin t i er r r a , La s i t uac í ó n 
en la Subzona C es parecida? 47,6 % de familias con tierra y 
50% de familias sin tierra. En la Subzona D por- último, las 
familias con tierra que dicen haberse beneficiado por el 
servicio son el equivalente al 47,8%$ las familias sin tierra 
que dijeron lo mismo, representan el 46,1% (ver cuadro 45).
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muestra ser la mas afectada dentro del contento de les 
serví, r i os asisten;::i al es br i nosdos en I a zona de sstudi o s. es 
e 1 que se ref tere a la atención médica bás i ca rse i b i da por 
n :i n os ro8nc>i'es de un ande tP sí caso pír t c u !  sz tío I ss 
f ami l las con . i isr r a , 1, os tras a j adores temporal es en
o ícCip a ' 5.c i ó n c on .i a oí -r a c. s c e Q or- i a o o c r a b a j a cj do- s s s s s .i a r i o o o s> 
í f i. jos) j cont i rma esta s i tuac i 6o en todas 1 as suhz oras con 
s r c e io c i ó n do la A (ver cuadro 466 m o s t z ■ é. r> doss^ en le 3 o. bzons 
I) el mayor- indicia de 1c once se afirma al. ser- el número te 
t a ¡Tí .'i. \ ana que no ran ¡-- - oc. i b i uu uu guuo oe esccis san v i o  ce- 
básicos el 69,7% del total de la subsana (82,1.6 del subtctal. 
de trabajadores asalariados),

La situación es más evidente al observar los datos 
iOí'í-0SpDnQi en les a ,i as ,r Sfí: x. ¿ as si r t ¿ epc-s » m  caos una os
las subzonas muestra ser la categoría laboral más afectada 
(incluyendo todas las categorías labor-ales analizadas! ; 906?%
en la Subzona A, 8 4 72% en la Subzoos B, 1006 en la C y ?0% en
■3 W .Á M. LJ t,

Por ultimo, en 1 o ■ r-e-íétents .a ' la ̂ alemd, ón médica básica 
para adultos, la sitaaecón eé^síp-ilar a la ant.erd.or', si 
tratarse de las las fami Lías con tierra, i-La diferencia es que 
en t ér mi nos absol u t os- leí n úffteto ■ tísu reásos se 1. ncr-ement s , 
siendo vi sible la desprotscci érr.-ac-usáda por - los ir-abajadores 
temporales e n c o m p a r a c. i 6 n c o n los t r a b a. j a d o res f i j o s <v e r 
cuadro 47), En el, cuadro de ■■. lás familias sin tierra» 
solamente en la Suhzonsc C el porcentaje de las que reportan 
casos desatendidos es .igual al de familias de jefes que
trabajan en forma fija (47%)v siendo an el resto de las
subzanas la más afectada de las tras categorías laborales.

3.3 Los pequeños productores agropecuarios (categoría de los 
c u.e n t a propia)
Esta categoría laboral es la más importante dentro de 

las familias con tierra -(53,66) 5 aunque contrasta de manee-a. 
a i gn i f i cat iva su prssenc i. a en si grupo de las s 1 n t i erra,
(apenas 2,56 del total ), Esto no permite hacer- una
comparación signi-í icati va entre los grupos de familia tomando 
en cuenta la poses! ón de tisu-i, por lo que el análisis se 
concentrará en las carácterísti cas que presentan tos cuadros 
por sutr-egi ón sol amento de las familias con tierra,-

En el conjunto de las subzonas escogidas, los jefes de 
familia que presentan esta condición laboral muestran solo al 
4,9% de ellas sin ningún tipo de seguro. Los que están 
asegur atíos en f orma d i rec t a son el 7 7% , un n Cimero que puede 
ser bajo a primera vista, pero que si se contrasta con el 
cabo ce ios a segur- a dos a través q e c on ven i o s
: n to;■■■■ 1. n st i i:uc:i,onales í 6  i , 5%) y si 3eguro Vo 1 un t a.r-■ i so ( 1g 5 2%) , 
se yus i v e c omp t-'-sn s i b i. 0 a i t ornar on c ügnt a q o 0 est. a s f ornas tí 0
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o través ds algún convsniq y qun permi tsn además asaque ar a
t, O S a 1 O 5  7 0 . OíTf'-íO i'"' O » OSi i": U L i fcr'C ”'£' ES.ííf -i ,s "i. Si1'" i V S T' O L¡ SO i'*' O  O í' • ,

E z a m m  a d a I. a s i. t, u. aci ó n p o r s u. b z o ñas, t o n e m o s a n 1 a A 1 a 
menor +r- ocueru: i a da f azi 1 i as ,- Da ellas el 13,3% tíe los jer es 
no esté asegurado y el 40% lo hace tanto a través del Seguro 
do] unta-"' 1 o como del Con ̂ eni D Inter i nst i tuc i onal , presen t ando 
solo un caso que lo esté por m e d i o  del 3 dolmen do

t  1. b  U : t. 1 ' V  O ( ve? c u s o c 390,

En 1 a Suhzona B ■tenemos a 53 tamil, las cuyos jefes so
up an on asta catego- '■ X a ». D e  o ,í 1. os sol siiísite o i 0 ^ 7 %  no ss• t  é

asegurada» El. 5/7% lo hace en corma directa, el 3 , S% a través 
üsi BSuuc o v asT;i j j¿ ar i un i era "*■ or ma ¡ no i rec c a tía asegur ar ss¡ que 
se prsssnta) , el 20 1 % c on el Segur-o Vo 1 untano, el 64 ¥ l% a 
través u£; L..onvE?ni o .intera rostí tuci onsi y un scu o case

v a .í, e r r e al .=. , VI; que .lo escé por el tstado Iven cuadro
40>

La bubzona L es la que mayor námerq de casos presenta ¡de 
jefes de familia de esta categoría con un total de 55, E“I 
número ¿:1a na asegurados equivale- al -5,4%,. Los asegurados 
d:¡ rectos son si 3 5 6% , un -1,8% lo.están par- algún famills.ru; el 
16 s4% lo hacen en -forma. Voluntaria,-, si 67,3% a través de 
Conven 1. o Inter :■ nst i t u d  onal y el--.- 5 ?I4%; 1 cr reci be del Estado 
íver cuadro 41>.

Fi nal mente, en la- Subzona ■ D:ytsdo-s los: jefes de familia 
s s? t. á n a. sí?y ür' a o o o-- \ y er ■ cu a cJr ci -v ,c 1 ¿. y ao o i . ■■ se ■ . uvD i c a e i siiS y or
ñámeme ¿je aseguradas: d i rectos uü'-tDíia3 Xas subconas* Este 
representa. ei 30% de la., sute zona ¥ aunque no es compaz afc: e con 
el de Xas familias aseguradas a, través de convenios (55%), 
ccnf i i'zánfose Xa tendencia desasegurarle bajo esta modalidad,

Los datos acerca ds las características de la visita 
dcmt¡i ci x x ar i si ( ver cu.sor o so j „ evi 5 ene. i an a x as. saoz o naa y C 
coma- las más de-í i. c I tar las en este t i p o de aten ¿a i ón B En 1 a 
ou d z on a 4 e .i so ¡¡ i % no zacihí*1 aceñero n p or e ü x s  c on c @p to» L n 
la. Subzona B lo es el equivalente al 39,6%, siendo la subzon-a- 
que sTíE’t íts est a. a-v ec t: s q s » as uubz¡ona u muest-r a un o envero or o 
sígni. f ícat i v ¿d en este tipo cis atención (72,7%: , pero que no 
es comparable al 95% que presenta la Subsana D»

E n la i. n f or m ac i ó n acerca de 1 o s n i tos q u e p r e s en t a n 
proba. em-s s |vo z‘ par ési tos- s. re &st i na..t us , 1 a si tuac i 6n ce este
grupo laboral es de las más negativas en el ámbito ¿:ie las
C« i. 3Q[O i"1;! .as i. ábOi"-*! 5?5 S, í”0 .1 I ¿ «Oá&i fr.n I a ZubiOHé 6 Qu& 5V S ODnOiJ
se da la mejor situación por ejemplo, este problema de salud 
se manifiesta en el 29% de 1. os casos, más del doble de los 
Pr asentes en f azi 1 i. as cuyo j ef a traba ja en -f or ma asal ar i acia 
fija (ver gráfico En I s Sa-bcona B es la categoría mas
afectada (55%)5 lo mismo que en la C y en la D con un 71% y 
50% respectó vsmsnte (ver gráficos 3, % y 5),
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oí 93,3% í 1 1 casos' de 1 as lamí 1 i as ubi cacas en esta 
categoría. psrteaecisntas a la Subcona A, En la Subzona E 
carece den servicio el 39 ? 2%, mi entusa que esa p^aporcd ór, es
da 9B% en la . x?. . y •. q s i0 0 % en la U ( v er- cuadr o 44} .3 En 0 í
per i O do 1 en:ti vCu no 1 o reci ben e 1 BO % (1 2 c a sos) & r :■ 3
Subz ana A; 67 , 73 en la 61 69, 1% e n ], a C y el 90% e Xi 1 a
¿ció zona a :i v s r c. u a c r c- 4 tn ,. ■&-. s r a s i t u a c i o r n o p cu ■ m a. r s b s c e. r-
ninguna conclusión a partir de una posible comal, así ún entre 
el nivel de cobertura del proge asa y el poco impacto sobre 
a s t a gr u p o 1. a b o r  a i * E s t o se e x pile: a 35 i. t. o #i a m o s a n c a gnt a. q u e 
las catones del poco número ríe casos que lo ^etibera en esta 
*c i r c un 551 a n c i a p a a*' i,1 c a i, ar , p u s g  a dañaras a c su s a s cebar o 3. o a. tí a. s 
po;’- .1 a a csrsci€ 5 1 st 1 cas osu grupo ,5. aDors.; y no a .-. s.s propi a.s 
del. programa en cuestión , particular Idad cuya expl i c ación
r sbS.Sffl i D5 O b j 01.1 VOS- ’i. O l c i a i. a s r! O O 511. O p V10 y ír C t. O ,

La información acerca de los servicios médicos básicos 
para nidos indican en si contexto.. ,de la zona de estudi o, que 
en la Subcone. A no se atienden, por ninguno de 1055 servicios 
cootemp lados por este concepto 5. . el 1 aqin val ente al 1 2 3 6% , 
prccentajea que corresponden a "356 4'.y, 4 5  y 6 y 433% en las C
y D,; xespecti vanante,- i AI i oyali que ■ .-.en el caso de 1.a 
cobertura de los servicios de comedor? ■ ninguna conclusión 
permite explicar- si si q n í f i cario, dé " 3'épr ssentar esta categoría 
laboral el mayor número de casos- de fíinos- que no reciben este 
tipo de «tención, Con'- éx cepc i én x'etéL Es ■■■■Sube ona C en donde el 
compon lamí ente de la situación s-exigual al que presentan 1 os 
hijos de familias de traba j adores'" 11 jos-i 1-* diferencia es 
sigmfícatiya al observar los mímenos en el resto de las 
subi'sgi d h s s ; 41 r¡ en la Subzona ft¡; 53-5 3% en la. Bübzona B y 
69*7% en la Subzona I) i ver cuadra 46 VE

Lo mismo ocurre cor respecto a loe familiares que no han 
recibido atención médica básica*. . Con excepción de 1.a. Sube en a. 
D = la mayoría de los casos remiten a je-íes de familia "cuenta 
propia" (ver cuadro 471*

Para cono 1 a i. r este apar lado ? se cono i cera oportuno 
o e si. a. c a r a. ,¡. q un as t en ci en c x a v i s i Id a es q a s o 0 sd or o a n- o? ¿ ms r r o 
en que se ha circunscrito el análisis y que permiten 
establecer algunas obser yac I ones a manera de cierre.

Ex ami mando 1. os n i ve! ss de aseguran i en t o y 1 a f recáeme i a 
de las visitas doniicilia^isB, las subzonas C y D sor las más 
ai' e c i', a, d¡ a. s « u a s t s c a. q -s .ni a. n e r a. p -a r t .i. c u j, ar c ¡j ¡tí q i q a ti r a o a, j a.3 o r e s 
■[SPííipoí'-'S i sel sor¡ i os que más casos de je-res os rami i a. o, no 
asegurados presentan, sobre todo los que no tienen tierra y
que son ei 7  3* del total* Con r ■ o s p s c t o a lo s q u a n o r - e c i b e n
v i s 3. t. <a dosm i c i í i a.r i a, debe set a i ar se s 1 o en j un t o
c onst :i tul do por- la c, atrgnxi a de los "cuenta, propia’1 es la más 
afectada en el. grupo de 1 os ja-f es de f ami 1 j, a con t i erra,, En
s .í or\jpo ce i os .) e"v: es sin i i er x-a >¡ i a m s y i  a y u.s "io r ec i tisi"¡11 ez r-a
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:U S S SU O 1 t UOC 1 ón SO p i”' 'íSSí'i C u SO i S. U-UD Z. OH A. U- , l. O snib SI'"- qO ;
si se analiza este comportamiento más deten i ti ámente 5 se 
concluye que-: cuat i tat i vamente su significado no altera las
tendencias visibles- con respecto al g^upo 1 abona! c onf onfacio 
pon los trabajadores temporal es ? nsár i ce si se comparan los
términos en gue se presentan las canto baríes absolutas en esta 
su.be orne ? que no 1 \ egan a tr adro: i r-ss an un peso deten mi n an te 
u u e 3 i t„ e r 0 e- ,l. s i q -n q r a q o o s ,í. a n a j. i s y. s n e c n c h a s t s a h o r a ¡.

Sí se sx ami. na en su g I obal i dad las car1 ac ten 1 eticas que
m rss o r a ..i a. v' i s 'i t..s ddie c i ,¡ íU— ?■*. ¡ vs r r u a c? r o a o .■  ̂i a ua o z dp s u
es la que tiene la mayor cobertura y frecuencia cié visitas, 
r. n ,i a fübz ora u a si tus. vi un es pevsc.i os ,, d s &i s c srco su hocos 
de que 1 os t r abad adores si n f. i er r a no rec i b-sn más de dos
vi. si tsíí Si s r o * u n u. utibvívi t x a oí ,,¡' sxanc i a es- marcaos su
Prs d o m i n ar las visí tas que se hace r> una vez al ateo Pa r  
último la Subzona D es la que menos t ' a c usnua ríe vi si tas 
of rece 1 danunando 1, as que se hacen una vez al ato en y r e I os 
trufas jscox e s con t í s?'X' c y ■ i s s -q u ® se' hacen oos 'veces ai. ato a 
los sin tierra. Esto confirma las características de cada 
subzona desde el punto de vista de la cobertura de servícios 
s i! s s a 1 * .v s."i

to menos sobresaliente sa-et iibÉto de- que al eramí 
los juicios acerca de da opinión-' cis-JI & r impontanel a de 
x/1 si i.a ele* mi o 11 i ar i a ? ± as compañerías -da i os jst es de hogar--
quienes se aplicó la'parte del' cueste. bnart .-o.- cox-r-sypond; ent 
los aspectos de salud) consideraran én el caso de 
familias con tierra, en un '72% como de.-mucha i mpor tañe i a 
existencia. De alguna- importancia lo consideró el i 4 % ? c 
de poca el i 0 %■ y d e n i ngun a i el 3% „ Ebt r- e las í. n f tu ma n t. es
■familias sin tierra, la.-o valoractúrr -fuá ligeramente
poso. ti 'va. a .i con si osaran ¿ a -.-.. como Cíít mucha i mpor t. ene i a ei ¡ 
El 1,0% la consideró como de ■ a Iguna. J-^p or t anc i a 5 el, 8 % p 
i mportanta y sol o el 2 % con sí d&ro que no tenis n i nguns i 
gráfico -6 ), Con respecto al juicio de la ca.li.dad de ■=
visitas, las respuestas fueron similares» El 74% de 
familias con tierra indagadas opinaron que ésta era buena, 
el otro grupo lo consideró así el 72%, Como de regular 
apreciaron el 2 1 % de las con tierra y el 25% de las 
tierra* Por- últímcq en el mismo orden respondieron que 
mui -vs a x,.a 1. x da.el s t. o-v y ei JE -¿ -y-ur c¡r-f.t i cío f -¡ ,
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Anal izads esta m lema i nf or-mac 1 6n por E.'Sbsl td o: L.í> ̂ ¿1 'yo s? Sít1
obser va cómo en I a Sub z ana A 1 grá'i icos G y 91 el
c oíT?pox'-1. a mi en t. o E' Ey1 ...y 8 L 1 V C J n O S- brí d i -i er- en cía e n 3, ÍTibOS j U 1CI os
si gnlfIcati vamente de .1 o oh ser v'ado para el c O  í“'p Ju o t cu En 1, a
uubz ona .r- i a opinión o e i a i fsípDí' tanci a d 1 a v: I S1 t a
domi c i. 11 ar- j, a sigue la mi sma tenderc ia. S i, n embargo con
respecto a la opi ni ón sobre su cal i dad ? el cr i t er- i o u o Ja s
f a.m i. 1 i, as s i., n t i erra es f avorabIe en un 100% í:U'' f"' gráf 1 eos 1,0
y .1 1. ) , En i a oi gu i en t. e sub zona .. 1 a op i n i ón que c KJ ■ * ;t> k uóOr O. L,„. v!íMi.,,*



de mu c ha i mpof' t snt: i * la v i si t a d oí-; i c ;i I ;; Ay- a es su y si m i 1 ar- i-
74% de 1 as fami I :1 as con t i er r a y 75% da 1. as f u.mi 1 i as si a
i i a y ■ i’’1 a * u-omo- .. d s a y q un a i ¡t ¡ p  on t: a n cía a s p su- s a y v y, os i a -s c on
tisr^a y deI ..25%...para las que no la tienen,, Por último, es de
poc a i Hipirntanci a ■■ par a el 17% de las c on t i en r a (ver cu qf i r  r.

