
I Este aflculo expone algunos res¡lados de la in-
vestigación. "El Proyecto de Riego Arenal-Tempis-
que y su impacto socioeconómico en la provincia
de Guanacaste", adscrito al Prograrn de Desarrollo
Rr¡¡al del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de C.osta Rica. El estudio se desarrolló
coniuntamente con la Sede Universitaria de Guana-
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Abstract

Tltis anicte proposes
ttn nain atpects:
a) a baslc characterization
of antecedqrts and general sttacture
of Arenal-TenPisErc iffigation project,
and b) a critica.l ana.lysis of gium cbanges
in hn of tbe ma.in prolnsals of tbe project:
agrarian reform and tbe creation
of a sltsntnfor industrial
farming production.
Tbe mentianed aspects tnake
possible a total cotnprebension
of tbe project contributing
uitb elemen6 ta undentand
tbe presmt deueloprnent.

El artículo presenta en la prime ra parte
una caracterizaciá¡ básica del Proyecto, sus
antecedentes y estructura general. En la se-
gunda parte, se expone un análisis. cdüco de
los cambios que se han producido alrededor
de dos propuestas centrales: Una Reforma
Agrana profunda y la creaciÓn de un Sistema
de Producción Agroindustrial. El desarrollo de
esos ternas se considera indispensable para te-
ner una comprensión global del desarrollo ac-
n¡al del PRAT.

I. ESTRUCTUM GENERAI DEL PRAT

A- A¡tecdcrrtes

Ios antecedentes específicos del PRAI se
remontan a la década del cincuenta: a princi-
pios de esta década y hasta 1955, técnicos del
Instituto Interamericano de Asuntos Agdcolas
de Estados Unidos de Norteaménca, realizaro¡
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PRESENIACION

El Proyecto de Riego Arenal-Tempisque
(PRAT) es una iniciativa que procedió srclusi-
vamente, del Estado costarricense, y tenfu co-
mo metia la modernización del país. Ello se
lograría a través de la diversificación de la es-
tructura productiva y difusión del desarollo
capitalista. Dentro de este contexto se aprobó
la ejecución del PRA[, erunarczrdo, dentro de
una estrategia de Desarrollo Rural Integrado
que proponla meiorar las condiciones socioe-
conómicas de la región



N

estudios en el Valle del Tempisque, dirigidos a
formular un proyecto de riegoz. No obstante
dichas acciones no fructificaron y no fue sino
hasta principios de la década siguiente que el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
retomó los estudios citados y el 13 de julio de
7973, pot decreto na 3078, se creó la "Comisión
coordinadora para el Esnrdio de Riego y Drena-
ie". Esta comisión analizó las posibilidades de
tr¿spasar las aguas de la Vertiente Atlántica a la
del Pacífico, aprovechando el caudal generado
por el Proyecto Hidroeléctrico de Arenal.

I¿. construcción por parte del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) del
Proyecto Hidroeléctrico Arenal, creA
condíciones técnicas accepcionales farc -
rables para eI desanollo de la iriga-
ción: el trasuase de aguas de la uertiente
del Atlántico a Ia del Pacífico que el
Proyecto Hidroeléctrico prouocaba, abre
ln posibilidad de irigar uastas extensio-
nes de tierca sin incurrir en mayores
gastos por construcción de represas da-
do que el Proyecto Hidroeléctrico asumi-
rá dicbos cosfos (Rodríguez, 1988: 175).

