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Intrcxaucción 

Ia investigación sobre las fonnas asociativas de producción y trabajo en la 
agricultura de América Latina realizada en 1987 respondió al interés de la 
División Agrícola Conjunta CEPAI/FAD por conocer la gestación y deserrpeño de 
estas nuevas estructuras de producción, resultantes de los procesos de reforma 
agraria en la región. Su propósito fue recoger en forma sistemática algunas 
lecciones derivadas de la realidad y presentarlas a las instancias 
gubernamentales acadétidcas y sociales interesadas en elaborar y aplicar 
decisiones de política en este ámbito. 

La investigación se basó en estudios de casos realizados en ocho países de 
la región por especialistas nacionales, quienes trabajaron sobre bases 
metodológicas previamente discutidas y acordadas. La División Agrícola 
Conjunta CEPAI/FAO, por su parte, recopiló y analizó información secuncJaria que 
hizo posible complementar el análisis. 

El desafío de la reforma agraria no radicaría sólo en la expropiación de 
tierras o en la recuperación de tierras públicas, sino también en la capacidad 
de generar nuevas formas de organización y de vinculación socioeconómica para 
el campesino. Esto ha sido considerado como el sujeto principal del proceso 
reformador y como forjador de nuevas estructuras sociales, estables, eficientes 
y participativas. 

Si se pasa revista a la esqjeriencia de la reforma agraria posterior a 
1960, se aprecia que casi sin excepción, en algún momento todas han 
considerado que las formas asociativas de organización productiva podrían 
deserrpeñar el papel recién indicado. Así, en el caso del Perú, la Ley 17 716 
de 1969, conjuntamente con poner fin al latifundio estableció la empresa 
asociativa como la forma principal de tenencia de la tierra y por lo tanto, de 
organización social campesina. Lo mismo sucedió en Colombia entre 1968 y 1976, 
y en Panamá a partir de 1969. En Chile, desde el comienzo del proceso, en 
1965, se crearon formas asociativcis; lo mismo ocurrió en Honduras a partir de 
1967 y en El Salvador desde 1980. En el Ecuador se establecieron formas 
asociativas desde 1968. En la República Dominicana, se hizo otro tanto a 



2 

œ n t a r de 1972, a pesar del fuerte œrtponente estatal en l a g e s t i ó n de las 

errpresas, l o que d e b i l i t ó considerablemente su c a r á c t e r ausociativo. 

En e l estudio, se c o n c e b i ó l a reforma agraria y las empresas asociativas 

como un solo n ú c l e o de t e o r í a , a c c i ó n y resultados. Los p r o p ó s i t o s que se 

esperaba lograr con las reformas dependieron en gran medida de l a calidad del 

d i s e ñ o , de las c a r a c t e r í s t i c a s estructurales y de otros aspectos de las 

empresas asociativas que se formaron. Este hecho orienta e l presente estudio, 

cuyo a n á l i s i s se centra en l a experiencia cisociativa como instrumento t e ó r i c o -

p r á c t i c o de l a reforma agraria. 

Este trabajo no es fundamentalmente t e ó r i c o , axmque vcilora e l esfuerzo 

desplegado en ese sentido; en Cambio, s e ñ a l a preferentemente los factores que 

se entremezclan en cada escperiencia reformadora, en un esfuerzo por aclarar las 

calosas y e l sentido del proceso y su e v o l u c i ó n . 

los p a í s e s estudiados fueron: Colcanbia, Chi le , Ecuador, Honduras, Panamá, 

Perú , R e p ú b l i c a Dominicana y E l Salvador. En este ú l t i m o p a í s l a i n v e s t i g a c i ó n 

se b a s ó en i n f o r m a c i ó n secuncJaria recopilada por l a D i v i s i ó n A g r í c o l a Conjunta 

CEPAI/FAO. 

I . ELEMENTOS HISTOERICOS E IDEOLOGICOS 
DE LA REFORMA AGRARIA 

En los a ñ o s cincuenta l a s i t u a c i ó n soc ioeoon ámica y p o l í t i c a de l a mayoría de 

los p a í s e s latinoamericanos t e n d i ó a cambiar. La p o b l a c i ó n c r e c i ó 

aceleradamente, las migraciones del campo a l a ciudad crearon una nueva 

p r o b l e m á t i c a urbana; l a d i v e r s i f i c a c i ó n y e l crecimiento de l a economía se 

convirtieron en tareas s o c i a l ^ p r i o r i t a r i a s ; l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n avanzó en 

dist intos grados según e l p a í s ; e l Estado a d q u i r i ó cada vez más compramisos en 

e l orden económico-Eocial ; y por ú l t i m o , l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a se 

f o r t a l e c i ó y se extendieron los servicios p ú b l i c o s . Mientras esto o c u r r í a en 

e l á r e a urbana, en e l campo se h a c í a cada vez más d i f í c i l alcanzar los ajustes 

t é c n i c o s , productivos y sociales adecuados a l cambio i d e o l ó g i c o y 
s o c i o e c o n ó m i c o general y a las demandas caitpesinas en part icular . 
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Hacia 1950 e l progreso t é c n i c o de los sectores primarios de las e c o n o t á a s 

latinoamericanas era precario. La CEPAL ^ s e ñ a l a b a en esos a ñ o s que l a 

r e g i ó n habia entrado en "una nueva fase del proceso de p r o p a g a c i ó n universal de 

l a t é c n i c a , cuando é s t a d is ta mucho aún de haberse asimilado plenamente en l a 

p r o d u c c i ó n primaria". Reconoc ía que "generalmente no penetra sino a l l í en 

donde se hace necesaria para producir alimentos y materias primas a bajo costo, 

con destino a grandes centros industriales". "Las t i erras de cul t ivo secular, 

en las cuales se sustentan viejas poblaciones, escapan por su menor 

productividad o d i f í c i l acceso, a este proceso litpresionante de e s c a n s i ó n de l a 

t é c n i c a " . La productividad pronedio de un activo en e l sector a g r í c o l a no 

alcanzaba a un terc io de l a correspondiente a un activo en e l resto de l a 

economía . La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a estaba fundada principalmente en l a t i e r r a y 

en l a mano de obra como factores decisivos. Los insumos t e c n o l ó g i c o s modernos 

se eitpleaban de manera limitada. A l a baja productividad se añadían l a 

desigual d i s t r i b u c i ó n del ingreso y las precarias condiciones de vida de l a 

p o b l a c i ó n l igada a l a agricultura, que en 1950 representaba 54% de l a pcáolación 

regional. 

Por esta r a z ó n , l a CEPAL v i n c u l ó e l desarrollo industr ia l con l a 

t e c n i f i c a c i ó n a g r í c o l a como un todo: "la i n d u s t r i a l i z a c i ó n es lona i m p o s i c i ó n 

ineludible del desarrollo económico y constituye e l necesario ccnplemento de l a 

t e c n i f i c a c i ó n de l a agricultura", 2 d e c í a Prebiscjh en 1954. La CEPAL p l a n t e ó 

también e l tema de l a tenencia de l a t i e r r a como o b s t á c u l o para e l desarrollo 

económico . E l hecho de que e s t é "acaparada una parte considerable de l a t i e r r a 

. . . l a hace d i f í c i l m e n t e accesible a l agricultor s in t i e r r a . . . De a h í e l 

e s p e c t á c u l o singular de l a p u l v e r i z a c i ó n de l a t i e r r a en numeros í s imas parcelas 

a n t i e c o n ô m i c a s , que representan una pequeña parte de l a s i ç i e r f i c i e t o t a l , 

frente a una exigua cantidad de propietarios que abarcan l a mayor parte de l a 

t i e r r a disponible . . . S i se iecuerc ía l a considerable p r o p o r c i ó n de p o b l a c i ó n 

activa que trabaja en l a t i e r r a en buena parte de los p a í s e s latinoamericanos, 

se oomprenderá que l a s o l u c i ó n del problema de l a tenencia de l a t i e r r a es s ó l o 

parte del problema general del desarrollo económico".^ 

En e l transcurso de l a década de 1950 se fue afianzando l a c o n v i c c i ó n de 

que era ineludible l a necesidad de enfrentar e l problema agrario mediante una 
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t r a n s f o r m a c i ó n estructural -en l a doble per^sectiva de l a j u s t i c i a d is tr ibut iva 

y del aumento de l a productividad- con una c o n n o t a c i ó n cada vez más integral . 

Se explica a s í que l a reforma, agraria adquiriese toda su s i g n i f i c a c i ó n como 

instrumento de desarrollo s o c i o e c o n ó m i c o en los procesos que se realizaron a 

p a r t i r del decenio de 1960. 

Los procesos de t r a n s f o r m a c i ó n agraria ocurridos en Bo l iv ia , Cuba y 

Guatemala en l a década de 1950 contribuyeron a inducir los procesos de reforma 

agraria que se analizan en este estudio y que se multiplicaron desde 1960 en 

adelante. 

Los procesos sociales estudiados en este documento se han caracterizado 

como reformas agrarias legales por ser de t ipo j u r í d i c o - i n s t i t u c i o n a l . En e l 

desarrollo de los mismos, las movilizaciones soci.ales anteriores a l a reforma o 

las observadas durante e l proceso, eilcanzaron grados dist intos de intensidad, 

provocando incluso situaciones de confl icto abierto con e l poder p ú b l i c o . 

Estas movilizaciones introdujeran e l tema del "cairpesino" y obligaron muchas 

veces a dar respuesta a situaciones de facto. 

En América Latina, l a d i s c u s i ó n en tomo a l a reforma agraria prestaba 

a t e n c i ó n especial a l a r e l a c i ó n entre los p r o p ó s i t o s redistributivos y de 

e l e v a c i ó n de l a productividad. La inportancia de l a productividad se fundaba 

en que su aumento fac i l i taba l a r e d i s t r i b u c i ó n , ya que a lo menos parte de e l l a 

p o d r í a provenir del margen anteriormente i n e í i p l o t a d o en los sistemas agrarios 

tradicionales . 

En este narco fue posible caracterizar las propiedades que cumpl ían con 

su f u n c i ó n socia l o que se usaban en armonía con e l i n t e r é s soc ia l y por lo 

banto, discriminar entre e l las . Esta nueva c o n c e p c i ó n del papel de l a 

propiedad se e s t a b l e c i ó como principio b á s i c o en las leyes de reforma agraria y 

en algunos casos, incluso a l c a n z ó rango constitucional. l l a m ó l a a t e n c i ó n l a 

s imi l i tud en cuanto a l tratamiento del tema en todas estas leyes, incluidas las 

normas aplicadas en los casos de incumplimiento de l a f u n c i ó n , como scai las de 

no e x p l o t a c i ó n , de e s ^ l o t a c i ó n deficiente o de e s ^ l o t a c i ó n indirecta. 
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I I . ASPECTOS POLITICOS Y JURIDICOS DE IA REFORMA AGRARIA 

En los casos analizados en este documento, l a reforma agraria fue ejecutada por 

i n i c i a t i v a del gobiemo, con l a d i c t a c i ó n de instrumentos j u r í d i c o s y en 

respuesta a proyectos de desarrollo eccMTáaiico y socieil y a convenios 

intemacionales suscritos por los estados nacionales. La reforma ha sido, en 

lo esencial , principalmente e l resultado de l a i n i c i a t i v a , l a d e c i s i ó n y l a 

acción emprendidas por los poderes p ú b l i c o s . La p r e s i ó n cairpesina, s i bien ha 

estado presente, no ha sido vin factor esencial. La reforma agraria en los años 

sesenta y setenta fue precedida de cambios p o l í t i c o s que contribuyeron a su 

v iab i l idad . La reforma c o n s t i t u y ó una i n t e r v e n c i ó n publica tendiente a 

modificar las estructuras agrarias, por l o cual l a c a r a c t e r í s t i c a de esa 

i n t e r v e n c i ó n , su d u r a c i ó n , contenido y alcance condicionaron decisivamente e l 

proceso de caníbios en e l agro. 

