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.i. 

INTRODUCCION. 

El m6s importante factor que se opone a la expansi6n potencial de la ac

tividad productiva de la economía en general es la estructura defectuosa 

de la tenencia de la tierra. 

Por esta raz6n es que hay que crear a nivel nacional la nueva dimensi6n, 

la dimensi6n agraria en la mentalidad de los hombres públicos, de nego

cios y del conglomerado en general. No podemos hablar de desarrollo, de 

industrializaci6n, de la integraci6n, como símbolos de las nuevas viven

cias, ya que 6stas no ser6n una realidad mientras no se tome conciencia 

de que somos una economía agraria y que tenemos que enfrentar con prima

cía el problema de los cambios de estructura en la tenencia de la tierra. 

Pero para llevar el desarrollo de estos planes se exige, adem6s de los 

conceptos y principios, un cambio, un verdadero cambio en las metodolo

gías hasta ahora utilizadas en los servicios y la asistencia econ6mica y 

social. M6s aún, no sirven ni son suficientes los mejores de estos con

ceptos, servicios y programas, si no est6n s61idamente coordinados en u

na acci6n integrada. Nadie que pretenda hacer de verdad una reforma agr~ 

ria, podría desconocer la necesidad de articu1izar todo el proceso, den

tro de una organizaci6n econ6mica que garantice el éxito financiero de 

las nuevas estructuras y los nuevos empresarios que surjan por efecto de 

la misma. 

h1 preparar este trabajo, se ha analizado fundamentalmente la importan

cia del sector agropecuario en la economía. En el capítulo primero se 

describe el comportamiento tradicional de la agricultura, las condicio

nes prevalecientes y su estructura, con el prop6sito de evaluarlo dentro 

de la estrategia del desarrollo. 



.ii. 

La proporci6n de familias que en una u otra forma requieren ser atendi

das con un programa de reforma agraria, y los otros factores analizados, 

nos permiten definir un cambio en las estructuras de tenencia de la tie 

rra, como medio de acelerar el desarrollo. 

A continuaci6n se evaluarán los lineamientos y objetivos de la reforma 

agraria, analizando las implicaciones econ6micas, sociales y políticas 

que su ejecuci6n engendra, y el marco estructural para su desarrollo, 

haciend o hincapi~ en un período de asentamiento campesino en su etapa 

inicial. 

En los capítulos posteriores se describe y analiza el sistema coopera

tivo como herramienta de desarrollo econ6mico, para luego valorizar al 

gunas experiencias del r~gimen cooperativo en Israel y dos países lat! 

noamericanos, Cuba y Chile, que han realizado total o parcialmente una 

política de reforma agraria. 

En el 6ltimo capítulo se plantea un plan cooperativo como instrumento 

de una política de reforma agraria en El Salvador. Primeramente se a

naliza su importancia y su dependencia de los objetivos de la reforma 

agraria, para despu~s situarlo como instrumento de cambio dentro de un 

sistema capitalista, o en un proceso revolucionario con las reformas de 

to do sistema político, econ6mico y social en su desarrollo orgánico. Fi 

nalmente se determinan las diferentes formas que adopta el sistema coo

perativo como elemento articulador de todo el proceso de reforma agra

ria, de acuerdo a nuestras estructuras econ6micas y sociales. La carac 

terística más importante que refleja el sistema propuesto, es el de un 

enfoque empresarial de la reforma agraria a trav~s de la estructura coa 

perativa. 



eiii. 

El temo está limitado por la carencia de un plan nocional de reforma a

graria, por lo que se ha realizado un diagn6stico de la realidad, para 

fijar los bases de uno futura planificaci6n cooperativa, organizada c~ 

mo estructura empresarial de la reforma agraria, que con el sector pri

vado y público~ crearán la dinámica de una economía moderna. 

Es posible que no se vean a corto plazo, aparentemente, los resultados 

de la reformo agraria y la estructura cooperativa como instrumento para 

su desarrollo. Pero así como nadie pretende ser mezquinó en el momento 

de calcular los cimientos de un edificio porque no se vean, así, con la 

reforma agraria, se debería pensar más en lo que ella ofrece como base, 

que en su apariencia ornamental. 



1 ESTP,UCTURA AGRARIA 

Se pretende describir y analizar los factores de orden econ6mico 

y social m6s relevantes del país, con el objeto de señalar la ne 

cc:idad de una Reforma Agraria y poder determinar que la estru~ 

turo econ6mico-social más adecuada para su desarrollo consiste 

en el sistema cooperativo. La composici6n agraria nos dará la 

pauta a seguir en el establecimiento del sistema cooperativo más 

acorde a nuestro medio. 

l. El Sector Agropecuario en la Economía 

El sector agropecuario tiene la mayor participaci6n en la pr~ 

ducci6n, su importancia como demandante de mano de obra y a

portador de divisas lo convierte en un sector altamente estra 

t6e;i co. 

a) Participaci6n en el Producto Territorial Bruto 

En el período 1964 a 1968 los tres sectores decisivos en 

el comportamiento del producto territorial bruto son: el 

agropecuario, la industria manufacturera y el comercio, 

que a través de los años aportan en su conjunto el 70% 

del total, aunque unilateralnente presentan distintas te~ 

dencias. Durante todo el período, el sector agropecuario 

es el de mayor importancia, pero muestra una tendencia de 

cliuante ante el auge muy acentuado del sector industrial 

y el comportamiento normal del sector comercial dentro de 

su participaci6n en el total. 



En el oño 1964 (Ver Cuadro Nº 1) el sector industrial y c~ 

merciol constituyen el 51% y 80% del sector agropecuario~ 

respectivamente. Es decir, que éste es el doble del sec

tor industrial y un quinto más elevado que el sector comer 

cial. En cambio, en el año 1968, el sector industrial y 

comercial ~on un 73% y 90% del sector agropecuario. El fe 

n6meno se explica en t6rminos no s610 del dinamismo que es 

tos sectores tienen en un proceso de desarrollo, sino que 

debido al relativo estancamiento del sector agropecuario. 

En términos absolutos, mientras el aporte del sector agro

pecuario pasa de 569 millones de colones en 1964 a 610 en 

1968, el sector industrial pasa de 306 n 449 y el del co

mercio de 449 a 549. 

Los consi deraciones anteriores nos reflejan el comporta

miento del sector agropecuario dentro de la economía ante 

el dinamisffiJ contemplado por ~los sectores industrial y c~ 

mercial. Como podemos apreciar, en el año 1964 su p~rtici 

paci6n en el PTB fue de 30.87% a 25.5% en 1968; aunque lo 

que se pretende es la menor dependencia del sector agrope

cuario; ~sto no quiere decir que su crecimiento en términos 

absolutos s~a constante. 

b) Su Importancia~n el Comercio Exterior 

El sector agropecuario participa en las exportaciones en u

na forma muy significativa. Sin embargo, hay una escasa di 

versificación en cuanto a los productos que integran el ru-



ESTRUCTURA DEL PRODL,'f]TO T fi;RRITORI AL BI?UTO 

(En m i1 es de 001 one r-° - p re o i os corri entes) 

1 - SI!" 

CUA DRO Nº 1 

SECTORE S 1 9 6 4 1 965 1 966 196 7 1 968 

1. Agropecuario .. 
2. Industria Man~ 

fac ture ra. • • 
3. Comercio ••• 
4. Miner{a y can-

te ras. . . . • 
5. Construcct6n -

Púb1 ica y Pri-
vada • • • • • 

6. El e o t río ida d, -
agua y serví-
e i os sani tarios 

7. Transporte, al. 
macenaJe y e,o
munieaciones •• 

8. Financiero •• 
9. Propiedad de -

Viviendas • • • 
10. Admtnistraei.6~ 

Púb1 ioa. • • , 
11. Servioios Per_ 

569 736 

306 111 
449 741 

2 447 

57 016 

24 167 

85 602 
31 267 

72 949 

1}4 859 

579 571 

352 159 
482 3,00 

2 856 

62 019 

26 427 

89 457 
3341 J 

78 064 

142 27~ 

573 852 

396 647 
511 317 

2 994 

74 665 

29 856 

91 224 
38 166 

81 433 

155 160 

599 869 

422 316 
527 950 

3 377 

68 226 

31 473 

97 766 
42 196 

85 433 

167 450 

610 425 

449 664 
549 068 

3 400 

59 380 

33 990 

89 977 

) 74 447 

sona1es. • •• 132 847 143 639 154 395 169 251 1'.(,9 400 

~=~=~=~=f~ ~=~gg=Z~~ ~=~~~=~~~ ~=~~~=bt~ ~=~~~=Z~~ ~=f~~=~~~ 

ES~RUCTU~ DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 

(Por aientos) 

SECTORES 

1. Agropecuario •• 
2. Inds. Manufc •• 
3. Comereto ••• 
4. Miner{a y can-

te ras. • • • • 
5. Consto PUblica 

y Pr! vada. • • 
6. E1ect., agua y 

Servo Sanit •• 
7. Transp. A1mac~ 

naJe y Comuni
caoiones ••• 

8. Finanoiero •• 
9. Propiedad de -

Vi v i enda • • • 
~O. Adm6n. Púb1 iea 
11. Servo Persot;. •• 

100 

30.52 
16.40 
24.09 

0.13 

1.29 

4.59 
1.68 

3.91 
7.22 
7.12 

100 

29.09 
17.68 
24.21 

0.14 

3.11 

1.33 

4.49 
1.68 

3.92 
7.14 
7.21 

100 

27.20 
18.80 
24.24 

0.14 

3.54 

4.32 
1.81 

3.85 
7.35 
7.32 

100 

27.07 
19.06 
23.83 

0.15 

3.08 

1.42 

4.42 
1.90 

3.87 
7.56 
7,64 

100 

26.55 
19.56 
23. S~ 

0.15 

2.58 

'f .48 

4.47 
2.03 

3.91 
7.59 
7.80 

- ~ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '~ - - - - - - - - ~ - -
FUENTE: Banoo Oentra1 de Reserva. Revista Ju1 to 19'69. 
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bro agrícola. Esta situaci6n ha sido tan prolongada que 

a los principales productos se les ha llamado tradiciona 

les,como el caf~; algod6n y az6car. Los niveles de ingr~ 

so por exportaciones de estos productos han sido determi~ 

nantes dentro de la estructura de exportaci6n. 

En el Cuadro NQ 2 puede apreciarse la participaci6n de los 

pxinclpbles productos en las exportaciones, en donde el c~ 

mar6n en los 6ltimos afios ha cobrado importancia relativa. 

Se observa que productos como el caf~ y el algod6n, que en 

1964 eran el 73.2% del total de exportaciones, en el afio 

1968 constituyen el 50.8% (debido a las oscilaciones de los 

precios en el mercado mundial y a la declinante producci6n 

de algod6n agudizada por las condiciones climat~ricas y pl~ 

gas)~ lo cual demuestra que la economía de El Salvador de-

pende en el comercio de sus dos cultivos principales, lo 

cual la hace extremadamente vulnerable. Si a esto se agr~ 

~a la exportaci6n de az6car, veremos que de 1964 a 1968 su 

incremento ha sido tres veces mayor, lo que nos viene a de 

terminar una alta dependencia de casi tres productos. 
" 

Los precios del café han sufrido fuertes fluctuaciones en 

el mercado mundial, ya que si analizamos las cantidades 

exportadas se tiene que en el período considerado las ex-

portaciones de caf~ han tenido un incremento de 9.300 TM, 

pero su valor ha permanecido casi constante. 



1 9 6 4 
Valor % 

T OTAL 445 238 100. O 

Produotos Agr{-
60las 371 0_~2 83.3 

Café 233 442 52.4 

ngodón 92 786 20.8 

hÚoar 7 061 1.6 

Ca,marón 10 698 2.4 

Ot ·r os 27 045 6.1 

Productos Qufmí 
0 08 14 086 3.2 

Manufaoturas Di 
versa s 45 065 10.1 

Ot r os Produotos 15 055 3.4 

ES'J'RUCTUPA DE rAS ~XPORTI!C IONES 

(En mtles de ool ones) 

1 9 6 5 1 2- 6 6 
Valor al Valor % ," 

471 771 100.0 4 72 } 16 100. O 

382 049 81. o 354 270 75.0 

240 196 50.9 224 913 47.6 

94 493 20.0 60 881 12.9 

4 699 1.0 16 935 3.5 

7 708 1.6 11 960 2.5 

34 953 7.3 3S 581 8.5 

19 009 4.0 23674 5.0 

56 1)2f1 12.0 78 492 16.6 

14 187 3.0 1 5 880 3.4 

CUAD_~O !{9 2 

1 2- 6 7 1 2. 6 8 
Val or ~ Valor % 

518 080 100.0 531 261 1 00. e 

360 036 69.6 348 217 65.í 

246 975 47.7 233 999 44 .. C 

42 346 8. 2., 36 319 6 . l; 

lU 829 2. 1 22 702 4.': 

9 105 1. 8 10 464 2~C 

50 781 9 .8 44 733 8" 6 

31 21.7 6.0 ' 37 497 7.C 

103 169 19.9 119 174 22.4 

23 658 4.5 26 373 4.5 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

FUENTE: Banoo Central de Reserva. Revista Julio 1969. 
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Debido a las perspectivas del alza de precios del café en 

el mercado internacional, se pro~ostica que la participa-

ci6n de ~ste en el sector exporta dor ser6 m6s significat! 

va en los pr6ximos años. Lo ~ismo podemos aseverar del ~ 

zúcar, ya que debido al recha zo de los productos sintéti-

cos en el m,:rcado de los EE.UU. se abren nuevas condicio-

. 
nos do mercado para este producto, lo que nos viene a de-

terminar que ciertos períodos de bienestar o de crisis en 

el país, son debidos a l as fluctuaciones de los precios 

de estos productos en el mercado internacional. 

Si a 10 anteriormente expuesto, consideramos las importa-

ciones, tendremos que el rubro m6s importante es el de ar 

tícu10s manufacturados, con el 35.6% (Ver Cuadro Nº 3). 

Indica ~sto la poca expansi6n de la industria nacional de 

bido al estrangulamiento del sector agrícola. 

CUADRO Uº 3 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONE S - 1968 

(En Miles d e Colones) 

Valor % 

-

Total 535.150 100.0 

Productos Alimenticios 
Artículos Manufacturados 
Maq uinaria y Material de Transporte 
Productos Químicos 
Otros 

75.948 14.2 
190.626 . 35.6 
100.473 18.8 
106.099 .19.8 

62.004 11.6 

fU=NTE : Revista del Banco Central de Reserva - Julio/69. 
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Reviste particular interés la alta importación de alimentos, 

porque la mayor parte de ellos podrían ser producidos local 

mente. Las cifras demuestran que el p a ís no est6 llenando 

los requerimientos alimenticios de la población. Esta nece 

sidad de importar para manten e r niveles nutricionales míni

mos ha ido en aumento. En 1964 se importaron alimentos por 

valor de 63 millones de colones y en 1968 dicho valor subió 

n 75 millones, lo cual acusa un aumento de 20% en el térmi

no de cinco años y una tasa de crecimiento anual de 4.5%. 

c) ~bsorción de Mano de Obra 

De acuerdo con el cens o de 1961, de un total de 807.092 

personas econ6micamente activas, 486.213, un 60.2%, esta

ban en el sector agropecuario, lo que muestra la alta inc! 

dencia de este sector en le utilizaci6n de mano de obra. 

En el período 1950 a 1954, el crecimiento anual se estimó 

de 20.000 personas 2 conómic~ment2 activas. El sector in

dustrial y servicios absorbió un promedio de 3.000 a 5.000 

personas, respectivamente, a pesar del dinamismo de estos 

sectores. En el período 1965 a 1969, esta disponibilidad 

anu a l de mano de obra se ha incrementado a 30.000 personas 

~otencialmente económicamente activas, sin que el sector -

industrial y servicios hayan a umentado significativamente 

la proporción anual de absorción de esta mano de obra. Es

to se debe a la tesis de desarrollo industri a l planteado, 



en que ln tendencia de éste consiste en utilizar tecnología 

capital-intensiva, lo cual hace suponer que a pesar del di-

namismo observado, no tendrá una capacidad de absorci6n pr~ 

porcional a su creci~iento. 

~or lo tanto al sector agropecuario corresponderá en su ma-

yor parte la difícil tarea de demandar la oferta de mano de 

obra generada por el intenso crecimiento demográfico, mien-

tras no se planten una nueva tesis o política de desarrollo 

de acuerdo a nuestras necesidades y su estrategia para lle-

varla tl cabo. 

d) Comportamiento del Sector ~gropecuario 

En el período 1957 a 1968, mientras que los sectores no a-

grícolas crecen a una tasa promedio anual de 6.4% el sector 

agrícola ape~as alcanza una tasa de 0.95%. Como resultado 

de ese estancamiento, la economía en su conjunto s610 alean 

za una tasa de 4.6% 

El comportamiento del sector agrícola en el período 1957/ 

1968 muestra dos etapas fuertemente diferenciadas. La pri-

mera 1957/1960, se observa una violenta caída del sector, 

de manera que su tasa anual de crecimiento resulta de 7.0% 

negativo, 10 que ocasiona un estancamiento en el PTB. En 

el período 1960/1968, se presenta una recuperaci6n del sec-

t~r, ya que su incremento es de 3.970 ' no obstante el creci ;"J 
-:'""~. 

mien to de los sec tores no agrícolas que alcanzan una tasD.( l '!,:!" j' 
\ ~. ' .. ' " .'., 
\ .' 
\ ' 



.7. 

promedio de 7.2%, lo q~e permite que el PTB crezc o a uno 

tasa de 6.2%, que supera el aporte del sector agropecuario. 

En el año 1957 la contribuci6n del sector fue en cifras ab

solutas de 551 millones, en 1960 fue de 449 millones, lo 

que significa una reducci6n de 102 millones de colones. La 

reducci6n principal se produce en el café con 98 millones, 

debido a las fluctuaciones de precios en el mercado interna 

cionnl. 

2 . J:J6'mero y Tamaño de las Explotaciones 

El tamnñ o de las explotaciones ngropecuarias es de mucha im

portancia en el orden econ6mico y social. En e l país dicho 

tn~año es un factor de incidencia en la productividad y en l a 

d istribuci6n del ing reso. 

Con relaci6n al tamaño es de interés el nn~lisis de lns cifras 

mostradas en los censos de 1950 y 1961, poro apreciar los cam

b ios que se est~n operando en el agro nacional. 

En el Cuadro NQ 4, se observa un incremento notable en el núme 

ro de explotaciones durante el período intercensal, equivalen

te a 50.085 unidades, o sea el 28.8% de aumento. 

La extensi6n promedio de todas l a s explotaciones se redujo de 

8 . 8 a 7.0 hectáreas; sin embargo, dicho promedio no refleja -

las ventajas o desventajas a la economía, pues esconde la rea 

lidad de la estructura. El cambio de mayor significaci6n ha 
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do Censo Agropeouario 1950 y 1961, respeotivamente. 

D. G. E. C. 
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ocurrido en los explotaciones cuye extensi6n es menor de 3 he~ 

t~reas.El aumento de 50.000 unidades en esto escala represen-

tu el 100% del aumento neto en el total de explotaciones, pu-

di~ndose considerar los otros movimientos como de mero compen-

saci6n entre sí. 

Otro hecho~ " ••• es que en 1961 el 78.2<70 eJe les explotaciones, 

qua comprende las menores de 3 has. correspondi6 el 11% de la 

superficie total del .poís, y que el 1% que comprende los maY2 

res da 100 Hn. correspondi6 al 46.2'70 de dicha superficie; lo 

que demuestra una morcada concentraci6n de la tierra en pocns 

manos, al mismo tiempo que un n6mero considerable de minifun

dios lo cunl reclama uno Reforma !.grorin".+ 

Con el objeto de renlizor la descripci6n y an~lisis de 10 di s-

tribuci6n de las tierras, se ha adoptado b~sicamente el crite-

rio de unidnd familiar, tal como ha sido definida en estudios 

++ anteriores por Sergio Maturana, Menjívar y CIDA. 

~. Plan Quinquenal 1965/1969 - CONAPLAN. 

-:-:-Formas de Tenencia de lo tierra y algunos otros nspectos de 
la actividad agropecuaria, Op. cit. y Sergio Maturana. Las 
relaciones entre la tenencia de la tierra y la eficiencia -
del uso de los recursos agrícolas en C. h . México 1963 (mimeo) 
CIDA Tenencia de la tierra y desarrollo socio-econ6mico del 
sector agrícola, y Uni6n Panamericana 1963/65. Menj!var, R~ 
fael. Reforma Agraria "EstUdio de la Incidencia de las For 
mas °de Tenencia de Lo Tierra. Sobre la Economía de El Salva 
dor". Citado en el estudio de CIDi./Cl .. IS. 1968. 
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Lo finco fomilior comprende o todos aquellos explotaciones cu-

y03 tierras pueden ser suficientes para dar empleo remunera ti-

va a una familia cuya fuerza de trabajo puede variar entre 2 y 

L:. años/hombre. Aquellas cantidades de tierra que no proporci~ 

nan un ing reso remunerativo a mns de 2 años/hombre han sido 

closificados como subfamiliares y microfincas. Pa rtiendo de 

esta categoría bnsica se han establecido taobién l~s categorías 

fincas multifamiliares divididas en medianas y grandes que re-

querir6n para su manejo de 4 a 12 hombres/año para la mediana 

y m6s de 12 hombres/año para la grande, existiendo en este úl-

tioo Grupo una direcci6n administrativa jerarquizada de mano de 

obra, 

Se define como microfincas aquellas unidades cuyo tamaño es tan 

peque50 que sirve en su nayor parte como complemento de los in 

g resos d e los trabajadores a g rícolas y como parcel a s residencia 

les. 

De acuerdo con esta clasificaci6n, los tamaños físicos que co-

rresponden a los criterios mencionados son los siguientes: 

Microfincas 
Subfamiliares 
Familiares 
Multifamiliares medianas 
Multifao ili a res g randes 

FUENTE~ CIDI.jC! .. IS. 

Hectnreas 

Menores de 1 
De 1 - 9.9 
De 10 - 49.9 
De 50 - 199.9 
De 200 - Y más 
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Bajo estas categorías se ha retabulado los datos de la infor

maci6n censal (Ver cuadro Nº S). T 

Se deber6 notar, no obstante, que el número de explotaciones 

tiene una pequeBa variante con las presentadas en el Cuadro 

NQ 4, pero que no representan un cambio en la estructura del 

an61isis. Las cifras de este último cuadro ser6n las que ser 

vir~n de base al estudio proyectado, ya que el primero se pr~ 

senta con el objeto de que se tenga una visi1n m6s amplia de 

la estructura del número y tamaBo de las explotaciones. 

Cuando se presenta la relación existente entre el número de 

fincas y la superficie que 6stns controlan (Cuadro Nº 5), se

Gún los grupos de tamaBo establecido, se hace con el fin de 

cuantificar principalmente el número aproxiDado de familias 

-representadas por el número de fincas- que no utilizan plen~ 

mente su mano j e obra disponible, y de obtener ingresos sufi

cientes para mantener y mejorar su nivel de vida, sin que les 

sea necesario recurrir a las escasas oportunidades de trabajo 

permanente. Básicamente en t6rminos prácticos y econ6micos, 

la sec regaci6n de este grupo de fincas -inferiores al familiar

permite formarse una idea de la ma gnitud del estrato de tama-

50 donde se puede encontrar una mayor subutilizaci6n de la ma

no de obra como factor de producción y socio16gicamente el es

trato con los mñs bajos niveles de vida. 

+ CIDI.jC/cIS 1968. Grupo de Tenencin de la Tierra. N6xico. 



CUADRO No . S 

EL SALVADOR: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE EN FINCAS SEGUN 
GRUPOS DE TAMAÑO, 1961 

Fincas Su~rficie de las fincas 

Grupos rle tamaño Nú:-nero Porciento 
Total . Tamaño 

promedio (hectáreas)Porc~ento 
(hectáreas) 

Total 226 g26 100. 0 1 5S1 42g 100.0 6.96 
Microfincas 107 054 47.2 61 365 3 . 9 0.57 
Suofamiliares 100 245 44.2 2g4 804 18. 0 2. 84 

Familiares 15 235 6.7 326 054 20 . 6 21.40 
Multifamiliares 
med:i.anas 3 335 1.5 313 202 19.8 93.91 
Multifamiliares 
grandes 1 027 0.5 596 002 37 . 7 580.33 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos) 
Cifras preliminares. 

CenSíl agro~cuario , 126], 
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Por otre perte, le cuentificeci6n del número y superficie de 

les finces multifemilieres grende s permite inicier y profun-

dizer el ennlisis del uso de le tierr e , producci6n y empleo 

de meno de obre, bejo l e hip6tesi s de q ue en este g rupo es 

donde existen los recursos n e tura1es suficientes para obte-

ner un aumento en la producci6n y uso de la tierra, y une ma 

yor fuente de empleo, medi nn te une modificaci6n de l a estruc 

ture de la tenencie de la tierra. 

3. Re1aci6n Hombre-Tierra 

El Se1vndor es uno de los pníses de f.m6rica más densnmente 

pobledo. La pob1aci6n rur a l es el 61.5% del tota1,1I sien-

do 1n densidad de este sector 97.6ij persones por ki16metro 

cundrndo. Ln d.ensidnd total es de 123.2Y persones por ki-

16metro cundrndo de superficie territoriel.~ 

Pera los elca~ces de este estudio 10 que interesa es ln de~ 

sidad rurnl. En base e investignciones de Nenjíver,V se s~ 

pone q ue une femilia está compuesta por 5 personas y que és-

tas aportan un total de 1.75 hombres/año de trabajo promedio • 

.!I CIDA/CAIS - TerCer Censo Nacionnl de Poblnci6n 1961, 
Junio 1965. 

y Computede sobre le superficie en fincas. Ci ta: CIDA/C Il. IS. 

1/ Compu tndn sobre ln superfic ie to tel. Ci ta ~ C ID/e/Ch.IS 

~ El criterio oficial es el de considerar centros urbanos n
que110s en donde hay autoridades municipales loceles. 

Henjívar Rafael I.E.E. " Formas de Tenencie de la Tierra y 
Al g unos As " ectos de la Activided Agropecueria". Cita~CIDle/ 
Cfl.IS. 
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Dentro de e stos supu es tos se diría que en el país hay una dis

ponibilidad te6rica de 5.1 hect~reas por familia y de 2.9 hec

t.1rens por hombre/año dis¡Jonible. l .. hora bien, suponiendo que 

un hombre, med iante las pr(cticas actuales de cultivo, puede 

trabajar 3.5 hectáreas con uno adecuada combinaci6n de produc 

tos, incluyencj las actividades pecuaru; s, se puede apreciar 

que l a superficie promedio es c asamente alcanza para dar ocup~ 

ci6n a l a fuerza de trabajo rural. 

~ stn situaci6n se agrava mIs si c o~side ramos que para el pre

sente eGo la poblaci6n total ha aumentado en más de un mil16n 

d e personas. 

4 . Es tatus de Tenencia 

Las formas de tenencia pTe1~~inflntes en el país pueden sepa

rarse 'en dos ;r nndes g rupos, la propiedad privada y las fo~ 

mas dependientes. Estas últimas son denominadas de tal mane 

ra, ya que, por su naturaleza, el control absoluto de las tic 

rras no es exclusivo del productor, sino que es compartido 

con el propietario. 

~ continuoci6n se presentan 10 5 fo r mas de tenencia conocidas 

en el pa ís, se gún orden de importancia. 

~ La propiedad privada cultivada o administrada directamente 

por el propietario. Significa q ue tal forma de tenencia in 

cluyc tanto las explotaciones donde el propietario, con sus 
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brazos, cultivn directnmente lo tierrn, como aquellas en que 

por su mnyor tamaBo utiliza la mano de obra de terceros, pe-

ro bajo su direcci6n y responsabilidad. 

- La propiedad privada cultivada indirectamente. En esta moda-

lidad la tierra se cultiva bajo l a direcci6n de un adminis-

trador o encargado. Esta forma de tenenci a prevalece en la 

propiedad de gran magnitud, tiene el defecto del ausentismo 

que conllevo a la explotaci6n deficiente en la mayoría de -

lns veces. 

~l 1 . + 
- JC, ca onaJe. "Se conoce con el nombre de colonos los cam-

pesinos que viven en tierras de propiedad ajena y han reci-

bido del propietario una hnbitaci6n o lug ar donde edificarla 

y, a demns, el uso de una parcela de tierra " . 

Por lo general no se les exige un canon de arrendamiento, ya 

sea en efectivo o en especies, estando obligados a prestar 

sus servicios al terrateniente cuando 6ste lo requiere. 

~l ,. + 
- L arrenGam~ento. Como es sabido, el arrendamiento es la 

trnnsmisi6n onerosa del usufructo de la tierra mediante el 

pa~ o en dinero de un c6non peri6dico. 

-1- "El Créc~i to A.grícola en El Salvador", Volumen 11-1966. 



.14. 

En el país, por 10 general, los contratos de arrendamiento 

de la ti erra se efectdan a plazos no mayores del requerido 

para levantar la cosecha, rara vez se hacen por escrito. 

Exccpci6n de l o anterior es la empresa agrícola de tipo c~ 

~ercial y de r egular magnitud q ue aparece en el agro con 

el desarrollo del cultivo de l algod6n. Los contratos de 

arrendamiento en estos c asos son debidamente l ega lizados. 

El plazo, sin embargo, no suele exceder de un año. La mis 

ma práctica se emplea en el cultivo de la caña de azdcár. 

- La aparcería.!! La aparcería es una forma de arrendamien 

to en la cual la trans mis i6n onerosa del usufructo se a

cuerda mediante la divisi6n de las cosechas, en ciertas 

proporciones, entre el aparcero y el propietario de la 

tierra. La parte del producto q ue le corresponde al te

rrateniente se denomina en el país "Censo o Terraje", el 

cual se fija de antemano. Esta forma de tenencia por lo 

g en e ral es de tamaño subfamiliar o minifundio. 

- Lib re ocupaci6n.lI Entiénd es e por libre ocupaci6n la po

sesi6n pacífica, quieta y tra nquil a de la tierra, que por 

lo g eneral es de propiedad de la nnci6n o carece de dueño 

conocido. 

y El Cr6dito hg rícola en El S81vf.'dor , Volumen 11 - 1966. 

21 tlen jívar Rafael - Reforma Ag r cria .• 1969 . 
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+ En el Cuadro Nº 6, se presenta la informaci6n censal que pe~ 

mita determinar la importancia rel a tivo de cnda uno de ellos 

seg ún formas de tenencia. Por l o tonto , hay en el país un pr~ 

dominio de tierra, que correspon de e los propietarios, pues s e 

reporte el 77.5% de la superfici e c omprendid a en el 39.6% de 

los fincas, trabajadas directa~ente o por e l administrador. 0-

tro grupo de especial consid e raci6n es el colonato, que comprc~ 

de el 24. 6% de los fincas. Obtienen el 2.8 % de 10 tierra y el 

promedio de sus parcelas es menor de .una hect6rea. 

