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PREFACIO

Empezamos a presentar en e l  presente documento los resultados genera
le s  de la  investigación “Desarrollo c a p ita lista , tipos de unidades produc
tiv a s Agropecuarias y procesos de reproducción de la  fuerza de trabajo”, 
la  cual se enmarca en e l desarrollo del prograna ave sobre la  problemática 
agraria se ha venido desarrollando en e l  In stitu to  de Investigaciones .So
c ia les .

Es necesario mencionar que en e l trabajo de la  investigación se canto 
can la  participación del Departamento de Antropología de la  Escuela de An
tropología y S ocio logía , Facultad de Ciencias S o cia les, universidad de 
Costa Rica, unidad que durante la  mayor parte del desarrollo del trabajo 
conpartió la  responsabilidad oomo coejecutora con e l  IIS , hasta que se 
produjo la  renuncia de la  investigadora ¿estacada por ese departamento a 
partir  ce l segundo senestre de 1185,

Particularmente va liosa  fue la  vinculación del Centro U niversitario  
ce Guanacaste, de la  Universidad de Costa Rica, que colaboro en la s labo
res ce la  investigación desde la  realización  dei trabajo de campo hasta la  
•reuaccián de partes del a n á lisis  de los resultados fin a le s , aportando e l  
concurso de un investigador con dedicación de un cuarto de jomada.

Este trabajo so lo  fue posib le rea liza rlo  mediante la  a sisten cia  f i 
nanciera del Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en /-mí
rica  Latina (PISPAL) , que proporcionó lo s recursos financieros necesarios 
para la  realización del trabajo de campo y e l  procesamiento de la  informa
ción .

Ademas, para esas mismas labores se contó oon la  a sisten cia  de la  Vi- 
cerrectoría ce Investigación di nuestra Universidad, con cuyo suplemento 
financiero a l proyecto fue posib le ccntar además con la  participación de 
un a sisten te  de investigación en las últimas fases del trabajo.

En relación o l presente documento, como su nombra lo  ind ica, pretende 
exponer e l  abordaje teórico y metodológico del problema de la  in vestiga
ción. Considerares que e l  esfuerzo realizado puede ser de alguna u tilid ad
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para estudiantes y estudiosos interesados en la  realidad agraria y de la  
reproducción de la  fuerza de trabajo, ya que e l  objetivo e s exp licar en 
d eta lle  la  estra teg ia  seguida en e l  proceso in v estig a tiv o .

En documentos ad icion ales, que se estarían  publicando en esta  ser ie  
en e l  futuro próximo, se abordarán lo s diversos resultados encontrados.
En e llo s  se analizarán aspectos como la  estra teg ia  de la  delim itación de 
zonas geográficas en estudios de e ste  tip o , las condiciones del acceso dal 
campesinado a lo s medios de producción y e l  tip o  de uso que hace de e llo s , 
la  producción agropecuaria de la s unidades campesinas, tanto en lo  refe
rente a la  producción m ercantil como a la  destinada a l autoccnsumo, la s  
características de la  incorporación de la  fuerza de trabajo a la s a c tiv i
dades productivas, tanto a l in ter io r  de la s unidades como bajo la  modali
dad de trabajo asalariado. También será objeto de nuestra atención las 
características d i esa  incorporación, en e l  sentido de s i  se rea liza  en 
forma estacional o permanente, la  forma en que la s fam ilias canpesinas 
logran sa tisfa cer  sus necesidades básicas para la  reproducción Se la  
fuerza de trabajo, c ierto s mecanismos que se generan a n iv e l de la  organi 
zación in tra  e in te r f ami lla r  que peralten tanto c ierta  redistribución del 
ingreso (monetario o en especie) , que conllevan a l acceso á c ierto s medios 
de producción o fuerza efe trabajo que cumplen un papel en la  unidad pro
ductiva. Finalmente se abordarán algunos aspectos demográficos de la  re
producción de la  fuerza de trabajo en las unidades canpesinas, lo  que 
involucra información sobre composición de la  población por edad y sexo, 
y medidas globales de la  fecundidad, la  mortalidad y la  migración’ (perma
nente y e sta c io n a l).

Lebe mencionarse que e sta  ser ie  de documentos conforma e l  infórme 
fin a l de la  in vestigación , que se  publica en esta  ser ie  "Avances de Inves 
tigación" por haberse cambiado la  lín ea  efe publicaciones én e l  'lís, no 
existiendo la  posib ilid ad  de in c lu ir  en e lla s  lo s informes detallados de 
las in v estig a d en es. Debe quedar claro que constituyen un resultado fin a l, 
y que solamente se publican como "avance" por no e x is t ir  otras opciones 
para su divulgación por e l  IIS ccn la  estructura actual y a un plazo rela 
tivamente corto.
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La defin ición  ce lo  anterior también im plicó e l retraso considerable 
de la  pübLicación de los resultados de e sta  in vestigación , ya que los do
cumentos que estamos presentando se encuentran redactados desde hace dos 
años.

Esperamos que tanto e l  presente documento cano lo s que le  seguirán 
sean de alguna u tilid a d  para e l  que se acerque a e llo s .

LOS AUTORES



I; JTRÜDUCCI Q'I

El campo de investigación  que tra ta  de relacionar la s variables demo
gráficas caí e l  desarrollo económico, as uno da los que más rábico desarro
llo  ha tenido en los últim os años, ya que tien e que ver directamente con la  
explicación de lo s fenómenos demográficos. Este desarrollo ha sido para
le lo  a l a .formulación da nuevas concepciones teorico-m etodológicas acerca 
de la  población, que se dirigen a enfocarlo dan un marco de terminaciones 
en e l que la  conformación y la  evolución de las variables demográficas va 
a depender de la s variaciones en la  estructura económica, so c ia l, p o lític a  
y cu ltural, Asimismo, la  población ha dejado de ser concebida como una e s
pecie de "variable independiente", ca í leyes de evolución que supniestamente 
ñaua tenían que ver con las características' da la  sociedad en que. esa po
blación .se .h a lla  inmersa, pasando a ser  visualizada cario dependiendo de 
las características y la  evolución cié esa sociedad. Al mismo tiempo, la  
población es estudiada desde la  perspectiva di la  in flu en cia  que los fenó
menos poblacionales tienen sobre e l  desarrollo económico," es decir, las 
pautas de evolución demográficas tienen una ser ie  de efectos sobre e l  de
sa rro llo , que es necesario estuchar profundamente.

Este orientación de los estudios de población llev a  a plantear la  
necesidad de que lo s esfuerzos de investigación  se d irijan  hacia los deter 
minantes económicos, so c ia le s , p o lític o s  y cu lturales de lo s fenómenos 
demográficos. Las investigaciones que se desarrollan desde esta  óptica  
tienen , por lo  tanto, que adquirir la s ca ra cterística s de estud ios in ter
d isc ip lin a r io s, en la s  que diversos e sp ec ia lista s  en la s ciencias socia les 
caí tribuyen a la  comprensión d el fenómeno global de la  evolución demográ
fic a . -

Eefinida esta  forma de enfrentar e l  estucho de los fenómenos demográ
fico s esta  in vestigación , por tanto, se d ir ig irá  e l  a n á lis is  da la s carac
te r ís tic a s  que asuma e l  proceso de desarrollo c a p ita lista  en e l.a g ro  cos
tarricen se, y de sus in terrelacion es con la  evolución d e ,lo s procesos de 
reproducción de la  fuerza de trabajo.
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En términos más concretos, se trata  de determinar la  forma en que lo s  
procesos de desarrollo c a p ita lista s tienden a afectar a los diversos tip os 
de unidades productivas y , partiendo de e llo , la s posib les consecuencias 
que se puedan derivar acerca de la  evolución de lo s patrones de reproduc
ción de la  fuerza de trabajo,,

El estudio de las causas fundamentales de los fenómenos demográficos 
se encamina, entonces, a la  búsqueda efe lo s cambios en la  estructura ecenó 
mica que ocasionan m odificaciones scbre la s condiciones generales de la  
reproducción de la  fuerza de trabajo»

Desde esta  perspectiva, la  población va a ser  conaeptual.izada funda
mentalmente en cuanto a su papel en la  producción, o sea en tanto fuerza 
de trabajo. En e l  transcurso d el proceso productivo siempre se ponen en 
relación dos elementos fundamentales-» medios de producción y fuerza «fe tra  
bajo. Pero esta  relación siempre; se da bajo determinadas relaciones de 
producción. En e l  caso esp ec ífico  de la  sociedad c a p ita lista , la  fuerza 
de trabajo pasa a la  condición cíe mercancías que se vende libremente en e l  
mercado y que, a l ser adquirida por lo s c a p ita lis ta s , pasa a formar parte 
del ca p ita l. El mentó que lo s c a p ita lista s invierten  en e l  pago de esa  
fuerza de trabajo, en e l  pago de lo s sa la r io s, forma una fracción d el capi
ta l que se conoce con e l  nombre de cap ita l variable; ese cap ita l variable 
se combina en e l  transcurso del proceso productivo con lo s medios de pro
ducción o cap ita l constante. La suerte de la  fuerza de trabajo depende, 
por lo  tanto, de la s  formas esp ecífica s de combinación entre cap ita l cons
tante y ca p ita l variable, de te  minados por la s necesidades de valoración  
del ca p ita l, y sobre las que actúa e l  desarrollo de la s fuerzas producti
vas, especialm ente e l  avance tecnológico. .......

En otras palabras, e l  ca p ita l n ecesita  más o nenes fuerza de trabajo 
dependiendo de la  relación ex isten te  entre cap ita l constante/cap ital varia
b le , o sea , efe la  composición orgánica del ca p ita l. Una composición orgáni 
ca del cap ita l a lta  s ig in if ic a  un desarrollo mayor en e l  cap ita l constante 
que en e l  ca p ita l variab le, lo  cual quiere decir que conforme más a lta  sea, 
menos fuerza efe trabajo se n ecesita  para producir e l  mismo o mayor volumen 
de productos.
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aumento efe osa crinposicián orgánico s ig n ific a  enü .ncses, en termi
nes generales, su stitución  te  fuerza de trabaje o r maquinaria, ya sea . -'r 
la  introducción u¿ ósea en Doctoras cío la  producción e n ' donde antes no so 
u tilizab a , c por su stitu ción  da la ex isten te  per otra do mayor productivi 
dad. Esto provoca, que, en se n ilte  rela té  ve e l  ca p ita l constante aumente 
mas rápido que a l cap ita l variab le, redundante en e l  dásplazamieaitC' rela
tiv o  oe fuerza ¿o trabajo, que en 'Casianos lleg a  incluso a l verdadero 
despico te  trabajadores.

Ese aumento efe la  cjocipocicidn. orgánica o. 1 cap ita l crea, por lo  tanto 
una población superflua a la  estructure productiva, es d ecir, una pobla
ción sobrante, no incorporaba a l c ic lo  productivo del ca p ita l. Sin em
bargo, esa tendencia hacia la  creación de superpoblación no es u n ilin ea l, 
sino que a l mismo tiempo so pr,bucen tendencias hacia la  absorción; la  
dinámica de la  producción c a p ita lista  crea tattibián nuevas necesidades so
c ia le s; nuevos productos y nuevos se r v ic ie s , y con e llo s  crea tanibien una 
míe va comanda te  fuerza te  trabaje. A si, la  dinámica efel cap ita l genera 
tanto la  superpoblación como algunos mecanismos (en la  mayoría efe lo s ca
sos in su fic ien tes, cario lo  prueba o l tesempleo permanente en prácticamen
te  todos lo s países ca p ita lista s)'p a ra  su reabsorción.

tes procesos de reproducción de la  fuerza ce trabajo, que en e l  ca
pitalism o se' encolentra sometida bajo relaciones de tip o  sa la r ia l, depon- 
ten te' la  dinámica te  la  producción c a p ita lis ta , que condiciona sus posi 
b ilid a tes  de reproducción.

la  fuerza de trabajo no se reproduce cano suma efe individuos, sino 
■que lo  hace cerne c la se , cano grupo, ya que el"sentido te  esa reproducción 
en la  sociedad c a p ita lista  es la  autoperpetuacion te  la  clase obrera„ En 
cap ita l variable inclu ye, por lo  tanto, e l  monto de remuneración sa la r ia l 
necesario para la  reproducción del obrero y para la  reproducen'.ón te  la  
fam ilia obrera, para garantizar' efe esta  forma e l  abastecimiento futuro te  
ooreros para, e l  ca p ita l.

Es en la  dinámica te  la  producción ca p ita lista  que debernos buscar 
las condiciones generales de los procesos te  reproducción te  la  fuerza 
efe trabaje^ subordinada formal y realmente a l ca p ita l. Las condiciones en 
que e l  cap ita l explota a sus obreros nos da la  clave para entender las
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características te  su reproducción5 la mortalidad oon sus d iferen cia les, 
los n iveles de fecundidad y la  migración., suerte de la  c la se  cbrera 
tepente, por lo  tanto, de las necesidades de uutovaloracion del ca p ita l, 
y éstas junto con la s c r is is  económicas nos brindan una entrada método 16 
gica para enfrentar e l  estudio de la s variables demográficas. En este  
punto, adquiere particu lar importancia a i a n á lis is  de los procesos te' ab
sorción -rechaso te  fuerza de trabajo, lo  que nos llev a  directamente a los 
procesos te  ccnstitución-reconstitucicn  te  la  superpoblación.

