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SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA AGRICULTURA 
EN AMERICA LATINA 

Poco menos de l a mitad de l á f u e r z a de t r a b a j o d i spon ib le en América Lat ina 
se dedica a l a a g r i c u l t u r a , l o que l e c o n f i e r e , por amplio margen, e l 
c a r á c t e r de l a p r i n c i p a l a c t i v i d a d product iva de l a r eg ión . Considerada, 
s i n embargo, desde e l punto de v i s t a de l apor te que hace a l producto i n t e r n o 
b ru to , se a d v i e r t e una c l a r a desproporción con r e l a c i ó n a l o s demás s e c t o r e s 
económicos. Mientras e l 45^ de l a población a c t i v a la t inoamer icana depende 
de l a a g r i c u l t u r a , contr ibuye - y por l o t a n t o p a r t i c i p a - de sólo e l 21% 
de l ingreso r e g i o n a l . S i a e l l o se suma e l hecho que e l ingreso generado 
en e s t e sec to r se r e p a r t e en forma extremadamente i n e q u i t a t i v a en t r e l o s 
d i s t i n t o s f a c t o r e s product ivos : t i e r r a , c a p i t a l , manejo y mano de obra - en 
detr imento de e s t e úl t imo se concluye que l a gran masa campesina de 
América Lat ina se encuentra en una s i t u a c i ó n desmedrada, no sólo en 
comparación a o t r a s reg iones más avanzadas d e l mundo, s ino que con l a 
propia f u e r z a de t r a b a j o la t inoamericana que se dedica a o t r a s a c t i v i d a d e s 
p roduc t ivas . La s i t u a c i ó n s o c i a l de l campesinado se a n a l i z a más ade lan te ; 
aquí sólo se qu ie re t ene r p resen te e s t e elemento de j u i c i o como un c l a r o 
indicador de una s i t u a c i ó n de subdesa r ro l lo . 

Las d i s t i n t a s mani fes tac iones de e s t a r e a l i d a d y sus causas son b ien 
conocidas y desde hace muchos años l a CkPAL l a s ha venido señalando en 
numerosos documentos, por l o cua l no es necesa r io abordar las todas en e s t a 
oportunidad. Más bien se pretende considerar algunos de l o s aspec tos más 
importantes que expl ican e l poco dinamismo de e s t a ac t iv idad y que t i e n e n 
a l mismo tiempo e s t r e c h a v inculac ión con l o s problemas s o c i a l e s que a f e c t a n 
a l a población r u r a l . Junto a e l l o se i n t e n t a ap rec i a r e l e f e c t o qUe t e n d r í a 
l a ap l i cac ión de algunas p o l í t i c a s qué permitan a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o de 
e s t e sec to r y sus repercus iones sobre l a s i t u a c i ó n de l a masa campesina, 
Al t r a t a r e s t e tema es i n e v i t a b l e caer en c i e r t o grado de gene ra l i z ac ión , 
pues e x i s t e n d i f e r e n c i a s más o menos acentuadas en t r e p a í s e s , reg iones y 
empresas agropecuar ias . Pese a e l l o , l a imagen g loba l que aquí se p r e s e n t e , 
puede cons ide ra r se a grandes rasgos r e p r e s e n t a t i v a de l a r e a l i d a d l a t i n o -
americana. 

/ I . Tendencias 
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1 . Tendencias de l a producción y l o s rendimientos 

Aunque en e s t a ú l t ima década parece haberse ins inuado c i e r t a i n t e n s i f i c a c i ó n 
en e l r i tmo de l a producción agropecuar ia , é s t a aumentó en e l conjunto de 
l a reg ión a razón de 3.U% anual en t r e e l t r i e n i o 1949-51 y e l t r i e n i o 1964-66, 

mientras que l a población c rec ió a una t a s a l igeramente i n f e r i o r . No f u e 
p a r e j o , por c i e r t o , e l d e s a r r o l l o en todos l o s p a í s e s . En algunos, como 
B o l i v i a , e l Ecuador, México y Nicaragua, e l incremento medio anual f u e 
supe r io r a 5%', a l a i n v e r s a , en pa í s e s como H a i t í , l a República Dominicana 
y el. Uruguay, se r e g i s t r a r o n t a s a s i n f e r i o r e s a 2% a l año. Sólo en ocho de 
l o s 19 pa í se s considerados l a producción c r ec ió mucho más que l a población 
O S o más de d i f e r e n c i a e n t r e ambas t a s a s a n u a l e s ) . En l o s r e s t a n t e s , o f u e 
i n f e r i o r , como en e l caso de Chi le , H a i t í y l a República Dominicana, o muy 
pa rec ida . 

E l l e n t o d e s a r r o l l o ganadero tuvo gran i n f l u e n c i a sobre e l i n s a t i s -
f a c t o r i o movimiento de l o s í nd i ce s de producción en l a mayoría de l o s pa í s e s 
de l a r e g i ó n . Mientras l a producción a g r í c o l a propiamente t a l aumentó 
a razón de 3.8% a l año, l a pecuar ia só lo c r ec ió a una t a s a de 2.6% a n u a l , 
l o que s i g n i f i c ó menor producción por h a b i t a n t e . 

Aunque l a producción evolucionó en forma d i s t i n t a para l o s grupos 
p r i n c i p a l e s de productos , su e s t r u c t u r a no v a r i ó fundamentalmente en e l 
período de 15 años considerado. Los c e r e a l e s aumentaron l igeramente su 
importancia dent ro d e l con jun to , en proporción parec ida a l desmejoramiento 
de l a pos ic ión r e l a t i v a de l a carne; l o s demás grupos de -productos, en cambio, 
no v ieron a l t e r a d a mayormente su p a r t i c i p a c i ó n . 

Es tos r e s u l t a d o s se deben en p a r t e a l reducido avance tecnológico de 
l a reg ión en l o s ú l t imos l u s t r o s . Descontando algunos casos excepc iona les , 
como e l d e l t r i g o en México, e l d e l maíz en Chi le y e l d e l algodón en México 
y Centroamérica, l a mayoría de l o s productos r e g i s t r a r o n aumentos muy 
pequeños o nulos en su rendimiento u n i t a r i o . Aparte e l t r i g o y e l a lgodón, 
que experimentaron un mejoramiento super io r a 2% anua l , en l a mayoría de 
l o s r e s t a n t e s l a s va r i ac iones p o s i t i v a s fue ron mínimas. En e s t o s úl t imos* 
l a producción aumentó pr inc ipa lmente por l a expansión d e l área c u l t i v a d a , 
y en e l caso d e l a r r o z , exclusivamente por ese f a c t o r » 