w  .í.-̂í. íi=i sffla ciiü¿ ona u y u, op i n x un socu-v .us ca i. i, g ü o se
r' 3 r 3. ,1 ap T 301 1 X3S C DH t } EV -r 3 ,, a
> y regular según el 39% de los

T. 1 u x  ' '  '(w  v  O. .i O U 'U i 'V  S u ;  C  £  l  1 U S O  C O S O  D v S H é

¡na. En la Bubzona D ; la. opinión
visita se apeen a. cono de mucha en 
tierra y en un 75% de pacte de las

; u  S  .1 y U T i S  1. f í ip Q r  t  c O C  1 3. .;. 3  C O Í 1 5 1  O S r C i n

tiaura, en oposición al 13% que exhiben las 
a ] mi síT¡-o t i em o cr &sr -qus en ] y 

misma proporción tienen poca í mpor tañe i a fvar gráfico 1.4), 
P  nsl^erte, con respecto a la calidad de la vétete
domi c: i 1 i ar i a s I a pol ar 1 o a o i ún de I as respuestas tamo i én se 
sT; a n i. t i sst a , so x o q u e a. o, u. x íes “'ama i x. a s c. or¡ i. x. sí’' r s. c on s i c en ar 
que es buena en un 60% y regular, en un.2 0 %. cas familias sin 
tierra pon su lado, valonan subopi ni un &■través de un 7 5 % que 
la consideran como buena» Eli restante- 25% eres que la calidad 
se n egu lar' í ver- qr á t i c  o 1 iq! *

u 0 a ar-1 1 a en dos jui c:l. os,
c a i. 1 0 a tí e uu.erx a en y.- H ti'
c a. s 0 s 1 l.. as fa íTi "¡ -í. 1 sin i:
0 regular en y.i.í'1 50% 0 a d a i
f ob i'- e  ̂a 1 mpor tañe i a tís la
un uv% de 1, as ■f n,.m i 1 i aSs c Ij n
y SrTi 1 i. ss s■ i. n t i er X 5 f. 8 O ¿Ti O
O -i. x. O % d S 1, as ron tierra, i
3;¿N1. i 1 3.S s 1 n 1 1err a q u i e n

Aunque a partir- de estas apreciaciones no se establecieron 
c or r tr v. se i. onee c?us p*sr m 1 i. .1. s?r- ar¡ 1. no■a-Q-arv-.. .su y t urio ame.;' ■■ r ac 1 ó n , ss 
posible al i m a r  que
Ps r 1 O  S  t  3. C  1 0  H  Q  i. O  b  3; j q-e-

ar pesar del ; datar i oro v i. s í b 1 e en ], a 
■■■ i o a ser v.vo. os... m ó c i cc¡ as 1 s t en cu ai e y--,

existe una valoración .yoaitiva dt estos sumi n í str os,, ho hay 
o u iv a q u e a 0 a r - t i v ■ Pe s s t. e h s? o b o s e-, i s g 1 1. 1 m a n 1 ̂  m e y o i’" p a r c e 
de los argumentos oficiales que consideran exitosos los 
di f carentes programas de -. sal ud r-uy ai..y y común:i tan:-, a „ 6 Í n 
e m b a. rgo, n o s 1 e n d o u n o d s 1. o s ob j s t i vos de este p r o y e o t o 1 a 
evaluación del estado real-,, de .-estos progr^amas y la 
corví r ontñc i 6n de esta informad án-c-oo los juicios da sus 
riesti nstar-j os „ pana oetermi nar hl pótesi s expl i cati vas que 
acl a r e n 1 a d i s t a n cía e n t r- e hechos y o p i. n i ó n ? c o n sida r a m o s 
suficiente establecer- la compar-aci 6n del comportamiento de 
los indicadores utilizados con las valoraciones ds su calidad 
s r; c o n trabas e n 1 s p ob I a c i ó n sale c c i. o n

6 b j st i vanen te, si ún 1 co aspecto que por m i te ob servar un 
impacto efectivo de la cobertura a través rio los progr&mas de 
salud rural, ss 1 a vacunar i ón* En todos 1 os casos su 
aplicación super-s el 80% de 1.a población infantil , 
ni e p e n d i or; tío la s s i t uac i o n s s e n. q u. e n o s e h a. aaiple-s d o ? s n 
na y or metí :¡ da be 1 a.s t-s.rsct er- í s t leas ce su uso í mer or- 
frecuencia de las dosis ? edad relativamente tardía par-a la 
ap.; 1 c ac 1 Pn ; « Asi se en tu seros píor-- gut 1 a. s 1 n m u m  1 acn or=ss 
contra polio y DPT son recibidas por el 100% de la población 
estudiada en las Subzonas B 5C y un el 98% de los hijos os
f ami l i, as un ti erra, en la Suhcona el 9,5% os aquel 1 os
yut- o son ce tr"aba..}aíior-es si r> ti sr-r-a oyie nan si cc¡ v'acur¡adOiS 
c on t ra OFu y po 1 1 o n es pee 1 1 vanen te en i. a m i sma sub z on a i ver-



cuadro» 40 y 4?)

Los otros indicadores tomados en cuenta en el estudio no 
muestran el mismo comportamiento. Por ejemplo, los niños que 
padecen problemas por parásitos ofrecen un cuadro alarmante 
en todas las subzonas, siendo más grave la situación en las 
Subzonas C y D (ver cuadros 50 y 51). Aquí es notoria la 
diferencia entre los grupos con tierra y sin tierra, 
especialmente en la Subzona 3 donde el 37,3% de los niños con 
parásitos y cuyas •familias tienen tierra, contrasta con el 
80% de las que no la tienen. A pesar de que las relaciones 
se invierten en las Subzonas A y B, las di -í eren.-; 
relativas no son tan claras, lo que se confirma al observar 
que en su global idad las subzonas de acuerdo a la tenencia c. 
no de tierra, indican a un total equivalente al 49,5% que 
manííi están el problema ubicados en la categoría con tierra, 
y a un 55,4% en la categoría sin tierra.

Si al mismo tiempo se examina ©1 cuadro del tipo de 
institución utilizado por las familias en el tratamiento de 
parasi tosís, es evidente cómo en las subzonas C y D a lo sumo 
el 50% de las tamil i as (can tierra y sin tierra) recurren a 
las instituciones de salud pública para soluciona;' este tipo 
de padecimiento ( v e r  cuadros 52 y 53>.

En este aspecto particular la inoperancia del modelo es 
evidente, mostrando cómo uno de los problemas típicos que 
enfrentan los programas de salud rural, se mantiene sin 
solución a pesar de los objetivos propuestos en este sentido.

Respecto a la solución de los problemas de diarrea y sus 
consecuencías, es interesante que a pesar de 1 os recursos 
destinados al respecto, en el mejor de los casos ni siquiera 
el 80% de las familias conocen el uso del suero oral como 
rehi dratador „ En el caso de- las familias con tierra, en las 
subzonas C y D es conocido por el 56,2% y 67,6% 
respect.-i v amen te (ver cuadro 54). El 73,3% de las familias sin 
tierra lo conocen en la Subzona C y en la Subzona D sólo el 
43,8% (ver- cuadro 55). En cuanto a la forma de adquisición 
de este suero, la mayor frecuencia se encuentra en la 
categoría de las familias que la reciben en forma gratuita. 
A pesar de los programas dirigidos a concientizar acerca de 
su uso y a enseñar su preparación, en el mejor de los casos 
(familias sin tierra de la Subzona B) sólo el 'L0% de las 
familias lo preparan. Sin embargo esto no permite concluir 
nada con respecto al conocimiento de su preparación, ya que 
lo fácil de su adquisición y su bajo precio, posiblemente 
Inciden en este comportamiento (ver cuadros 56 y 57),

Por último, otro de los aspectos directamente 
relacionado con los programas de salud rural es el de 
comedores, que atiende a menos del 55% de los niños. En la 
Subzona A durante el período de vacaciones escolares solo el 
6% de familias con tierra son atendi das (3% en Centros de-



Sa.lud y 3% en 2EN~CINAT, Las -familias sin tierra reciben 
servicio para el 22% de los niños, atendidos en su mayaría en 
Centros de Salud (15%), en los CEN-CIMAI el 5% y en comedores 
escolares solo el 2% (ver gráfico 16), Durante el período 
lectivo los porcentajes se incrementan dejándose tíe atender 
el 70% de los hijos en edad escolar de las -familias con 
tierra, en contraste con el 74% desatendidos en el período no 
lectiva, Por su parte las familias sin tierra son 
desatendidas en un 55%, a diferencia del 79% que no recibía 
el servicio durante las vacaciones (ver gráfico 17). En el 
resto de las subzonas, durante período no lectivo son 
atendidos en la Subzona 8 sólo el 23% de los hijos de 
familias con tierra, y durante el período lectivo el número 
asciende al equivalente a un 40%, Las familias sin tierra 
reciben atención por el. mismo concepto en un 31% y 39% 
durante vacaciones y curso escolar respectivamente (Ver 
gráficos 13 y 19). En la Subzona C no son atendidos durante 
el período de vacaciones el 89% de los niños de familias con 
ti erra. Durante el mismo lapso sólo reciben atención el 24% 
de los hijos de -familias sin tierra. En el curso lectivo no 
reciben alimentación el ¿‘5% de los hijos de familias que 
tienen tierra, acrecentándose hasta un 36% la atención de 
aquellos cuyos padres no tienen ti erra (ver gráficos 20 y 
21), La Subzona D ofrece un cuadro similar, al no recibir un 
91% de? los hijos de familias (respectivamente con tierra y 
sin tierra) alimentación durante vacaciones escolares. 
Durante el curso lectivo los niños de familias con tierra son 
atendidos en un 31%, y en un 36% los de familias sin tierra 
íver gráficos 22 y 23),

Esta revisión evidencia que el comportamiento de los 
indicadores utilizados para medir el impacto de los programas 
de salud rural no es homogéneo. Sin embargo, por la menor 
frecuencia de fami i i as temporal es aseguradas y e.i me no* 
acceso a la visita domiciliaria que presentan, es evidente 
que es el más afectado de los grupos laborales de asalariados 
estudiados. La situación es par t i «zular mente dramática en las 
subzonas donde la cobertura de programas de salud rural es 
menor (subzonas C y D ) , y sobre todo para las familias que no 
tienen tierra. Esto se observó también en lo que respecta a 
la atención básica de menores. De allí que se pueda afir mar
que dentro de esta categoría laboral, aquellas familias» que 
carecen de este recurso sean las más desprotegidas y que 
efectivamente, desde este punto de vista el acceso 
diferencial a los servicios de seguridad social más 
universales encuentra en la. temporalidad del empleo uno de 
sus condicionantes de mayor peso.



4. La modalidad de la contratación y la partidpación social

Para terminar este capítulo solo resta analizar las 
carácterísticas de la participación social. Como queda 
indicado de manera i mpl ícita en el título del apartado, se 
concentra la atención en el panorama que presentan las 
categorías de trabajadores asalariados, dejando la
comparación con la categoría de los "cuenta propia" solamente 
comC1 ilustrativa oe la magni «. u d oe¿ problema de i ¿ t a j ta de 
participad ón. Por otro lado, el número i nsigni-f i.cante de 
participantes en organizaciones que provienen de esta 
categoría y que no tienen tierra, no permite llegar a 
conclusiones de peso si se hace un análisis comparativo éntre
las tres -formas. De allí que el análisis se realiza por- 
subzona y concentrándose en el peso relativo de las
categorías laborales señaladas.

Se ha considerado oportuno también revisar por aparte la 
información de la p e r t e n d a  a los comité de salud, en el 
en ten di do de que es- esta una variable estratégica del ¿ mpacto 
de los programas de salud y qué se refiere a uno de los 
niveles de atención en que se estructura la organización del 
sistema de salud en nuestro país! el hogar,

A c l a r a d o  l o  a n t e r i o r ,  s e  t i e n e  q u e  e x i s t e  un b a j o  n i v e l  
e n  l a  p a r t i c i p a d  ón en c o m i t é s  de a a l u f l  y u n a  s i t u a c i ó n  
e r r á t i c a  con  r e s p e c t o  a l o s  g r u p o s  c o n s i d e r a d o s  y eu
c o m p o r t a m i e n t o  p o r  s u b z o n a s  ( c u a d r o  5 8 ) , En e l  g r u p o  de 
• f a m i l i a s  co n  t i e r r a  s o l o  17 f a m i l i a s  de l a s  2 4 9  r e g i s t r a d a s  
t i e n e n  a l  menos un m i e m b r o  que p a r t i c i p a  en e s t o s  o r g a n i s m o s .  
En e l  g r u p o  de l a s  f a m i l i a s  s i n  t i e r r a  e l  n ú m e ro  e s  menor , 
r e p o r t a n d o  m e m b r e s í a  en a l g u n o s  de l o s  c o m i t é s  s o l a m e n t e  5 de 
l a s  175 f a m i l i a s .  3 i h a c e m o s  u n #  c o m p a r a c i ó n  é n t r e  e s t o s  
g r u p o s ,  vemos q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  ú l t i m a s  e s  m e n o r ,  
a l c a n z a n d o  a p e n a s  un 2 , 9 %  , a u n q u e  l a  d i f e r e n c i a  n o  e s  
p a l m a r i a  a l  v e r  e l  6 , S %  q u e  p r e s e n t a n  l a s  f a m i l i a s  con
t í  e r r a ,

La situación por subzonas destaca a la Subeena B, Aquí 
el 13,1% de las familias con tierra y el 7,1% de las sin 
tierra tienen miembros en comités. En el otro extremo, en la 
Subzona D no aparecen participantes en ninguno de los 
comités, no debiendo olvidarse que esta subzona os
caracterizada por la baja cobertura de los servicios de 
Salud, Las subzonas A y 2 muestran contrastes interesantes y\&
que una de ellas se distingue por una alta cobertura de
serví crios (Subzona A) y la otra por una cobertura media 
baja. A pesar- de esto la primera solo muestra 3 casos 
ubicados en el grupo de los sin tierra, En la otra, los 6 
casos reportados corresponden a familias con tierra. Por 
supuesto esto indica que no existe correlación entre el
impacto de los programas de salud rural y la pertenencia a 
comités de salud, debiéndose considerar- el poco significada
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q u e  en l  a. e s t r u c t u r a  o r g a n j .  z a t i  v s  d e l  s i s t e m e  n a c i o n a l  de 
s a l  ud t i e n e  e'l n i v e l  d e l  hogar-  y q ue c o n f i r m a  e l  é n f a s i s  q u e  
s e  p o n e  en e l  e m p l e o  de u n a  i n f r e e s t r u c t u r a  c a p a z  de u t i l i z a r  
e f i c i e n t e m e n t e  l a  t e c n o l o g í a  de i n s t r u m e n t o s  5 s i s t e m a s  
i. nrnuno16g i c os y fA r m a c o s,

En términos generales la participación en otras 
organizaciones es baja, destacándose en las cuatro subzonas 
la. de grupos culturales, deportivos o recreativos y las de 
familiares de jefes ubicados en la categoría "cuenta propia"r

En la Subsana A, las familias con tierra muestran un 
total de 4 familias con miembros en alguno ríe estos grupos» 
Las familias de trabadadores temporales son 3 con una
participadón relativa importante dentro del total afiliado a 
estas or gan i z ac i. anes» En 1 as f ami 1 i as si.n ti erra el 
porcentaje es similar, teniendo cada una de las categorías de 
trabajadores asalariados un total de 5 miembros (ver cuadro

La partici pación en cooperad vas muestra en el grupo de 
jefes de familia con tierra al 10% cíe t r aba j ador es fijos, 30% 
de trabajadores temporales y 60% en los "cuenta propia". En 
las familias sin tierra solo encontramos un caso, ubicado en 
el grupo de los trabajadores fijos,

De aquí en adelante la dispersión de los datos no 
permite hacer conclusiones, destacando solamente la 
par t i c i pac i ón f emeni na en MU3ADE (Mu j eres Un i das en 3a1ud y 
Desarrollo), que se concentra en las familias de trabajadores 
fi jos sin ti erra »

En la Subzona 3 la participación en organizaciones 
culturales, deportivas o recreativas según las categorías 
laborales, muestra una representación equivalente al 15,5% en 
las familias de trabajadores fijos y temporales 
respectivamente (14 casos cada una). En las familias sin 
tierra el 75% (9 casos), se concentra en las familias ríe 
trabajadores fijos, En cooperativas participan 1. familia de 
trabajadores fijos y í ríe trabajadores temporales en el grupo 
de los con tierra. En el grupo de familias sin tierra solo se 
halla un caso ubicado en la categoría de los fijos. En 
UPANACTONAL, del total de casos encontrados solamente uno se 
ubica dentro de las categorías de trabajadoras asalariados, 
perteneciente al grupo de familias de trabajadores temporales 
con tierra (ver cuadro 60). Las Asociaciones de Desarrollo 
muestran una par tici.pací ón importante equivalente al 5,6% de 
Tos casos en el grupo de trabajadores fijos con tierra y el 
1.9,4% de los temporales. En el grupo de los sin tierra 
aparecen 1 familia de trabajadores fijos y 3 de temporal es 
que abarcan el total de los casos. Por último destacan 2 
familias de trabajadores fijos con tierra que reportaron 
m iembros pertenecieotes a MUSADE.