El estudio te  la s causas fundamentales de las m odificaciones en las 
variables demográficas pasa, por lo  tanto, por e l  a n á lisis  de lo s proce
sos te  creación te  superpoblación y , más específicam ente, por e l  te  la s  
variaciones espacio-tem porales de los procesos te  absorción-rechazo te  
fuerza te  trabajo.

Sin embargo, e ste  planteamiento teórico  -general resu lta  in su ficien te  
peora encarar e l  estudio te  esto s fenómenos en las sociedades concretas.

hace entonces necesario e l  -análisis de las características esp ecíficas  
ce la  sociedad cieternónada te  que se tra te , en la  cual generalmente lo s  
procesos analizados no se van a encontrar con la  misma "pureza11 con que 
so han analizado en forma abstracta paro la  sociedad c a p ita lista , debite 
fundaren talmente a razones h istó rica s que llevan a la  ex isten cia  te  for
m e no c a p ita lista s te  producción subordinadas a l ca p ita l, que dan una 
ser ie  te  m atices peculiares a lo s fenómenos d iscu tid os. b s í, sabemos que 
en Costa Rica la  estructura productiva e stá  caracterizada por esa  subor
dinación a l cap ita l te  formas te  producción no c a p ita lis ta s ; pequeño cam 
pesinado, producción artesanal, industria doméstica, e tc . El modo de 
producción c a p ita lista  y sus leyes inherentes constituye e l  elemente'- d i
námico fundamental te  lo s cambios generados en la  estructura productiva, 
siendo su ostuuio «1 e je  central del a n á lis is , a fin  de evaluar la s con
secuencias que tien e  para la  reproducción ce la  fuerza de trabajo, tanto 
la  que se encuentra vinculada a l sector c a p ita lista  de la  producción corno 
la  que se reproduce en e l  sector no c a p ita lista .

Por lo  tanto, en una sociedad históricam ente determinada, lo s cambias 
que ceben analizarse pora evaluar sus repercusiones sobre lo s procesos te  
reproducción ce la  fuerza te  trabajo, deben buscarse en dos vertien tes
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p rin cip ales:
a. e l  desarrollo de las contradiccicnes inherentes a l nodo de producción 

cap ita lista-, y
b. lo s e fecto s cfel desarrollo ce esas contradicciones sobre la s formas

de producción no c a p ita lis ta s , que llevarían  por un lado a su des
trucción tendóncial y por otro a diversas maneras en que subordina
ron a l capital»
El desarrollo dé esta s dos vertien tes en relación a l agro enmarca 

nuestro objeto da estud io , encarado fundamentalmente desde la  perspectiva  
de lo s mecanismos que tienden a la  generación de superpoblación y que con 
dicicnan en términos generales todo e l  proceso de reproducción de la  fuer 
2a  de trabajo» Es d ecir, de lo  que se trata  es de enfrentar e l  proceso de 
desarrollo ca p ita lista  en e l  agro en relación a l fenómeno de la  reproduc
ción de la  fuerza de trabajo.

El cap ita l a l expandirse invade, destruye y subordina a las formas 
de producción no c a p ita lis ta s , generando una superpoblación que se o r ig i
na a l in ter io r  de las formas no cap ita listas^  a consecuencia de la  expan
sión del ca p ita l. .

í'iSÍ, y tocando lo  que más nos in teresa aquí, tenemos e l  caso de la  
economía m ercantil sim ple. Esta forma de producción conforma un sector  
en e l  que la  producción se orienta hacia e l  mercado, pero sin  que la  
fuerza de trabajo adquiera la  forma valor y  ten la  que, mediante la  venta 
de sus productos, lo s pequeños productores obtienen e l  dinero necesario 
para la  reposición de lo s medios de producción desgastados y la  reproduc
ción (fe la  fuerza efe trabajo (además efe la  producción efe autoconsumo, de 
gran importancia especialm ente en e l  caso del pequeño campesino). En la  
economía m ercantil simple se genera una superpoblación? debido a su subor 
dinación a l ca p ita l. . :

Él cap ita l le  f ija  a la  producción m ercantil determinados lím ites efe 
desarrollo, subordinándola a sus in tereses y .apropiándose la  mayor parte 
efe la  ganancia productiva. E l cap ita l financiero, representado por lo s  
prestam istas privados, o portel estado, se apropia parte, efe la  ganancia 
en la  forma de un in terés. El cep ita ! com ercial, bajo, diversos métodos
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(monopolio d el mercado, no disponibilidad de medios de transporte del pe
queño productor, control de los canales de com ercialización, e t c .) ,  en 
los cuales puede hacerse patente la  presencia del cap ita l monopolista in 
ternacional, se deja para s í  prácticamente toda la  ganancia, dejando la s  
migajas a lo s productores d irectos. E l cap ita l in d u stria l nacional o in - 
tem aciona, que se abastece de materias primas de la  pequeña producción, 
tiende a rebajar en lo posib le los precios de oonpra para a s í e levar su 
cuota de ganancia.

Y, en e l  caso del pequeño campesinado, la  explotación por parte del 
ca p ita l se ve agravacia por la  presencia de lo s terraten ientes que acapa
ran la  propiedad del principal medio ce producción del sector agrícola (la  
tierra) , restringiendo sus posib ilidades de expansión ya que para tener 
acceso a más tierra  deben comprarla o pagar una renta, yendo a parar a 
manos cíe lo s terraten ientes una parte de la  ganancia producida por e l  pe
queño canpesinaoo.

El cap ita l y los terraten ientes se apropien a sí del plus*-traba jo pro
ducido en la  economía m ercantil sim ple, sumiendo a la  pequeña producción 
en la  ruina, reduciendo sus posib ilidades de absorción de fuerza da tra
bajo, y creando una población superflua a su in ter io r  y , en e l  último caso, 
expulsando a la  fuerza da trabajo del sector a l desposeer a los producto
res de sus medios efe producción.

Por lo  tanto, la  economía m ercantil simple tiende a expulsar fuerza 
da trabajo que daba buscar nuevas posib ilidades de supervivencia. Esto 
llev a  en último término ¡ ¿i la  ruina absoluta y re la tiv a  de la  pequeña 
propiedad, y por consiguiente a la  prole ta r i zación absoluta o re la tiv a  de 
los pequeños propietarios y sus fam ilias. En e fec to , por la  explotación  
a qua se ven sometidos por e l  c a p ita l, que se deja para s í  toda la  ganan
c ia , y lleg a  incluso a comprar e l  producto por debajo de su valor, no l ie  
gando a veoes n i siquiera a pagar e l  pequeño productor e l  valor efe su 
fuerza <fe trabajo, é ste  se ve obligado a proletarizarse relativam ente, 
aún cuando conserve la  posesión «fe sus medios de producción, vendiendo 
ccmo mercancía su fuerza de trabajo y la  do su fam ilia.

En este  ccntexto es que debe entenderse la  presencia del sem iprole- 
tariado, o de la  fam ilia sem i-proletaria, ccmo forma intermedia entre la
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furnia valor y. la  forma no valor, o forma de transición entre ambas en e l  
proceso de dasacumulacióh efe la  pequeña propiedad en e l  marco del fenóroe- 
no de la  acumulación originaria  *

Para lograr su reproducción esta  población superflua, general a l in 
ter io r  de la  economía m ercantil sirrple por e l  embate del ca p ita l, que no 
puede reproducir su fuerza da. trabajo en base a lo s medios dé producción 
propios, debe incorporarse a l mercado laboral, mediante 'la  venta, de su 
fuerza de trabajo durante c ierta s épocas del año (empleo esta c io n a l), o 
mediante la  incorporación estab le efe algunos miembros de la  fam ilia como 
asalariados-

La generación de superpoblación a l in ter io r  de la s formas no capita
lis ta s  de producción sig n ifica n , a l igual que su destrucción tenoencial, 
la  generación de. un aumento de lo s contingentes de fuerza de trabajo d is
ponibles para e l  c a p ita l, suceptib les de ser  explotados bajo relaciones 
de empleo asalariado- Se provoca a sí un aumento en la  oferta  global de 
fuerza de trabaje? que tien e consecuencias sobre e l  empleo en general, 
ñsimismo esa generación de superpoblación, provocada por las ccndicicnes 
que la  acumulación de cap ita l impone a la s formas no c a p ita lis ta s , nos 

. l le v a  a entender la  relación ex isten te  entre la s unidades productivas ca
p ita lis ta s  y no c a p ita lis ta s , en referencia a l fenómeno de la. reproduc- 

, ción ce la  fuerza de t  rabia jo .
De e sta  forma, nuestra v isió n  teórica , fundamentada en la  relación  

de la s formas de acumulación de p lu sva lía  (con cambio o sin  cambio en la  
composición orgánica de capital) y la  acumulación orig in aria , y e l  efec
to de ambas sobre la s formas no ca p ita lista s  dé producción, nos prepordo 
nan e l  marco general para poder enprender e l  estud io detallado de la  re
producción de fuerza da trabaje en e l  sector agropecuario de nuestro país.

Centrar e l  estud io en las consecuencias del desarrollo ca p ita lista  
sobre lo s  patrones da reproducción de la . fuerza.de trabajo exige e l  d e li
neamiento, de. una víaiteórico-m etodológica. para la  aprehensión de esas 

• relaciones., Desde n u estra  perspectiva, dxchas jrelacion es - deben v isu a li
zarse partiendo del hecho fundamental de que e l  ‘'sentido", por a s i decir 
lo , del desarrollo c a p ita lista  brinda las condiciones objetivas para e l



fenómeno global efe la  reproducddh de las fam ilias, tanto consideradas co
no unidades de reproducción como unidades de reproducción económica de la  
fuerza cié trbajo.

Dicha perspectiva a n a lítica  se inscribe dentro de lo  que se ha deno
minado la s "estrategias de supervivencia*'. Se parte de que La fam ilia  
es una unidad en última instancia económica, organizada cié c ierta  forma 
para hacer posib le la  reproducción económica y b io lógica  efe sus miembros. 
La tarea por tanto, es estab lecer las ca racterísticas que adquieren esas 
modalidades da organización efe la  fam ilia para la  supervivencia, es decir, 
los mecanismos de reproducción da la fuerza da trabajo que e lla s  desarro
lla n .

Esta perspectiva teórica lle v a , por lo  tanto, a determinar una v ía  
metodológica efe aprehensión efe esos mecanismos, lo  que ocnduoe a que e l  
in teres fundamental efebe estar en e l  a n á lis is  de la  situación que ocupan 
la s fam ilias en la  estructura económica general efe la  sociedad, a través 
de su vinculación a la s diversas formas de unidades efe producción o empre 
sas ex isten te s.

Esto llev a  directamente a la  conveniencia de la  creación, de una tipo  
log ia  de las unidades productivas agropecuarias, que nos sirva  de base a 
la  caracterización de la s fam ilias adscritas a esos tipos de unidades.

Dicha tip o log ía  ha quedado efe lim itada efe la  sigu iente forma (1) ¿

a. Capital in d u stria l agrario
Este tip o  de empresa se caracteriza por e l uso de fuerza de trabajo 

asalariada en forma permanente, por e l  más a lto  n iv e l tecnológico posible  
según la  zona y e l  producto, una a lta  productividad por unidad de área y

-  8  -

m  Una exposición detallada efe esta  tip o log ía  puede verse en 
FERMñdDEZ, Mario E. Desarrollo ca p ita lista  y formas productivas en e l  
agro; la  producción cafeta lera . El caso de la  zona Alajuela-G recia. Se
r ie  Investigaciones Efe 4. in s titu to  de Investigaciones S o cia les, Univer
sidad efe Costa Rica, Sai José, 198-;. Capítulo I I , pág. 23 a 73.
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por trabajador y , además, a i in ter io r  de la  misma arpresa generalmente en 
centramos la  calcinación de la  producción agrícola con la  actividad indus
tr ia l.

b. Capital agrario
Este tip o  de unidad ás producción representa un n iv e l de desarrollo  

empresarial in fer io r  a l tip o  - anterior, incluyendo formas que irían  desde 
una modalidad de bajo desarrollo hasta forros cercanas a l tip o  más desa
rrollado.