/Son m ú l t i p l e s 
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. Son m ú l t i p l e s y muy complejas l a s causas que expl i can l a s d i f e r e n c i a s 

abso lutas de rendimientos de un pa í s a o t r o , a s í como l a d ispar evo luc ión 

de l o s mismos. Los f a c t o r e s na tura le s , como c l ima, ca l idad de l o s s u e l o s y 

d i spon ib i l idad de agua, entre o t r o s , exp l i can muchas de l a s d i f e r e n c i a s 

abso lu tas , de l a misma manera como dentro de cada país e x i s t e n zonas de 

muy d iversa capacidad productiva. Pero también desempeñan un papel d e c i s i v o 

en e l progreso de l a agr icu l tura algunos f a c t o r e s i n s t i t u c i o n a l e s ( e s tructura 

de l a t enenc ia de l a t i e r r a , c r é d i t o , organización y e f i c i e n c i a de l o s 

s e r v i c i o s de i n v e s t i g a c i ó n , ex tens ión y educación, e t c . ) , l a d i spon ib i l idad 

y precio de l o s insumos f í s i c o s ( f e r t i l i z a n t e s , p e s t i c i d a s , e t c . ) , l a s 

p o l í t i c a s de prec ios de l o s productos a g r í c o l a s , e t c . , que pueden ser 

modificados o manejados por e l hombre de manera mucho más d i r e c t a que l o s 

primeros. El caso de l a s nuevas variedades de t r i g o mexicano, y d e l maíz 

híbrido de Chi l e , cuyo d e s a r r o l l o , adaptación y uso e x i g i e r o n largos años 

de i n v e s t i g a c i ó n y d ivu lgac ión , i l u s t r a n l o que puede alcanzarse mediante 

e l e s fuerzo s i s t e m á t i c o de l o s organismos responsables y de l o s propios 

a g r i c u l t o r e s . 

En l o que concierne a l a ganadería, también se observan d i f e r e n c i a s 

notables de un pa í s a o t r o , tanto en l o r e f e r e n t e a l crecimiento de l o s 

rebaños como a sus í n d i c e s de productividad» Puede señalarse a l respecto 

que l a masa bovina - pr inc ipa l fuente de carne y l eche - ha crec ido en 

general muy lentamente. Salvo en p a í s e s como e l B r a s i l , e l Paraguay, 

¡ léxico, Panamá y Honduras, en l a mayoría ha habido un incremento i n f e r i o r 

a 2% anual. La e spec i e ovina muestra un d e s a r r o l l o aún más precar io , con 

un decrecimiento en var ios p a í s e s , no compensado por e l incremento reg i s trado 

en o t r o s . Para e l conjunto de l a reg ión se anota un v i r t u a l estancamiento 

de l a masa ovina. La evoluc ión de l a población porcina muestra, en cambio, 

un avance más vigoroso en buen número de p a í s e s , destacándose l o s i n c r e -

mentos r e g i s t r a d o s en e l B r a s i l , Ch i l e , México y e l Paraguay. 

El e scaso incremento de l a s e x i s t e n c i a s ganaderas bovinas y ovinas 

exp l i ca por qué l a producción por habitante de carne y o tros productos de 

or igen animal ha tendido a disminuir en c a s i todos l o s p a í s e s de l a reg ión . 

No o b s t a n t e , ha de notarse e l e s fuerzo desplegado por c i e r t o s p a í s e s para 

fomentar e l d e s a r r o l l o de l a av icu l tura y de l a pesca, aunque en general ha 

sido i n s u f i c i e n t e para compensar l a disminución r e l a t i v a en l a o f e r t a de carne. 

/En materia 
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En mater ia de product ividad de l a ganader ía , pese a l a escasa i n f o r -
mación d i s p o n i b l e , e s pos ib le comprobar n i v e l e s muy ba jos de e f i c i e n c i a , 
en comparación a l o s alcanzados en pa í ses más avanzados tecnológicamente. 
Los b a j o s Ind ices de n a t a l i d a d , de rendimiento de carne por animal bene-
f i c i a d o , y por animal de e x i s t e n c i a , de producción de leche por vaca a l año^ 
de l a n a por o v e j a , e t c . , por un lado y los elevados í nd i ce s de mor ta l idad , 
de edad media para e l b e n e f i c i o , e t c . , por e l o t r o , conf iguran una ganader ía 
técnicamente a t r a s a d a . 

2* Comercio e x t e r i o r 

E l l e n t o crecimiento de l a demanda externa y e l d e t e r i o r o de l o s p rec ios 
de l o s productos a g r í c o l a s en l o s mercados mundiales han c o n s t i t u i d o 
f a c t o r e s poderosos que se han opuesto a l a mayor expansión de l a producción 
agropecuar ia de América Lat ina y a l incremento más ace lerado de l o s ingresos 
de e s t e s e c t o r . E l volumen de l a s expor tac iones c r ec ió a razón de 2.6% a l 
año, t a s a i n f e r i o r a l a d e l crecimiento demográfico de América La t i na , 
Es d e c i r , hubo disminución en l a s expor tac iones por h a b i t a n t e , Pero l a 
s i t u a c i ó n f u e mucho peor en l a r e a l i d a d , ya que, por l a caída de l o s p r e c i o s , 
e l incremento en e l valor de esas expor tac iones f u e apenas de 1.6% anua l . 
En o t r a s p a l a b r a s , e l ingreso de d i v i s a s por h a b i t a n t e por concepto de 
expor tac iones agropecuar ias f ue en 1965-67 a l rededor de l a mitad d e l que 
se r e g i s t r ó quince años a n t e s , A e l l o debe agregarse l a p rogres iva 
acumulación de e x i s t e n c i a s , que en e l caso d e l ca fé y d e l azúcar adqu i r ió 
c a r a c t e r e s a la rmantes . 

Al .mismo tiempo que disminuían l a s exportaciones agropecuar ias por 
h a b i t a n t e , aumentaban l a s importaciones . E l l o r e f l e j a que l a a g r i c u l t u r a 
la t inoaiaer icana f u e incapaz de abas tecer adecuadamente la. c r e c i e n t e demanda 
i n t e r n a , aunque es p rec i so reconocer , por una p a r t e , que no todos l o s pa í s e s 
e s t á n en condiciones de aumentar su producción en todos l o s rubros que 
consume l a poblac ión, muchas veces por razones de orden n a t u r a l , y por l a 
o t r a , que a l manos una f r a c c i ó n de ese incremento se cubr ió con expor tac iones 
procedentes de l a propia r e g i ó n . 

/En el 
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En e l caso de algunos productos, e s t a tendencia d ispar ha modificado 
l a posic ión de l a región dentro de l cuadro mundial de l comercio e x t e r i o r . 
Así, por ejemplo, mientras que en e l período a n t e r i o r a l a segunda guerra 
mundial América Lat ina era exportadora ne ta de t r i g o , con un volumen de 
alrededor de 1 .7 mil lones de toneladas anuales , en 1966 e ra importadora 
ne ta , con un volumen de aproximadamente 1 .4 mil lones de toneladas . Salvo 
l a s notables excepciones de l azúcar y e l algodón, en l a mayoría de l o s 
productos agropecuarios de exportación América Lat ina r e t roced ió en su 
pa r t i c ipac ión dentro d e l comercio mundial. En algunos casos , como lo s d e l 
t r i g o y e l maíz, e s t e re t roceso fue considerable0 

En lo que se r e f i e r e a l de t e r i o ro de los precios de exportación, l a s 
tendencias r e g i s t r a d a s en I03 últimos 50 años para los p r inc ipa l e s productos 
que se t ransan en l o s mercados mundiales indican que los n ive le s r e a l e s 
r eg i s t r ados en e l t r i e n i o 1965-67 se encuentran en e l punto más ba jo d e l 
último medio s i g l o , comparables a l o s que r i g i e r o n durante e l período de 
depresión que antecedió a l a segunda guerra mundial. Se des taca en e s t e 
sentido l a aguda caída de l o s precios de l azúcar . 