En 1 a Bufeíona tí 1 * rnnreí'trac: i ón de 1 os datos el Q5..e 1. as
T„ er= o en r ys ai s&cn- 1 c sas sn r s r a or oeri t a f r e ..; q a- u.po o e v s.rn a ¿ a 3 s-
con tierna el 6,4. % y el ltí-;í3% de lamillas tías trabajadores 
i" a j o a y t eíííp oí'1 a i a s r a s-p ec t i -■■■- eíren o e i, p s ¡- ■ c e> '■ se en a q r up o a 
culturales, deportivos o recreativos ¿ver cuadre ¿¿tí „ Sigue 
en i ap Or ■ t £; n c i a i. a a q-ue t.1 en en pas-t :¡ c ¿ pac s tí n en a; oop es ■ a t i v a -a 
con ¡..a 5,1% y 12,8% en el mí -eme orden desee i. tu „ En
¿¿ANACIDNAL S-Oj o se ■ ep O’--1, a una ''¿si i ¡ a ase 'brasa j aoos es 
temporales del -'setal, de 20 reportadas. Las Asaciac iones de
S e s s r r 0 i  ,s. l . í  i ? ¿ i,, i i"::1 t  ;■ 1 O  í ¡ i. c  M - U  d í  1 Ci 0  i'"i t  ■ O  O  tv." í” i L ,  I .  S ' O  O ■' I  5  5  O S

asa ,¡. se- i a tí o s , so ¿. q -ísn i i i a s t.srp or -síes c on o i. em □ r os se 1 i v cís en-
este t. i p o o e o n- o a n i s o o ,

En el gru.p¿ de -familias sin Cierr-a hay una mayor 
poe-tn cipsci -6n de i os n'n.smoroe tío -i-a oí i ¿ a» da traba isdoeey 
f i jos, Estos se ub i can mayor ríen te en las or gan í z ac i ores de 
tipo cid tui'a.i , dspocti vo o necraatí vo ( tí. A l  tía los- casos' y 
en alguna cooperativa, con el 80% de los 5 casos reportados *

Fonal ¡renta; en ]s Sabe ora.. D.. apar t e de la importancia de 
I a par-t i c i pac í ón sn or-gan i-z acióngs cuitur al es , depon t i vas y 
recread i vas ; destaca la que- se hace en ..c ooper- at i vas i; donde en 
el grupo de 'familias con tierna.- ..cuyos je-fes de 'familia 
t r aba j an en -f or ma témpora], ¥ apai'-scen ub i c atíos el 3 3% detí 
total reportado. En UPAtíAClSNAL el ánie.Q caso de trabajadores 
asalariados se ubica.- también, en testa categor ía. En las 
Asoc .1 ac i on es de D e s a m o  11 o- su , ,- p atí 1 1 c í p ac 1 ó o t a.mb i. é n es 
i iTíí.r..i!'- ¿,. -~¡ í <■ t, s i; i n c i u so .■ í ga. Sí. ano-o ;. -si..: dí? ni a-y c. a. t. eger ;¡. a os ,1 d & 
"cuenta propia" con un 4tí,4% del títotísL -■ < ver cuadro 62) „ En el. 
yf i-íri üív as "'-' ChT'I ,i i ~¡,u-. rt.j ¿-i t í ev-ra ¿ a i ¡Típ-orts¿ni!" i. a reí yz i va cíe
1 os tr aba j adores temporal es . es. notar i a y .54,5% del total de 
t amilias cus t. i en en mí emhc os én or garyí z. aci oras cutí, toral es , 
osptr 1 1, vs 5 o rgcrsáti y-S5:i 5tí% de c?s mi amor q s en cooperativas 
y ¿1,4% de 1 os que ser t enec en ... Asoc: i. a o; i ores de Desarmo! l o 
t'or- ¡;¿11. i vío , son el. total ...de 1 os- ■- que di con pertonecer- a 
comités religioso; o de caridad».

Luego de esta desee i pe i. un 3 ye constata la mayor 
par t. \ c i pscii On tíe t r-ab a. j so ce- es t. sopor a i. es ctíi ¡tro liív i a.s 
c at ego r 1 as de trabajadores asal, ar i. ados en el grupo de 
■familias con tierra. En el grupo tía familias sin tierra,, 
sol amente en la Sube ora D la par t i c i pac i é-n tí e est a cat egor 1 a 
laboral es superior, no pidiéndose establecer dentro del 
marco de las h i, p ó tes i. s p 1 an toadas :¡ la ek i stenc 1. a de vina 
cor r- el ación entre la par t i c i pací 6n en or-gan i 2 ac i ore- y 1 a 
t  í - , -m !p  \ j ' r ' a  i, i, C - a d  ¡.I S  i  C f T í p  1. S G  u

No obstante, salta a la vísta en el grupo de familias 
c on t i err a la mayor partí i pac i ón da mi embr'-os de f am i. I i as 
c u y os j at s g t r- a-c a j a,n p o r’ c uer* t a p¿ r op ¡. a., ?—? 1  v; 1 s-1 o , ss p orí i'“- 1 a
core 1 ui r que I. a partí í c:i pací ón depende en el case;; tíe- 1 as 
familias con tierra, ds las oportunidades de las familias 
pava oünsrar- sus ingresos por cuenta, propi a, Ln .¿.a cetEgor 1 £ 
tí e 1 os t r aba j ador es t empar a 1. es , 1 a par 1 1 c i pac i. ón parece
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depender de la poss-sián de tierra., aunque la presencia de 
este -factor no es determinante para los casos presentes en la 
Subsona D,

5. Resumen

A partir de los datas expuestas, debe resaltarse coma una 
de las carácter ¿stica© bel área de estudie, la práctica de 
contratar trabajadores en -forma temporal. Ilustrativo de esta 
situación es su valor porcentual (67,6% del total de 
trabajadores contratados).

Estos datos can-firman tendencias apuntadas en estudios 
previ os (LEON Y RAVENTOS, 1984; MARTIN; RAVENTOS). Sin
embargo, las explicaciones de entonces se enmarcaron dentro 
del contexto del ef ect□ de la ap1 icaci 6n de t ecno1ogía s , 
centrando la atención en una de sus consecuencias

impacto sobre la estructura del 
una creciente contratación de 
el establecimiento de algunas 

est e f enómeno , preci sarán aI gu.nos 
de sus aspectos al demostrar correlacionen entre el nivel 
tecnológico de las unidades productivas y la absorción de 
■fuerza de trabajo empleada temporal.mente (ALVARADO, 1985) , No 
obstante, ios efectos más amplios de esta situación que se 
podrían desencadenar en la estructura productiva, aunque 
previsibles, no se tomaron en cuenta en términos de la 
magn i t ud del prob 1 ema soc i a 1 que d e í i n i. r í a y sus ef eC tos en 
1 a estructura de las re 1 aciones de producci ón.

part iculares 
empleo. Al 
trabajadores 
expl i cae i one;

que fue el 
observarse 

temporal e s , 
alrededor de

Este pormenor específico, que sirvió de base para la 
definición del presente proyecto, permitió precisar algunas 
de sus manifestacianes. Por ejemplo, se notó un clara 
deterioro en el nivel de vida de la población estudiada 1 w*egc. 
de anal izar el campartamiente de algunas variables básicas 
sobre salud y seguridad social. Claro indicador fueron los 
comportamientos de aquellas que se refieren al número de 
asegurados, recepción de visita domiciliaria, servicio de 
c o m e d o r e s c o 1 a r , a t e n c i. ó n m é d i. c a , p o s i b i. 1 i d a d e s d e s o m e terse 
a t r at am i en t o médico espec i a 1 i 2 ado y p r e sen cía o’ e 
enfermedades parasitarias en los niños.

En todas las situaciones analizadas, el deterioro de los 
servicios concierne en mayor grado a los grupos sociales más 
vulnerables, que es el conformado por los trabajadores 
asalariados en forma temporal que no tienen tierra. Un 
detalle que confirma este dato se observa en los tipos tíe



a s & q u r  a m e  e n  t o ,

Esta 51 tusci én s e coní i r =n¿ a ú n t o m a n a o sn r u a r tí.: a el he c h o 
o a que & a c C5f? jun't; o os t -si. t ? í .; ¿ ,¡ ---.¡s 0 rv i :■ ■ ?'j v ’¡ stsass & ■/ ¡ ü ene i a cu 
deterioro qsnsral ■que eKiste desde este punto de vista, A 
manera OE1 i i ustráL i u n , si se o oís &?*'"' va su maro. t gst ¿c ̂ &?"= en cu 
guape de los trabajadores asalariados fijos, el sector
C l)H '■;■ Oí" ■ íT¡ a Q o p Oí"' áCiüS .1 i O S Q u O i"' O p O SO Oí'- C üilíp i &ÍT\0 f"¡ X SX' 0 Stü Dr O
i. aúijr'i i Oin e i eraos,io en ous pareéis pr op i a i tí"- sos jstí oros 
lijos sin tierra) s rojestra un 10,3% de je-íes de 'familia no 
a segur ado s i en do este el En i. co grupo que apar-eco
d o s p í" ■ o t e g i tí o oestíe sst e p a n t o tí o v ;¡ a. t. a = L o s o t r o s t :i p o s d e
assqurUíTH soto muestran por esntajes si mi 1 ares , I 1 amando 1 a 
atención el hecho de que aperas el 507 de los cor. tierra y el 
62® de l a s  s i n t. i erra es t án asegur ados por el. patrono -i ver 
c  ..í. a  t í  r  o  s  3  7  y  3 3 )  ,  E s t a ,  s  1 t . u  a  c  i  á  n  sí - s  c  o  ¡m p  1 o  m  e  n  t  a  a  1 c .  v  e n  c: o  n

u n  ' S  j . g  n  i  ■!' i. c  a t  i  u -  o  - u  r  o  t í  y  i. 3  5 o %  i  c  o n  1 1 , s r "  r  a .  y  s  i  n  r  i  e  r  r  a .

■ ese?el„ u i v 5.rsnt ■& .• oe t ■_,.??"■ms oí1 asegur -ami en t.o .a 1r ara a d e-
c o n v e n i a s i n t e r i n s i: i. t u clónale s y u o 7 s 7 % í o o n 1.1 e r r a ) y 6 3'? % 
(sin ti erra? de jefes asegurados, en torna voluntáis «, Ambas 
formas sumadas hablan de ufr:-.42 *, 3%- con tierra y de un 22,4% 
sin tierra que se a segur- a ntí por. su cuenta, a pesar' de estar 
contratados en forma permahentét y

En la categoría de tíos trahaiádíptesi.teinporal es 5 se observa 
igualmente cómo ero las farilias ccn- ti erra, la forma de 
aseguramiento que predomina es. la -.qüe se hace a través de 
con van i o s 1 nt er i nst i tuci o ría i es y ychij Esto f' es r en p 11 cab le al 
constatarse que en la-zona un n'úméhp. v'ropdrtante de campesinos 
están af 11 i ados a la UEAMAC I QNAL» -tí-Si. b i, Sn como se es tai; I sel ó 
en el apartado A d& este cap í tul o', ■. en tárctí nos relativos el 
número de miembros per tense i entes a esta organiiaci, 6n no es 
muy si gni f :¡. cat.i vo dentro ■ del,...conten tcrdt?-- 1 a part i ci pací ón en 
o:-"- gao .i, ¿:aci enes , debe señalarse ??: que--: es -st" grupa de pr es i. ón más 
i rnpor t ante que sv i sea. en .... la ¿ Dh S'ü S" artuctí o y que más 
o 1aramente representa una párt &■ ■ i mportande del sector soe i al 
qae so i n yest i ga s ejerciendo a la- vei 5 cy a.n i nf 1 u.encía sohr e 
¡61 „ Me hay duda de que uno de 1 os macan i. ames que ha 
permití do esta situación, es que los miembros de la 
orean i c ac i. ón pueden "-previo pago de una cuota bajar-,
¡BS8QLír a.r se e ,->. x os v uua i qui s*r mi errsbr■ o ce su ~.~ a m  .i i a <¡ gi se s as a 
o. n c o n v e n i, o firma d o o n la Caja C o a i: arrícense de Segur1 o 
Social, Esto suplica tamhión por qué el número cíe asegurados 
bajo este sistema es mayor que el número de afiliados de la 
Di,L-gen i z a.c i ón »

Sin embargo, la cirounstancia comentada con respecto a los 
trabajadores temporales se perfila como singular- ai 
con statar se que , den tro del total de f or mas d¡s aseguras! ente 
gratuitas (Héqimen Ko-Contrihut 1 vo y Estado) , los jefes de 
familia que trabajar bajo esta modalidad tienen la mayor 
re p r e s e n i:. a c i 6 r?, A q u e 1 1. o s q o. s ti en en ti & r- ra s o n el 7 2% tí s 1 o s
•v. ‘C e q u ir' tí o o c o. *■ c. ~ > I,, a - .i o !¡
j IH.í?í¡ O S  ? O S  ÓI S 8 y í . . r ' 5 G O S  O H

luce que n o tienen tierra son 
el Eégi mor No^Contri bz¡t. i vo y

el
e xO S



O''"- r, Oír -í OS Q U .i O S S X- I"1 |J! Ü ,¡ U L. O O ,■
E * t a. s i t u. aci é n p e r m ¿te c o n c I u ir q ¡.¡8 la a f or ¡]¡aí 

as&Q-.ív aml ento pr-pwal sci antas dantas da 1 a catsqor i b o e  
t r aba j adanes ■. temporal es ? suponen un ace eso d 1 í sr enei al 
raspee t o a los ■. t. r a be y a d ore s f 1 j o s *

De 1 gual for ma ? P uso e es x,s.o 1. ye cf- se i a P f- e s u n c .1 ü n i a u n q u.e a
P a r ■ f 1 r O O .; O Ü U f Os e n p vi e; s t. 0 s c-1 n i v e 1 de cate r m 1. n a c í ó n n 0 se
p uede alcanzar ni pr sci sari .s de que no es cssuiii ve ó- en 1 as
I- Or-¡15.;- oí. uf -1 a.r 1 as ó e a¡ s e q u i" ■ a m 1 e n t. 0 e n g e n O1 a í ¿ ic e q u ¡7- ■ 0
V q Iunt ari 0 y a trevés de conven 1 q s )? lo mu. limo que en i. dt
partIc 1 p a c 1 ó r 0 e .1. eetado (Segur0 del E s t a d 0 ? R ó guio n No
Contri b ¡ j t i v q ) ? 1 a. pr osenc i a de pal 1 a.t i.vos al problema del
b a j 0 m i vei de as¡r1 y ur am 1 en t. 0 tí i r■ ec t ;o ̂ Una i-"1 evi si tn de ? ̂  *„ .1 'dp
d a 10 s as 1 10 ast ab1 eco s sobre todo pa r a i. a.s u?; i ,i 1 as S i n
t. ;¡ sí7, Se o Lie sor 1 a s í“á  s a r ec. t. a tí as desde este p un í_c= o e v i. at a ,

Como corolario de esta situación? también se observé ¡..¿na 
na y or o esp¡'"'ot ecc i id r¡ en .¡. as > .i i a.s o e .* os x. i"-' ab a j s o 01“' sa
temporales en el contento de la, prestadín de los servicios 
*í> ív- o ’i c os s i s l. en o 1 a. ,¡ s s g e r s n i-.-.r os- y v Da. t o s *■

Un aspecto que debe destacarse' git el vque surge al asumí nar
es su en obal i ciad Iss características: qué muestra la visita 
domiciliaría (ver cuadro 43),- Desglósaos:- la i n-f ornsc i ón en 
“i- uD z: on ¿a s ? v amos c 1= roo. .i-a.;-' u=u t z on a ■ ■■ h- as? ■■. ■ :¡. u q us t i eh c- x a me y oí' -
cobertura. y frecuencia: de visitas*" uní- Va Subzona. B la
si tuaci ón es parecida?: destacando - el Ahecho de que ] os 
trabaj adores si n 1 1 «r^a no rec i han ■ mas da dos vi si tas al ato. 
En la 3i.,-b¿ona C la di. feisrci a es marcada y al predominar las 
vi si. tas que se hacen una vez al ato, Por ul t i mo 1 a Subsana D 
es la que menos frecuencia de visitas ofrece? dominando las 
q ue se hacen una ver al. ato ent re 1 os ■ "trabe j ador-es con f i erra 
y a. s q L.¡ o s e ti s c. s r o o s v e c e s - - a ¿ & n o a. x o s s 1 n x, 1 e i-"- r a * c s x. o s
d a t o o s i h 1 en con f i rsaron las c a r acter- isticas de c a d a. s ub z o n a
desoe el punto tís visca ele la cobertura Pe servicios de salud 
descritas en el capul tul o 1? dan una i. dea coacta de la 
msqni tuo en que sai maro :¡. asee sr c a o a un.a ce el ,¡ ¿3. Sr

Utro 0 * 1 largo que n o puede conoi, daiurss menos 
sobresaliente, surgió del erames de los juicios acerco de la 
opinión de la importancia de la visita dOíiiici liar ia. Las 
competerás de los jefes de hogar ía quienes se aplicó la 
par ts ds 1 cü.es t ionar 1 o c or r ■ esp ond i en ta a 1 os aspactos de
sal ud ) c on si da?r ar on --en el caso de 1 as f a mi. I i. as con t i erra-- ,
en un 72% de sus respuestas como de mucha. importancia su
e.r .i tisn c 1 a u e a 1 g un a 1 n ¡p or t. a ri c 1 a i o c on s 1 o er- o e , .1 f-fi 5 c. com ¿o
d e o q c a e i. 
i -  a m i  1 a. 1 a  s