El tercer grupo de importancia son los arrendatarios simples -

qua constituyen 19.1% de las fincas. El tamaño promedio es de 

2 hectóreos. La proporci6n es superior ya que se han present~ 

do separadamente la categoría propietario-arrendatario. En su 

conjunto constituyen el 32.2% de los explotaciones. 

Con el prop6sito de cuantificar la poblaci6n que depende de la 

a g ricultura, por tipo de tenencia, incluyendo a los trabajado-

res gue no tienen tierras y de acuerdo c on los grupos de tama

ño de las explotaciones es que se presenta el -Cuadro Nº 7.+ 

El primer hecho que salta n 10 vist a e s gue los trabajadores 

sin tierra, comprenden el 15. 6% . Estos junto con las familias 

que disponen de menos de una hect6rea, que en realidad no cons 

tituyen otra coso que trabajador e s ag rícolas, comprenden el 

55.5% del total de famili a s, o estos se debería incluir un 5% 

+ CIDAjCi>. IS 1968 - Grupo de Tenenci a de lo Tierra. 



CUADRO No . 6 

EL SALVADOR: NUMERO y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES 
SEGUN FORMAS DE TENENCIA} 1961 

Formas de tenencia Número Su~rficie 

Propias 

Arrendadas 

Propias y arrendadas 

Propias 

Arrendadas 

Colonato 

Otras formas 

Total Porciento 

226 896 

89 918 

43 ·457 

29 850 

55 769 

7 947 

100 , 0 

39 . 6 

19 .. 1 

1301 

24.6 
3 .. 6 

Hectáreas Porciento 

1 281 428 lOOr O 

1 125 221 77.5 

70 877 5 . 0 

123 319 7,8 

79 878 5 . 1 

43 441 2 . 7 

44 076 2.8 

109 935 7 . 0 

Fuente: Direcci6n General de Estadística y Censos, Censo agropecuario, 
1961. Cifras preliminares. 



CUADRO No. 7 

EL SALVADOR: POBLACION RURAL SEDUN ESCALA DE TENENCIA, 1961 

Eccala de tenencia 

Total --
Multifamiliares grandes 
Propietarios 
Arrendatarios 
Propietarios/ 

arrendatarios 
Otros 

Multifamiliares 
medianas 
Propietarios 
Arrendatarios 
Propietarios/ 

arrendatarios 
Otros 

Familiares 
Propietarios 
Arrendatarios 
Propietarios/ 

arrendatarios 
otros 

Subfamiliares 
Propietarios 
Arrend a tari o s 
Propietarios/ 

arrenda tari os 
Colonos 
Otros 

Microfincas 
Propietarios 
Arrendatarios 
Propietarios/ 

arrendatarios 
Colonos 
Otros 

Trabajadores sin 
tierras 

Familias 
Número Porcentaje 

269 105 
1 027 

869 
40 

29 
89 

l.222. 
2 908 

95 

173 
159 

15 2¿5 
12 980 

331 

1 581 
343 

100 245 
44 258 
18 549 

20 346 
13 322 
3 770 

2:07-21:2. 
28 903 
24 442 

7 676 
42 447 
3 586 

42 018 

100.0 

0.4 
0.3 

1.2 
1.1 

0.1 
0.1 

hl 
4.8 
0.1 

0.6 
0.1 

~ 
16.4 

6.9 

7.6 
5.0 
1.4 

~ 
10.7 

9.1 

2.9 
15.8 
1.3 

Tota1eJ 

1 544 66¿ 

5 895 
4 988 

230 

166 
511 

19 143 
16 692 

545 

993 
913 

87 449 
74 505 
1900 

9 '075 
1 969 

575 4.06 
254. 041 
106 471 

116 786 
76 468 
21 640 

615 586 
165 903 
UO 297 

44 060 
243 646 
20 584 

241 183 

Econ61I1icamente 
activa !d 

disponible 

484 ¿89 
1 849 
1 564 

72 

52 
160 

6 OO¿ 
5 234 

171 

311 
286 

27 423 
23 364 

596 

2 846 
617 

180 4J~ 
79664 

33 388 

36 623 
23 980 
6 786 

193 041 
52 025 
43 996 

13 817 
76 405 

6 455 

75 6¿2 

i7 Cada familia está compuesta, en promedio, por 5.74 personas. 
§! Cada familia dispone, en promedio, de 1.8 personas económicamente 

activas . 
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adicional que corresponde a colonos que ocupan fincas del gr~ 

po familiar. 

+ En el cuadro NQ 8 se ha resumido la proporci6n de familias 

que en una u otra forma requierer.ser atendidas con programas 

de reforma agraria. Ascienden a 250.186 y representan una pr~ 

porci6n del 93% del total. 

Zntre l as familias del grupo familiar se han escogido a los a 

rrendatarios y a los que trab a jan l as tierras bajo otra forma 

de tenenci a . Los arrendatarios se seleccionaron por no con-

tar el país con leyes que regulen es2. forma de tenencia. Se 

ha incluido asimismo, todo el g rupo de subfamilares, ya que -

carecen de los recursos para emplear su mano de obra y obtener 

un nivel de ingresos adecuado. 

Por otra pa rte, se han incluido todas las fincas menores de u-

n a hectárea y a l as familias de traba jadores por las razones 

yEl a notadas. 

No se han considerado los despl a z amientos de estas familias a 

otros sectores a trav~s del dinamismo que implique el desarro-

110 econ6mico. 

+ CIDA/CAIS 1968 . Grupo de Tenencia de l a Tierra. 



CUADRO No.8 

EL SALVADOR: ESTIMACION .PRELININAR D"EL NUMERO DE FAMILIAS QUE PODIAN 
SER BENEFiCIARIOS DE UN PROGR~~ DE REFO~~ AGRARIA_ 1961 . . , . 

Fonnas de tenencia 

~ 
Propietarios 

Arrendatarios 

Propietarios/arren
datarios 

Colonos 

Otros 

Trabajadores sin 

Total 

21.tQ 
27.1 
16.1 

10.5 
20.8 

2.8 

tierra _ 15.6 

(Porciento) 

_____ ....:G~,ru~p::..::o~s~de t~am~af1~o=:....._....,.-__ _ 
Subfamiliar H:l.crofincas Familiar 

11.:.1 ~ 
16.4 10.7 

0.1 6.9 9.1 

7.6 2.9 
5.0 15.8 

0.1 1.4 1.3 

Ci.r 

Fuente: DireccJ..6n General de Estadística y Censos, Censo agropecuario, 
-- 1961, Cifras preliminares. 
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5. Utilizaci6n de la Tierra po r Tamaño 

Aquí se analizarán las tendencias Generales que muestran los 

diversos g rupos de tama ño de las fincas en cuanto a la utili 

zaci6n de sus tierras según las clasificaciones de uso. 

Estas relaciones y tendencias se pueden observar en el Cua

+ dro NQ 9. 

a) Tierras no aptas para la a g ricultura. Estas tierras com

prenden el 6% de la superficie. El grupo de las microfin 

cas alcanza el mayor porcentaje (11.7 %) ya que dentro de 

ellas se debe considerar l a cosa, instalaciones y caminos. 

En el resto estas pro porci ones varían. 

b) Tierra s en cultivo. Las tierras en cultivo incluyen aque

llas que se encuentran en cultivos permanentes y tempora

les y los ~ue han sido dedicados o l o agricultura dentro 

de los cinco años anteriores al censo, o sean las tierras 

en desc.:-.nso. 

El hecho más importante que resulta del análisis del Cua-

dro NQ 9, es que el 44.27, de las tierras en fincas se de-

dican a usos intensivos. Cuando se realiza el análisis 

de acuerdo a los grupos de tamaño se ve que las fincas me 

nores de una hectárea o sean las microfincas dedican casi 

el 92% de su superficie a cultivos. 

-:- CID/i./Cfl.IS '968. Grupo de Tenencia de la Tierra. 



CUADRoro . 9 

EL SALVADOR: UTILIZACION DE LAS TIERRAS SEGUN hupos DE TAl1AÍ\jO DE LAS FINCAS, 1961 

G d tamaño Superficie Otras Superficie agro2ecuaria .. 
rup~~ e total tierras Total Superficie en cu IiV08 Tierras en SU2erficie en pastos Tierras en mag 

Tl<ltal Temporales ¡rmanentes descanso Total Naturales Sembrada~ tes y bosques 

Hectár 8 

Total 1 581 !±28 .4 29 ~21!t 1 fl:8~ 186.0 65,6 202.6 }12 116.fl: '2 7.o1t1 111-718.5 222 126 s2 !t22 ~62!6 J-O~ fl:2~.1 222 181.1 
Microfincas 61 365.4 7 194.6 54 170 .. 8 49 615.6 43 891.5 14 303.8 1 414.3 3 708.9 .3 596.7 112.2 846.3 
Subfamiliares 284 804.2 14 971.4 269 8.32.8 200 734.4 1.38 749.9 6 445.9 35 5.38.8 49 253.0 44 384.1 4 868.9 19 845.4-
Familiares 326 054.3 12 394.2 313 660.1 1.38 081.7 45 277.2 9 435.5 53 369.0 1.32 590.2 114 118.8 18 471.4 42 988.2 
Multifamiliares 
medianas 313 202.9 14 038.9 299 164.0 106 479.4 29 412.5 ~2 6.34.5 34 432.4 150 903.3 125 073.8 25 829.5 41 781.3 
Multifamiliares 
grandes 596 001.6 47 643.3 548 358.3 161 291.5 62 379.3 9 888.0 49 024.2 263 340.9 208 189.2 55 151.7 123 725.9 

Porcie o 
To1&1 ... 6.1 lCO.O 44.2 21.5 11.0 11.7 40.4 33.4 7.0 15 .• 4 
Nicrofincas 11.7 100.0 91.6 81.0 8.0 2.6 6.8 6.6 0.2 1.6 
Subfami1iares 5.3 '100.0 74.4 51.4 9.8 13.2 18.2 16.4 1.8 7.4 
Familiares .3.8 100.0 44.0 14.4 12.6 17.0 42.3 36.4 509 13.7 
Multifamiliares 
medianas 4.5 100.0 .35.6 9.8 14 • .3 11.5 50.4 41.8 80 6 14.0 
Multifamiliares 
grandes 8.0 100.0 29.4 11.4 9.1 8.9 48.0 38.0 10 .0 22.6 
Fuente: 

Dirección General de Estadística y Censos, Censo agropecuario~19él' Fifras preliminares. 

I 
I 

I 

- --
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Esto proporci6n desciende, y en los fincas ~ultifomiliores 

e ronde s, o seo los moyores de 200 hect6reos, se dedico s6-

10 . el 30% de su superficie o cultivos. 

En t~rminos g eneroles dentro del totol predominon los cul 

tivos tempo roles 21.5%. En los fincas ~6s pequeños el 81% 

de los tierros se dedico o cultivos te~poroles y en los -

multifa~iliores grandes el 11.4%. 

En las fincos de tomoño fomiliar y multifomilior mediono 

es donde se dedico uno moyor proporci6n de los tierros o 

cultivos permonentes (12.6 y 14.3 por ciento, respectiv~ 

mente) sin dudo ol guno debi do 01 cultivo del cofé; Se 

hon incluido en los o precioci ones anteriores los tierros 

en desconso. 

c) Tierros en postas. Fl cuo dr o en referencio muestro que 

el 40.4% de los tierros se dedic o o postas. En los sub

fomiliores se dedico o postas s610 el 18%, en tonto que 

en los multifamiliares medionos este porcentoje osciende 

01 50%. En los multifamili o res g rondes osciende 01 48%. 

El nivel de tecnolo g ío empleodo en estos tierros por con 

cepto ue monejo de postas es muy boja. Es obvio .yo que 

del totol de lo superfici e s6lo el 17% se decloro como -

posta sembrodo. 

d) llontes y bosques. El 15.4% de los tierros en fincos es

ton dedicodos o bosques y montes. 



6. Principales Cultivos Segdn Grupos de TomoBo 

Para este fin se han seleccionado ios productos de consumo 

interno y de exportaci6n de mayor relevnncia (Ver Cuadro NQ 

Las conclusioloes que se pueden derivar de los datos del Cua-

dro NQ 10, se desprende que el grupo que dedica una mayor s~ 

perficic a las actividades agrícolas es el de las subfamilia 

res, seguido por las multifamiliares grandes. Dentro del ñ-

reo que se dedica al cultivo de productos de consumo interno 

se nota tambi~n que es el grupo de fincas subfamiliares el -

que dedica mayor parte de su superficie a estos cultivos, el 

Grupo de multifamilares g randes es el que dedica una mayor 

cantidad de tierras a cultivos orientados a la exportaci6n. 

Esta informaci6n muestra una tendencia muy definidag entre 

mñs grande es el tamaBo de la explotaci6n mayor es su orie~ 

taci6n hacia cultivos de exportaci6n, y entre menos es su -

tamaBo a cultivos para el consumo interno. Estas tendencias 

tienen determinadas implicaciones en cuanto a los rendimien-

tos, condiciones de mercadeo y capacidad de empleo de mano de 

obra y cr~dito. 

7. Composici6n de la Pob1aci6n Econ6micamente Activa 
i 

El sector agrícola absorbi6 en 1961 el 60.3% de total de la 

+CIDA/CAIS 1968. Grupo de Tenencia de la Tierra. 



CUADRO No.1 O 

EL SALVADOR: SUPERFICIE CULTIVADA, SEGUN GRUP?s. DE TAHAÑO, DE 
ALGUNOS CULTIVOS SELECCIONADOS, 1961 ~ 

Productos Total Micro- Subfa-
Familiar Multifamiliar 

fincas miliar mediano 

Hectáreas 

Total ~22 7~ 49 235 169 370 79 594 68 581 
oe-oonsumo interno 275 82Q 4b 706 145 592 37 682 16 297 -
Maíz criollo 77 832 .L6 784 39 778 10 601 4 554 
Maíz hibrido 16 812 159 1 166 1511 2 379 
Maíz con sorgo 117 679 22 433 71 284 15 161 4 776 
Maíz con frij 01 12 847 2 412 6 825 1 968 728 
Frijol 20 478 2 771 II 679 3 092 1 243 
Arroz 13 264 712 6 560 2 590 1 562 
Sorgo 10 081 1 206 5 302 1 502 788 
Ajonjolí 614 19 362 139 35 
Cacahuete 114 5 68 28 7 
Tabaco 763 16 332 359 24 
Henequén 5 336 183 2 236 731 201 

De exportaci6n 197 891 2 535 23 778 41 912 52 284 
Café 139 020 2 289 18 678 34 086 39 538 
Algod6n 43 936 48 2 124 5 274 10 870 
Caña 14 935 198 2 976 2 552 1 876 

Porcientos 

Total 100.0 10.4 35.8 16.8 14e5 
DeConsumo interno 100.0 16.9 52.8 13.7 5.9 
De exportaci 6n 100.0 1.3 12.0 21.2 26.4 

Fuente: Direcci6n General de Estadística y Censos, Censo agropecuario, 
J El censo presenta dos tipos de superficie cultivada: neta y bruta. 

Multifamilial 
grande 

106 920 
29 537 
6 115 

II 598 
4 015 

914 
1 693 
1 839 
1 282 

59 
5 

31 
1 986 

77 383 
44 429 
25 620 
7 334 

22.6 
10.7 
39.1 

1961. 
Este cuadro 

se ha hecho utilizando los datos de superficie bruta por lo que no corresponde 
a los datos del cuadro No.9 
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poblaci6n potencialmente econ6micamente activa. Con relaci6n 

a l año 1950 el porcentaje ha disminuido en 2.9% si bien en ci 

fras absolutas han aumentado 71.809 empleados en el sector. 

De acuerdo al censo de 1961, de un total de 807.092 personas 

econ6micament2 activas, 486.213, un 60.2%, estaban ocupadas 

en el sector agr!cola~ 

Para los prop6sitos de este estudio se presenta la estructura 

de la poblaci6n econ6micamente activa por edad, sexo y ocupa

ci6n en el sector agropecuario (Cuadro NQ 11). Es de hacer 

notar que en el país los niños de 10 a 14 años de edad colaba 

ran en los procesos pro ductivos en un 2.7% d e l tota l. Esto 

es d e bido a que con su trabajo aportan al bajo ingreso f~mi~ 

liar campesino. El grupo m~s representativo oscila entre la 

edad de 20 y 29 años. _ La estructura en sí nos muestra una p~ 

blaci6n econ6~icarnente activa bastante joven, ya que el n6me

ro de personas entre 10 y 39 años constituyen 344.466 trabaj~ 

dores que representan el 69% del total. 

Por el l a do de l a ocupaci6n tenemos que el grupo m~s represe~ 

tativo es el de los trabajadores agropecuarios que representa 

el 59.3% del total sigui~ndole el de agricultores y ganaderos 

con el 23.6% y luego el de trabajadores familiares con el 11.6% 

El aporte de la mujer dentro del total es el 2.9% siendo el -

grupo m~s significativo entre la edad de 15 y 29 años. Estas 

cifras son un reflejo del censo, pero no revelan el aporte en 



ESTHUCTURA DE LA POE!ACION ECONOl'ICAMENTF, ACTIVA EN EL SECTOR 
-. -AGHOPECUA RIO, P OR Gr;[,'!'o~r;_J~.r.:.. EDA .7), SPYQ_ y OCUP.l~CIO!! - 1961 

CUADRO N9 11 

O C U P A C ION 

TOTAL 

!1 A S e [! L I .V O 

In oenieres A7rónomos 
Ag~6nomos y ?!topató1ogos. 
Veter i narios • ••••• 
Ot ro.'3 Técn ices • • 
Agricultores y Ganaderos 
Ad.m ir.. is t ra:iores. 
Trabaja r!'J res Agropecuarios 
(excepto tra~j .fami1iares) 
Trabajadores Agropecuarios 
Famil ic:.res • 
Ope ra dores de maquinaria • 
Trabajadores en A1~cigos, 
Serzi]lercs, jardines, etc. 
~ade reros, ca ~cheros y -
o tras ocupaci Jnes afines. 
Pe~cadores • 
SUB-TOTAL 

FEMENINO 

Veterinarios y profesiones 
afines • • • • • • • • • 
Agricultores y ganaderos. 
Administradores • ••••• 
Trabajadores Agropecuarios 
(excepto trabj.fami1iares) 
Trabajadores Agropecuarios 
Famí1 iares •••••••• 
Operadores de maquinaria • 
Trabajadores en A1mJctgos, 
Jardines, Semilleros, etc. 
Nad e re ros, caucheros y -
otras ocupaciones afines. 
Pescadores • • • • • • • • 
SUB-TOTAL 

TOTAL 

486 08l 
==:====== 

68 
119 

28 
20 

114 926 
3 _"{72 

288 166 

56 456 
1 006 

1 945 

2 852 
2 676 

471 714 

-# 
706 
15 

12 535 

925 
3 

45 

61 
75 

14 369 

10-14 

!z=~~€ 

\ -

26 823 

17 553 

46 

93 
163 

44 678 

6 

2 000 

445 

2 

8 
13 

2 474 

E D A 
15-19 20-29 lO-53_ 40-54 5.5-64 

ZJ=~~J ~€~=~~Z ~€=Zl! Z€=~i2 JZ=~€! 

1 594 
24 

45 518 

22 008 
103 

121 

223 
316 

69 907 

11 

3 238 

276 
1 

15 
15 

3 556 

22 
121 

4 
11 

23 955 
374 

77 257 

13 461 
464 

384 

652 
729 

117 435 

2 
133 

3 

3 345 

144 

12 

20 
23 

3 682 

32 
52 
11 

6 
28 753 

841 

56 377 

2 354 
314 

463 

802 
m 

90 602 

2 
134 

4 

1 923 

32 
2 

8 

12 
15 

2 132 

12 
22 
13 

3 
34 224 

1 356 

52 238 

695 
115 

568 

744 
504 

90 494 

214 
6 

1 472 

20 

12 

4 
7 

1 735 

1 
2 

15 866 
525 

19 393 

197 
5 

213 

206 
138 

36 546 

109 
2 

354 · 

5 

6 

1 
1 

478 

F!JE1:TE: Terc e r Censo Nacional de Población - 1961. D.G.E. C. 

D 
65 a + 

~~=J~~ 

1 
2 

10 533 
252 

10 560 

188 
5 

150 

132 
229 

22 052 

99 

203 

3 

5 

1 
1 

312 
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las múltiples faenas agrícolas de la mujer en el proceso pro

ductivo. 

~n el Cu~dro NQ 12 se presenta la estructura de la poblaci6n 

econ6micamente activa por categoría ocupacional, sexo y ocup~ 

ci6n pare los Drop6~itos y finalidades del estudio. Se obser 

va que el grupo correspondiente a patronos es el 1.8% del to

tal, los que trabajan por cuenta propia constituyen en 22.7%, 

siendo el grupo mñs representativo dentro de las categorías ~ 

cupacionales el de los asalariados que participen con el 66.7% 

del total, pare que el grupo familiar constituya el 11.8%. Den 

tro de ln estructura de l a ocupaci6n es de hacer notar el bajo 

número de profesionales dentro del sector agrícola, aunque és

te se ha incrementado en los últimos la años, todavía no satis 

face la deoanda de las necesidades del sector. Puede decirse 

lo misD0 del número de administradores que es deficiente de a

cuerdo el marc necesario de la administraci6n rural, ya que 

estos son relativamente pocos y empíricos en su mayor parte. 

8 . Aspectos Sociales 

El sector que mñs incide en las condiciones sociales del país 

es el agropecuario • . El porcentaje de personas que dependen de 

l a agricultura es de los mñs altos de América Latina, 60.2%. El 

marco social de El Salvador reviste las caracteríwticas siguie~ 

tes; 

Ingreso - Lo que más generalmente da la medida del bienestar de 

~------------~~--' 



POBLACION DE 10 A!70S y MAS. ECONO!1ICAl-!FN'T'E ACTIVA. POR CATEGORIA 

OCUPACIO!{AL, SEXO y OCUPACION - SECTOR AGROPECUARIO 1961 

S~XO J' OCUPACIO}.l 

T O T A T 
-'>.J =====:========:=: 

Y.ASCULINO 

Ingenieros Agrónomos. · · · · Agr6nomos, V"eterinarios y prp-
festones afines. . 
Agricultores de explotaciones 
agr{colas. . . . . . . . . . 
Trabajadores Agropeouarios y 
jardineros. . . . . . · · · · Pescadores. ft . . . . · · · · Cazado res, t .1'"a pe ros y o tras •• 
Yadereros, oaucheros y otros. 

SUB-TOTAL 

FEYENI."'.'O 

Agrónomos, V"eterinartos y prp
festones afí~es •• 
Agricul tares" ganaderos y ad
ministradore8 de explotacio
nes a']r{cola.s •••••••• 
Trabajadores Agropeouarios y 
jardineros. • • • • • • 
Pescadores. y • • • • • • •• 

Madereros, caucheros y traba
jadores en ocupaciones afines 

SUB-TOTAL 

C A T E G O 
Cuenta 

Total Patrono Prol!.ia Asalcriado 

486 083 8 892 L~~=~~~ JS~=~2L ======== ======== 

68 

247 7 9 222 

118 298 8 573 106 471 3 156 

347 573 125 853 290 432 
2 686 20 1 572 959 

5 2 3 
2 8J.Z 2J. 632. 2 138 

471 714- 8 748 109 546 296 910 

4 3 

721 144- 555 20 

13 508 7 12 578 
118 40 67 

18 4- 13 

14 369 144- 606 12 681 

R 

CUADRO N9 1:' 

I .A 

Famil ia r OtrolJ 

~Z=JJ~ 112 

68 

9 

97 1 

56 136 27 
133 2 

36 1 

56 402 108 

1 

2 

921 2 
11 

--1.. 
934 4 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FUENTE: Te rc-e r Censo Nac i ona1 de Pob1ac i 6n 1961 D,C.E.C. 
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unQ sociedad es el nivel de ingresos de los personas. El in-

greso por persono de un pueblo determino ya seo en forma di-

recto o indirecto, los niveles d e consumo, nutrici6n, salud, 

viviendo y educaci6n. El ingreso per c.1pita en el país es bQ 

jo con uno altn dispersi6n y concentrado en una minoría el ni 

vel de ingreso alto, pero este punto se analizará posterior-

mente en el estudio, mencionándose debido a que las condici~ 

nes de vida son una variable dependiente del ingreso. 

Salud - El país confronta serios problemas en materia de sa-

lud pública, los que se agraven debido a los bajos niveles de 

ingreso, nutrici6n y educaci6n. Lo s indicadores nos dicen -

que la mortalidad infantil en el primer año de vida, sigue -

-L 

siendo alto (65 por mil)', o pe sar de los esfuerzos que se 

han hecho a l respecto. En los hospitales se registran altos 

porcentajes de enfermedades qu e se podrían prevenir con rel~ 

tiva racilidoG. En 1964 habían en el país solamente 1.98 c~ 

mas por mil habitantes y 2.3 m~dicos por codo diez mil habi-

tantes, a g ravándose el problema por lo concentración de camas 

y m~dicos en la ciudad capital y en los centros urbanos de ma 

yor importancia, por 10 que podemos aseverar que las condici~ 

nes de s a lud en el campo son precarias. Unicamente el 40% de 

l~ poblaci6n goza de servicios de acueductos y el 25% de al-

canterillado. 

-:- E l Crédi to Agrícola en El SaLrrtdor - Volumen 1, pp.16 !1'9q6. , 



Las consideraciones anteriores, aunque mencionan cifras glo

bales, nos determinan condici 8ues mñs graves en el área ru

ral debido a la situaci6n preva l e ci en t e del c ampe sinado. 

Educaci6n - En El Salvador existe un considerable déficit en 

educaci6n. Basándose en el porcentaje de alfabetos, la O.E.A. 

ha clasificado al pats en el 15º lugar entre las veinte repd 

blicas 1 2 tinoamericans. 

En 1961 s610 el . 50.8% de la poblaci6n total de 10 6 más años 

podía leer y escribir. La relaci6n de alfabetos de dicho gr~ 

po de edades en las áreas urbanas era de 73.2% mientras que -

en las zonas rurales era apena s el 35.8%. 

Las oportunidades de adiestramiento t6cnico y profesional son 

pocas. Se carece de medios suficientes para la capacidaci6n 

de mano de ob :a especializada, particularmente en le agricul

tura, dadas nuestras estructuras actuales. 

Si se considera que es un país con escasos recursos naturales, 

se h ace necesario que cu en te con recursos humanos bien prepar~ 

dos, pa ra a provechar eficientemente la técnica y la nueva met~ 

do log{a. Con el grado actual de educaci6n rura l, es práctica

mente imposible crear en el agricultor las condiciones nec esa 

rias par a l a receptfvi dad de l as innovaciones. A estas condi

ciones se opone la a ctual estructura econ6mica y social impera~ 

te. 
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Vivienda - No se ha efectua do hosta la fecha ning6n censo . de 

vivienda rural. Sin embargo, si s e considera que por cada gr~ 

po familiar de 5 persona s e x iste 1 cesa, este cnlculo matemá-

~-
tico arroja un total de 34.400 viviendas (con cifras de la 

poblaci6n rural de 1964). 

La mayoría de los domicilios rurales son chozas de bahareque 

o adobe y techos de paja o tejas, d e pisos de tierra, de una 

sola h c bitaci6n de aproximadamente 30 me tros cuadrados, sin 

servicios de agua potable y eli~inaci6n de excretas. La in-

s a lubridad y hacin a miento son problemas grav e s. El campesi-

no viv e en estas habitaciones en promiscuidad. 

Las Naciones Unidas en un estudio considera que el 48% de las 

viviendas rur a les deben ser sustituidas totalmente, y el 32% 

necesitan ser reparadas para ser habitables. 

Alimentaci6n+ - Los requeri mientos mínimos alimenticios para 

1962 se calcularon en 2.317 calorías diarias per cápita. De 

6stas, la producci6n nacional supli6 1.973 calorías y la im-

portaci6n de alimentos 281, alcanzand o una disponibilidad de 

2.254 calorías diarias per cápita, 10 que representa un d~fi-

cit relativamente bajo. El problema del país se agrava más 

en el sector rural, debido a la baja ingesti6n de proteínas 

de origen animal. Los precios de la carne, leche, huevos y 

+ El Cr~dito Agr!~ola en El Salva d or, Volumen 11, 1966. 
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sus derivndos son muy altos en relacióh al ingreso de ln gran 

masa campesina. Por lo tanto lo población rural tiene un ba

jo g rado nutricional. 

9. Cr~dito Agrícola 

Los necesidades del cr~dito en la agricultura se han atendi 

do generalmente en las mismos condiciones y t~rminos del cr~ 

dito comercial ordinario. Las normas y procedimientos segui 

dos para las operaciones de cr~dito agrícola y la de servi

cios conexos no han funcionado dentro de un marco de flexibi 

lidad y eficiencia, como poro permitir que se exploten todas 

los posibilidades de desarrollo agrícola, a fin de eximir al 

productor de la situa ción de vulnerabilidad en que se encuen

tro. El sistema bancario ha atendido de preferencia al gran

de y me d iano agricultor con s61idas gara~tías sin considerar 

sus cu a lidades como administrador agrícola. 

Dentro de este grupo han figurado empresarios ausentistas o 

personas que desempeñan ocupaciones ajenas a la explotación 

rural, con resultados funestos para 10 a g ricultura y su si

tuación financiero. 

El pequeño agricultor, en cambio, muchos veces con grandes -

capacidades para el mejoramiento, por no tener suficiente ga

rantía no puede ser aceptado como sujeto de crédito, teniendo 



.26. 

que acudir a prestamistas que por las condiciones onerosas 

en que ~roporcionan los recursos, difícilmente puede salir 

adelante. Las instituciones de crédito mixtas y estatales 

que han tenido por funci6n atender las necesidades de cré-

dito del pequeño agricultor, han fallado por falta de org~ 

nizaci6n unas veces, otras por el excesivo apego a los sis 

tema s tradicionales, mala orientaci6n, etc. 

Ln cuantía del pr~stamo se basa mus en el valor de la gara~ 

tía que en funci6n de las necesidades legítimas de los soli 

citantes. 

El sistema bancario no teniendo políticas definidas con res-

pecto al crédito agropecua~io por un lado, y por otra parte, 

no existiendo una política de desarrollo agrícola, ha atendi 

do preferentemente las necesidades de producci6n de los pro--

duetos expor ~ab1es. 