3 . La d i s t r i b u c i ó n de l ingreso y l a concentración 
de l a t i e r r a 

Los f a c t o r e s examinados en l a s secciones an t e r i o r e s se han conjugado para 
o r ig ina r un exiguo crecimiento de l producto bruto a g r í c o l a , l o cual ha 
cont r ibuido, por un lado , a f r e n a r e l ri tmo de desa r ro l lo de l a economía 
lat inoamericana en su conjunto , y por e l o t r o , como se señalaba, a disminuir 
gradualmente l a pa r t i c ipac ión de l sec tor agropecuario en l a formación d e l 
producto bruto in te rno t o t a l . De o t r a p a r t e , pese a l a f u e r t e emigración 
de l a población r u r a l a l a s ciudades en l o s últ imos decenios , é s t a seguía 
constituyendo cerca de l a mitad de l a población t o t a l . De ah í que e l 
producto por hab i t an te en l a a g r i c u l t u r a fuese alrededor de l a cuar ta pa r t e 
de l correspondiente a l conjunto de l o s demás s e c t o r e s , aunque debe recono-
cerse que ha ido mejorando, ya que quince años antes esa r e l a c ión era de 
aproximadamente 1 a 5. 

/Aunque presentado 
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Aunque presentado a s i e l problema, en forma de promedios g e n e r a l e s , 
r e v e l a una s i t u a c i ó n ba s t an t e c r i t i c a de l a población a g r í c o l a , d i s imula 
en "c ier to modo a q u e l l a mucho más dramática de l a gran mayoría de l a 
población campesina, ubicada en l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s de l a e s c a l a de 
d i s t r i b u c i ó n d e l ingreáo a g r í c o l a . 

Do acuerdo con est imaciones basadas en i nves t i gac iones r e c i e n t e s de 
l a CEPAL sobre d i s t r i b u c i ó n d e l ingreso en v a r i o s pa í se s de América L a t i n a , 
a l rededor de dos t e r c e r a s p a r t e s dé l a población a g r í c o l a (o sea unos 
?0 mi l lones de personas) e s t a r í a percibiendo en promedio un ingreso por 
h a b i t a n t e i n f e r i o r a 90 dó la re s por año, o de a l rededor de 275 d ó l a r e s 
anua le s , medido por persona a c t i v a . Es te va lo r e s , a su vez , un promedio 
que o c u l t a e l hecho de que un número cons iderab le de f a m i l i a s campesinas 
e s t a r l a viviendo en f r a n c a m i s e r i a , con un ingreso mensual d e l orden de 
l o s 5 a 6 d ó l a r e s por persona . 

Pese a que l a mayor p a r t a de e s t e ingreso se d e s t i n a a 3.a a l imentac ión 
é s t a , en e l campesino t í p i c o de l a reg ión es t a n exigua que d i s t a mucho de 
s a t i s f a c e r l o s requer imientos mínimos, con l o s cons igu ien tes e f e c t o s 
pe rn ic iosos para l a sa lud . Encuestas a l i m e n t a r i a s r e a l i z a d a s en d i v e r s a s 
p a r t e s de América La t ina comprueban e s t e hecho de manera f e h a c i e n t e . E l 
remanente que queda d e l ingreso para l a compra de o t r o s bienes y s e r v i c i o s 
e s , en consecuencia , muy pequeño, por l o cual no es de ex t r aña r que e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de e s t o s pa í se s e s t é encontrando d i f i c u l t a d e s cada vea 
mayores debido a l a e s t r echez de sus mercados i n t e r n o s . 

Las causas de e s t a s i t u a c i ó n son b a s t a n t e conocidas . Numerosos 
e s tud ios de l a CEPAL, l a FAO y o t ros organismos t a n t o de l a s Naciones Unidas 
con» d e l s is tema in te ramer icano han examinado e l t r a s f o n d o e s t r u c t u r a l de 
t a l e s problemas, que , por l o demás, han s ido extensamente deba t idos . La 
exces iva concentración de l a propiedad de l a t i e r r a en pocas manos, l a 
p e r s i s t e n c i a de s i s temas de t enenc ia a r c a i c o s , e l l e n t o avance t e c n o l ó g i c o , 
l a escasez y mala d i s t r i b u c i ó n d e l c r é d i t o , y l a mantención de s i s temas 
de comerc ia l izac ión anacrónicos , son algunos de l o s f a c t o r e s más impor tan tes 

/En materia 
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En mater ia de concentración de l a t i e r r a agrícolamente productiva 
bas ta seña lar que menos d e l k% de l o s "operadores" de l a t i e r r a ^ con t ro la 
más d e l 50$ de l a t i e r r a , en t an to que un 42$ de e l l o s cont ro la solamente 
un 2,k% de l a misma. S i l a d i s t r i b u c i ó n de e s t e recurso se ana l iza desde 
e l punto de v i s t a de toda l a población ac t i va a g r í c o l a , e l grado de concen-
t r a c i ó n 3s naturalmente mucho mayor, pues cerca de l 50$ de l a fuerza de 
t r a b a j o carece absolutamente de t i e r r a . S i a e l l o s se agrega l a población 
de min i fund i s t a s se l l e g a a que e l 70$ de los t r aba jadores r u r a l e s e s t á 
marginado de l a propiedad de l a t i e r r a ag r í co l a , l o cual concuerda muy bien 
con l a proporción de l a población r u r a l que vive a n ive les de subs i s tenc ia 
o j -nf rasubs is tencia . 

Ex is te ya , f e l i zmen te , una conciencia c l a r a acerca de l a necesidad 
de i n t roduc i r cambios profundos en los sistemas v igen tes , y a e l l o obedecen 
l a s l eg i s l ac iones en mater ia de reforma a g r a r i a que se han aprobado y 
puesto en marcha en los últ imos años en numerosos países la t inoamericanos. 
Sin embargo, salvo conocidas excepciones, parecer ía que todavía no se ha 
l legado a comprender l a urgencia de ace l e ra r y profundizar e s t e proceso. 
En muchos casos se ha otorgado pr ior idad a l a colonización de nuevas t i e r r a s , 
o a l a ampliación de l a s s u p e r f i c i e s regadas, an tes que a l a modificación 
de l o s patrones de t enenc ia v igen tes . La colonización y e l r iego son 
instrumentos complementarios muy va l io sos , y seguramente deberán persegu i r se , 
pero no pueden considerarse s u s t i t u t i v o s de un proceso de reforma a g r a r i a real» 

4 . La a g r i c u l t u r a como fuen te de empleo 

Es un hecho de sobra conocido que anualmente emigran a l o s centros urbanos 
f u e r t e s cont ingentes de población r u r a l . Si b ien ex i s t en d i f e r e n c i a s en t re 
l o s pa í ses en cuanto a l ri tmo de e s t e desplazamiento, en todos e l l o s e l 
crecimiento de l a población agr íco la ha sido i n f e r i o r a l crecimiento vege-
t a t i v o de l a propia población r u r a l . Esto cons t i tuye un fenómeno normal 
en todo proceso de d e s a r r o l l o y la. prueba de e l l o l a dan l o s pa íses más 
i n d u s t r i a l i z a d o s en l o s cuales l a proporción de población r u r a l ha disminuido 

1 / El concepto operador incluye a p r o p i e t a r i o s , a r renda ta r ios y medieros. 
Su número coincide con e l número de explotac iones . 