Por haber sido l a reforma agraria un mecanismo j u r í d i c o de cambio social 

que se i n s t i t u c i o n a l i z ó desde e l Estado, su o r i e n t a c i ó n en cuanto a qué se 

reformaba, cómo se reformaba y para qué se reformaba, d e p e n d i ó , en cada caso, 

principalmente del proyectxj p o l í t i c o del gobierno respectivo, de las 

negociaciones o concertaciones entre los diversos grupos de i n t e r é s y de l a 

s u c e s i ó n de é s t o s en e l aparato p ú b l i c o a lo largo del tiempo. 

La a p l i c a c i ó n de este conjunto de normas j u r í d i c a s ha suscitado 

controversias y confl ictos entre las partes directamente involucradas, pues es 

justamente en esta fase donde han ocurrido las mayores tensiones, ya que es muy 

d i f í c i l lograr un consenso entre los agentes en tomo éil fenómeno de l a 

e x p r o p i a c i ó n ; por l o mismo, no hay una d i s p o s i c i ó n equivalente en todas los 

estratos sociales para l l evar adelante e l proceso reformador. 

Otro elemento c o n f l i c t í v o ha sido e l proceso de a p e l a c i ó n a l cual han 

tenido derecho los propietarios afectados. En efecto, ha sido frecuente l a 

d i l a c i ó n de los ju ic ios relativos a las medidas b u r o c r á t i c a s i m p l í c i t a s en las 

expropiaciones. También se han observado dificultades relat ivas a las 

ob l igac iones derivadas de l a e x p r o p i a c i ó n que dicen r e l a c i ó n con 

indemnizaciones y pagos a los afectados. 
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En r e l a c i ó n con l a compensación o forma de pago por las t i erras 

expropiadas, en general se adoptó como valor de referencia e l que estaba 

vigente para los efectos del impuesto t e r r i t o r i a l . Con respecto a l pago por 

las mejoras, se t e n d i ó a cancelarlas al contado o a mediano plazo y teniendo en 

cuenta su valor comercial. 

En todas las leyes o decretos de reforma agraria se establecen los 

requisitos para ser beneficiarios de l a a s i g n a c i ó n de t i erras , o t o r g á n d o s e una 

c lara preferencia a los campesinos y trabajadores ligados a las t ierras 

ejqprqpiadas. 

En todos los p a í s e s en que se han aplicado leyes de reforma agraria, s in 

e x c e p c i ó n , se expl ic i tan las obligaciones por parte de los beneficiarios con 

respecto a las condiciones y modalidad de pago de las t i erras adjudicadas. 

Ccmo norma general, l a t i e r r a asignada a los campesinos debe ser pagada, salvo 

en los casos excepcionales que las leyes l o indiquen. Un segundo elemento 

común a todas las legislaciones se ref iere a l valor l í m i t e de las t i erras , que 

en general es e l precio máximo pagado por e l Estado por medio del organismo 

cxmpetente por concepto de indemnizac ión , s i se trata de t i erras es^rcpiadas, o 

bien, una c i f r a basada en valores catastrales, en e l caso de terrenos p ú b l i c o s . 

A l respecto, suelen cantenplarse plazos no inferiores a diez años n i s i :ç)er iores 

a 30; además, es común l a existencia de p e r í o d o s de gracia, que en promedio son 

de tres a ñ o s , como asimismo e l pago en anualidades iguales y constantes, s in 

devengar intereses, salvo en casos de mora. 

En los procesos de reforma agraria estudiados, e l d i s e ñ o de los modelos de 

a s i g n a c i ó n de t i erras , por e l c a r á c t e r inst i tucional y legal de l a 

i n t e r v e n c i ó n , c o r r e ^ x a n d i ó a las esferas t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a s y p o l í t i c a s , 

antes de in ic iarse e l proceso de reforma, durante l a p r e p a r a c i ó n y c r e a c i ó n de 

los instrumentos j u r í d i c o s , se p r o c e d i ó a def in ir las nuevas formas optativas 

de organizar l a agricultura reformada. Estas eran de tres t ipos: a) unidades 

a g r í c o l a s de t ipo famil iar, para ser asignadas a jefes de hogar, que 

(jermitieran e l trabajo y progreso famil iar; b) unidades a g r í c o l a s para ser 

asignadas en propiedad o en usufructo a asociaciones de campesinos, y 

c;) unidades mixtas con l a a s i g n a c i ó n a cada jefe de hogar de vina s i ç i e r f i c i e más 
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O menos reducida para permitir e l t r a b a j ó famil iar y además, l a a s i g n a c i ó n de 

t i erras para producir para e l mercado a base de s i :ç>erf ic ies de mayores 

dimensiones asignadas a l a a s o c i a c i ó n de canopesinos para e l trabajo y 

p r o d u c c i ó n g n ç ) a l . 

Se observa en los casos estudiados que cuando las instituciones de l a 

reforma agraria han debido proceder a l a a s i g n a c i ó n def in i t iva de l a t i e r r a 

mediante e l otorgamiento de t í t u l o s , han tenido presentes en primer lugar, los 

antecedentes de cada unidad ej^rqpiada, sus dimensiones, recursos, potencial 

productivo, p o b l a c i ó n asentada en su inter ior , etc. En otros t é r m i n o s , e l peso 

de l a estructura soc ia l agraria expropiada ha tenido enorme s i g n i f i c a c i ó n en l a 

d e t e r m i n a c i ó n de cada midad asignada a los campesinos. Sobre las estructuras 

f u n d i á r i a s tradicionales, se han establecido las nuevas organizaciones 

agrarias, las que en su inmensa mayoría c o i n c i d í a n , tanto en sus l í m i t e s 

f í s i c o s como en e l número de familias b e n e f i c i á r i a s , con l a s i t u a c i ó n anterior 

a l a reforma. 

En l a reforma agraria de los años sesenta y setenta hubo fases o momentos 

en que los inst i tutos encargados de su a p l i c a c i ó n manifestaron c lara 

preferencia por l a entrega de l a t i e r r a en forma asociativa, manten iéndose las 

haciendas indivisas , las que fueron entregadas en propiedad a las asociaciones 

campesinas. 

En las reuniones interamericanas de ejecutivos de l a re form agraria, se 

dejaron varios testimonios de esa p r e d i s p o s i c i ó n a l a c o n s t i t u c i ó n de empresas 

asociativas de trabajo y p r o d u c c i ó n en e l á r e a reformada de l a agricultura. En 

l a cuarta r e u n i ó n de este t ipo organizada en 1972 por e l Instituto 

Interamericano de Cooperac ión para l a Agricultura (IICA), (ex Instituto 

Interamericano de Ciencias A g r í c o l a s (IICA)) en Panamá, se c o n s i d e r ó que . . . 

"estas formas asociativas o comunitarias son las más adecuadas para garantizar 

l a l ibertad y dignidad de los campesinos, para vincularlos a l proceso de 

decisiones nacionales y para estimiular l a c r e a c i ó n de una cultura miás 

a u t é n t i c a " . ' * 
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En reviniones anteriores ya se h a b í a n formulado recxinendaciones similares 

de manera que t e n d i ó a crearse vma i d e o l o g í a favorable a las enpresas 

a3xdal±ES (te ttztago y prtlrríái ai 3a ayinfltua. 

III . FUNDAMENTOS OONCEPTÜAIES Y EMPIRKXS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS 

En l o esencial , estas enpresas se caracterizan por l a i d e n t i f i c a c i ó n en l a 

propiedad de los recursos productivos con e l trabajo, y por e l heciio de (jue los 

campesinos, en su c o n d i c i ó n de tralaajadores, participan en diversos grados y 

niveles en l a g e s t i ó n de l a empresa. 

La d e f i n i c i ó n que mejor parece ajustarse a l a experiencia es l a de 

J . Ort iz Egaz,5 quien define l a empresa cxamo una forma asociativa de 

p r o d u c c i ó n surgida de los proc:esos de reforma agraria, que mediante e l 

aprove(¿hamiento racional de los recursos disponibles, pro(3uce principalmente 

para e l mercado. E s t á integrada por campesinos que conoparten ciertos valores, 

principios y motivaciones, aceptan determinadas normas y adoptan un sistema de 

propiedad común y de control de los factores prxxJuctivos, e l uso de parte de 

las utili(3ades en obras de beneficio para l a carauni(3ad y l a ( ü s t r i b u c i ó n del 

excedente en p r o p o r c i ó n a l trabajo aportado por cacJa socio y los miembros de su 

famil ia . 

J . E . Araujo ^ subraya (gue en l a empresa asociativa . . . "el sentido de l a 

actividad se h a œ en t é r m i n o s del provecho de l a activi(3ad cxaijunta orientada 

riacia e l bienestar de l a s œ i e d a d " . . . y por lo mismo . . . "el agricultor que 

ingresa a una empresa comunitaria debe estar b á s i c a m e n t e dispuesto a canibiar su 

mcxio de v ida, renunciar a su independencia oasvo áaeño o arrendatario y a 

'^ambiar su manera de trabajar". 

En este modelo, e l centro de a n á l i s i s es l a unidad productiva y no se 

pone en t e la de j u i c i o l a i n t e g r a c i ó n de estas unidades a l sistema de mercado, 

los autores que se s i t ú a n en esta perspectiva han centrado l a d i s c u s i ó n en 

t o m o a l modo en que se distribuye entre los socios e l excedente generado por 

e l trabajo, coincidiendo en que este puede dis tr ibuirse en forma proporcional 
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a l aporte de trabajo del socio y de su familia o en partes iguales entre los 

socios. 

De esta manera, e l t é í m i n o "asociativo" es considerado como e l más general 

para refer irse a toda eirpresa en l a cual l a p o s e s i ó n , uso, g e s t i ó n y 

a p r o p i a c i ó n de los beneficios son de c a r á c t e r soc ia l , en o p o s i c i ó n a l a 

enpresa, en que desde l a propiedad hasta l a a p r o p i a c i ó n de las uti l idades es 

individual , y a l a o r g a n i z a c i ó n co lect iv is ta o estatal , en que l a nota 

d i s t i n t i v a es e l papel p r o t a g ó n i c o del Estado. 

Ciertamente, dentro de cada t érmino pueden hacerse varias distinciones, 

como Icis que reconocen e l c a r á c t e r comunitario de una forma e s p e c í f i c a de 

eitpresa asociativa, o los diferentes niveles en que puede manifestarse e l 

c a r á c t e r asociativo de l a empresa. Otro tanto puede decirse de l a 

p a r t i c i p a c i ó n estatal , de los niveles de propiedad, del uso individual de l a 

t i e r r a y de los servicios y beneficios empresariales. 

De l o anterior se desprende que no e í c i s t e una c o n c e p c i ó n r í g i d a de l a 

empresa asociativa, sino que por e l contrario hay dist intos t ipos de empresas 

que se diferencian según e l modo de concebir l a propiedad de los medios de 

p r o d u c c i ó n , e l trabajo, l a d i s t r i b u c i ó n del exceaente, l a g e s t i ó n y e l capi ta l . 

l a experiencia de los p a í s e s en que se e s t u d i ó l a s i t u a c i ó n y e v o l u c i ó n de 

las fontas asociativas de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a demuestra que l a c r e a c i ó n y 

o r g a n i z a c i ó n de é s t a s se fundamentó en primer llagar en aspectos operativos que 

permitieran a g i l i z a r los procesos de reforma agraria. A s í , en las explotaciones 

expropiadas se establecieran instancias iranediatas de reemplazo para evitar l a 

discontinuidad de l a p r o d u c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de las unidades productivas. 