10% y 
r. n t i erv 

pos ..i. 1.. i. va. a, i. consi o erar .1. a. c. qc 
b.í 1 A-% i a juzgó como de slqur 
i mpor ta.n te y s¿c 1 o el 2% cons 1  

g¡'■ U-f-1 co 6'} * Lon -0 spset o a .i.
v1 si tas, las rsupuestas f uer

de ninguna el ~5%, Entre las informantes -de
7 a J. o i' - a c 1 0 n

j u. i c i o

u e i, 1 Dex- ame n te más
1 mpor tañeí a el 77%.
i 5 , el B% de p oc 0
t e n í a n i n g u.na í ver

.i a c a .i 1 d a d do 1 as
s. El. 7&% d o las1 a .  s



l a m í  ! 1 a s c e n  f. i e r r a .  1 n t í u q s d a. s Op i ■!"'< -:du:"- ¡Jfi q aC é s  t  a s  r- a b u oc n a  ̂ íi n
o 1. 0 t. r  O g r u p o i 0 encera i d  se y a -f .s-.io- ,1 cu q. i ,it fe j.-: domo tío v-OíQul ar  i a
a o r  se: i  a r on e l U I “h  O S 1 s c on t  ], e r r a W e l  2 5 % tí! e c a s  01 ri
1.1. s u a , Eo-r ú l t i n o  5 en eX m1 smo o - ' G ^ n I" s Syi on tí 1 Si"1 O r  q u O y r ■ a
n u l a .I. r'VJ\ cal.  i  d a d ■ al. 5 % y e l 'V Sr .....í fe ( v e r  g r  á f X CQ 1 ) ,

Ara X i ¿ ada es.ís. mi sea i n f or mee í 6n po?- Buhe onaa -1; vanos c ¿no
en i. a 6u.bzona A 1 grái 1 c os 6 y "y *; Si compor ya mi. anco r■■si at 1.yo
no se di coronel a en amo 0 o j L.i 1 C 1 ÜS s 1 q i X' ;i c: o.11. v Ví i'ííSr't t S o e i. 0
0 u a lí r ■ v u u í.j q a.r a a i. c: 0 n j u n 10 * En 'i. a. 8.cocona u 1 a. Op 1 n Xjil 0 6 I. a.
i. mpor t anc i a tío t *,*. y.!. -™Í. V .! ir- V V a 0 3 n .i 1 are a 51 QUe i Si mi ami a
iiandsnaa, Sin embargo5 con respecta a la. opinión sobeo so 
c a. .1 i c¡ a o t; s ,.: c. i t. e? i o o o i a s t u m i i i a s v .; n c i o r r ¿ o s y a v o c■ a b i e 
sn un 1.00% í vor gr áf i c os 1 -0 y X í > „ En o a s i gu. i en te sab r cna , 
x. e op i r¡ i ni"1- guie c or1 b üí?1' i= cono o a sucios ¿ ’i-ipĉ c. ene i a ¡. i í;,í s  t 5 
demu c: i 1 i ar i a os noy similaro 77% de las familias con t i s o s  y 
75% de 1. as 1 ama X i as so n 1.1 sr-,-■■ a , Ccc¡d de al goma i opon tone i a es 
pama el 9% de Xas con tierra, y del 25% para las que no 1.a. 
tienen. Pon último, es de poca ímportanci s pana el 17X1 de las 
con tierna i ver- gráfico 12)* En, la. misma Sube oca C la opinión 
sobre Xa cal í. dad se concentra en dos juico os, Para las 
familias con tierra la calidad .es...buena, en un 61% y regular 
según el 39% de los c aso» o Las ' f ámi X i. as ■ si. n tierra valoran s.. 
calidad cromo buena o reguiar sn ur: 501C cada una* En la. 
3u.be on a Dy la opinión sobre 1. au impon tañe i a tío la vienta se 
val cir a como de mucha. en.v un 80%,,-d-a' Itasc. f a mi: I i as con t i. e m  a y
&?n Ü.P  ¡' 5 %  C ÍO  p  d r  t. 9  O ES ■ i  Si'r- t  g í l l i .  1 I; S S '  'S I ' 7 , t  1 * ? r “ ’ 3.i. u -O í'ffO  O S  ¿i i  Q ü í ’ S

importancia 1. a consideran el 2v% de las -con tierra, en 
oposición al .1.3% queerhifaen ias Nami. li asi sin tierra, quienes 
a. \, m i s ¡vio t i e mp o e r een q ue en Xa misma p r op or c i & n t i en en p oc a.
ng_¡ or 'i a r o i a í v sr q• ■ y 'r' i c o .3. a •* ¡> ■. <■" 1. n a. i te 0 0 t s ¡¡. ■ c on r e-sp sc t o a i a

cal x dad de ¿a vi si. tai. domic 1. i 1 -aria» las f and. ! i as con t i erra
tí on SI risr ¿n que es buena en ■■■■un club y .esquí ar erv un 20%*, Las
í' sutí i 1 :i as s i. n t i erra, por su -:.í, suo.-j:.,... vsI qran su op 'i, n i ó tí a través..... . . — iS- 
U  S  LA t ; >' V  V gUS 1 v c on si tí5 1  sn ..como buena,i- EX 1■■estante 25% creo
que la. cal 1. dad es regijlar (ver ■ grá.f Jico 15) *

Aunque -£■ pa;;t 1 i- de estas aproe 1 ac: i o-nes no se estahX eciercn
cor- reí a.c i. enes que per m i. f 1 eran i n cagar su f u,nd amen tac i 6n v es 
P os ibis ai' 1. n ííí5í¡"' Lju.tr a pesar o el dst or 1 oro v 1. s 1 b i e on 1 a.
prest u.c i. 6n g I obal de 1 os ser y i c i os mád i co.asi. st ene i al es ,
avists una valoración positiva de estos suministros,, No hay 
duda que a partir de este hecho se legitiman la mayor parte
ce i. os s.v numen t os ov ,¡ c .¿ a,; es qu.tr con si cssian su 1 toso i os
diferentes programas de salud rural y común 1 tan 1 a * 5i.n
omp a ■:■"■■ q o n o si and c> u n o tí ¡e 1 o s o-o j st :¡ vos tí o es t. o p r o y ec t. a i a
avaluaci on del estado r eal de estos pregramas y 1 a
coni1 vontac ¡ ¿ n tío esta 1 nrooiaci on cor ios ju:¡ c; 1 os tío sus 
des t i n a,t ar i. os p ar a. d e i:, sr m i n ar h l p ó tes i. s ac p 1 i o at, i. vas q ue 
cí c .= ar en i a d :¡ &t. a n c 1 a* en t r s n oc h os y o ¡c 1. n 1. d n , c on s 1 o er y m o o 
suficiente establecer la comparací 6n del compontamiento de 
los indicadores ut.il izados con las val on- ac i or es tís su calidad 
en cent r acias en la poh 1 ac i ón -sel se c i onada *
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0b j e 1 1 v amen* ts3 si c n a c  o usp se t.G ¿"US OS-r t .t; ■Oc- se.-'V cu
i mp a ctO S'CC 1 1 v o o o i a c o o e i ■ t u.' ’ ■ a a t-" c '■■ñs. tía -t. ''¡.ys sur opa
sal .■U U rural -j. & í í  j. a v -yí. r U ■ ;Uu i \ ’í b;_, tí V todo ’rA 1 o-o :o 'íic-s W$iiMa p  Á Á o3í: i 6r SUpSSffi S j o tí' o ■& Á 9 pobl -9. Zl bé n ■; r\Tan tí
dsp e r-d í endo I as... ...si tuaci onss en que no se h o. er;p 1 ce..do, W Mmuy CV' meo : oa OS í S'S C O'ü l  I S/' :;lO "C I C S ?;■ tí o ■■... id ce
i:i"ecüena5. de I as dosis* edad relativamente te./día paro 
a p i  i  c a e  ‘i a n  ■ r t s  :l S í ?  e n  t i  s r o ¿ p  p o r  q u  í : a. s s  a n o : . . ,  r o  a  a  ¡ c  ¿ e n a j

con i:, r a po] i o  y DPT son r se i h i das por el 100% de 1 a pob 1 ac ;. úr,6cbbt ••.. o.'.ciada en las Sube oras B s 8 y i) i e1 9■:'t -U '! tr .*'i¡ \.j tt A. o o rO JOS o o
f a mi. .í. i as s i n 1: i erra en 1 a 8¡.Ábzona A y el. y9 O la:' y-, -'.'v ■■:?.y,; i„¡ ¿vi .i, i. ce
q u o I o son do t r «i p s _) a. ü o o e s s i n tí. íi es- a O -. J ■£: han t.' :-hl Lu 1̂6-- i r?-' cz c'j í**
con tra DPT y pol. i o respes:i: i vaasnts son la .O i. SC'.'I bjqj.l; ti Br'9. i’ VíS-T .
cuadros 48 y 49)=

Los otros indicadores tomados en cuenta en el estudia- ' ybbii 
Oücct r-yn el mi sano comí por t a mi s o t o L o a '  e j e m p  I o s ] os n i tos ■ quef 
padecen problemas por parásitos otracen un cuadre; al arrasóte 
er¡ tocas i a» subzonas? su. snoo ííiás y/eve i. a. si suaci 6r en ¿s? 
3ub z unas 6 y D \ ver cuadr os. SO... .y;., ti i ) Aqu i es notor i, a la
tí i 4 er ene i a entre los g r u p s f  con ti erra y sin tierr-s, 
especialmente en la BubdoruviC donda. alA-br^Bu de las m i c o  can 
psr a. s a tí os y cuyes '■■' sítu ,¡ i £-i-a o i en en / tu sur-ys; r c ont, r ase a ¡cor' sa
60% de 1 asi que no la tienen^ A pasar da que las relacionas 
se :1 n y i &r t en en 1. as ) Bubz onas ' . A ■■ y B las di 4 er en ci as 
ral.ati.vss no son tan claras, Icuquebsa confirma al observar 
que en su global idad las súbeonasl viuestran un total 
equivalente a) 48,5% con: el pr-oblsmá ubicados en la categoría
c Df a u  s w s  =; y a. un bb^-At- en a a- categoría .sin tc¡ sr r1 y ,,

6í al mismo tiempo se eremita el cuadro del. tipo de 
i n s11 t u c :i. 6 n l* t i a. ¿. c a o o. y or i a o t am i a a -s s en ?.? i t.i'"' a t am s en t o o s 
ciar a'.si tosí, s , es ev ícente ctovo en las su cono os. s 6 y u e. .i o sumo 
el 50% de las familias icón tierta:y sin. tierra) recurren a 
las instituciones de salud.pública para-solucionar este tipo 
ce padiíci i¡i pntD *. ver cuaoros be y bou ̂

En este aspecto particular la ínoperancia del. modelo es 
evidente^ mostrando cómo uno de los problemas típicos que 
enfrentan los programas de salud rural, se mantiene sin 
solucu On a pesa."' ce .Los cojocivos propoosf os en este sonto o o*

Respecto a la soluoi 6n de I os problornas de d i arrea y  sus 
c oncee: usne i. as, es i nts/eeant e que a pesar do 1 os r ec or seca 
g oti.nados ai 

3 0 %  de 1
espectro •, en el mejor de 1 oís casos n i. s i qud. srs.

tb *.
rsbi dratado . . . r

nsspsct i «amento pon
i: .1 c u  r a  ( v e r c ¿.i a  d C' ¿::

1 o  c o n o c e n e n  ,í a.

i v e r 1- c a a d r o 5 5  )u :

'SriO'^ íI  ̂ .s Sf m a  y o ^ 1- t

■f a  mi. l i a s  q ¡y o  i a  r ,

p r o g o a m a s d  i r i g i  d

9'9 c Ci n tp c íi?■n o 1 USD d O i SUS!*'O ore 1 c O ¿I o
■9 4rt su ticon as r'4

y  _ o es c on oc: i doitr f sv  ̂-t. dí; y t> j" 6% ■ü S: .1 0! S r a m i 11 a s c o
El 93, "res/ _í O* U!=r 1 as familia s si n t i, er r a

¡uoi ona y en 3ubz osa s ó 1 o
En cuanto a la forma de adquisición d>

cerr
que 1.a reciben en forma gratuita*

a c on c 5 en 1.i za^ ac er r a

c a. t e q o / ■ : e 
A pesar ci s

-,.A 5
este 

1 as 
1 os



bu p r e p a r ación , en el mejor de los casos (farro 1 iss- 
gln tierra de la Subzona EO sólo el. 10% de las lamillas lo 
pr eparan. Cir, embargo esto no per-mi te concluir nade el 
respecto, dado que lo fácil de su adquisición y su bajo 
preci o ? posiblemente inciden en este comportamiento (ver 
cuadros 56 y 57i,

Como quedó establecido, el comportamiento de los 
indica d or es ut i 1 :¡ z a d o s p a r- a medir- el i mpac t o d e 1 os pr o q r-ame s 
de salud rural no -fue homogéneo. Sin embargo, por la menor 
f reouenei a de fami 1 i as tempor ales aseguradas y el menor 
acceso a la visita domiciliaria que presentan, es evidente 
que es el más afectsdo de i os grupos labor-síes ce asal a ría dos 
estudiadas. La situación es particularmente dramática en las 
subsanas donde la cobertura de programas de salud rural es 
menor (subzonas C y D) y sobre todo para las familias que no 
tienen tierra. Esto se observó también en lo que respecta a 
la atención básica de menores. De allí que se pueda afirmar 
que dentro de esta categoría laboral, aquellas familias que 
carecen de este recurso sean los mas desprotegi dos y que 
efectivamente, desde este punto de vista el acceso 
d i ferene i al a 1 os serv i c i os de segur i d ad más un i ver sa1 es 
encuentra en la temporalidad del empleo uno de sus 
c on d ici onan tes de ma y or pesa.

Esto permite afirmar como conclusión que, si bien en 
términos generales el estudio demostró un deterioro er, la 
prestación de los servicios de salud, la situación apremiante 
de los trabajadores temporales llama la atención 
ostensi b.l emente,

Para finalizar, solo resta mencionar el bajo nivel de 
p a r t i. c i p a c i ó n e n o r gar.izsciones, El núme r o d e p a r t i c i p a n t e s 
encontrado fue tan insignificante que r,o resultó en
consideraciones que permitieran establecer corolarios de 
i mportancia.

-1.35—

Se cree oportuno señalar sin embargo, que llamó mucho 1.a 
atención la baja aportación de miembros de las familias 
estudiadas en los Comités de Salud, Convertida en variable,
el dato obtenido informa del estado de uno de los niveles de 
atenc i ón en que se estructura 1 a organi z a c i ón del s i s t ema de 
salud en nuestro paíss el hogar. Siendo evidentes los 
resultados al respecto, lo consideramos coi indicador del 
■impacto de los programas de salud rural en la zona y de la 
orientación verticalista predominante en su ejecución, A 
nuestro juicio, esta baja participación puede considerarse 
como ■" ef 1. e j o de ese dominio, toda vez que la organización de 
base no responde a los objetivos propuestos en la
estruc 1:urac i ón de 1 os pr ogramas,



CUADRO 37

CGNMCIQN LABIAL DE LOS 3£?t$ SE FALLIA 
SESÜN TIFO BE A8EWHIBT0 

ICON TIERRAí

FISÜ TEMPORAL, CUENTA PROPIA TOTALES

NO* I NQS 1 .■/■■■"■■'■'NO. ""I--: NO* i DEL TOTAL

m  ASEGURADO --- 7 M " ?■■■■ v . V  '' 14 5,7

DIRECTO 13 50,0 10 13j3 - M , 34 13?P

FAMILIAR — ... — ™ ■■■ 5 ■ 3,5- ST 2,9

VOLUNTARIO 2 rf -s
Ei f 13 17,3 24 ■■' 18,2 ■■ 41 14,8

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 9 34; 6 2? 34,0 B8 é l , 5 124 5Ü,S

m i m  NO COSTRIEUTIVO - - — — ~ 1 i 0,4

ESTADO P V 13 24,0 5 3,5 10,2

TOTAL CASOS VALIDOS 24 ÍÚC 75 100,C 143 100,0 244 to M

FUENTE; Proyecto PSTTft-COSTA RICA,



CUADRO 38

CONDICION LABORAL BE LOS BELES DE FAHIUA
SEBUM T“D*n- nr fi.ü¡vi f w c L  ri'J: 

í r-+ T ? r:¡Oifc i
ES-OMENTO
ífífií

LIBO TEMPORAL CUESTA PROPIA TOTALES

NO, Sf& NO, S NO, 1 SO, 1 DEL TOTAL

ND ASESORAIS3 6 10,3 35 35,0 t 25,0 ' ¿2 r¡i* T?

pRECTO 36 62 s t 9 M * 45 27,8

FAMILIAR fi •i ”3
1 J r I M >  ' 2 1,2

VOLTARIO 4 W  ■ 15 ' 15,0 18 IV
CORVELO ¡«TERIsfOTITüCIONAL 9 i 5 5 -J * '■*[i.¿ ¿2,0 1 J?sr' k ¿¿ 13,6

PESIO NO CCNTSI31ÍTÍVC - — á 6,0
... - 6 3,7

ESTASD r-,¿ 7 =¡ '- 5 -'I¿¿ 22,18 2 50j¿ 26 16,1

TOTAL CASOS VALIDOS 58 IUO }í 100 100,0 ■ 4 .100,0 H 2 100,0

pENTEi Rroyscto P37TA-C037A RICA, 1985.