ñ sí se pueden analizar lo s sigu ien tes pasos;;

i .  a p resa s con un n iv e l de tecnología medio, pene en las cuales se o r i
ginan productividades bajas por unidad de área y trabajador.

i i .  enpresas ron un n iv e l tecnológico medio y una productividad media por 
unidad de área y por trabajador,

i i i .  enpresas con un n iv e l tecnológico n ecio , ca í productividades a ltas 
por unidad de área y por trabajador,

c . Empresas de tip o  terrateniente
Se caracterizan por un n iv e l tecnológico bajo, una productividad baja 

por unidad de área y una productividad a lta  por trabajador. Su caracteres 
t ic a  predominante es la  producción extensiva; poco intensiva en inversión  
y fuerza de trabajo orientándose a la  apropiación de la s fuerzas producti 
vas naturales del su elo , generalmente en grandes extensiones.

d. Unidades campesinas capitalizadas (í!Farmeri!}
Se caracterizan por e l  uso de fuerza pe trabajo asalariada solamente 

estacion al u ocasional, un n iv e l tecnológico medio y productividad media 
por unidad de área, Generalmente obtienen ganancias que están por encima 
de las necesidades de mantenimiento de la  fam ilia , lo  que le s  permite en 
algunos casos un crecimiento' de la  capacidad productiva da la  unidad.

Unidades campesinas típ ica s
En e lla s  e l  uso de la fuerza de trabajo asalariado es estacion al,
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ocasicnal, o no se cía del todo, e l  n iv e l tecnológico es bajo, a sí cono la  
productividad por unidad de área. Su n iv e l de rentabilidad hace que e l  
ingreso apenas alcance para e l  mantenimiento de la  fam ilia.

f . Unidades campesinas sem i-proletarias
Estas unidades se caracterizan por no usar fuerza da trabajo asala

riado, un n iv e l tecnológico y una productividad por unidad de área bajo.
El n iv e l de producción de la  unidad no es su fic ien te  para e l  mantenimien
to de la  fam ilia , lo  que hace absolutamente necesarias la  búsqueda de in 
gresos oonplementorios mediante e l  trabajo asalariado exterior de la  uni
dad por parte del propietario o de miembros de su fam ilia .

La tip o log ía  de unidades productivas brinda la  base metodológica 
para estudiar lo s mecanismos de reproducción de la  fuerza de trabajo en 
las unidades fam iliares¡ en e fe c to , db lo  que se tra ta ría  es de analizar 
la  forma en que la farra l ia  organiza su supervivencia dependiendo d él tip o  
de unidad productiva a l cual se encuentra ligada. Asimismo, la  tip o log ía  
proporciona los elementos para evaluar la s consecuencias que e l  proceso 
de desarrollo ca p ita lista  tien e sobre esos mecanismos a través de los e fec  
tos d iferen cia les que dicho proceso de desarrollo ejerce sobre los diver
sos tip os da unidades productivas, ..., r

Ciertas pautas de desarrollo c a p ita lis ta , por ejemplo, tiendan a pri 
v ile g ia r  e l  desarrollo efe grandes empresas, y a provocar la  desaparición 
da sectores de pequeño campesinado. E llo  im plica, tendóncialmente, la  
disminución da la  población adscrita a las unidades campesinas y e l  aumen 
to  de la  población sometida a relaciones sa la r ia le s . Esto se traducirá 
directamente" en Una m odificación de lo s patrones de reproducción propios 
de fam ilias ligadas a grandes empresas mediante relaciones sa la r ia le s .
Este tip o  ce m odificaciones es e l  que nos daría la  pauta para enfrentar 
la  comprensión de lo s cambios. en los patrones de reproducción de la  fuer
za de trabajo»

Desde esta  perspectiva, e l  paso del estudio de la s estra teg ias de 
supervivencia a lo s patrones de reproducción im plica diretamente la  no
ción de "valor de lo s h ijos" . En e fec to , lo s h ijo s sen valorados depen-
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úiendo d il ro l potencial que se le s  asigna ari determinados patrones cíe re 
producción, Leí s i  estarnos ante una fam ilia ligada a una iniciadpequeño, 
campesina típ ica,, lo s h ijo s san valorados desde e l  punto de v is ta  de su 
rol potencial cano fuerza ce trabajo para la s labores de la  unidad produc 
t i  va, pudiéndose postular la  tendencia hacia id ea les del núrero d i h ijos 
relativam ente a lto s y , oaisiyu ientenente, n iv e les a lto s de. fecundidad.
Por e l  contrario, s i  nos encontrarnos ante fam ilias, ligadas a .grandes en
presas por relaciones sa la r ia le s , los h ijo s serón valorados predominante
men te  desde e l  punto ce v ista  de lo s gastos que representa su mantenimien 
to curante un .tienpo largo in sta  que son capaces de obtener un sa lario  
lo s id ea les respecto a l número de n i jos tenderán a. ser más bajos y , por 
consiguiente, lo s n iv eles de fecundidad menores.

El proceso ce desarrollo c a p ita lista  a través de sus m anifestaciones 
cario acumulación ce p lusvalía  y acumulación orig in aria , esta r ía  condi c ió - 
'naneo lo s patrones generales de reproducción, de la  fuerza de trabajo de . 
la  población ligada a l agro,- a l provocar m odificaciones sustanciales en 
la s formas .cíe organización c« la  reproducción de la  fuerza de trabajo a 
n iv e l fam iliar. El proceso de oon stitu q ión -rean stitu cion  de la  superpo
blación derivago c¡e la  -dinámica ce la  producción c a p ita lista  en su mani
festación  como acumulación de p lu svalía  - y .acumulación orig in aria , produce 
un efecto  inmediato sobre la s condiciones ck¿ reproducción di la  fuerza de 
trabajo en los diversos tip os c¡e unidades de producción. Precisamente en 
este  .campo a n a lítico  Se sitú a  teórica  y metcdológicamanta nuestro proble
ma de investigación .

1. la  delim itación ael objeto de la  investigación  y lo s objetivos

La investigación tiene cano cibjetivq central e l  estudio de lo s proce 
sos ce reproducción de la  fuerza de trab aje en las unidades productivas 
campesinas, a fin  de determinar la  forma .en que e l  proceso cb desarrollo 
c a p ita lista  in fluye sobre esa reproducción. Es decir, se trata de estu 
diar la s pautas ce la  reproducción ce la  fuerza de trabajo, a n iv el eco
nómico y b io lóg ico , a p artir  de diversas relaciones de producción en los 
diferentes ‘tipos ce unidades productivas del sector campesino (no especí
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ficaruente c a p ita lis ta ), y hasta c ierto  grado, la  forma en que esas pciutas 
ú¿ reproducción conforman y se ven afectadas por e l proceso de desarro 
l io  c a p ita lista .

“Partiendo de ese objetivo general, se puedan delim itar lo s sigu ien
tes objetivos e sp e c ífic o s;

a. estab lecer una tip o log ía  de unidades productivas agropecuarias,- ramo 
base para e l  estudio de la s  fam ilias adscritas a lo s diversos tipas 
ce unidades campesinas.

bl' Examinar lo s mecanismos de reproducción de la  fuerza de trabajo que 
las fam ilias campesinos desarrollan en los diversos tip os de unida
des ce procuccion.

c. Estudiar e l comportamiento reproductivo y en general tío las variables 
demográficas (fecundidad, mortalidad y migración) de la s fam ilias 
campesinas a d scrita s■ a ■'lo s cáversos tipos ce unidades productivas, 

u. Analizar lo s formas en que la s pautas del desarrollo ca p ita lista
tienden a afectar a las diversas unidades de producción en e l  agro,

e . Partiendo de lo  anterior, analizar la  formo como e l  d isarro llo  capi
ta lis ta  afecta e l  proceso de reproducción de la  fuerza de trabajo en 
la s fam ilias campesinas y córno obliga a óstos a desarrollar sus pro
pios mecanismos para su reproducción.

El desarrollo de esto s objetivos en esta  investigación  de la  p osib i- 
lioad  de brincar algunos aportes a l entendimiento de la  relación que ex is  
te entre e l  desarrollo económico y la  evolución de la  población.

Este campo de estudio es uno ese lo s que más rápido desarrollo ha te 
nido en lo s últimos años, ya que tien e que ver directamente con lo  que se  
refiere  a la  explicación de los fenómenos demográficos. Este desarrollo  
iia sido paralelo a la  formulación de nuevas concepciones teorico-m etcdoló 
gicas acerca de la  población, que tratan de verla en un marco de determi 
naciones en e l  que sus características y la  evolución de la s  variables 
cemográficas va a depender de la s variaciones en la  estructura económica, 
so c ia l, cultural y p o lític a .
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isim ism o, la  población lia dejarlo ele ser concebida cano una especie  
c¡e "variable- independiente" , con leyes da evolución que ■ supuestamente no 
tienen que ver nada con la s características ce la  sociedad en que esa po
blación se h a lla  inmersa, pasando a ser visualizada corro dependiente pre
cisamente de la s características y  de la  evolución ele esa sociedad. Al 
mismo tiempo, la  población es estudiaoa desde la  perspectiva de la  in 
fluencia que lo s fenómenos'poblacionales--tienen sobre e l  desarrollo econó
mico, es d ecir , los pautas de evolución demográfica' tienen una ser ie  de 
efectos sobre e l  d esarro llo / que es necesario estudiar profundamente.

Esta orientación de lo s estudios de población lle v a  a l planteamiento 
de la  .necesidad de que lo s esfuerzos de Investigación se d irijan  hacia 
los determinantes económicos, so c ia le s , p o lític o s  y cu lturales da lo s fe 
nómenos demográficos.

Partiendo de esta  nueva v isión  de la  demografía que pretende acercar
se., a la s causas de lo s fenorrenos poblacioncil.es, adquieren particular re
levancia los trabajos que pretenden aprehender la s relaciones ex isten tes  
entre e l  desarrollo económico y la  población, en su -mutua determinación.

Esta problemática de investigación  adquiere particu lar relevancia en 
Costa Pica, cuya evolución demográfica ha llevado a un gran incremento 
del número de sus hab itantes, pero que presenta en tiempos recientes una 
reducción de ese ritmo cié crecim iento, originada en un descenso real de 
lo s n iv e les di fecundidad (1) . Asimismo, en e l  periodo posterior a 1975 
ocurre una nueva alza en los n iv eles de fecundidad aunque en una propor-

(1) Este proceso di evolución - demográfica ha sido ampliamente des
c r ito  en varios trabajos. Al respecto puede verses FEENZMlíZ, Mario y 
otros. La'población..de Coste Rica. In stitu to  de In v estig ic ía les Sociales 
CICRED. E d itoria l Universidad do Costa Rica. San José, 1976. ROSERO, 
Luis. La situación demográfica de Costa Rica. Pcnencia presentada a l 
ViI Seminario Nacional ckf Demografía, San José', 22-24 de agosto 1979.



cíón mucho - menor que la  ocurrida durante e l  periodo 1950-1960,.
Este descenso de la  fecundidad, ocurrido a p artir  de 1960, luego de 

que e l  país mostraba n iv eles que se encontraban entre lo s más a lto s del 
mundo, ha sido descrito  en forma bastante exhaustiva, pero no se ha l l e 
gado a explicaciones sa tisfa c to r ia s (1) , Para acercarse a e lla s  es nece
sario plantear estudios que, partiendo de la  relación ex isten te  entre de
sarrollo  ecmémico y evolución demográfica, se  d irijan  a a n á lisis profun
dos en sectores delim itados de la  realidad, .

