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En nuestros diálogos en torno a los

agrocultivos y los conflictos socioambientales,

en esta ocasión conversamos sobre esas

memorias que están presentes en nuestra

comunidad de Río Cuarto, y reflexionamos

sobre esas dimensiones que nos ayudan a

comprender los desafíos que tenemos en

nuestro presente.

Parte de las dimensiones que debemos

considerar para trabajar sobre nuestras

memorias se encuentra la necesidad que

debemos hacer espacios para que nuestras

conversaciones sean amenas, esto permite

mayor confianza y profundidad. 

Descubrimos, que al repensar el lugar que

tienen nuestras memorias, más allá de un

simple "recuerdo", nos permite conocer

nuestro cantón desde otras formas y así

Investigar nuestras condiciones para

resolver problemas y fortalecer nuestra

identidad.

También, la importancia de estar atentos y

atentas a la diversas  narraciones de las

historias, ya que esa sensibilidad nos ayudará a

contextualizar y profundizar nuestras

intenciones. 

Curso Agrocultivos y
problemáticas
socioambientales: 
Caso de Río Cuarto y la piña.

2 4  D E  J U L I O  2 0 2 3  -  N Ú M E R O  2  

¿PARA QUÉ RECORDAR?

La vida ante los monocultivos



Cuando reflexionamos en torno a nuestros recuerdos

y memorias, se presenta una condición que

debemos resolver, esos hechos de los que hablamos

y compartimos, son únicos, es decir, el resultado de

una combinación de cosas particulares, que no

serán repetibles. 

Ante esto, estamos ante hechos y situaciones

irrepetibles, sin embargo, a través de nuestras

reflexiones podemos construir analogías y

generalizaciones que nos ayudan a comprender

nuestro presente y nos dan pistas para actuar.

Por esta razón, resulta relevante tener la

oportunidad de pensar nuestras memorias como

procesos colectivos, es decir escenarios de disputa

que se abren en muchos de nuestros territorios y

que nos problematizan los diversos tipos de

historias y memorias con las cuales nos han hecho

entender nuestras comunidades, pero también la

posibilidad de re-pensarlas a partir de nuestras

experiencias.

Si logramos generar una reflexión colectiva, nos

permite fortalecer nuestra identidad y generar

acciones para intervenir nuestro presente, ya que

estamos dejando de pensar la memoria como algo

únicamente privado, que atañe sólo a quién lo vivió,

y entramos en una discusión en la esfera pública,

donde entre las personas participantes tenemos la

posibilidad de analizar y construir aportes para

repensar las prioridades de nuestro pasado, pero

también del presente.

MEMORIAS: ¿EXISTE UN MODO
PARA DISTINGUIR DE ANTEMANO
LOS BUENOS Y LOS MALOS USOS
DEL PASADO? 
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Ciclos agroexportadores.

Presiones demográficas.

Políticas de fomento.

Dinámicas a considerar:

Hasta 1821 la población se concentraba

en las ciudades de Cartago, San José,

Heredia y Alajuela.

Con la expansión del café se empezaron

a colonizar tierras.

Durante el siglo XIX se sigueron

despojando a los pueblos indígenas de

sus territorios.

La construcción del ferrocarril a Limón

transformó el paisaje, y se introdujo con

fuerza el banano.

Surgen nuevas formas de administrar la

tierra, por ejemplo la concesión de 99

años a Minor Keith.

La consolidación del Estado y sus

servicios mejoró la calidad de vida y se

da una explosión demográfica. La mayor

concentración se vio reflejada en los

enclaves bananeros.

1940 Carretera Panamericana favoreció

la intensificación de la colonización de

tierras y el aumento de la deforestación.

Con la apertura de caminos se empezó a

colonizar la zona norte.

1960 el Estado era el mayor poseer de

tierras baldías, sin embargo para 1980

era el mayor comprador.

Actualmente las piñeras han invadido

1659 hectáreas de Áreas Protegidas. 

LA FRONTERA AGRÍCOLA



Para 1965 no habían caminos, se pasaba por

ríos.

Poca población.

Había una presencia importante de

diversos animales, peces, plantas y

árboles.

Se duraban 3 días para repartir los diarios

(algunos productos que no podían faltar eran

las candelas, dulce, telas)

Las familias que habitaban eran numerosas.

Al ser un lugar alejado de los centros

económicos del país, había una carencia de

trabajos.

La infraestructura de los caminos era

bastante pobre.

Predominaban las grandes fincas.

La actividad económica se concentraba

principalmente en la ganadería.

Como forma de intercambio, había presencia

del trueque entre las personas.

Empezaron a llegar personas de Heredia y

Grecia.

Muchas de las grandes fincas se empezaron

a segregar por herencias.