/progresivamente has ta 
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progresivamente h a s t a a l canza r c i f r a s muy b a j a s . Sin embargo, en e l caso 
de América L a t i n a , a l o s f a c t o r e s normales de es t ímulo a l desplazamiento 
ru ra l -u rbano (proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , a t r a c c i ó n por l a forma de v ida 
y r e l a c i o n e s de t r a b a j o predominantes en l o s cen t ros urbanos, e t c . ) se 
suma un f a c t o r de mucha g r a v i t a c i ó n ; l a f a l t a de oportunidades de empleo 
b i en remunerado, que a f e c t a inc luso a aque l l a f r a c c i ó n de l a población que 
permanece en e l campo. Aunque no se dispone de an tecedentes p r e c i s o s sobre 
l a m a t e r i a , l a s pocas i nves t i gac iones r e a l i z a d a s permiten es t imar que e l 
desempleo y e l subempleo er. l a s zonas r u r a l e s de América Lat ina han aumentado 
considerablemente en l o s ú l t imos años , l legando en l a ac tua l idad a c i f r a s 
ab i sman tes , ^ / Los aumentos de l a producción se concentran cada vez más 
en un menor número de empresas, de l o cua l r e s u l t a , para le lamente , un 
incremento d e l desempleo y una progres iva concentrac ión d e l ing reso . Los 
sa3.arios r e a l e s no mejoran y , aun en l o s casos que e l l o s ocu r r e , deben s e r 
r e p a r t i d o s e n t r e un mayor número de personas ( i n a c t i v o s y destmpleados 
e s t a c i o n a l e s ) . 

Que é s t o cons t i t uye un problema importante es indudable , por cuanto 
en l o s o t r o s s e c t o r e s product ivos se notan f r a n c a s t endenc ias a u t i l i z a r 
en forma c r e c i e n t e s i s t emas .de producción ahorradores de mano de obra , con 
l o cua l toda l a economía muestra síntomas de incapacidad para absorber 
adecuadamente l a mano de obra emergente y , en consecuencia , crecen en forma 
desproporcionada l a s a c t i v i d a d e s de s e r v i c i o s y e l desempleo a b i e r t o 
o d i s f r a z a d o . 

S i p e r s i s t e n en e l f u t u r o l a s e levadas t a s a s de urbanizac ión d e l 
pasado, den t ro de pocos años l a población a g r í c o l a d e j a r á de c rece r para 
luego empezar a d isminuir en términos a b s o l u t o s . Con e l l o e l problema d e l 
desempleo r u r a l podr ía encont ra r a l i v i o y eventualmente su so luc ión d e f i n i t i v a , 
pero se ag rava r í a notablemente e l d e l desempleo en l o s cen t ros urbanos , s i 

"' ' i1 

2 / En e l e s tud io de ILPES/CELADE "Elementos para l a e l aborac ión de tona 
p o l í t i c a de d e s a r r o l l o con i n t e g r a c i ó n en América Lat ina" ( l n s t . / S . 3 / L . 3 ) 
se es t ima que e l desempleo g loba l (que inc luye desempleo a b i e r t o y 
subempleo conver t ido a desempleo a b i e r t o ) r e p r e se n t a a l rededor de un 
t e r c i o de l a f u e r z a t o t a l de t r a b a j o r u r a l para l a reg ión en su con jun to . 
En algunos pa í s e s e s t a proporción supera e l 50$. 

/no se 
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no se alcanzase una t a sa de absorción mucho más a l t a en l a s ac t iv idades 
no a g r í c o l a s . Sin embargo, es poco probable que e l l o ocurra y , c a s i con 
toda seguridad, l a población agr íco la continuará creciendo en términos 
absolutos durante un plazo re la t ivamente l a r g o . Por o t r a p a r t e , s i se 
acentúa l a tendencia a l a tecn i f icac iÓn de l a producción ag r í co la y a l a 
concentración de l a misma en empresas modernas de t i p o comercial , seguramente 
e l desempleo r u r a l tenderá a aumentar, 

Al mismo tiempo, debe preverse un bajo ritmo de crecimiento de l a 
producción agropecuaria , debido a l escaso incremento que experimentarían 
t an to l a demanda externa como l a i n t e rna . Esto último se o r i g i n a r í a en l a 
p e r s i s t e n c i a de una s i tuac ión de extrema concentración de l ingreso que 
impide a l a s grandes masas s a t i s f a c e r adecuadamente sus necesidades de 
al imentación. En e f e c t o , s i dicha s i tuac ión se proyecta hacia e l f u t u r o , 
l a producción agropecuaria t o t a l sólo c rece r ía a una t a s a de 3 .6$ anual . 
En cambio, s i se adoptasen medidas tendientes a provocar un cambio en l o s 
patrones d i s t r i b u t i v o s , que est imulasen e l incremento de l a demanda de l a s 
grandes masas, t an to urbanas como r u r a l e s , l a producción podría crecer 
a un ritmo de 4 .7$ anual . Es evidente que e s t a ace lerac ión t end r í a una 
i n f l u e n c i a considerable sobre e l volumen de empleo que pueda proporcionar 
l a a g r i c u l t u r a en los próximos a ñ o s . S i n embargo, aún en e s t e últ imo 
caso l a s i tuac ión desde e l punto de v i s t a de l empleo podría no mejorar en 
forma proporcional , s i se acentúa l a tendencia a concentrar l o s aumentos de 
producción en re la t ivamente pocas explotaciones altamente t e c n i f i c a d a s . 
En e s t e sen t ido , cabe des tacar que una de l a s formas más d i r e c t a s de aumentar 
e l volumen de empleo cons i s te en l a ampliación de l área cu l t i vada , ya que 
cada unidad ad ic iona l de t i e r r a demanda l a ap l i cac ión en e l l a de l a gama 
completa de labores de cu l t ivo (preparación d e l sue lo , l impieza , r egad ío , 
cosecha, e t c . ) . En cambio, l a ap l icac ión de c i e r t a s tecnologías ahorradoras 
de t i e r r a , como l a f e r t i l i z a c i ó n , crea menos empleo por unidad de producto. 
Incluso algunas tecnologías como l a mecanización t i enen normalmente un 

2 / Al cabo de 20 años l a d i f e r e n c i a en e l Indice de producción de ambas 
t a s a s de crecimiento s e r l a de 203 a 251, o sea un 25$. 

/ f r a n c o ca rác te r 
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f ranco c a r á c t e r s u s t i t u i d o r de mano de obra . l o a n t e r i o r no qu ie re d e c i r 
que todo e l aumento de producción deberá proveni r de l a expansión de l 
á r ea en exp lo tac ión , ya que en va r ios pa í ses e x i s t e n l í m i t e s n a t u r a l e s que 
se oponen a dicha expansión. El ob je to de e s t e comentario es preveni r 
contra una tendencia que se ins inúa en l o s ú l t imos años acerca d e l é n f a s i s 
exagerado que en algunos c i r c u i o s se e s t á dando a l mejoramiento t ecno lóg ico , 
s i n t ene r en cuenta l o s problemas d e l empleo. 