Dentro del sistema crediticio, una elevada proporción del 

+ préstamo (mus de 90%) se ha otorgado a un plazo de un año, 

condicionando su vencimiento a la ~poca de comercialización 

de los productos. No existiendo las facilidades suficien-

tes para la formación de capital dentro de las explotaciones 

ngrícolas, o para afrontar situaciones adversas ocasionadas 

por fen6menos naturales o distorsiones de los precios. To-

das estas causas anteriormente enunciadas han producido ade-

+ El Crédito Agrícola engl Salvador - Volumen 11-1966 
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m5s de los efectos dcsastrozos en la agricultura, una delic~ 

da situaci6n de endeudamiento en los distintos sectores agr~ 

pecuarios. 

la. ; Distribuci6n del lngres~ 

Si bien se carece de estudios completos sobre la distribu-

ci6n del ingreso en El Salvador, los trabajos realizados se 

- 1 1 .. h h + na an os slgulentes cc os: 

i) Existe un promedio relativamen te bajo de renta pcr 

c5pita encontr5ndose el país junto con Bolivia, Hai 

tí y Paraguay entre l os de ffins bajo ingreso per cá-

pi ta en Latino América. 

En 1950 esa cifra era de G 503.00, en 1962 de G 625.00 Y en 

1965 de G 685.~0. 

ii) La distrjbuci6n del ing reso urbano y rural es basta~ 

te desigual. Se ha estimado q ue el ingreso de la p~ 

blaci6n rural era, en forma aproximada, la mitad del 

ingreso medio nacional , mientras que la del sector -

industrial, sobrepas aba en un 50% dicho ingreso medio 

(1962). 

Una encuesta realizada en 1.017 familias cam~esinas lleg6 a 

+ El Cr~dito ¡~ rícola en El Salvador - Volumen 11. 1966. 



los siguientes conclusiones~ 

a) Del total de familias campesinns el 7% está recibiendo 

por concepto de salarios menos de 5 colones semanales; 

b) El 41% de famili~s est6 recibiendo un ingreso promedio 

entre 5 y 10 colones, y el 21% del total recibe un in-

greso entre 10 y 15 colones o Solamente el 31% restan-

te percibe un salario mayor de 15 colones semanales; y 

c) Para satisfacer los ga stos de consumo mínimo por semana, 

la familia típico campesirta necesita un promedio de 15.10 

colones. 

Por otra parte, los salarios nominales varían entre 1 0 39 c~ 

l ones diarios de acuerdo a l as inspecciones agrícolas de-

1963, Y 1.61 de acuerdo con 12 encue~ta patronal. 

De acuerdo con una comparaci6n hecha con relaci6n a los paf 

ses centroamericanos, el sueldo pagado por día a los traba

jadores de café fue de 3.85 colones en Costa Rica (1964), 

2.15 en Nicaragua (1963) y 1.50 para El Salvador (1961.). 

Actualmente est6 institucionalizado en El Salvador el sala-

rio mínimo en 2.25 colones d i a rios m~s los domingos y otros 

días festivos remunerados. 

La desigual distribuci6n del ingreso es un factor limitante 
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del desarrollo, en especial del sector industrial, pues limi 

ta el mercado efectivo. El b a jo ingreso per cápita del sec-

tor lo inhabilita para poder volverse sujeto del cr~dito, ac 

tualmen te .• 

See án el I.C. Z .. , el ing reso mínimo b~sico es de 1.900 colo-

nes po r familia. Si se estima que hay una capacidad de tra-

bajo de dos años-hombre por familia y se supone que, cuantí-

ficando las prestaciones se obtendría un ing reso diario de 

2~65 colones~ En promedio el i ng reso anual sería de aproxi-

+ madamente 630 col ones por año po r familia, cifra que es su-

momente inferior a los requisitos mínimos y que repercute en 

los bajos niveles de vida observados~ 

En el an~lisis de la estructura agraria se presentan las pri~ 

cipales característias del sector agropecuario que permiten -

determinar la necesidad de una reforma agraria, dando a cono-

cer los factores m~s significativos para poder seleccionar el 

sistema cooperativo, que como estructura empresarial impulse 

un desarrollo dinñmico en el proceso de la reforma a g raria. 

+ CIDA/CAIS Grupo de Tenencia de la Tierra - 1968. 
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II , - OBJ ETIVOS Y LI NEAM IE NTOS DE u~ RE FORHlc AGRAR I A 

Antes de exponer los p lnnteami en tos del teDa , queremos dar a co-

noc er qu~ s e ent ien6e po r Reforma Ag rari n Integ r a l. 

Aun cuando no exis te una nimid nd r es~ecto n una definicí6n homogf 

nen en 8ene r a l, po dría nntic i pa r se que reforma ag r a ri n~_~L~_ 

ncci6n de l o s pode res públicos d iri g ida al c ambio de la es tructu --- ----_ .. _-.. _- - - - -
r a de la tenencin de l a ti e rra; l o anterior conllevn l a redistri 

buci6n dcl _ ingre :.=: X _~=-~ _jloder ~o~ític o adem~: _del m~joramiento -- _.-
de l esta tus soci a l en beneficio de l a pob laci6n rura l " . 

Es t e concepto comprende po r l o menos , los siguientes elementos e-

senciales: 

i) Cambio efectivo de l as es tructurns socinles, especia! 

ment ( de las r e lativas a la tenenci a de la tierra~ 

ii) Desarrollo a g rícola que agnrantice l as exigencias de 

l a p roducci6n y de l a productividad . 

iii) Reconocimiento de l o s dere c hos del c ampes ino D la tie 

rra , nl crédito, a l a asis tenci n y al justo precio, 

a s! como a su participaci6n efectiva en l n planifica-

ci6n y ejecuci6n de l as po líticas de r e forma agraria, 

y desnrrollo en ámbito de libe rtnd , a fin de que la -

tierra sen, pa ra quien l a trnbnj n , bnse de su estabi-

lidn d e con6micn, fun damento de su progresivo bienestar 
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social y garantía de la vida digna y libre que como ser 

humano le corresponde. 

Pero antes que nada es necesario aclarar unos puntos, y es 

que la reforma agraria no es un simple proceso de desarro-

110 agrícola ni de co1onizaci6n. Por tanto, no basta mira~ 

l a como un simple programa de a umento de la p r od ucci6n y -

productividad a base de evoluci6n t6cnica o educativa o de 

conquista de nuevas zonas por la empresa ag ropecuaria. Es 

evidente que ella supone en su misma esencia y como cara c-

terística fundamental, un camb io en las estructuras socia-

les y concretamente en l as de la tenenci a de la tierra. 

OBJETIVOS 

( Elfin de la reforma ag r a ri a de un país consiste en modifi 

I cor l a estrUttura de la tenencia de l a tierra mediante la , 

~ redistribuci6n de la propiedad rústica y que termine con 

las formas econ6mico-socia1es anticuadas, favoreciendo el 

desarrollo agrícola y el progreso ce l campes inado. Como 

consecuenci a directa de esta acci6n habrn una distribuci6n 

m6s equitativa del ingreso nacional y un aumento de éste. 

La reformñ a g raria persigue asimismo, finalidades sociales 

y políticas implícitas con sus objet ivos econ6micos; como -

10 son la e1evaci6n del nivel cultural dcl campesinado; su 
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' liberaci6n de los vestigios feudales imperantes y su partic! 

paci6n en lo vida pública del país. 

En resumen, se trota de un proceso met6dico de correcci6n de 

los defectos y vicios que presento lo estructura actual de -

lo tenencia de la tierra con repercusiones en lo social, ec~ 

n6mico y político, con el prop6sito de elevar el grado de d~ 

sarrollo del país y poder resolver los problemas nocionales 

debido o estrangulamientos en el sector agropecuario, que r~ 

percuten o nivel intersectori al y poder tener mejores pers-

pectivas macro-econ6micas, en el panorama general de las na-

ciones desarrolladas. 

A " Objetivos Econ6micos 

1 ' - Aumento del Número de Empresas Agrícolas 

Para conseguir los objetivos anteriores, la r e forma 

ag rario destruirá y proscribirá los g randes acumula 

ciones de tierra en pocos manos, combatirá el ause~ 

tismo de los terratenientes, el uso de 10 propiedad 

~, como un medio de especulaci6n y la ociosidad y el 

mal uso de lo tierra, aumentando el número de pro-

pietarios de empresas agrícolas; reagrupar6 la pro-

piedad fragmentada, y modificar6 los minifundios 
\ 

~hasta que dejen de serlo. 
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Poro desarrollar esto política general sobre la 

tierra, es necesario un cambio total en la coneien 

cia nacional, y especialmente de quienes p1anif~ 

con y ejecutan estos proyectos, pues la realidad 

es que el proceso llevado a cabo a trav~s de varios 

períodos, es lento y costoso para el erario nacio-

nal. 

La angustia campesina no logramos detenerla a través 

de las parcelaciones que lentamente se van haciendo 

por intermedio del Instituto de Colonizaci6n Rural, 

y su asistencia en servicios desarrollada por el ABC 

y la Federaci6n de Cajas de Cr6dito y otros institu

ciones públicas o privacas. 

Para lograr los objetivos de lo reformo agraria se 

requ~~ren inversiones en servicios,obras de infrae~ 

tructura, política de promoci6n de mercados,etc., 

que vendrían a cambiar 10 estructura institucional 

de 10 naci6n en lo que al sector agropecuario se re 

fiere; ya que nadie se atrevería a justificar estos 

esfuerzos, si ellos benefician solammte al pequeño 

grupo de privilegiados que hoy son propietarios de 

le tierra. Porque,adem6s,la ampliaci6n de los mer

cados internos de consumo que la mismo industriali

zaci6n exige, no ser6 posible sin cambios en las 

estructuras sociales,pues no bastar6 la existencia 
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de unos cuantos propietarios y unos cuantos fincas 

muy adelnntadas con un mundo de proletarios a sus 

pies,aunque fueren bien pagado s,si no se promueve 

el desarrollo de la g r a n mayoría campesina para que 

alcance el nivel de una g ran cl ase media, con el

senti J o de independenci a y dignidad, con l a a decua

da copacitaci6n y org nnizaci6n como pa ra dar estabi 

lidad, impulso y envergadura 21 desarrollo. r, so

bre todo, no se justificarí2n g randes planes de in

versi6n del sector público al privado si s6l o fuesen 

n beneficinr n una peq ueñn minoría. 

El país tiene recurs os limitados de tierra, su ex

tensi6n total s6lo a lcanza aproxiamdamente dos mi

llone s de hectáreas 7 de las cual e s, según cifras 

de CONAPLAN - 196 6 , el 30.2% está dedicado a pas

tos en una extensi6n de 604.000 hect6reas, tierra 

cultivada el 23.6% que representan 472.050 hectá

reas, tierra en descanso varios el 9.3% con 180 .350 

hectáreas, tierra n o a?rovechable el 36.9% (lagos , 

ciu dades, montes, c o linas, etc.), con 738.600 hectá 

reos. Ello limita la disponibilidad de tierras a

provechables pa ra a g ricultura y g anadería en-

1.261.000 hectóreas. 

Otro hecho digno de apreciarse es que en 1961 el 
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78.2% de las explotaciones que comprende las no ma

yores de 3 hectáreas, c o rrespondi6 al 11% de la su

perficie total del país y que el 1%, qu e comprende 

las mayores de 100 hectárea s, correspondi6 al 46 0 2% 

de d icha superfici e , l o que demuestra que existe 

una ~arcada concentra ci6n de la tierra en pocas ma

nos a l mismo tiempo qu e un núme ro considerable de 

minifundios. 

Si nos adentramos un poco más en el análisis del 

des a rrollo a g rario se g ún las cifras mencionadas an 

teriormente acerc a de la ex plotaci6n de la tie-

rra en El Salva do r, en con tra mos que de las 472.000 

hect6reas cultiva das con p lantaciones anu a les y 

permanentes, solament e 271.000 son explotadas con 

eficiencia, e l r e sto o s ean 200.000 hectáreas, no 

son t r abajad a s efici entemente. Es importante rec~ 

nocer sin embargo, que la pro ducci6n cafetalera, al 

g odonera y azucarera utilizan modernas prácticas 

de producci6n y su e ficiencia es mayor del 75% en 

las áreas cultivadas. En las otras producciones 

de cereales, tabaco, copra, maíz y frijol, la ex

p10taci6n es bastante deficiente, por lo que se i~ 

portan más de 75 millones de productos alimenticios. 

En las áreas dedicadas a la ganadería, de las 604.000 

hectáreas, solamente 17 % o sean 101.000 hectáreas son 

aprove chables eficientemente, de tal forma que una ex 

tensi 'n de más de 500 : 000 hectárea s no rinde a nues-
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tro país lo que debiera producir en carne y leche, 

lo cu a l obliga o mantener a nuestro pueblo en una 

pos ición de subconsumo de estos productos. Como

r e sumen de esta situación podemo s obse rvar por co~ 

siguiente que de 1.261.400 hect6rcas , solamente 

372 . 0 ; 0 hect6r~as, es decir, un 29 0 5% se explota 

con eficiencia. En este sentido nos encontramos 

~hor a c on el problema de que un 70% de nuestra ti~ 

rra o sea cerca de las 900.000 hect6reas, deben e~ 

plotorse en uno mejor forma en provecho del campe

sinado que constituye el 61% de l a población, y el 

resto pa r a l os agricultores y l o sociedad en gene-

ral. 

Siendo ésta la situación en que actualmente se en

cuentra el país, se crea l a necesidad de ejecutar 

una r forma ag raria q u e repercutirá en el a umento 

de empresas agríCOlas pequeñas y medianas con gra~ 

des beneficios para la economía nacional y con un 

impacto en lo social. 

a ) Integración del Minifundio 

El minifundio ha existido durante mucho tiempo 

con el latifundio, y lo ha sostenido; los cam 

pesinos que cultiva n 1 a 3 hectáreas de tierras 
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marginales en la mayoría de las veces, han cons

tituido una reserv~ conveniente de trabajo esta 

ciona1 para los latifundios • .. La situaci6n de es 

tos campesinos ha venido a empeorar a medida que 

sus propiedades han ido subdividiéndose por efec 

to de la sucesi6n. 

En las políticas actuales de reforma se conside

ra que la eliminaci6n de los minifundios es tan 

importante y difícil como la parce1aci6n del la

tifundio. 

Se tiene en nuestro suelo que el número de expl~ 

taciones menores de 3 hectáreas de terreno es de 

175.615 (según cifras de CONAPLAN-1961) y de 3 a 

10 hectñreas es de 29.106 para el mismo año y a

s! sucesivamente. En donde se presenta el verda 

dero problema del minifundio es en las explotaci~ 

nes menores de 3 hectáreas. La existencia de un 

número demasiado grande de explotaciones menores 

de 3 hectáreas constituye un serio obstáculo pa

ra el incremento de la producci6n y la ap1icaci6n 

de técnicas mejoradas. En esta situaci6n, para -

promover un mayor desarrollo del sector se tendrán 

que tomar medidas en cuanto a la integraci6n de 

estos explotaciones pequeñas o fragmentadas, y la 
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adapt~ci6n de los regulaciones de la herencin pa

ro evitar lo excesivo subdivisi6n de las explota-

ciones. 

Nos referimos anteriormente o los explotaciones 

mel ores de 3 hectáreas poro denominar el mini

f undio en El Salvador, aunque lo extensi6n de -

~ste est6 supeditada se g ún la productividad del 

suelo y l o ubicoci6n con relaci6n o los merca

do s, que en nuestro me dio, esta último conside 

r a ci6n e s muy especial. 

Pn ra l o g rar lo integ roci6n del minifundio se 

ho c e necesario lo exprop ioci6n por o realizar u

no nu e vo porcelaci6n m6s racional, considerando 

o los minifundistos d e la zona como beneficia-

ri , s en primero prelaci6n de los ti~rras que se 

adjudi quen. Por l o general existir6n exc e dentes 

d e campesinos, y po r o no crear problemas socia

les y que los campesinos n o se sientan desposeí

dos h 6 br6 que buscarles ocupoci6n en los otros -

sectores, o dando preferencia o los propietarios 

desplazados en lo distribuci6n de otras tierras, 

q ue ser6n a dquiridos p~ teriorrnente. 

En nuestro país la integraci6n del minifundio ad-
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quiere una enorme importancia ya que el 78.2% 

de todas las explotaciones del país lo constit~ 

yen extensiones menores de 3 hectñreas~ y el pr~ 

blemQ desde un punto de vista econ6mico y social 

se ahonda mns debido a las políticas de distribu 

ción de tierras que se llevan a cabo. Lo que nos 

representa un a g udo problema que s610 se puede 

resolver con una reforma agraria, que contemple 

l a integración del minifundio en unidades produ~ 

tivas. 

b) Desintegraci6n del Latifundio Econ6mico y Social 

El latifundio econ6mico es la finca de superfi

cie g rande, mal ex p lotada, en la que concurren 

en forma desequilibrada los factores de produc

c ~ ~n tierra, trabajo, capital y organizaci6n,de 

tal manera que la tierra es abundante y el capi 

tal escaso; el trabajo que se aplica es limita

do? y mala organizaci6n. 

El latifundio social se caracteriza por el au

sentismo de los propietarios, su cuidado y ad

ministración estan encomendados a otros, ya se 

trate de un administrador, de aparceros o arre~ 

datarios. Adem6s, aunque el propietario sea ab 
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sentista, el cultivo indirecto es otra formo del 

latifundio social. 

En nuestro medio, se cree que el latifundio es 

uno combinaci6n de los dos, es decir, latifundio 

ec !n6mico y social, aUITj ue con grandes particul~ 

ridades debido a 10 pequeño de nuestro territo

. + 
rlO. 

Nos encontramos con 2.058 explotaciones de mús 

de 100 hectúrens (143 manzanas) que representan 

el 1.0% del total de explotaciones del país,con 

una extensi6n de 721.000 hectúreas (1 .• 031.735 

manzanas) que constituyen el 46.2% sobre la ex-

tensi6n total del número de explotnciones de 

tierra aprovechable, casi la mitad del territo 

ri , , 

De acuerdo con los datos de 1961, del total de 

lns e xp lotaciones mayores de 100 hectúreas, 

457~000 hectúreas (652.606 manzanos) se e~cuen 

tran casi sin cultivar, lo que nos dice que un 

+ Al gunos autores consideran el latifundio intr!n 
secamente econ6mico, como el Dr. Alejandro Dogo 
berto Ma rroquín. La su bd ivisi6n del latifundio 
en e con6mic o , social y natural, la establece Ro 
m6n Fernúndez y Fernúndez en su obra "Economíñ 
i\g r1;col a y Reforma Agraria". Editorial CEMLA. 
1962. 
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63% de la tierra de las gr~ndes haciendas no se 

cultiva eficientemente. La superficie incipien

t cmen te cultivada total es de 810.900 hect6reas 

(1.159 .549 manzanas) y de ellas 457.000 hectáreas 

(652.606 manzanas) que constituyen el 56% se en-

cu .ntran en los latifundios. Si a esto agregamos, 

seg6n datos de 1967 del Consejo Nacional de Plan! 

ficaci6n, que del total de 2.000.000 de hect6reas 

que constituyen nuestro territorio,900.000 hectá

reas est6n deficientemente cultivadas, n os viene 

a dar, con las cifras anteriores, una situaci6n 

desa stroza de nuestra estructura agraria, ya que 

de esta extensión deficientemente cultivada,co

mo el 50% est6 en pocas manos. 

A pesar de que estas cifras revelan una extrama

da concentraci6n de la tierra, no nos reflejan 

toda la verdad. Debido a quede las 2.058 ex

plotaciones mayores de 100 hectáreas (147 manz~ 

nas) pertenecen a un n6mero menor de terratenien 

tes, ya que entre los grandes propietarios y me

dianos es frecuente el caso de que cada uno posea 

dos, tres o más explotaciones agrícolas en distin 

tos Municipios o Departamentos, de donde se puede 

afirmar que los propietarios de esas 2.058 explo

taciones sea m6s reducido. Ademá s, tenemos que 
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a g regar que los dueños de explotaciones de más 

de 100 hectáreas, . son nI mis~o tiempo propiet~ 

rios de explotaciones menores, hasta cuentan 

con parcelas de las más pequeñas. 

CO L el conocimiento de la estructura de la te

nencia de la tierra,se analizará la situnci6n 

del latifundio econ6mico-social en nuestro me 

d io. 

Desde el punto de vista de latifundio econ6mico, 

al g unos alegarán que el remedio consistiría en 

la intensificaci6n de éste, principalmente en la 

aplicaci6n de mayor capital. En el momento en -

que un a explotaci6n de g randes dimensiones (para 

nu e stro medio), concurran en forma equilibrada ~ 

lo r otro s factores de la producci6n, el latifun

dio dejar6 de serlo, para convertirse en una gran 

explotaci6n capitalista. 

Se g ún estas consideraciones, las medidas para po

ner remedio al latifundio econ6mico parecen que

dar fuera de una reforma agraria, si por tal se 

entiende una distribuci6n de las tierras. Pero de 

bemos tomar en cuenta, que la concentraci6n de la 

propiedad de la tierra es un mal en sí · mismo, aun 

desde el punto de vista econ6mico, porque resta -
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flexibilidad a la estructura agraria; y esto nos 

lleva nl concepto del latifundio social comple

mentario del primero. hdem5s, hay que agregar que 

l~ falta de organizaci6n de algunas de las explo

taciones a g rícolas son debidas a la falta de cap~ 

ci ad de sus propietarios o la deficiencia en las 

2~p lotaciones de gran magnitud debido a la falta 

de administraci6n, que vendría a afirmar la refor 

ma agraria como car6cter econ6mico,sin considerar 

los m6viles socio-políticos de ~sta, que vendría 

n impulsar la redistribuci6n de la tierra. 

h l analizar los factores Q emplear en la explota

ci6n de la tierra, como el trabajo y el capital, 

nos encontramos ante una disyuntiva~ cu5l de los 

dos sería m6s conveniente usar, si m6s capital con 

me os trabajo o viceversa. En el primer caso, és

te se emplea m6s que todo en las naciones de un 

gran desarrollo en que el factor trabajo escasea, 

pe~o en nuestro medio, si nosotros ejecutamos este 

procedimiento, esto daría lugar al desempleo es

tructural, con consecuencias fatales pare la na

ciÓn. En segundo lugar, en nuestro medio el capi 

tal es escaso y el trabajo es el factor con que -

m5s contamos, es decir, debemos utilizar con mayor 

intensidad el factor disponible, que con el capital 

adecuado nos determina m6s productiva una unidad e-
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con6mica. 

-2 - ~urnento de la Producci6n Agrícola 

A efecto de poder apreciar los alcances del pro gr~ 

ma de reforma agrario en nuestro país, en cuanto a 

pro Jucci6n agrícola, se presenta la situaci6n ac-

tual con respecto a su eficiencia y cultivo de la 

tierra. 

El territorio nacional se encuentra pésimamente 0-

provechado, una g ran porte de él no se cultivo y 

el resto se hallo en un nivel bastante atrasado de 

desarrollo, o excepci6n hecho de los cultivos des-

tinados o lo exportoci6n. 

Si nos adentramos un poco m~s en el an~lisis del 

+ de sarrollo agrario de El Salvador , encontramos 

que de las 472.000 hect6reos cultivados con p1a~ 

taciones anuales y permanentes solamente 271.000 

hect~reas son explotadas con eficiencia. Quizñ -

los 6reas que m6s def icientemente se explotan son 

los de ganadería, de 604.000 hect~reas s6lo el 17% 

son aprove chadas eficientemente. En' resumen, que 

+ Cifras de CONAPLAN . 1966. 
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de 1.261.400 hect6rcas de tierra aprovechable pa-

ra la ngriculturc, el 29.5% se explota eficiente-

mente, es decir, que el resto mantiene a la pob1~ 

ci6n en una posici6n de subconsumo, y con un bn-

lance negativo en nuestro comercio exterior de a-

1iDentos ya que importamos ffi6s de 75.9 millones 

de colones. 

~ continuaci6n se presenta el c61culo de la supe~ 

ficie que se estima que se explota eficientemente 

en el país. 

c61culo de la Superficie que se Estima se Explota 

Eficientemente en el País 

Total Exp1otaci6n 
Cu1 tivada Eficiente 

Ha. Ha. 

C.~~ f ~ 141. 600 85/. 120.000 
Il lgod6n 70.000 70/. 50.000 
Cañn de Azúcar 21.400 75/. 20.000 
HnIz de semilla mejoradn Lf8.900 901. 44.000 
h.rroz mejorado 13.000 75/. 9.800 
Tabaco 1.150 90/0 1.000 
Otros productos 176.000 15io 26.200 
Tierras para ganadería 604.000 1770 101.000 
Tierrns en descansos varios 185.350 

Superficie Ap rovechable 1.261.400 29.5/0 372.000 

FUENTE: Estimado en cifras de CONAPLAN - 1966. 

El an611sis anteriormente expuesto, es un reflejo 

de la estructura de tenencia de la tierra y la -

falta de diversificaci6n de cultivos; que condicio 
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no n uno reformo ogrorio rocionolizodo a nuestro 

medio, que producirío un incremento en nuestro -

producción, en 10 que el sistemo cooperativo se-

río el elemento orticulizodor de todo el proceso 

de Reformo ~g rorioo 

3 - Redistribución de I~resos, Aumento de Ingresos 

F0E:':i}iores por Explotoción ! .. grícolo 

En El Solvodor, un porcentoje muy reducido de lo p~ 

b10ción ogrícolo recibe un olto porcentoje del ingr~ 

so onuol generodo por el sector ogrícolo. 

Si consideromos que según cifros de 1961 lo poblo-

ción ero de 2.5l1 L OOO hobitontes y que el 60% de lo 

pobloción es og rícolo,tenemos en el sector 1.500.000 

hobitontes 9 el totol de solorios pogodos nl sector -

+ llegó o 10 sumo de e 180.519.000 , tendríomos que el 

solorio per c6pito, serie de ~ 120.00 Ahoro bien, 

si consideromos 01 totol de solorios pogodos 01 sec-

tor como el ingreso que recibe todo el compesinodo, 

se puede ofirmor que el ingreso per c6pito en t~rmi-

nos monatorios serío de (. 120.00; pero debido o nues 

tros deficientes estodísticos no se tienen cifros p~ 

+ Plnn Quinquenol 1965-1969. CONAPLAN. 
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ro conocer el outoconsumo de estn mosn rurol que 

vcndr!n Q elevnr este ing reso per c6pito en unos 

e 240.00, nproximodnmcnte (Ver cifros m6s octun

lizodas en el Copítulo 1). 

~l llevar o cabo uno reformo ogrorio hobr!o m6s 

equidod en lo distribucÍ6n del ingreso y un QU

mento de los ing resos por explotaci6n a g rícola; 

debido a la transfo rmaci6n del uso y tenencia de 

la tierra. 

~l efectuar un cambio estructural en el sector agri 

cola sin duda traer6 una influencia directa sobre 

la distribuci6n del ing reso, 10 que vendría a .ele-

var el nivel econ6mico de la naci6n. Si considera-

mas que todo nuestro sistema econ6mico es de estruc

tu r a agraria, si cnmbiamos esta estructura ser6 po

sible un ingreso m6s elevado y equitativo. 

M6s de olguno ascverar6 que al elevar los ing resos 

de la mosa de la poblaci6n campesina, ~sta tendr6 

un mayor consumo, lo que vendría a ser un freno al 

desarrollo econ6mic o , ya que ningún economista ne

g ar6 que los ahorros y las inversiones deben ser 

altos y que el consumo deber6 mantenerse relativa

mente bajo si un país pobre va a desarrollarse r6-

pidamente. Pero e sto no es lo mismo que decir que 

una redistribuci6n del ingreso sería un freno al 



.48. 

crecimiento. Si la actual 6lite de terrntenientes 

no están ahorrando sus ing resos y los invierten en 

lo capacidad productivo del país, h ~brá unn buenn 

rnz6n pnrn afirmnr que uno reform~ agrarin elevará 

el nivel de ingresos ncelernndo el desarrollo eco

n6mic o del pn{s. 

Debemos deducir, que uno distribuci6n nltomente de

sigual del ing reso y unn concentraci6n de lo propi~ 

dad de ln tierrn, va ncompnñndn por un cuodro de -

consumo e inversi6n que no es capaz de estimular el 

crecimiento económico. 

Un~ reformo o g rnrin puede correg ir esto situoción 

numentnndo el ingreso del sector con uno m~yor pro

ductividad de lo tierra y del trabajo y con el con

se ~ uente aumento de lo explotnci6n como unidad eco

n6mico. 

4 - Fomento de In Diversificnci6n de ln Producción 

Ag rícolo. 

No cabe lo menor dudo que todo proceso de inversi6n 

requiere uno ciertn proporción vorioble de bienes 

de copitol, porte importante que nuestro país no 

produce y debe importar. Pero poro importnr, o lo 

largo y aunque hoyn pr6stomos, tenemos que exportor. 

H~y que tener en In bnlonzo comerciol un superávit 
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por sobre las importaciones de bienes de consumo 

indispensables,parn iQPortnr mnterins primas,com

bustibles,bienes de cnpital,etc. Y mientras mnyor 

sea este super6vit,mnyores ser6n las posibilidndes 

de acelernr el desarrollo hnstn el punto en que en 

todo América Latinn se hn encontrado una corre la

ci6n muy estrecho entre el creciQiento de su capa

cidad pnra importar (proveniente de los volúmenes 

y precios de sus exportaciones) y su tasa de creci 

miento general. 

En nuestras exportnciones los rubros agrícolas son 

decisivos y representan un alto porcentaje del va

lor total de nuestras exportaciones, ya que tres 

productos como el café,alg od6n y azúcar, represen

tan m6s del 55% de los ing resos totales de divisas. 

Ahorn bien, si estos producciones agrícolas no pu~ 

den crecer por razones de mercado, de fnlta de dína 

mismo de los mercDdos muniliales, sumado el factor 

limitante de nuestra ticrro,con tierrns marginales 

pnrn estos productos, hoy que buscar el aumento del 

excedente capitalizable de la balnnza de pngo por 

otros cominos. Uno de ellos puede ser In divcrsifi

caci6n agrícola y el desnrrollo de nuevns exporta

ciones,lo que implica superar una estructura agra

rin de mono o bicultivo para la explotaci6n. 

El cultivo de café y nlgod6n ha llegndo n alcanzar 
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un peso mucho m6s nplnstnnte que en cunlquier pnís 

de Centro Am~ricn, debido al desplnznmiento que 

hnn sufrido los cultivos cerinleros empuj6ndolos n 

tierrns ~nrginnles. 