La d i v i s i ó n y p a r c e l a c i ó n de las grandes explotaciones h a b r í a swpaesto un 

p e r í o d o relativamente largo para rea l izar los levantamientos y estudios 

necesarios destinados a delimitar las unidades familiares. A su vez, h a b r í a 

implicado l a d e s a r t i c u l a c i ó n completa del uso del suelo, del aprovechamiiento de 

l a infraestructura y del capi ta l , todo lo cual presentaba serios problemas 

t é c n i c o s y con frecuencia limitaciones e c o l ó g i c a s d i f í c i l e s de superar a l 

formarse las unidades famiiliares. 
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Un segundo aspecto fundamental en l a l i r p l a n t a c i ó n de las formas 

asociativas fue l a p r e o c i p a c i ó n por lograr inmediatamente un c ierto grado de 

p a r t i c i p a c i ó n de los beneficiarios con e l objeto de permitir no s ó l o l a 

continuidad de l a p r o d u c c i ó n , sino l a o r g a n i z a c i ó n de una estructura 

sust i tut iva . 

En algunos casos, prevalecieron consideraciones de orden h i s t ó r i c o y 

cu l tura l , como l a experiencia acumulada por gnpos é t n i c o s que h a b í a n ut i l izado 

secularmente recursos naturales pertenecientes a las comunidades. I n f l u y ó 

también l a experiencia de algunas formas asociativas estimuladas por 

instituciones o por movimientos campesinos que accedieron a l a t i e r r a en forma 

grqpal y que realizaron comunitariamente sus actividades a g r í c o l a s . 

Pesaron, asimismo, razones i d e o l ó g i c a s que valoraban lo asociativo por 

sobre las formas individuales como mecanismos de defensa y p a r t i c i p a c i ó n 

campesinas. Sin emibargo, q u i z á los factores miás decisivos hayan sido los de 

c a r á c t e r t é c n i c o - e c o n ó m i c o , ya que se juzgaba m\ás operativo y mvenos engorroso 

mantener indivisas las haciendas, plantaciones y estancias ganaderas, con e l 

objeto de no interrumpir los procesos de p r o d u c c i ó n y aprovechar su 

o r g a n i z a c i ó n para no tener que a l terar l a infraestructura, las t é c n i c a s 

productivas y e l uso del capi ta l . 

Estas y otras razones propias de cada p a í s (como l a calidad de los 

recursos, l a fragi l idad de los ecosistemas o l a importancia de algunas 

actividades productivas organizadas en gran escala y orientadas a l comercio de 

e x p o r t a c i ó n ) se conjxjgaron para que, desde miediados de los años sesenta se 

hayan dado cas i simiultáneamiente procesos reformadores relativamente similares. 

No calje ninguna duda de que estos procesos interactuaron entre s í y se 

influyeron miutuamiente. 

En los p a í s e s estAidiados las formas asociativas se plantearon en e l marco 

de l a propiedad privada. E l presente estudio se ha centrado en e l a n á l i s i s de 

las formas asociativas de c a r á c t e r "privado", inmersas en economías de miercado, 

aunque por su origen hayan surgido del Estado y hayan mantenido estrecha 

v i n c u l a c i ó n con é s t e . Jto^rdar e l tema de las enpresas de propiedad estatal en 
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e l œ n t e x t o de m orden soc ia l i s ta cono parte de un cainbio en l a naturaleza del 

Estado h a b r í a exigido formular un proyecto dis t into a l realizado. 

Los procesos de reforma agraria verificados en América Latina presentan 

gran s imi l i tud en sus procedimientos j u r í d i c o s y también en su e v o l u c i ó n . Sin 

que haya habido necesariamente coincidencia en las fechas o p e r í o d o s en que se 

desarrollaron, de l a r e v i s i ó n de cada caso es posible reconocer una suerte de 

c i c l o c a r a c t e r í s t i c o coanún a todos e l los . 

En una primera etapa, se observa un profundo debate sobre l a " c u e s t i ó n 

agraria", que da lugar a m cierto n ive l de consenso en tomo a l a 

disfuncionalidad del sector a g r í c o l a respecto a l a total idad del sistema 

s o c i o e c o n ó m i c o y a l a necesidad de provocar cambios. En esta primera fase 

frecuentemente se promulgaron leyes y p o l í t i c a s de loteo o p a r c e l a c i ó n de 

algunos latifundios y de c o l o n i z a c i ó n de t i erras p ú b l i c a s , s i n ernbargo, l a 

magnitxjd de estas acciones no disminuye l a t e n s i ó n soc ia l en las zonas de 

agricultura secular. 

La segunda fase suele in ic iarse con un cambio p o l í t i c o que permite 

i j i p ü s a r reformas estructurales en e l agro. Estas se caracterizan por l a 

d i c t a c i ó n de leyes de reforma agraria, que permiten l a e j ^ r o p i a c i ó n de t ierras 

privadas y l a u t i l i z a c i ó n de t ierras p ú b l i c a s , con e l p r o p ó s i t o de dotar de 

recursos a los canpesinos. Se reconoce e l derecho del campesinado a 

organizarse y se crean instituciones p ú b l i c a s encargadas de apl icar las nuevas 

normas j u r í d i c a s . Existe l a c o n v i c c i ó n de que l a promoción del campesinado y 

su i n t e g r a c i ó n a l desarrollo nacional permdt irán modemizar l a agricultura, 

requisito indispensable para sentar las bases de un desarrollo sostenido 

fundado en l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Esta segunda fase puede ser m\ás o míenos 

prolongada y en algunos casos también ejq^erimventar intempciones para 

reanudarse en otro p e r í o d o . Su térmáno se ident i f ica claramente en e l tiempo 

can l a p a r a l i z a c i ó n de las ejqjropiaciones; en otras palabras, l a fase de 

reforma se extiende desde l a c r e a c i ó n de los instrumientos j u r í d i c o s e 

institucionales hasta e l térmiino de l a d e c i s i ó n de es^ropiar. 
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En l a tercera fase, queda delimitada vn á r e a reformada en l a agricultura 

que puede experimentar diversas tensiones que i n f l u i r á n en su trayectoria. Las 

tensiones más decisivas se relacionan con e l poder p ú b l i c o y sus instituciones 

y con l a i n s e r c i ó n del á r e a reformada en e l mercado. En casos extremos, a l a 

i n t e r r u p c i ó n del proceso de expropiaciones puede seguir e l escamoteo por parte 

de los antiguos propietarios, (Je las t i erras del á r e a reformada, con d r á s t i c a s 

consecuencias para los caitpesinos. En otros casos, e l á r e a reformada 

experimenta cambios en las nuevas estructuras establecidas en l a fase de 

reforma propiamente t a l y modificaciones en su funcionamiento, inducidos por e l 

aparato estatal o derivados de conflictos ocurridos a l in ter ior de las nuevas 

estructuras sociales. En esta fase e l espacio para l a r e p r e s e n t a c i ó n o 

m o v i l i z a c i ó n caitpesinas es del mayor i n t e r é s para l a e v o l u c i ó n de los avances 

logrados durante l a reforma. 

S i se tienen presentes las dist intas etapas del proceso de reforma 

agraria, se aprecia que l a enpresa asociativa s u r g i ó en l a segunda fase como 

fórmula e s t r a t é g i c a para alcanzar e l doble objetivo de superar las dif icultades 

que planteaba l a unidad productiva familiar y a l a vez aprovechar los recursos 

e infraestructura de las unidades expropiadas. 

E l clima más favorable para l a formación de enpresas asociativas (sin 

considerar l a ejqjeriencia de E l Salvador que fue posterior) , se r e g i s t r ó a 

fines de los a ñ o s sesenta y en e l primer quinquenio de los a ñ o s setenta. 

En los dist intos p a í s e s , como ya se ha indicado, e l proceso de reforma 

agraria (entendido a q u í oamo e l p e r í o d o de e3Ç)ropiacianes), se detuvo en a l g ú n 

momento, ante todo por razones de orden p o l í t i c o , y l l e g ó a su f i n . Sin 

embargo, en l a tercera etapa, es decir , en l a de postrreforma, l a suerte de las 

enpresas asociativas fue muy diversa, como se s e ñ a l a r á más adelante. 

La o r g a n i z a c i ó n de las enpresas asociativas tuvo dos momentos claramente 

definidos. Primero, una etapa trans i tor ia , orientada a no perder l a 

continuidad de l a p r o d u c c i ó n en l a unidad expropiada y a permitir a los 

canpesinos beneficiarios gozar de un p e r í o d o de a d a p t a c i ó n entre l a 

e x p r o p i a c i ó n y l a a d j u d i c a c i ó n def in i t iva en propiedad. Esta forma empresarial 
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en varios p a í s e s r e c i b i ó e l nombre de "asentamiento caitpesino", siendo é s t e una 

figura j u r í d i c a emanada de vin donvenio entre e l inst i tuto encargado de apl icar 

e l proceso y los campesinos beneficiarios. La diferencia entre los p a í s e s 

estr iba en e l grado de injerencia del Estado en l a g e s t i ó n de l a unidad 

productiva, l o cual se ej^resa en l a realidad por e l n ive l de autonomía del 

campesinado en l a torna de decisiones. La segunda etapa se ref iere a l a 

a d j u d i c a c i ó n real de l a unidad productiva a l a a s o c i a c i ó n de campesinos y/o de 

trabajadores. 

IV. RASGOS EREDCMINANTES DE IAS FORMAS ASOCIATIVAS AGRIOOIAS 
ESTABLECIDAS EN LOS PAISES ESTUDIADOS 

Para detectar y establecer simdlitudes o coraportamiientos comunes entre las 

formvas asociativas descritas, se seleccionaron tres parámvetros que representan, 

entre otras c a r a c t e r í s t i c a s , aquellas que se consideran las más importantes de 

una c o n c e p c i ó n asociativa de las empresas. 

i) La propiedad legal de l a t i e r r a . Pueden presentarse tres caisos. 

Primero, e l Estado es e l propietario y entrega derechos de usufructo sobre e l 

bien a terceros, que es e l caso t í p i c o de las formas trans i tor ias; segundo, l a 

propiedad es privada y radica en l a entidad asociativa, representada por l a 

empresa, cooperativa, gn:po u otra persona j i o r í d i c a ; en este caso, l a propiedad 

es común o comunitaria. Por ú l t i m o , se individualizan los derechos de 

propiedad entre los socios, es decir , a cada miietnbro l e corresponde legalmente 

una parcela, l a que aporta a l a empresa asociativa. 

i i ) La forma de g e s t i ó n . Bás icamente se trata de ident i f icar en qué 

entidad recae e l proceso de toma de decisiones. Una primera alternativa es que 

l a g e s t i ó n se reserve a l Estado, con l o cual los mdembros de l a a s o c i a c i ó n 

tienen xma p a r t i c i p a c i ó n lindtada. En xma segunda s i t u a c i ó n , l a g e s t i ó n 

corresponde a los asociados mediante sus órganos representativos; en este caso, 

l a presencia del Estado puede limiitar l a autoncmía de los socios s in l legar a 

sus t i tu ir los . 
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i i i ) La f o r m de e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a . Se ref iere a l a f o r m de 

o r g a n i z a c i ó n de l trabajo en r e l a c i ó n con e l d i s e ñ o de l a unidad asociativa. Se 

distinguen dos t ipos b á s i c o s : en uno, e l trabajo es asumido en conjunto en 

toda l a e j ^ l o t a c i ó n y en e l otro, cada socio (y su familia) t o m a su cargo una 

s u b d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l de l a enpresa, en cuyo caso pueden o no 

individualizarse los derechos de propiedad. 

E l estudio de las unidades asociativas constituidas en cada p a í s muestra 

que cada una de e l las presenta \m s innúmero de particularidades. Este hecho 

s ign i f i ca que dentro del espectro asociativo del agro latinoamericano existe un 

c ier to grado de f l ex ib i l idad qué se ej^resa en una variada nomenclatura, por lo 

que se hace d i f í c i l su agrupac ión según cr i t er ios comunes homogéneos. 