Una r e d i s t r i b u c i ó n adecuada d e l ingreso en e l sec to r a g r í c o l a sólo 
podría hacerse por l a v ía de una reforma a g r a r i a que implique l a t r a n s f e r e n c i a 
masiva de l a propiedad de l a t i e r r a y un cambio profundo en l o s s i s temas de 
t enenc i a . E l lo s i g n i f i c a r í a , de hecho, una u t i l i z a c i ó n más e f e c t i v a de l o s 
recursos de t i e r r a actualmente d i spon ib l e s , que no se explotan adecuadamente 
dentro de l o s a c t u a l e s s is temas de exp lo tac ión , ca rac te r i zados por e l 
complejo l a t i f u n d i o - m i n i f u n d i o . Por o t r a p a r t e , l a reforma a g r a r i a , por su 
na tu ra l eza misma, r equ ie re y a l a vez permi te , una p l a n i f i c a c i ó n mucho más 
profunda de todos l o s mecanismos de l a producción y , por l o t a n t o , 3.a 
ap l i cac ión de l a s p o l í t i c a s a i s adecuadas que repercu ten sobre l a s opor tu -
nidades de empleo. Es necesar io t ener p r e s e n t e , no o b s t a n t e , que e s t e 
proceso sue le incorporar a l t r a b a j o productivo a personas que normalmente 
no forman p a r t e de l a población a c t i v a , con l o cua l , s i b ien es p r e v i s i b l e 
que aumenten considerablemente l a s jornadas de t r a b a j o humano, su e f e c t o 
sobre l a absorción d e l desempleo sea algo menor. Otra repercus ión importante 
de l a reforma a g r a r i a t i e n e r e l a c i ó n con su e f e c t o i n d i r e c t o sobre e l emplee 
no a g r í c o l a . Por un lado e l l o se puede man i f e s t a r en una probable d i smi -
nución d e l r i tmo de expulsión de mano de obra campesina a l o s cen t ros 
urbanos ^ y , d e l o t r o , por l a ampliación que s i g n i f i c a para e l mercado 
de productos no a g r í c o l a s e l hecho que l a s masas campesinas e leven su 
ingreso medio para consumo, l o cua l en alguna medida debe t r a d u c i r s e en 
un mayor n i v e l de ocupación en dichos s e c t o r e s . 

y Con o s i n reforma a g r a r i a e l proceso de emigración ru ra l -u rbano tendrá 
que con t inua r . Sin embargo, es muy probable que corno f r u t o de dicho 
proceso, a l mejorar l a s condiciones de vida de l a s nasas campesinas 
e i n t e n s i f i c a r s e e l r i tmo de producción, e x i s t a n pos ib i l i dades de 
r e t e n e r una f r a c c i ó n mayor d e l incremento de l a población r u r a l . 
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5» Las tendencias d e l cambio r u r a l 

Hasta no hace mucho t iempo, e l medio r u r a l en América La t ina e ra concebido 
como un mundo t r a d i c i o n a l , r e la t ivamente inmutable , y , por muchos, como 
reducto de una sociedad f e u d a l , o r ig inada en l a dominación i b é r i c a , y 
mantenida indemne y separada de l o s cambios producidos por l o s s ec to re s 
urbanos , incorporados a l a "modernidadn . 

Es ta imagen de l o s s ec to r e s r u r a l e s f u e , por c i e r t o , siempre i r r e a l , 
Pero se j u s t i f i c a b a h i s tó r i camente por e l a i s l amien to r e l a t i v o de l a mayoría 
de l a s l o c a l i d a d e s campesinas r e spec to de l o s p r i n c i p a l e s cent ros urbanos, 
l o s v i s o s s e ñ o r i a l e s de l a s r e l a c i o n e s de producción y de l a s r e l a c i o n e s 
s o c i a l e s r u r a l e s en muchos p a í s e s , y l a p e r s i s t e n c i a de formas l o c a l e s de 
au tor idad más o menos desconectadas de l a s i n s t i t u c i o n e s d e l Estado-Nación, 

Muchas de e s t a s c i r c u n s t a n c i a s y c a r a c t e r í s t i c a s todavía e s t á n v igen tes 
en muchos s i t i o s y p a í s e s . S in embargo, l a expe r i enc ia de l o s lí l t imos 
decenios en América La t ina ha ido despojando progresivamente de v e r o s i m i l i t u d 
a l a s imágenes a n t e r i o r e s sobre l a vida r u r a l . Aunque subs i s t an para muchos 
esas imágenes, es p r ec i so reconocer que l o s s e c t o r e s r u r a l e s de l a sociedad 
en América Lat ina e s t á n atravesando por un proceso a c t i v o de cambio, que 
forma p a r t e d e l proceso g loba l que se d e s a r r o l l a en e s t o s p a í s e s , aunque 
no se producen con i d é n t i c o r i tmo o con igua l profundidad y magnitud en 
cada p a í s n i en cada reg ión de un pa í s en p a r t i c u l a r , 

6, P r i n c i p a l e s tendencias de cambio 

Pueden d i s c r imina r se esas tendencias de cambio según l a s c a t e g o r í a s de 
a n á l i s i s que, en p a r t e por razones metodológicas, se e s t ab l ecen para e l 
examen de l a r e a l i d a d s o c i a l , 
a) E l cambio de l a e s t r u c t u r a económica 

En l o económico, se a s i s t e a un progres ivo deb i l i t amien to y a l a 
de s in t eg rac ión progres iva de l a s r e l a c i o n e s de t enenc i a de l a t i e r r a y de 
l a s r e l a c i o n e s de t r a b a j o , que formaban p a r t e de l a hacienda t r a d i c i o n a l . 
Las medidas de reforma a g r a r i a - cua lesqu ie ra sean sus a lcances e i n t ens idad 
de a p l i c a c i ó n l a p res ión de l o s movimientos campesinos de l o s ú l t imos 
v e i n t e años en numerosos p a í s e s , e l crecimiento de l o s s ec to r e s urbanos de 

/ a c t i v i d a d económica 
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ac t iv idad económica hacia l o s cua le s t ienden a desplazarse l o s t e r r a t e n i e n t e s , 

l a pres ión demográfica que conspira contra e l mantenimiento de gran parte 

d e l l a t i f u n d i o de exp lo tac ión t r a d i c i o n a l , son probablemente l o s f a c t o r e s 

más destacados que e s tán impulsando e s t a eros ión de l a s formas predominantes 

de organización de l a producción en e l campo lat inoamericano. 

No se e s t á afirmando que ti.enda a desaparecer e l l a t i f u n d i o como t a l , 

s ino l a s formas de organización de l a tenencia de l a t i e r r a y l a s r e l a c i o n e s 

de trabajo que caracterizaban a l a hacienda t r a d i c i o n a l . De hecho, jrnto 

con tendencias de reducción d e l l a t i f u n d i o s e propende en todas partea a l a 

modalidad de trabajo que su a le denominarse "empresarial moderna", e s t o e s , 

l a organización más plenamente c a p i t a l i s t a de l a s r e l a c i o n e s de producción 

y c o n s t i t u c i ó n de empresas de ac t iv idad agropecuaria. 

Por o t r o l a d o , en l a v ida económica rura l lat inoamericana se e s t á n 

difundiendo progresivamente numerosas a c t i v i d a d e s de or igen y de contenido 

urbano, como e l comercio, e l t ransporte , l a producción y l a venta de 

s e r v i c i o s , que comienzan a competir con l a s ac t iv idades e s tr i c tamente 

agror« cuar ias . 