CUADRO 3?

M1CICN LABORAL DE LOS JEFES M FflKIUh 
SE8UÁÍ TIFO SE ÁSEMma'TQ 

3ÜB10M A

CON TIERRA SIN TIERRA .

FUS TEMPORAL CUENTA
PROPIA

TOTALES FIJO TEMPORAL CUENTA
PROPIA.

TOTALES

NO, 1 SO, 1 NO, 1 NO, % DEL TOTAL NO, 1 % NO, 1 NO, 1 DEL TOTA:

AS, ASEBuRAoC 0 - 2 16,7 2 13,3 4 , , , p 1 2 5 í ; : '  " " ; M 19 47,5 -  — 2Ó R?7 7
'J¿ 3 v"

DIRECTO 3 50,0 ...... - -  — 7
. i 4 '76,2 2 5,0 .. ....... 1 8 2 9 , 0

FAHIUAR —  — .... .... —  — - - - M -  ' ■ ■ A , M . . . — ... _ _ 1 M

VGLÜfíTftRIí: —  — 2 U.,7 ó 40,0 ' ;.-S 21,2 ' . C!bt í '7 •* U .^ J -  - - c"¿ s u

CSTOIO ISTER
i n s t i t u c i o n a l

-  3 50,0 4 33,3 6 40,0 - Í-3 39,4 L ■*i¿ 9 , 5 1 7  5T 
¿ 1 " -  — Tr

M

^ i m  m  
co™ BUTVO

—  - - -  ..... 1 6,7 i 3,0 — ..... 3 7 , 5
.. ..... 7 US

ESTADO —  — A 3 3 , 3 —  — 4 12,1 i M 10 25,0 1 100,0 12 1 M

TOTAL CASOS 
VALIDOS

6 100,C i 2 100,0 15 100,0 7 7 100,0 7  *
Ü 100,0 40 100,0 i  í i S ¿2 100,0

PIENTEí Proyecto P377A-C03TA RICA, 1782.
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CUADRD 40

CONDICION LABORAL DE LOS JEFES DE FAMILIA 

SEGUN TIPO SE ASEGURAMIENTO 

SUBZCNA B

CON TIERRA SIN TIERRA

FIJO t e m p o r a l CUENTA

PROPIA

TOTALES
r? Tf% 
r JUU TEMPORAL CUENTA

PROPIA

TOTALES

NO. 5 NC. * NO. í NC. 1 DEL TOTAL NO. S NO. X NC. X NO. l DEL TOTAL

un n "r^inAnn
Nür ’rtütoúhUifú — 3 15,3

nL 3,8
c
xJ 6,0 2 15,4

7
50,3 - — 9 34,6

DIRECTO 7 63,6 2 10,5 3 5,7 12 14,5 8 61,5 - — - — 8 30,3

FAMILIAR -- - —  —
nL 3,3

n
2,4 — 3,3 - — 1 3,3

VOLUNTARIO 1 9,1 2 10,5
A < 
i i 20,8 14 16,9 1 7,7 í 8,3 - — nL 2,7

CONVENIO INTER- 2 18,2 

INSTITUCIONAL

i* 0 i i \J i j * 34 64,1 47 56,6 2 15,4 - — - — 2 7,7

RESÍMEN NO -  -  

CONTRIBUTVC

— — — 1 8,3 - — 1 3,8

ESTADO 1 9,1 1 5,3 i M 3 3,6 — n¿ 16,7 1 100,0 3 11,5

TOTAL CASOS 11 100,0 

VALIDOS

19 100,0 100,0 03 100,0 13 100,0 12 100,0 1 100,0 26 100,0

FUENTE: Prcysct PSTTA-CDSTA RICA. Í93B.



e « o  ¿ i

condición labial te ios te-es de fáuuá
SECON TIPO OE ASMfiHÍESTO 

SIMONA C

CON TIERRA SIN TIERRA

FIJO TEMPORAL CUERTA
PROPIA

TOTALES FIJO TEMPORAL CUENTA
PROPIA

TOTALES

NO, 1 NO, 5 NO, 1 NO, % DEL TOTAL N0= 1 NO, I SO, 1 !ÍD, 1 DEL TOTAL

M  ASEBÜBADG — 1 4,8 " 57 ffl 4 ■ .1 16,7 ■7? 20,0 - 3 ;?U

“DIRECTO 3 42?9 — -- 2 3,6 erU • %$■ .. 2C 33,3 - — - ¿ ¿i ,b

FAMILIAR ~ — - — j j n í 4 **t. í5¿- -- - - —

VOLUNTARIO 1 14,3 3 14,3 9 16,A Í3 Í5}? - 5i. lOjO - T ■J 1 '<

AVENIS IWTER- 
INSTITUCIONAL

- 2 23,6 0 23,é 33 ¿7,3. ■ 45 5í,r':;; 2- 33j3 4 40tD 1 í 00,0 7 Vi 5 ¿

RESTO NO 
OONTRieUTTUO

— — — — — — — — . ' — - — - — -

OCT.fi 8C 1 14,3 11 52,4 3 5,4 15 18,i 1 U }7 1 30,0 4 23,5

TOTAL LASOS
valícas

7 Í0Q,0 21 ÍOM 55 100,0 . TOM 6 100,0 ÍD 100,C 1 100,0 17 100,0

FUME; Proyecto PSTTfi-CQSTfi RICA, 19SS,



CÜ&D8G T

L Lí rí ii i  :_j i  lT  L H i i ' U Í V r t í .  ííí» i,. L 3  J  £  f  ¡L S íí  £  f  '?í N i  L i

8E5UN TIPO SE ASESURAJUEÍITÍ! 
SÜBZOHft B

COK TIERRA SIN TIERRA

FIJO TEMPORAL CUENTA
PROPIA

TOTALES FIJO ITMAL CUENTO
PROPIA

TOTALES

SG. 1 NO. 1 NO* 1 NO, 1 DEL TOTAL NO, S NS, 5 NO, 5 NO i 1 SEL.TOTAL

■|3, ASESINO — 1
...... . . . .

1 . ■■■■2,2' 2 11,1 ? 18,4 1 108,0 ÍC 17,5

IIRECTC S 34,8 6 30,0 14 3i,i- 10 55,4 ? 18,4 - -- i? 27,8

,FAMILIAR -- .. . . .
2 íí¡,0 t“a 4,f- -- — - — . . . . . . . .

: VOLUNTAR!G 6 26,1 — “™ l 13-¡3 : ; -T 14,:? 8 .21,1 - ~ ■j £. 7

CDSVEtflC INTER- 2 100,0 
ilNSTITUCIQNAL

6 24,1 11 55,&; .TIO 42,2; '3 16,7 7 13,4 i y - :7 cr ¿ - í ̂

REBLO NO -... -
■: CONTRI DUTVG

— — — -- . -- — ■” .. - 2 5,3 - -- 7 T 5?v 5 -w

■ESTADO *1 8,7 1 5,0 3. 4,7 . — 7 18,4 - — 7 ■ t̂ TJTTv/

TOTAL CASOS 2 100,0 
:'VAHOOS

23 100,0 20 100,0 10M  ■ 18 100,0 38 !O0,O 1 100,0
3̂7

1ÍC,C

EUENTEíProyecto PSTTñ-COSTñ PICA, IvSB,



CONDICION LABORAL DE LOS JEFES BE FAnlLIA 
SESUN RECEPCION BE VISITA DOMICILIARIA

'■U2-

Üu4M3 42

..ai.lIERM

IJO TEMPORAL CUENTA
PROPIA

TOTALES FIJO TEMPORAL CUENTA
PROPIA

TOTALES

m . 1 ND, 1 NO, 1 NO, I BEL TOTAL ND, 1 «0= s S M0, 1 MI TOTAL

SUS ; ü n ¿ ¿

LSI rsc.iben 4 ¿6,7 7 58,3 5 53,3 í ? 57,6 15 71,4 22 55,0 i 100,0 38 -61,3

Pe TZZivs" “
' Iu í - 5 41,7 7 46,7 H 42,4 ¿ nn ¡¿ U 3 & 1Ü 45,0 - 24 O íd '

E d  t o t a l 6 100,0 12 100,0 15 100,0 33 100,0 21 100,0 40 130,0 1 100,0 62 100,0

|SUB-ZGNfi Ei

PSi rsdbsn 4 36,4 12 ¿3,2 32 60,4 43 57J\ t,  5 1-8,5 1 -n -  
•■■'- r- - 7 34,6

L.fó reciban 7 é3 ,¿ 7 36 s8 21 39,6 35 42 ¿2- 7 7;■ 3.. 61-,5 B ¿8 ,1 1 100eC 17 65,í

f S ü d t d a l n 100,0 17 100,0 53 100,0 ■ 83 1DO,0 ■' ; 13" 100,0 12 100,0 1 100,0 26 100,0

BÜB-ZGHfl Ci

L.li reciban — — 7 33,3 15 27,3 fy
¿ 26,5 — ■■— 3 30,0 1 100,0 4 23,5

Lio r&d ten 7 103,0 K 66s 7 «0 72,7 61 73,5 L ÍÍKL0 7 7O,0 - — Í3 76,5

SaL-total -i 100,0 21 100,0 55 100,0 83 10050 6 100,0 10 100,0 1 lOúw 17 100,0

SLO-ZONA 2;

LSI reciban 1 50f0 3 13,0 1 5,0 C?■-i i L  ̂i 1 5,6 6 15,8 ............ *5 i « -?5 1L r-’
Lo radóep I 50,0 20 B7,v I? 75,3 40 □«i.: s ■ 17 74,4 32 04,2 í 100,0 50 37,0

-jLC-'total 100,¡) 23 100,0 20 100,0 45 103,0 18 100,0 3E 100,0 1 100,0 57 100,3

fetal casos 
VALIOOS 10 28 10,7 75 30,7 143 58,6 244 i i.-‘V , V 58 55,7 100 61,7 4 2,5 162 100,0

Ng s í  inc luy an l o  T aí s i l i as  cuyo5 j -s lsa no 55 dedican a U  a g r i c u l t u r a  zmü a c t i v i d a d  a c o n é i i c a  p r i n c i p a l ,

"VENTE; Proyecte PSTTA-CGSTA RICA* i?83.



CONDICION LABORAL de LuS JEFES DE EAnlLIá BE nIOOS 
s e s u h  cobertura be alimentación en Pimm m LECTIVO 
■■ Swl“ 2SMA de estudio £ ¡mriwüm Süt JTniiCiO EL SERVICIO

COM TIERRA SIM TIERRA

CUENTA
HDG TEBFGfíftl m P IA  TOTAL PUO TEMPORAL PROPIA TuTÁL

VD, 1 MO, I  NO. 1 NO, I  ICO % NO, S SO, 1 UO. I

SüiFZDNA A;
TfÜnquJfO ¿ — 11

. . . . 14 - 31 94,fl 17 . 31 . . . . .
1 49 79,0

•'.':#--r k.' ̂  t » t a ? 
'h L  F* L- i  £ — - 1 — — i 3,0 — 3 ..... ... . . . . . 3 4,8
COTí-Uq-:- LSCFUf — ...... . -- — 1 -.. - — - — i 1,6

LS”:trü di1 uS.iLiC — — . . . . . — 1 . 1 M 3 6 — ... 9 H 55
Safe-total 6 18,2 12 36,4 15 45,4 33 Ív05B 21 33,9 40 64,5 ; 1,6 42 100,0

SÜ3-Z0SA B:
F. Ninguno 5 -- 17 -- 42-' - 64 7 (s 1 9 0 — .. 18 49,2
SEKEiTAI '-i¿ - 2

. . . .
1 . 5 ¿,Q - l — i 2

■’h "?; r
TBoiedar Escolar- n - ...... -- 1 -- 3 7 -  i 

iJ fS U - — -- ... — —
TBent̂ o ds Salud q  . . . . n i  í  ^ 4 H ...... - 6 --

Bufe-tota! 11 13,3 19 *V”i s 53 63,3 33 *  , j »• 3. 50SD 12 46,2 1 3,8 26 100,0

31íB~I0Nfi C;

Ninguno 6 ~ 13/ 54 - 77-. * ̂ :8?,0 a ■■ o ■■ 1 . 13 h l -sf ti | ü
■CEN-CINAÍ n _,. _

2' - - i - 5,7
ÍSíisdcr Escolar 1 1,2 - .. - — ... - —
■.Cenizo ds Salud - - 5 -- 1 - ó b ,0 - .■■— 3 — ~ < 7 í

Safe-total 4 7,3 21 25,4 55 47,1 82 100,0 6'' 35,3 10 5B,B 1 5,9 17 100,0

SÜB-IÜÜA S:
Aíi ngurc 1 -- 20 20 -- 41 91 í? .... lñ ... j *7-7

-J £. 91,2
VCESí-CINfil 1 — . ...... . . . »  ......

i
-n -iM ¿ i ......... ■íi 1,8

ísisdor Escolar . . . . . .... ¿ — -- — ¿ 4,4 . . . . . ... /■t . k, n A 3,5
bpf = dsd Tan / y3ra — . i ...

1
. . . .... « .... _ 7 i =

Süb-tatal 7 M 23 51,1 20 44.4 45 130,0 18 31,6 38 64,7 i j n  .c~?í *  Cí v1 fJ 100,S

TGTAL CASOS VALIDOS 25 IM 75 30,9 143 58,3 243 100,0 5B T5C “ 
-J -J 5 L:100 61,7 4 7 ir -i fl 7

100,0



CUAükG 4:

COCCION LABORAL nr LOS JEFES 3£ FAMILIA SE 6IC03 
■■sEaus.-coBESTUííft se AiiHtNTñcioN m m i z  el cunso LECTIVO 

POR 301-ZONA SE ESTUDIO E INSTITUCION 3UE OFRECIO El SERVICIO

CON HPRHñ BIN TIERkS

CUEMTA CUENTA
FIJO TEMPORAL PROPIA TOTAL FIJO TEÜPQRAL PROPIA TOTAL

N0= % N0 = S «S. 1 fíC. % m , ! Mü: 1 10= I m. 1

SUB-ZOHA Si
?4Í"rga'íS 5 — & — 12 - 23 69 ,7 13 - 20 — 1

...... 34 54,8
CES-OIFAI ~ i — — . i. 3?0 . . 3 - - .... 3 4,8
C">»SdOr EírCyUf' i . 4 -- ~r¿ 21,2 4 - 11 -- - ...... 15 o* ■?=.
Ih i D S 5 üa =1 1X S. f 1 ó - — 1

.... -.... 1 3,0 . - 1 ~ - ... i M
Céntro de Salud -- - -- í - 1... 3,0 4 - 5 — - -- 9 14,5

3ub~ tot-sl 6 ÍE,2 12 36,4 15 45v-4 -33 10-M -21 33,? 40 84,5 í 1,6 62 100,0

SUB-ZQ8A Bi
Ninguno ~¡■-J -- 11 — ■:'3¿ - 50 ■60̂ ,8 --■ 8 — - — U i -í &

*i 2 2 - 5- ' £,© - ::- 1 i ... 2 "J "D ; 5 í
Coisdor- Escolar- 5 - 6 ¿í - 22..■■26'tSÉÍ: “ 'i 1: — - ... *7 -J; F
Centro de Salud 2 — r — 4 __ '■■h ■7,2--: 4' - i 2 — - 6 23,1

Sut"’tGtal U 13,3 i? 22:f? 53 635? 83/iíÔ  13 50,0-: 12 4'M 1 3,8 26 100,0

Sínguno ” — u -- 38 - 54 65,1 5 - 5 — 1 — 11 6í,7
SEN-CIÑA! -- n — 1 ■"- y 3,6 - - -- - . ... ......
Sc-isdor Esoolaf — ■ir-j ~ 15 - 12 28=5 6 - 2 — - ... 17,6
Centro de Salud — -- 3 — 1 - .4 ■ M "  “ ^ .... - — 3 17,6

Süb-totsl 7 M 21 25 s 3 55 66,3 83100,0 é 35,3 10 58,3 t 5,* 17 100,0

SÜÍKONA Sí
ÍJiriyuno \ i j-iIL ie - 31 68,9 10 - 26 1 37 ¿4,?
CSMJI6AI i -- — — -- — 1 2,2 1 - . .... - .... 1,3
Ca-üssdor EscoUr- - — 11 -- -*> 13 28,9 ? - ÍO ... — 17 29,8
únicas iísri’ítsris - Á ... — ¿ ” 5T ̂| «

Suó“'totaI nL M 23 5í,l 20 44,4 45 100,0 18 315é 3S 66,7 i 1,3 57 1S050

T3TSL CASOS VALIDOS 26 10,7 75 30,7 H3 58 3 ¿ 244 100,0 58 35}8 IDO 6¿5? 4 ¿;D 162 100,0
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e uuuíu u o u a: lu ¿c^ s de r^iua 
cutos huís, ho m  recibido atehcioh dedica basica
BEBON &}2-zm. DE ESTUDIO Y SERVICIO ASISTEME

CCS TIERRA SIS TIERRA

CUESTA CÜEKTs
FUO JEMAL PROPIA TOTAL UTO JEMAL PROPIA TQTAl

NO: % MO: 5 NO: S M0= 1 m, I M0= S m. % s¿??