En e l  estudio de lo  que cxjrodtuaante se conoce como la  3; transición  
demográfica", que im plica un descenso en la  fecundidad, se ha comprobado 
en términos generales que é ste  descenso empieza.en la s zonas urbanas, y 
no es sino hasta tiempo después que lo s nuevos patrones de corrportamiento 
reproductivo empiezan a difundirse, a un ritmo generalmente muy len to , en 
las zonas rurales. S i bien Costa Rica no se aparta, de ese patrón general, 
e l  descenso de la  fecundidad es también sumamente pronunciado en las zo
nas rurales, y empieza apenas con un lig ero  desfase temporal, respecto a l 
de la  zona urbana. Adquiere, por lo  tanto, particu lar importancia en e l  
estudio ese la  evolución demográfica en nuestro país e l  entendimiento de 
lo s procesos ocurridos en e l  agro. ,

De todo é sto , surge corro cuestión de gran in terés, e l  estudio de lo s  
patrones de evolución demográfica de la  población rural, desde la  perspec 
t i  va de cómo esos patrones se relacionan con la  evolución regiente de Iva 
producción agropecuaria. Es decir, se trata  de estudiar cómo las pautas 
de desarrollo c a p ita lista  afectan a la s diversas formas de producción en

Ti) Se puede decir que los estudios ex isten tes nos explican clara
mente la  forma en que sucedió la  baja de la  fecundidad, e inclu so algunos 
de lo s mecanismos que 'intervinieren en e lla , pero'rio se adentran en la  
búsqueda de sus causas profundas estructurales» Al respecto pueda verses 
GCM22; Miguel, e!  clesbenSo de la  fecundidad en.Costa Rica. Departamento 
de E stad ística , Escuela da Ciencias Écohóru.cas, . Universidad de Costa Rica, 
San José, 1972. Acemás SIYCOS, J.M. Pattem s o f f e r t i l i t y  declíne in  
Costa Rica. Come 11 U niversity, ¡síew York, 197S. "S1YC06, J.M. Education, 
modemity and f e r t i l i t y  in  Costa Rica» Documento presentado a l VII Semina 
r io  Nacional de Demografía. San" José, 22-24 agosto, 1979. ROSERO, Luis. 
El descenso ce la  natalidad en Costa Rica. Asociación Demográfica Costa
rricense, San José, 197S.
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e l  agro, y de oomo asto  puede in flu ir  en lo s procesos de reproducción de 
la  fuerza de trabajo»

Esta lín ea  de investigación ha sido poco explotada, especialm ente en 
nuestro p a ís , en que la  cerografía se ha centrado más en la  descripción  
oe lo s fenómenos que en su exp licación . Respecto a la  forma de enfrentar 
e l  estud io de la  relación entre desarrollo económico y población, la  mayo 
ría  de lo s trabajos se orada en sim ples aseveraciones de carácter genera]., 
o se centra exclusivamente en los mecanismos asociados a l cambió demográ
fic o . A sí, lo s e scr ito s de Stycos ya citad os, asumen como algo dado la  
relación entre desarrollo económico (modernidad) y baja de la  fecundidad, 
a través de la  in fluencia  de la  educación. E l cambio es visualizado cano 
una consecuencia incuestionable del desarrollo , a través de la  adaptación 
ce pautas de conducta propias de la  sociedad desarrollada; en e ste  caso 
la  adopción y generalización de la s prácticas anticonceptivas. Sin embar 
go, precisamente se deja de lado e l  parto medular a investigar; la  forma 
en que la s pautas de desarrollo se m anifiestan oomo cambios en lo s  proce
sos de reproducción de la  fuerza de trabajo, Más claramente, e l  punto a 
resolver, desde nuestra perspectiva, no es e l  de la  forma en que se difun 
Ce la  práctica anticonceptiva sin o , más bien, qué causas estructurales se 
encuentran en la  base de la  adopción de esa  práctica.

El estud io pretende, por lo  tanto, brindar elementos acerca de las 
causas estructurales de la  evolución de los fenómenos demográficos en las 
áreas rurales.

Lógicamente, los aportes que se puedan lograr a l respecto sen lim ita  
dos. Es d ecir, la  pretensión no es llegar  a una explicación acabada del 
uescenso de la  fecundidad en la s zonas rurales, sino plantear algunos e le  
irentos que ayuden a formular explicaciones p osib les. El acento fundamen
ta l se centra en los patrones de reproducción di la  fuerza de trabajo en 

las unidades campesinos y , a través de su a n á lis is  d ita llad o , en la  ex
ploración ce la  forma en que la  con formación de dichos patrones se puede 
m anifestar a l n iv e l de la  evolución de la s variables demográficas.

Además, un estud io ccmto é ste  nos perm itirá acercam os a l a n á lisis  de 
la s consecuencias que tendrían la s diversas pautas di desarrollo capita
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l is t a  en d iferentes zcnas agrícolas, que tienden a favorecer e l  predominio 
de determinados tip os de unidades productivas en detrimento de otros y , 
consiguientemente, tendríamos los elementos para evaluar las posib les con
secuencias da lo s diversos planes de desarrollo agropecuario sobre lo s pa
trones deraogrSficos, logrando lig a r  e l  estudio de la  evolución de la  e s
tructura agraria, los procesos de reproducción de la  fuerza de trabajo y 
e l  efecto  que la s d iferentes p o lític a s  agrarias pueden tener sobre e l  fe 
nómeno demográfico, elemento fundamental en la  delineacion de p o liticéis de 
población.

2. Técnicas y tipos de datos

2.1  E strategia a n a lítica  v técnica

La investigación u t iliz a  fundamentalmente la  técn ica efe la  encues 
ta , mediante en trevistas en profundidad en un ntímero relativam ente a lto  de 
unidades cíe producción y fam ilias.

Respecto a lo s  pasos a n a lítico s para extraer la s  conclusiones del e s 
tudio, e l  principal problema se centra en la  ligazón entre las causas e s
tructurales que tendrían un efecto  sobre las estra teg ias de supervivencia, 
y la  forma en que esto  se re fle ja r ía  en lo s procesos de reproducción da la  
fuerza de trabajo. A.1 respecto, una parte del estudio se quedaría en e s 
tablecer relaciones de tip o  causal las transformaciones generales eco
nómicas tienen un efecto  d iferen cia l sobre los .diversos tipos de unidades 
productivas, qué se re fle ja r ía  directamente sobre los patrones de repro
ducción de la  fuerza de trabajo y , consiguientem ente,, sobre, e l  comporta
miento reproductivo.

La otra parte del estudio se debe centrar sobre tos mecanismos espe
c ífic o s  en que una variación en lo s patrones de reproducción fam iliar t i e 
nen un efecto  sobre e l  camport. amiento reproductivo. A ese n iv e l, la  inves 
tigacióh se centra directamente sebre la  noción del "valor d e .lo s h ijos" , 
tanto en su aspecto valorativo cano estru ctu ral.

La investigación no lleg ó  a plantear h ip ó tesis , ya que se considera 
que debido a la  complejidad del tema y a la  ausencia de estudios en a l 
país que proporcionen algón m aterial empírico en e l  cual basarse, su.



planteamiento es prematuro. La guia por lo  tanto, para la  p lan ificación  
y a n á lisis de la  investigación se encuentra en e l  marco teórico  y los ob
jetiv o s .

2.2 Tipos oe datos

La fuente da datos fundamental del estudio consiste en una en
cuesta en grupos fam iliares adscritos a los diversos tipos te  unidades 
productivas. Los datos consisten en información de tip o  primario sobre;

a. C aracterísticas económicas generales de las unidades productivas
b. Diversas formas ce ingreso fam iliar, fontales y no formales, moneta

rios y no monetarios.
c. Composición fam iliar, numero de miacbros, actividad económica, 
e. dútnero de h ijo s , h isto r ia  te  embarazos.
e . Mortalidad.
f .  í'íobilidad geográfica, lugares de residencia te  los miembros t e l  grupo 

fam iliar.

Cotilo puede verse, ex isten  dos grupos fundamentales te  información; 
los relacionados con la  reproducción económica de la  unidad productiva y 
los que se centran más en los datos relacionados con e l  grupo fam iliar y 
las características de la  reproducción b io lógica  de la  fuerza de trabajo.

Considerando lo  -anterior, se tetermino que ex isten  dos informantes 
b ásicos, que resultan los más adecuados para proporcionar los datos re
queridos; e l  je fe  de la  unidad productiva, e l  cual es a l mismo tiempo la  
mayoría de los veces e l  jefe  te  la  unidad fam iliar, y e l  cónyuge de á ste . 
L1 primero es e l  que mejor conoce la  información relacionada con e l  proce
so productivo en la  unidad te  producción, y sobre la  incorporación de la  
fuerza de trabajo fam iliar ¿ti mercado laboral fuera de la  parcela, en tan 
to  que e l  segunoo es e l  que más atecuauairente puede proporcionar los datos 
relacionados con e l  grupo fam iliar. Da e sta  forma, se determinó la  conve
niencia de diseñar dos form ularios, uno a ser caí testado por e l  dueño o 
poseedor de la  unidad productiva (cuestionario A} , y e l  otro a ser contes
tado por su cónyuge (cuestionario B ).



Adicionalmente a la  información obtenida ccn la  encuesta,, fue nacesa 
rio e l  nene jo  ce ciatos secundarios (económicos y demográficos),. que nos 
brindan e l  marco general para evaluar e l  impacto de las pautas de desarro
l lo  ca p ita lista  sobre Jas lenidades productivas y e l  proceso de reproducción 
de la  fuerza de -trabajo. Principalmente esto s datos se derivan de las s i 
guientes fuentes de información"

a. Censos de población 
b„ Censes Agropecuarios
c. E stad ísticas v ita le s
ú. E stad ísticas varias ce producción agropecuaria 
e . B ib liografía  general ex isten te  sobre e l  teína

2.3  Las unidades de a n á lisis

Je investigación contiene en su planteamiento dos unidades fun
damentales óa a n á lis is , a saber, la  unidad productiva y e l  grupo fam ilar.

La unidad productiv a  es entendida como unidad da medios de produc
ción y fuerza de trabajo que-' se aúnan en la  generación de artícu los agro
pecuarios. ¿1 tratarse del sector agrícola, cuyo medio de producción fun 
daraental lo  constituye la  tier ra , en términos operacianales astas unida
des son asim iladas a unidades te r r ito r ia le s  o fin cas.

Las ca racterísticas co es-cas unidades nos brindan la  entrada metodo
lógica  e in clu sive técn ica , a través de una tip o lo g ía  de unidades produc
tiv a s , para e l  estudio tíe lo s grupos fam iliares.

Asociada a l a n á lis is  ce .Ico patrones de reproducción de la  fuerza de 
trabajo, se encuentra la  cuestión de la  unidad de a n á lisis  del fenómeno 
demográfico-. Ai respecto, s i  se parte di que lo s patrones de reproducción 
de la s fuerzas de trabajo están organizados a n iv e l da grupos fam iliares, 
la  unidad ce estudie; no esta ría  constituida por e l  individuo sino por la  
fam ilia. Nuestro estudio cae por lo  tanto, 'dentro del capo, que recien te-
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nnente ha estado tañando inportancia, da la  demografía de la  fam ilia (1) ,  
pudiendo co i tr ib u ir  a l enriquecim iento teórico  y metodológico de lo s estu 
dios en e ste  canpo.

La fam ilia , por lo  tanto, pasa a ser  nuestra otra unidad central de 
a n á lis is , entendida tanto cono unidad de reproducción económica (estrate
gia  de supervivencia) como unidad ca reproducción b io ló g ica .

2.4 Variables e indicadores inclu íaos en la  investigación

En e sta  sección se  expone la  forma en que se  ope racionaliza lo s  
aspectos fundamentales ce la  in vestigación , a n iv e l de la s  variables e  in 
dicadores que nos sirven de guía tanto en la s labores de recolección de in  
formación como en su a n á lis is .

La investigación  tien e corno objetivo cen tral e l  estud io de lo s proce
sos de reproducción de la  fuerza de trabajo en e l  in ter io r  de la s unidades 
productivas campesinas, a fin  da determinar la  naturaleza detallada de 
esos procesos. Los principales conceptos a d esarrollar, por lo  tanto, se
rien aquellos que contribuyan a exp licar cómo se reproducen, en forma ge
neral, la s unidades de producción canpesina y , específicam ente, la  confor
mación general da lo s procesos de reproducción de la  fuerza de trabajo en 
esas unidades.

¿rabos órdenes de fenómenos (la  reproducción de la s unidades producti
vas y la  reproducción de la  fuerza de trabajo)., so lo  pueden separarse a
nalíticam ente, ya que en la  realidad forman parte de un mismo procoso 
global im posible ele d isociar; la  reproducción de la s  unidades campesinas 
en cuanto unidades de producción y unidades de producción y unidades de re 
producción de la  fuerza de trabajo, con una: racionalidad que involucra am
bos órdenes de la  realidad. Cabalmente, esa unicidad da lo s procesos es

(í) Al respecto puede verses BRASS, W illiam. The formal Deroography 
o f the fam ily. dCRED Meeting en Deroography o f the fam ily. HJED. P arís, 
november 26-29, 1979.
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la  que se pretende captar en e sta  in vestigación , ya que es la  tínica forma 
üe lograr una clara con ¡prensión de los procesos de reproducción da la  
fuerza da trabajo»

Sin embargo, para lo s propósitos "de exposición y (i:;terminación de los 
elementas que debemos in c lu ir  en e l  estud io , resu lta  conveniente exp licar  
los dos conceptos fundamentales en que se basa la  organización metodoló
gica üel objeto de estudio»

En primar lugar, se va a entender por proceso de producción, aquel 
proceso mediante e l  cual Icos trabajadores, haciendo uso ck determinados 
medios de producción (propios o ajenos), plasman su trabajo en artícu los 
que pueden adquirir e l  carácter de mercancía o con stitu ir' tínicamente va
lores de uso. Esto s ig n ific a  que, por un lado, las mercancías ingresan 
en (31 tima instancia a l mercado c a p ita lista , enfrentándose en e l  a otras 
mercancías, y por otro lado, la  producción que solamente genera valores 
de uso no lleg a  a alcanzar la  esfera  ele la  circulación» :

En segundo lugar, se tien e e l  concepto de proceso de reproducción 
¿e la  fuerza ce trabajo.

Respecto a e ste  concepto, la  mayoría de las elaboraciones ex isten tes  
están referidas a la  reproducción de la  fuerza de trabajo bajo relaciones 
c a p ita lista s , es d ecir, bajo formas sa la r ia le s , estando lo s procesos su
jetos a las modalidades de la  acumulación d el ca p ita l, especialm ente en 
lo  referente a le. relación entre cap ita l constante y cap ita l variab le,
Se hace necesario, por lo  tanto, una e l floración conceptual del proceso 
ue reproducción de la  fuerza de trabajo que logre la  inclusión de la s . 
particularidades propias de la s fam ilias campesinas; Se in ten ta , a s í, : 
una ccnoeptualización amplia de e ste  proceso, de forma que logré abarcar 
la  situación  del campesino. .