Se¡' ún estimnciones oficinles, incluidas en el in

forme de la deleg nci6n snlvndoreño nnte ln Confe

rencin sobre Educoci6n y Desarrollo Econ6mico y S~ 

cial, celebrnda en Snntiag o de Chile, en marzo de 

1962, en el año 1957 los necesidades nli~enticins 

míni~ns en mnterio de ceren1es fueron de 19.903.283 

quintales (de mníz,~n icillo,frijoles y nrroz), pero 

ln producci6n de e se nño fue s610 de 6.766.833 qui~ 

tales, es decir, qu e s6lo fue cubierta unn tercern 

parte de 10 necesidn d nnciona1. En ese mismo infor 

~e se dijo tn~bi~n que de un ~ínimo de 80 librns de 

cn ~ nc que son necesarins para la nlimentnci6n de cn 

dn persona por nño, durnnte 1957 apenas se consumi~ 

ron 13.6 libras por hnbitnnte; el consumo fue lo -

sexta parte de lns necesidndes mínimns. 

Lo producci6n de cereales y de cnrne de esn fechn 

pnrn ahora no ha tenido un incremento considernble, 

si ademñs ngregnmos que ln pob1nci6n hn crecido en 

rnñs de un mill6n de habitantes. 

Por las razones nnteriores, se puede obtener o sun

viznr el desequilibrio de nuestrn bnlnnzn comercial 

nI desnrro11ar ln agricultura pnrn el mercndo inter 
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no que es sin d ud a, un c ampo que tiene una inmensa 

tarea por delante, puesto que la mayor parte d e 

nuestra ag ricultura a ctual es incapaz de alimentar 

a nuestr o pob lación. Por o tra parte,dentro del me~ 

c ado centroame ricano y dado e l factor limitante de 

n L estra ti e rr a , n o sotros podemos cultivar productos 

es pecíficos con el p r opósito de obtener una mayor 

utilida d a l exportarl o s, pudiendo importar en la r~ 

8 ión aquellos productos en los que se nos ofrecen -

mej o res condici ones. 

Siendo ésta o tra r a zón económico que c ontribuye a 

de stacar la importa ncia de l a ref o rma agraria c omo 

factor decisivo para d inamiz a r el desarroll o de la 

d iversificación y a ument o de la producción. 

5 - Fomento de l a In dustria Rur a l 

La producción ag ríc o l a , en muchos cas o s, n o da té~ 

mino n su desa rro ll o en las bodegas de la explota

ción, y o qu e h a y opo rtuni dad en que s e necesitan u 

nn o m6 s e ta pas pa ra que el pr oducto lleg ue al con 

sumo . Terminado el pe ríodo d e c o secha se entra al 

de in du stri~liz ación, o sea el conjunto de opera

ci ones ejecutadas pa r o l a pr eparación o transforma 

ción de l os productos n a tura l e s hasta de jarlos en 

c ondici ones de ser entreGados al mercado. 

En r e lación a sus pr o ce d i miento s, 10 industrializa 
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~~6n a g ropecuaria puede agruparse en tres ramas~ 

~~ que prepara o elabora sin alterar la natura 

!.C" ~ n :E :': s ::.ca del producto, ni agrega sustancias esp5:, 

c Iales; 2a. La destinada a la conservaci6n, sea e~ 

~~8ado o sin envasar ; 3~. Lo gue transforma los 

P' 1 d~ctos, sea alterando su constituci6n física,ya 

u .o exponi~ndolos a tratamientos qu í micos o bio16-

E~ e l primer grupo, ya una vez efectuada la refor

ma a gra r i a y que se haya elevado la producci6n agr2 

pecua ~ ia y el n6mero de ex p lotaci ones, se hace nece 

3a~~ c. la industrializaci6n de los productos, en don 

ue :as cooperativas jugar6n un importante papel den 

tro del desarrollo agropecuario. Como por ejemp10~ 

la ~e che, al ser hi g ienizada por cualquiera de los 

proc edimientos conocidos, también puede considerar

s _ s ometida a este proceso de elabo raci6n o prepa

=ac~6n; pu e de inclusive tambi~n el tratamiento que 

8 0 nac e al arroz y otros cereales, que son despoja-

60 S de sus c6scara s en plantas mecanizadas. 

Lue go viene la conservaci6n de los productos, que 

abn ~ ~a un, serie d e modalidades, seg6n los produc

tos que se trate y la forma en que son trabajados. 

Fr~ta s , leg umbres, verduras, p r oductos animales ca 

mo la carne en sus diversos estados, etc., son so

me tidos a los procedimientos que cada uno requiere 

nn ~n 0 ht.en e c su conservaci6n por largo tiempo. 
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~lgunos de estos procedimientos se basan en la de~ 

hidrataci6n o secado natural, otros en la cocci6n, 

en la refrigeraci6n. Algunos se entregarán al co~ 

sumo en su estado natural, otros envasados en latas 

cajas o papeles especiales conservando más o menos 

su forma primitiva, o molidos, trozados, en soluci~ 

nes azucaradas, condimentados, etc. Como cada pro

ducto tiene su técnica es imposible señalar aquí el 

sin fin de modalidades que se emplean. 

El tercer grupo, o sea la industria que transforma 

la materia prima, tambi~n incluye un enorme grupo 

de productos, algunos de capital importancia. En 

este grupo suelen emplearse t~cnicas combinadas de 

preparaci6n y conservDci6n. Como por ejemplo: la i~ 

dustria textil, las oleaginosas, las azucareras, mo

linera, lecheras, bebidas alcoh6licas y no alcoh6li

cas y lns de los subproductos de éstas, son ejemplos 

que pueden citarse. 

La industrinlizaci6n, cualquiora que sen su objeti

vo, es de fundamental importancia para la agricultu

ra, la ganadería y sus derivados. Es un complemento 

de estas ramas de la producci6n que ha venido toman

do incremento según los progresos téénicos de la ~p~ 

ca. 

Hasta hoy, salvo las excepciones, el agricultor pier-
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de el control de sus productos en el momento en 

que entran en la industria lización y es cuando p~ 

dría obtener mayores beneficios, puesto que los 

ries gos han disminuido al mínimo y la va10rizaci6n 

se incrementa en forma que no guarda ninguna pro

porci6n con lo que obtuvo el productor. 

Es aquí donde se hace necesaria l a reforma a g raria 

y las cooperativas como instrumento para llevar a 

cabo la industrialización de esos productos, ya 

que el montaje y financiamiento de ella exigen 

g randes capitales que el hombre del campo indivi

dualmente no puede hacer, pero que puede llevar a 

cabo por medi o del movimiento de una gran coopera

tiva que como una gran unidad econ6mica corra los 

riesgo s y puede encarar el financiamiento necesari o . 

He~os querido demostrar que los beneficos q ue po

drían derivarse de la industrializaci6n agropecua

ria para el agricultor n o llegan a éste ni se tradu 

cen en un mejor nivel de vida pa ra la masa agraria, 

sino cuando el productor puede llega r al control de 

la empresa industrializada, hasta entonces podr~ ob 

tener los beneficios de que ahora está excluido. Co

mo 10 hemos dicho, esta soluci6n podrá alcanzarse 

por intermedio del movimiento cooperativo. 

No se hizo alusi6n de la situaci6n actual de la in

dustrializaci6n del agro salvadoreño, ya que por el 
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momento por el uso y tenencin de 1n tierru, éstn se 

encuentrn en los primeros nlbores. 

B - Objetivos Soci n les 

Como consecuencin del desnrrollo de ln reformn ngrnrin se 

ob tendr1 in numento y un u mejor distribuci6n del ing res o , 

siendo ~ste el fnct o r de terminunte de mejores niveles de 

vi dn en ln g rnn mnSQ c nmpes inn . 

!~ Los ing resos m1s elevndos y su e quitntivn distribuci6n, 
\ ., 

" ti enen unn g rnn impo rtnnci n en l os nlcunces socinles de ln 

nnci6n, pues l n cn pnci dud ndquisitivn de ln pob luci6n de-

terminn unu mny or demnn dn de b ienes y servicios, g enernn· 

do e l desn rro ll o e c on6mic o y socinl. 

Co mo e fect o de rivu do de muy o re s niveles de ing res o , se uu 

~ ment nr1n l o s niveles de consumo de t odn nnturnlezn, q ue 

re percuti' -5n en unn mejor nlimentnci6n y en un n demnnda 

~ de p r oductos industri n les. 

( La educnci6n, ln salud, l n vivienda y las demás condicio

n e s q u e el evan el mnrco s ocin l de ln pob l nci6n s on vnrin-
/ 

I 
b les, dependient e s en su mnyor pnrte del ing reso. Por l o 

i tanto ,con el cambio de lns estructurns ng r n ria s se prete~ 

I de elevar el nivel soci a l de ln poblnci6n, a trnvés de In I creoci6n de una clase campes ina con mayores pers pectivas 

~dentro de ln sociednd existente. 

No puede funcionnr unn sociednd en que no exista un míni-
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mo de integraci6n social, un mínimo de permeabilidad en

tre los distintos grupos que componen dicha sociedad. En 

nuestro medio lo que existe son verdaderas castas casi ab 

solutamente impermeables las unas a las otras,ya que am

bas no 3610 tienen situaciones diametralmente opuestas,si 

no, adem1s, diferentes oportunidades y aun escalas de va

lores de distinta concepci6n. 

Las condiciones del agro nacional son tan patéticas, que 

debemos tener una actitud de enfrentarnos con valentía a 

la tarea de efectuar cambios de estructura necesarios p~ 

ra ob tener las condiciones sociales que toda comunidad 

civilizada exi ge . Porque no podemos consolarnos diciendo 

que en otros países sub-desarrollados la miseria es ma

yor. Nos pa rece difícil que una sociedad pueda desarro

llarse din1micamente en una situaci6n de esta naturale

z a . h s! pues, es imposible continuar el desarrollo so

cial y ec on6mico si no se lleva a cabo un cambio de es

tructura en los sistemas de tenencia de la tierra. 

e - Objetivos Políticos 

No se puede sustentar un régimen democrático en una es

tructura econ6mico-social como la nuestra. La esencia 

se una sociedad democrática -con mayor énfasis que el 

r6g imen parlamentario- es la igualdad de oportunidades, 

pa ra educarse, trabajar, expresar el pensamiento, y el~ 

varse en la escala social de acuerdo a los méritos indi 
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viduelei. No cabe la menor duda que estas condiciones no 

se dan principalmente para la gran masa campesina; es de-

cir, la i8ualdad de oportunidades es una utopía con la oc 

tual estructura agraria. 

Con este marco general de condiciones existentes,tenemos 

que le re ~ orma agraria no s610 es un proceso que tiende a 

obtener un desarrollo a8rícola en todo su contenido,ni si 
-------- .' 

quiero es tan s610 el desarrollo econ6mico de reestructu-

roci6n en la agricultura,sino que en su sentido más amplio - --_._--- .. - --
es un esfuerzo que tien~e a incorporar a esa inmensa pobl~ 

ci6n campesina a la comunidad nacional y que hoy en día -
.----0- -

constituye un mun ) aparte,un mundo no incorporado. Su ob-

jetivo es la inte8raci6n de esta masa sub-humana a la com~ 

ni dad total y también a le comunidcd político. Porque,¿cui 

103 son los derecho~ pol:ticos que poseen? ¿Qu6 formas de 

~xp rc9i6n político tienen? Prácticamente, ninguna 

La rupture de la estructure social sustentada, Q través -

del proceso de la reformo a8raria, originará la formaci6n 

de otras estructuras sociales con diferentes ideologías, 

con una concepci6n de la realidad del proceso hist6rico, 

que los ubicará no s610 dentro del marco econ6mico y so-

cial sino que también en el político. 

D - Financiamiento 

Poro poder llevar a cabo la reforma agraria, es necesario 



.58. 

el financiamiento del proceso de cambios de estructuro 

del uso y tenencia de lo tierra. 

El Estado debe precisar y reglamentar los normas lega-

les que regulen los transferencias de lo tierra, desde 

los voluntarios hasta lo expropiaci6n, de acuerdo a 

los preceptos constitucionales que reconocen y 

zan la propiedad privada en funci6n social.+ 

Financiamiento de las transferenciasg 

Cualesquiera que fueran los sistemas de transferencia 

de lo propiedad que se adopten, el erario nocional no 

contaría con los recursos financieros necesarios poro 

cancelar al conta do el valor de los tierras que fuere 

indispensable adquirir, poro realizar un programo de 

la magnitud requerida. 

En atenci6n o 10 dicho, el pago de los tierras que el 

Estado adquiera debe ser diferido mediante una deuda 

agrario especial (por medio de la emisi6n de bonos 

agrarios) de aceptaci6n obligatorio como se ha hecho 

en otros países en diferentes ~pocas. 

Las medidos que deben odoptarse,para llevar o cabo esto 

formo de pago,deben ser objeto de estudios especiales. 

-:- El Cr<5di to Agrícola en El Salvador - Volumen 11 .• 
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No obstonte que lo deudo agrario es un aspecto diferen

te que el cr6dito agrícola propiamente dicho, constitu

ye en sí un problema financiero, por lo que hoy que ha

cer algunos consideraciones en particular. 

En primer t~rmino hoy que tomar todos los medidos poro 

el cumplimiento de lo deudo agrario y que seo respetado 

con absoluto formalidad, condici6n sin 10 cual no se p~ 

dr6 llevar o cabo uno reformo agrario en nuestro siste

ma econ6rnico y social, con los característicos de serie 

dad, ordenado, pacífico y democr6tica, y sin infundir 

el p6nico y desaliento entre los terratenientes, evita~ 

do con ello uno sensible boja den lo productividad ogr~ 

pecuario. Adem6s, el fiel cumplimiento de ella, imp1ic~ 

río el desarrollo del mercado de valores, con la conse

cuente confianza en el Estado. 

Los bonos 2grarios estar6n sujetos al control de los au 

toridades monetarios, y poro evitar presiones inflacio

narios, sus amortizaciones coincidir6n con los pagos o 

quienes se adjudique lo tierra. Es decir, que los nue

vos explotaciones agrícolas generar6n los recursos poro 

lo amortizaci6n de los bonos. 

Los bonos agrarios, aún con el respaldo del Estodo~ son 

uno inversi6n seguro en 10 medida que su valor reflejo 

el valor productivo de lo tierra, o seo, en lo medida 

en que los precios pagados por lo tierra se aproximan o 

10 capitalizaci6n del valor neto de 10 producci6n. Un 
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ospecto importonte es lo toso de interés que se les re

conocerá o los poseedores de los bonos. Estos p~g orñn 

uno toso de interés relotivomentc bojo,como un 4% anual, 

poro que o los nuevos propietarios se les dé uno toso 

mñs boja que 10 imperante en el mcrcodo como de 6%,ade

mñs, los bonos gozorán de lo exenci6n de impuestos fis

cales y municipales en vigencia o futuros. 

Habrf que contemplar al gún adelanto en efectivo paro los 

terratenientes ofectados poro que puedan dedicarse o o

tro actividad econ6mic~,y como preferencia se le dará un 

a delanto mayor si s e de dican o intensificar 10 producci6n 

de lo tierra que le quede disponib1e,según lo tecnología 

empleado en evaluar lo extensi6n de 10 que puedo disponer. 

Por otr~ parte,podrfa transfo rmarse un porcentaje de es

tos bonos en inversiones industriales a través de institu 

ciones C OfiO INSAFI,1 0 que convertiría 01 terrateniente en 

empresario industrial. Este proceso podría ayudar a fina~ 

ciar el plan de reformo ~graria por medio de proyectos de 

g ran envergadura en que e l crédito exte rno se traslado o 

los que poseen los bonos y se r e alizan proyectos industrio 

les con el avn1 del Estado. 

E - Organismos Ejecutores 

Con el prop6sito de realizar uno reformo agrario de lo ma& 

nitud requerido en el país,se hoce necesario lo creoci6n 

de uno instituci6n especializado poro regular,copacitar y 
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\ estudiar los cambios de la tellGncia de la tierra,y poder 

seleccionar cuál es el instrumento adecuado romo organi-

zoci6n econ6mica qUG haga qu e la reforma seo un completo 

~xito. 

No tratnr de es tructurcr instituciones caducas y que ca~ 

guen con Jn l~stro en 10 político,odministrntivo y t6cn! 

ca, sino formar una nueve organizoci6n en lo que se tcn-

80 pleno confianza y se mire como un ejemplo de los cam-

bios econ6micos rea lizados en el país, lo creaci6n de u 

n a instituci6n aut6noma que organice y ejecute la refor-

ma ngraria. 

El oarco institucional financiero estar6 supeditado o 

las necesidades de esta instituci6n,para evitar una dis 

persi6n de l mismo. 

1-:' - Z.tap['. de "'lsen tamien t.o 

Debido o las estructuras trndicionales existentes que con 

dicionan l a composic i6n de los grupos humanos, es que se 

cree que no es conveniente tratar de introducir de inme-

diato las innovaciones orgonizatives dentro de las nuevas 

estructuras generados por la reforma agraria. 

Por lo (pe se considero que el " Asentamien to" debe ser u-

no etapa previo a la asignaci6n finol de la tierra,ya se~ 

en propiedad individual~ comunitcri~ o mixt~ . El nsento -------
~icnto ser~_ t,l~.p_~r :!()do de trensici6n, entro. la expropic-

ci6n de J~ tierra y su nsi8núci6~ n los ccmpesi?os. En es ---.- - - ----- ----
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te tiempo (que podría ser de tres años prorrogables, co-

mo se ha hecho en Chile), se explotarán las tierras tra-

tando de adecuar las formas más convenientes en cuanto a 

su estructura empresarial y t6cnica agrícola. Los objet! -. 
b ~ . . í 1 .. + vos üS1COS que se pers1 guen ser an os s1gulentes: 

--------- -

1. Explotar eficientemente las tierras mejorando 10 pr~ 

ducci6n mediante el trabajo de los campesinos y 10 a 

sistencia t~cnica de 10 instituci6n ejecutora. 

2. Capacitar o los campesinos asentados para que asuman 

plenamente, en el término del as entamiento, los res-

ponsabi1idades de empresarios agr!co1as,ya seo indi-

vidua1 o colectivamente. 

3. Orientar y capacitar a los organizaciones campesinas 

que se formen. 

4. Promover a la capocito~i6n de los asentados, paro que 

el mayor ingreso que se pueda obtener sea destinado 

para ese objeto. 

5. Construir la infraestructura mínima paro el desarrollo 

de 10 vida familiar y comunitaria de los futuros osig-

natarios,dentro de la filosofía que posteriormente se 

describe,así como la infraestructura necesaria paro o~ 

tener una exp10taci6n m6xima de los recursos de tierra 

+ Los objetivos que se exponen básicamente son los que a 
trav6s de investigaciones y estudios han realizado en 
Chile. "Cuatro Años de Reforma Agraria". CORA - 1968. 



disponibles. 

En este período se forQar~n orgonizociones tronsitorios 

poro lo producciSn y administr o ci6n de las tierras en 

los que se proyectarñn los estructuros finales o método 

de adecuaci6n entre lo pobloci6n cnmpesion~ Los benefi 

cios obtc~idos en esto etapa buscar6n como objetivo in

mediato y urgente elevar el nivel de ingreso de las fa

milios asentados, dentro de lo capacidad permitida, em

ple6ndose el resto en inversi6n poro el desarrollo de 

lo reforma agrario. 

En este período se establecer6n nuevos modelos de pr6c-

ticos agrícolas y de octividades empresariales con 

fin de establecer todo un sisteQa cooperativo. 
\ -

el 



111 - LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LAS COOPERATIVAS RURALES Y LOS 

PROBLENAS DE LA ESTRUCTURA AGRARlh.:f> 
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Poro enfrentar el problema de proyectar estructuras cooperativas 

adecuados o los condiciones de 10 estructura agrario naciona1,es 

indispensable efectuar un escrutinio de los principios generales 

a l a luz de lo experiencia soci a l, con uno c1asificaci6n de ellos 

en tres grandes categorías: 

a) La de los principios esenciales, sin los cuales no podría reco 

nocerse como tal una sociedad cooperativa; 

b) La de los principios derivados, y 

c) La de las reglas pr6cticas de administraci6n. 

Principios Generales 

Principios esenciales son los de adhesi6n voluntaria, gestión de-

mocr6tica, distribuci6n del producto social de acuerdo a la econo 

mía de servicio y de los excedentes de acuerdo a la actividad reo 

lizada como productor o usuario de servicios de la cooperativo; 

principios derivados son los de inter6s limitado del capital, du-

raci6n ilimitada, capital variable o limitado ndmero de socios,r~ 

g las prácticas de administraci6n y no principios b6sicos. 

Los principios esenciales podrían enunciarse esquem6ticamente ~ 

o) El elemento constitutivo y final de la sociedad es la persona; 

+ En este capítulo se ha guardado el enfoque del Economista Co
lombiano Dr. Antonio García, "La Co o peraci6n y los Programas 
de Refor'ma Agraria", public a do en el libro "Reforma Agrario", 
Tomo 11 l. Chile, ---



b) L~ ~dhesi6n es volunt~ri~ en el sentido que se fund~ment~ 

0-U l~ convicción y n o s ob re l ~ co~cci6n 9 

c) Ln g estión es democrátic~, en que l~ sober~ní~ reside en 

l~ ~s~Dble~ Gener~l; 

d) L~ oper~ción económic~ se inspir~ en un~ filosofí~ soci~l 

y en un~ gestión de servicios ; 

e) L~ ~dministr~ción del producto social se efectúa de ~cuer 

do ~l espíritu de ln econoDí~ de servicio. 

~p~rte de estos principios y reglas prácticns existen dos e

lementos condicion~ntes sin los cu~les las cooper~tivns no 

podrán tener vid~ como empres~s de g estión socinl y como he

rr~mientos del desnrroll o económico y soci~l de lo reformo ~ 

gr~ri ~ . 

l. L~ educ~ción en su más ~mpli o sentido de c~p~citación p~ 

ro l a vid~ democrática y p~ro lo administroción social. 

2. Lo integ r~ción democrátic o (como m6todo de enl~zomiento 

de los sociedodes cooperotivos en estructuras federoles, 

copoces de constituir un sector cooperotivo de lo econo

mío nocional y de cnn~lizar l o s servicios asistencinles 

y fin~ncieros del Esta do 01 nivel de l~s comunidades ru-

.65. 

r~les o urbon~s). Lo integrnción democrático es un m~to

do de e x ponsión y desorrollo de las empresas cooperotivos. 
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a) Las estructuras federales de car~cter funcional o te

rritorial, que tienden a ampliar las bases y recursos 

de operaci6n de la economía cooperativa y ganar para 

ella una autonomía sectorial (que pueda desatar y man 

tener una din6mica de desarrollo con los propios re

cursos) anulando las presiones negativas del sector 

privado de la economía comercial y canalizando los 

servicios estatales. 

b) Las relaciones intercooperativas de servicio. 

c) Las estructuras mixtas con participaci6n del Estado. 

Es fundamental el papel del Estado en la promo ci6n, asis 

tencia y desarrollo de las cooperativas rurales, por 10 

menos cuando no se han erradicado los actuales factores 

de atraso social. Se supone te6ricamente, que esa acti

vidad esta tal no podr6 ser orientada a sustituir la direc 

ci6n democr6tica o la naturaleza de servicio de la econo 

mía cooperativa, sino a crear los factores ambientales 

sin los cuales no es posible su desarrollo. 

l. La Adhesi6n Voluntaria 

a) Aspectos objetivos. Desde el punto de vista obje

tivo el principio de adhesi6n voluntaria supon e 

que no existen presiones coactivas como elementos 

condicionDnt~s de la asociaci6n y cuando cada uno 

de los socios puede ejercer el derecho al in8reso 

y al retiro. 
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En algunos países se ha experimentado con ln adh~ 

sión obligatoria, pero ~sta se puede transformar 

m6s en la forma que en el fondo, m6s para el Esta 

do que para los campesinos incorporados a un pro

erama, en participación voluntaria y consciente, 

sin la cual la empresa carecería de autenticidad y 

de fuerzas de desarrollo. Es en este punto en que 

puede medirse la trascendencin de una función pú

blica de promoción cooperativa, y de capacitar a 

los sujetos activos de ln empresn social. 

b) ~spectos subjetivos. Los aspectos subjetivos se 

refieren o lo capacidad de los personas de adoptar 

decisiones consci entes. Lo que nos replontea el 

problema esencial de lo educación. 

Debe agregarse que en el fondo de esto, se perfilo el 

princ~pio de que ninguna reforma agraria de las comu

nidades rurnles podr6 sustentarse por sus propios pies 

y desatar una nueva din6mica social, si no se cuento 

con el aporte de lo voluntad, la energía y la inicia

tiva de los propias masas campesinas. Una de los fa 

llns de 1n reforma agraria en los países latinoameri

canos reside precisanente en que no se ho formado a 

esas masas para 10 economía compesina y para ln asiro! 

loción r6pida de las conquistas de ln revolución indus 

trial. 

2. Gestión Deroocr6tica - Una persona un voto. El principio, 
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se apoya sobre el supuesto de que una persona es una 

capacidad consciente en la administración social, pero 

como en nuestra sociedad predomino un tipo de población 

campesino que carece de esta capacidad, el resultado ha 

sido la formación de cooperativas distorsionadas que 

funcionan por arriba en los órganos de administración y 

8erencia, pero que carecen de vitalidad de abajo, en 

los bases sociales. 

~n los programas de reforma agrario, es fundamental la 

participación activa de los comunidades rurales en los 

actividades relacionados con su desarrollo. No queremos 

subestimar el papel de la Asanblea General (equipar6nd2 

lo a lo asamblea de los sociedades anónimas),debe utili 

z6rsela como uno pieza maestro en los procesos de cambio 

social (asi8n6ndole funciones en la preparación de los 

planes de operación y en el an6lisis de los problemas de 

ejecución colectiva). 

Lo estructuro de lo represcntación~ Lo representación es 

uno t~cnica de delegación de funciones por medio del vo

to, pero que debe servir poro expresar y desarrollar un 

mandato social. Por lo vía de delegación de funciones (de 

la Asamblea a los Consejos o a la Gerencia) no puede pro

piciarse una inversión de la pir6mide y vaciarse de senti 

do el r~gimen de la gestión democr6tica. De ahí que sea 

necesario diferenciar la representación como un método de 

división del trabajo y como un m6todo de suplantación. 
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Yo que en algunos poíses que hon desarrollado una reformn 

agroria se desemboca en su congelnmiento de los 6rg anos -

de administroci6n (M~xico) o en el fen6meno del obsolu-

tismo ge rencial (absorci6n paulatina de la odministraci6n 

colectiva, de lo ~samblea y de los Consejos, por la Ceren 

cia). 

3. Distribuci6n del Producto Sociol y Distribuci6n de Exce

dentes 

La distribuci6n del producto social se hoce de acuerdo o 

lo economía de servicio y la distribuci6n de excedentes 

en pro porci6n a la actividad cooperntivo reolizado. 

La primera es una norma que se refiere o lo economía de 

lo empreso, lo segundo es un criterio de lo distribuci6n 

de los ohorros netos que resulton 01 final del ejercicio. 

El hecho de que en muchos países latinoamericanos fre 

cuentemente se odopte el reparto de elevodos excedentes 

como un incentivo, indico la existencio de uno confusi6n 

tc6rica con la cuenta de p~rdidas y ganoncios en la con-

tabilidad comercial. En la medido en que se perfeccione 

la contabilidad social de la cooperotiva y In administr~ 

ci6n econ6micn como gesti6n de servicio, se reducirá la 

importancio cuontitativa de los excedentes y aparecern 

con mayor claridad lo diferencia esencial con el divi-

dendo como elemento b6sico de una economía lucrativa. 

Este planteamiento lleva uno conclusi6n, por cuanto si~ 

ve pora definir la evaluaci6n de lo eficiencio econ6mico y 



sociol de los cooperotivos; eso eficiencio no puede me

dirse adoptondo como patr6n la cuantía de excedentes mo 

netarios repnrtiblcs g sino otra clase de patrones, los 

niveles de consumo y de vida de los campesinos nsocindos, 

el mejorn8iento de ln estructurn productiva y los progr~ 

sos en ln economín de servicios~ es decir, que las medi

dos que adopte ln cooperativa s c r~ el del criterio de lo 

mejor eficiencio social. Este criterio de eficiencio en 

los cooperativos rurales tiene especial significoci6n en 

los prog romas de reforma ogrorio; por cuanto de lo que 

se trota es de promover los cambios estructurales. 

Es decir, lo que debemos dejor sentodo e s que si se vo o 

estimulnr o los socios con uno distribuci6n peri6dico de 

los excedentes monetarios, o de procurar lo reinversi6n 

sociol y la ampliaci6n de los servicios. Dentro del enfo 

que de la reforma ogrorio es preciso proyector un rég imen 

de estri~ta utilizaci6n de los excedentes, en los rein

versiones socioles y en la exponsi6n de lo trama de ser

vicios. Tendrá que ser un principio básico el de que tnn

to el Estado como los c oope rativos ruroles orticuladas 

a la reforma agraria estorán obligados a concentrar sus 

energíos y recursos en el logro de un solto adelante en 

el período de despegue. 

4. Inter~s Limitado del Copital 

En lo sociedad de personos y de economías de servicio, el 

capital se remunero como un factor productivo componente 
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de la estructura del costo. De ah! que tenga un funda

mento 16g ico el principio del inter6s limitado del ca

pital aplicado exclusivamente a los aportes de los so

cios. Pero el problema no es tan simple cuando los su

ministros del capital provienen de otros sectores,bien 

seo el p6~lico o el priva do . Es necesario partir del 

supuesto de nuestro realidad de que 10 economía coope

rativa est6 lejos de funcionar como un sector din6mico 

y con recursos propios y con uno estructura financiero 

(banca cooperativa, enl oces con la banca central,merc~ 

do cooperativo de descuento ) capaz de ase gurar una mIni 

ma autosuficiencia. No puede adoptarse en este plano de 

los cooperativas c omo instruoento de lo reformo agraria, 

el Qismo criterio que prevalece en las cooperativos nor 

teoQericanas o en los mo d9 10s europeos. 

Debe existir poro solucionar todos estos problemas el 

Banco Coo[arativo con uno buena capacida d de financia

micnto,esto es debido a que el crédito institucional no 

ha g ana do la capacidad de operar en las cooperativas 

rurales,especialmente o mediano y a largo plazo,ya que 

como en todos los países subdesarrollados el Banco Cen 

tral es un banco de banqueros; que el centro público de 

regulaci6n monetario y crediticio, ya que sus relaciones 

son muy precarios con los cooperativos. 

Lo banca privada es absolutamente adverso al financiamie~ 

to de las cooperativos, no obstante que en el sector urba 
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no uno de sus más actuales y dinámicos recursos es el 

de p6sito de ahorros o ri 8 inado en las clases sociales de 

inGresos medios, lo cual es de esperarse que suceda en 

el sector rural al crearse una clase campesina. 

La 6nica g arantía de aplicaci6n del financiamiento de 

las coope rativas sería la ampliaci6n y transformaci6n 

cualitativa de la estructura estatal (banco central y 

cr6dito institucional) y la formaci6n de una banca coo 

perativa como banco central del sector cooperativo. 