Un año después, 1974, la Comisión cita-
da pas6 a constituirse en "Comisión Coordina-
dora para el Desarrollo Integral de la Cuenca
Baja del Río Tempisque" (CODEINTE), que
definió los objeüvos del Proyecto de Riego y
ordenó la elaboración del Plan Maestro que
guiaiía la ejecución del PRAT3. Las gestiones
de esa Comisión Coordinadora hicieron posi-
ble la creación del Departamento de Riego y
Avenamiento, adscrito al Servicio Nacional de
Electricidad (SNE), por decreto ejecutivo ne
10148 del 15 de iunio de 1.979. Ese departa-
mento administraría la operación del Proyecto
de Riego, de acuerdo al marco' legal para la
ejecución del mismo que se aprobd dos meses
después (Decreto ne 7350 del 1 de seüembre
del mismo año). '

Este Instituto formaba parte del "Bureau of Recla-
mation" del Departamento del Interior de Estados
Unidos. Ronning, Wiltiams. Report on Tempisque
Valley Proyeet Investigations. Vashington D.C.
1955. Citado por Rodríguez Solera. 1988, P 175.

Esn¡dio contratado al Consorcio BEL Ingeniería S.A.
y Bookman, Edmonston Engineering Inc. 1978.
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Cuatro años más tarde, en 1983, el De-
partamento de Riego adscrito al SNE, se inde-
pendizó y convirtió por Ley ne 6877, en el
"Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Rie-
go y Avenamiento (SENARA)", que pasó a
consütuirse en. el ente rector de la eiecución
del PRAT y demás proyectos de riego del país.

.Es oportuno llámar la atención respecto
a que el Proyecto de Riego en estudio, ha re-
cibido distintas denominaciones en el trans-
curso de su evolución, a saber:

1. En 1975, en el proyecto enviado por pri-
mera vez a la Asamblea Legislativa para
su aprobación, se le llamó, "Distrito de
Riego de Moracia" .

2. En 1978, en el Plan Maestro, recibió el
nombre de "Proyecto de Riego de la
Cuenca Baia del Río Tempisque".

3. En 1983,.con la ley de la República que
aprobó la creación del Servicio Nacional
de Aguas Subterráneas, Riego y Avena.
miento (SENARA), pas6 a denominarse
"Proyecto de Riego Arenal-Te.mpisque
(PMI)".

Según el  Plan Maestro,  e l  desarrol lo
completo del potencial agrícoIa del PRAT to-
maria cerca de veinte años. Es decir, aproxi-
madamente desde 1980 hasta el año 2000. La
transformación de la estructura productiva, ci-
ta ese documento, se haría sentir no solo en
los aspectos de crecimiento del producto in-
terno bruto y redistribución del ingreso, sino
también, en la solución de los'problemas de
empleo, desplazamientos de población (mi-
graciones) y mejora general de las condicio-
nes de vida de la región.

B. Obieüvos

Los obletivos del PRAT, originalmente
planteados en el Plan Maestro son los siguien-
tes5:

Moracia fue el nombre que recibió la provincia de
Guanacaste en e[ siglo XlX, en honot al expresi-
dente Juan Rafael Mora.

Posteriormente sufren modificaciones. La actual re-
deinición de los obietivos aparece en el documento
"Proyecto de Riego Arenal-Tempisque II Etapa, soli-
cirud de firunciamiento', SanJosé, iunio de 1985.
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1. Genedes

Integrar baio un sólo coniunto el uso del
espacio territorial y el aprovechamiento pro-
puesto para los recursos agua y tierra, con el
frn de crear un sistema de Producción Agroin-
dustrial basado en el riego,

Especftos

1. El máximo aprovechamiento de las
aguas provenientes del Proyecto Hidroe-
léctrico del Arenal.

Z. El desarrollo y habütación mediante el
riego de las tierras agrlcolas de la cuenca
baja del Río Tempisque.

3. Promover el mejoramiento de las condi-
ciones socioeconémicas mediante accio-
nes de reforma agraria, oportunidades
de empleo, otros.

4. Promover el Desarrollo Integral de la zo-
na mediante la complementación agrfco-
la e industrial.

C. LOCALIZACION YAREA

El Proyecto de Riego Arenal-Tempisque
comprende un área aproximada a las L87 000
has, de las cuales cerca de 66 000 has. son re-
gables, no regables, 80 000 h"t6 y las restantes
32 000 has, son reserva ecológica. El PRAT se
localiza en la cuenca baja del Río Tempisque,
gue comprende partes de los siguientes cantG'
nes de la provincia de Guanacaste: Cañas, Ba-
gaces, Carrillo, Liberia y Santa Cruz. En el ma-
pa puede examinarse el área que comprende
el Proyecto de Riego.