- El proceso de reproducción de la  fuerza de trabajo puede darse bajo 
dos formas fundamentales de relacion es» ■ - .

bna de e lla s  hay que ubicarla a n iv e l de la  producción c a p ita lista , 
en la  que la  fuerza de trabajo adquiere e l  carácter dam ercancía, por lo  
que se reproduce bajo ,1a, farpa sa la r ia l, .estancia'el proceso de reproduc
ción estreciiamente üeterriiinado por la  acumulación cap ita lista ."
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La otra da e lla s  se sitú a  en. la  producción no c a p ita lis ta , en la  que 
la  fuerza de trabajo no constituye directamente una raercancía, Bajo e s
ta  forran ce reproducción, e l  proceso puede in c lu ir  a su vez dos modalida
des.

La primera de e lla s  consiste en la  producción sin p le de mercancías, 
la que se co. mediante e l  concurso de la  fuerza de trabajo de los produc
tores d irectos. Estos mantienen una parte su stancial cié la  posesión de 
los medios de producción y , principalmente con su propia fuerza de traba
jo , originan mercancías que deben realizarse, en e l  mercado, donde ob tie
nen e l  reconocimiento del trabajo incorporado en e lla s .

La segunda esta  conformada por la  producción de productos que cons
tituyen únicamente valores de uso, no entrando a la  esfera  de la  circu 
lación y destinándose a l autoconsumo da lo s productores directos y sus 
fam ilias.

El proceso de reproducción de la  fuerza de trabajo, por lo  tanto, 
debe analizarse tanto en la  órbita de la  producción, en la  que esta  fuer
za oe trabajo se consume productivamente para originar determinados pro
ductos, que a su vez permiten reanudar nuevamente e l  c ic lo  productivo, 
cono en la  órbita del censumo de bienes de su b sisten cia , en la  que la  
fuerza de trabajo recobra su capacidad productiva y se p o s ib ilita  la  re
producción general de fuerza de trabajo futura.

Esta interrelación  estrecha entre ló s dos conceptos fundamentales 
de proceso de producción y proceso de reproducción de la  fuerza de traba
jo es la  que se pretende estudiar con alguna profundidad en esta  in v esti
gación. A su alrededor giran, por lo  tanto, la  delim itación de las va
riab les y los indicadores, cuya operacicnalización se incluye a continua
ción .

Toma 1 ; Uso de lo s medios de producción y relación con e l  productor 
Con esta  información se pretendí conocer e l  acceso de los 

campesinos a los medios de producción y la  forma que rev iste  dicho acce
so.



Indicadores;

-22 rr

1.1 Tipo y número de máquinas movidas a motor.
1.2 Tipo y número de Traquinas sin  motor .
1.3 Tipo y número ce instrumentos ció trabajo; e ste  indicador se excluyó 

ual cuestionario, ya que luego del exalten de la  información del es tu 
dio exploratorio se determinó que en este  tip o  de unidades producti
vas estos instrumentos son sumamente uniformes, por lo  que e l  indica 
dor tien e muy poca capacidad de discrim inación,

1.4 Relación del productor con maquinas . . ,
1.5 Extensión de la  uniuad procuctiva y uso de la  tierra

1.5.1 Extensión to ta l .
1.5.2 Extensión to ta l cultivada .
1.5.3 Extensión dedicada a cada producto
1.5.4 Extensión en bosques y montes
1.5.5 Extensión en charrales y tacota les ■
1.5.6 Extensión en descanso o barbecha •••• . - -
1.5.7'  Extensión en a lq u iler a otras personas
1,5.3 Extensión en esquilmo a otras personas. . , .
1.5.9 Extensión oadida gratuitamente a otras personas

1.6 Forma de posesión de la  tierra
1.6.1 Extensión en propiedad ...... , . .
1.6.2 Extensión en a lq u iler ;
1 .6 .3  Extensión en esquilmo. , . •
1.6.4 Extensión en precario ;
1.6.5 Extensión prestada {cedida) gratuitamente ,

Tema 2 ; N ivel tecnológico de la  unidad de producción

Con Esta información se busca enfrentar e l  estudio del grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas en lañ unidades y e l n iv e l de 
complejidad del proceso de producción.
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Incii caderas :
2 .1  Laboras mecanizadas

2.1.1 Tipo da labor mecanizada por producto
2.1.2 Tipo cíe maquinaria u tiliza d a  en cada labor

2.2 Tipo y frecuencia de la s labores da cu ltivo: para este  indicador, 
se comprobó que in c lu ir  la  totalidad  da labores que puedan e x is t ir  
en la  unidad prouuctiva sign ificab a un grado de d eta llé  excesivo, re 
presentando un número demasiado a lto  de preguntas y un tiempo consi
derable te  en trev ista , por lo  que se restrin gió  a determinadas labo
res que se consideró que presentaban un a lto  grado da discrim inación 
acerca del n iv e l tecnológico de la  unidad. Esos labores fueron:
-  F ertilización
-  Fumigacicn
-  Aplicación da herbicidas
-  Tiempo sembrado e l  cañal y número de cortas

2.3  Sistemas de cu ltivo  y manejo de los pastos: a l igual qua en e l  indi 
cacbr anterior, se consideraron solamente algunos aspectos claves re 
feridos a lo s productos p rincip ales.
2.3.1 Densidad de siembra por unidad de área
2.3.2 Húmero de apartos en la  su p erficie  de pasturas
2.3.3 Formas de siembra da lo s granos básicos

2.4 Selección de variedades genéticass se incluyó en e l  cuestionario en 
relación a algunos productos principales
2.<*.1 Variedades cultivadas y peso proporcional de cada una
2.4.2 Razas da ganado y número de cabezas de cada una .

2.5 Incorporación de insumos

2.5.1 Húmero de fer tiliza c io n es y tip o  de abono
2.5.2 Húmero de fumigaciones y tip o  da sustancia aplicada

2.6 ¿isesoramiento técn ico y personal especializado

2.6.1 Frecuencia de la  v is ita  de técn icos especializados
2.6.2 Tipo de técnicos y tip o  de asesoramiento
2.6.3 In stitu ción  y /o  empresa que ofrece e l  asesoramiento
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2 . 7 Presencia ce algún trabajador fam iliar con preparación técn ica o aca
démica en materia agropecuaria _

2 .8  Infraestructura productiva

2.8.1 Tipo de caminos a l in ter io r  de la  unidad 
2.b.2 Instalaciones para e l  manejo del agua
2.8.3  Trabajos de n ivelación  de suelos para macanización
2.8.4 Tipo de ed ificacion es . ;

lema 3s Consumo cte fuerzo. de trabajo fam iliar en la  unidad productiva

¡'tediante esto s datos se pretende estim ar la  magnitud de la  
fuerza de trabajo que la  fam ilia incorpora a la  producción de mercancías y 
fines de su bsisten cia . Esto perm itirá ponderar ese volumen de fuerza de 
trabajo en caiparacióh coi e l  que se vende a l ex terior de la  iniciad pro
ductiva. Ademas, se busca analizar en que tip o  ese labores se incorpora 
esa fuerza de trabajo y la  forma de retribución .de la  misma.

-- Indicadoras s '' ■ '

3.1 Cantidad de roienbos (te la  fam ilia q’se trabajan en. la  unidad producti
va. .

3.2 Distribución por sexo y edad de esos ¡niairforos; . : . : .

3 .3 Cantidad de días por semana y semanas a l año trabajadas por esos
miembros. . : :

3.4 incorporación de esa  fuerza.de..-trabajo según labores
3.5 Formas ce retribución de esa  fuerza de trabajo

3.5.1 ivldmero. cte miembros que reciben sa lario  . r .
3.5.2 Numero de miembros que reciben una parte de las mercancías pa 

ra la  venta
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3.5..3 Ndtrero cié miembros á lo s que se le s asigna una parte del te 
rreno para que la  siembren

3.5.4 Número ce miénteos a lo s que se le s  asigna una remesa

Tema 4; Contratación de fuerza da trabajo asalariada por parte de la  
unidad productiva .

Indicadores ; . . •

4.1 Número de trabajadores f ijo s

4 .2  Sexo y edad de los trabajadores f i jos;  e ste  indicador no se incluyó 
ya que representaba un d eta lle  excesivo en e l  cuestionario, esp ecia l 
mente s i  se considera que, por la  cobertura so c ia l del estud io , e l  
número máximo de trabajadores'permanentes es de uno.

4.3 Número da trabajadores eventuales

4.3.1 Número de trabajadores y días trabajados por lcibor
4.3.2 Sexo y edac de los trabajadores por labor; se excluyó por con

siderarse información demasiado detallada para e l  cuestiona
r io . •

4.3.3 Forma de contratación por labor; no se incluyó por la  misma 
razón que e l  anterior.

4 .4  Epocas ca l año en que se contratan trabajadores eventuales; se deci 
dio que era su fic ien te  con la  información referente a la s labores pa 
ra las que se contratan.

4.5 Erogación to ta l por concepto da sa la r io s.

Tema 5 ; Volumen y destino de la  producción 

Indicadores;

5.1 Volumen de producción por producto
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;>.2 Conticaá de la  producción oes tinada a la venta por producto
5.3 Ingreso por concepto de ventos cío productos
0.4 Cantidad de la  producción destinada a l autoconsumo por producto 
u.5 Cantidad de la  producción destinada a sem illa

Tama 6 ; Consumo ce medios ce vida
Con esta  información se busca establecer una aproximación ge 

neral a l grado de satisfacción  de las necesidades básicas para la  repro
ducción de la  fuerza ce trabajo, mediante algunos indicadores que permitan 
visualizar la. calidao del consumo de medios de vida. Asimismo, se quiere 
relacionar e l  costo que representa la  satisfacción  de esas necesidades en 
referencia a l ingreso global fam iliar.

Indicadores s
o. 1 Gasto monetario semanal en alimentos 
t>.2 Consuno de algunos alimentos .

0 .2 .1  Número de días a la  semana que se consume carne y número de 
miembros de la  fam ilia que la  consumen

6.2.2  Húmero de c ías a la  semana que se consume leche y número de 
miembros cié la  fam ilia que la  consumen

6.2 .3  Número de días a la  semana que se consumen huevos y nCimero cíe 
miembros cb la  familia que los consumen

b. 3 Vivienua

u .3 .1  Forma de posesión cié la vivienda 
b, 3.2 Gasto mensual por alquiler
6.3 Gasto mensual por hipoteca de casa propia 

o. h Gasto monetario cinual en ropa y zapatos
o.5 Consumo de serv icios colectivos

6 .5 .1  E lectricidad y gasto mensual peer este  concepto
6.5 .2  Cañería y gasto mensual por este  concepto
0 .0 .3  Transporte remunerado ele -personas y gasto mensual por este  

concepto.
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6 o o Educación

6 .0 ,1  d i val efe escolaridad 
b.6 Costos ce la  oseolaridad

6.7 Salud

6 .7 .1  Institución a la  que acudan los miembros de la  fam ilia por 
serv icios de salud

6.7 .2  Condición ce cobertura <«e la  seguridad soc ia l 
o .7 .3  iage por concepto de seguridad soc ia l a l Estado 
o .7 .4  Pagos por concepto de serv icios privados de salud.
Estos indicadores se excluyeran del cuestionario por considerarse da 
masiaoo d eta lle  para la  investigación  

6 .b Recreación

b. b. 1 Tipos ce recreación 
b.S .s Gastos por este  concepto
Estos aspectos se consideró que nc se podían abordar en un cuestiona 

rio  tan amplio como e l  que se diseño, ya que requerirían de una batería  
da preguntas bastante cumpleja para obtener información válida, por lo  
que no se incluyeron.

Terna 7; Gastos por consuno oe medios de producción
Con estos datos se establecerá, e l  peso que tiene e l  gasto 

por concepto ce insumas y compra y reposición de iredios de producción en 
la  economía de la s fam ilias campesinas.

Indicadores i
7.1 Gastos por compra o a lqu iler  de maquinaria e instrumentos
7.2 Gastos por reparación de maquinarias e iristrurentos
7.3 Gastos por compra de insumos
7.4 Forma de acquisicion de maquinaria, instrumentos e insumas

Tema 8; Venta de fuerza de trabajo fam iliar
Con esta  información se persigue ponderar la  magnitud de la  

fuerza de trabajo que obtiene empleo fuera de la  unidad efe producción, en
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comparación cea la  fuerza oj trabajo que so ¿.estina a actividades propios 
lo la  unidad. Interesa indagar en quS labores se emplea, las caracterís
tica s ue la  e sta e ilid a e  de ese empleo y e l  pese- que e l  sa lar ie  devengado 
tiene en la  reproducción global de la fuerza da trabajo.