5. Neutralismo Político y Reli g ioso 

i.nteriormente se ha explicado el sentido y alcance de 

este principio general en cu anto a que la cooperativa 

e s neutral g porque no puede aceptar pr6cticas discrimi 

natorias dentro de ell D ni adoptar un credo oficial o 

re1i g ios o 9 pero no es neutral en cuanto n que la coop~ 

rativa no puede sustraerse a la direcci6n hist6rica y 

política de un sistema de vida nacional (tal como EE.UU., 

Rusia, Inglaterra, Is!ael). 

6. El S~uesto de la Educaci6n 

M6s que un principio , la educaci6n es una premisa funda

mental de 1n sociedad cooperativa. Pero el problema en 

t6~minos maestros y de pro g ramas de reforma agraria con

siste en lo~ alcances de su extensi6n social. Estos al

cances tendr6n que determinarse de acuerdo a la funci6n 
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asignado o los cooperativos en l o promoci6n y desarrollo 

del cambio social g 

o) Fo rmaci6n poro lo octividod en uno sociedad de pers~ 

nos que se manejan de acuerdo o uno filosofía de ser 

vicio; 

b) Copocitoci6n poro lo gesti6n democrático en uno empr~ 

so. rural:; 

c) Adiestramiento e lemental en el manejo de los recursos; 

d) Edunci6n poro l o vida nocional, en cuanto lns cooper~ 

tivas tendrán que jugar en los ' 6reos atrasados el p~ 

pel de escu e las de priQeras letras de la vida social. 

Este simple enunciado qu e intento precisar los fronteros 

y relaciones necesarios de lo educoci6n cooperativo en 

países c mo los nuestros r evelo el hecho de que semejan-

te toreo s6lo podrá ser desempe ñ ado por países con auda-

ces reformas agrarios e ilumino uno de los más radicales 

y negativos factores de atraso de nuestros países, los ~ 

levados coeficientes de analfabetismo y el mar g inomiento 

cultural de lo pobloci6n campesino. Existe uno estrecho 

correloci6n entre el analfabetismo rural, retraso tecno-
{ 

---
16g ico y concentraci6n de lo tenencia de lo tierra dentro 

" 
del morco de uno estructura latifundista. 

.-:--
De otro parte, 

no puede aspirarse o que lo poblaci6n campesino atado por 

relaciones serviles de trabajo puedo ser educado en uno 
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filosofía de servicio, de i g ua ldad y de g esti6n democr6 

tica. 

La educaci6n cooperativa como problemo de dimensi6n na

cional en el proceso de la refo rmo a g rario y no como un 

pro g ramo experimental de unos comunidades s e leccionados 

no puede apartarse de los pro g ramas y orientaciones de 

lo educoci6n rural. Se debe intentar uno reformo en lo 

educoci6n og rícolo, no s610 poro odecuorlo o los probl~ 

mas y a lo magnitud de lo reformo og rorio, sino poro 

transfo rmar los escuelas pr6cticos de a g ricultura en ins 

tituciones de copocitoci6n masivo de promotores a g ríco

las y de cooperativos, 01 nivel de los comunidades rura

les. Este si gue siendo el punto clove, n o s610 poro lo 

educnci6n cooperativo, sino que paro lo formaci6n de en 

presorios a g rícolas y poro el reordenomiento de lo vida 

social. 

En este escrutinio de los "principios g enerales" de las 

cooperativas, a lo luz de los pro blemas de su oplicaci6n 

en nuestro país, se advierte que lo fundamental no es lo 

adopci6n irrestricto, sino su adecuaci6n o los problemas 

que plantea lo estructuro agraria de El Salvador y a las 

aspiraciones y metas de lo reformo agrario. 
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IV - EL COOPERA.TIVISMO y LOS PROGRAMAS DE DES ARROLLO 

Ultimnmente se hn despertado unn intenso actividad en tor-

no o lo que se h n llamado "Desarrollo Econ6mico" con obje-

to de promover el menor aprovechamiento de los recursos n~ 

tura1es poro elevar el nivel de vida de l a s clases socia 

les de m~s bajos recurs o s. Debi do a que el "Desarrollo Eco 

n6mico ll es un concepto nuevo dentro de los ciencia s econ6-

micas, ha dodo origen a una especia1izaci6n con los con s i-

guientes repercusiones en cuanto al estu d io de los fen6me-

nos que en ~1 tienen incid encia. 

No pretendemos extendernos en este temo,pero 10 definici6n 

m6s simple de "Desarroll o Econ6mico 11 es 10 expresada por el 

. + 
Profesor Jor8 e úhumada, que d 1.ce ~ "Por desarrollo econ6mi-

co se entiende el crecimiento de lo c apaci dad productivo en 

r e 1 nci6n al crecimiento de 10 pob laci6n". De 10 sencillo de 

l o def inici 6~ se puede deducir l o complej o de los factores 

que deben considerarse en e studio, pero sí diremos algo so-

bre los Pro g ramas de Desarrollo. 

h - Aspectos Sociales y Econ6micos de los Programas de De

sarrollo 

De ncu erdo o 10 anterior, un Pr08rama de De sarrollo es 

un plan de trabajo basado en el estudio de la reacci6n 

de los factores que incid e n en el desarrollo econ6mico 

+ YuriIzc¡uierdo , Haria. "Cooperativos ú8 rícolas y Pecu D. 

rias". Uni6n Pnnamericana, t'¡a shing ton, D.C., U. S. A. 



en un medio dndc. 

Se hn usndo lo pnlnbrn "Progrnmo de Desnrrollo sin agr.~ 

gorle 10 econ6mico, porque los progrnmos en su mayoría 

hnn sido conolizndos principalmente a lo cconómico,sin 

dnrle mucha o ninguno importnncin a 10 social. Esto hn 

sido muy , .iscutido, pues todos los hechos económicos e~ 

t6n enmnrcndos en lo sociol y estos a su vez descnnsan 

en una base econ6mica. 

Los programas han estado encomendados n economistns que 

por 10 general s610 hocen los estudios de su especiali

unu. Pues yn se ha tenido o portunidad de exnminar algu

nos informes econ6micos sobre desarrollo agrícola sin 

considerar los fen6menos sociales, atribuy~ndose el ~-

xodo rural o circunstancins puromente econ6micas, cuan

do hoy otras rnzones de índole social. 

En efecto~ si reparamos ~ ue en todos los 6rdenes de 10 

vida 10 econ6mico y 10 socinl van estrechamente unidos, 

por 10 que no puede programarse un ospecto sin tener 

prcocupoci6n por el otro. Si el economista nnaliza los 

hechos escuetos, corresponde al experto social analiznr 

los en sus repercusiones en los grupos humanos pora de

terminar en qu~ condicion~s, oproximadnmente, tnles he

chos podrían repetirse o modificarse en el futuro, pnra 

que el economista trnce sus plnnes. El ya citado Ahuma

dn dice~ "En renlidod, muchns veces tendr~mos que sa

crificar uno bueno t~cnicn econ6micn por razones de 

principios políticos, sociales o de credo". 
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Po r lo tanto, el cooperativismo, definido como una ins 

titución "económico-social", puede ocupar una posición 

no tan sólo destacada sino 6til en los pr08 ramas de 

desarrollo del país, si sociólogos y economistas se 

proponen aprovechar sus m61tiples facetas. 

Lo que p~etendemos es demostrar esta posibilidad, y si 

se ha hecho un an~lisis de l os aspectos soci a l e s y ec~ 

nómicos de los programas de desarrollo es pnra ver su 

interdependencia, lo sing ificación del c oope rntivismo 

en ambos campos , pnra referirnos n lo ubicación del 

coo perativismo en l os pro g ramas. 

B - Significación Económicn del Cooperativismo 

Hay muchos actitudes e instituciones que se anteponen 

n l desarrollo económico, entre las que mencionaremos: 

La formo y uso de l a t en encia de lo tierra,el sistema 

bancario crea do poro ll enar los necesidades de econo

mías esencialmente comerciales y organizaciones polí

ticas que contribuyen a l n inestabilidad, actitudes -

sociales que son un freno a l desarrollo económico, ya 

que en nuestro medio se tiene una alto propensión a 

cnnnlizar los ahorros en bienes raíces. 

Si los terratenientes ( g randes o medianos) destinan u

no alto p roporción de sus ahorros a adquirir bienes -

raíces (tierras o en otros), es lóg ico que el precio 

subir6 y nunca habr6 capital circulante para trabajar 



eficientemente las empresas agrícolas. 

Es posible que una combinaci6n de menos tierra y más 

capital pudiera ser mna rentable que una combinaci6n 

de mucha tierra y escaso capital circulante. 

En la correcci6n de estas actitudes e instituciones 

es en las que adquiere importancia el cooperativismo. 

En efecto, tomemos como ejemplo un sistema bancario 

cooperativo en contraposici6n del sistema bancario ca 

mercial. Debido a que el cooperativismo tiene como fi 

nalidad el servicio y no el lucro, el sistema banca 

rio cooperativo fomentaría el ahorro; sin fines espe

culativos, el sistema bancari o atrae el ahorro priva

do otorgando altos intereses po r cuya raz6n al canali 

zar esos ahorros a trav~s del cr6dito,además de tener 

que recu perar esos intereses,deben cargar gastos de ~ 

tra natuY ~ leza y utilidades. 

Dicho en breves palabra~, el sistema bancario comer

cial es capital al servicio del capital. 

El sistema cooperntivo es una estructura de servicios, 

que persigue el estímulo del trabajo hacia el desarro

llo de empresas, que por principio, por ley y por mo

ral, no tienen como fin el lucro. Dos principios coop~ 

rativos fundamentan esta posici6n y le dnn al sistema 

el significado econ6mico: a) Inter6s limitado al capi

tal; b)Distribuci6n de excedentes en proporci6n a las 



operaciones realizadas. 

Otro campo en que el coope rativismo alcanza importan-

cío es en el de copitolizaci6n de empresas, en los cua 

les los propios trobojo do res, olgunos veces, son los 

que ponen la materia prima, en otras ocasiones los con 

sumidores son los propietarios~ esta clase de empresas 

cooperativas interesa a g rupos m6s numero sos a los cu~ 

les compromete y estimula con una justa distribuci6n 

de beneficios. 

Lo producci6n y el consumo son tamb i~n factores econ6-

micos en los cuales el cooperativismo se proyecto con 

uno g ron influencia, principalmente en lo industrio 

agropecuario. 

Al reBuLl ir las rozone s po r las cuales los productores 

se agrupan en cooperativas,tenemos:+ a) Para abaratar 

sus costos de producci6n mediante servicios comunes -

que no se pueden obtener individualmente o r e sulta an 

tiecon6mico; b) Paro obtener mejores precios mediante 

la venta en común de sus productos; c) Para obtener ma 

yores beneficios como empresario eliminando al interme 

d iario, Es posible,incluso,racionalizar el trabajo de 

la propiedad a g raria mediante la investi gaci6n de mer-

cados. 

.79. 

+ Yuri Izquierdo, Mario - "Cooperativos Ag rícolas y Pe
cu a rias " . Uni6n Panamericana,Washington,D. C., U.S. A. 
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Si a esto agregamos la integraci6n de todas las coope

rativas dentro de una sola unidad cooperativa, ésta a~ 

quiriría una extraordinaria importancia econ6mica por 

la gravitaci6n que ejercería en los mercados en cuanto 

a precios,calidad y cantidades, en las facilidades de 

financiamiento que obtendría al constituirse en una so 

la instituci6n, prestando con mayor amplitud todos los 

servicios para el desarrollo. La si gnificaci6n econ6mi 

ca del cooperativismo centralizado influiría en facto

res tan importantes dentro de la economía como 10 son 

el ahorro,e1 crédito,la capito1izoci6n,la producci6n, 

el consumo, los servicios y las políticos agrícolas. 

e - Sip,nificaci6n Social del Cooperativismo 

Anteriormente hicimos un breve an51isis de 10 interde

pen denci a de 10 econ6mico y 10 social al pro g ramar el 

dcsorro11). 

La e ducoci6n,que es 10 base fundamental paro impulsar 

el desarrollo de los puebl o s, constituye uno de las ma

yores finalidades del co o perativismo. Es por esta razón 

que uno de sus principios se denomina "Reglo de Oro de 

la Cooperoci6n",debido m5s que todo,a la ob1igoci6n que 

tienen todos los organizaciones cooperativos de impulsor 

el nivel cultural de sus asociodos,por 10 que destinan -

parte de sus beneficios a la educación. 



L~ tecnología moderna, con la radio y la televisi6n, 

ha contribuido para hacer llegar los beneficios de la 

educaci6n a los lugares más remotos. El cooperativismo 

por ser un factor de unión de la comunidad, ,utiliza e~ 

tas condiciones para hacer labor educacional, y hacer 

llegar 6sta a secto res de la poblaci6n que no tienen 

otro medio de recibirlos. Sin embargo, no se descuida 

la labor de preparar las futuras generaciones, ya que 

se tiene entendido que unn derivaci6n cooperativa de 

la economía será de grandes beneficios. Se han adopta-

00 tesis que conducen a la formaci6n de j6venes que s~ 

rán los futuros dirigentes c ooperativo s, formándoles 

su personalidad de lo que es esta instituci6n. 

La res ponsab ilidad solidaria se ha extendido mucho en 

la organizaci6n cooperativa, favoreciendo su expansi6n 

y ampliand o su campe de financiamiento. 

Un ejemplo de solidaridad lo son las Cooperativas de 

Servicios M~dicos o de Salud, en el cual los sectores 

de medianos y bajos ingreso s han formado cooperativas 

po r medio de las cuales han solucionado sus necesida

des de servicios m6dicos. No s6lo el aspecto curativo 

sino tamb ién el preventivo, contribuyendo para su for 

maci6n con m6dicas cuotas mensuales. Logrando por es

te medio construir sus propias clínicas, equipan~ ~ l as 

de sus elementos necesarios y llevando los servicios 

m6dicos de especialistas cistinguidos. 
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Otrn de lns cnusos que ho engrandecido el cooperotiví~ 

mo es el principio que ceQocrntizo o todos sus socios, 

otor8 ándoles los mismos derechos y deberes, dándoles 

unn pnrticipnción i gunlitnrin en lo or8 nniznción ndmi

nistrntivo, sin considernr su nivel económico. 

h l quitnl el pnpel predominnhte del cnpitnl hn humnni

zndo lns or8nnizociones, quitnndo ln frinldad cnlculi~ 

tn, pnrn dorle un contenido socinl, un vnlor n ln per

sonnlidnd humnnn. 

El cooperntivisQo persi gue el respeto de ln individua

lidnd de l hombre dentro del conglomerndo humnno. Su 

idenl consistir~ en formnr en el individuo el clnro 

concepto de su ~apel en ln comunidad. Ln religión y ln 

políticn giran nlrededor de sus propios círculos y en 

ellos puede ejercerse su prácticn, los problemas gue 

preocupar en la orgnnización cooperativn son otros. 

~unque creemos que el aspecto político es un factor 

que no se puede desli8nr de estns sociedodes. 

Lo educación es necesariamente esencial pnra poder ll~ 

var a cabo el proceso cooperativista, y crenr concien

cia en ln comunidad,y que los pnrticipantes crean" que 

en cooperación con otros,tienen el poder de resolver 103 

problemas de la sociedad en que viven, y poder llegar

al 6xito aunque se encuentren con muchas dificultades. 
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Evaluando los obstáculos a superarse n trnv~s del sis-

temo cooperativo, como son~ habitación, servicios asis 

tencinles, servicios educacionales, recreaciones, abas 

tecimientos, etc., podemos ver qu e en cada uno de ellos 

se tiene una solución c ooperativa que reune los requisi 

tos que e l servicio social exi g e de las solucione s: pa~ 

tici pación, uso de l o s recursos propios, administración 

d irecta, etc. 

El c oope rativismo no queremos decir que es la s o lución 

de todos los problemas,es un medio c omo cualquier otro, 

pe ro con muchas ventajas l o suficientemente reconocidas 

como pa ra referirnos a ellas. El cooperativismo tiene 

to dos los atributos c omo para servir de instrumento de 

mejoramiento, moral y ma terial de los pueblos y así co-

QO toda c osa humana, puede adolecer de fallas, pero en 

la medida de la experiencia se irán c o rrig iendo, ya que 

sus virtudes las ·superan. 

D - Participación del Cooperativismo en los Programas de 

Desarro ll o 

L08 p r og ramas de de sarrollo terminados despu~s de deli-

ca dos estudi o s y con un análisis d8 l o s antecedentes, 

seña l an l os ob jetivos a alcanzar y los procedimientos 

para obtenerlos. Estos est~dios basados en el cálculo y, 

en forma i dea l, teórica, me j o r d icho , deberían desarro-

lIarse dentro de un marc o invariable y que al final 



.84. 

dier~ los resultados previstos. En realidad no es así, 

ya que l o s t~cnicos no pueden prever ciertos factores 

y que si los prev~n, pueden reaccionar en forma dife

rente a la estimada. 

Seg6n Ahumada, "hay tres causas fundamentales que ex-

plican l Gs resultados o la f a lta de resultados. La pr! 

mera y la más importante es la falta de comprensi6n de 

la planificaci6n como funci6n social. Para entenderla 

mejor, conviene elaborar un cuadro mental muy simplif! 

cado de las fun:iones sociales básicas o de todo grupo 

organizado. 

Típicamente esas funciones son dos~ Una consiste en de

terminar normas de conducta social o leyes o principios 

que rigen las relaciones de los hombres entre sí. Esta 

es la función política. La funci6n política tiene por 

objeto dar 6rdenes con respecto a lo que debe o puede 

hacerse. La segunda funci6n b~sica tiene por objeto ha 

cer que las 6rdenes dictadas se ejecuten y respeten y 

se llema funci6n ejecutiva o administrativa. 

Política y administraci6n son pues,dos funciones bási

cas, sin las cuales ningún grupo social puede subsis

tir en forma _ organizad,')". 

El fracoso en la coordinaci6n econ6mica y sus resulto 

dos puede atribuirse a la falta de personal id6neo, 

porque mucha gente piensa que el problema de planifi

caci6n corresponde 01 economista solamente, cuando en 



.85. 

realidad es un problema de integraci6n de especialida-

des profesionales. 

Debido a que los problemas del desarrollo econ6mico son 

muy diferenciados, de lo anterior se desprende que en 

+ 
forma capital g iran en torno a cinco factores: a) Fal-

ta de comp rensi6n de la funci6n social del desarrollo; 

b) Fnltn de coordinaci6n; c) Fnlta de integraci6n;" d) 

Fnltn de metas hist6ricns definidns 9 y e) Fnlta del -

sentido humnnista de los problemas. Utilizando las t~c 

nicas y los sistemas cooperativos, estos cinco proble-

mas generales pueden ser enfrentados con mejores posi-

bilidndes de resultn do ,yn que seg6n se ha visto,hnsta 

el presente no se hnn obtenido en In medida esperada. 

El cooperativismo ofrece 2 1 eq uipo de planificaci6n,m~ 

dios pa ra conducir l os planes elaborados,medios que p~ 

sus características reunen atributos que fncilitan el 

log ro de _ns metns desendas. 

Por su organiznci6n, el c oope rativismo puede ser un el~ 

mento de evaluaci6n indispensable para ir aprecinndo los 

efectos de los programas~y tQmbi~n,la fuente de donde ex 

traer lns experiencias necesarias parn la formulaci6n de 

1 • 
cnOD~OS. 

-1- Yuri "Izquierdo, Hario. "Cooperativns Ag rícolas y Pecu.2. 
rins". Uni6n Pnnamericana, ~Ja shing ton, D.C., U.S. A. 
So lamente los liternles n), b) y c). 
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v - .n1PORJjl.l~C I!1. DE U\ ORGANIUI.CION COOPERll.TIVA EN EL AREl\. RURAL 

La oreaniznci6n cooperativa es de suma i~portancia porque 

intee ra los intereses comunes al individuo, a la clase so

cial y al Estado como un todo. 

En Europa con I~g laterra y los países escandinavos, fueron 

1n cuna de las organizaciones cooperativas o mediados del 

siglo pasado. Ing laterra inici6 el movimiento con las de 

tipo de consumo; Froncia con las de trabojo, y ~lemonia e 

Italia con las de cr6dito. En los países escandinavos 10 

economía nacional tiene una bas e coop e rativa. El desarrollo 

ha sido tan completo que ha dado lue ar a movimientos coop~ 

r o tivos naciona l e s coordinados . 

En los países subdesarrollados de Africa y Asia, la cooper~ 

tiva ha resultado ser el instrumento más adecuado para 

levantar el ni "el econ6mico de esos pueblos. En nuestra 

A~~rica podemos distinguir muchas áreas c on g ran actividad 

cooperativa y otras de escasa o limitada actividad. 

Los pníses latinoamericanos han basado su economía alrede

do r de la prosperidad originada por las exportaciones de 

sus materias primas a los países industrializados. En nues 

tro país básicamente está basada su economía en los expor

taciones de tres productos: Ca fé, al god6n y azúcar, siendo 

predominante la dependencia del primero, ya que en 1968 el 
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caf~ represent6 el 44% del valor total de las exportacio-

nes, habiendo sido este valor aun mayor en años anteriores. 

Los problemas resultantes, ~l despej~r l~s inc6gnitas de -

l~ ecu~ci6n exportaci6n-importaci6n, h~n fijado la aten-

ci6n de nuestros economistas. Este problema se agrav6 por 

los conflictus b~licos mundiales, al aumentar artificial-

mente la demanda y producir alzas y bajas en los precios 

de los productos principales, con repercusiones en perí~ 

dos de bon~nz~ y depresi6n. 

~unque estos problem~s requieren constante dedicaci6n y m~ 

did~s concili~torias, no puede negarse que ha restado toda 

la atenci6n de todas las esferas políticas, como se dijo -

antes, hacia los problemas soci~les internos que tienen so 

luci6n -cooperativa. 

Pero tambi6n es de considerar que: + "El ~nfasis en la im-

portancia de la cooperativa, no disminuye la crítica -mu 

chas veces justificada- con respecto a esta instituci6n. 

El desconocimiento o la exageraci6n de sus altos fines y 

de su alcance en el campo econ6mico social h~ producido los 

desviaciones m6s absurdas en su aplicaci6n -de lo cual son 

testigos los verdaderos cooperadores especialistas- y sobre 

todo, la cooperativa, ha resultado un rotundo fracaso, en 

+ Uni6n Panamericana, Washington, D.C. "0rgan izaci6n y 
hdministraci6n de Empresas Cooperativas". 
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donde se ha intenLndo estnblecerln en formo compulsiva, s~ 

bre In bose de una falsa apreciaci6n de los problemas na

cionnles". 

a) Desde el Punto de Vista Individual 

Sin duda nlguna, el primero y básico impacto del coop~ 

rotivismo, tonto desde el ángulo econ6mico comb del s~ 

cial,se hoce sentir en el individuo, yo seo ~ste cons~ 

midor, productor o distribuidor. Este beneficio es ma

yor en los países en vías de desarrollo en los que,por 

los mismos condiciones de sub-desarrollo, los mecanismos 

sociales y estatales de protecci6n del individuo no es

tán plenamente desarrollados. Nos referimos al sindica

lismo, a los mecanismos de cr~dito estatal o munici 0al, 

o la seguridad social, o los perspectivos de viviendo 

mínima,etc. Mediante la organizaci6n cooperativa,el i~ 

dividuo ¿dquiere uno personalidad, significaci6n y po

der ccon6mico muy superior que le permite acceso al sis 

tema de cr6dito mediante lo garantía colectiva que le ~ 

frecen las cooperativos de cr6dito rural o urbano;logra 

llevar sus productos al mercado por encimo del interme

diario especulador o través de las sociedades cooperati 

vas de distribuci6n. Cren sus propios defensas en cuan

to a los precios nitos y mercancías defectuosos por me

dio de las' cooperativas de consumo; y por medio de las 

cooperativas de producci6n está en capacidad de incorP2 



rnr a la pequeña empresn individual o familinr todAS 

las ventajas que ofrece la organizaci6n capitalista mo 

derna, en cuanto a técnica, compra de materias primas, 

disponibilidad de informaci6n y de recurso ' financie

ros. Sin teQor a equivocarnos podemos afirmar que esc~ 

samente f; 2 puede encontrar un ñngulo de la vida indivi 

dual, soci a l o econ6mica que no pueda benefici :~ rse por 

Qcdio de organizaci6n c ooperativa. Aparte de que los 

beneficios econ6micos y sociales son evidentes y tang! 

bles,de los cuales la histo~ia de los pueblos europeos, 

especialmente Ingl a terra,Francia, Alemania y Países es 

candinavos,nos brinda ejemplos; n o podemos dejar de t o 

mar en cuenta los beneficios sociales y morales que el 

cooperativismo trae al individuo. 

Es de todos c onocido que el cooperativismo en su for

mn pura,y como fue conocido en Rochdale,ndemñs de buscar 

benefici o s econ6micos,ha es t aro emp eñado en el ideal de 

la superaci6n integral del individuo a efecto de hacer 

del coope rador un miembro ejemplar de la s~iedad. De 

ahí que el cooperativismo brinda oportunidades de supe

raci6n cultural y profesional,a trav6s de conferencias, 

bibliotecas,cursillos de superaci6n profesional, de ed~ 

caci6n cívica. En muchos países actualmente, y en Din~ 

marca, en los orígenes del movimiento, la casa coopera

tiva, es decir, el asiento de las cooperativas, hacían 

las veces de club de lectura, de sala de teatro, de lu-



.90. 

gar para fiestas familiares, en fin, de centro y factor 

de disciplina y supernci6n social. 

b) Desde el Punto de Vista de la Comunidad 

Anúlizando la importancia qu e tiene la organizaci6n c oo 

perativa en la organizaci6n de la comunidad, se llega a 

la si guiente conclusi6n~ Cuanto más desorganizaci6n se 

encuentre en una zona, mayor ser1 la necesidad de la or

gan izaci6n cooperativa. 

Uúa eva1uaci6n posterior permitirá apreciar la diferencia 

que existe entre un acto de coopera ci6n en beneficio comu 

nal -como sería construir un puente, un camino- y un acto 

cooperativo c on beneficio esp ecífico del participante -c~ 

mo s e ría una cooperativa de cualquier tipo- en la cual 

hay que llevar una c ontabilidad especial para que demues

tre la c cn tribuci6n en cifras, de cada uno de ellos. Hay 

que distinguir en todo momento el espíritu ancestral de 

cooperaci6n que existe en todo conglomerado humano,de la 

forma concreta de acci6n cooperativa con finalidad econ6-

mica y con espíritu cooperativo. 

La cooperativa es importante en la organizaci6n de la co

munidad porque reune en ella dos aspectos básicos de la 

comunidad, el social y el econ6mico, en formo equili~ra

da. Sirve para crear, transformar y conservar la riqueza 

latente de la comunidad por medio de la ayuda propia de 
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los individuos que ln componen y emplenndo lo t~cnicn. 

Cren riquezn cunndo nprovechn lns condiciones econ6ffiicns 

existentes en el medi o gcog rñfico en que vive ln comuni

dnd; trnnsfo rmn ln riquezn existente cuondo los mot e rios 

primns son utilizodos porn e l ben e ficio industriol de l a 

comun i dad? conservo l o riqu e zo existente mediante lo dis 

tribuci6n equitotivo de los utilidodes o excedentes en

tre los contribuyentes o formorlos. 

Ln c omunidod en su crecimiento veg etotivo , debe encoror 

problemos locoles de índo le culturol, s ocio l y econ6mico , 

que en muchos ospecto s tienen soluci6n cooperotivo. En -

muchos poíses con pro blemos similores o los nu e stros 10 

hon co mp r endido os! y tienen en ejecuci6n pro g romos de -

fomento c oope rotivo po r o l os c omunidodes ruroles. 

e) Desde el Punto de Vista Estotol 

Lo c ooperotivo complemento 10 octitud gubernamental en 

los programos de bi enestor social. Los progromas de es

te ti po no l og ran o lcanzor los copos mñs profundas de 

l o ciu dodonío. 

Con l o orgoniznci6n c oope r o tivo se lo g ra ocortor 10 dis

toncio qu e medio entre l os pro g ramos del go bierno y sus 

r eo liz ociones. Los pro g rnmos que pretenden realizar pr~ 

blemos s ocioles l og ran moyo r efectividad c on lo portie! 
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paci6n activa de los interesados. 

Tomemos como ejemplo: El problema de-la viviendo popu

lar. ¿Puede nuestro gobierno hacer un programa de vivien 

das populares paro coda uno de l o s que l o necesitan? NO. 

El pro g rama seguiría las siguientes fases: Planes poro 

un desarro llo escalonado de construcciones; planes de 

investi gaci6n de los fuentes de ing reso y del posible 

reinteg ro del capital invertido y planes poro lo entrega 

de estas viviendas (favoreciendo a los sectores con ingr~ 

sos m6s fijos, como son: Los empleados -públicos y priv~ 

dos- los obreros mejor pagados por los industrias, y por 

último los agricultores de ci e rto nivel de ingresos). Lo 

últimn oportunidad será otorgada a aquel ciudadano que no 

tiene m6s cnpital que su esfuerzo muscular, que no cuenta 

con empleo fijo, etc. Est e tendrá que esperar mucho tie~ 

po para alcanzar las facilidades Gubernamentales de vivien 

dn. 

En e3ta larga espera no le quedo otro camino a este ciuda

dano que iniciar una actividad coopera tiva con otros indi

viduos en situaciones semejantes para construir la casa mí 

nima, con materiales boratos y m6s que todo con su propio 

trabajo. 

Es por esto que el Esta do debe fomentar las cooperativas. 

Las medidas legales regularizarán lo situoci6n de las coo

perativas pre-existentes y dictar6n las normas poro las 
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nuevns. 

Los cooperntivns de toda clase funcionnr~n al amparo de 

lo ley que les da el reconocimiento oficial. En estas 

circunstancias unos se destocor6n m6a que otros, por su 

mayor o menor actividad y as! dar6n formo a la oricnta

ci6n coo&~=ativa Y al movimiento cooperativo nocional 

en relaciones bien determinadns. 

Las orGanizaciones cooperativ3s requerirñn lo contribu

ci6n financiero del Estado o de los instituciones de fo 

mento aGrícola o industrial, en su primero etapa. 
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VI - l\.LGUNAS EXPERIENCIAS DEL SISTElVít. COOPERATIVO EN LA REFORMA 

I.GRARIfI. 

El sistema cooperativo como l a estructura econ6mica-social 

dentro de la reforma a g rari o , h~ sido la herramienta estr~ 

téeica utilizada por los países que se han lanzado con di-

namismo al desarrollo econ6ITico con el prop6sito de alcan-

zar mejores niveles de vida. Es por esta raz6n que en este 

capítulo se dan a conocer las experiencins de este sistemn 

en aleunos países que a nu e stro criterio son bastante sig-

nificativos como para pode r evaluar sus resultados. 

n) IS~¡.EL 

Israel es un país que cuenta con una superficie de 

20.700 Km
2
., con una poblaci6n que a comienzos de 1967 

era de 
-}-

2.656.800 habitantes. 