S in que e s t a s a c t i v i d a d e s en general e s tuv ieran antes totalmente 

ausentes d e l campo lat inoamericano, e s t á n cobrando hoy l a prominencia 

s u f i c i e n t e como para o frecer a l o s campesinos una nueva e s truc tura ocupa-

c i o n a l , d i s t i n t a de l a puramente agropecuaria. De e s e modo, un sec tor 

c r e c i e n t e de campesinos se dedica a esas ocupaciones como ac t iv idad 

pr inc ipa l o e x c l u s i v a , que antes s ó l o eran consideradas como a c t i v i d a d e s 

complementarias. S in embargo, e sas nuevas p o s i b i l i d a d e s ocupacionales no 

es tán ampliando e l mercado de trabajo rura l y contribuyendo a l a so luc ión 

de l o s problemas de empleo rura l en l a medida necesar ia para contrarres tar 

l a tendencia de desempleo y de marginal izac ión c r e c i e n t e de l a población 

trabajadora d e l campo. 

La r e l a t i v a a u t o s u f i c i e n c i a r u r a l que caracter izaba a l o s períodos 

a n t e r i o r e s , respecto de l o s bienes y s e r v i c i o s que consumía, e s t á dando 

lugar a una c r e c i e n t e dependencia de l a población campesina, de l a producción 

urbana de numerosos b ienes y s e r v i c i o s para su uso y consumo, sobre todo en 

/ l o s renglones 
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l o s renglones de ve s tua r i o , u t e n s i l i o s domésticos y de t r a b a j o , ob je tos 
mecánicos de u t i l i d a d p r á c t i c a , como e l r e l o j o l a b i c i c l e t a , ob je tos 
de comunicación como l a radio p o r t á t i l , e t c . , y también de muchos bienes 
de consumo a l imen t i c io . 

No es que e l mercado r u r a l sea ya de magnitud s u f i c i e n t e como para 
permi t i r e l desa r ro l lo de l mercado global de l a economía i n d u s t r i a l urbana, 
pero no hay duda de que se e s t á ensanchando. 

Asimismo, l a economía r u r a l depende crecientemente de l a economía 
urbana, en o t ros aspectos , habiendo debido r e a j u s t a r algunos de sus 
sec tores a l a s exigencias de l a economía urbana ( t e c n i f i c a c i ó n , cambio de 
c u l t i v o s , empresar ia l izac ión, e t c . ) . Esta modificación de l a s r e l ac iones 
económicas urbano-rura les es e l gran motor de l o s cambios que se es tán 
desarrol lando en l a organización y contenido de l a producción campesina, 
en l a e s t r u c t u r a d e l mercado r u r a l y en l a emergencia de una nueva e s t r u c -
tu r a ocupacional . 

b) El cambio de e s t ruc tu ra s o c i a l 
Las re lac iones e n t r e t e r r a t e n i e n t e s y campesinos - fundadas en una 

r e l ac ión de dominación sobre una población colonizada, y no sobre una 
población dominada en términos de c lase y por l o t an to pa r t e in t eg ran te 
de l mismo mundo soc iocu l tu ra l - t ienden a d e b i l i t a r s e , a l decaer l a 
dominación t e r r a t e n i e n t e t r a d i c i o n a l , con su secuela de c r i t e r i o s señor ia l e s 
de evaluación s o c i a l . E l lo se debe no sólo a que se e s t á socavando e l 
poder de l o s t e r r a t e n i e n t e s s ino a todo e l proceso de penetración de l o s 
va lores y motivaciones urbanas de comportamiento en l a s r e l ac iones s o c i a l e s , 
y a l de sa r ro l l o de nuevos modelos de i n t e rp r e t ac ión de l a r ea l idad s o c i a l , 
que se difunden en t r e e l campesinado y que es tán en l a base de l o s movimientos 
y organizaciones campesinas de l o s años r e c i e n t e s . No sólo e s t á dismi-
nuyendo e l poder económico de l o s sec tores t e r r a t e n i e n t e s t r a d i c i o n a l e s ; 
e l proceso de modernización de l a organización de sus empresas, con sus 
secuelas de t e c n i f i c a c i ó n de los procesos de producción y de l a s r e l ac iones 
de t r a b a j o , l o s impulsa a modificar sus modos de r e l ac ión con e l r e s t o de 
l a población r u r a l , a medida que se van transformando en empresarios . 
modernos cuyas exigencias económicas y cuyas or ientac iones c u l t u r a l e s t ienden 
a d ivorc ia r se de l o s patrones a n t e r i o r e s de r e l a c i ó n s o c i a l y de l o s c r i t e r i o s 
de evaluación s o c i a l imp l í c i t o s en e l l o s , 

/ E l proceso 
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El proceso de concentración de l a propiedad de l a t i e r r a y de l o s 
o t ro s medios de producción r u r a l agropecuaria , renovado en diversos 
períodos en e l curso de l a h i s t o r i a económica la t inoamericana, redujo 
grandemente l a s pos ib i l idades de desa r ro l lo de una pequeña y mediana 
burguesía agropecuar ia , y é s t a e x i s t i ó en forma de núcleos d ispersos y 
reducidos pero no como un e s t r a t o común a todo e l cuerpo de l a sociedad 
r u r a l . Aunque esos f a c t o r e s h i s t ó r i c o s siguen actuando en l a mayoría de 
l o s p a í s e s , l a s pres iones contra l a concentración de l a propiedad de l a 
t i e r r a , a s í como l a apar ic ión en e l campo de nuevas fuen t e s de ocupación 
y de ingresos independientes de l a producción agropecuaria,, e s t án coadyuvando 
a l crecimiento de l a pequeña y mediana burguesía r u r a l como un verdadero 
e s t r a t o de l a sociedad nacional y de l a sociedad r u r a l . La modif icación 
en l a s r e l ac iones económico-sociales y c u l t u r a l e s que se dan en l a sociedad 
r u r a l la t inoamericana se vinculan con es tos nuevos e s t r a t o s y en e l l o s 
probablemente convergen l a s tendencias de cambio c u l t u r a l r u r a l más 
o s t e n s i b l e s . 

E l avance de l a i n s t rucc ión en muchos p a í s e s , aunque no se ha t raducido 
en una reforma de l a e s t r u c t u r a de l sistema de enseñanza., ha permitido que 
muchos campesinos puedan usar l a educación como un medio de as imi lac ión a l 
mundo soc iocu l t u r a l que cons t i tuye e l dominante y de sa l ida de l a s i tuac ión 
soc iocu l tu r a l de t i po c o l o n i a l i s t a . Con ese proceso y g rac ias a l a s nuevas 
e s t ruc tu r a s ocupacionales que han aparecido en e l campo, han podido 
incorporarse a l o s e s t r a t o s medios, que const i tuyen un vinculo c r ec i en t e 
de intermediación en t re l a sociedad urbana y l a r u r a l y s i rven como 
vehículo para l a penetración de l a .'Influencia c u l t u r a l urbana sobre e l 
munido r u r a l . 