Del examen de l a s í n t e s i s " t i p o l ó g i c a " presentada en e l cuadro 1, se 

destaca en primer t é r m i n o e l predominio de l o asociativo como fórmula or ig inal 

que, aunque contiene muchos elementos diferenciadores, se distingue de las 

fórmulas estatales o parcelarias c l á s i c a s . 

En segundo lugar, en l a i d e o l o g í a de l a re form, paralelamente con lo 

asociativo se c o n c i b i ó de manera generalizada l a adjvKÜcación de l a t i e r r a en 

propiedad, por l o que son escasos los ejeitplos de organizaciones asociativas en 

t i erras p ú b l i c a s . 

A s í como se e n t r e g ó l a propiedad de l a t i e r r a a los canpesinos, también 

se t e n d i ó a concebir l a g e s t i ó n como responsabilidad de é s t o s , ejercida 

mediante sus asambleas y demás instancias de d e c i s i ó n . En lo que se ref iere a 

l a e j c p l o t a c i ó n a g r í c o l a , eh geheral é s t a se c o n c i b i ó y se r e a l i z ó en f o r m 

grupai, a p a r t i r de l a d e c i s i ó n de mantener indivisos los predios esqpropiados. 

f i i c iertos casos, cada familia dispuso de recursos limitados para producir 

algunos productos b á s i c o s para su a l i m e n t a c i ó n , pero en general, l a idea 

predominante fue e l trabajo oonjmto de cada vmidad expropiada. Este común 
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Cuadro 1 
EMPEŒSAS DE IA REFORMA AGRARIA 

Forma explota-
Propiedad de l a t i e r r a Forma de g e s t i ó n c i ó n de l a t i e r r a 
Esta- Asocia- Ind iv i - Esta- Asocia- Corauni- Indivi 

t a l t i v a dual tal t i v a t a r i a dual 

Pais enpresa 

Colombia 

Enpresa comunitaria x x x 

Grupos comunitarios x x x 

Chile 

Sociedad a g r í c o l a de 
reforma agraria a / ^ x x 

Cooperativa de reforma 
agraria 

-Cooperativa de as ig 
natarios X X X X 

-Cooperativa asigna-
t a r i a x x x 

-Cooperativa mixta x x 
Centro de reforma 

agraria a / x x x 

Honduras 

Asentamientos a / x x x 
Cooperativas x x x 
Enpresas asocia

t ivas 

Panamá 

X X X 

X X 

Asentamiento canpe-
sino a/ X X X 

Junta agraria: 
Tipo A X X X 
Tipo B X X X X 
Tipo C X X X 
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Forma ej^lota 
P a í s empresa Propiedad de l a t i e r r a Forma de g e s t i ó n c i ó n de l a t i e r r a 

Esta- Asocí ia- Ind iv i - Esta- Asocia- Comuni- Indivi 
t a l ti\te dual t a l t i v a t a r i a dual 

Perú 

Cooperativa agraria 
de trabajadores 
(CATS) X X X 

-Cooperativas secto-
rizadas x x x 

-Cooperativas mixtas x x x x 
-Cooperativas t o t a l 

mente parceladas x x x x 
-Cooperativa agraria 

de iisuarios (CAUS) x x x x 
Sociedades a g r í c o l a s 

de i n t e r é s soc ia l 
(SAIS) 

-Sociedades de primer 
grado x x x 

-SAIS de segundo grado x x x x 
Eirpresas rurales de 

propiedad soc ia l 

(EPS) fe/ X X 

R e p ú b l i c a Dominicana 
Asentamiento colec

t ivo X X X X 
Asentamiento asocia

t ivo X X X X 

Fuente; Elaborado por l a D i v i s i ó n A g r í c o l a Conjxmta CEPAI/FAD a base de 
los estudios de casos. 

a/ Formas transi tor ias de tenencia. 

b/ Las EPS no caben estrictamente en esta c l a s i f i c a c i ó n ya que pertenecen a l a 
cOTiunidad; s in embargo, en e l hecho se ásemeJ2üi a las enpresas asociativas. 
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denominador no es ajeno a l a c o n c e p c i ó n misma del movimiento reformador a p a r t i r de 

los a ñ o s sesenta, l a que se fue nutriendo de numerosos encuentros de n ive l p o l í t i c o 

y t é c n i c o realizados con e l apoyo de organismos internacionales, o de acciones de 

asesoramiento, c o o p e r a c i ó n e intercambio entre los p a í s e s . 

V. EVDIUCION DE lAS POFMAS ASOCIATIVAS DE ERDDÜCCIC»í 

S i se agregan las enpresas existentes en los p a í s e s estudiados en e l momento 

culminante del proceso de su c o n s t i t u c i ó n , se l lega a l a c i f r a de 12 135 unidades 

organizadas en forma asociativa.^ Dicha c u l m i n a c i ó n o c u r r i ó en a ñ o s dist intos en 

cada p a í s y v a r i ó entre 1973, en Chile y 1982, en E l Salvador. Ahora bien, s i se 

consideran las c i f ras disponibles para 1984, 1985 y 1986, e l número de enpresas 

asociativas parece haber disminuido a 5 350 unidades. 

(Veáse e l cuadro 2.) Este proceso de d i s o l u c i ó n ha continuado hasta e l 

presente. En l a r e d u c c i ó n de cerca de 7 000 enpresas en vn lapso aproximado de 

12 a ñ o s fue determinante l a evo lx ic ión de algunos procesos de reforma agraria. 

Dos tendencias principales se advierten en l a e v o l u c i ó n de las enpresas 

asociativas. La primera se ref iere a l a d r á s t i c a d i s o l u c i ó n en p e r í o d o s 

relativamente breves de un número elevado de enpresas asociativas, y l a 

segunda, a l a c o n s o l i d a c i ó n de ciertas enpresas asociativas que han ido 

venciendo dif icultades y adecuando sus procedimientos de g e s t i ó n y o r g a n i z a c i ó n 

i j i tema. HL hacer vn balance de ambas tendencias, resulta claramente 

predominante l a primera, sobre todo en algunos p a í s e s en que se han presentado 

situaciones institucionales insalvables. 

La permanencia de las enpresas v a r í a mucho según l a experiencia de cada 

f j a í s . En algunos, e l número de unidades liquidadas no fue inportante, mientras 

que en otros l a d i s o l u c i ó n se g e n e r a l i z ó . Se observa no s ó l o un franco 

deterioro en cuanto a l número de enpresas sino también a l a cantidad de 

familias beneficiadas y a l a superficie ocupada. (Veáse nuevamente e l 

cuadro 2.) 



Cuadro 2 

EVOLUCION DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE LA REFORMA AGRARIA LEGALMENTE CONSTITUIDAS 

Maximo A c t u a l i d a d 

País Año Unidades F a m i l i a s S u p e r f i c i e Año U nidades F a m i l i a s S u p e r f i c i e 
(ntimero) (numero) (hectáreas) (numero (numero) (hectáreas) 

Colombia 1976 1 349 L4 093 278 600 1985 629 3 634 1-07 463 
C h i l e 1973 5 809 92 165 10 121 603 1986 10 473 278 500 
Ecuador a/ 1973 1 267 40 544 373 765 1984 802 25 664 236 590 
Honduras 1977 1 088 31 168 174 689 1985 1 941 48 129 299 413 
Panama 1978 268 7 326 96 572 1986 267 5 795 71 310 
Perú 1979 1 946 322 951 7 937 160 1985 1 163 266 398 6 068 830 
E l S a l v a d o r b/ 1982 340 31 183 250 000 1986 340 c/ 27 174 210 783 
R e p u b l i c a 
Dominicana d/ 1978 68 7 010 23 946 1984 198 19 200 72 620 

Fuente: E l a b o r a d o por l a D i v i s i o n Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, a base de l o s e s t u d i o s de c a s o s s o b r e cada país. 

a/ Corresponde a comunas y c o o p e r a t i v a s de l a r e f o r m a A g r a r i a c o n s t i t u i d a s y l e g a l i z a d a s en l o s períodos 
~ 1964-1973 y 1974-1984. (F u e n t e : M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y Ganadería, Departamento de O r g a n i z a c i o n e s 

Campesinas.) 
b/ M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a y Ganadería, VI Evaluación d e l Programa de Reforma A g r a r i a , San S a l v a d o r , 
~ 1986. 
c/ V e i n t i n u e v e de e s t a s c o o p e r a t i v a s no f u n c i o n a n , p o r e n c o n t r a r s e en l a zona de c o n f l i c t o s . 
d"/ En marzo de 1985 l o s a s e n t a m i e n t o s c o l e c t i v o s se t r a n s f o r m a r o n en a s o c i a t i v o s . Como e s t o i m p l i c a b a 
~ d e j a r de e x p l o t a r l a t i e r r a en común, se i n i c i o un p r o c e s o i n t e r n o de p a r c e l a c i o n e s . 
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En Q i i l e , p a í s que r e g i s t r ó l a experiencia más intensa del continente, en 

l a actualidad cas i no existe un sector asociativo originado en l a reforma 

agraria. Procesos en igual sentido pero de menor intensidad se registraron en 

Colombia y Perú , con diferencias s ignif icat ivas en cuanto a l a importancia que 

tuvieron en su propio contexto. 

En otros p a í s e s estudiados no se observa esta tendencia. En Panamá existe 

estabil idad en e l número de empresas, s i bien se registran d i s m i n u c i ó n de 

socios y de superficie en v ir tud de sus respectivos mecanismos de 

d e s a f i l i a c i ó n ; en Honduras, entre tanto, se observa un p e r f i l en que tiende a 

incrementarse e l sector asociativo, que l lega cas i a duplicarse entre los dos 

p e r í o d o s comparados. (Veáse nuevamente e l cuadro 2.) En R e p ú b l i c a Dominicana 

l a p r e o c u ç a c i ó n pr inc ipal del proceso agrario c o n s i s t i ó en buscar fórmulas que 

permitieran trans i tar desde empresas de marcado estatismo hacia formas 

empresariales asociativas, con p a r t i c i p a c i ó n creciente de los campesinos en su 

g e s t i ó n . Sin embargo, este p r e p ó s i t o no p r o s p e r ó y en 1985 se establecieron 

normas conducentes a l a p a r c e l a c i ó n de l a t i e r r a sobre l a base de una 

estrategia de trabajo y p r o d u c c i ó n familiares. Lo asociativo se c i r c u n s c r i b i ó 

a l a p r o v i s i ó n de insumos, o b t e n c i ó n de c r é d i t o s y c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a 

p r o d u c c i ó n . 

Los principales factores es5)licativos de los mecanismos que se destacaron 

en las diversas tendencias observadas son extemos e intemos a las empresas. 

Los primeros escapan a l control directo de las mismas y en muchos casos, tienen 

mayor incidencia que los segundos. En general, existe una variada gama de 

elementos extemos, pero todos se vinculan de alguna manera con l a p o l í t i c a de 

reforma y l a p o l í t i c a econáraica o con las p o l í t i c a s e^)ecificamente orientadas 

a l sector agrario. Estos ú l t i m o s factores se pueden a g n ç a r en general en 

p o l í t i c a s de c r é d i t o y tasas de i n t e r é s , precios y r e l a c i ó n de intercambio, 

c o m e r c i a l i z a c i ó n y asistencia t é c n i c a , entre otros, elementos todos que en 

s í n t e s i s , han incidido en l a d e f i n i c i ó n del contexto en que se ha desempeñado 

l a empresa asociativa. 