En Israel, la cooperativa ha sido la estructura b5sica 

del proceso de coloniznci6n, alcanzando cambios revolu 

cionarios no s610 en el sentido de crear nuevas Unida-

des de tenencia y explotaci6n, sino,de un nuevo ordena 

miento de la vina social. 

Las primeras tentativas de los judíos para asentarse en 

Palestina datan de hace 70 años, pero los iniciadores 

-:- "Hechos ie Israel" ··1967. Hinisterio de Relaciones 
Exteriores de Israel. 
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cultivaron ln tierra individualmente. El fracaso de la 

revoluci6n rusa en 1905 había llevado a Palestina (pa~ 

te entonces del Imperio Otomano) un número de judíos 

rusos de cierta preparaci6n intelectual,pero sin cono

cimientos de la agricultura,ni de la industria, sin me

dios de fortunatpero con firmes convicciones socialis

tas. El Fondo Nacional Judío,fundado en 1901,había co~ 

prado tierras en Palestina y contrat6 a grupos enteros 

de judíos para preparar la tierra destinada a la colo

nizaci6n. De la cuadrilla de trabajo que rehabilita un 

pedazo de tierra,a la colonia colectivizada,no habí~ 

m6s que un paso. Las colonias que se fundaron en los 

nlrededores del Lago de Galilea En el año 1910,y sobre 

todo a la sociedad comunistn hasta la cual evoluciona

ron,eran producto,por lo menos parcial,de las ideas de 

sus precursores y también de sus especiales necesida

des ( c arencia de medios para la colonizaci6n individual, 

falta de experiencia,necesidad de defensa mutua frente 

a un mundo árabe que les era hostil),as! como obra ta~ 

bién de sus antecedentes urbanos e intelectuales que 

les infundieron intereses y aspiraciones muy diferen

tes de las que impulsaban al campesino típico. 

Una media docena de granjas colectivas se coronaron con 

éxito dentro de la dominaci6n turca. En tiempos del Man 

dato Británico,su número aument6 con bastante rapidez; 

de 1920 hasta 1950 había un total de 213 kvutzot y ki

bbutzim que contaban con 29.000 trabajadores. 
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La organizaci6n de la kvutza o kibbutz constituye la 

forma m~s acabada de ¿omunismo, en el sentido extrapo-

+ lítico de la palabra. La tierra no es objeto de propi~ 

dad, sino que ha sido arrendada, de ordinario, al Fondo 

Nacional Judío. 

Los Qiembros que lo componen apo rtan escaso capital pr~ 

pio o ninguno; los recursos funcionales se allegan en 

forma de préstamos concedidos por diversas cajas sioni~ 

tos, acumulándose paulatinamente con los sobrantes anu~ 

les el capital propio del kibbutz. En sus tratos con el 

mundo exterior obedece o una economía monetaria. Dentro 

empero, ningún din e r o cambia de Qano. Sus mieobros se 

a1iQentan en un comedor colectivo y reciben sus artícu-

los de vestir de un almacén común, dicho vestuario se 

lava y remienda en forma comunal. De un almacén también 

comunal, retiran 10 necesario para satisfacer sus nece-

sidades. Una vez se ha consolidado la colonia, se cons-

tituyen pequeñas casas o edificios de varios pisos en 

los cu a les se da una habitaci6n a cada trabajador o ma-

trimonio. Lo s ~naeres de estas habitaciones (como cua-

dros, radios, libros o instrumentos musicales, etc.), 

son el 6nico patrimonio que poseen, ya sea adjudicado 

por el kibbutz, regalados o comprados con el subsidio 

de 50 d61ares que recibe cada uno por sus vacaciones 

+ Cooperativismo y Aprovechamiento de Tierra. BIRF 
Ilashihg t on, D.C., U.S. A., preparado por Margaret 
Di gtv. 



anuales. No se pagan salari o s ni se asignan cuotos del 

sobrante acumulado 01 finalizar el año. Si algo queda, 

se invierte en mejorar los servicios de la unidnd comu 

nal. El miembro saliente no tiene derecho o porci6n nl 

guna en lo propiedad del kibbutz. 

.97. 

La educoci6n es por cuentn de lo colonio o de un grupo 

de kibbutzim, vecinos ' todos. El permiso poro que un j~ 

ven tra bajador reciba educaci6n universitario se 10 con 

cede el kibbutz en pleno, de a cuerdo a los necesidades 

de un especialista en ln colonia. El kibbutz se hace 

carg o de.la atención médico de sus miembros y del cui

dndo de los ancianos. 

Al kibbutz lo rige uno Junta General, lo cual elige un 

secretario y varios comités ; uno de ellos es el que eli 

Be el plan de trabajo y adjudico un cometido o codo 

oiembro. Las distintos romos de lo agronomía est~n en 

~anos de afiliados especialistas en el rnmo. El tipo de 

ogriculturo varía según los características de lo re

Ci6n, pero ésto se encuentra bastante diversificodn. 

Las disrcoibilidades de ri ego constituyen l o llave mae~ 

tra de lo agricultura intensiva y se hon hecho cu~ntio

sas inversiones a este respecto. El nivel de eficiencia 

varío de uno a otro kibbutz. Este si~tema no representa 

lo único formo de sistema cooperativo en Israel, aunque 



sí tolvez seo el m6s discutido de todos. 

Muchos de los nuevos colonos no se adoptan al sistema 

del kibbutz, querrían que se concediese un mayor margen 

o la iniciativa personal y a la variedad individuol.Pen 

saban tam~ i6n, que el kibbutz había pasado por alto la 

importancia fundamental de la familia como unidad orgá

nica de la sociedad.+ 

Resultado de esto fue la moshav ovdim, la aldea cooper~ 

tivista fundada en Nahalal, en el Valle de Jezreel, en 

1921. 

En los asentamientos de este otro tipo, la tierra que 

arrienda y subarrienda la cooperativa a explotadores in 

dividuales por un perío do de 49 050s, se subdivide en 

peque50s predios entre 1.5 y 16 hectáreas, según lo cla 

se de agricultura implantada. 

Para t oda la colonia se adopta un plan general de culti 

vo, pero sus miembros quedan en libertad de trabajarlos 

COQO estimen más conveniente. Lo ordinario es la explo-

taci6n mixta (ganado, aves, legumbres, piensos verdes, 

etc.), cultivando a veces en campos comunales frutas y 

cereales; pero se hace hincapíe en que los afiliados 

produzcan sus propios alimentos.Los colonos tienen casa 

~ Itzhak Korn, Cooperative Farming in Israel. Cito en 
"Cooperativismo y Aprovechamiento de Tierras".BIRF,FAO. 
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propia y la vida familiar se desarrolla en la forma 

acostumbrada. Además de los agricultores, integran ta~ 

bi~n la colonia trabajadores que atienden los servicios 

del pueblo entero: conductores, mecánicos, zapateros, -

doctores, maestros, etc. 

En algunos moshav una sola cooperativa se hace cargo de 

todos los intereses de la comunidad, y~ seDn sociDles, 

administrativos o econ6micos. En otros, funcionan dos 

organizaciones: una que equivale a la autoridad local 

(encargada de arrendamiento de tierras, carreteros, e~ 

cuelas, sanidad ••• ), la otra está entregada a la comer 

cializoci6n de los productos,ol suministro de artículos 

del hogor y de lo explotaci6n agrícolo y a lo presta

ci6n de servicios t6cnicos como~ crío de ganado de ra

za, cultivo mecáníco,agua,etc. En algunos cosos funcio 

no uno cooperotiva de consumo como entidod independie~ 

te. La cifra más conveniente de familias para que este 

sisteno funcione bien,se considera entre 80 a 100 fami 

lios. Se cree que el número no debe ser menor que 6ste, 

debido a que no pueden autofinonciorse los gostos de 

odministroci6n; ni moyor que ese número,debido o que se 

corre el riesgo de que no se propogue el sentimiento co 

munol. 

El moshov shitufi representa una voriante del moshov, 

pudi6ndose decir que es un sistemo cooperativo interme-
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dio entre el mosh~v y el kibbutz, yn que toda la explo

taci6n(excepto la de pequeños huertos) se renliza co

lectivaQente, DI pnso que sus miembros siguen viviendo 

en privado con cada una de sus familins, y a diferencio. 

de los kibbutzim, reciben una remuneraci6n en consonan

cin con l t s necesidndes de sus familins,efectunndose en 

nlgunas los pa go s con vnles que se hncen efectivos en el 

nlmac~n colectivo. 

Las condiciones que hici~ron que se incrementase este 

sistemn pnrecen ser psico16gicns,ya que muchos de ellos 

habínn vivido en caQPos de concentraci6n,en colonins de 

refug iados y en el ejército inclusive, y habínn perdido 

to d o. nfici6n a lo. vida en comdn que alguna vez hubieran 

podido sentir y no ansiaban mns que caso propia y cier

to. independencia en el trnbejo. Ademns,los mismos inmi

Grnntes judíos originarios de peíses nsinticos,estabnn 

enmarcados en grupos familiares 11a familin prncticamen

tc constituía lo. dnica forma de sociedad que conocían. 

ni los kibbutzim ni los mosho.vim son totalmente autosufi 

cicntes: proveen o. sus hnbitnntes de uno. parte de sus n~ 

cesidndes, venden en cantidad al mercado, ~ero tienen que 

contraer préstamos paro desarrol1nr su equipo de produS 

ci6n. ~odas eso.s funciones 1ns llevan n cabo a través de 

una bien trnbajada pirñmide de organiznciones superiores o 

Lo. mns antigua es la Hamnshbir Hamerkazi, cooperativa 0.1 

por mayor; se fund6 en 10 primera guerra mundial y pro-
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veía a lne colonins ngrícolas de todas sus necesidades. 

En 1926 se traspas6 esta funci6n a ln Tnuva , ni ln Tnuva 

ni la Hamashbir Hamerkazi son meras cooperativas federa

les al por mayor, de propiedad absoluta de las cooperati 

vas locales y dirigidas totalmente por ~stas. En reaIi 

dad formaL parte del Histadrut, la Federaci6n General 

de Trabajadores Judíos, a trav~s de una comp licada pir~ 

mide de organizaciones subsi d iarias, cuyo apice estó 

consti tuido por la Hevrat Ovdim, la ¡~ sociaci6n Cooperati 

va General de Trabajadores Judíos para la Colonizaci6n, 

Industria, Negociaci6n y Suoinistro; compa5ía de carte

ra, cuyo consejo de direcci6n est6 formado po r las mismas 

person as que componen el de los Histadrut. Casi todos

los kibbutzim y mas de l as cu a tro quintas partes de los 

moshavei han sido fundados por la Hevrat Ovdim a ln cual 

estnn a filiados. Esta instituci6n da su aprobaci6n a to 

dos los es tatutos, al ing reso de nuevos miembros y a 

la disoluci~n de la coo pe r at iva. Disfruta del derecho al 

veto, actúa de 6rbitro en todos los litigios y se hace 

cargo de todos los activos de las cooperativas que se 

disuelven. ~ través de organizaciones subsidiarias nctúa 

de banquero G interventor. El Hevrat Ovdim se encarg a 

d irectamente de g randes industrias l a s cuales organiza 

y explota o muchas veces son d iri g idas por el Histndrut. 

Todavía esta por hacerse un detenido estudio sobre la re 

lativa productividad de los kibbutzim y los moshavim, su 

estabilidad financiera, ln satisfacci6n social que des-
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pierton y otros f octores. 

El ing reso bruto anual po r miembro de las c o lonias colee 

tiviza das hn sido inferior en el posado, nl de los oldeos 

d e pequeños rent e ros. Los dotos estadísticos de 1950 in-

dicobon que en los kibbutzim se cultivo uno superficie 

mós exten~o por habitante y trabojodor que en l a s colo-

nias de poq ueños arrendotnrios, cuyas explotaciones son 

ind ividuales. Todos estas consideraciones, sin embar go , 

h an de oco ge rse con muchos reservas. 

El sector cooperativo ogrupndo en los mo rcos de lo eco-

no mí n obrera c onstituy e e l n6cleo mós importante en Is-

rael, no 361 0 por iniciar es t e movio i ento, sino por ser 

el creador de sus peculi aridode s y por su peso cuantita 

tivo. 

"L • + o s coo pe rotl.vas a g ro pecuari a s obreros cultivon el 77 % 

d e los t i Jrros optas de l pa ís y p roduc en aproximadomen-

te el 6010 de l totol de l a producci6n agropecuDria. Lo s 

cooperativas c omercializa n el 67% d e eso producci6n. 

El número total de trabajadore s y empleados ocupados en 

las empresas econ6micas de lo Histadrut para fines de 

1964 e ra de 201.560 obreros que r ep resenta el 23.7 % del 

t.otol de mono de obro del poís. 

Esto ncci6n y org anizaci6n obrero se inici6 en un país 

+ Cooperativismo de l o s Trobojodores en Israel. Por Nof
t a lí Gleser. Tel I.viv - 1966 



.103. 

eninentemente a g rícola, y este mismo sistemo se convir-

ti6 ea porte activo ea el fomento del proceso de indus-

triolizoci6n. 

El producto de 10 economío obrero. del sector coopera ti-

vo oument~ de 816.7 millones de L.I. en 1960, o 1589.2 

millones de L.I. en 1964, o seo un 95% en cifros nomino 

les. En ese mismo período oscil6 el oporte de este sec-

tor 01 producto nocionol entre un 22% y un 23%. El cuo-

dro si 8uiente nos ilustro ocerco de estos característi-

coso 

Incidencia del Producto de ln Economía 

Obrera en el Producto Nocional de Israel 

( A precios corrientes) 

Rubro 

Ag ricultura 
Industria 
Ce .s trucci6n 
CO ~ lercio y Finonzas 
Trons porte 
Servicios Públicos 
Servicios Personales 

lo Año 1964 

63.0 
19.2 
32.7 
12.3 
27.9 
14.9 
15.9 

FUENTE: Cooperativismo de los Trobojodo
res en Isroel. Nafto1i G1eser. 

El cooperativismo como instrumento para el desarrollo 

ha sido la fuerza mns d in~nico de Israel, lle80ndo a 

formar un sector cooperotivo den tro del morco nacionol, 

que con los otros dos sectore s que son el estatal y el 

prívodo, otorgan a Isroe1 unn fisonomío singu10r. Lo 

existencio del sector coopera tivo (obrero) señalo un 
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nuevo sistema de organizaci6n socio-econ6mica del Est~ 

do en el cual el trabajador, además de su papel tradi-

cional como fuerza de trabajo,controla y orienta a tra 

v6s de su organizaci6n un sector importante de las em-

presas ecca6micas que inciden sobre los otros dos ele-

mentos que configuran la estructura econ6mica nacional: 

Los recursos naturales y el capital. 

Este hecho otorga una nueva magnitud a la funci6n del 

movimiento obrero en el desarrollo nacional. 

b) CUBA 

La República de Cuba, situada en el Mar de las Antillas, 

tiene una superficie+ de 114.500 Km
2

• Según el antiguo 

Ministerio de Gobernaci6n, una alta proporci6n del te

++ rritorio total es agrícolamente aprovechable en un 65% 

y se estima que el 80% de su relieve está constituido 

por suelos agrícolas cultivados o potencialmente cultl 

vables. Esto significa un total que fluctúa entre 8 y 9 

millones de hectáreas. Cuba, en comparnci6n de los pai 

ses latinoamericanos (especialmente los andinos), es u-

no de los países que tiene mayor terreno aprovechable 

en la agricultura en proporci6n a su territorio. La es-

timaci6n de su poblaci6n para el año 1966 fue de 7.799.600 

+ La Revoluci6n ~graria en Cuba, Sergio Aranda. 

-:-:- Análisis Crítico de la Reforma Agraria Cubana. 
Jacques Chonchol. 



habitantes. 

Durante el período de junio del año 1959, a fines del 

año 1960, es que se llev6 a cabo en la isla ( a través 

de las zonas de Desarrollo Agrario ) la distribuci6n 

de la tierra a fin de cumplir con los objetivos de la 

reforma agraria,dictados el 17 de mayo de 1959, estable 

ciéndose cuatro tipos de empresas agrícolas: Cooperati-

vas, cooperativas cañeras, fincas de administraci6n di-

recta y pequeños propietarios individuales. Las cooper~ 

tivas recibían diferentes nombres de acuerdo al tipo de 

producci6n. 

Al año de haberse promulgado la reforma agraria se encon 

traban funcionando 550 cooperativas agrícolas, 220 coop~ 

rativas agropecuarias,lO cooperativas pecuarias,lO coop~ 

t · b . d + ra 1vas car oneras,y una cooperat1va ma erera. Todas 

estas cooperativ.as en verdad s6lo tenían el anhelo de ser 

cooperativas. La mayor parte de ellas estaban especiali-

zadas en una producci6n,lo que era el reflejo de la su-

perespecializaci6n tradicional de las empresas agrícolas 

cubanas.Estas organizaciones en formaci6n constituyeron 

la unidad econ6mica que predomin6 en el despegue de la 

reforma agraria, y con todos los defectos de estructura 

e improvisaci6n, tuvieron doble méritoz Aumentaron la -

producci6n de la tierra y, por otra parte, aumentaron el 

nivel de ocupa ci6n agrícola. La orientaci6n de la refor-

ma agraria cubana fue hacia la no parcelaci6n de las tie 

-~ An61isis Crítico de la Reforma Agra~ia Cubana.Jacques 



rras, con el objeto de seguir formando unidades econ6-

micas de explotaci6n bajo una sola administraci6n, pu

diendo adoptar la forma cooperativa u otra forma de em 

presa. 

H~ cia fines del aBo 1960, segdn Jacques Chonchol, habían 

622 cooperativas cañeras con ún área total de 809.454 

hectáreas, las que comprendían 122.500 cooperativistas y 

46.600 trabajadores eventuales. El tamaño corriente de 

cada cooperativa era del orden de 1.342 hectáreas. Estas 

cooperativas estaban organizadas, supervisadas, fiscali

zadas, orientadas y financiadas, por la Administraci6n 

General de Cooperativas Cañeras, organismo creado como 

parte del INRA. Las 622 cooperativas cañeras estaban fe

deradas en 46 agrupaciones, cada una de las cuales esta

ba constituida por 10 6 20 cooperativas, las cuales eran 

un intermedio entre la Administraci6n General y la Coop~ 

rativa Individual. De las 809.000 hectáreas que en total 

disponían las cooperativas cañeras, s610 611.000 corres

pondían a áreas cultivadas de caBa de azdcar. 

Con el prop6sito de diversificar la agricultura se disp~ 

so que el 70% del área que comprendían las cooperativas 

caBeras deberían dedicarse al cultivo de la caBa y un 30% 

a cultivos de diversificaci6n y ganadería. 

Conviene seBalar que en las cooperativas caBeras fue una 

gran ayuda el hecho de que sus miembros en lo que respe~ 

ta a trabajadores agrícolas azucareros,tenían más menta-
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lidad de trabajador de gran plantaci6n (similar a la 

del obrero industrial) que la del pequeño trabajador 

individual. La imp~rtancia de este tipo de mentalidad, 

y debido a la influencia predominante de la caña de 

az6car en la economía del país, fue un hecho psico16-

g ico que contr.·ibuy6 a que el Gobierno no dividiera la 

tierra, para así conservar la gran unidad de explota

ci6n con las ventajas econ6micas impíícitas en ella. 

Esta unidad econ6mica que en la empresa tradicional -

tenía tierra y trabajo sub-ocupado,permiti6 de inme

diato el aumento productivo, al tomarse la decisi6n de 

diversificar la agricultura. 

L~s fincas de administraci6n directa constituyeron una 

etapa transitoria,ya que estas organizaciones se enca~ 

ga ron de dirigir los grandes latifundios ganaderos que 

utilizaban una agricultura extensiva. Mientras se est~ 

diaba la mejor forma de manejar los hatos ganaderos, se 

mantendría su administraci6n directamente por el INRA; 

conservando los trabajadores su calidad de asalariados. 

La pequeña propiedad inrlividual, a decir verdad, ~sta 

no constituy6 un nuevo tipo de empresa agrícola, sino 

que consisti6 en dar l a propiedad de la tierra al pequ~ 

ITo empresario no propietario que anteriormente la expl~ 

taba en calidad de arr endatario,subarr enda t a rio,aparce

ro o precarista. La ventaja que éste r e cibi6, además del 

hecho psico16gico de considerarse propietario,fue ahorr~ 

le el pago de la renta y hacerlos accesibles al cr~dito. 
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Entre el período de junio de 1959 a octubre de 1960, 

+ ascendían a 29.371. Durante este período estos p~ 

queños empresarios que poseían una extensi6n de menos 

de 26.8 hectáreas cada uno,se organizaron en cooperati 

vas de producci6n, a través de las Zonas de Desarrollo 

Agrario. 

Las cooperativas cañeras tenían un reglamento que se 

promulg6 en mayo de 1960 y se le denomin6 "Reglamento 

General de las Cooperativas Cañeras"; en él estaban -

los principios fundamentales que regirían sus activi

dades. El reglamento disponín de lo siguiente~++ "Los 

recursos econ6micos de la coopera tiva estarán ccnsti-

tuidos por las tierras,cepas y plantaciones existentes 

al momento de su constituci6n,así como por sus edific~ 

ciones,instalaciones,maquinaria y equipos que corres-

ponden a la colonia o sean adquiridos por los cooperati 

vistas." 

"Los cooperativistas recibirán en forma ele anticipo el 

equivalente a sus jornales y recibirán,además,la parti 

cipaci6n que les corresponda en los ingresos netos o a 

horros netos de la cooperativa. Durante los primeros 

cinco años,esos ahorros se dedicarán en un ochenta por 

ciento a la fabricaci6n de casas y otra s edificaciones 

6tiles a la cooperativa,a fin de elevar el est6ndar de 

+ hnálisis Crítico de la Reforma Agraria Cubana , JaeGues 
Chonchol. 

~~ ~randa Sergio, La Revoluci6n Agraria en Cuba 
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vida de los cooperativistas. La direcci6n superior de 

los cooperativistas estarn a cargo de un Consejo de Di 

recci6n elegido por la asamblea de cooperativistas y 

por un administrador designado por el Instituto Nacio-

nal de Reforma Ag raria hasta tanto las cooperativas e~ 

tén perfectamente organizadas y sus miembros hayan ad-

quirido la experiencia necesaria para su administraci6n". 

En agosto de 1961, la organizaci6n cooperativa cañera 

era una parte importante de la agricultura cubana. Con-

t aba , ademns de sus ti e rras anteriormente mencionadas, 

+ 
con ~ 2.730 tractores, 1.050 camiones y 158.500 cabezas 

de ganado, habi endo realizado una gran labor de diversi 

ficaci6n agrícola en 53.680 hectnreas. 

La Nueva Orientoci6n de 1961 

Al comienzo del año 1961, la estructura de tenencia crea 

da por la reforma agraria sufri6 un cambio en lo que a 

su orientaci6n se refiere. El gobie rno tom6 la decisi6n 

de que to da s las cooperativas y finc as de administraci6n 

directa se reestructuraran en un nuevo tipo de unidad e-

con6mica que se llam6 "Granja del Pueblo". Quedando 
,. . 
unl-

c omente las cooperativas mejor organizadas que eran las 

cooperativas cañeras. Po r otra parte, se agrup6 a todos 

los pequeños trabajadores individuales que tuvieran me-

nos de 67 hectnreas~ en una Asociaci~n Nacional de Ag ri-

cultores Pequeños (ANAP). 

+ Ar ando Sergio, La Revoluci6n Ag raria e n Cuba. 
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Quedando establecida la nuevo estructuro agrícola de los 

empresas en~ Granja del Pueblo, Cooperativos Cañeras, la 

~NAP y el sector privado. Lo característica basica de la 

Granja del Pueblo la constituye el hecho de ser uno fin-

ca estatnl. Su característica estructural fue definido 

por Fidel Castro con las siguientes palabrasg+ 

"Esto granja pertenece al pueblot en ello se producen 

alimentos indispensables o nuestro poblaci6n, en ello 

libran su sustento decorosamente numerosos obreros; las 

familias disfrutan ademns de derecho a la vivienda, edu 

caci6n, asistencia médica, círculo social, electricidad 

yagua gratuitamente. Los ingresos que de ella se obtie 

nen se invierten en este mismo centro o en establecer 

otros simi1.~res en todo el país". 

Los beneficios señalados tenían que ser iguales en to

dos los granjas cualquiera que fuera su capacidad de 

producci6n y el salario bnsico de los campesinos era de 

tres pesos por ocho horas de trabajo. En todo el proceso 

el Estado sería un redistribuidor del ingreso, poro favo 

recer a las menos productivas. 

Esta nueva organizaci6n fue estructurado tomando como ba 

se los antiguos latifundios ganaderos y arroceros, ade

mns de otros tipos de propiedad n~cion~lizada por el INRA. 

+ Jacques Chonchol, Análisis Crítico de la Reformo ~gra

ria Cubano. 
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Para cado Granja del Pueblo se nombr6 un odministrador 

y un contador, y se organiz6 la .Administraci6n General 

de Gronjos del Pueblo con sede en La Habano , instituci6n 

designada a velar por los intereses de las g ranjos en 10 

que se refiere a fi s ca1izoci6n, supervisi6n, orientaci6n 

+ y financiamiento.En mayo de 1961, habían en toda Cuba 266 

Gran jas del Pueblo, que abarcaban un área de 2.433,449 -

hectáreas. Lo superficie me dia de cada g ranja era supe-

rior a 9.000 hectáreas, aunqu e había menores qu e e sta cl 

fr a y mayores de 15, 20 6 25 hectáreas. Muchas v eces u-

n a g ranja se componía de l o tes aislados con e l prop6sito 

de es t a blecer grandes unidades . En ellas se encontra ban 

tr a b a j an do 96.498 trabaj a dores,d e los cu a l es 27. 32 1 e ran 

permanentes y 69.177 eran even tuales. 

Si se comparan las cifras de ocupaci6n en la s gran jas c on 

las cooperativas cañeras , se destaca e l bajo nivel ocupa-

cional de las primeras , y a qu e en és tas existía lo rela-

ci6n de 89 .1 hectáreas por trabajador permanente y 25 .2 

hectáreas por trabajador total. Sin emba r go , en l as Coo-

perativas c añeras había una rel oci6n de 6. 6 hectáreas por 

cooperativista y 4.8 h ectáreas por tra baj ador total, a p~ 

s a r de que en estas últimos estab an l as me j ores ti erras -

de Cuba, muestran que las gran j as no tenían el g r ado J~ -

intensificaci6n neces ario . 

+ JacqoAs Choncho1, Análisis Crítico de lo Re f orme Agra

rio Cub ona. 
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En resumen, el o rig e n de 1ns Grnnjns del Puebl o se rue

d e especificnr en tres elementos según criterio d e Chon 

cho 1 ~ 

i) Ln concepci6n te6ric n de que en unn economía s o cin 

1istn~mnrx istn c omo 1n qu e pretende estnb1ecer 1n 

revo1uci6n cubnnn, 1n f o rmn superior de producci6n 

es " ln grnn empresn co1ectivn del Estado". 

ii) Ln de tener grandes centros de producci6n (tipo 

f6bricns ngríco1as) en mnnos del Estndo, que perml 

tiern re gular el nbnstecimiento de ciertos alimen

t o s, especia10ente cnrnes. 

iii) Finalmente, l a raz6n qu e contribuy6 a dar In nlta 

p rioridad n estns g r nnj ns , es ln qu e podrínmos lln 

mn r d e justici n redistributivn. 

Tnmbi~n es de considerar ln trndici6n ng ríc o l n cub nna 

de l n grnn plnntnci6n cnñern, e l g rnn lntifundio gnnnd~ 

ro y arrocero y la influ encia tecno16g ic a dej n da por 

los nnteriores empresnrios ngrícolas. 

Ln !:..NAP se inici 6 con la iden b6sicn de r eag rupar en 

unn s o l n asociaci6n naci onal a t odo s los pequeños em

presarios ag rícol as del país,con el objeto de prestar

les distintos servicios, r espons a bi1iznx los de una pnr

t e de l proceso nnciona l de producci6n y constituirlos en 

un organismo de defensa de la r e v o luci6n. Des de el punto 
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de vista econ6mico fue un gran avance ya que se tom6 en 

cuenta el aporte que a los planes nacionales de desa

rrollo agropecuario podrían hacer los peruqños agricu1-

tores. 

La parte correspondiente al sector privado incluía una 

superficie de 4.409.000 hectáreas controladas por agri

cultores privados de mns de 67 y hasta 670 hectnreas; 

estos estaban al margen de los planes de desarrollo 

agrícola según comentario de Jacques Choncho1, y esta

ban con el temor de ser intervenidos en una segunda re 

forma a g raria, 10 que obstaculizaba su desarrollo. 

En el año 1962 se aprob6 la transformaci6n de las coo

perativas cañeras en granjas estatales, en un cong reso 

nacional de cooperativas cañeras. Langricu1tura esta

tal qued6 dividida en Granjas del Pueblo y Granjas Ca-

fieras. 

Jacques Choncho1 en su trabajo de eva1uaci6n de la re

forma agraria cubana en sus dos primeros años, antepone 

a los logros alcanzados, las desventajas de esta nueva 

organizaci6n que constituy6 la Gr~nja del Pueblo, consi 

derando que eran mayores las desventajas invo1ucr~das. 

Reconociendo, por otra parte, las ventajas de tipo so

cial mns que todo, que esta organizaci6n obtenía, ya 

que desde un punto de vista econ6mko encontraba fallas 

como 10 eran el tamaño excesivo de la explotaci6n, sus 
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g randes costos de inversión y su centralización, como 

los factores desfavorables de mayor significación. 

En el año de 1963 se lleva a cabo una nueva estructura 

ción del sector agropecuario, en base a l a s experien-

ci ns obtenidas en los años anteriores. Como primera me 

d ida se eliminó la Administración General de las Gran-

jas Cañeras y la Administración de las Granjas del Pu~ 

010 y se sustituyeron por nuevas formas organizativas. 

En primer término se puso fin a ln dualidad de direc-

ción seg ún se tratara de g ranjas cañeras y de g ranjas 

del pueblo. En lo sucesivo se daría una sola dirección 

pn ra conservar la especialización de las granjas. 

Se orgnnizaron las agrupaciones básicas de producción 

a 8 ropecuaria, consistentes en unidades de g ranjas que 

estaban bajo una sola dirección t~cnico-económica,con-

servando coda una de ellas su administración propia. 