Junto con l a des in tegrac ión de l a s r e l ac iones de t r a b a j o de ca rác t e r 
f euda l se han general izado l a s r e l ac iones s a l a r i a l e s en, e l campo. La giran 
masa de t r aba j ado re s campesinos carece de t i e r r a y de o t ros recursos de 
producción pero e l proceso de r e d i s t r i b u c i ó n de l a propiedad agropecuaria 
no puede suponer e l acceso a l a t i e r r a para l a t o t a l i d a d de l a masa de 
t r aba jadores campesinosj por e l l o también es probable .'la p ro l e t a r i z ac ión 
de l a mayoría de l a población campesina» 
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E s t e proceso no i n d i c a que e s t a masa pueda i n c o r p o r a r s e a l empleo 

a s a l a r i a d o y asumir e fec t ivamente su papel en l a producción r u r a l » Lo que 

en verdad o c u r r e e s que e s a masa de mano de o b r a , expulsada de l a s empresas 

agropecuar ias qtie se modernizan y que abandona su economía de s u b s i s t e n c i a 

porque é s t a e s ya imposible o muy d i f í c i l , s ó l o puede encont rar en e l 

campo un mercado muy reducido e i n e s t a b l e de t r a b a j o ; e n t r a a s i en e l 

proceso de m a r g i n a l i z a c i ó n r u r a l y emigra h a c i a l o s c e n t r o s urbanos , donde, 

dadas l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s , presumiblemente engrosará l a s f i l a s d e l 

e s t r a t o marginal urbano en c r e c i m i e n t o , 

c ) Los cambios eco lógico-demográf icos 

Desde e l punto de v i s t a e c o l ó g i c o - d e m o g r á f i c o , probablemente e l 

proceso más importante es e l de l a migración de p a r t e de l a poblac ión r u r a l 

h a c i a l a s zonas urbanas , que conduce a l a t e n d e n c i a de predominio e c o l ó g i c o -

demográfico u r b a n o , - ^ Los e f e c t o s de e s t e fenómeno m i g r a t o r i o sobre l a 

propia e s t r u c t u r a demográfica r u r a l no han s ido aún atentamente e s t u d i a d o s ; 

pero s i se t i e n e en cuenta e l hecho de l o a migrantes r u r a l e s en su gran 

proporción parecen s e r l o s grupos jóvenes de ambos sexos y l o s de mayor 

e s c o l a r i d a d , l a s proporciones de e s t a s c a t e g o r í a s e n t r e l a poblac ión r u r a l 

deben s u f r i r una a l t e r a c i ó n , en magnitud que no hay forma de e s t a b l e c e r 

por f a l t a de in formac ión . 

Quizá sea e x c e s i v o aún hablar de un s i s tema e c o l ó g i c o u r b a n o - r u r a l , 

pero s i hay una tendenc ia a l a a r t i c u l a c i ó n o r g á n i c a e n t r e l a s l o c a l i d a d e s 

urbanas y l a s r u r a l e s , que se m a n i f i e s t a n no solamente en l a r e l a c i ó n 

g e n e r a l e n t r e l a ciudad y e l campo, s ino en l a hegemonía que e j e r c e cada 

l o c a l i d a d urbana sobre su h i n t e r l a n d r u r a l inmediato . E s t o supone un 

reordenamiento d e l t i p o de r e l a c i o n e s más f ragmentar ias en que anter iormente 

descansaba l a r e l a t i v a separac ión e n t r e l a ciudad y e l campo, independien-

temente de l a s dimensiones de una y o t r o . 

En e l fenómeno m i g r a t o r i o g e n e r a l , por razones más o menos c l a r a s , 
se ha prestado p a r t i c u l a r a t e n c i ó n a l a migrac ión h a c i a l a s c iudades . 
S i n embargo, gran p a r t e de l a migración r u r a l en numerosos p a í s e s se 
d i r i g e h a c i a o t r a s zonas r u r a l e s , ubicadas en r e g i o n e s r e l a t i v a m e n t e 
más d e s a r r o l l a d a s , habitualmente l a Costa para muchos de e s t o s p a í s e s . 
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Al propio t iempo, l a s propias l o c a l i d a d e s r u r a l e s e n t r a n en r e l a c i o n e s 

mucho más profundas y d i r e c t a s e n t r e s í , g r a c i a s a l d e s a r r o l l o y expansión 

de l o s medios de t r a n s p o r t e y de comunicación. Es a s i como se va produ-

ciendo una red de comunicaciones y de r e l a c i o n e s de todo orden e n t r e l a s 

propias l o c a l i d a d e s r u r a l e s , a s i como e n t r e é s t a s y l a s l o c a l i d a d e s urbanas , 

tendiendo de e s e modo a l d e s a r r o l l o de un i n c i p i e n t e s i s tema u r b a n o - r u r a l . 

De o t r o l a d o l a c u l t u r a urbana impone constantemente a l mundo r u r a l 

modelos e c o l ó g i c o s , e s d e c i r , patrones de asentamiento , de v i v i e n d a , y de 

coraunicaciones. Se observa f á c i l m e n t e en e l campo l a t i n o a m e r i c a n o l a l e n t a 

s u s t i t u c i ó n de l o s modelos t r a d i c i o n a l e s de asentamiento r u r a l por formas 

c a l c a d a s en l o s modelos urbanos y l a proliferación de l o s t i p o s de v iv ienda 

c a r a c t e r í s t i c a de l o s pueblos pequeños en reemplazo de l a s c a s a s campesinas 

t r a d i c i o n a l e s de l a zona, 

d) Los cambios c u l t u r a l e s 

Por haber disminuido e l a i s l a m i e n t o d e l campo f r e n t e a l a c iudad, 

por l a s m o d i f i c a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s de l a s r e l a c i o n e s u r b a n o - r u r a l e s en 

todos l o s órdenes , por l o s cambios en l a composición económica y s o c i a l de 

l a poblac ión r u r a l y de l a e s t r u c t u r a de l a propia a c t i v i d a d económica de 

e s e medio, se e s t á produciendo en América L a t i n a una c r e c i e n t e p e n e t r a c i ó n 

de i n s t i t u c i o n e s y elementos de l a c u l t u r a urbana e n t r e l a poblac ión r u r a l . 

Por una p a r t e , s e ha i n i c i a d o l a p a r t i c i p a c i ó n de muchos s e c t o r e s 

de l a poblac ión r u r a l en e l consumo de l a producción i n d u s t r i a l urbana 

n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , aunque e s t e proceso es todavía, i n c i p i e n t e y no 

a f e c t a a l a gran mayoría de l a poblac ión r u r a l . Por l a o t r a , l a p r e s e n c i a 

de elementos corno l a r a d i o p o r t á t i l y e l d e s a r r o l l o de l a s redes de 

t r a n s p o r t e y de comunicación, con todas sus consecuencias i n t e g r a d o r a s 

de l a poblac ión r u r a l con e l universo c u l t u r a l que l a s ciudades dominan, 

i m p l i c a l a p a r t i c i p a c i ó n de e s t a poblac ión en un s i s tema de comunicaciones 

por donde c i r c u l a n l o s e lementos , l o s mensajes y l o s símbolos de l a c u l t u r a 

que e l mundo urbano produce, t r a n s m i t e y c o n t r o l a . A i g u a l r e s u l t a d o 

propende l a expansión de l o s s e r v i c i o s e s c o l a r e s a l a s zonas r u r a l e s , 

a t r a v é s de l o s c u a l e s se difunde l a c u l t u r a o l a s u b c u l t u r a de l o s s e c t o r e s 

medios de l a s c i u d a d e s . E s t o s m ú l t i p l e s elementos c u l t u r a l e s de procedencia 
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urbana se t raducen en una modificación de l a a c t i t u d de l o s campesinos, 
quienes adquieren nuevos conocimientos y d i s t i n t a s formas de r e l a c i ó n , 
modificando e l contenido de sus motivaciones y a sp i rac iones . 