Indicacores ^
b .l  íítíraerc ce miembros que venden fuerza de trabajo

8.1 .1  En forma permanente 
ó. 1.2 En forma estacicnal. 
ü .l . 3 En forma ocasional 

b.2 Sexo y edad de esus miembros
8.3 Tiempo ce trabajo por año
8.4 Tiempo de trabajar en e l  último lugar de contratación
8.5 Tipo de labores que realiza  
B.b Salario mensual
tí. 7 Cantiuau ce salarien aportado a l hogar

ierra 5;: Relaciones socioeconómicas interfam iliares de reciprocidad.

Con estos indicadores se busca averiguar s i  las familias es
tablecen entre e lla s  algún vínculo económico que contribuya de algdn modo 
al proceso de reproducción ce la fuerza de trabajo y , fundamentalmente, 
la  frecuencia con que tienden a desarrollarse esos mecanismos.

Indicadores;
8.1 Intercambie- di productos con otras familias
8.2 Intercambio de trabajo con otras fam ilias
8.3 Intercarcbio o préstamo de algunos medies de prcflucción.

Tema 10; Organización socioeconómica interfam iliar

Esta organización está  cada por los n iveles de cohesión o 
desarticulación que desarrollan las fam ilias como unidades de producción, 
en tomo a las actividades propias del proceso de producción y la  mercan- 
t iliz a c ió n  del producto. Lo que interesa indagar es la  frecuencia ccn 
que se presenta o no este  fenómeno, osí como destacar en que tipo de acti
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vidaú se cía esa organización espontáneo..

Indicadores %
10.1 U tilización colectiva  de algún mecdo tíe producción
10.2 Compra en farrío colectiva  te insumas
10.3 Arreglos colectivos paro transportar los productos

Tema 11: Actividades económicas complementarias

Interesa considerar - aquellas actividades que no involucran 
e l  trabaja asalariado n i tienden a la  producción de artículos agrícolas 
en la  unidad productiva,, teniendo, un rango de importancia secundario con 
respecto a las actividades principales de la  unioad fam iliar.

Indicadores s
11.1 Ingresos por actividades artesanales
11.2 Ingresos por actividades comerciales
11.3 Ingresos p .,r Venta de servicios
11.4 Ingresos por manufactura domestica de alimentos

Tema 12 s ¿syuda in stitu c ion a l .........

Interesaba indagar sobre c ierto  tipo  de ayuda que general
mente es proporcionana por institu ciones publicas y que puede tener algún 
peso en e l  proceso oa reproducción fam iliar.

Indicadores;
12.1 Ayuda In stitucion al en forma.de vivienda
12.2 Ayuda in stitu cion a l en forma de alimentos
12.3 Monto ce ayuna in stitu cion a l en oinero
12.4 Monto en pensiones recibidas en e l  grupo fam iliar

Esta variable se exclipc del cuestionario en consideración a l tama
ño del mismo.
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Tema 13; Estructura y conposicion de la  fam ilia

Respecto a este  tena existen  dos alternativas posibles acer
ca cíe la  efe lim itación operacicnal cíe la  "fam ilia”. La primera se refiere  
a la  fam ilia como los miembros agrupados por relaciones cíe parentesco,, in -  
oepencáentementa del lugar donde vivan y de su papel con respecto a las  
activioades ce producción y consumo del grupo. La segunda, considera cono 
fam ilia a los inieríforos que se reconooen recíprocamente como parientes den
tro de una unicau de residencia, dejando por fuera a los parientes consan
guíneos que, aunque alejados de la  unidad de residencia, mantienen una 
vinculación económico-social con e l  grupo.

Arribas alternativas apuntan a aspectos que necesariamente deben consi
derarse en esta  investigación a saber s unidad ce producción, da residen
c ia , ce consumo y de relaciones de parentesco. Esto se intenta a través 
de la  delimitación de "familia"' y "extensión de la  fam ilia”. .

Caro fam ilia se va a entender e l  grupo que comparte una misma unidad 
de residencia y que, existiendo o no vínculos da parentesco entre e l lo s ,  
participan en las actividades de producción y reproducción de la  unidad 
que comparte.

Como extensión de la  fam ilia , se considera a aquellos miembros gene
ralmente consanguíneos que, sin  conpartir continuamente la  unidad de resi 
dencia, mantienen un vinculo económico-social ccn la  fam ilia. Este vín
culo puede revestir  dos formas. Una se refiere  a aquellas personas que 
viven fuera y cuya sobrevivencia depende priirordialmenta de la  economía 
de la  fam ilia (por ejemplo, estudiantes que van a un oentro educativo fue 
ra cíe su comunidad). La otra se refiere  a personas que viven fuera y brin 
oan un aporte a la  economía fam iliar, (en dinero, én trabajo o en especie) 
ya sea porque constituye su tínico grupo fam iliar o que además tengan otra  
fam ilia fundada (por ejemplo, h ijos casados). .............

Con la  información obtenida a través ce estas variables, ló  que se 
quiere estudiar es la  forma en que las pautas propias de reproducción de 
las fam ilias campesinas se manifestan en e l  plano de la  estructura del 
grupo fam iliar, en cuanto a las características de conformación de éstas  
(edad, sexo y relaciones de parentesco) y las posib les relaciones que pue
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cen establecer con otros personas que propiamente no forman parte de la  
fam ilia (extensión tie e s ta ) . Además, interesa saber s i  la s unidades pro
ductivas puedan agrupar varias familias a su in terior  y , s i  es e l  caso, la  
forma en que se organiza la reproducción general de la  unidad en base a 
diversos patrones ce aglutinamiento familiar:: familias extensas, relacio  
nes entre fam ilias d istin tas para la producción y e l  reparto de los resul 
tacos ce esa producción, e tc .

Acemas, interesa, conocer la  participación en la  economía de la  fami
l ia  ce aquellos miernbrcs que no comparten la  unioac de residencia en for
ma continua, afectando e l  procese.) de reproducción fam iliar.

' Inoicaclcres ?
13.1 Número ce fam ilias adscritas a la unidad de producción,- esto  no se 

incluye en los cuestionarios, sino que forma parte de la  delimita
ción de la  unidad de an á lisis  ce forre previa a la  entrevista

13.2 Número de miembros ce la  unidad fam iliar
13.3 Relación ce parentesco con e l  je fe  de fam ilia.
13. c* Sexo y edad de los miembros
13.5 Estado c iv i l  de los miembros
13.6 Cantidad de familiares que no comporten la  unidad cié residencia y 

que contribuyen a la  subsistencia ce la  fam ilia.

13.6.1 Upo Ce aporte
13.6.2 Razón por la que residen fuera

13.7 Cantidad de miembros cié la  fam ilia que residen temporalmente fuera 
y que requieren egresos para su mantención

13.7.1 Egresos que cebe hacer la  fam ilia por este  concepto
13.7.2 Tipo de egresos
13.7.3 Razan por la  que residen fuera

Tama 14t Fecundidad .

Estos indicadores pretenden determinar e l  n ive l de reposi
ción o no Ce incremento de los miembros del grupo fam iliar.
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Inoicadores;
A. Para todas las mujeres mayores de 15 años 

l'io 1 Número ue h ijos nacidos vivos
1^.2 Número ce h ijos nacidos muertos: no se incluyó porque significaba  

un deta lle  excesivo en la  información
14.3 Número de abortos! se excluyó por la  misma razón que e l  anterior
14.4 Pecha ¿el último nacimiento
14.5 Fecha del penúltimo nacimiento., se excluyó por considerarse que e l  

indicador 14.4 era su fic ien te  para las necesidades de an á lisis

B. Para la  esposa o compañera del jefe  da hogar
14.6 H istoria ¿e embarazos

14.6.1 Pedia de nacimiento de los h ijos (vivos o muertos)
14.6.2 Fecha de conclusión ce otros embarazos

Tema 15 s Nupcialidad

Con esta  información se pretende v isu a lizar  los patrones 
existen tes en cuanto a la  frecuencia y tipo  de la  unión sexual.

Indicadores %
A. Para e l  to ta l ce miembros mayores de 15 años

15.1 Estado c iv i l  actual
15.2 Número de uniones conyugales
15.3 Edad a l casarse o unirse por primera vez

B. Para a l  jefe  de hogar y la  esposa o compañera del jefe  
Estos indicadores se incluyeron únicamente en referencia a la

cónyuge del je fe , ya que para obtener los datos acerca del jefe  hubiera 
sido necesario poner la s preguntas necesarias en e l  cuestionario A, e l  
cual ya tenía una extensión sumamente airplia.
15.4 Edad al casarse o unirse la  primera vez
15.5 Edad a l matrimonio o unión actual
15.6 Número de uniones conyugales
15.7 Duración de esas uniones
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Tara 16; Regulación de la  fecundidad

Mechante e sta  información se  pretence considerar algunos 
tílaaentos que permitan evaluar s i  lo s  n iveles de la  fecundidad, han sico  
regulados neniante e l  uso de algún ñatoco ce control ce la  natalidad, 
s i  son e l  resultaco ce la  capacidad reproductiva natural en oontánacion 
-con los patrones de nupcialidado

Inoicadores;

Ib .1 Tipo de método de control de la  natalidad utilizado
16.2 S i no se usa, razón por la  que no se u tiliz a ;  e ste  indicador se ex

cluyó ya que se consideró que tiste aspecto no se precie abordar con 
una sinple pregunta, e implicaba la  elaboración c'e una oonpleja ba
ter ía  ce preguntas que reduncaba en una extensión excesiva del cues
tionario .

Tema 17 o líortalidaa

Con e sta  información se pretende estimar e l  gracia cié inpo- 
sib ilid a d  cíe la  reproducción generacional.

Indicadores;
17.1 Ndniero c¡e muertes ocurridas
17.2 Fecha de los decesos
17.3 Edad a l morir
17.4 Námero de h ijos nacidos muertos y fechas de nacimiento

Tema 18; Migración

En general, la  migración nos brinda una forma de entrar al 
estudio de la  generación ce superpob 1 ación rela tiva  a la  estructura pro
coactiva, ya que nos indica la  mayoría de las ve cas la  inposibilidad que 
encuentra- la  fuerza de trabajo para reproducirse en una determinada e s
tructura productiva regional, lo  que, en términos generales, llev a  a los 
contingentes poblacionales a trasladarse a otras zonas geográficas en 
busca ce nuevas posibilidades de reproducción de la  fuerza de trabajo.
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La migración, por lo  tanto, sería  fundamentalmente una respuesta de la  
fuerza ce trabajo ante la  inestabilidad de su inserción de la  estructura  
productiva- o da la  misma forma, aunque esa  inserción se  produzca, la  im
posibilidad de reproducirse en una determinada estructura,- la  cual tende
ría a generar una superpoblación que se vería obligada a migrar.

Para enfrentar e sta  sección del estudio, no bastaría e l  quedarse en 
e l  simple recuento de los lugares en que la s personas hayan vivido, sino  
que esta  información debería completarse con un recuento de la s ocupacio
nes que hayan tenido los individuos. Es decir, cuan t i  f i  car las migracio
nes no basta, sino que se debe considerar de forma muy general las formas 
en qué lo s  individuos se integran a la  estructura productiva en cada lugar 
de residencia. Esto implica, en términos generales, la  realización de 
Una h isto r ia  migratoria a la  par de una h isto r ia  ocupacional, para cada 
uno de los 'miembros que componen e l  gripe fam iliar.

i-simismo, se pretende estimar las posibilidades que la  población en
cuentra para su reproducción en la  estructura productiva en que e l  grupo 
fam iliar se encuentra in serto , por lo  que se cebe in c lu ir  en e l  estudio  
la  contabilizaeión c¡e los miembros del grupo que se han ido a v iv ir  a 
otros lugares, y que en la  actualidad ya no forman parte del grupo fami
lia r . Es decir, ademas da estudiar la  movilidad geográfica y octpacional 
antes de que e l  grupo fam iliar esta  residiendo en e l  lugar en que es e s
tudiado (lugar de residencia actu al), debemos estimar la  fuerza de traba
jo que ha sido expulsada de a l l í .