D. ORGANIZACIONT

La eiecución del PRAÍ se organizó espa-
cialmente en dos distritos, que se describen a
continuación:

Mapa

Guanacaste: Delimitación del distrito de riego
de Moracia y ubicación de las principales empresas

agroindustrlales de CODESA
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Aquellas tienas que inicialmente no están dominadas
por los canales pdncipales y las qr¡e no hacen renta-
ble s¡ t¡ansformación por dlfrcrdades de fertilidad

SENARA, Proyecto de Riego Arenal-Tempisgue,
(documento de trabaio), San José, s.f.

Simbología

E-:== ubicación del distrito de riego de Moracia.

Dtstrtto Arenal y Dlstrito zapandt

1. Distrita Arenal; ubicado entre los ríos
Abangares y Tempisque. Casi la toalidad de es-
tas tierras estarán irrigadas con aguas del Siste-
ma Hidroeléctrico Arenal-Corobicí. Involucra
parcialmente los cantones de Abangares, Baga-
ces, Cañas y überia. Este distrito se divide a su
vez en seis subdistritos: 1. Tempisque, 2. Cabu-
yo, J. Piedras, 4. Cañas, 5.lajas y 6. Abangares.

B. Dístrito Zqpandí: ubicado en el margen
derecho del Río Tempisque cantón de Carrillo
con un área inicial de riego de veintidós mil
has, con posibilidad de ampliar a cincuenta mil
has con el cantón de Carrillo. Esta superficie se-
rá regada con aguas subterráneas, aguas del río
Tempisque y aguas sobrantes del Distrito A¡e-
nal. El Distrito Zapandi se subdivide en dos
suMistritos: 1. Z,apandi Norte y 2. Zapandl Sur.
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tr. tOS CAMBIOS EN PROPUESTAS
ORIGINALES DEt PRAI

Dos son los componentes fundamentales
de este Proyecto de Riego, que se considera-
ron originalmente y que por disüntos motivos
se modificaron posteriormente. Estos compo-
nentes son:

A Acciones de Reforma Agraria profunda y

B. Desarrollo de un Sistema de Producción
Agroindustrial.

Se considera necesafio estudiar cada uno
d€ estos componentes, debido a que sirven de
base para la comprensión actual del desarrollo
e impacto socioeconómico del PRAT en la re-
gón.

iL Acclones dc Reforma Agrarta Profunda

l¿s pretensiones originales del PRAI, en
c¡anto a Reforma Agraia, se encuentran ex-
presadas en el proyecto "Distrito de Riego de
Moracia", presentado a la Asamblea Legislativa
en abril de 7975. La discusión del Proyecto,
generó fuertes aaques por parte del sector de
los terratenientes y ganaderos de la provincia,
a través de le Clmara de Ganaderos de Gua-
nacaste. Consideraban que el Proyecto de Ley
citado lesionaba directamente sus intereses
dentro del área, y consütuía un gÍrve peligro
para la deñnición de las futuras políticas agra-
rias del país.

A continuación, se anotan las tres medidas
contenidas en el Proyecto "Distrito de Riego de
Moracia'l, por medio de los cuales se proponla
reformar la estrucn¡ra de tenencia de la tierra al-
tarnente concentnrda en eI área de riego.

1. La prohibición de adjudicar, arrendar,
inscribir, vender o de cualquier forma
traspasar a terceros, las propiedades
comprendidas dentro del Distrito.