Con esto concepción se dividió el territorio en cuaren 

ta y cu a tro regiones político-administrativas.+ "Los 

~g rupaciones eran de tipo g eneral pero dentro de las 

cu a les h ab ían especializaciones distintas. Las agrupa-

ciones estaban orientadas por un director y contaban 

con personal técnico, el equipo agrícola y la mano de 

+ Menjívar Ra fael, Reforma Ag raria. Referencia a "La 
Economía Cubana" CEPAL - Estudio Económic o para la 
América Latina 1963. 



.1lS. 

obra que rotativamente podía usarse en todas las gran

jas de la agrupaci6n. Por su lado, cada granja se divi 

día en Departamentos que atendían distintos trabajos y 

cada uno de los departamentos en distintos lotes, de a

cuerdo a l a clase de cultivo que se realizara. A nivel 

de a8rupaciones se esta bleci6 un régimen de autonomía 

financiera,que se ha ido extendiendo a cada una de las 

Granjas que la forman". 

Es ta innovaci6n en el sector agropecuario vino a impli 

c a rle un mayor dinamismo a la producci6n, y descentrali 

z6 l a administraci6n de las unidades agrícolas, ya que 

la ag ricultura sometida a los caprichos de la naturale

za necesita que se cgiiice su direcci6n haciéndola m6s 

productiva, ejecutiva y capaz de adaptarse a situacio-

nes c ambi antes. 

Es de c onsiderarse que al llevarse a cabo la segunda 

reforma agraria,se había realizado un proceso acelera

do de formaci6n de técnicos agrícolas y administradores 

( ap roximadamente 3.000+) que entraron a formar parte de 

la nueva estructura agrícola. 

Para complet a r se analizar6 la evoluci6n de la produc-

ci6n agropecuaria en los últimos años, pero a fin de 

poder tener una mejor evaluaci6n del proceso empresa

rial de la reforma agraria,se estudiarán los períodos 

m(¡s representativos ~ 

+ Menjívar, Rafael. Reforma Ag rrria 
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En el período de 1959 a 1961, la actividad econ6mica de 

Cuba gener6 un incremento considerable al llevarse a ca 

bo la ref o rma agraria, como puede verse o través del si 

2 uiente cuadrogl! 

Productos Producci6n (En miles de Toneladas) 

Azúcar 
Tabaco 
l\rro z (cn sca ra) 
Tomélte 
li.l g oc16n 
Cc.fé 
Petpas 
Soyo 

1 9 5 9 

5.906.3 
35.6 

282.1 
89 0 9 

0.05 
29.5 
71.6 

~I 

1 9 6 O 

5. SOL}. 9 
¿.5.3 

30Lf.2 
102. Lt 

0.8 
55.2 
97.6 

0 0 3 

196 1 

6.683.7 
57.6 

375.7 Y 
129.9 

5.5 
38.5 

101.4 
15.6 Y 

FUENTE: Instituto Cubano de Estabilizaci6n del Azúcar, 
Administraci6n General del Tahaco,Instituto de 
Estabilizoci6n del Arroz,Departamento de Pro
ducci6n del INRA, etc. 

De los cifras del cuodro anterior se confirma lo dicho 

anteriormente al analizar el incremento en varios ru-

bros de importancia en lo economía agrícolet cubetna, a 

resor del aceleradísimo proceso de redistribuci6n de 

la tierra que simult6neamente se llev6 a cabo. 

Es de importancia mencionetr que en este período, aunque 

se tuvo un éxito en la producci6n, el crecimiento incon 

trolodo en el consumo al cambiar las estructuras econ6 

mico-sociales, tendi6 o ··producir un serio desequilibrio. 

l! Jucques Chonchol o lcn{ilisis Crítico de la Reforma l',.gra
ria Cubana. 

y Cosechas estimadas. 

U No existen datos parn ese nño. 
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Es obvio anunciar que el incremento en el c onsumo de 

carne que se produjo en esos a50s , se satisfizo median 

te un aumento extraordinario de la matanza de a nimales, 

esto i mp lic a l a crisis ganader a que se hizo patente en 

1961. A pa rtir del afio 1961 en cierto s r ubros (como los 

pecuarios) y al fin a lizar 6ste hast a 1963, el crecimien 

t o e n l a economía fue mDs l en t o que a l inicio. Esto fue 

debido a la escasez del personal t6cnic o y administrat! 

vo y a l bloqueo impu es to por los EE.UU. en el suminis-

tro de eq uipo , insumos , etc., que formaban parte de la 

estructura econ6mica de Cuba en e l pa s ado . Po r o tr a pa~ 

t e , en to do proceso en que se lleva a c a b o una transf o r 

maci6n estructural de las instituciones y su marco eco-

n6mico-s ocial, existe un pe ríodo de tr a nsici6n e n el 

qu e s e tra t a de busc a r nu evas fo rmas de o r gan izaci6n de 

l a nueva sociedad, las cuales h an s ido mencionadas ante 

riormente, y que influy e n e n el p r o c eso de producci6n. 

Sin emba r go , e l pro ducto del sector agropecuario creci6 

al 3 .2% en el período (1961-1963), y e l crecimiento de 

l os p r oductos internos a ument6 a una t asa de 9.4%. En -

el sub-s e cto r a zuc a r e r o se tuvo una fuerte caída en l a 

producci6n que afect6 a l crecimiento tot a l, debido a l 

, 
peso q ue la producci6n de azúc ar ti ene e n la econom1a 

cuban a , esto fue motivado m6s q u e t odo como l o manifes-

_L 

t6 Ernesto "Che" GuevarLl~' 

+ Men jívar Rafael . Reforma Ag raria. Cita de Ernesto 
"Che f! Gu eva r a "Cu ba Su Economía , Su Come rci o Este
ri o r, Su si ¡:;nific ado en el ¡viundo Actual". 
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"Creemo s que dos errores principalmente come timos. El 

primero de e ll os consisti6 en l a interpretaci6n que le 

dimos al término diversificaci6n. Eu lugar de llevar el 

p r oce so en términos relativos, se llev6 en su g rado ab-

s o luto ••• " 

Despu és de l año 1963 el sector agropecuario h a manifes-

t ado incrementos e n su producci6n, ten~iéndose a norma-

liza r l os p roblemas anteriores 1 c omo se puede apreciar 

en el siguiente Cuadr0 6 

J\.ño 

196 3 
1964 
1965 
196 6 

FUENTE: Sergio Aran do . 
pp . 46 

Producto 
( Millones de Pesos) 

8¿¡O.5 
889 .6 
973.6 
969 .5 

La Revoluci6n Ag raria en Cuba. 

Es de coment a r que e l año 1965 l a cosecha azucarera re-

bas6 los seis millones de ton e l adas , sin embargo, e n 

1966 l a cos e ch a fu e c onsiderab l emente menor debido a u-

na de l ~ s m6s graves sequías. 
-I-Tlfl • 
. u tlmamen t e, por 

+ Informe a CEPAL, Carlos Rafae l Rodríguez. "La Situa
ci6n Econ6mic a y So ci a l de Cub!)" . Publicado en l a re 
vista c o lombiana "Desnrrollo", Juni o de 1968 0 
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rozones de l o incidencio de los recursos hum~nos en 1~ 

~gricultura, es que se está llevando a c~bo un desorro 

110 t~cnico de la agricultura a través de una m~yor me 

conizoci6n y capítalizoci6n en el sector. 

El cambio estructural en la a gr icultura ha conllevado 

ventajas bost~nte considerables en lo educaci6n,salud 

y en el nivel de vida en gen e ral del obre ro a g rícola. 

El crecimiento de los hospitol e s rurales que onterior-

mente no existían en Cubo,los pro gramas de formaci6n 

t~cnico-administrativos para el sector, y los aspectos 

favorables en el nivel de vida, refl e jan en sí,muchos 

de los factores positivos obtenidos a través de la re-

f o rmo agraria. 

Como conclusi6n podemos afirmor que uno de las primeras 

ventajas qu e tuvo la r efo rma ag raria cubono, fue lo -

de organizor un sistema c oo perotivo,manteniendo la uni~ 

dad econ6mica de la tierra que permitiera las economías 

de escolo necesorios para incrementor la producci6n. Uno 

de las experiencias que debemos c onsideror es el fracoso 

que se tuvo en la diversificaci6n en términos obso luto s. 

También lleva a la reflex i6n los resultados negativos que 

se obtuvieron con las granjas del pueblo enumeradas ante-

riormente. 

El import onte p pel que ho jugado el INRA en el proceso 

de Reforma Ag raria y en l o 8 r ganizaci6n del sistema em-

. , 
presorla~. 
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Po r otra par t e, es nec esari o h a cer n o tar qu e I D última 

estructuración empresar i o l que se llevó a cabo en Cuba 

po d r5 og ilizor en su pr imero e topo el crecimiento eco

nómic o de l secto r ag rop e cu a ri o , pero hoy otras r azones 

de índo l e socio l qu e podríon frenor este desa rro ll o o 

mediano o l o r g o p l ozo , yo qu e se h o creado un número 

d e f i ncos es t n tnle s con un mundo de aso l o riados. La 

p rinci pa l de estns ventoj as social e s consist e en q ue 

l os oso l ariados que trobajan en e ll os , muy difícilmen 

t e pod rnn t ener o tro c oncept o de la finca o g r on j a de l 

de ser meros osolori ndos de uno finco del Estodo, don 

de oho r o tendr5n moyores prerrogotivns~ més g o r a ntíos, 

pero donde psicológ icomente siguen s i endo oso l oriados 

sin pnrt icipoción activo en l a empresa. Se ho a l egodo+ 

q ue e l sis t emo c oopero tivo podr í o ejercer diferenc i os 

de niv e l es e c onómic o s en tr e una emp r eso y o tro, deb ido 

o l os g r odos de efic i enci o de b ti e rro o l os cl Dse s de 

cultivo , pero se pod rí o hober buscodo soluciones o tro 

v~s de l sistema i mpos itivo q ue hubiera c o rr eg i do l os 

d esventojas no tur o l e s y hubiero permitido 0 1 Estodo 

uno mejo r d istribución de l ing r e so en ob r os s ocio l es 

y económicos . Yo q u e e l sistemo cooperotivo huma nizo -

l o pe rsono li dod del hombre, l a r e presento ción octivo de 

l os trab n j odo r es en el pr o c eso de dirección de l os -

+ Serg i o Aranda, La Revoluc i ón ~g rícolo en Cubo . 
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empresas tiene, además de facilitar e l ascenso s o cial y 

socio16S ic o de éstos , l o de equilibrar lo n e c es i dad de 

p r 03 romas nacional es de p r oducci6n c on l os realidades 

c oncre t os y particulares de c ada emp res a ,c on el c oncur

so dc t odos los trabaj ado r es , que e s l o que persi g ue el 

3i s tema co ope rativo dentro de su nueva c oncepci6n. 

Es te enfoque da do o l a organiz a ci6n empresarial, se h a 

Exp lica do de acuer do a l o i deo lo g ía de l sistema po lfti 

c o -econ6mic o que diri g e o Cuba, m6s inclinado o los mo

de l os tecn6 cratas de empresas indus trial es en g ran es 

c a l o (con un proletariado m6s c en trolizado y fácilmen

t e movilizab l e o través de una estructura sindi cal y 

del sistema de l p.:t rtido ún ico), q u c o l os mode l os co op~ 

r .:t tivo s de Dut0 6 csti6n democr6tica, empresa ri a do ind~ 

pen d iente y descentra lizaci6n so ci a l. Pu d iéndose haber 

cr eado el sistema cooperativo de participaci6n esta t a l. 

Po r otra porte, es de c onsid e rar que pueda ha be r cierto 

in f l uencio de tipo psico16gico debido al blo que o i mpu e~ 

to a Cuba, que h oya incidi do en l a adopci6n de l a ri g i

de z de esa estructura) serr jante a l a s q u e han caracte

riz ado a lú s e conomí as de guerr a para salir ovante en 

lo s períodos de transici6n. 

Pe r o l a inte rro gant e de l éxito tota l de esta es tructur a 

o r ganiz a tiva que ahora funci ona dentro del p r og rama de 

r eforma ag rari a en Cuba , s610 pod r 6 apreciarse a tra vés 
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de l o s próximos afias , es decir, q ue el tiempo se encorg~ 

rt de establecer el juicio final. 

c) CHILE 

La Repú b lica de Chile o cu pa e l extremo sudoccidental de 

S u dom~ric a . Tien e una superficie, excluido e l t e rrito rio 

chileno ,anttírtico, de 756.9 L}5 Km
2 

•• con una pob1aci6n de 

+ 
9.780.000 h ab itantes, de l a cu a l e l 68.2 % es urbana . 

La re forma a g r a ri a es e l proceso de cambio soci a l y e c o -

nómico m6s pr o fun do ll evado a c abo en Chile, Su des arr o -

11 0 se ha efectuado a partir de 1965++ ap oy6ndose en tres 

l eyes fundamenta1esg La mod ificoc i6n de l o Constituci6n 

Pol ític a en l o r e lativo al Derecho de Pr op i edad, l a Ley 

de Sin dicaliza ci6n Campesiaa y l a Ley de Refo r ma ~e rari o. 

Es t as tres l eyes, p ilares b6s ic os de toda l a ac ci 6n r ea -

lizada , fueron aprobadas en e l curso del afio 1967, pos i-

b ilitando c on e llo, l a pues t a en ma rcha de l pr oces o de -

ref o r ma oe r a ri a . 

Ha n transcurrido cinc o a50s desde q ue se realizaron los 

prime r as expropiaciones. ~ juli o d e 1969 , h ab ían sido 

afectados un tota l de 941 pred i os con una superfici e 

t o t a l de 2 .206.59 0.6 h e ct6reas . Es t o es c omo el 6% del 

t o t al de pre d ios ex istentes y el 8% de l a s upe rfici e -

-H--l-
aer ícol a censada a l afio 1955. 

+ Al manaq u e Mun di a l 1970. 
-l-l- COR/., "C uatro Años de Reforma I.e;ra ri a " - 19 68 . 
-H-l- Henj ívo r , Rafae l, "Reforma l\e r ar i a Chi 1 ena e Una 

Visión Global". 1965 - 19 69 . 
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Con el prop6sito de descrrcllar los planteamientos y ob

jetivos de la reforma agraria, se cambi6 la estructura 

institucional-a dministrativa existente, ya que debería 

adecuarse a la política del Gobi e rno para emprender el 

proceso propuesto. Las experiencias pasada s en otros 

pa ís es , demuestran que resulta i16g ico tratar de efec

tuar cualquier camb io en las estructuras ~grarias utili 

zando la organizaci6n instituci on a l vi g ente. Por medio 

de la ley, se permiti6 al Ministerio de Agricultura cooE 

d inar t odos los organismos r e laciona do s con el sector a

g ro pecu a rio,incluso aquellos que dependieran de otros mi 

nisterios . Como resulta do , se cr e 6 c omo una dependenciace 

Ag ricultura, l a Oficina de Planificaci6n Ag ríc o l a (ODEPA), 

fund6ndose por otra parte una serie de Consejos Naciona

les,tales como los de Cr~ d ito Ag ríco la,Come rcializaci6n y 

Depen d iendo del Ministerio de Ag ricultura l o s organismos 

como el Instituto de Investi gaciones Ag ropecuari as (IIAP ), 

el Servicio Ag rícola Ganadero ( SAG), l a Corporaci6n de Re 

f orma ~g rari a (C DRA), y el Instituto de Desarroll o Ag r o 

pe cuario (INDAP ), siendo todos ellos institucione s a ut6no 

ma s. 

La CORA es un organismo descentralizado, qu e adem6s de t~ 

ner a su cargo lo rel a tivo a exprop iaciones y asignaciones, 

tiene to dos los servicios a g rícolas para los beneficiados 

con la reforma agraria por medio de los asentamientos: A

sistenci a técnica, cre d itici a , experimentaci6n, coo perati-
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vas,comercializaci6n,infraestructura,construcci6n de vi 

viendas y demñs aspectos sociales. 

Para efectos de lo descentralizaci6n, el país se h a di

vi dido en once direcciones zonales, cada una de las cua 

l es eo za de g ran autonomía en su operaci6n y presupues

to. Cn d a Direcci6n Zonnl deberín desarrollnr "Plane s de 

f .. rea It que ubicnrían el desnrro 110 agrnrio por re g iones , 

incluy6ndose las obras de infraestructura a implementa~ 

se. Estos !lPlnnes d e ¡,ren" fijnrínn 1n estructurn pnrn 

org anizar l os "Proyectos de ús i gllaci6n", l os "Proyecto s 

de Villorios",y l os "Pr oyectos de Eq ui par:li en t o Pr oductivo". 

Fuentes de Financinmiento. En todas l os expe rien cins de 

r eformn ngraria re a lizados en o tros países, por l o g ene

ral h an sido finnnciadns directamente por el Estado. 

En el cas o de Chile se ha trntado de operar recurriendo 

a todas las fuent es de financi amiento posibles, D tra

v6s de la relaci6n creditici a directo de los nuevas em

p r esas agrícolas creadas y las instituciones financie

r as , comerciales, p6blicas y privadas. El nporte fis

cal constituy6 en el año 1965 el 86% de l p resupuesto t~ 

t a l. En lo s años posteriores esta importanci a r e l a tivo 

ha i do disminuyendo hastn al canzar en el año 1968 el 

4 5.5% ~ Paralelamente h nn aumentndo l o ~ fondos provenie~ 

tes de recursos propios y créditos naciona les y extran

jeros . Los primeros representaban el 22%, los créditos 

nacionales inexistentes n l inicio del proceso sing ifican 
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en es te nño el 23.5%.+ 

En el nspecto finnnciero se previ6, al mismo tiempo 

de p l nnen r ln refo rma agrnrin, l a necesida d de r en ll 

zn r unn profund n r efo rmn bnncnri~. Sin embargo, es to 

no se hn ll evnd o a cnb o , c on e fect os previsibles e n 

los pr6ximos nños . En l o es t r uctura bancnrin, de j an-

do a un lado el secto r privado , si analiz nmos e l pe -

ríoGo en qu e se hn r ea liza do e l proceso de r efo rmo ~ 

Grarin, y se centrn el on6lisis n l a e structurn in s-

t itucionol de l Es t ndo , se encuentra qu e ésto no h n -

c ~mbindo en l os últimos nños. Es t o demuestrn q u e si 

no se c nmb in ln orgoniznci6n pú b lic n princ i pnlmen t e , 

ésta pu ede influir negntivnmente en la reformn ngrn -

rin, yn q u e l os instituci ones como CaRA e I NDAP con 

oblig nciones crec i en t es est6n ma r g inadas de l as fuen 

tes i n st itucionn les de cr éd ito. 

En cu anto n l a expropioci6n por tnmaño exc es ivo , c abe 

señnlor que l o l ey de r e for mo ag r ar i o chil eno es tobl e -

c e un límit e o l o propiedad,lo cual es de suma i mporto~ 

ci o , talvez sea uno de los pun t os de mayo r signific ado 

que l e pe rmiten di f e renci a rl a de una serie de leyes eml 

ti das en Latino ¡.méric o, ya que establece que el límite 

m6ximo fijado es de 80 hect6reas de ri ego b6sico o su 

e quiva l en t e e n secano,dependiendo de las zonas de l país. 

+ Bn lnnce Pres u pue sta rio ¡,nu n l de CaRA - 1968 . 
COR~ . Cuatro Años de Reformn Ag rnria •. 
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-1-
Pero esta disposici6n se vio neutralizada en parte por 

uno ley que les permite como vía de escape o los terro-

tenientes la posesi6n de 320 hectáreas de rieg o o su 

equivalente en tierras de secano, la cual se denomin6 

"Derechos de Reserva Extraordinaria". 

~l ~ sentamiento. La experiencia de mayor inter~s que r~ 

viste la reforma a g raria chilena y que está implontñnd~ 

se, es la del " /l.sentamiento", como ln primera etapa pr~ 

via a la asignaci6n de la tierra. Su mejor definici6n 

es 1.2 que con tiene la Ley 16. 6L.L O, que dice ~ "El Asen tn-

miento es lo etapa transitoria inicial de la organiza ~ 

ci6n social y econ6mico de los campesinos en la cual se 

explotan los tierras expropiadas por lo Corporoci6n de 

lo Reform.2 Ag rari.2, durante el período que media entre 

lo toma de posesi6n material hasta que se los asi gna en 

propiedad o los campesinos, en alguno de los formas que 

lo ley establece". De o.cuerdo con la Ley, el período de 

Asentamiento duro tres 050s, y puede ser extendido por 

un plazo adicional de dos 050s por decreto supremo fun-

dado del r residente de la República. 

Durante esta etapa en cado predio se constituye lo So-

ciedod hg rícolo de Reformo Agrario., persona jurídica 

creado por todos los campesinos que forman el predio. 

Los asentados aportan el trabojo,conjuntomente con sus 

aperos, y lo Corporoci6n do lo asistencia t~cnico y fi 

+ Henj {vor Rafael, Reformo f,crorio Chi lena ~ Uno. Vi s i6n 
Global, 1965-1969. 
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nanciera, adem6s de la tierra. Las uti l idades se repar-

ten entre CORA y los c ampe sinos en porcentajes de 10% y 

90%, respectivamente. Entre los ccmpesinos est~s utili-

dades se distribuyen en funci6n de lo canti dad y natura 

l eza de trabajo apo rtado en el auo. El asentami ento es 

un modelo de e mpre sa de autogesti6n. En efecto, la 8 es-

ti6n de la empresa es r espons ab l e de un Cons e jo de Admi 

nistraci6n forma do por 3 a 5 c ampesinos que han sido e-

l eg i dos por la Asamblea de Saciase Exce pciona lmente pa~ 

ticipa un funcionario t~cnico de COR~. 

De 196 5 a 1968 se han asentado un número a prox i mad o de 

1 4 .000 f amili a s,+ de este número total el 65 . 3% est6-

cons titui do po r g rupos familiares que vivían en los pr~ 

dios, el r e sto corres ponde a familias seleccionados en 

o tra s locali daóes . Por 10 que puede op r e ci a rs e , e l suje-

t 1 ("" , '1 f ' l' '1' ++ o oene r1 C1or10 oe a re arma a g r a rl a e s e 1nqu1 lno 

como primera medida,para lu ego se guirle e l arrendatario 

l ' L 1 t' f ' +t-+- " . y meu lane ro. os va un orlOS y a uer1nos, pract1ca-

mente quedan fuera de l os b eneficios de l a d istribuci6n, 

sienGo pro teg idos po r la "Ley de Si nd icnlizaci6n Campe-

sh1.a. 

Una vez transcurrida la primera etapa que constituye el 

asentamiento, las tierras ser6J asi gnadas, de acuerdo a 

+ CORA. Cuqtro ~fi os de Reforma ~g rari a - 1968 . 
-H- Id6ntico a Colono en El Snlvador. 
-H+ I déntico a ¡\.s nlariado en El Sa lva dor. 
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l~ Ley, como norma Gene r a l en prop ied~d privado . Con 

exc epci6n, yo sea por r~zones t~cnic~s o porque lo s 

~scnta dos lo soliciten "en comt'in" , ~s i gnñndoseles -

en cualquiera de l~s siguientes formas de propiedad 

. . + comunl.tarl.a. 

a) En propiedac exclusiva o cooperativas campesinas y 

b ) En propiedad exclusiva o coop e rativas de r ~fo rm~ 

e) En ca - propiedad a c ~mpesinos; 

d) En ca-propiedad o coo pe r a tivos c~mpes in~s, y 

e) En co-propiedad u cooperativo s de reformo agrar ia. 

De a c uerdo a lo Ley ex i stir6n tres clas es de cooperat! 

v~s de reformo a Grari a: o) De asi gn~tarios: " aquellos 

constituidas por los ben ef iciarios oe la reform~ ~gra -

ri o que sean ~sign~tarios en propiedl1d excltlsiv~ y/o 

C:1 coprop iedad"? b) t. si gnaciones de tierro~ " oCj uello 

o lo que se l e asignan tierras en p ro p iedd d sin in d ivl 

dua li zor en el terreno los de rechos de sus miembros coo 

pcro uos ll
, y c) Hixta : " aq uello o que se le asignan tie 

rras en prop iedoj y cuyos socios son adem6s,osigna t arios 

inc.~ivi cJ uales y/o en copropiec1ad ".(lcrt. 1 ). 

-~ Henj!v~r Rafae l, Reforma Ag rario Chilena: Uno Visi6n 
Glabal . 1 965 -1 969. 
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Resultados de los Asentamientos. Según eva1uaci6n de 

1 d .. + 
ICIRA-F~O , s e han obtenido los resu ta os s1 g u1entes : 

"En el primer año de funcionnmiento del sistemn de asen 

tamientos se observa un mejor uso del recurso tierra, 

ya sen 02 través de l a incorpora ci6n de suelos 02 la pro-

du cci6n o mediante el desplaznmiento de cultivos de b~ 

jo productividad por otros de mns alto rendimiento". 

El ing reso a nual promed io de los asentados se ha incre-

mentndo en re1aci6n al que disponían nntes de la refor

ma agrario. El ing reso anual promedio 
-j_L 

asciende a I 

EQ 5033.96. En relaci6n a los diferentes trnmos de in-

gresos, como el 26.9% de los n s en t ndos ov tuvieron un in 

g res o superior 02 Eº 6500.00 Pe ro en n1gunos asentamie~ 

tos se recibe un ingreso inferior al promedio, pero su-

perior al recibido c on anterioridad. Al ma r gen de estos 

ing resos monetarios, los nsentodos obtienen otros bene-

ficios c omo educaci6n, vivi enda y otros. 

En 10 referente a 102 producci6n y productividad en los 

nsentnmientos, puede decirse que todos los rubros de la 

producci6n experimentnron un numento de superficie. Es 

así como las hortnlizas tri p licoron su nren, los ceren-

les y ch a cras, i g uol que l o s empnstndns nrtificinles, 

-}- 11enj ívn r RClfael, Re f o rma Ag raria Chilenn: Uno Visi6n 
Globa l. 1965-1969 

-1-:- COR/~ . Cuntro Años eJe Reformo !:.g rnrin - 1968 . 
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dup licnron l n superficie de cultivo, mientrns los plan 

tacione s frutales y los cultivos industrial es aumentaron 

en un 30% . Los cultivo s de tri go, maíz, cebado y pnpas, 

que en cunnto o su superficie son los mns i mpo rt a ntes, 

tuvieron un ren d i miento promed i o superior 01 promedio 

nocional, eq uivnl ente en 37.9%, 25.2%, 36 . 5% Y 65.2%, 

respectivamente. 

Los benefic i os sociales alcnnzndos por l os asentami entos 

en cuanto o independenci a y seguridad, son difíciles de 

cuantificar, pe ro seg ún uno i nvest i 8 aci6n r eal izada por 

ICIR~, se hace i mposible en ln i mag inaci6n de un campesi 

no asentado, volver al sistema anterior, yn que ese sis 

te8a nado le o frecí a como pe rspectivo en su futuro . 

Lo construcci6n de viviendas ha ten i do pri oridad, en -

vistn de l o incor po rnci6n de nuevas fnmilins o los ti 2-

rras ex pro p ia dos . Entre 1965 y 1968 se han construido 

5 .19 0 nuevns viviendas y r epa rado 429. hdemns del g ran 

n6mero de c onstrucciones y ob r n s llevados n cabo por 

l os campesinos s i n intervenci6n de lo COR~ , se han c ons 

truido 193 Km . de c onoles y 39 tanques c on uno co poc idn o 

de 428 . 000 M
3

• Se han invertido en obras de infroest ruc-

turn EQ 130 . 000 . 000 , expresados en monedo de 1968 . 

Uno crítico 01 pro g r amo de v i viendns es que no se justi 

fico su inversi6n en ci e rtos casos, en l os que con uno 

viviendo rústica que ll e n a ra los necesidndes de lo 
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familia, bastaría, dejando el resto de 10 inversi6n en 

lo producci6n de 10 tierra, ya que muchos veces se ob-

serva esto paradoja -tienen casos bien construidas pero 

no tienen la inversi6n paro producir 10 tierra-. 

La ganadería en general ha obtenido un incremento en 

los asentamientos. En g anado bovino aumentaron 9.548 ca 

b ezas, en ganado bovino se expcriment6 un aumento de 

2L¡.471 unidades, 10 existencia de cerdos se trip1ic6. 

Lo pro du cción lechero a1canz6 en el ejercicio 1967-1968 

o 5 millones de litros, Lo producci6n de carne de vac~ 

no su pe r6 los 600 mil kilos, mientras 10 carne de corde 

ro producida se aproximaba o un mil16n de kilos. 

En tre los factores que están incidiendo en contra de 10 

política de CORL, está la falto de adecuaci6n entre el 

n6mero de asentados y 10 capacidad de obsorci6n de mano 

de obro de la tierra. Los asentamientos están contratan 

do mono de obro, no s610 ocasional sino permanente, l o 

que refle j o que e l m6dulo de a sentamiento por familia 

es defectuoso, yo que de c orreg ir eso situaci6n se hu-

h ieran lo grado asentar entre 20 y 25 mil fomi1ios en 

vez de los 14 mil. Este problema es tn haciendo de1-

as enta do un g rupo privilegiado de la g ran masa camp esi-

na. Tomando como base las metas fijadas paro el perío do 

1964-1970, en que se pretendía beneficiar o 100 mil fo-

mili o s, se tendría paro 1969 un déf icit de 

+ i"lenj {va r Raf nel. Refor:.ta !.g rorio Chi lena ~ Uno Vi s i6n 
Glo bal. 1965-1969. 
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que demuestro un proceso de reformo agrario lento. 

En cu anto o la comercializaci6n, resulta parad6jico e~ 

tar intentando uno mejor distribuci6n del ing reso,mie~ 

tras,por otro lodo, l os utilidades de los asentados se 

diluyen en ben~ficio de l a estructura de comercializa 

ci6n existente, en q ue la mayor utilidad va a manos de 

los comerciantes e industriales, mermando l os utilida

des de los campesinos. Esto puede ser deb ido a lo s prl 

meros aBa s de ref o rma a g rarin en que en l a etapa de 

asentamiento no se ha organizado lo c omercializa ci6n de 

l os productos que vendr6 poste riormen t e en l n org aniza

ci6n del sistema coop era tivo, se g6n lo p revisto despu6s 

del asentamiento. 

En el an6lisis de la organ izaci6n, lo Oficina de Plani

ficaci6n hg rícola no h a as umi do los funciones po ro las 

cu a les fue creado. Los Consejos Nocionales ninguno h a 

funcionado hasta el momento, lo que adem6s de explicar 

situaciones como lo credi ticia,ha c e imposibl e lo g rar su 

coordinaci6n yo que son organismos que dependen de Mi 

nisterios distintos 01 de ~2 ricultura. Esto falto de ca 

ordinaci6n ha implicado l u duplicaci6n de funciones en 

al g unos organismos. 