Indicadores • ■ . . . : ... :.ó
A. Para e l  je fe  de la  unidad fam iliar

18.1 Lugares de residencia antes de la  conformación de la  unidad fam iliar
18.2 Tiempo de residencia:en cada uno de esos lugares.
18, 3 Edad a l primer cambio dei: residencia o . o.
18.4 Ocupaciones desempeñadas en cada uno de esos lugares i
18.5 Categoría ocupacional en cada una de esas ocupaciones o
18.ó Lugares ce residencia después ds la  cenformación de la  unidad fam iliar
18.7 Tiempo cíe resiten cia  en cada uno de esos lugares ; .
18.8 Euad a l primer cambio de residencia ;



16.9 Ocupaciones cesempeñadas en cada uno de esos lugares
13.10 Categoría ocupacicnai en cada una ce esas ocupaciones

B o Para tocos los miernbros da la  unidad fam iliar
13.11 Número de mianbzos que formaban parte del grupo fam iliar y que se

han icio a resid ir  permanentemente a otros lugares
18.12 Sexo y aoac actual ce esos miembros •
18.13 Ecacl ce esos miembros a l momento de la  sa lida
18.14 Ocupación ce esos miembros a l memento de la  migración
18.15 Categoría ocupacional ten esa ocupación
18.16 Ocupación que pasaren a desempeñar esos miembros en su nuevo lugar 

ce residencia
18.17 Categoría ocupacional en es «.i ocupación
16.8 Número ce miembros que residen temporalmente en otros lugares
18.9 Ecac y sexo de esos miembros 
18.20 Lugar ce esa residencia temporal
Ib .21 Ocupación ce esos miembros en ese lugar
lú.22 Categoría ocupacional en esa ocupación .
18.23 Razón por la  que esos miembros no residen en e l  grupo fam iliar
18.24 Número ce miembros que en e l  año anterior a la  encuesta se traslada

ron a otros lugares cambiando su residencia temporalmente
18.25 Edad y Sexo ce esos miembros
18.26 Ocupaciones que deserpeñaren en esos lugares
18.27 Categoría ocupacional en osas ocupaciones
18.28 Duranción del periodo que pasaran fuera de la  residencia del grupo 

fam iliar

En resumen, puede; observarse que la  mayoría de las variables e indica 
dores planteados originalmente fueren abordados en los cuestionarios, lo  
que permite afirmar, que los mismos recogen la  parte fundamental de la infor  
macicin necesaria para realizar los a n á lis is  propuestos, dejando solamente 
por fuera datos que se consideran de importancia secundaria o aspectos que 
no era posible abordar con esta  técnica ce investigación.

Los formularios son bastante extensos; 140 preguntas e l  A y 07 e.l B, 
lo que representa un to ta l de 227 preguntas para cada unidad de a n á lis is . 
Sin embargo, e ste  tamaño no s ig n ificó  una prolongación indebida del tiempo



ue ia  entrevista? .,1 cuestionario i,  requirió' aproximadamente 4a minutos 
ce en trev istas, y e l  b o sc iló  entro lo y 30 minutos en la  mayar porte do 
los cosos, con raras ocasiones on que se llegaba a ocupar cerca cb la  ho
ra. Como pueue verse, e l  tiempo requerido no resulto excesivo , no provo
cando cansancio ce lo s entrevis tacos, que hiciere, dudar ce la  validez ce 
la  información.

3. na cobertura ce l estudio
3.1 Cobertura temporal y socia l

El estucio pone énfasis en e l  periodo posterior a 1360, v o r  ser  
ese e l  año que marca e l  in ic io  c.e la  tencencia hacia la  baja en la  dismi
nución cel r itro  c e l crecimiento ce la  población en Costa Rica.

además, a l estar basaoa la  información primaria cíe la  investigación  
■en una encuesta, e l  perioco temporal necesarianente tiene que reducirse 
al no ponerse reconstruir procesos h istóricos sino en forma muy limitada 
con esa técnica.

En cuanto a la  cobertura so c ia l, e l  estudio está  restringido a los 
grupas socia les ce las áreas rurales, específicamente a lo s  ligacbs a la s  
uniuaces productivas que se incluyeron en ia  encuesta. la s  estrictamente 
la  investigación se centra en los sectores de producción no c a p ita lis ta s : 
unicaces campesinas capitalizadas ("farmers") , unidades campesinas t íp i 
cos y uniuaces campesinas ser.áproletartas.

3.z Cobertura geográfica
El estucio se llevó  a cabo en los áreas rurales de Costa Rica, 

incluyéndose cetenninadas zonas a partir  ce su papel como productoras do 
cafe, caña ce azúcar, ganadería y granos básicos (maíz, fr ijo l  y arroz).

b¿i estructura ce la  pruaucción agropecuaria nacional se orienta a 
cuatro productos funearren taimen te d irigióos a la  exportación (café, caña 
ce azúcar, banano y ganadería) , ce éstos se incluyen tres, y una ser ie  ce 
procuctos cestinacos a l consumo interne., de los cuales e l  más importante 
es e l  rubro ce lo s granos básicos. Le esta  forma, en e l  estadio se inclu  
yen uniuaces ue pruaucción oj cuatro de los ciña) rubros más importantes 
ce l sector agropecuario nacional.

asimismo, los productos selecciónanos brindan un marco comparativo



-37'

para a l estudio ue los procesos ce repcruocción de la  fuerza ce trabajo, 
a p o s ib ilita r  e l  estucio ce la  fonve en que las ¿autos ¿o desarrollo ca
p ita lis ta  precarinantes en caca producto influyen sobre esos procesos.

Por último, en los productos seleccionados ce incluyen tres artículos 
esencialmente mercantiles (cafe, caria de azúcar y ganadería) , y un rubro 
que tien te  a combinar esa procucción mercantil con la  producción destinada 
a l autoconsumo.

I¡n un estucio coito e ste  so hace imposible in c lu ir  la  totalidad del 
territor io  en que se producen los artículos mencionados en e l  pa ís, por 
lo  que se seleccionaron zonas que brindan un maree, geográfico amplio y 
que sirven para cu a lificar  las c i feron tes conciciones regionales existen
tes .

Originalmente, en e l  proyecto de la  investigación, se proponía la  in  
clusión provisional de las sigu ientes zonas;

a. tonas cafetaleras;
i .  Cantón ce Pórez telecón, provincia fie San José ..
i i .  Cantón ce boranio, provincia cié M ajuela

o . tonas cañeras s *
i .  Canten ce San Carlos, provincia ce M ajuela
i i .  Cantón Central, provincia, ce Puntáronos 

c . tonas ue combinación cafó-caña ce azúcar
i .  Cántenos Central y Grecia, provincia de M ajuela 

c. tonas Ganaderas;
i .  Cantón ce San Carlos, provincia de M ajuela
i i .  Cantones de Liberia y Sagaces, provincia de Guanacaste 

e . tonas de granos básicos;
i .  Cantón de Buenos Aires, provincia de Puntáronos
i i .  Cantón de Upala, provincia de M ajuela
Como puede verse, la  lim itación del estudio a determinados productos 

y regiones tiene eos propósitos fundamentales, a saber;,
a. Brindar un marco comparativo por producto, en e l  sentido de que las

unidades procuctivas orientadas hacia la  procucción de c iertos artí
culos presentan probablemente características particulares que re
su lta  interesante e l  poder contrastar. Específicamente, en esta
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investigación se plantea que la  producción de café y caña de azúcar 
tiende a p r iv ileg iar  la  presencia de la  producción mercantil, en con 
traste  con la  producción de granos básicos, que muestra una mayor 
incidencia ce la  producción de eutoconsumo, en tanto que la  ganade
ría presenta una situación intermedia entre las autoridades,

b. brindar un marco comparativo por zona, de forma que se pueda tener 
centro de cada rubro productivo zonas que presentan características  
diferentes y que permiten, en la  medida de lo  posib le, la  aprehen
sión de las diversas situaciones presentes en e l  país.
Ce esta  manera, queda claro que la  selección de unidades productivas 

por producto no se hace con e l  propósito de estudiar las características  
de la  estructura productiva y del proceso productivo de esos artículos  
particulares, sino que, más bien, sirve cano un c r iter io  operacianal que 
permite abarcar diversas situaciones en cuanto a los procesos de reproduc 
ción ce la  fuerza de trabajo, o por lo menos, para tener alguna garantía, 
por a sí decir lo , de la  inclusión de situaciones diferentes que pueden 
brincar un relativo  marco, comparativo.

Este f in , que se persiguió alcanzar mediante la  selección en base al 
rubro productivo, debía conservarse, en e l  marco de la  investigación, y 
cualquier modificación que se pudiera hacer en e l  curso del trabajo, debía 
respetar hasta ocnde fuera p o sib le , e l  establecim iento de ese marco compa
rativo.

Por otro lacio, aparecía cano raiy claro que no era posib le, esp ecia l
mente en consideración a lo s recursos de que se disponía y del tiempo pro
puesto para efectuar e l  trabajo, realizar un estudio en tantas zonas geo
gráficas d iferentes. En e fecto , un trabajo de campo en 9 regiones del 
país parecía exclusivamente ambicioso. Sin embargo, la  eliminación de a l 
gunas de estas zonas inplicaba necesariamente una reducción del ámbito de 
la  investigación, ya que restringe e l  marco comparativo que es brindado 
por la  inclusión de zonas diversas que tendían a la  caracterización de di 
versas situaciones ex isten tes en e l  país en cada rubro productivo.

, Le esta  forma, antes de proponer cualquier modificación a l respecto, 
fue conveniente pasar- revisión a lo s  cr iter io s  originales que llevaron a 
la  preposición de los productos y zonas ta l como son mencionadas en e l  
proyecto original de la  investigación, de manera que se pueda tener los
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elementos necesarios para evaluar las consecuencias que se derivan de una 
reducción c e l ámbito ue la  investigación en este  trabajo.

3 .2 .1  La aclimatación de los productos a ser incluidos en e l  
estudio
Cana ya se lia mencionado, e l  sentido ce la  consideración 

de algunos rubros productivos en la  selección cié las unidades productivas 
y familias a ser incluidas en e l  estudio,, no pretendía llegar a l a n á lis is  
ce la  estructura de la  producción particular de esos artícu los, sino que 
más bien la  unidad de estudio fundamental está  constituida por la  unidad 
proouctiva, y no por e l  producto. Así, en una determinada unidad de pro- 
aucción, e l  interés fundamental no va a resid ir  exclusivamente en las ca
racter ísticas de la  producción de un artícu lo  determinado, sino más bien, 
lo que interesa son las características globales de la  unidad, las cuales 
necesariamente abarcan los otros productos a lo s  cuales se dedica la  uní-
U clC i.

Sin embargo, e l  producto considerado puede indicar algunas caracte
r ís t ic a s  probables de la  unidad, de forma que la  diferenciación por rubro 
de producción viene a con stitu ir  una manera de llegar  a la  inclusión más 
probable de unidades de producción con determinadas ca racter ística s.

En e l  Cciso ce e sta  investigación, se estima que ciertas característi 
cas de las unidades, especialmente las asociadas a l dastino de la  produc
ción, van a ser más frecuentemente encontradas entre las unidades da de
terminado rubro que en las correspondientes a otros, por lo  que es intere 
sante e l  poder comparar por rubros a fin  ce determinar las diversas sitúa  
cienes ex isten tes en cuanto a las condiciones de reproducción cíe la  fuerza 
de trabajo.

Esto queda más claro s i  se intenta una caracterización sanara y pre
liminar ce la  producción ce los artícu los que comprende e l  proyecto.

a. La producción cafetalera
El café constituye un producto esencialmente mercantil, por lo  

que cabe esperar e l  preuaninio cía la  proaucción destinada fundamentalmen
te a l mercado entre la s  unidades que presentan la  producción cafetalera. 
Ccn e l lo  no se quiere afirmar que en estas unidades cebe estar  ausente la  
producción no mercantil, destinada a l autoconsuno de la  unidad, sino que
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la  producción irercantil en estas unidades es la  que tiende a tener la  im
portancia fundamental.

La producción cafetalera, además, presenta un importante peso de la  
pequeña y mediana producción, e l  cual, según la  información disponible, 
no presenta una tendencia a disminuir sino, por e l  contrario, a aumentar o 

Esta producción, por lo  tanto, presenta los elementos para caracteri 
zar a la  pequeña producción mercantil y la  combinación que se produce en
tre asta y las grandes empresas cap ita lista s .

El complejo cafeta lero , constituido por una amplia base de pequeña 
y mediana producción y una pequeña cúspide de grandes productores y bene
ficiadores, brincia condiciones interesantes para los procesos de repfoduc 
ción de la  fuerza'de trabajo, alrededor de la  ligazón entre la  gran pro
ducción ca p ita lis ta  y la  pequeña producción mercantil.

b. La caña de azúcar constituye, a l igual que e l  cafó, un producto esen 
cialmente mercantil, por lo  que cabe esperar en e ste  rubro, igualmente, 
un peso de producción de las unidades.

En esta  producción la  importancia de las unidades pequeñas y media
nas ha sido considerable, guardando un peso muy variable de la  producción 
independiente por zona geográfica, cuya cosecha es vendida a lo s grandes 
ingenios para su transformación en azúcar. Sin embargo, esa importancia 
de la  pequeña y mediana producción presenta una tendencia mu/ marcada a 
la  declinación, que redunda en un proceso m anifiesto de concentración 
en favor de las grandes unidades y que lleva  a la  desaparición de fuertes 
contingentes c¡e los pequeños productores cañeros.

Este rubro productivo se puede caracterizar por una tendencia a l au
mento muy marcado del tamaño de las unidades y la  desaparición de las uni 
dates de raayor tamaño, que hace que las relaciones tradicionales ex isten 
tes entre productores y dueños de los ingenios tiendan a ocupar un lugar 
secundario frente a la  generación de grandes empresas que se orientan a 
producir la  totalidad de la  materia prima que procesan.