30B-IDfíñ A;
Usfitfoi Frs-natal 2 ~ s ™ ™ 1 — 6 25 SD k -- 8 — - — 7 27 s'i : V
1 Cúrtan! a re-dír nacidas '"í " 1 - 2 ...... 20,8 - ~~ 9 . . . .

9 i f !7rJ
LAtsfidán ■sádica a niKos mayores V — 1 — 1 — 4 16,7 - 1v .... - — 3 ó
■ ■ 5.S í S fi 0
Mtrm ¡je peso-talla n.L 3 - 4 ? 37,5 £, -- 10 12

7 ! ■'■1
Sob-tots! 3 r. 6 25,8 ÍC 4157 24 100,0 3 7,1 30 9U9 33 100 =Ü
SESMA 3;

UorUol pr-s-nsUl 3 — 2 - 7 — 12 25,0 1 - 5 .. . . . - — i 31,¡6
.; í- o b¡ i r o i s ¡1 s c i i r> o a z i d os 3 — 2 - é — 11 *¡n % * - ... 4 - -- 4 20
rMaiicUn iédica a nnos ̂ ayo¡"es ¡d¿ — 2 -- 4 ..... U 20, § - 1 - .. ...... 4

.̂■i ¿* ,
:■;{;£ i á?.10
Cor-troI de peso-talla 1 5.: ~r P ■ 15 m j ; .2' — L 3 . . . srv¿ 26,,3

Sub-tütal 7 18,8 !! ■.. 2259 28 <j *¡¿ 4ELÍ»,S•' f• UF . •Í5,ff ló 84,2 - -~ 19 ue5o

SÜB-IOHÁ Ci
Sofitrol pre-ratal ... -- L. — 4 - 7 14,6 - ■ i ....

1 10s0

TUrbU a í-edér r¡ andas - - 1 -- 9 »- 10 20,3 .r i .....
1 Uro

Atsrriin iédica a rtfos «ayores 1 — n¿ — ? -■ 1S 2&,S - 7■. .... .. .... 3 35,0
i sJg

Cortrol de peso-tana 1 6
. . . . 14 — 21 45,8 - ST

-¿ 5 50,0
Süb-total 7 £ n¡10 20,8 36 75,0 4d i. Ov 5 i.¡ - . 10 100,0 - ....

10 100,0

300-2014A ln
Control prs-r?atal L . n.¿. ....

1 -- 4 i2,t i "7
i - - - - ■r*Q IMCortfoí a recién nacidos I .....

4 .... 4¿ — 6 13,2 n ■. 8
.... ... .... 10 20,0

Aterciór médica a Uío-s ¡isa y ores 1 “ 7 -- \ .... 9 .«j-s ^ 4 .... e .... . — 12 24,0
■■.■de 1 ato
Control de csso-tslu 7 — 10 - - ’¿ — 14 42,4 ? - -  12 -  1 - - 20 40,0

Bufe-tota] cJ í C] f 23 é?;7 5 15,2 33 Í00,e 14 20,0 35 ¡ V' 5 V  i 2:0 50 1 00 5 0

UTAL CACOS VAL13GS 24 i K “7 1 -J  ̂ í 50 3257 7? 51,6 153 20 17,9 91 8t,2 i 0,9 112 100,0

D E M  e f e c t o  PSTTA-CGSTñ RICA, 1985 =



C M G  47

WIC10|y LABORAL SE LOS BEFES SE FAHILñ
ÜBW HÍEHBROS GÜE SO HftW RECIBIES ATEHC ÍOICA BASICA

SESGN m - i m  CE ESTUDIO Y SERVÍCIS ASISTI AL

CGH TIERRA BIS TIERRA
uürSTft

FIJO TEHFGRAÍ. PROPIA TOTAL n.JO lEUFOGftL :a total

NO. % «0, 1 ML 1 su. $ 310, 1 s m. S KD. l

BUS-ZONA Aí 
Pna-iiír Arterial 1 2 3 . 4 13,6 ‘j - u - - - 14 24,4
■ l' ̂ p íÉ ¡ í1 i ¡» y Í ¿ Lí. .- ■- 4 7 __

1! 25,0 i - n . í ¿■¿
Accidentas Uves 4 — 4 S - 14 34,4 4 - u - - - IB 31,4
Enígf'ssdsíl 4 ...... 3 4 .... H 25,0 ?, .. Í2 21,0

BuL-tctal 9 20,5 13 29,5 22 50,0 44 100 ,-0 u 12,3 45 73,9 i :1,8 57 100,8

5UB-Z0NA 3!
Prssié* Arterial - I -- .-■i -- '■: 57 M *v ¿ — 4 13,3
Rspsn; col a_d. 4 -- 3 -- :íi3 .... 20.■24,4. h ' g 24,7
Accidentes leves 7 -- 5. —.Y 21 - 31- 40 S\.. ~ 8 - - - 12 40,0
Eíiieŝedad 3 “ : é 13 ™" .24,.■;29V3r■I,-.. -7 5 - -- h 20,0

Suh--Letal H 17,1 15T 1̂ 3 53 44,4 ■82 100,07 9' 30,0; 21 70,0 - .. 30 100,0

3U3-Z0NA C:
P̂ssién Arterial 1 -- 3 - 14 - 18 19,4 2 - — — 4 23,5
fapa.r¡KDls.ü -...  10. - 12 -- ¿¿ 23,6 3 , “ j 29,4
Accidestss leves 4 <Q ~ 24 - 8S 4Q,9 ■2' — 3 -- 1 - 6 35 5 3
trtfsr-gjptí-ad 2 - 5 - B - . 15 i¿,r í ~ l í — 2 11,3C:,;L ^ 7 7,5 28 30,1 58 42,4 93 100,0 -.8 47,0 S 4?50 1 6,0 17 100,0

SíiS-ZONfl 5:
Prs-sián Arterial ___ 9 - 4 - 13 30,2 7 12 - i ~ 20 33,9
rSpgSiCDjaiJ .... . . . . . 4 - 7 -. 11 25,6 5 3 . I “ - 23,7
Accidentes leves I -- 7 -- 4 - 14 32,6 5 — U - 1 - 20 33,9
■■tnisrigflsu ....... _ _ 2 .- 3 . 5 í 1,6 3 2 0 ~ 5 8=5

Sub'-tatal i O 1
í í. -J 22 51,2 20 46,5 43 100,0 20 33,7 36 61,0 i 5,1 59 100,0

tBTAL CASOS VALIDOS 31 11,3 7S 27,8 153 58,4 ¿-í t n Á.Q¿. 100,0 4B 27,4 110 é?;5 5 3,1 163 100,0

Proyecto PSTTA-C337A RICA, 1908.
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CÜADRu 43

TIPO BE VASUM MPIST3ADA 4 LA POBLACION INFANTIL 
SEBON SUB-ZONA 3E ESTüDIC 

■■■■ ICON TIETO

oes DPT POLIO SAPA;s!Pins|

0 i I NO s SI % NO X SI s NO X SI 1 y 1

SOB'-IOPA A Í9 TOAS * cr f\ i w 5 V 18 90, C 2 10.,(} m n 89,5 rJ 10,5 1413) B2?A i?•0 17,0
SUS-ZONA B as m T? jtí 1 2,2 45121 100,0 5 0,,0 4512) 100,0 0 M ¿4(2) 9? , a t\

* i ¿

SUB-IüPR 0 4s m t P M 0 0,0 4612) Í0S 5O 0 0.; ü 4415; 100, 0 0 M 4214) 93,3 3 6,7
uUB-IuNA S 21 í y q x  s; i M 22 Ü) 100,0 0 10,0 2¿ m 100,0 0 0,0 ?3 100,0 0 OjO

TOTAL CASOS VAL IDUS 133UÍ 97,8 "S « «V' ¿ ? ¿ Í3H21 r 2 l :s5123Í3Í 98,5 2 1,5 123145 94,6 7 =: 4-5

CUADRO 1?

TIPO DE VACUNA AÜINISTRAM A LA PGBLASIOr INFANTIL 

SEOUtV SUS-Z3NS SE ESTUDIO 

. ÍSI ATIERE A)

BC£ DPT POLIO SARAnPIOfí

SI 1 NO % SI 1 NO 1 SI y NO i 31 1 MI3 1

SUB-ZÜfíA A 51 9B;0 1 n ¿.i® 50 98,0 1 2,0 3; ■ ?s,c.. í 2,0 44 09,3 iI 10,2

SüB-'tOMA 3 20 *\ ST n. ™ 1 ü 3 ¿ ¿ 1 :S **, ¿* * 100,0 0 0,0 : 21 - 100,0 V 0}0 20 95,2 í■ 4,8

sus-zoma c 12 Oú;0 3 20,,0 14 Í O M 0 0,0 14 ioe,o ñ 0,0 y 93,3 :i M

SUB-ZONA D 40 38 = 9 ST%í 1*. 44 100,0 0 0,0 44 100,0 Q 0,0 39 92,9 II 7,1

TOTAL CASOS VALIDOS 123U 1 92,5 10 í i£■12911I) 92,2 1 0,8 13013) 99,2 i 0,8 117(4) 92,1 Í13 7,9

¡1) 3 4,R,
í2? 6 y ,
13) 9 O, 
E4J 9 ¡U„

"UENTEi Provéete; PSTTS-COSTA RICA, 1088,



U-liftüRG LO

TAnUAS SUS HAR WIROB MRE3 X SITCD ARDE-
CQk rARsSITSS SES-Uf-SMOM SE ESTUDIO 

ÍCOS "IERRA;

SI 1 NO 1 TOTAL S

SüE-IDNA A 7 53:,8 6 4U ní¿ 13 100,0

SüS-OOsñ Ü '"i ™ tr t*rĴ}0 13 45,i L; 40 i VM ) V

SUB-ZQNfi C II- 3?,0 23 IH-L'¿ i*1 j¿ 37 lOBñ

SUMQÜA S * « ? *1U :j ?■ 3i 9 42, 21 i o m

TOTAL CASOS VALIOOS 55 19,,5 56 50,£T§̂1 ni 100,0

CUADRO 51 . ■ ■:

EAnlUAS SUE MAM 7ENISG MISOS MRESIBE CINCO ASQS 7. 7 . 
COM PARASITOS SE8P SUB-ZGNfi SE. ESTUDIO.

Í3IM TIERRA):

si i m % TOTAL %■"

SUMONA n IV 52,B í? 47,2 36 10050

SUB-ZCNfi 8 ■■■ 7 41,2 to 58,8 L i 100,0

3ii£~IDN4 C 3 BOñ 2 30,0 10 100,0

SÜS-ZONA C 17 58}¿ 12 4154 2V 100,0

TOTAL CASOS VALIDOS 51 55,4 41 44?6 92 100,0

EUEWTFl Proyecta PETTA-COSTA RICA= 173S.



TIPO DE USTITÜCÍQ&-UT.ILUA&S ?M US FA.filUfiS EN EL 
le u u n T D S u

SE8U SUBUOU DE £STÜMUS««SUafiTIVOS ICON TIEMrI

INSTITUCION -RUBIO 
SE SftUD CASERO PRIVfiíA MI»A
PUBLICA

SUB-ZGSfi A 33,0 ... U 50 ....

SUlrTyU i 73,8 - 25,0 M
SUB-ZOSfi C 55,0 ?,i 42,0 -

SÜB-ZGSS B •--i! ¿ 8,3 58,4 -

TOTAL CASCO yALIDÜS jf5é 3,5 35 j !■ M

CUADRO 55.:/ /■

“IPO DE USTITUCIGN ÜTILI1HDA PQR USUAHILUS ES EL ":;U l 
TRATAMIENTO BE PARASITuOTC SE3UN S’JB-IOSA BE ESTUDIO «ROS RELATIVOS

' ¡SIN TIERRA>

INSTITUCION REBEBIO.. ,
3£ SALUD CASERO "PRMM 
PUBLICA

SUB-ZOÍU ft ¿3,2 10,5 26,3

SUB-ZGSS 8 5?,i u.3 ¿M
3BKPNA C 37,5 — 62,5

SUB-ZONA D 50,0 — 50,0

TOTAL CASOS VALIDOS 54,0 M 40,0

RJENTt; Proyecto PSTTA-CGSTfl RICA, 1933,



54

TAHILIAS QUE MCEMLMERQ ORAL Cu® REH13RA7AM
ÍJZ ZZrülSiü

W M M  MAMCC

SI MD TOTAL

SÜBM® A ?M 25,8 100,0

SÜ3-Z0NA 0 ¿8,9 31 j  1 100,0

3Ü2‘" ¿v;'“ U 56,2 43,8 100,0

LÜB"íQ̂ A Fi bí ® 32,4 100,0

TOTAL CASOS VALIOOS 65,1 34,2 100®

CUADRO 55
rmiim QUE CGNOCEH EL SUERO ORAL *  REHIDRATADOR.-.'.- 

SEBffi SUB-IOWA SE ESTUDIO 
M R O  RELATIVOS :
(EIlí TIERRA) ■■

SI ■KD ...TOTAL....:-

SUMO® A 79® 20® ISO®-

SSJBM® B 65,2 34,3 ■ 100®

5Ü8-» C 73,3 26® IOS®

SUS-ZONA 8 43® 56® 100®

TOTAL CASOS VALIDOS 64® 36® i  vO , V

®E^T[; Pr-oyecto PCTTA-CDS® RICA = ® 8 B t



LüAEUO

FGRHfl DE ftS&ilSICION BEL SUERO ORAL
sebón. m ~ m m  m. estudio

SMQS REUTOOS 
C T T O W

GBEESUu ZZm-r
PTOFADÜ
CASERO TOTAL

m - m m  a :Ut ¿“a 3a 10-0,0

SUBaGNA s ¿i ,3 7'1 H‘"M’" M 1OC í Q

SUd-ZONA c C4a - 100,0

SGB-ZGNS S 70,4 26,5 ■1 a¡L| * 100,0

TOTAL CASOS BALIDOS ¿6, V 29,7 3,4 iOv 5 y

cuadro 57.

FORM DE ftDSUISICIOM DEL,SUERO ORAL 
BESÜN SUB-ZOSA BE ESTUDIO 

WüKtRGS RELftTlVSS ..
íSIfl TIERRA! ...'■

OBSEQUIO COITO
preparado'
CASERO TOTAL

BÜBaCNA A 73a 25s4 i3¿ 100,0

SOB-UOM B ¿3,0 30,0 10,0 100 3 0

SUE-Z3NA C SO. 7 U.3 íoM

SÜB-IQNft 5 66,7 27,3 6,0 100,0

T0"AL CASOS VALIDOS 70,3 25,4 3,3 100,0

iEIíTEí Prcy-Kto PSTTA-CuGTft RICA, 1988,



CUADRO 58

TORO SE FftfíLIAS COK1 AL K S  US mETO QUE PERTFTO ftL 
COHITE DE SALUD

SEBO 5-ZGNA i. V¡i ' U ii ̂

CON TIERRA SIN TIERRA TOTAL

SI 1 NO 1 Si S NO % NO-, S

3ÜBTOA fi — — 36 ÍG$,0 4,4 ¿5 r<sr /r w: | v 104 24,5

SUS-ZONA | u  :i3,i 73 S M 7,1 26 92,9 H2 26,4

3UE-Z0NA C ¿ 7,2 i7 92,8 ~ - 18 lOÍ^UAl T? 0  
iJ1u

S U B T O A  S — -- 46 100,0 - 6 í. ■100,0 107

Ü¡f
r«j

TOTAL CASOS 

VALIDOS

17 é5S ■07";¿v>¿ 73,2 s?■j 2,9 1-70 27,1 424 ■ICC,o-

T O T E ;  Proyecto P37TA-CDSTA RILA, ÍRIEL



cmicm m c m o :  m  mes dl m i m  m  mmos mam;: r u m m s a ü m
SE8ÜK ENTIBAD A LA 3UE SE PERTENECE 

SÜB-ZDNA A

CUADffi 59

COK TIERRA SIN TIERRA

O N U S T O FIJO temporal
•••.... ■

PROPIA TOTALES PIOS TEMAl
L'üc*> íOmmCT t  * lomee

NEC 1 flO, 1 NO. 1 NO, S
% 3£l
TOTAL IIO, % NO, S NO, s NO. t

í 0C.L
TOTAL

Ca ~L!SALs r^TiyA, RECREATIVA A SOLÍ S ¿M 12 6352 24 100 0 6é, 6 D 45,5 5 83,3 ... .. 10 '100,0 58,8

CCD'lRATIMA 1 2030 7
w 25,0 6 31 ,¿ 10 100,0 27,8 1 V - -. - - 1 100,0 5,0

LPAmim — — — ..... — ¿ v,i - ~ 1 100,0 sr tí 
-  ■ "-L

LftSOCISCIOW Lt DESARROLLO - -- i ,Sy3 -- .1 190,0 2j8 i V - -- - - 1 100,0 5,  v

LCOHTTE se vivienda - — — ~~ — .... -- ... .... - — - - - ....

- -- - — - - - ~~ — 3 ,3 - " - _ 3 100,0 ■í "T ?

L SINDICATO 0 CAHARA DE PRODUCTORES ~ - -- ; ..... ■ — — * . - — - - ............. ...

A5GCIACÍ0S GOLIDARISTA -- - m - — - — .. „ - •■■ ~ ....

JUNTA DE EDUCACION ~ ■ — ;:. — - ■ “ — .. ... - ... ..... .... „ - .....

rEQHÍTE relisiosg a de caridad “ m - -- i 5,3o-í 100,0 2,S - ~~ I 16,7 ... . 1 100,0 M

ltgtal casos validos 13,? 12 33,3 19 52,&:3t,:105,0 11 64 57 6 32,3 17 100,0

fUENTE: Proyecto PST7A-C03TA PICA, 1988.