2. Limitar a 100 has. el tamaño máximo
que podría tener una frnca en el Distrito
de Riego.

3. La regulación que establecía como precio

^ 
pagaf por el Estado, por compra di¡ecta
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o por expropiación, el valor que apare-
ciera contabilizado en Tributación Directa
para fines fiscales (Proyecto de Ley, artl-
culos 4, 5, 6 y 8).

Es evidente, sin duda, la profundidad
de la Reforma A.grafia que perseguía este
Proyecto. Obsérvese por eiemplo,-óómo la
medida ne 2 liquidaba directamente la exis-
tencia de los latifundios comprendidos en el
área del Proyecto de Riego.

Al respecto, Rodríguez Solera en su estu-
dio sobre la "Estructura Agnria de Guanacaste
y las políticas esatales en el Distrito de Riego
Arenal-Tempisque", anota que el Estado inten-
tó transformar la estructura de tenencia de la
üerra en el lrea del PRAT, con el propósito de
excluir el principal obstáculo al desarollo del
capitalismo en la agricultura de la zona. Ese
obs¡áculo era la elevada concentración de la
tierra, que no permitía la formación de
agroempresas capitalistas, a Ia vez que expul-
saba población trabajadora tncia otras zonas
del país (Rodríguez, 198€¡1167).

Sin embargo, el poder político de los
sectores opositores al proyecto (ganaderos y
terratenientes), estuvo muy por encima del
poder político de los sectores defensores igle-
sia y grupos de izquierda entre otrosS.

La capacidad de lucha del sector en de-
sacuerdo quedó de manifiesto en la organiza-
ción de un Comité Nacional de Polltica Agra-
ria, que articuló intereses con la Federación
Nacional de Ganaderos y otros grupos de
empresarios, lográndose movilizar una am-
plia oposición al Proyecto (Edelman, 1985:
99). fn relación con esto, Rodríguez Solera
anota que incluso los ganaderos amenazaron
con romper el orden Constirucional y acudir
a la violencia en el caso de que no se aten-
dieran sus demandas (Rodríguez, 1.988 177).
Estas situaciones condujeron al retiro del Pro-
yecto "para un mayor estudio", tan solo vein-
ticinco días después de haberse presentado a
la Asamblea Legislaüva; se anunció su retiro

8 Véase en villalta, olga Maria. Avdnce de Inuestiga-
ción ne %. üS-UC& pags. 13-18, algunos titulares
de la prensa escrita de la.época, que muestran la
posición asurnida por distintos sectores sociales,
respecto a la aprobación del Proyecto de Riego de
Guanacaste.
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Cuadro

Fincas de vocación agricola adquiridas por el estado en el distrito de riego
Arenal-Tempisque según el año de compra y extensión

Extensión (has)
Año de
compra

Nombre de la finca

Regable

1963

1964
1966
7970
7977
r972
7975
r975
7975
1976
1977
1976
1980
1980
1980
1984
1986
1986
1987

ó>/
tJ / )

4r0
1757
894
350
958

7900
5900
307
192

5735
670
975
757

ro95
300

1188
141.6

311
6tz
370
o/>
620
309
900

4100
0

288
777

509't
350
900
95

1000
300
912

1 1-7-7

Totales 30 586 18 387

Fuente:

Nota:

en el discurso presidencial del 1 de mayo del
año 1,975 (Edelman, 1985:9D.

Las medidas de Reforma Agraria profun-
da señaladas. nunca más volvieron a conside-
rarse. En sustitución, se propuso la compra de
tierras por parte del Estado, para llevar a c bo
programas de colonización y redistribución de
tierras, para asentar a familias campesinas
(Plan Maestro, \978: 187). En el cuadro se ob-
servan las fincas de vocación agficola adqui-
ridas por el Estado en eI área del PRAT. Véa-
se que más del 400/o de esas tierras fueron ad-
quiridas en el año 1975, airo en el que se
presentó el Proyecto a la Asamblea Legislati-
va.