Estas características de la  evolución de la  producción cañera en e l  
país dan óoncícianes interesantes a los procesos de repdroducción de la  
fuerza ¿e trabajo, que son bastante diferentes a las antes reseñadas para
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e l  CclSO Util café .
Sin eiribargo, e x is te  en e l  país la  tendencia .en ciertas zonas a la  com 

binación entre e l  cafe y la,caña cíe azúcar, que hacen variar en algo las  
tendencias antes expuestas, y que brindan gracias a esa confinación carac
te r ís t ic a s  particulares a los procesos eje reproducción ce la  fuerza de tra  
bajo, resultantes específicamente ce osa combinación.

c . La confinación di la  producción de cafó y caña de azúcar

La confinación ee la  producción ce estos dos productos a l in terior  
úe la s unidades productivas, o en general en una zona geográfica, da con- 
ciciones particulares a lo s  procesos te  reproduocióri de la  fuerza cíe tra 
bajo. estas conuiciones se derivan f  mdaraent aiteribe' del hecho de que la  
axcibinación de los c ic lo s  productivos de ambos artículos se carpieren tan, 
ue modo que brindan la  -posibilidad, te  la  ex isten cia  de a ltos n iveles ce
empleo durante un periodo del año más prolongado. ñ s í, .so, puedo ver que 
la  zafra azucarera sigue a continuación te  la  cosecha te  cafó, mantenien
te  a lto  e l  n ivel te  empleo en .un periodo relativamente prolongado ( b a o
meses del ario)-. .

Este fenómeno brinda las condiciones para mantener ccntigentes te  
fuerza te  trabajo más a ltos en la  zona .que s i  produjera uno so lo  de estos  
artícu los, lo  que redunda en que la s  zonas que presentan esta  combinación 
oe productos -tienden a tener una población rural relativamente densa y con 
una fuerte presencia del asalarianiento.

La disponibilidad te  fuentes .relativamente abundantes te. trabajo asa 
loriado por periodos más prolongados, p o s ib ilita  asimismo te  mejor forrea 
la  presencia oe la  venta te fuerza te  trabajo a l exterior de la s  unidades 
Ctí proaucción campesinas, dándose la  tendencia a encontrar un mayor n i
vel ue presencia t e l  sentLproletariado- en .estas zonas. Esa solución para 
la  reproducción te  la  fuerza ce trabajo, mediante. la  combinación te la 
venta de fuerza oe trabajo had a e l  exterior y la  producción independien
te en la  unidad productiva, tiene mayores posibilidades de originar una 
permanencia te  esas unidades, gracias a. los a ltos n iveles de oferta ce 
oiipleo durante, un .periodo, relotevamente prolongado t e l  año. Es decir, la
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11 solución" para resolver e l  problema be la  reproducción do la  fuerza de 
erabajo vía la  combinación entre las relaciones sa lar ia les y la producción 
incopenciente, provoca la  persistencia  rnisraa ce osa producción canposina.

Unalmante, las ^osibiliuades mayores que presenta la  producción ca
fetalera para la  subsistencia y desarrollo de la  pequeña producción, tien  
can a contrarrestar la  tendencia a su desaparición, que predomina en la. 
producción de caña ce azúcar. Es decir, e l  hecho de que las unidades pe 
quenas combinen la  producción de ambos artícu los, brinda las condiciones 
para que óseas existan curante roas tiempo como "unidades cañeras ' , no oca 
sionanco no obstante, la  reversión to ta l de la  tendencia a la  desaparición, 
sino mas bien e l  hecho ce que esta  sea menos pronunciada.

c . La producción de granos básicos

Los granos básicos, en este  caso e l  f r i j o l ,  e l  arroz y e l  maíz, por 
constitu ir  bienes que es posible consumir s in  elaboración industrial algu 
na y que ocupan un lugar inportante en la  dieta habitual de los costarri
censes, brindan las condiciones para la  existencia  de una inportante pro
porción ce la  producción destinada a l autoconsurno. Esta producción de 
autoconsurno generalmente es mas inportante en las pequeñas explotaciones, 
donde viene a ocupar un lugar fundamental en las formas de reproducción 
ce las fam ilias.

Sin embargo, lo  anterior no quiere oacir que la  producción destinada 
a la  venta en e l  nercauo no sea inportante. En efecto , aún en la  pequeña 
producción e l  cultivo ce los granos básicos gene raimante se hace con la  
doble finalidad ce obtener lo  necesario para e l  consumo de le  fam ilia du
rante e l  año y vencer algunos excedentes. Y, especialmente en la  mediana 
y en la  gran producción, su cu ltivo tiene una finalidad esencialmente mer
ca n til, la  cual es más predominante en los casos del arroz y del maíz, 
siendo menos frecuente en e l  caso del f r i jo l .

Le esta  forma, e l  rubro de los granos básicos brinda mayores probabi
lidades ce encontrar una a lta  proporción ce unidades en las que la  produc 
ción ce autoconsurno ocupa un lugar importante en e l  proceso de reproduc
ción ce la  fuerza de trabajo. Esto, a l mismo tiempo, hace pensar que en
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este  rubro proouctivo e l  papel de la  pequeña producción es fundamental.
En la  selección de las senas a estudiar en e l  trabajo cíe cartpo hay que 

considerar, asimismo. las diferencias .an las características de la  produc
ción que se don en consideradas a l artículo específico: en e l  caso del 
fr ijo l  predomina clararen te la  pequeña producción orientada en a lta  propor
ción a l autooonsurao, en e l  maíz es un poco irás frecuente la  presencia ce 
alguna proauccion netamente mercantil, y an e l  arroz se da un a lto  precbrrá 
nio ce la  producción netamente mercantil,, generalmente en grandes extansio  
¿íes mecanizadas.

e . La prooucdon ganadera

La ^reducción ce gana, o se puacd d istin gu ir  en dos sectores claramen
te diferenciados y que presentan en algún grado características diferentes; 
la  g anace ría  ce carne y la  ganadería de lecheo

En la  ganadería ce carne se produce un predominio de la  gran produc
ción extensiva,, poco intensiva en la  inversión ce capital y la  u tilización  
de fuerza de tracajo, y en la  cual e l  elemento fundamental está  constitu i
do por la  posesión ce granees extensiones de terreno. Bajo asta  cúspide 
ce granees propietarios se encuentra un sector cb productores medianos y 
pequeñas, ce alguna forrea subordinados a los grandes. Este se sustenta en 
una división  so c ia l ce trabajo alrededor de las fases de la  producción ga
nadera; cría-cesarrollo-engorde; la  cría y e l  desarrollo se sitúan prefe
rentemente en las explotaciones ¡pequeñas y medianas, los cuales generalrren 
te vencen sus animales a los engordaderos - que posean grandes extensiones 
en pasturas.

La ganadería ce leche, por su parte, tience a p r iv ileg ia r  las unida- 
oes cb tamaño mediano y se orienta a lom as más intensivas cíe u tilización  
ce l suelo, que reducen la  cantidad ce terrero necesario para su reproduc
ción. Se putee decir, entonces, que la  ganadería de leche brinda rejeras 
ocrulLciones para e l  desarrollo y permanencia de la  pequeña producción que 
la  ganadería ce carne, ya que es ¿osibie cb tener mayores ingresas a partir  
ce un terreno cb menor tamaño. San embargo, la  ganadería de leche, 'desa
rrollada coro producto exclusive; y a a lto  n ive l toenioo, requiere cb nive
le s  de inversión que generalmente no están a l alcance de la  mayoría ele los



pequeños productores por lo  que en este  sector productivo aparentemente 
tiende a p riv ileg iarse  e l  desarrollo de la  producción a una escala  media, 
de pequeños y medianos capitales y :ce enpresas campesinas capitalizadas.

Lo que se ha dicho hasta e l  momento tonto para la  ganadería de .carne 
cono para la  ee leche, se aplica siempre y cuando esa producción ganadera 
sea e l  articulo fundamental a l cual se dedica la  unidad be producción.
Sin embargo, en e l  país es muy cuente encontrar la  presencia cía ganado 
en la s  iniciadas productivas, a la  per da otra ser ie  de productos, especial 
mente en las unidades cíe tamaño menor, de puede hablar, en estos casos, 
no tanto de pequeña ¡producción ganodeta, sino mas bien di pequeños produc
tores que . tienen algún. ganado. im este  tipo de unidades e l  ganaoo ocupa 
principalmente e l  papel üo proon^-or- r> la  mayoría da las veces
para e l  autoccnsuno en la  unidad írrá liu r  y pasa la  vent.i eventual de pe
queñas cantidades, generalmente piTiossada en la  fomia de queso, quedando 

■ cono un producto adicional que se oaierci a liza  las cr ía s , las cuales la  ma 
yoría de las .erices son vendió:* a una edad relativamente tanpranc:, generan 
cío algún ingreso adicional para la  unidad productiva.

be esta  forma, en e ste  sector productivo tiende a enoantrarse tanto 
la  producción (de leche o ce como) e:jeneialaente mercantil, don la  pre
sencia de producción de loche para c ubrrnsumo especialmente - en las peque
ñas explotaciones y la  eventual coro ~c:?alxzaeich de las cr ías, que son 
conpradus en la  mayoría cíe los casos per los grandes engordacbres.

3.2.2 La selección por picáuctoc y e l desarrollo ca p ita lista .
La delimitación d? e ie r ’.os productos abordados san e l  tro. 

bajo cía catibo tiene aderrís una impórtanosc desde e l  punto de v is ta  de la  
estrategia  da investigación. Al respecto, en e l  proyectó se establece, 
como objetivos cíe la  inves tig ic ie  uo ' ' ~-

”d, M a lí zar la s  formas en que las pautas de desarrollo ca p ita lis ta  
tienden a afectar a las diversas nidadas de producción en e l  
agro. ’ ,
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e . Partienoo ce lo  anterior, analizar las repercusiones que tiene  
e l  proceso te  oesarrollo ca p ita lis ta  sobre las estrategias ele 
supervivencia y , por ende, sobre los procesos de reproducción 
ce la  fuerza ce trabajo en las familias cié los d istin tos tipos 
de unidades'1 (1) .

edemas ya hemos mencionado que los productos seleccionados brindan un 
marco comparativo para e l  estudio ce los procesos de reproducción de la  
fuerza de trabajo, a l p o s ib ilita r  e l  estudio de 3.a forma en que las pautas 
de desarrolle'/ ca p ita lis ta  predominantes en cada producto influyen sobre 
esos procesos.

Como puede verse, rretocológicamente en la  estrateg ia  de investigación  
planteada, se hace necesario vincular e l  desarrollo ca p ita lis ta , v isu a li
zado desde la  perspectiva que asumen los procesos de la  acumulación de ca 
p ita l, con e l  fenómeno ce la  reproducción ele la  fuerza do trabaje. Es 
decir, de alguna forma deloe estar presente en la investigación la  vincu
lación entre e l  desarrollo c a p ita lis ta  y la  reproducción de la  fuerza de 
trabajo.

Para establecer este  1 i  garren la  estrateg ia  de investigación plantea 
dos elementos teórico-metodológicos, a saber, la  determinación de lo  que 
se ha denominado las "pautas del desarrollo cap ita lista" , que tienden a 
afectar de una forma esp ecífica  a los d istin tos tipos de unidades produc
tivas, y la  ere terminación de los variaciones, dependientes de las ante
riores, que se produzcan a l in terior  de lo  que se conoce como las "estra
tegias de supervivencia", o de una forma mas adecuada, las "formas de re
producción de las familias"

7T5 vET sección 1 del presente capítulo
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El estudio por sectores productivos. permite, da esta  forma enfrentar 
la  determinación Ce la  conformación que asuras e l  proceso de desarrollo ca 
p ita lis ta , especialmente a travos ce datos secundarios generales sobre la  
evolución del sector agropecuario nacional, parte de cuyo trabajo ya está  
realizada. D¿ e sta  manera, la  delimitación por productos permita analizar 
con mayor detenimiento y concreción Las características asumidas por los 
procesos oe acumulación y , ol raisno tiempo, establecer las posibles di fe- 
rendas de esas pautas en cada producto, lo  que ciaría la  base, en e l  caso 
de que existan, parca explicar las posibles desemejanzas en los procesos 
de reproducción de la  fuerza de trabajo en las fam ilias adscritas a los 
diversos tÍ£OS de unidades productivos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los recursos con que contaba la  
investigación eran lim itauos, se hizo necesario examinar respecto a cada 
proaucto las características ce las zonas originalmente propuestas, a fin  
de contar con los elementos que peníátieran encarar las consecuencias que 
tenía una reducción s ig n if ic a tiv a  del ámbito geográfico.

La uiscusión detallada de esos aspectos, por la  complejidad que re
visten respecto a los aspectos metocblógicos que están involucrados en la  
selección de una muestra para su estudio de estas caracter ísticas, se ex
pondrán en un próximo documento.
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