MíClOM LABORAL. M L03 JE-ES PE FAMILIA 008 
SESOS ENTIBAD A U SUE 

m-imp,:

MIEME AFILIADO: 
8£ SERTtStCE

a oRSA^nscims

COK TIERRA 3IR TIERRA

ORGANIZACION UG TE^PuRAL

CUENTA

PROPIA totales ?íSS
büt& i£

T E M A L  PROPIA TOTALES

so, ! NO, X 83, % NO, %

1 DEL 

TOTAL NO, % NG, I tü, % NO,

I SEL 

1 TOTAL

M O M O ,  d m t m  m e a m 14 63,6 14 58,3 62 55,4 70 100,0 56 s V 9 81,S 3 son .. f
i A ' n o n  70n

C O M A M 0 M 1 M 12 10,7 14 190,0 SjR 1 V ... . - - í 108,0 0,7

1 4,2 8 7,1 7 100,0 V - .. - — - - — —

4SKÍACIGK SE D E S M E L O V 7 .2?-#' i? ''24,t--..,.36 100,0 22 , 8 1 3 SCl O - - 4 non con

COGITE SE VIVIENDA - — :■ „L ■-r'■■; „ -- - — - — - - . -.... .

»¡JSAS£ 2
&  ■ • -í 7 * - — ,:-2 100,0 ■ 1,3 - ..... ~ ... - - - ..

M I M  G CANSÍA BE PRODUCTORES - — - .. 1 ■■ 0,2- "i ¿OOñ . M - .... - ......... - .... --

ASOCÍACIOS 3GLISARÍSTS - -- -Vi — ~~ .. — - — - - — --

8 M  SE EDUCACION 1 *»5 - ~ - — i 100,0 8,6 -- - -- - - ..... ....

COMITE RELIGIOSO u SE CARIDAD V V ‘ 1 4 ? *! *- 2 1,8. ■ c 188,8 -A 2 - — - -........... - — ...

TOTAL CA3D3 VALIDOS 22 i35? 24 15,2 na i í ,9. 150 100,0 U 64,7 6 35,3 ..... 1T n o n

M A L  Prcaseto PSTTA-D03TA RICA. 19SS.



CPNDi-CiSN LABORAL BE LES BEFES BE FAMILIA CON MI 
¿i t a ii N E h ■ 1 í/ ft S A l fi s b L 5 3

$m-mm c

iMBRQk Ai- |L í AiíOü
PERTENECE

A QRSMnACIDMES

C3N TIERRA 3IN TIERRA

OHOANuAGIOH neo TEMPORAL
CUENTA
PROPIA TOTALES PIOS

CUENTA 
TEMPSRAL PROPIA TOTALES

*S, S NO, % NG = 5 NG, X
i BEL
TOTAL NO. I NO, S m. I NO, 1

5 BEL 
TOTAL

■ CULTURAL, BEFCRTILA, RECREATIVO 6 75,0 17 58,6 70 er i*? 73 100,0 54,4 5 55,6 2 híi, i “ 7 '100,0 s m

bSSQPERATI VA 7 25,0 5 17,2 32 -v 37 10030 22,? 4 44sí 1 33,3 - - 5 100,0 A1L7

MACIOMl 3,5 19 14,1 20 100,0 lijé- ... - — -...... .....

;. ASOCIACION BE BESARRBLU3 - L7-,2' 12 8,9-,17 ÍOO ,5 V - - — .....- — .....

:■ COMITE B£ VIVIENDA - - i 3,5 — — 1 100,0 0,6 ~ ... - -.. .... .....

■:. 81Í3A5E ... - - ~~ ' — — — - - — - - - — ....

I SINDICATO 0 CAMARA OE PRODUCTORES ó - : - — “0... - — -....

i ASOCIACION SGLIDARISTA W : Rv - — - - - -..... - —

JUArA BE EDUCACION - - - — — — -. / — — ... - —....- -

CCMHP RlLíSIOCC G DE CARIDAD - - ~ - -¿ H¿ 100,0 1,2 - - — ■■■ - - — .

TC7AL LASCO VALIDOS 8 4,6 29 14,9 135 78,5.172:100,0 9 7S;D 7 25,0 - - 12 i&M

;Í:::::F"

FUENTE; Proyecto PSUA-COSTA RICA, I9B3,



cmmm laboral be los jefes de fmilia cdc íiifnbrds afiliados a a^NnscíGNES
BEBON ENTÍBA3 A LA SUE SE E£kT E T O  

SüHIONA C

|L~--------- — --------------— --.-- — --------- ------------ -------------- ---- ------- ------
CON TIERRA SIN TIERRA

Cuenta cuenta

i': mmnmm fijo ienpokal proha totales fhg tehpqral propia totales

% DR I DEL

II

ÜL % f*G. 1 us. 1 :NO, s TOTAL NC, NO, X NG. % m, 1 'r r-. 7 ::j ■ -r-.L

CULTURAL, DEPORTIVAs RECREATIVO n J“r ¿jl 5 M 24 53-,V 5CC ISO,,0 54R ■8 61,5 12 ET7 2 33 5 3 100,0 £7”

R R H R T m ~ — lO 25,6 17 /3 4 f?, ' 2.1 100, 0 -~>C -5 i. ,*, = L 53,1 7 14,r3 6 ICOL ■ «■,0

u r v a c id m i - ..... ¡ 2,6 1 I :l f . r l m ¡0 •r¡i rv
■ ■M L - ...... 1 A - i 100,0 ¡“i 57 5 |J

ASOCIACION SE DESARROLLO 3353 4 ' 4 ' " l i l e llI ISO,;0 ; V 2 15,* 5 ,8 ... ..... y 100,3 Í J -rrJ

CORTE SE VIVIENDA - .... ... — H  - — .... ...- - .... — — ....

r íe l e - - .... —.■■■ - - . . . . . . . ... .. ... ..... .... - -

SINDICATO 0 CAÑARA SE PRODUCTORES ~ — 1 — ■■■■ 1 IDO,,0 i , i .... .... ... - ... — — .....

: ASOCIACION SCIIDA'RISTA - - - 1 2,6 -- ■ 1 too,,0 M ... ... - - — ..... ..... ....

CUNTA SE EDUCACIDN ~ - — .... - ..... — ■ ... ... - - ...... - - .... .....

;, COMITE RELietGSQ 0 DE CARIDAD — „ — 1 2,9 ■ 'i 100,,9 í , i ~ — - ... 4 64,7 4 100,0 Ú 1



G R AFICO  1
CONDICION LABORAL DE JEFES DE FAMILIA

DE NIÑOS CON PARASITOSIS

CUENTA PROPIA 55%
(CON TIERRA)

CUENTA PROPIA 2%
(SIN TIERRA)

FU E N TE : Proyecto P S TTA -C O S TA  RICA. 1988.



GRAFICO 2
CONDICION LABORAL DE JEFES DE FAMILIA
DE NIÑOS CON PARASITOSIS (SUBZONA A)

{üiN TIERRA)

FU EN TE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.

G R A FIC O  3
CONDICION LABORAL DE JEFES DE FAMILIA 
DE NIÑOS CON PARASITOSIS (SUBZONA B)

CUENTA PROPIA 56%
(CON TIERRA)

TEMPORAL 60%

FIJO 60%
(SIN TIERRA)

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



GRAFICO 4
CONDICION LABORAL DE JEFES DE FAMILIA
DÉ NIÑOS CON PARASITOSIS (SÜBZONA C)

CUENTA PROPIA 71* — ------- (SIN TIERRA)
■ {CON TIERRA)

FU E N TE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.

' G R A FIC O  5
CONDICION LABORAL DÉ JEFES DE FAMILIA 
DE NIÑOS CON PARASITOSIS (SUBZONA D)

TEMPORAL A'¿%
TEMPORAL ee%

FIJO 8%

CUENTA PROPIA 60*
(CON TIERRA)

CUENTA PROPIA 6%
FIJO  0 6 *

(SIN TIERRA) ■

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



laoAFlCO 6
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU IMPORTANCIA

M u c h a

Alguna 14% 
(CON TIERRA)

2 %

( S IN  T I E R R A )

F U E N TE : Proyectó P S TTA -C O S TA  RICA. 1988.



G R AFIC O  7
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU CALIDAD

Buena

KQi vj /O

(CON TIERRA)

F U E N TE : Proyecto P S TTA -C O S TA  RICA, 19881



GRAFICO 8
VISITA DOMICILIARIA

;0 § Ü 0 N  SOBRE SU IMPORT%N|ÍAí'lSÜÍZÓNA';A)

(S IN  T IER R A )

FUENTE: PROYECTO PSTTA-COSTA RICA.1988.

REtAPif'n o
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU CALIDAD (SUBZONA A)

Buena 67'%

Buena 76%

M ala 10%

Regular 

(CON TIERRA)

Mala 5%

Regular 28%

(SIN TIERRA)

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



If

GRAFICO 10 '
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU IMPORTANCIA (SUBZONA B)

Aiyuna 19% 
(CON TIERRA)

FU EN TE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.
__________________________________________________________ ___ _____________________________

G R AFICO  11
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU CALIDAD (SUBZONA B)

Bu un a

(CON TIERRA)

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



GRAFICO 12
VISITA DOMICILIARIA

OPINION S O i R i  S U  IMP O R T A N C I A  Í S U S Z O N A  C)

Mucha

ca i 7%
Alguna 9% 

(CON 1 IERRA)

Mucha 75%

Alguna ¿5% 
(SIN TIERRA)

FU EN TE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.
________________________________________________________________________________ -

G R AFICO  13
VISITA DOMICILIARIA

OPINION SOBRE SU CALIDAD (SUBZGNA C)

Buena 51%

Regular 39% 
(CON TIERRA)

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



GRAFICO 14
VISITA DOMICILIARIA_   oí i i&4rw\rvrA a . - »—

^ r i w s u i ¥  o u p n c  o u  iM r w t i  i m i n u i m  i o u d ^ u í w D)

(S IN  TIERRA)

FUENTE! Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.

GRAFICO 15
VISITA DOMICILIARIA 

OPINION SOBRE SU CALIDAD (SUBZONA

i

D)

(SIN HERRAJ

FUENTE; Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



1
GRAFICO 16

SERVICIO DE COMEDORES EN VACACIONES
SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA A)

¡SIN TIERRA)

Nlng.i Ninguno / C-Ci CEN-CINAl / C &■ 
Comedor Escolar / O S *  Centro de Seiud

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.

G R A FIC O  17
SERVICIO DE COMEDOR EN PERIODO LECTIVO 
SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA A)

Ninguno

(SIN TIERRA)

C-C» CEN-CIMAt /CE» C o raedor Socolar i C3-- 
Centro d* Salud /US> Unidad Sanitaria

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



r
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GRAFICO 18 j
SERVICIO DE COMEDOR EN VACACIONES

SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA B) j

(CON TIERRA)

FU EN TE: Proyecto
Niño.; Mlnguro / C-C. CEN-CIWAI / CE» 
Gomados' £.?«o!ar / C 3; Gantro da Salud

PSTTA-CO STA RICA. 1988.

G R A FIC O  19
SERVICIO DE COMEDOR EN PERIODO LECTIVO 
SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA B)

Ning. 60%

0-0 6%

■y/ I/ I./ S ( %

O E 2 7 %  
(CON TIERRA)

Ning. 62%

O E 8%
0-0 8% C S 23% 

(SIN TIERRA)

Mlng.i Nlnowno / C~Cj Ci&N-CINAl / C E¡ 
Comedor Escolar / C di Centro d« Salud

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



GRAFICO 20
SERVICIO DE COMEDORES EN VACACIONES

SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA C)

(CON TIERRA)

' Nlng.c Ninguno t C -C . CEM -CINAI J C E:
Ccmudor Escolar J C 8: Centre de Salud

FUENTE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.

G R AFICO  21
SERVICIO DE COMEDOR EN PERIODO LECTIVO 
SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA C)

Ning. 66%

O 3 b %

C-C 4% O E 27%
CON TIERRA

Ning. tíb%

J■ C S 18%
O E 18%

SIN TIERRA

Niño.: Ninguno ! C-C: CEN-CJNAI / 0 E: 
Comedor Eaeolar / C Si Centro de Salud

FUENTE: Proyecto PSTTA-COSTA RICA. 1988.



GRAFICO 22
SERVICIO DE COMEDOR EN VACACIONES

SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA D)

Ntng.) Minino / C-Ci CEN-CIMAl l C Si 
Comedor ¡Eacolnr / US: Unidad Sanitaria

FU EN TE: Proyecto PSTTA-CO STA RICA. 1988.

G R A FIC O  23
SERVICIO DE GQMEDOR EN PERIODO LECTIVO 
SEGUN INSTITUCION OFERENTE (SUBZONA D)

(SIN TlfcHHA)

Nlng.: Ninguno / C-C: CEN-GINAI / CE: 
Contador Escolar / U 3: Unidad Sanitaria

FUENTE* proy®^^® PSTTA-COSTA RICAi 1988.



CAPITULO V. CONCLUSIONES

a i 'rsno^sno del X. r sb a j o ti emp or ¡al agr icol a demost r o ■ t sn-ss-r ■
una smp i .1 a i mportsnc 1 a g esds? 1 a. psrspsct 1 vs ■■■■■. cjs=-.••■•••. . ■&■&■.
r a p  r o d  u c c  1 ó n d a  . ..I. a s  ñ sen L i a s  i n c  i u  i. das-,. § o,,sI... e s t  uci i o  *.. ■.

¡S 0 S
íALVARADO

1 □ i ' m í í  O S

O SU 1 O ü S
rap^'OdüCC i 
Areas r ur. 
H; ¿ Sítlbl'"' os
n acsn o a j 00

D ssd e? 
gr ados de

tí? sspsc tj. o i. y s n c un son a, n c ¿a. c c>u ot. r 00? 0 u, dios?:
y PERNA?^DEZ, 1*?8'9‘> ? 0 0 puede íionclui ̂ qu.e esta
í nserc 0. ón I atorad ocupa un papel í aportan t e corno 
1 a obtene:i 6n ¡del i ngr aso nscesar 1 o para 1, a 

ón 5 la cual aderaba es? té sumamente difundida en las?
ai es o? s.t atas sn as o 0 1. país. es 1 ̂ un d r % de i sos? 
os lea;- 1 aín. i \ as? Que vencen su. 1 L-sro s oe tmos j o 1 o 
esta iTiod a I i dad de 0: con tratad ón.

este punto de vista, se pueden calificar tv-es 
i aportare i a del trabajo temporalü

Trabajadores j: -
c o tí s 1 1 i ¡j . i. á o ís p so r a q 
tener- trabajo Ti jo y 
en ana permanente

manentemente temporal e s ,
1 o s q u e n o 1 o g r a n d e 1 t o d o 

que se mantienen por lo tanto 
insstabi 11 dad 1 abcoral. s Es

s:l uní -l'icsti vo que el 43%.:de los jetes de t a ñ i d a  se 
encuentran en esta categoría de. temporales.

b t Tr-aba jadoraa j d temporal es qu.e j forman partes da? 
t ami 1. i as qnv.lts ' que el pr i no i pal ingreso previ ene 
del trabajo, asal ar i atíod.f i.jou . j Al respecto, debe 
mencionarse;? que apenas.; el 2047% de los jefes de 
hogar1 maro, f i están tener trabajo asalariado fijo.

Trabajadores temporales en los. que su trabajo forma 
parte de la generas i é p ;..ds ■■■■' i n.qr.esos que pr1 o vi en en de 
la pequeña producción agrícola* El 36,2% de los 
jefes son productores .por .-cuenta propia.

US s e pro p u. s 0 el
condi ci ón d 0

b a jq temporal se.
en i a r ¡ee-t r *.cc ji.vÉn

■seto -j

Uno de los objetivos fundamsnta1 es q 
presante estudie fue det.sr¡T¡i rar s i 1 
Inestabilidad laboral resultante del tra 
c on st. i tu 1 a en un deten mi nan te f un d amen t al 
del acceso a los servicios de salud, Al r 
concluir en el estudio, aunque no en forma totaTmeote 

i n i t i va., que en i sts en al gún grado esa rsstr i ce i ón.y.d 1-ds 
ma que el grupo de los traba j ador es temporal es ..j.ap 

si más deficitario sn comparas 1 ón c o n  l o s  ■ q u e t 
úajo asalariado fijo y los que se cismes, 
cuenta propia.

acti?y:i

p ud o

.?;■
sr e.-c-.e- 
i snsn 
dades:

Esta si tuac i ór es esoec i al mente párente sn ai. m  va 1. de 
1 a at en c i ón pr l mar- i a l v i -si. t a dom 1 c 1 1 ? ar 1 a •- , sn qus ¿ u -■ n̂. ̂ 
muestran ser bastante más reducido si se les compara con su . 
defl otro grupo de t" aba jadores asalariados ícaso os -os.