Surgió la primera piñera TARENA

A través de nuestras entrevistas, identificamos

algunas características comunes del pasado de

Río Cuarto, entre las más relevantes fueron:

Para finales de los ochenta: 

RÍO CUARTO, ANTES DE
LA PIÑERA

¿QUÉ DESARROLLO
ESTAMOS
IMPULSANDO? ¿A
QUIÉNES BENEFICIA?
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Beneficiar 1200 empleados y a sus familias

Surgen enfermedades con la expansión piñera:

sin una adecuada gestión y regulación, han

llevado a profundizar la deforestación, la

contaminación y la destrucción de los

ecosistemas para la flora y fauna de Río Cuarto.

Se abrieron puertas a actividades que en un

principio no tuvieron buena regulación

(agroquímicos y expansión territorial de la

actividad piñera) y que acarrean consecuencias

en la salud comunitaria y de los ecosistemas.

Con la llegada del agrocultivo de la piña y su

expansión e intensidad se llenó de positivismo la

comunidad, ya que con el el tiempo se empezaron

a traer cosas y se dio una expansión económica:

Incremento de trabajos en un una misma fuente de

empleo-piñera

Desarrollo comercial: supermercado, gasolineras,

agencias de motocicletas.

También, se dio el aumento de la población de

unos 5 000 a 15 000 habitantes, esto favoreció para

que se mejoran los caminos. abrieran centros de

salud y centros educativos (Primaria y Secundaria).

De forma dependiente de este crecimiento de

población y comercial, se da la expansión del

cultivo de la piña , adquiriendo una dimensión

industrial de monocultivo, esto condujo a:

Si bien es cierto, en los trayectos de Río Cuarto, han

habido varias empresas dedicadas al cultivo, se ha

dado una concentración progresiva de la

actividad en manos de las transnacionales, esto

sumado a que es la principal empleadora de las

comunidades, ha generado algunas condiciones.

EL PRESENTE DE RÍO CUARTO
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Las condiciones que están presentes ante la

expansión y consolidación del actividad Piñera

en Río Cuarto, nos debe llevar a repensar

algunos aspectos de nuestra identidad y la

política territorial de nuestro cantón.

-¿Cuál es el lugar de la municipalidad de

nuestra cantón? ¿Representar los intereses

de las empresas? ¿Velar por el desarrollo

integral de nuestras comunidades? 

 -¿Cuáles son las responsabilidades del Estado

como promotor del crecimiento económico y

del desarrollo? 

-¿Qué lugar tiene el consumo en nuestras

comunidades? ¿Estamos priorizando el

consumo como desarrollo?

-¿Qué relaciones estamos teniendo con las

instituciones públicas? ¿Están siendo

parcializadas por una visión de desarrollo que

no están en diálogo con las necesidades y

aspiraciones comunitarias?

¿Qué pasa con la contaminación? ¿Por qué

sigue siendo peligroso defender el

ambiente? 

RÍO CUARTO NO  VOLVERÁ A
SER EL MISMO

¿CUÁL ES EL LUGAR DE LA
BIODIVERSIDAD EN LAS PROPUESTA
DE DESARROLLO QUE IMPULSA EL
ESTADO Y LAS EMPRESAS EN RÍO
CUARTO?
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¿Qué está pasando?

Piñera gestiona permisos para cortar árbol
de almendro donde anidan las lapas,
alegando que es un peligro para los

trabajadores



Al reflexionar en diálogo sobre nuestras memorias  

con el presente que vivimos, surgen algunas

tensiones importantes que debemos tener

presentes para profundizar nuestros procesos

organizativos, ya sea nuestro sindicato o algún

colectivo ambiental: 

¿Qué implica para nuestras comunidades la

dependencia a la empresa? ¿Qué significa que las

instituciones tengan complicidad con esta o 

 miedo de actuar por las consecuencias?

¿Cuál es la relación entre qué nuestros dirigentes

trabajen en la piñera y la poca implicación de las

organizaciones comunales para abordar las

consecuencias de esta actividad?

Hemos sido testigos de cambios importantes en

nuestros territorios, por ejemplo, desaparecen los

espejos de agua o hasta una laguna. Ante esto

debemos preguntarnos estos cambios del paisaje

¿a quién benefician?

Esto nos lleva repensar ¿Qué desarrollo queremos?

Organiza Apoyan
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tensiones en diálogo: ¿Qué nos cuestiona nuestro pasado?

"CONOZCAN CON PROFUNDIDAD LAS LEYES Y
SEAN CONSCIENTES DEL DAÑO QUE ESTÁN
PROVOCANDO EN EL MEDIO AMBIENTE, EN

OTRAS PALABRAS, CONSEGUIRÍA PERSONAS
SINDICALISTAS QUE NO TIENEN MIEDO A

HABLAR Y TAMBIÉN MANO DURA CONTRA LAS
EMPRESAS QUE MALTRATAN A LOS

TRABAJADORES."
JUAN MIGUEL SEGURA CARRANZA