Los factores intemos se refieren en primer térmiino a los elementos 

tradicionales de que son portadores los socios, como asimismo a las subculturas 
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que s e i n t e g r a n e n d i c h o c o l e c t i v o , e n p a r t i c u l a r , l a s v i n c u l a d a s a l a n t i g u o 

o r d e n t r a d i c i o n a l y a l o s g r u p o s é t n i c o s , a l o s f a c t o r e s g e o g r á f i c o s y 

e c o l ó g i c o s q u e c o n s t i t u y e n e l m e d i o a i r i b i en t e e n que s e a s i e n t a l a e m p r e s a , a 

l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s i m p l í c i t a s e n l a s n u e v a s e s t r u c t u r a s a g r a r i a s , y p o r 

ú l t i m o , a l a s i n s t a n c i a s d e g e s t i ó n y d e c i s i ó n r e l a t i v a s a l u s o d e l o s 

r e c u r s o s , l a p r o d u c c i ó n , e l e n p l e o y l a r e m u n e r a c i ó n d e l o s f a c t o r e s . 

E s fundamventcúL t e n e r p r e s e n t e que n o s e t r a t a d e u n a d i n á m u . c a l i n e a l d e 

c a u s a l i d a d , s i n o miás b i e n d e u n f e n ó m e n o miuy c o n p l e j o que j u s t i f i c a que a l 

a n a l i z a r e s t o s f a c t o r e s n o s é h a y a h e c h o u n a s e p a r a c i ó n t a j a n t e e n t r e l o s que 

h a n s i d o miás r e l e v a n t e s e n e l é x i t o o e n e l f r a c a s o d e l a e j q j e r i e n c i a 

a s o c i a t i v a , y a que s e p u e d e coa tp robar que e n e l p r e d o m i n i o d e u n a t e n d e n c i a 

i n f l u y e u n a c o n s t e l a c i ó n d e f a c t o r e s . P o r o t r a p a r t e , a l g u n o s d e e l l o s , que e n 

u n c i e r t o c o n t e x t o p o d r í a n c c a i s i d e r a r s e como c o a d y u v a n t e s d e l a c o n s o l i d a c i ó n 

d e l a e m p r e s a , e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s a c t ú a n como f a c t o r e s d e d i s o l u c i ó n . U n 

e j e m p l o e l o c u e n t e e s e l d e 3.a c a l i d a d d e l o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s , l a que e n 

c i e r t o s c a s o s d e a l t o p o t e i r c i i a l , p u e d e e s t i m u l a r l a p a r c e l a c i ó n y l a v e n t a d e 

l a t i e r r a y e n o t r o s , p u e d e i n d u c i r a a l c a n z a r u n e l e v a d o n i v e l d e a c u m a i l a c i ó n 

e i n v e r s i ó n , y a c o n s o l i d a r u n a e n p r e s a a l t a m e n t e e f i c i e n t e . 

E n t r e l o s a s p e c t o s c o n s i d e r a d o s c l a v e s e n l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a s e n p r e s a s 

a s o c i a t i v a s , e x i s t e n f a c t o r e s h i s t ó r i c o - c u l t u r a l e s q u e h a n i n c i d i d o e n l a 

p r e d i s p o s i c i ó n a l u s o c c r a u n i t a r i o d e l o s r e c u r s o s y a l t r a b a j o e n c o m ú n . E n 

e s t e mismo s e n t i d o h a i n f l u i d o p o s i t i v a m e n t e l a e x i s t e n c i a d e i n s t i t u c i o n e s 

s o l i d a r i a s t r a d i c i o n a l e s l i g a d a s a l o s m u n i c i p i o s o a c i e r t a s e t n i a s . E n l a s 

c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s u n f a c t o r d e é x i t o h a s i d o s u t r a d i c i o n a l c u l t u r a 

c o m u n i t a r i a y p o r c i e r t o s u i d e n t i d a d é t n i c a . E n o t r o s p a í s e s h a n s i d o 

i n t p o r t a n t e s , e n t r e o t r o s , l a e x p e r i e n c i a a n t e r i o r d e l o s a s o c i a d o s e n c u a n t o a 

d i s c i p l i n a l a b o r a l , o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l , u s o d e t é c n i c a s m o d e r n a s , t r a b a j o e n 

c u a d r i l l a s e n p r o d u c c i ó n e s p e c i a l i z a d a ; l a a p l i c a c i ó n d e l a s e n s e ñ a n z a s 

e x t r a í d a s d e l a l u c h a p o r l a t i e r r a , que h a d a d o l u g a r a s u a c t u a c i ó n 

mancomunada p a r a ctot^ener m e j o r e s f r u t o s e c o n ó m i c o s y m a y o r a u t o n c m í a ; l a 

f o r m a c i ó n d e u n a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a , y p o r \ i l t i m o , e l a p o y o d e i n s t i t u c i o n e s 

r e l i g i o s a s o p o l í t i c a s . 
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Entre los factores que haíi concaucido a l a i n d i v i d u a l i z a c i ó n , p a r c e l a c i ó n y 

l i q u i d a c i ó n de las enpresas se han observado los siguientes: l a heterogeneidad 

de los socios en cuanto a escolaridad, experiencia productiva y tradiciones; 

l a c r e a c i ó n forzada de empresas con e l p r o p ó s i t o de entregarles l a t i e r r a ; l a 

mala s e l e c c i ó n de los beneficiarios, por haberse incluido a personas que no 

hablan trabajado l a t i e r r a y que desarrollaban actividades ajenas a l a 

labranza; l a persistencia de algunos rasgos de depencJencia caracterist icos de 

l a antigua estructura de las haciendas o plantaciones expropiadas; l a p r e s i ó n 

directa o indirecta del Estado en l a formación de las enpresas asociativas, no 

h a b i é n d o s e originado é s t a s , por l o tanto, por d e c i s i ó n de sus miembros sino 

porque é s t o s se vieron c o n s t r e ñ i d o s a integrarse en ima a s o c i a c i ó n no surgida 

de una autoconvocatoria y a u t o s e l e c c i ó n g n p a l ; l a p e r c e p c i ó n de l a enpr^esa 

como un modo de vida inducido y no como una r e a l i z a c i ó n derivada de una mayor 

conciencia soc ia l ; l a escasa u t i l i z a c i ó n de l a nano de obra por fa l ta de 

estudios sobre e l número de socios adecuado a l potencial rea l de los recursos 

adjudicados, con e l consiguiente exceso de mano de obra; ciertas limitaciones 

en cuanto a cantidad y calidad de las t i erras asignadas; l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n 

i n i c i a l de los predios adjudicados, y finalmente, e l cúmulo de exigencias de 

las instituciones bancarias para otorgar c r é d i t o s a los beneficiarios de l a 

reforma agraria. 

En estos casos, l a f o m a c i ó n de enpresas mixtas, que además del espacio 

asociativo han reconocido espacios para e l trabajo y p r o d u c c i ó n familiares, ha 

resultado más rea l i s ta y por lo mismo más estable. 

La mayor parte de las empresas asociativas de trabajo y p r o d u c c i ó n de l a 

r e g i ó n se han formado con la i n t e r v e n c i ó n del Estado, ya sea mediante los 

procesos de reforma agraria o en general, por medio de l a a s i g n a c i ó n de t ierras 

a los canpesinos, l o cual s igni f ica que no sienpre se han originado por 

d e c i s i ó n e x p l í c i t a de sus miembros. En este sentido, no ha regido e l pr incipio 

de ingreso y r e t i r o vo lmtar io que normalmente se apl ica en l a formación de las 

organizaciones sociales. S i un jefe de hogar que rechaza l a o p c i ó n que se l e 

ofrece, es posible que mediante e l proceso de reforma agraria se convierta en 

cesante o en proletario . Por e l l o , a l constituirse una empresa asociativa, los 

grados de l ibertad son reducidos. 
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Una s e l e c c i ó n que conduce a xjna gran heterogeneidad de socios t ierde a 

traducirse en dif icultades de c o h e s i ó n intema y de d i sc ip l ina , y puede l l evar 

a l a vez a l a d e s e r c i ó n de xana parte de los socios, como se ha coitprobado en 

Colombia, E l Salvador, Panamá y l a R e p ú b l i c a Dominicana. 

Con respecto a las nuevas relaciones laborales y a l a nueva forma de 

de f in ir e l proceso de trabajo en l a enpresa asociativa, surge una serie de 

confl ictos intemos cuando se qitóbranta l a l ó g i c a famil iar de l a o r g a n i z a c i ó n 

del trabajo predominante en l a haciencSa. Este fenómeno ha minando 

permanentemente l a estabil idad de las enpresas. La carencia de actividades 

tendientes a incorporar a los miembros de l a famil ia a l a cooperativa es un 

factor negativo en este t ipo de organizaciones. A l desconocerse l a a c c i ó n que 

rea l i za l a cocperativa, los demás miembros de l a famil ia no se i n t e r e s a r á n en 

apoyar sus programas. A s í , patiLatinamente es probable que se perciba l a 

o r g a n i z a c i ó n como un ente apeu±e . 

La p e r c e p c i ó n por parte de los socios de las limitaciones en cuanto a l a 

cantidad y cal idad de l a t i e r r a es otro factor que ha provocado dudas respecto 

de las posibilidades reales de lograr progreso y estabil idad económica . Este 

ha sido vn elemento de confl icto entre los socios por l a necesidad de ajustar 

su número al potencial rea l de los recursos, y muchos han preferido l a 

i n d i v i d u a l i z a c i ó n de l a propiedad ante l a o p c i ó n de quedar a l margen del 

sistema. 

Por otra parte, las presiones que se ejercen sobre las enpresas 

asociativas para obtener trabajo se originan por l a abundancia re la t iva de 

recursos en r e l a c i ó n con l a s i t u a c i ó n existente en las á r e a s de minifundio. 

Los socios de las enpresas ubicadas en zonas en que e l valor de l a t i e r r a 

c-rece a tasas elevadas pueden sentirse potencialmente más r icos e incluso ser 

partidarios de l a d i v i s i ó n para vender sus parcelas. En estas á r e a s e l 

mercado f u n d i á r i o es más activo y ejerce presiones en favor de l a p e u x ^ l a c i ó n . 

En t é r m i n o s generales , sost iene Borja,^ las posibilidades de 

c o n s o l i d a c i ó n de l a unidad productiva cooperativizada son mayores s i esta tiene 
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l a capacicJad de robustecer l o individual . A l contrario, s i l a e i ^ l o t a c i ó n o 

tenencia colect iva compiten por e l tienpo o los recursos que deben destinarse a 

l o individual , se consolida l a tendencia a l a f ragmentac ión del colectivo. 

Un factor que ha frenado e l proceso de f ragmentac ión es e l viso del 

colectivo como fuente de e x t r a c c i ó n financiera para pagar l a deuda de l a 

t i e r r a . Una vez cuitplido ese papel, las tendencias a l a f ragmentac ión se 

robustecen. 

En general, pareciera que e l problema de l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n i n i c i a l , que 

pone en duda l a v iab i l idad de l a eitpresa asociativa, se a c e n t ú a aparentemente 

más en los casos en que e l sustrato es l a agricultura en las haciendas que 

cuando su base es l a p l a n t a c i ó n . los niveles in ic ia les de d e s c a p i t a l i z a c i ó n de 

los predios adjudicados y de las asociaciones campesinas obligaron a los 

gobiernos a rea l i zar un esfuerzo particularmente intenso para financiar l a 

i n v e r s i ó n y los gastos de o p e r a c i ó n de las nuevas empresas. Los volúmenes 

comprometidos para estos p r o p ó s i t o s en los p e r í o d o s de plena reforma, en que e l 

apoyo p o l í t i c o era decisivo, fueron considerables en e l caso de Chi le , Ecuador, 

í tonduras, Panamá y Perú . En algunos casos, se l o g r ó dotar a las empresas de 

i n v e r s i ó n en p lantac iones , g a n a d e r í a , maquinaria, equipo y alguna 

infraestructura. 