La eliminación de las medidas radicales
de Reforma Agraria, sumadas a la especula-
ción que se generó sobre la tierra, llevaron
lentamente al sector de los ganaderos y terra-

SENARA (de Rodríguez S. Op. Cit. peg.,2@)

Además el Estado gestionó infructuosamente la compra de Rancho Geisling (6 734 hectáreas) que se ubican
dentro del Distrito de Riego.

tenientes a comprender las ventaias de un
Proyecto de Riego, en el que podían mantener
sus grandes propiedades y rcalizar transaccio-
nes de bienes raíces (Edelman, 1985:101). Se-
gún ese autol los terratenientes nunca se ha-
bían opuesto al riego "per se", solo a las dis-
posiciones que limitaban el tamaño de las fin-
cas y que "congelaban" las transacciones de
uerra. El riego a eq)ensas de gasto público, de
tierras antes usadas únicanxente para. el pas-
toreo extensiuo, prornetía ganancias extrerna-
damente grandes (ldem).

Así y como consecuencia de los hechos
anteriores, se diseñó en el nuevo marco de
programas de colonización y redistribución de
tierras, el Plan Maestro del Proyecto de Riego
de la Cuenc^ B^i^ del Río Tempisque, que se
aprobó por decreto ejecuüvo en el año 1979.
En éste, el desarrollo del sector agroindustrial,
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consütuye una propuesta fundamental para la
eiecución del Proyecto de Riego. Seguidamen-
te se analiza esta propuesta y los cambios ge-
nerados posteriomente.

B. Desarrollo de un Slstema de Producclón
Agrolndustdal

Tal como se anotó, la propuesta de crear
un Sistema de Producción Agroindustrial, se
encuentra deñnida en el Plan Maestro del Pro.
yecto de Riego de la Cuenca Baja del Rlo
Tempisque aprobado en el año 1979.

Debido a que la agricultura con riego
implicaría un fuerte incremento de la produc-
ción agrícola, se propuso la instalación de
agroindustrias como una de las soluciones
rnás efecüvas, para enfrentar los problemas de
la estacionalidad en los precios de los produc-
tos agrícolas perecederos.

Ia propuesta de desanollo de un Siste-
ma de Producción Agroindustrial en el PMT,
se deñnió en estrecha correspondencia con la
políüca Nacional de desarrollo agroindustrial
de la época. Esta úlüma se expone en el "Plan
Nacional de Desarrollo Agroindustrial" (P.N-
.p.A.), publicado en el mismo año en que se
publicó el Plan Maestro del Proyecto de Riego
(1978). Posiblemente el Proyecto de Riego re-
presentó el medio más importante, a través
del cual el Estado costarricense se proponía
lograr las metas del P.N.D.A. Este Plan Nacio-
nal de Desarrollo Agroindustrial tenía entre
sus prioridades: a) la disponibilidad de una
oferta regular de materias primas para la
agroindustria y b) la reorganización del siste-
ma de mercadeo para incrementar la partici-
pación del agricultor en el valor agregado.

Evidentemente, el Proyecto de Riego da-
ría respuesta a esas prioridades, ya que el rie-
go posibilitarla producir mayores volúmenes
de materias primas, al transformar la agricultu-
ra estacional de verano con sus frecuentes
pérdidas, en una actiüdad contínua y más se-
gura.

Se estima en el Plan Maestro, que la ca-
pacidad agroeconómica del are arrmentarta
de cuatro a seis veces, lo que requeriría la ex-
pansión de los mercados existentes, la crea-
ción de nuevos mercados y el esablecimiento
de organizaciones de mercadeo agresivas.

Es oportuno enfatizar que la propuesta
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de desarrollo agroindustrial del Proyecto, se
concibió y diseñó totalmente amparada en la
participación estatal. De esta manera, la Cor-
poración Costarricense de Desarrollo Agroin-
dustrial (CODESA), consrituiría el eje funda-
mental para impulsar la acavidad agroindus-
rrial.