'C S.  O S. j  5  O O r  O  S  f  ¿ J O S . /  *

elí -í ©rsn c i &s sastanc i al es
d. n EnTviarqo , no se 
sspectu al o t r o  g r u p o

e n c a r .t . '-  a r  on 
son i oí abar al

i n c. i u i tíD sn e. ?stud :í o *
K e s p e c t o a 1 o s o t. r o -a n ivsles de ate n c i ó n , t  a. a p a a a s e 

en c entrar-' on di f srenci as apreci «Di S5, lo q ü s denota pao s>; i at e 
un acceso bastante genera.1 irada en 1 as n i voles de atenci ón en. 
q  o. o a  o e  s  t .  r s  c t u  r a  e ,l a  s. s  t. e  a  a  r¡ a  c i  o n a. o s  ss .i. o  -o ,

Es especialmente notable que el grupo que presentó los 
niveles, tás deficitarios en cuanto s la atención primaria de 
salud (visita, donua.li.arla) , lo fuera el de las productores 
por cuenta pro 
más bien las 
cobe-rtuna de 
mayor grada 1.a

j. a ¡. ¡z. st o p a. r1 ec. i. s¡r a. se
c: ara c: t s r I s ticas de la z o n a 

ios servicias, de salud los que 
b i y erencías ce accsso a

un i nrii cades... ...í 1
aaspecto 

dstsv' íTu. nsn

: - D  n

1 a.

De esta forma, se puede plantean corno1 hipótesis a 
■someter a prueba en estudios- póstera, ores que esas d i f er ene i as 
en 1. os grados de sobar tur a t venan . una i nf 1 uenc i a mayor en la 
detce*-• m ina.cibn de las di ferenctas en &i acceso a los serví d o s  
de salud que la misma condición labora'E

o orno ti x sosn c o sd i cu on a ¿ r e 1 ac i - o n a o c¡ c on i c? s.n o sr ¿ o/'- ;. 
deos tomarse en cuenta qá-e el estudio,, .c o .siq se menciona, en al. 
c ap 11 u i o 1 5 se r esc r x nq ¿ ó o. i os . t r ab a. j sdores t emp or ■ a a. as que 
residen en el área de -estudio, -:io que su.porve que en su mayor 
parta no se dssplacaró geogréytcamsnter.- de su 1ugar da 
resi. d ene i a par a ef actuar su i nsercitn: ocupar: i onal como 
t^abajadorsíó temporales, ■■ Por- lo tanto, puede plantearse como 
una segunda hipótesis que la condición.de trabajo temporal 
por- s i sea. a no t a. ene ¡una i nt i sene a. a ai a raet.s d e i mpor tañe i a en 
la deber m i, nac i 6n de los ..ni val es da acceso a los servicios de 
58 .i uo c. a a n c< o i. a. .ha i sm a .. r? o s e ... en q uen t r 3. 3 c. orn p a. a. da a q e

geográfico, de su lugar. de residencia. Es 
datar mi nac, i. én mayor en lo anterior no estarla 
i nastab 1 1 i dad 1 aboral i nharente al trabaj o 

temporal, sino por la migración temporal causada par su misma 
si tuad. un 1 abor al „

desp i asami anto 
Alee :i r ,, que ¿ a 
r.i v. q a p or 1 a

L... o a n t e r i. o r n o s i g n 1 f i c a q u. a la s 11 a a c i ó n d a 
1 nestab 1 a 1 osd I acora i no tenga ningiin 1 3 po cié corvescaenc 1 as 
en general, sino que las mismas na se manifiestan 
ostensiblemente a nivel qex acceso a. los serse 1 o s d e salud*

Un aspecto que muestra que el trabajador temporal se 
e n c u s n t r a en u n a sitúa c. i ú r, r i a. u a m e n t e des v e n t a j o s a ? lo 
c: o n s t i t1, a y a 1 a r- e 1 a c i o n a d o c o n 1 o s ü e r e c h o 3 1 a b o r ales.

u n  p r r  g s r  i  w Q 8 :;'' ¡
!'::s 1 *̂E ■ 1 T' vn t s. va propone i. 6n de t r aba j ador es fijos

eslían sseqara.Qos o que x a ¡a?isn üu 'raí 1 roí. Y-¡a\,.. ...
apunta a señalar la prEssncia ds un considerable srup¡

es importante mencionar' que se detectó
que no 

a, ' Esto 
el s



a 1ud enpatronea que o 1. c  amo 1 i. o i. en  t  o tí e
i  S D O r s i  ~ y a  p U S  S 5 Ü Í  ’O  i s t ' á .  j  ^ S O e í ' i  D u ¿ .

asegurados y s ai ... bi. en esto na ti ene reper cus 
en gi ñccssc a : i os ssr vj. c :• os os sal. uc *r si .¡

I a 1 sg :: si ac i ón 
i g a t O' i arart e ser 
i o n e s i n ¡ p tí r t a n t e s 
o t i e r? e & r? c. u a n t o

a que I os orí va ■ de!. derecho de di sf r-uts de derechos 
.! sDOí'Si ss= i ntspsc i g s o s s  psgsyss por. j. a l u d s  en caso os 
sri't sr sed ad o accidente, vac ac i ores , pr estaci enes 1 sgalss en 
c. aso oe uesant í a pr- savi so , segar-o os ¿ r¡ vsí i qsí , vs p z  y
ínter t o , ato ,¡

Si siiste un determinado grado de incumplimiento de la 
1 egi ti aci dn labe r -al e n i; u a. n t o a i a o b I i g a i o r ■ i e d a d d s 1 
a s e g u r a m i. o n t o d i, i'- s c t tí , que e s el. que tía a c c a sí o a i o s dere ch o s
m-enc
cavo;

*ados , a u r p> a ?■’■ a. í. o s  'i. r- ao  a. j- a.o o ■ e s j O'
en el casa de los trabajadores temporalea

tete sí
U S ;T; Á'-: la

mi sea 1 eg i si ac i ón ! os ev c i oye de la sayo"'1 la de esos dar"- echas 
par su. condición de trabajo inestable (ver capitulo Iv y 
HcHÜGHs 1989a) , de forma que se puede afirmar que este sector- 
n o ¿ o s  t. r  s o  a j  a g o r  e s  tís-..¡ e s  e.s. cjv.e t i e n e  u n a  s i  t  u a c  :¡. o n
más deficitaria en estos aspectos.

Entonces, si lo anterior se d a 5 ¿por qué el efecto no es 
tan marcado en cuanto al acceso'- .-a'los- servicios de salud’7’.

E] estudio pudo lograr citas- precisas a ello

En primer lugar-y rdtebe considerarse que el Seguro Social, 
es un derecho que además de definirse a nivel individual , 
tiene unza repáreos! órn a nivel, ■ familiar.., g.: El acceso al mismo 
por uno de los rafíj. I lares-, ¿e brinda la posibilidad de accésit 
a 1, os ser- ví c i os de y- salud a una parte .. i impar tente de 1 a 
-familias mediante lo que d e  conoce- córner el seguro familiar, 
de forma que se puede tener- elv-.tíer echo ■' a- fe?c i bi r atención sin 
que recesar i amen t e se esté asegurado-,, an forma directa, El 
seguro farro i lar- puede tío esta- -forma ■■■su t ender se a miembros qv.e 
■formen parte de la fuerza laboral, como los trabajadores 
temporales que se ven privados del seguro directo por la 
legislación o por la evasión de los patronos. Los padres 
p ueden b a j o dst ero i nada s condi c i ons& ser- a segur- aci os p oí'- u n 
hijo, los hijos menores de 18 alfós lo pueden estar a través 
ríe sus padres y los estudiantes hasta los 25 años, etc,

En segundo lugar, y ello puede considerarse un hallazgo- 
de esta i nvest i gao i 6n se ti ene el t i po de asegur ami ento; 
vol Litar i o, dentro del cual se destaca la alta importancia de-lh 
segur-o mediante acuerdos insti tucionales. En tur mi nos-
g e n o r a 1 e s e 1 s e g a r- o v o 1 u n t. a r i o e s u n a. f o r m < 
ser vi c i os de sal. ud q u.e se 1 ogra med i ante 
volunt ar i a y e ¿ ssaaoleci mi ento de una cuot 
nivel de ingreso de la -fami lia, Eed 
institucional un grupo tío personas vi 
i. n st. i tuc i. á>'\ u or gan i z ac: i ón puede af 1 1 i ar se en 
redunda en el establecimiento tíe una cuota

de ac 0 =HJ 3. í;0:3'
1 a a--í- i 1 -i ad i tín

de pago ssq On-. ■
ote un a o usrbth
u ,1. ad os a una
h1 oque ,s ■ ■■ I o q ae

a b a s t.sntéófymájt
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c a r- a a t er í 431 i c as de seguro f am i 1 i ar
P or si ".p ¿a, a or? c= Q u.s a a1 í̂ ep c i o r s r on a a r

* terjen do las 
que el seguro

un e  1 ¿ r e a  " ale a s t u d  l a  s e  p u d o  u o r p  r o b a r  I a  a r p  I i. a 
o a -í- a s  a C- r  c e? cest- e- ■ t  1 p o o s  aSSQU.r'aíi}-!, a r i t o  = o a v a. g ci g s  g. g  
á c u e o  d o  1 n s t  I  t a c  i o n a l .  c o n  1 a a r p a n  i. z  a c  i  ón U P A N A C 1 O N A L  ,
n e o  a an  t  e- e.>. c ^  a  ¿ s e  .l e o s  « .l a., S í-u j  s  ego. reí a e ü 'í  >í t  ¿ ... '¡ ^ u  a s  *

s 1. gn i. f i cat i. vo qua sea;: t or-es i mpor■ t an tes de 1 os m 1 33mo o
t ;. ="■■ a  r ¡  a  j  a  o  o  u  e  o  r  a  j  o  a  e  s i  a n  a  e s  q  u  z  . ¿ q  o  s  p  ü í ‘  s s t s  v  a . a  »

p rgssncia es s u o a o; e n t s i m p o rt a n t e e- as q e c i a 1 o e n i: a en 1 o s
tu abajadores que- di oponen de ti en-ras.: Por sus
c;apac; t sr I st. i cas f ami 1 i ar■ es» est e t 1 po de saqyro a no dudar- ]. q
.i. O í j r  l  H U  i a 0 0 0 4 Olí. 4. i ü a í l  C & S Ú C E S lI O C QT¡ S í D Ei’ ísi..; i £S- C 8 C  t. ü r S S  :: S;
1 os s er v i. c i os el s sa 1 lad , q ue tí e 13 t p a t or ma t en rj rían aoven asó 
I i mi 1 3.0 i oneo. a 1 raspeoto? ya sea por el 4 meunp 1 i ni ento os iasl
lepes laborales o pos- su condición de i. nastab i I. 1 dad laborad; 
dar' 1 vade den tipo de trabajo estacional.»

En tercer lugar, ss tí ene., el. . t i po de aseguramiento poro 
el Estado, dirigido a aquel tos individuos que son declaradas:;' 
como indi gentes» Cuando seicoíiprusta-' que la persona no tue-mer 
H o n t s s  de ingreso y se snc usn t e a '  i nc apac i iaci o para trabajar-y 
puede solicitar un tipo tía segemo.' gtatuito que le per mi te sil 
acceso a los ser vi c tos- de salu.d = i- 3in.,smaargo, este acceso-. Obi 
neramente 4 nd 1 vi cursi •- .ya gue e a s-egu-r-o- ip;svo1'1 ece so,! aíí¡sr>t«? a i s 
parpo na y se concede a tituló individual 1 y no familiar-ir 
■deb2 ándose ;r,snovsi'' es-qs -i;res mesesc. r

De esta forma,---' ■ al evistir-i formas alternativas dé 
ssequr aml ento que br¿ ndarr.-el acceso a 1 os ser-vi ci os de sal ud 
s m  necesidad de un tipo de seguro directo, la inestabilidad; 
i aboral inherente al trabajo temporal;-'que se constituye errmy 
obstáculo al acceso a ese tipo de' seguro» no tiene una: 
□ e t. s z m 1 n a c: 3. ó* r u n o a ?v> e r¡ t. a. .¿ e n e i a. c o e s o- a i o s -a- e z v i. c 3. o s o e 
s a. i u c »

S Í. n smbargo
noce 3 5 4 1 0 aclarar
b 1 n d a n 0 i ac coso
que se encuentra
que sí 0 1 s n I -a

, como se mencioné anterior 
que los tipos de seguros inH 

al Régimen de Invalidez, Vejez 
en el ámbito de acci in de la CCS 
situación desventajosa no so

til I  ̂ • • t- tá-
rectos ñ0- 
y Muertej
: rf pair- 1 O;
man i f i. esta

c 1 ar amento en cusnto ai sCwEsc a i os servo ci os o e ss¿ uo pa r-« 
los tr aba j adores temporales, si representa un -factor 
detsrminante para la obtención de pensiones por edad, par 
incapacidad total para trabajar o para los dependientes en 
casa de muerte.

En cuanto a la partícípac i6n social en organizaciones de 
1 1 p o C; r o fi"; 1 a. ¡ o c o íT- \..i n o ,¡.  ̂ a .¡ ti a .1 i a z q o p* f -1 ri c :¡ ¡1 a o e -1 o.
.i. n v e s t i. q a c i ó n 1 o c o n s t i t u ye el b e c h o d e 141.; e la m I. s m a es
sumamente reducida pare si o o tai. de í & población := rnest 4 goda ?
s 1 n que er 1 otan ver-dador as d i, f arene i as suso ano 1 al es según las
vOí"-rnu.s ce :¡. nser-ci dr; ... acora.i consí PEradsSi ¿le esta -or-ir , se
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es suñiáínpn ts r-sdu.c i da par a pr ác t a cament. e 1 a. t o tal dad de 1 a. 
P o o íSC'l. o n varal c on a i GEasaa ̂ ¿ o casi sa va ja.i va coca ovence
a i gn I i i cat i vo si se recuerda que I a i. nvest i gao i 6 n se real i. a ó 
pv se;; sassnt a sn un P vea geoqr tu i c. a saxast ev 1 zatía pv se i sanen t e 
por un ai to desarrollo relativo en cuanto a la estructura

No fue un objetivo de la invsstiqaci, ón entrar a.
V  i“" i... v í  ' f í = ..;. i Í X  ' O S  O  1  E Í O  0  H  P  O S  V  W  i I..- i  C  C ¡ 3 0  0 0  ~C 0  S -  C? V 1 O  O- O  p  O  i"' X X  j.  C  X p a c  : J  T " ,

■tí a xx b i s n a 1 p r op 6 sí- i t. o ‘f ¡ose e 1 d a dets r o i r, a r s i. 1 os 
t raba j  adores t eop oral so s r  p  s r  i  mentaban un n ü. ve] tí i  st. i  n t o  c e  

correspanüi antas a las otras categorías de i n s e r c i ó n  1 aboral a 
Etilo no se pude determinar por el número eveeei vsíinnte
r e d u c i. d a d e c a. sos en q o .  s s s p r o d u c: la la. p a r t. i  c i  p a c: i ó n s n 
or can *i o s.c ‘í ones os al. g ú n rn Smhvn o o i a n a m  i í a * p sr o a s t. s 
tschu en s i se con v i er te en un el emento f un d amen i: al a
yt" l„ulü i a.r sr¡ x Hvssti gsc r>. ores tutijost

Debe señalarse como un, aspecto de especial relevancia, 
para esta i nvest i pací On elr--' nivel ■■■.sumamente reducido de 
lamillas en las que algún miembro participa en los Comités de 
Salud» Edito es sumamente importante ya que toda la 
e etr u c tur se x. 6n da 1 os Er oqr amas tís ■ tbi ud ■ H:ur a i esta basad a en 
una v vierte par't i c i pac ttin ais 1, a pofetac-í 4n -■i nvoi aerada ? 1 a cual
no se esta, dando,.

el
Esto 

est u d
adquiere espsotat: signa 

i o se rííSi i si'ó-.; prge 3. same
pi'Ó-íSo i'6nr si a s  r ecuer da que 
í-Lsr to v ufr ■ ■ a b ' o s  au dvaco

cobertura en el ter r i, tor i o ■' ■ nacional ,, y ' ya que viene a 
si qn :¡ t i c &p que ¿ a base- ce .« os prOQráiT!85 ote saiuo prBvsnt 3 va 
está socavada al no haberse, roto la relfáctón vertical médics—- 
paciente que caracterizar a ! os¡f' programas meramenté-
a. s x s 'c en c l e ¿ s s

Debe 1 lañarse la atención ' desliáis' autor i dudes que tiaheíü 
i a respon ana j. ;i osd d s .í s.&ct , ssl utí en si p s l. s l o o  a ■■ ssv.S: 
hecho ? a -t i n ds que se í nvest i gue con la pr ot und i dad 

o q a e r o ,  c u  e v ' v  c u c a n v . . o  a  s u s  c a u s s b  canto «s m i  v s ,i  ■■ i a : - . ■ :

estructura de los programas como de los elementos que a nivel 
de las comunidades rurales estén inhibiendo esa 
part i c i pac i6n„

Finalmente^ no queremos t iralizar sin llamar la stsnciun 
a c. e r c a d e .1 p o b í h 1 e d e t e r■ i q r■ o q u e a p a :r- e n t e re e r t e » e F a : 
p r o d c i d n e n 1 a.
f He HUGH | 19 S 9b j , q u e o b 1 i g a n a. u. n a r o v i o i. 6 r. p r o -i u n d a e n

e riéb rt iblltal 
orandes

cuurc.Lj a sus causas 
amp 1. i a i mpor t ano j. a 
neyDr j.es ce ,¡. as. * uva

o a r a

ida en 1os pr ogr a ítuj s c e ■■■ ■ S *£i-
ig a n a. un r e visión í) f~ O
C L.i e n nia. s 1 as .... . . 'ív vi d ,-l e ir- ■.p . c . 

•b,: ,ü:-.

e i, rx i ve1 ,de ■vid a dsdhrí
es d e n u esvfcr"O- pa
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