Este esfuerzo de i n v e r s i ó n , aunque no fue suficiente y no a l c a n z ó a todas 

las empresas, redundó en un aumiento importante de l a productividad en los 

predios que se encontraban abandonados a l motiento de l a a f e c t a c i ó n y que 

d i s p o n í a n de recursos naturales de gran potencialidad. Esto c o n s t i t u y ó un 

factor esencieil de estabil idad y de c o n s o l i d a c i ó n de las nuevas enpresas. 

E l apoyo de los gobiernos en ciertos p e r í o d o s se r e f l e j ó muy claramente en 

las asignaciones contempladas en los p r e s v ç x i e s t o s f iscales y en alguna m êdida 

en l a r e d i s t r i b u c i ó n del c r é d i t o . Sin embargo, en este ú l t i m o sentido 

pareciera e x i s t i r consenso respecto a su insuficiencia y a l a d i f i cu l tad para 

operar con las enpresas asociativas. 



24 

En c u a n t » a l a p a r t i c i p a c i ó n de los socios en l a g e s t i ó n de sus enpresas, 

cabe s e ñ a l a r que todos e l los tienen derecho de administrar l a enpresa y pueden 

e leg ir y ser elegidos para e j e r ú e r los puestos direct ivos . Esta c a r a c t e r í s t i c a 

es inportante, ya que abre a l canpesino l a posibi l idad de tener nayor 

p a r t i c i p a c i ó n en e l aspecto « n p r e s a r i a l . Sin embargo, se crean ciertos 

problemas, como l a fa l ta de conocimientos de l a mayoría de los trabajadores, lo 

que trae como consecuencia defiOiencias administrativas. En eilgunas ocasiones, 

los más j ó v e n e s tienen nayor p r e p a r a c i ó n y por l o mismo, más capacidad para 

ocuparse de los aspectos propios de l a a d m i n i s t r a c i ó n . Sin embargo, por su 

menor esqperiencia y su bajo nive l en l a escala j e r á r q u i c a suelen crearse 

confl ictos con los estratos de nayor edad y prest igio , l o que conduce 

frecuentemente a problemas de autoridad y de ruptura de l a unidad intema. 

Tanibién tiende a producirse una d i f e r e n c i a c i ó n más o menos permanente de 

los socios que ejercen funciones direct ivas , quiienes por razones de 

b u r o c r a t i z a c i ó n no acuden 2il trabajo manual d iar io . A e l l o se suman los 

clientelismos en e l in ter ior de l a enpresa en que se favorecen con las faenas 

más f á c i l e s a los grupos ligados a l a a d m i n i s t r a c i ó n vigente. Estas 

situaciones crean condiciones propicias para l a d e s c o m p o s i c i ó n de las fornas 

asociativas. 

Varios de los problemas que aquejan a las cooperativas y l imitan su 

desarrollo se vinculan con l a fa l ta de c a p a c i t a c i ó n de sus miembros en aspectos 

relacionados con l a admini s tra ic ión empresarial. En repetidas ocasiones l a 

a c c i ó n gubernamental ha favorecido l a s i t u a c i ó n de j e r a r q u i z a c i ó n descrita, a l 

haber privi legiado l a c a p a c i t a c i ó n de una é l i t e d irect iva . A pesar de lo 

dicho, e l esquema jerarquizado no inpl ica de hecho desconocimiento de los 

procedimientos d e m o c r á t i c o s siempre que las decisiones gerenciales e s t é n 

avaladas por consultas previas. 

G a r c í a , 5 s e ñ a l a que en l a experiencia de Q i i l e , los canpesinos perciben 

e l proceso productivo ccmo "no propio", ajeno, lo que es ejqplicable s i se tiene 

en cuenta que toda su vida han sido empleados por otros para producir y que ha 

existido c i er ta tendencia, que no hay que subestimar, a perc ib ir a l Estado, 

como sustituto del antiguo p a t r ó n . E l l o parece reforzar l a tendencia a 



25 

œ n s i d e r a r los intereses de l a p r o d u c c i ó n como desvinculados de los propios 

caitpesinos, incliaso hasta e l punto de aparecer contrapuestos. 

Opera en e l mismo sentido e l h e d i ó de p a g á r s e l e s un anticipo a u t o m á t i c o , 

pues e l l o c o r r e s p o n d í a , l a mayor parte de las veces, a l sa lar io mínimo. Esto 

generaba una tendencia a l consumo antes que a l ahorro y l a i n v e r s i ó n , y 

f a v o r e c í a e l incremento de l a i n v e r s i ó n en e l goce o parcela individuca a 

eiqjaisas del funcionamiento de l a enpresa cono vn todo. E l anticipo a u t o m á t i c o 

se pagaba independientemente de l a intensidad del trabajo recilizado y del 

número de horas trabajadas, e tc . , por lo que algunos caitpesinos p e r c i b í a n l a 

p r o d u c c i ó n como de "otro". 

En Oolomibia. González anota que e l anticipo en dinero conduce a una 

actitud pasiva; . . . "si se acerca a l valor del salario normal, a l garantizar un 

ingreso s in saber los resultados, se induce una actitud pasiva. E l anticipo es 

una cantidad de producto o de dinero que perciben los socios como adelanto del 

producto f i n a l . Desde e l punto de v i s ta p s i c o l ó g i c o personal, cuitple un papel 

inportante, pues es l a parte del ingreso que los socios ea^jerlmentan más 

vivencialmente como t a l y por lo tanto, contribuye a darles una s e n s a c i ó n de 

bienestar y seguridad". 

S i se agregan a los ingresos los servicios entregados por l a enpresa y los 

denominados "frutos de pancoger", que "representan una base inportante de l a 

a l i m e n t a c i ó n cotidiana, y los produce cada socio en un pequeño terreno 

asignado", se puede comprender que l a " p a r t i c i p a c i ó n en los eja^edentes o 

utilidades" originados en e l trabajo compartido no constituye un factor de 

m o t i v a c i ó n suficientemente fuerte ccmo para asegurar una p a r t i c i p a c i ó n activa 

en e l l a . 

La s i t u a c i ó n extema, en part icular l a relacionada con l a e v o l u c i ó n de los 

mercados de productos y mercados financieros, puede d i f i c u l t a r seriamente l a 

marcha de las enpiresas. Lamentablemente, por l a dependencia excesiva con 

respecto a las instituciones p ú b l i c a s no se concede suficiente inportancia a 

tales aspectos. Aunque algunas enpresas asociativas dedicadas exclusivamente a 

un producto posean las instalaciones necesarias para su e l a b o r a c i ó n y 
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almacenamiento, es probable que s i ocurre xma baja prolongada de precios, 

tengan resultados financieros negativos. En esta circunstancia recurren a l 

c r é d i t o a veces con una tasa de i n t e r é s real que a l a larga prolonga l a vida de 

l a enpresa pero que no resuelve su problema de fondo. Pueden s o l i c i t a r 

c r é d i t o s de i n v e r s i á i para p r o c é d e r a l a r e c o n v e r a i ó n productiva de l a enpresa, 

l o que les p e r m i t i r á obtener una s o l u c i ó n de mediano plazo. En otros casos, e l 

resultado f i n a l ha sido l a l i q u i d a c i ó n y venta de t i erras y capitales, 

fundamentalmente para solventar las deudas, s in poder los socios retener parte 

de l a t i e r r a n i del capita l que les permita emprender otra actividad. 

VI . ALGUNAS 0C»ISIDERACIC3NES Y RECEMENDACICMS 

Del a n á l i s i s realizado se de^irende que l a c o n s t e l a c i ó n de situaciones y 

factores que inciden en las estructuras agrari2is asociativas es muy compleja. 

Sin pretender volver sobre los temas tratados se presentan a manera de ensayo 

algunas reflexiones en tomo a l proceso denominado reforma agraria-enpresa 

asociativa, teniendo presentes en especial las consideraciones que puedan 

ayudar a quienes se encuentren en p o s i c i ó n de i n f l u i r o de dec idir en procesos 

similares que pudieran comenzarse en e l futuro o en procesos de reciente 

i n i c i a c i ó n . 

P o d r í a siponerse que e l grado de c o n s o l i d a c i ó n alcanzado por l a 

experiencia asociativa ha dependido del alcance e intensidad de l a reforma 

agraria. En un proceso narginal, se p o d r í a esperar resultados dist intos que en 

transformaciones agrarias más profundas y vastas. S i por su magnitud, un á r e a 

reformada organizada en estructuras asociativas hubiese tenido un peso soc ia l , 

económico y p o l í t i c o importante, c a b r í a esperar que por su propio poder y 

capacidad de n e g o c i a c i ó n hubiese tendido más f á c i l m e n t e a su c o n s o l i d a c i ó n . 

Sin embargo, l a e o ç j e r i e n c i a parece no confirmar ese supuesto. Según se 

desprende de las c i fras presentadas, l a suerte de las enpresas no e s t á 

relacionada en forma directa o exclusiva con e l alcance de l a reforma. Tanto 

en los procesos marginales como en los de anplio alcance se observan tendencias 

similares ya sea hacia l a c o n s o l i d a c i ó n o hacia l a d e s c o m p o s i c i ó n de las fonnas 

asociativas. 
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E l ánibito p o l i t i c o representado por e l Estado es de l a mayor litportancia 

en e l desarrollo y l a suerte del á r e a reformada. Debido a l papel p r o t a g ó n i c o 

del Estado en los procesos reformadores, l a estabil idad p o l í t i c a nacional y 

sector ia l es xm elemento clave en l a ejperiencia acumulada sobre l a formación y 

desarrollo de empresas asociativas de trabajo y p r o d u c c i ó n en e l agro, a s í como 

sobre todo intento de d e f i n i c i ó n de e s í - r a t e g i a s de reforma en gobiemos que 

deseen inpulsar nuevas acciones de esta í n d o l e . 

En l a fase i n i c i a l de los procesos institucionales de reforma agraria, 

tiende a olvidarse que l a alternancia en e l poder suele producir cambios en las 

p o l í t i c a s p ú b l i c a s , los que a vecera se contraponen a las que r e g í a n en e l 

p e r í o d o anterior. En t é r m i n o s generales, c a b r í a sostener que e l proceso de 

reforma agraria ha tenido h i s t ó r i c a m e n t e d u r a c i ó n o vigencia limitadas y que en 

numerosas ocasiones ha sido interrumpido a causa de cambios en las esferas 

p o l í t i c a s . Por l o mismo, es un proceso que se puede ident i f icar con p e r í o d o s 

bien definidos. De a h í que resulten muy inconvenientes las estructuras 

empresariales asociativas de escasa autonomía en cuanto a su funcionamiento y 

fuerte dependencia de las instancias p ú b l i c a s , y que sea altamente recomendable 

alcanzar c ierto grado de consenso social en cuanto a l t ipo de estructuras que 

se quiera promover. 

La autonomía re la t iva de las enpresas asociativas, más a l l á de su r e l a c i ó n 

con e l Estado, tiene que ver con su i n s e r c i ó n en e l sistema e c o n á n i c o global y 

sobre todo en e l mercado. S i desde su c o n s t i t u c i ó n , no consideran las 

condiciones del mercado y basan su sipervivencia en e l trato especial otorgado 

por e l aparato p ú b l i c o o en los subsidios of ic ia les , d i f í c i l m e n t e podrán 

alcanzar niveles de rentabilidad que les garantice c ierto grado de autonomía y 

estabil idad cuando cese e l apt ^o o f i c i a l . 

