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En Costa Rica, con la incursión de la compañía Del Monte en el municipio Buenos Aires de 
la provincia de Puntarenas, en la zona sur del país, se inició en 1979 el avance intensivo 

del monocultivo de piña (Ananas comosus). Los distritos Volcán y Brunca y la cabecera del 
municipio, denominada también Buenos Aires, han sido los territorios en los que se ha 

concentrado la mayor extensión piñera. Los pobladores de estos distritos, desde tiempos 
coloniales, se dedicaban a la actividad ganadera (Bonatti y otros, 2005). Este municipio 

presenta índices de desarrollo humano catalogados entre los más bajos del país. Según 
el ranking del Índice de Desarrollo Humano por municipio para el año 2016, Buenos Aires 

ocupa la posición 70 de un total de 81 municipios.

La expansión del monocultivo en Buenos Aires se encuen-
tra estabilizada y concentrada –en años recientes– en la 

región norte del país. A partir de 2008 hay un avance pro-
gresivo en las zonas altas de los distritos de Potrero Grande 
y Biolley (municipio Buenos Aires), localizadas en la zona de 
amortiguamiento de la Reserva de Biosfera La Amistad (RBA), 
que cuenta como parte de su área núcleo con el Parque In-
ternacional La Amistad (PILA) (mapa 1). Las comunidades de 
estos territorios se caracterizaban por su preocupación por la 

conservación de los recursos na-
turales mediante una producción 
agrícola sostenible acorde con un 
modelo de desarrollo endógeno, 
que promueve el aprovechamien-
to diversificado de los recursos 
propios del territorio con un tejido 
organizativo fuerte. No obstante, 
el avance del cultivo de la piña 
para exportación constituye una 
amenaza socioambiental para los 
agroecosistemas de estos distritos, 
ya que la productividad de este 
cultivo se alcanza mediante el uso 
de agroquímicos altamente perju-
diciales (Bonatti y otros, 2005).

Modelo socioeconómico 
tradicional de Buenos Aires
La región Brunca posee una alta 
diversidad cultural; particular-
mente en Buenos Aires existen 
siete territorios de diversas etnias 
indígenas, entre ellas los cabécar 
de Ujarrás y los bribri de Salitre y 
Cabagra. Dichos territorios se ubi-
can en la zona de amortiguamien-

to de la RBA, en la vertiente del Pacífico. Los pueblos bribri 
y cabécar históricamente han practicado el sistema de pro-
ducción denominado policultivo, cuya base ha sido el cultivo 
de frijoles, maíz, raíces, tubérculos, cucurbitáceas y frutales, 
además de plantas de uso medicinal, entre otros. Este siste-
ma en lengua bribri es denominado Skowak y es básicamente 
la emulación de un bosque tropical (Martínez Castillo, 2004; 
Borge, 2011). Sin embargo, estos territorios han sido alterados 
con la imposición de un sistema menos diversificado para la 

Mapa 1. Área de estudio, Reserva de Biosfera La Amistad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2008.
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producción de granos como maíz y frijoles, y con la ganadería 
introducida por los españoles, que en lengua bribri se deno-
mina Sikwa. Martínez Castillo (2004) describe el desarrollo de 
ambos modelos, según se indica en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Desarrollo comparativo de modelos 
de producción

Desarrollo Sikwa (occidental) Desarrollo Skowak (indígena)

Mercantiliza la naturaleza

Atomístico: separa las cosas

Desnaturaliza la sociedad

Privatiza la naturaleza

La naturaleza es sagrada

Holístico: todo está enlazado

Naturaliza la sociedad

Socializa la naturaleza

Fuente: Martínez Castillo, 2004.

También Amador (2008) hace referencia al fenómeno de 
mezcla de culturas en la región entre pobladores indígenas 
con no indígenas –sobre todo provenientes de la Meseta Cen-
tral– y con pobladores de la provincia panameña de Chiriquí, 
dedicados principalmente a la producción de granos básicos 
y a la ganadería. Así, históricamente, las actividades socioe-
conómicas de la región Brunca se han basado en la produc-
ción agropecuaria de autosustento, con alguna producción 
de excedentes para comercialización o intercambio.

Implicaciones del modelo socioeconómico en Buenos 
Aires a partir de la expansión del monocultivo de piña
Costa Rica no registra evidencias de planificación para la pro-
ducción de piña. El aumento acelerado de las áreas de cultivo 
ha sido el resultado de la gran demanda en el mercado. En 
Buenos Aires, el sistema productivo extensivo de piña se im-
plementa en un contexto ecológico degradado desde antes 
de 1980, con una importante extensión de pastos y una defo-
restación acelerada entre 1950 y 1980 que se tradujeron en un 
paisaje biológicamente poco diverso. La vegetación boscosa 
se concentra prácticamente en los cauces de los ríos y en las 
partes altas que corresponden a la Cordillera de Talamanca, 
incluyendo los territorios indígenas de Cabagra, Salitre y Uja-
rrás.

La compañía PINDECO (Del Monte) se instaló en anti-
guos latifundios dedicados a la ganadería, con lo que el prin-
cipal cambio de uso fue de pasto a cultivo de piña. El sistema 
produce fruta fresca para exportación. Se trata de un circuito 
cerrado o en autoclave, organizado de modo industrial y en 
el que cada unidad productiva es solo una parte de la cade-
na o línea piramidal del proceso productivo (Bonatti y otros, 
2005). 