La i n f l u e n c i a c u l t u r a l urbana sobre e l campo, en l a s condiciones 
a c t u a l e s , no es t a n t o una "urbanización de l a cu l tu r a r u r a l " - como l a 
c a l i f i c a n algunos - cuanto una r e d e f i n i c i ó n de l a c u l t u r a r u r a l que, a l 
incorporar numerosos elementos nuevos de procedencia urbana, modifica su 
propio contenido. Así también pueden aparecer nuevos contenidos c u l t u r a l e s , 
productos de l a s muchas formas de combinación de l a s subcul turas r u r a l 
y urbana. 
e ) . Los cambios p o l í t i c o s 

En l o s períodos a n t e r i o r e s , l a población r u r a l c a s i no r e c i b í a l a 
acción de l a s i n s t i t u c i o n e s d e l Estado-Nación, porque l a s e s t r u c t u r a s 
l oca l e s y reg iona les de autoridad funcionaban con© competidoras y como 
mediadoras en t r e e l gobierno c e n t r a l y los sec tores de población sometidos 
a l dominio de l a hacienda. En e s t e sen t ido , no e x i s t í a una plena in tegrac ión 
p o l í t i c a de l a población r u r a l la t inoamericana. 

Aunque esa s i tuac ión todavía subs i s te en c i e r t a medida, l a s e s t r u c t u r a s 
de autor idad l o c a l d i s t i n t a s que l a s que corresponden a l Estados-Nación 
es tán en proceso de des in tegrac ión y se d e b i l i t a n l a s r e lac iones de poder 
encarnadas en l a hacienda. Se e s t á produciendo en consecuencia una a r t i -
culación más d i r e c t a en t re e l Estado-Nación y l a población r u r a l en todos 
sus s e c t o r e s , tendiéndose a l a in tegrac ión de l a población r u r a l a l a 
e s t ruc tu r a p o l í t i c a y admin i s t ra t iva de cada p a í s . 

Sin embargo, esa incorporación no se t raduce sino muy superf ic ia lmente 
en una pa r t i c ipac ión e f e c t i v a de l o s campesinos en e l proceso de dec is iones 
que r igen l a sociedad nacional y e l Estado, s i se entiende l a pa r t i c ipac ión 
p o l í t i c a como l a in tervención organizada, autónoma y del iberada de un 
sector de población en l a configuración de l a vida p o l í t i c a de una sociedad 
y en l a ac t iv idad d e l Estado. En muchos países lat inoamericanos numerosos 
sec tores de l a población campesina han estado haciendo considerables 
es fuerzos por e s t ab lece r formas de pa r t i c ipac ión organizada en l a vida 
p o l í t i c a d e l p a í s , en l o s procesos de cambio económico y s o c i a l . ru ra l y 

/ e n l a 



E/CN.12/L.41 
Pág. 18 

en la acción del Estado. Basta citar los movimientos campesinos inmedia-

tamente después de l a segunda guerra mundial, en países como Sol iv ia , 

Brasi l , Colombia, Perú y más recientemente en Chile, asi como la organi-

zación, de esos trabajadores en sindicatos y organizaciones comunales, que 

en algunos casos lograron, inestablemente, alcanzar un alto grado de 

coordinación y organicidad a escala nacional. 

El Estado en América Latina ha reaccionado de distintas formas: desde 

la represión violenta a la tolerancia limitada de las organizaciones de 

trabajadores campesinos. Estos no han podido intervenir directamente - más 

a l lá del apoyo y de su defensa - en la gestión y conducción autónoma de los 

procesos de reforma agraria o f i c i a l e s que los afectan, ni incorporarse a l 

poder po l í t i co en e l campo a través de sus organizaciones. Los regímenes 

populistas han estimulado la organización de los campesinos, pero los han 

hecho .funcionar más bien como apoyos que como agentes de los procesos que 

los afectan. 

f ) El papel de las organizaciones campesinas 

No es éste e l lugar adecuado para un examen pormenorizado del proceso 

de aparición y desarrollo de las organizaciones campesinas, ni de sus 

variantes en cada país latinoamericano. Con todo, es ú t i l señalar que la 

movilización organizada de los trabajadores campesinos es tanto resultante 

de los procesos de cambio reseñados, como uno de sus más decisivos factores 

coadyuvantes. 

Desde e l punto de vista del papel asumido por las organizaciones 

campesinas y de las repercusiones de su presencia y de su desarrollo, cabe 

analizar la función que cumplen dentro del proceso mismo de cambio rural, 

y de su papel en e l escenario nacional más amplio. 

En l o que toca a l primer aspecto, las organizaciones y movimientos 

de trabajadores campesinos han abierto posibilidades, no concretadas aún, 

de intervención expresa de los propios trabajadores en la modificación de 

las circunstancias de su existencia social; asimismo, han hecho posible 

que se aceleren y se reorienten en buena parte los procesos de cambio del 

régimen de tenencia de la t i e r ra , de organización del trabajo, y de organi-

zación de l a vida comunal. 
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En l o que se r e f i e r e a las repercusiones de l a organización campesina 

sobre la vida nacional en su conjunto, destaca la modificación de la 

estructura de relaciones de poder po l í t i co , ya que esa organización ha 

permitido canalizar las posibilidades de participación pol í t ica de las 

poblaciones campesinas. Aunque estas posibilidades se ven atenuadas por 

diversas circunstancias y fuentes de poder, en América Latina, vista ésta 

en su conjunto, se aprecia que los proyectos o f i c ía los de reforma, agraria 

no comenzaron de verdad sino cuando las organizaciones campesinas habían 

alcanzado l a magnitud y la signif icación necesarias para obligar a los 

grupos dominantes a considerar la situación agraria como problema nacional 

de primer orden. El lo demuestra, que aun en medida limitada y fragmentaria, 

los campesinos alcanzaron una fuerza de presión relativamente importante y 

que tuvieron capacidad para promover sus intereses y movilizarse organiza-

damente para lograr sus objet ivos. 

Sin la organización de los campesinos no habrían sido posibles con la 

rapidez necesaria ni la reforma agraria ni la preocupación nacional por los 

problemas agrarios. Además, e l proceso de desintegración de las estructuras 

locales y regionales de autoridad que entrababan una vinculación más directa 

entre e l Estado-Nación y l a masa de trabajadores campesinos habría sido 

mucho más irregular y lento. El lo se comprueba al comparar a los países 

en que ha habido una intensa y organizada movilización campesina con 

los demás. 

La función de las organizaciones campesinas rebasa e l estrecho marco 

de las zonas rurales y se proyecta sobre la vida nacional de cada país. 

Se podría sostener que e l fortalecimiento de l a capacidad de organización 

y movilización autónoma de los campesinos es necesaria para acelerar los 

procesos de cambio que se buscan como base del desarrollo económico, socia l , 

y po l í t i co del campo y del país en general, no sólo por l o que e l l o implica 

para la promoción y aceleración del cambio rural, sino porque se aseguran 

en esa forma la participación e f icaz del campesino en la gestión y conti-

nuidad del desarrollo y se robustecen los procesos de integración pol í t ica 

nacional. 