Por otra parte, las rigideces derivadas del tutela je estatal terminan por 

inh ib ir aquellos cambios que son necesarios en e l comportamiento de los socios, 

o de los dirigentes, o inpedir avances t e c n o l ó g i c o s o administrativos. Con 

mucha frecuencia se atribuye l a responsabilidad de las deficiencias de las 

enpresas asociativas a las l í i s t i t u c i o n e s del Estado encargadas de l a reforma 

agraria y de ciertos aspectos conexos, como l a c a p a c i t a c i ó n , l a promoción de 
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organizaciones, e l financiamiento y c r é d i t o , l a asistencia t é c n i c a , y l a 

c o m e r c i a l i z a c i ó n . Cabe preguntarse entonces, s i no se e s t a r á en presencia de 

una estructura socia l agraria ; que requiere para desempeñarse con ef ic iencia 

todo un aparataje p ú b l i c o , e l qjoe s i es á&ail o no e s t á suficientemente dotado, 

conprcanete definitivamente e l é x i t o de leis enpresas asociativas. En otras 

palabras, ¿qué sucede con las empresar cuando e l Estado no e s t á presente u opta 

por prestarles un apoyo más discreto? Por todo e l l o , es importante considerar 

l a debil idad o inestabil idad de las p o l í t i c a s p ú b l i c a s de reforma agraria como 

factor decisivo en l a c o n c e p c i ó n misma del funcionamiento de las estructuras 

agrarias sustitutivas y de su relacionámiento con e l entorno p o l í t i c o - s o c i a l . 

Otro punto que merece comentarios es e l c a r á c t e r de l a institucionalidad 

para l l evar a cabo e l proceso de reforma, pues en é s t e muchas deficiencias son 

producto de l a e s œ e s i v a rigidez y centralismo del sistema inst i tucional que lo 

o r g a n i z ó y l o candujo. S e r í a por l o tanto necesario reformular l a o r g a n i z a c i ó n 

y e l funcionamiento de dicho sistema, en l a eventualidad de una reforma, con e l 

objeto de darle mayor grado de d e s c e n t r a l i z a c i ó n a su o p e r a c i ó n y, además, 

concebirlo como un complejo interactivo basado en una mayor p a r t i c i p a c i ó n . 

Esto tiene especial s i g n i f i c a c i ó n en l o que se refiere a l a formación y l a 

c a p a c i t a c i ó n . 

Un aspecto de gran importancia para los asociados es l a propiedad de l a 

t i e r r a . las indefiniciones en lesta materia provocan toda clase de confl ictos, 

que se agudizan cuando adquieren c a r á c t e r i d e o l ó g i c o . En general, los 

trabajadores a g r í c o l a s y los campesinos valoran positivamente l a propiedad de 

l a t i e r r a ya que para e l los representa un derecho y una z i s p i r a c i ó n . l a 

t r a n s i c i ó n de l a e a p r o p i a c i ó n a l a adjv id icac ión es inportante, pues cuanto 

antes se asigne l a t i e r r a en ¡ apiedad, más pronto se d e s p e j a r á e l amíbiente de 

incertidumbre que a veces crean los grupos contrarios a l a Reforma. Por otra 

parte, dados los vaivenes del acontecer p o l í t i c o , l a c o n s o l i d a c i ó n del camibio 

en l a tenencia de l a t i e r r a evita que en p e r í o d o s de contrarreforma se dejen 

s in efecto las expropiaciones por no estar aún perfeccionada j u r í d i c a m e n t e l a 

transferencia de l a t i e r r a . 
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Ias reflexiones anteriores inciden directamente en las v í a s de 

c o n s t í t u c i c ^ y o r g a n i z a c i ó n de las enpresas asociativas y scbre todo en l a 

p a r t i c i p a c i ó n de los canpesinos y trabajadores a g r í c o l a s en dist intas 

instancieis de decisic^, desde l a microsocial, es dec ir , de cada grupo de 

asociados, hasta l a macrosocial. E l camino de l a p a r t i c i p a c i ó n que va desde 

situaciones que entrañan una re lat iva marg inac ión o s u m i s i ó n hasta otras que 

suponen un efectivo papel p r o t a g ó n i c o , no es una t r a n s i c i ó n f á c i l para e l 

canpesino, en especial s i los iper íodos de cambio son relativamente breves. La 

t e n t a c i ó n a l verticalismo y a l paternalismo en estas circunstancias p a r t i e r a 

i r r e s i s t i b l e . 

Desde luego, en e l d i s e ñ o de las estructuras sustitutivas, sean é s t a s 

transi tor ias o def ini t ivas , pueden considerarse aspectos conceptuales, pero 

c o n v e n d r í a no desentenderse de l a realidad, ya que deben concebirse para 

grupos concretos, con h i s t o í r i a , cultura y una centenaria experiencia en l a 

o r g a n i z a c i ó n y relaciones sociales propias del orden agrario tradiciorea. Son 

muy escasas las investigaciones o estudios sobre las limitaciones que l a 

experiencia acumulada en haciendas, plantaciones o e j ç ) l o t a c i o n e s ganaderas, 

inpone tanto a l a o r g a n i z a c i ó n de una estructura sust i tut iva de l a cual se ha 

eliminado l a presencia patronal, ccmo a sus mecanismos de a d m i n i s t r a c i ó n y 

control . En auísencia de tales a n á l i s i s , l a forma n ó s viable de abordar e l tema 

es l a i n v e s t i g a c i ó n part ic ipat iva , mediante l a cual se e}Ç)resan los sujetos del 

proceso s e g ú n su origen y c a r a c t e r í s t i c a s propias. A l parecer, un aspecto 

decisivo para l a r e e s t r u c t u r a c i ó n exitosa de las t i erras expropiadas o p ú b l i c a s 

es e l reconocimiento e x p l í c i t o de que se e s t á actuando sobre un sustrato 

sociocultural complejo, de l ó g i c a y d inámica diversas. En 2ü.gunos casos, e l l o 

involucra una c lara estrategia de superviviencia, propia de los sistemas de 

servidumbre en que se remunera a las familias con t i e r r a de las haciendas de 

donde obtienen su sustento;^ en otros casos, predominan las relaciones 

sa laria les con p a r t i c i p a c i ó n inportante de trabajadores a g r í c o l a s asalariados. 

Un aqpecto de c a r á c t e r general que emana de l a r e v i s i ó n de l a experiencia 

en materia de formas asociativas y de reforma agraria se ref iere a que e l 

sector agrorrural latinoamericano presenta un grado de heterogeneidad mayor que 

e l i n p l í c i t o en estos proyectos reformadores. Por l o tanto, teniendo en cuenta 
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l a eventua l idau î de acciones jCuturas, debe airpliarse l a gaina de opciones 

prepuestas. En este sentido, e l é x i t o de las nuevas estructuras sociales de 

p r o d u c c i ó n dependen en alguna Kiedida de l a coherencia con e l entorno en que 

e s t á inmersa cada s i t u a c i ó n part icular . En los casos observados, se advierte 

una tendencia de parte de los oanpesinos o zisalariados a reproducir en c ierta 

forma las relaciones existentes en e l ordenamiento agrario previo a l a reforma. 

En las unidades de gran densidad de capital y sobre todo en los complejos 

agroindustriales con trabajo asalariado, l a e s t r u c t u r a c i ó n asociativa se acerca 

más a l a modalidad prevaleciente antes de l a reforma. En las unidades con un 

ordenamiento de t ipo hacendal o patronal, dedicadas a cult ivos alimentarios, 

con remunerac ión en t i e r r a , en donde l a familia sigue una estrategia campesina, 

tienden a reproducirse las formas mixtas. En é s t a s , l a parcela famil iar es una 

exigencia derivada de l a es^jeriencia y e l á r e a de p r o d u c c i ó n propiamente 

comunitaria pasa a reforzar l a estrategia familiar y viceversa. Por e l l o , las 

enpresas asociativas se ven sometidas a prueba como estructura socia l que 

genera nuevas relaciones y que requiere d i r e c c i ó n y un sistema decisorio y de 

control . En este sentido, las t e n s i c » i e s heredadas del paternalismo hacendal o 

del verticalismo propio de l a p l a n t a c i ó n , o los confl ictos generados por e l 

origen h e t e r o g é n e o de los miembros del colectivo de socios, o las 

satisfacciones o insatisfacciones provocadas según l a a d e c u a c i ó n a las 

tradiciones culturales, pueden ser de inportancia en e l desarrollo de las 

estructuras asociativas. Por e l l o , l a a d e c u a c i ó n de l a o r g a n i z a c i ó n productiva 

es e l resultado de considerar estos aspectos como elementos centrales del 

d i a g n ó s t i c o . 

En l a formación del colectivo de socios, l a consensualidad de los 

beneficiarios contribuye a reducir e l n ive l de confl icto intemo, pues resulta 

más f á c i l cuando existe a l g ú n v í n c u l o soc ia l entre los socios. En l a 

actualidad y a s í l o muestra l a experiencia, los canpesinos s i bien tienen una 

r a í z común como es e l trabajo de l a t i e r r a , presentan diferencias inportantes 

que en esencia responden a l a trayectoria de los dist intos grupos. Esta, a su 

vez, determina un conjunto de habilidades adquiridas y por l o tanto, e l t ipo y 

n ive l de las aspiraciones. En algunos casos é s t a s pueden orientarse 

preferentemente hacia l a propiedad de l a t i e r r a y en otros, a asegurar e l 

control de l a fuente de trabajo y e l ingreso. 
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Directamente relacionada con e l respeto de l a vo lmtad de los trabajadores 

a g r í c o l a s y campesinos y por l o mismo, de su autonomía, se encuentra l a 

c o n s i d e r a c i ó n de su o p i n i ó n acerca de las formas de o r g a n i z a c i ó n y a d j u d i c a c i ó n 

de l a t i e r r a , es decir , l a e l e c c i ó n entre dist intas estructuras sociales 

agrarias. Para que esta posibi l idad de e leg ir funcione en l a realidad, 

necesariamente deben presentarse a c o n s i d e r a c i ó n de los interesados las 

dis t intas opciones estructurales conocidas, evitando l a i m p o s i c i ó n de modelos 

elaborados a espaldas de é s t o s . 

En numerosas ocasiones se ha adcptado l a forma asociativa con c a r á c t e r 

trans i tor io , ya que é s t a permute continuar s in i n t e m p c i ó n l a prxxJuoción del 

predio, aprovechando l a infraestructura existente en e l momento de l a 

e x p r o p i a c i ó n . Adentós, f a c i l i t a , de paso, l a o r g a n i z a c i ó n de los campesinos y 

una r e l a c i ó n mtós flviida con e l exterior, ya sea con organismos p ú b l i c o s o con 

e l mercado. E l trabajo y l a p r o d u c c i ó n en forma asociativa en miucihas 

oportunidades ha permitido a los campesinos defender su t i e r r a de los embates 

que sufren todos los procesos de reforma agraria, sobre todo en paises de menor 

desarrollo re lat ivo en que l a t i e r r a es l a pr inc ipal fuente de renta. Ha 

permitido, ademvás, pagar e l valor de l a t i e r r a con los ingresos provenientes de 

l a p r o d u c c i ó n comunitaria. Frecuentemente, una vez pagada l a t i e r r a y algunos 

c r é d i t o s de i n v e r s i ó n , se produce l a p a r c e l a c i ó n y se mantiene l a o r g a n i z a c i ó n 

como a s o c i a c i ó n de primer grado, para asegurar a cada socio ura d o t a c i ó n 

adecuada de servicios . 

La p a r t i c i p a c i ó n del conjunto de los asociados dentro de cada empresa 

a g r í c o l a sipone l a o r g a n i z a c i ó n del trabajo y de l a admi in i s trac ión de manera 

que todos los miiemibros de l a unidad tengan oportunidades iguales para adoptar 

democráticamiente decisiones isobre su propio trabajo, como asimiismo sobre l a 

admi in i s trac ión general de l a enpresa. l a p a r t i c i p a c i ó n necesita tamibién ser 

efectiva miás a l l á de los l imites de las unidades reformadas, en materias tan 

delicadas como t r a m i t a c i ó n de c r é d i t o s , c o m e r c i a l i z a c i ó n de productos y 

mejoramiento de los servicios. 