En 1979 la explotación en Buenos Aires era de 500 hectá-
reas y para principios de los noventa el área sembrada alcan-
zaba las 2500 hectáreas a lo largo de aproximadamente 36 

km del eje de la carretera Intera-
mericana Sur, en los poblados de 
Volcán y Buenos Aires. De acuer-
do con el Censo Nacional Agro-
pecuario de 2014 del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), la extensión sembrada 
de piña fue de 37 659,9 hectáreas 
para todo el país, de las cuáles 
7101,7 fueron registradas en Bue-
nos Aires.

En el mapa 2 se observa la dis-
tribución espacial del cultivo y su 
avance de 2000 a 2015, con én-
fasis en Potrero Grande y Biolley, 
donde se evidencia la expansión 
más reciente, aproximadamente a 
partir de 2008. 

Se estima que en 2011 PIN-
DECO ha generado más de 5000 
empleos directos y más de 3000 
indirectos en la región. Esto ha 
constituido una razón de peso 
para que muchas familias vean en 
la actividad piñera una fuente de 
desarrollo para sus comunidades, 
tradicionalmente con pocas op-
ciones de empleo y crecimiento 
socioeconómico. Como señalan 
Shaver y otros (2015), al estudiar 
la expansión piñera en una por-
ción del Corredor Biológico San 
Juan-La Selva, en el noreste del 
país, se evidencia que esta acti-
vidad concentra tierras, mano 
de obra y recursos financieros, lo 
que genera un efecto homogenei-
zador en la economía agrícola, así 
como en la ecología de los paisa-
jes tropicales. 

En la actualidad muchas per-
sonas, sobre todo varones jóve-
nes y jefes de hogar, han pasado 

Mapa 2. Expansión del monocultivo de piña entre los distritos 
Potrero Grande y Biolley

A. Expansión del monocultivo entre 2000 y 2015. B. Detalle del área de expansión en 1970. C. 
Detalle del área de expansión en 2017. Fuente: elaboración propia a partir de datos del sistema de 
monitoreo de cambio de uso de la tierra en paisajes productivos vinculado a tenencia (MOCUPP). 
Fotografías de Google Maps, 2018.
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a emplearse de forma precaria en la agroindustria piñera, 
tanto en la plantación como en las plantas de empaque y 
procesamiento de la fruta, con lo que la actividad agrícola 
familiar ha quedado relegada a un segundo plano o ha sido 
del todo abandonada. Este cambio en el sector de ocupación 
y las condiciones del empleo en la agroindustria han tenido 
repercusiones socioeconómicas negativas en muchas fami-
lias de la región que se reflejan en un pobre equilibro entre 
los modelos de desarrollo regional, una pobre atención al 
modelo endógeno y el favorecimiento del modelo exógeno. 

Parcelas con producción diversificada en territorios 
indígenas: potenciamiento del modelo de desarrollo 
endógeno
Ujarrás, Salitre y Cabagra son los tres territorios indígenas del 
cantón de Buenos Aires que están ubicados en el sector Pací-
fico de la zona de amortiguamiento de la RBA. Su población 
supera los 6300 habitantes. El avance de la piña también se ha 
manifestado en las partes bajas de las cuencas de estos terri-
torios, ocupando los suelos llanos de antiguas sabanas donde 
antes se desarrollaba la actividad ganadera.

Este sistema agroproductivo, basado en un modelo de 
desarrollo socioeconómico exógeno, amenaza con alterar el 
sistema tradicional de producción agrícola practicado ances-
tralmente por los habitantes indígenas de la región consisten-
te en pequeñas parcelas familiares, usualmente con un área 
de tres a cinco hectáreas o, cuando se destinan a actividades 
pecuarias, de mayor tamaño. 

Como una alternativa para la recuperación de estos mo-
delos productivos y como parte de una estrategia para rein-
sertar el sistema de producción ancestral (Skowak) en estos 
territorios, el Laboratorio de Ecología Urbana de la Univer-
sidad Estatal a Distancia (UNED), implementa el proyecto 
denominado “Alternativas de desarrollo sostenible y conser-
vación de bosque en los territorios indígenas de la zona de 
amortiguamiento del sector Pacífico del PILA”, cuyo propó-
sito es el establecimiento de fincas con producción agrope-
cuaria diversificada y la conservación del bosque tropical. La 
iniciativa promueve la agroforestería como modelo de mane-
jo de las parcelas productivas que permita emular el sistema 
tradicional Skowak. Las fotos presentan ambos sistemas de 
cultivo.

Este proyecto promueve un modelo de desarrollo regio-
nal endógeno basado en la agricultura familiar diversificada, 
con principios agroecológicos como alternativa para hacer 
frente a la expansión del monocultivo de la piña y sus impli-
caciones. 

La implementación de iniciativas productivas en la mo-
dalidad de agroforestería en pequeñas parcelas ha permiti-
do aumentar la cobertura boscosa en más de 152 hectáreas, 

diversificar la agroproducción familiar y mejorar la conecti-
vidad biológica, en contraposición con la propuesta del mo-
delo de producción de piña, como monocultivo extensivo, 
que no favorece la conectividad ni la diversidad biológica.

La diversificación de la producción y el fomento de las 
economías de autosustento mejoran de forma directa la se-
guridad social de las familias beneficiarias, al aumentar su 
disponibilidad y variedad de fuentes de alimento y reducir 
la necesidad de emplearse laboralmente en la producción de 
piña, tanto para su cultivo como en el proceso agroindustrial 
para la exportación. La posibilidad de replicar esta experien-
cia en otros sectores de los distritos de Potrero Grande y Bio-
lley podría favorecer el logro de resultados similares, a mayor 
escala, dentro de la RBA. 
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