En el Plan Maestro citado, se anota que
CODESA a través de sus subsidiarias, podría
proporcionar una valiosa aytda para estable-
cer plantas procesadoras e insalaciones en el
área del Proyecto (BEL Ingeniería S.A., 1978:
94). Se anota también la necesidad de efectuar
un amplio estudio de las políticas seguidas
por CODESA en la provincia, p r reformular
su participación dentro de un "esqu.etna
agroindustrial auanzado, de cará.cter regio-
nal" (BEL Ingeniería S.A., 1978: 91.). En esa
época ya se encontraban instaladas las si-
guientes subsidiarias de CODESA en la pro-
vincia: la Central Azucarera el Tempisque S.A.
(C.A.T.S.A.) y "Algodones de Costa Rica S.A.
(AICORSA). Además, en el año 1982, se insta-
ló la empresa "Desarrollo Agroindustrial S.A."
(DAISA). Véase la ubicación de esas empresas
públicas en relación con el área que compren-
de el Proyecto de Riego en el mapa anterior.

Sin embargo, a pesar de la importancia
que se asignó en el Plan Maestro a[ desarrollo
de.un Sistema de Producción Agroindustrial,
ésto no se hizo efectivo durante el desarrollo
de la I Etapa de ejecución del Proyecto citado
(aproximadamente de 1980 a L99O).

Es razonable pensar que en ello incidió
de manera determinante, el cambio en la
orientación del Estado costarricense a paftir
de la década del ochenta (precisamente cuan-
do se inició la eiecución del PRAI). Dentro
del nuevo estilo de desarrollo del país (neoli-
beral), una de las estrategias prioritarias es re-
ducir la participación estatal, por lo que se
produjo el cierre de CODESA y sus subsidia-
rias. Obviamente. esto incidió desfavorable-
mente en las pretensiones de desarrollo
agroindustrial del PMT, puesto que éste se di-
señó basándose en una fuerte participación
del Esado, a través fundamentalmente de CO-
DESA.

Es lógico suponer que la ausencia del
desarrollo agroindustrial en el Proyecto, incide
en la escasa diversificación agricola que cons-
tituye hoy, uno de los más graves problemas
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que enfrenta el Proyecto de Riego Arenal-
Tempisque.

6. CONCLUSIONES

La comprensión del desarrollo del Pro-
yecto de Riego Arenal-Tempisque, hace indis-
pensable considerar antecedentes históricos
para explicar sus caracterÍsticas actuales.

El PRAT es el proyecto de mayor costo
social en la historia del país y se diseñó den-
tro de un claro concepto de Desarrollo Rural
Integrado, que se proponía la modernización
del sector agricola en la provincia de Guana-
caste. Sin embargo, factores de tipo local y na-
cional, cambiaron el rumbo de las propuestas
originales.

A nivel local, las transformaciones pro-
fundas en la estructura de la üerra que preten-
día generar el PRAT, fueron frenadas por la
acción del sector de los ganaderos y terrate-
nientes dela zona, con el apoyo de otros sec-
tores de intereses afines. Ello conduio a la eli-
minación de las medidas de reforma agraria
profunda, que se sustituyeron por programas

de colonización y redistribución de tierras pa-
ra la formación de Asentamientos campesinos.

En cuanto a los factores de orden nacio-
nal. el cambio hacia un modelo de desarrollo
neoliberal a parir de la década del 80, que se
caracteriza por la reducción de la participa-
ción estatal, obstaculizó el desarrollo agroin-
dustrial que se proponía el PRAT.

Finalmente, es lógico suponer que los
cambios en las propuestas estudiadas afectan
no solo el proceso de ejecución del Proyecto
de Riego9 sino también su desarrollo actual y
en consecuencia, el impacto regional y nacio-
nal esperado.

9 Actualmente el PRAT inició su llEtapa cle desarro-
llo, luego de aproximadamente 13 años de ejecu-
ción. Restan aún la III y la IV Etapas que se presu-
me alcanzarán el año 2@0.
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