Para que no se originen actitudes de indiferencia o incluso, para que no 

se repitan relaciones de s u m i s i ó n , propias de los sistemas patronales, es 
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indispensable elevar e l n ive l de œ n œ i i n i e i ito y p r e p a r a c i ó n de los socios y 

prestar a t e n c i ó n preferente a los que se encuentren en s i t u a c i ó n desmedrada, 

como los analfabetos o los que carecen de p r e p a r a c i ó n en materia de operaciones 

a r i t m é t i c a s o de conocimientos t é c n i c o s elementales. A causa de l a diferente 

s i t u a c i ó n educacional, t ierde a crearse una c i er ta dependencia de l a mayoría 

con respecto a los miembros más preparados, l o cual puede incluso a l terar los 

status aceptados tradicionalmente y rarper l a solidaridad del g n p o . Por estas 

razones, los sistemas de formación y e d u c a c i ó n de adultos, hambres y mujeres, 

han sido de gran inportancia en l a formación del colectivo de socios y han 

ayudado, además, a superar las profundas diferencias que existen por razones de 

origen, edad y ejperiencia. 

E l i t inerar io de las enpresas asociativas hacia estados progresivamente 

más autónomos depende del t ipo de apoyo de las instituciones p ú b l i c a s y del 

sentido que se l e inprima. La asistencia j u r í d i c a , t é c n i c a , f inanciera, 

empresarial y comercial pueden fomentar un ccraportamierto más maduro e 

independiente del colectivo de socios o por e l contrario, creeur v í n c u l o s de 

dependencia que tiendan a prolongarse y a consolidar situaciones de simbiosis 

altamente inconvenientes para l a p a r t i c i p a c i ó n re^xansable. Merecen especicil 

a t e n c i ó n algunas intervenciones financieras cuya naturaleza no se aclara 

debidamente y que de nanera ambigua conducen a confundir algunos c r é d i t o s con 

subsidios. Suele ocurr ir también que se confunda l a c o o p e r a c i ó n o asistencia 

t é c n i c o - a d m i n i s t r a t i v a con intervenciones en que l a responsabilidad de l a 

g e s t i ó n se va alejando progresivamente de l a asamblea de socios. Otro ámbito 

de p r e o c u p a c i ó n es l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de las cosechas por intermedio de las 

enpresas del Estado, s i é s t a conduce a las cooperativas o formas asociativas a 

olvidar los precios del mercado y a confiar cada vez más a entidades estatales 

l a venta de su p r o d u c c i ó n a precios subsidiados. 

En l a perspectiva de a g i l i z a r l a c o n s t i t u c i ó n formal de las enpresas 

asociativas y con e l p r o p ó s i t o de consolidar su establecimiento, ayudar a su 

autonomía y hacer más expedita su o p e r a c i ó n , resulta indispensable su 

reconocimiento j u r í d i c o mediante un camino á g i l para l a o b t e n c i ó n de su 

p e r s o n e r í a j u r í d i c a . Ciertanoite, las reformas requieren celeridad, pero é s t a 

no puede restr ingirse s ó l o a l a fase de e í p r q p i a c i ó n , sino que debe abarcar 
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otros aspectos conducentes a l a a d j u d i c a c i ó n de l a t i e r r a y a l reconociMento 

j u r í d i c o de las estructuras sociales. I5e l o contrario, e l proceso queda 

expuesto a movimientos de contrarreforma que pueden perjudicar seriamente las 

nuevas asociaciones caupesinas aún no consolidadas j u r í d i c a m e n t e . 

E l funcionamiento de las enpresas asociativas e s t á sujeto a variadas 

tensiones que derivan del e jerc ic io de l a autoridad por quienes han sido 

elegidos para tareas de d i r e c c i ó n , como asimismo, de las diferencias de c p i n i ó n 

en e l establecimiento de normas y reglamentos intemos y, muy en especialmente, 

en l a programación de l a p r o d u c c i ó n y uso del suelo, l a d i s t r i b u c i ó n de las 

faenas, l a a s i g n a c i ó n de remuneraciones o adelantos por coicepto de trabajo, l a 

d i s t r i b u c i ó n de los excedentes cuando los hubiere, etc. En este t ipo de 

situaciones no ha sido habitual establecer mecanismos para siperar los graves 

confl ictos intemos. De esta manera tienden a acumularse las tensiones, que 

van deteriorando e l ambiente constructivo y sol idario que se crea en las 

primeras fases de c o n s t i t u c i ó n de las enpresas. Esta cro i s ión puede subsanarse 

mediante sistemas institucionailes de arbitraje que intervengan a p e t i c i ó n de 

las partes involucradas. Aunque no hay antecedentes a este respecto, en 

algunas ocasiones, las organizaciones de segundo o tercer grado cuando han 

adquirido c i er ta legitimidad han funcionado mecanismos informales de arbitraje . 

Pareciera conveniente establecer, desde e l ccmienzo del proceso de reforma, un 

sistema institucionalizado que i ayude a enfrentar tensiones y confl ictos. 

No conviene dejar l a c o n s i d e r a c i ó n de las c a r a c t e r í s t i c a s a g r o e o o l ó g i c a s 

a l margen del proceso de e s t r u c t u r a c i ó n de las enpresas. Desde luego, en 

ecosistemas f r á g i l e s o con serias limitaciones para lograr cosechas 

inedioanibientales estables, cospno son los páramos o estepas f r í a s con pisos 

forrajeros f á c i l e s de degradar por sobrepastoreo y con alternancia estacional 

en e l aprovechamiento de los pastos, se necesita un régimen de manejo para l o 

cual parece más adecuada l a fotna comunitaria. Algo s imilar se desprende de l a 

eiperiencia agrosi lvopastoril e n zonas con cubierta a r b ó r e a , que cumplen además 

funciones protectoras del suelo. En estos casos, por razones t é c n i c a s y de 

o r g a n i z a c i ó n del trabajo, es| aconsejable adoptar formas asociativas. Sin 

embargo, en terrenos cultivables s e m i á r i d o s (de secano o temporal) en los que 

se cult ivan granos, las formas asociativas tienden aceleradamente a l a 
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p a r c e l a c i ó n y a l a c a i r p e s i n i z a c i ó n , es decir, a estrategias familiares de 

p r o d u c c i ó n . 

En á r e a s de t i erras f é r t i l e s aptas para cult ivos permanentes, por lo 

general exigentes en capi ta l y orientadas a l a e x p o r t a c i ó n , o en á r e a s de a l ta 

f e r t i l i d a d dedicadas a l a g a n a d e r í a lecihera, las formas asociativas puras 

tienden a adecuarse mejor y por l o mismo, a ser más estables. 

En contraste con las situaciones anteriores, en t i erras más f é r t i l e s y con 

escasas limitaciones para su u t i l i z a c i ó n en cult ivos alimentarios, las formas 

n á x t a s , es dec ir , aquellas en que se catibinan lé is á r e a s de p r o d u c c i ó n 

comunitaria con pequeñas parcelas para e l usufructo famil iar , suelen presentar 

posibil idades de complementación que tienden a dar mayor estabil idad a l a 

empresa asociativa. 
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Santiago de Chi l e , 1986. 
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Lima, E d i t o r i a l ITAL Perú, S.A., 1980. Con posterioridad a l proceso reformador 
en e l Perú, sostiene e l autor que de haberse ccnsiderado varias formas de 
adjudicación de l a t i e r r a se hubiesen alcanzado resultados mejores. Caballero 
propone basar e l desarrollo agropecuario en medianos propietarios, pequeñas 
cooperativas de producción (de 10 a 30 trabajadores), pequeños propietarios 
dotados de unidades viable s de 5 a 20 hectáreas de riego, y algunas empresas 
estatales, particularmente en l a s haciendas costeñas grandes y más modernas y 
en l o s más modernos complejos ganaderos serranos. 

S. B a r r a c l o u ^ y J.A. Fernández, Diagnóstico de l a reforma agraria 
chilena, Iféxico D.F., S i g l o Veintiuno Editores, 1974, p. 207. Los autores 
sostienen que sería catastrófico adoptar para todo e l país \jna fórmula \5nica, 
rígida, que gcibieme l a organización de l a s unidades reformadas, simplemente 
porque existen demasiados t i p o s de explotación, niveles de tecnología, ti p o s de 
necesidades de comercialización, tradiciones culturales locales y niveles de 
conciencia política. "Lo que se necesita no es una fórmula organizativa 
rígida y detallada, sino un conjianto simple de p r i n c i p i o s que puedan ser 
adaptados a cualquier combinación de condiciones locales en e l sector 
reformado. Creemos que estos p r i n c i p i o s podrían ser resumiidos bajo los 
títulos: participación campesina, racionalidad eoondmica y control s o c i a l del 
«excedente econâmico'. Ateniéndose a estas ideas, poco importa que l a s 
iinidades agrícolas se llamen asentamdentos, CERAS, moshavs, kibbutz, ejidos, 
koljozes, cooperativas, propiedades comiunales o empresas de autogestión". 

Francisco E. Teófilo F i l h o y otros en e l estudio A reforma agraria e o 
desenvolvimento de formas asociativas de posso e uso de t e r r a , realizado para 
la División Agrícola Conjunta CEPAI/FAD. E l autor indica que en e l Plan 
Nacional de Reforma Agraria fonnulado en 1986 para e l B r a s i l se establecieron 
algvuios c r i t e r i o s bastante f l e x i b l e s sobre l a s estructuras agrarias de 
reemplazo. En este sentido, ha predomiinado una a c t i t u d de rechazo a un modelo 
preconcebido de enpresas asociativas, y se ha aceptado que n i l a organización 
n i l a participación campesinas debieran obedecer a esquemas predeterminados. 
Se postula l a creación de enpresas cuyos rasgos principales sean e l resultado 
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de un proceso de itvodelación realizado por los propios caitpesinos. E l punto 
i n i c i a l de este proceso t e n d r í a que ser l a realidad concreta de los canpesinos 
porque e l los tienen una ejperiencia organizativa muy diversa, antigua y 
reciente, que les ha permitido r e s i s t i r las adversidades. Descpnocer o negar 
t a l experiencia s ign i f i ca preponer fontvas asociativas desvincxiladas de l a 
realidad de los productores y, por l o tanto, ar t i f i c iades y formales, y 
carentes de dinamismo y autenticidad. A p a r t i r de este enfoque de las 
organizaciones productiveis se bosquejan en e l Plan Nacional de Reforma Agraria 
tres alternativas de eitpresa para l a reforma agraria. La primera, se 
caracteriza por e l acceso a l a t i e r r a mediante l a propiedad famil iar , con 
a b s o r c i ó n de l a capacidad de trabajo de todos sus miettibros. Esta primera 
alternativa se estima adecuada para á r e a s de economía caitpeslna consolidada 
donde l a a s o c i a c i ó n a y u d a r í a a l a p l a n i f i c a c i ó n , a l trabajo y a l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de los productos de l a e s p l o t a c i ó n famil iar . 

E l segundo modelo bosquejado en e l Plan se caracteriza por e l acceso a l a 
t i e r r a por medio de l a propiedad en condominio, en que e l trabajo puede 
real izarse en forma comunitaria o en unidades familiares. Se cree que esta 
f o r m u l a c i ó n responda a l a necesidad de establecer pequeñas a g r o i n d ú s t r i a s . Por 
ú l t i m o , se ha d i s e ñ a d o un modelo en que e l acceso a l a t i e r r a paeda concretarse 
mediante l a entrega de xsn t í t u l o def ini t ivo o de l a c o n c e s i ó n de un derecho 
rea l de uso, es decir , una parte en ceilidad de prqpiedad o uso famil iar y l a 
otra parte, como propiedad o uso comunitario. 