No hoy dudo de que lo administraci6n p6blica es e l ins

trumento paro l o realiz ac i6n de l os objetivos po líticos; 

pero en Chile, como en muchos o tros países, no ha cambia 

do de acuerdo o los nuevos concepciones. 
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Despu6s de verific n rse ln etnpn de nsentnmiento se l es 

Qsignnr6 en propiedad la tierra n los c ampe sinos en l a 

formn que l a Ley establezcD o 

En este se g undo paso den tro de l pro ceso de reforma ngr~ 

ria, se desarrolla uno po líticn coo perativn con el pro -

p6sito de que funcion e c omo estructura empresarial que 

incremente In producci6n con efectos pos itivos en el 

cnmpo social. 

~n rn llevnr n cnbo unn po lítica de ncci6n cooperntiva 

se h n enmnrcado esto orgnDizoci6n dent r o de lo realidnd 

campes ina chil eno, 
+ 

de mnnera que~ a ) Teng a una partici 

paci6~ democr1ticn de parte de sus socios y un tratamien 

t o al ca pita l y n los resultndos diferente o la economí~ 

cnpitn li stn. b) Comp renda un sector r e lntivamente homo-

~ 6neo en cu anto n ing res o , nspiraciones, culturn, etc., 

c) Sea multiactivn, es decir, puedn desnrrollor mdlti-

pIes finolidndes. d ) Re g ional, ~s decir, que desarrolle 

su acci6n en su sector g eoecon6mico de cierto ma gnitud, 

osesurando un funcionamiento econ6mico eficiente que ha-

sn po si ~ le el desnrrollo de In re g i6n conforme n ln uní 

dnd de de s a rroll o . 

Pnrn In pr omo ci6n cooperativa se llevn n cabo una inves-

ti g aci6n o dingn6stic o de la pob laci6n, a g riculturn c am -

pesina y los orgon iznciones campesinos existentes . Cono -

+ IND~~ , Marco Nacional de r ro g rnma ci6n 1969. 
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ciendo el diognóstico, se estoblecen los medidos que pe~ 

miton la creoción de uno coo pe rotiva, de tol manera que 

pue dan ubicarse en las dis tintas zonas o oreas. 

~a ra l o r eal ización de e sta etapa se considero en forma 

integral la realidod humana y sociol, c omo la reolidod 

o g ropecuorio, utilizondo l os instrunen t os de sectorifi

cación y l a me t odo l ogío en pode r de lo zono. 

Durante el oño de 1969 se p retendí a completar un estudio 

de sectorificación de todo el país, debiendo existir uno 

p l an ific a ción del númer o de cooperativas que sero posi

b l e que existan. 

Paro l a formación de l os c oope rativos se distinguieron 

dos p lones ~ 

a) Donde existen cooperotivos compas ina s . 

b) Donde no existen coo pe r a tivas camp e sinas. 

En e l prime r caso, si las cooperativas son eficientes 

en su reg ionalid ad ,multioctivi dad,o funcionomiento ge 

neral ,debe impulsarse su remodelación o suprimirse si 

no,los efectos positivos. Paro esta nueva estructura

ción debe tomarse en cuento los criterios de los ins 

tructivos de sectorificación,es decir,como norma gen~ 

rol,no debe existir mns de una cooperativo por comuna. 

De allí que en muchos zonas debe lo s rars e 10 fusión de 

c ooperativas,l a decisión de disolución debe tomarlo 10 
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Direcc i6n Zonal, uno vez agotados los recursos para lo 

recuperaci6n. 

Donde no existen cooperativos, lo acci6n de promoci6n 

se desar rollará o partir de 10 investi g aci6n y 10 sec

torificaci6n, no debiéndos e perder de visto 10 reg ion~ 

li dad . 

En la etapa de organizaci6n? s e realizo un estudio s o 

cio-econ6mico, el cual debe revelar, ademns de su o p o~ 

tunidad paro l a cducaci6n de los socios,la factibilidad 

econ6~ica y social de l a cooperativo q u e se quier e con~ 

truir. Dicho estudio es puesto en a cci6n po r el equipo 

de l área y de p rof csion~ l es extra-áreas dentro de lo s 

cuales el asistente coop e r ativo es s610 uno de ellos. 

En los dos cosos considerados se propicio qu e l~s orga 

niza ciones campes inos (Comité Sindica l, Comité de Pequ~ 

5 0S Agr icultores, Asentamientos y Organizaciones Femen i 

n a s) i mpulsen e l ing res o y pa rtici paci6n de sus asoc i a 

dos en l a cooperativa, constituyéndose para l o s efectos 

de estructura interno de l o s cooperativas, c od o g ru po 

sindica l o de otro orden, en pos ibl es comuni da des coop~ 

r at ivas . 

~ara que el campesino participe en estas organiz a ciones 

s e desarro11 arn un o acci6n educativa, que realiz o a dif e 

rentes nivele s de c oope r at iva , n través de un Comité d e 

Educnci6n y po r el Instituto en curs os de bases y d ir i

g entes. 
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Lo s nctividodes de l os cooper~ tivos estñn encaminadas a 

10Gror un cambio de un senti~o individual o comunitario, 

en base a l a potenciolidod productiva que ~sta imp lica, 

porn lo cu a l se h~cc necesario integrar en su seno l o s 

necesi dades del moyor número d e campesinos. 

Me d ionte el cr~dito cac se prop ici arñ ln crenci6n de e~ 

presns, que voyan ori g inando ln propiedad cooperativn 

de l os medios de producci6n. 

~dem6s de estas octividodes se est6n org anizando el sis 

terna de c omercio lizoci6n, el abastecimiento de in sumos? 

e l c onsumo y ln ejecuci6n de obro s comunitnrias en qu e 

act6n la cooperntiva, aprovech ando los apor t es y el op~ 

yo del Estado, l ns Municipalidn des, etc. 

Se ha presntodo un esquema g eneral de ln org aniznci6n 

cooperntiva en l a Re foroo ¿ g rorio Chilena en bas e a las 

inforo nciones de IND~P en su publicaci6n del olio 1969, 

no se puede analizar ni evaluar sus resultados positi

vos o neg ativo s determinando c u6 1 es hon si do los facto

res m6s determinantes que han contribuido n e llo, debido 

n que se estñn Gcstnndo en estos momentos este movimien 

to c ooperativo, esperando que seo un paso mñs en lo s al 

cances positivos de las realizaciones de los pro g r amas 

de reformo a g raria en ~m~ricn Lnt ina, yn que para su o~ 

c anizaci6n se han tomado en cuenta las demñs ex~eTien 

cins ocu rri das en el continente y en l as dem6s pnrt es -

del mundo . 
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~ continuaci6n se describe la propiedad agiícolo seg6n 

" El Pro Gr ama de Reforma l,g roria" del Partido Dem6crata 

J 

Cri s tiano r. 

En él se establecen tres tipos de propied d~ La familiar, 

la comunitario y l o mediana propieda d . La primera ser6 

la que permita mantener en ocupa ci6n plena y r e cibir un 

ing reso suficiente poro satisfacer las necesidades de 

lino familia campesina. Su extensi6n promedio ser6 de 1 0 

hect6reas reg ados o su equivalente en otra cl a se de ti e -

rras. Estos unidades a g rícolas se orGanizan en cooperotl 

vas m6s que todo de servicios. 

La prop iedad comunitaria se preferir6 cuando sea antieco 

n6mica l a parcelación de la tierra ( Ganadería, suelos:p9. 

bres, predios forestales, ciertos tipos de vifi e dos~etc") 

o cuan do el bajo nivel cultura l inicial y la falta de c a 

pacidod empres ar i a l de los campes inos no les permita ser 

em pres a ri o s in dependientes Q 

Du r an te cierto ndmero de afios, la COR~ velar6 po r l o s in 

teres es de la empresa en beneficio de sus socios y en 

res g uar do de los cr~ditos de inversi6n y operaci6n q ue 

el Es tado d~ber6 for zosamen te darle host n q u e constituyo 

su propio capital. Es tableci~n dose poro e s te efec t o un 

sistema de co-odmin istración po r medio d e l o asi gn a ción 

del administrador por par t e de COR~ con l o ap robncicin d e 

-:- Reformas ,\grarias en ,'-eméTico Latinn. Os e ar Delgndo. 



los comuneros y por un Consejo Directivo elegido por 

los socios. ~dem6s , en coda comunidad existir6 como 

6rgano m6ximo ele gob ierno "La f, samb leo. de Comuneros" o 

Los derechos ele los comuneros. L l constituirse 10 ca 

munidad y po r un período de dos a~os,ninGdn miembro de 

la misma tcn d r6 derechos perman entes en e ll a . En este 

l apso de tiempo l as pe rs ono.s que no se adapten J' serdil 

excluidos, al posa r es t e la pso l os q ue perman ezcan se-

r6n miembros def initivos. 

L l principio recibir6n como anticipo un jornal v~ri ab l c 

seG6n el trabajo aportado, Al terminarse e l e j ercicio , 

se dividirán los utili dades de acue~do al t~abajo apor-

todo po r cado uno y de acuerdo él l os utilidades neto.s .. 

obtenidos, q uedo.n do po ro. e l ca p ito.l de ope raci6n e l 25% 

de los utilidades. 

Cado comunero podr6 retirarse voluntariamente, o permu-

tor el de recho, siendo autorizado po r lo Asamblea; en 

c asos de r e tiro reci b ir6 un a proporci6n c orrespond i ente 

01 c opi tal o.cumulo.do durante el tiempo q ue permaneci ó 

en 10 comunidad . En coso de enfer medad o o. cc i~ente ser6 

proteGido por la comunido.d; en Co.SO de muert e , s u f o.mi-

lia recibir6 el aporte tal corno en el retir o v o luntario. 

Los hijos de estos, como gente extraua pod r6n inGreso, 



previa aprobaci6n de la ~somblea. 

En la mediana propiedad, existirá el trabajo asalaria

do , con una modalidad, que éste deberá reg lamentarse de 

mane ro que el trabajador teng a una equitativa particip~ 

ci6n en la empresa y un mínimo de b ienestar . 

Para este logro se organizará la síndicalizaci6n campe-

sino. 

De acuerdo a los planes,este pro g rama está en operaci6n 

desde el afio pasado, y, c omo dijimos anteriormen te, en 

los pr6ximos afias podremos realizar un análisis crítico 

de l o reforma a g rari a chilena y de su organizaci6n em-

presarial. 
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VII 1.' U).1'1 NACIONAL COO PERATIVO EN L \. REFORj\1l~ ¡,GRARIA 

l. ]E.po r tancia Relativa del cooperativismo+ 

~ntes de iniciar el análisis de l a organizaci6n coo-

pe rativa dentro de una reforma agraria en El Sa lva-

do r, es nec esar io h acer unas c.onsideracioh esg 

Es conveniente hacer conci enc ia qu e debemos estudiar 

el problema de l as e st r uc t uras y t~cnica s d e l as co~ 

perativas en el área rural, desde una perspectiva n~ 

ciona l. Es decir, e sco ger entre los caminos metodo-

l6g icos ~ Uno, que va de l a realidcd a la teoría, de 

los hechos a l a experienci a y 01 conocimiento~y, el 

otro,que pa rte de un esq u ema tc6rico a l a realidad. 

Lo fundamental en el p l ono d a lo s ordenamientos so-

cial e s, es el an61isis de los expe rienci as hist6ri-

c a s c ontempor6neas,con el prop6 si to de s ustraer de 

la observaci6n objetiva de la experiencia,un crite -

río de desa r ro llo. 

Se ha ce necesario determinar un objetivo previo:Que 

l a estructura cooperativa se una lizn rn dentro del 

camp o específico de l pro g rama de reforma a8raria,e~ 

t end ida como un conp l emen t o para e l desarrollo de b 

reforma a g r a ria y a l alc ance de sus objetivo s . Hay 

que dej ar claro e l supuesto de que e s un camb io de 

+ En est e apartad o se h a mantenido la orientaci6n y 
enfoqu e que del coopcrativis~o anal iza el Economis 
ta colomb i ano ¡\ntonio Garcfo. ( Incluye e l Numeral-
1 y el li to r n l n ) ). "Refo r m,::l /,g r~ri a" - To mo 111 
Ch il e e 
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estTucturas de la tenencin de in tierrn, en cuanto es 

este cambio el que abre el cnmino a nuevas estructuras 

de exp10taci6n y n una redistribuci6n del poder socin1, 

econ6mico y político. Lo que debemos analizar es que -

sin nuevns estructuras, servicios e instituciones que 

puedan desarroll a r las nuevas estructuras de tenencia 

de la tierra, podrían frustrarse los objetivos de la r~ 

forma agraria. De donde resulta fundamental estudiar~ 

sistema cooperativo como un instrumento cuya funci6n 

es el des a rrollo de las estructuras de tenencia de la 

tierra proyectadas ~or la reforma aGraria . 

i) La estructure de la exp1otnci6n agr íco1n~ que en 

foque los problemas econ6mico-administratívos de 

los recursos físicos y culturales. 

ii) La estructuro del ordenamiento social, que compre~ 

da el an61isis de la poblaci6n, sus relaciones so

ciales, y las modn1idades cun1itativas y cuantíta-

111) 

tivas del potencial de trabajo. 

La estructura de servicios institucionales, a ni

vel del Estado o de las comunidades (sa lud, educa 

ci6n~ finnnci nmiento a g rícola, etc . ) . 

Iv) La estructura del ordenamiento comercial de los 

productos agrícolas, que va hasta el industrial 

almacenaje, etc ., y las diferentes formas de pa~ 

ticipnr en el mercado nacional. 
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El estudio y ~n61isis de estos esquen~s de estructura 

complement~ri~ al de la nueva tenencia de la tierra, 

reside, que en cu~lquiera de ellos puede generarse un 

mecanismo de estr~ngulomiento o distorsi6n de 10 re

forma a g rario frustrando sus objetivos. 

Lo primero que tiene que orientarse es la capacitoci6n 

de lo s campesinos en el manejo de l os nuevos estructu-

r~s. 

El problema se ahondo m6s en nuestro medio, debido o 

que coexisten los economías de mercado con todos los 

formas de economí a de subsistencia. Es dec ir, que e 

xiste uno vasto escalo de economía de subsistenc i a, 

que va de lo ~utarquío primario o la come rcializo

ci6n de ciertos productos, o fracciones de 10 produ~ 

ci6n dom6stica como punto de uni6n con e l mundo exte 

rior. El problem~ que se presento es mós profundo de 

lo que o simple vist~ parece. Se tr~ta de conduci r u 

no economía de subsistencia ~ uno economío de merca -

do , lo cual implico un complicado proceso de cambio 

social, de mo~talidod,actitudes,técnicas , por lo que 

se supone un proceso revolucionario en el orden~mien 

to social y en los p~trones de culturo. 

r or l as rozones anteriores es que nace lo nuevo con

cepci6n de lo s cooper~tivDs dentro de nuestro medio; 
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es dec ir, buscar su nueva teoría, su propio camino, su 

propi a teoría del desarrollo$ Porqu e se Cre e , que en 

este trabaj o no se tr a t a de explicar a l a orGan iz a ción 

co ope rativa e n sus t eo rí as originales de Rochd a le o de 

lo s ideólogos que l a han r efinado en las naciones des a 

rroll adas, sino, que darle una nueva y dinámica t eor ía 

de las cooperativas, c o~o i ns t rumento de l des ar rollo 

económico-social de los países atrasados como el nU0S 

t ro. Es con este criter io que debemos estudiar l as coo 

perativas de los EE o UU~, Rusi a , Ing late rra, pa í ses e s 

candinavos, o de las nac i on e s que 61timame n t e están de 

sarro11ando la r e for ma a g r a ri a , como : ls rae 1~ Ch i1 e. o Cu 

ha , ya que n o ten dría objeto trasplan t a r idea l ment e lo 

q u e s e ha org an izado en es t~s países a nuestras estruc 

turas, s i no que con el es t ud i o de estas experienci as fi 

jar nuestras propi a s t e oría s . 

Si hacemos un examen crítico de todas es ta s situaciones 

n o s enc~ntraremos con qu e no e xis te un sist e ma mundial 

coo ? e rati vo , sino qu e s i stemas nacionales de coop e rati 

vas, li 8 a do s por un a filosofía social . Es decir, que 

d e b emos a clima t a r y ada p tar l os princi p ios de filosofía 

social, a nue str as c ondiciones, problemas y demanda s de 

la comunidad. 

Uno de nues tros m6s gr a ves p r ob l emas que s e encuentran 

en nu es tra soc i e dad , es e l subdesa rroll o ideol6g ico, 

esto es ,la incapacida d de poder crear n u es tros propios 

con c eptos o versiones te6ric as de l os probl e mas e con6mi 
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cos y sociales del mundo interno en que vivimos. Po r 

10 que nosotros siempre hemos trotado de trasplantar, 

instituciones t~cnica s y es tructuras que corresponden 

a países desarrollados~ no puede decirse que tenemos 

un sistema cooperativo que se haya complementado a 

los sistemas nacional es de vida, al contrario, como 

no han funcionado en nuestro mcd io,con los teorías i

uenles, se ha dichog "este sister:1a aquí no funcionar;~ 

por 10 que han surGido ciertos abortos de institucio

nes que no trabajan como coopera tivas. 

Deb ido a las consideraciones expresados se hace nece-

sario que para crear un sistema nacional cooperativo 

es evidente que debemos hacer que concurran los si

Guientes fact oresg 

n) Una teoría, en cuanto re f l e je las condiciones esp~ 

cíficas d e una re a lidad nacional. 

b) Un objetivo o idea l de vido,que seflale el por qu~ 

se usa como instrumento. 

c) Un cuadro flexible de estructura, de acuerdo a l os 

modalidades de lo tenenci a de l~ tierra, los facto 

r es ambiental es , l os tradiciones campes inos y las 

posibilidades de orgoniznci6n empresarial. 

d) Un or den amiento social propio ya que ln forma del 

koljos ruso no puede ser 10 r:1 ismo que la cooperati 

va norteamericana, del kibbutz israelí o de lo g ro~ 

ja cubana • . 



e) Unn t~cnica de opernción, de f inidn de ncuerdo a 

l as moda lidades del orden~miento social,los tipos 

de pobloción,los pn trones y niveles culturales,etc. 

Sentados estos supuestos teóricos podemos proceder al 

nn11isis de lns dem1s e x periencias contempor1nens, co 

mo: In rusa,inglesa,isrne l!,cubano,chilenn,EE.UU. de 

fl.m~rica,etc. 

En relnción n lns considernciones anteriores, podemos 

entrever que el cooperntivismo en s{,no es un sistema 

que objetivamente, por su misma naturaleza, ll e var1 o 

lo maso campesino o mejores condiciones, como muchns 

veces 10 sostienen en disertnciones algunos "nm.::lntes" 

del cooperativismo, ni. Ducho menos 10 g rnr los cnmbios 

de estructuro que el país necesitn. Zs l o r efo rmo n-

g rnrin In que 11evn implícito los cnmbios de cstructu 

ro de l a tenencia de In tierra pnrn el logro de los 

objetivos económicos, sociales y políticos, en qu e el 

cooperativismo es un instrumento o compl emento para la 

obtención de estos metas. 

El sistema cooperativo ser1 la nuevo organiza ción em-

prcsariol que evitnré cualquier d istorsión de los ob-

jetivos perseguidos por n el lO Gro de los n1c.::lnces de 

lo reform.::l a fo rarí a. 

n) El Cooperativismo Dentro de la Estructuro Nacional y 

su Dependencia de los Objetivos de l o Reforma Ag rario 

Del an11isis histórico de los cooperativos rurales, y 

su relación con los sistemas de otros pa íses que hon 
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organizado e sta instituci6n, coco complemento para el 

desarrollo de sus reformas y en la nedida que han acli 

matado los principios de filosofía social a su medio, 

es que nosotros debemos sacar experiencia, no para tr~ 

plantar mec6nica y artificinlnente tales experiencias, 

sino para aprender a definir nuestros ideales, o metas 

de vida, nuestras pe rspectivas te6ricas, nuestra s es

tructuras y t~cnicas adecuadas de operaci6n econ6mica 

y social. 

El esquema sobre l a s diferentes forIuas en que el coo

perativismo se ha desarrollado en el mundo contempor6-

neo, sirve para mostrarnos l a nueva direcci6n del coo

perativismo como instrumento de desarrollo econ6mico, 

superando la dlrecci6n c16sica hacia el mejoramiento a 

tramos de la es tructura social. 

En nuestro medio las cooperativas aparecen como soei~ 

dades de car6cter secundario, este concepto nuestro -

del sistema cooperativo, no 108 raría ejercer una in

fluencia decisiva sobre las nuevas estructuras agra

rias, o sobre l as condiciones de mercados y servicios. 

Zs conveni ente hacer notar, que para que esta organi

zaci6n trabaje como instrumento para el desarrollo de 

la reforma a g rari a , se ti ene que cambiar el ma rco so

cial e institucional que en otra forma le daría ri g i-
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dc z; es decir, que le fomentar í a una crisis por -

desa juste , por inadecuaci6n y por carencia de aP2 

yo en le economía nacional. 

Por lo tanto , se debe construir en nuestr a economía 

un nuevo mode lo de tres sector es~ el estotol, el c02 

perativo y e l privodo. Entendi~ndose por sector coo

perativo una integraci6n,unc trama de relaciones 1n

tercoúperativas~ Sin un fuerte y din~mico sector es

tetal y sin un flexible y coherente sector coop e r a t! 

va se corre el riesgo de carecer de e l emen tos suf i

cientes para una acelercci6n del desa rrollo y po r 

consecu ente se pue de ori g inar el fracoso de l e r e -

form.'l agraria. 

Le cooperativa rural no podrá rebasar ciertos topes 

o linde r os con un Estado s in instrumentos prácticos 

o te6ricos pa r a cubrir las funciones de promoci6n, 

as istenci a técnic.'l y desarrollo. Es necesario dejar 

asentado que sin les posibilidades de ~ue el Es ta d o 

desempeae estes funciones asistenciales (técnic.'ls, 

financieras, sociales) en e l país, las cooperativas 

rureles cerecer6n de una fuerza de despe g ue y de e~ 

frentamiento a los factore s adversos de le estructu 

ra sociol. El fen6meno de inedecuaci6n de que se h~ 

b 16 an terioroente , no s610 consistQ en l o incapaci 

dad de l Estado p e ra prestar servicios asistenciales 
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de promoci6n y desarrollo, sino en la equivocada po

lítica del fomento de la cooperativa rural. 

ToJo esto es debido a que los países subdesarrolla-

dos sustentan el Estado subdesarroll a do que se ca-

racteriza por una atrofi a de las estructuras de ser 

vicios y por una hipertrofi a en la estructuro del 

poder, es decir, con l a máx i ma cantidad de poder, 

con la mínima canti da d de servicios, lo cual se re 

flej a como un freno en el desarrollo de la coopera-

tiva rural. 

Otro de los obstáculos q ue se deben superar es e l -

s ub desarrollo ideo16g ico, que consiste en l a falta 

de adecua ci6n de las ide olog í as universal es, inten

tando sustituirlas por f 6rmu las de desarrollo apli

c adas en los países q ue se adoptan como modelo. 

Esta actitud se expresa en las tendenci as ideo16 c i 

ces que intentan tras p lantar la s cooperativas de 

cr~dito, ahorro, comercí a liza ci6n dc ~E oUU ., de 1n

s l a terra, o las estructuras col e ctivas de los koljos, 

del kibbutz, sin analizar la idiosincra ci a de n u es 

tro medio. 

Por otro lado, t enemos que la evoluci6n política y 

moral del hombr e es inferior a la s conquistas técni 

cas, y~ que l a s naciones in dustrializadas enfocan 

~BUOTEC~ CENTRAL 
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el problem~ de nuestros países atrasados a la luz 

de l cuadro parcial de sus propi~s necesidad es estra 

t6g icas. 

Dentro de este m~rco de factores que hemos puntual! 

zado, el sistema cooperativo rural ha quedado apri

sionado teniendo que subsistir cono sociedades mar 

g inales. De ahí que est6n sometidos entre e l absolu 

tisillo comercial de l sector privado y el absolutismo 

ourocr6tico del Estado~ por uno parte las cooperat! 

vas ruroles se encuentren enfrentad~s ante una eco -

non!a privada que les es adverso y sobre cuyos mol 

des funcionan los mecanismos de cr~dito, el finan

ciamiento, el almacenaje, el proceso industrial, la 

comerci a li zaci6n y la trono de los relaciones fino -

les de los consumi do res; por otro porte, l os coope

rativos rurales no encu entran una estructura o sis-

tencial del estado con coraci dod de prestar ef icaz-

mente los servicios anteriormente mencionados . 

En consideraci6n o lo anterior, es posible señalar 

l~s g rand e s funciones que debe desempeñar lo coop~ 

rativa a g rícola o rural en el país, de acuerdo o su 

dependencia con los objetivos de lo reformo agraria: 

o) Como sociedad de personas que operan una economía 

de servicio; 

b) Como empresa a g rícola de g esti6n democr6tica; 
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) 
f' • t ~ e ~omo lns rumen~o de d es~rro llo comunal y de int~ 

c raci6n nacional en l a s 6reas atrasadas d e nues-

tras economías de subsistanc i ~; 

d) Como factor estratée ico del desarrollo nacional. 

Como sociedad de personas, la i~ualdad de derechos 

de los socios en contraposici6n de las sociedades de 

capital de una acci6n un voto~ la part ic ipaci6n de 

los soc io s en el manejo de l o sociedad~ el objetivo 

soci a l de servicio, l a subordinaci6n de l capital o 

del rég imen de las cos~s o las personas. La fijaci6n 

de este cuadro normativo se h~ hecho con 01 prop6si-

to de q ue l as cooperativas s e rijan dentro de éste es 

quema, para po der llevar adelante la reforma a g raria. 

Ya que en nuestro medio sa ha lles ado Q constituir 

cooperativas agrícolas int eG rada s por sectores de 01-

to nivel cultural, cuyo objeto es la explotaci6n in-

¿ iracta de la tierra comprada o arrendada, es necesa-

rio sentar con entera claridad que no es 6sta la cla-

s e de cooperativas que debe funcionar en la s nuevas 

es tructuras de la ti e rra . 

Den tro de un plan d e reforma a graria la coop e r a tiva 

debe estar capacitada para resolver una doble serie 

de problemas: Los de l mejo r amiento de 1 0 capacidad 

productiva y de acceso al sistema de come rci a li za -

ci6n, y l os de participaci6n colectiv~ en lo s probl~ 

mas de la administrac i6n rural. 
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Como instrumento de desa rrollo comunal en 1rcas 

atrasados de economías de subsistenci a , l o coope

rativo deb e jugar un dob l e papel dentro de l o re

forma agrar ia : uno de promoci6n del desarrollo en 

tGrminos integra l es (y partiendo de l supuesto de 

una participaci6n activa de las comuni dad e s rura

les en ese desarro llo), y otro de inte g raci6n so-

cial de las comunidades rurales a trasados o l os 

sistemas nocionales de vida. Como factor es traté~l 

ca del desarrollo de la reforma a g rario, las coop~ 

rativas r u ral es deben cumplir las m6s complej a s fun 

ciones : La de mejo ramiento en l os me cani smos de dís 

tribuci6n del ingres o nac iona l entre l as clases so 

ciales y los sectores de la economía, l o de propa82 

ci6n de formas de organizaci6n empresarial en el 

campo, c omo único m6todo de abrir las vías de acce 

so a las conquistas tecno 16gi c as de l a revoluci6n 

industrial ; la de transformaci6n de l os patrones de 

vida ~y de elevaci6n de los niveles de ingreso de ws 

r oblaciones campes inos , haciendo pos ibl e l a canali 

zaci6n de los servicios i nst ituci ona l es del Estado; 

la de integrac i6n de po blacione s en es t ado ma r g inal 

o l oca lizada s en las periferias mue rtas ce la socie

dad nacional. 

Es decir, que la c oope rativa obrar6 como medio o pcr2 

tivo de desmarginalizaci6n de los c ampesinos , como -

objet ivo de l a r efo r mo a g rario. Es ind i spensob l e -
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+ 
c1.2rific .~r que por m.2q; innles se entienden n "los 

g ru pos socinles que no obstnDte ser miembros de 1n 

sociednd de un pn ís, no l1cg nn .:l penetr.2r en 1.2 in 

timidn d de su estructurn" y que tro.s1.2cnndo este 

problemn no s610 n uno u ot ro nspecto de ln vidn 

de d ichos grupos sino .2 ln totnlidnd de 1n persono. 

humnnn? por mnrg in[ldo se en ti en de Q .:::quel que "está 

r .2d ica1mente incap.2citndo pnra poner fin por sí mis 

El sistem.2 cooper.2tivo considerndo como unD innov~-

ci6n dentro de ln s nuevns estructurns, es unn f o rmn 

ndecunda de 1 n integ r.2ci6n de l os mnrg inndos yn que 

l n causn fundamentn1 de ln m~rs inn1idnd es l o. con 

centrnci6n de ln propiedn d , y 6stn ha desnpn reci do 

como consecuencin de ln re fo rma n 8 rnrin, he eguf s u 

de pendencin de l os obj e tivos bnsicos de l a reformn 

Como se tiene entendido, es ln nctividnd empres.2ri n 1 

1.2 que c.2racterizc n unn economín Gn dcsnrro11o o En -

tre el es tn do es tacionnrio y ln ecoDomín en de sar ro-

110, es ln presencia de 1.2 .2ctividad empresnrinl In 

+ Ro s er Veckm.:lns-Ismnel Si1vn Fucntcsn1idn "El conce.!? 
t o d e Ha r g i n n li e]n el", E d i t • 1 9 6 8 pp . 8 2 .• 8 9 • C i t D el e 1 
documento de CIRA de Fr nncisco 01inrt " Et:¡p r es n Cor.m 
nitnric. y Re for m:} A8 r.2ri n". - BO Gotá 1968., 
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que constituye la diferencie fundamental, en que el 

sistema cooperntivo como estructuro empresarial gn -

rcntiz a una d irecci6n eficiente y la incorporaci6n 

de los hombres Q la funci6n econ6mica, política y 

social como objetivos b6sicos de la reformn agraria. 

b) [;.1 Coopera ti vi SUlO como rns trumen to de Cambio Revolu-

cio!1c.rio, Reforma, Capi talisr:lO 

Si onalizc.mos los dife r en tes sistemas cooperativos 

que funcionan en el mundo,vere~os,como se ha soste-

nido anteriormente~gue no existe una estructuro r{-

g ida del sistema cooperativo, sino qu e sistemas na 

cioncles unidos po r una mismn filosofín socinl o Es 

decir, que coda sistema po litico ha ad~ptado l os 

principios filos6ficos a su medio y a la s condicio-

nes y proble~as de la comunidad en que se desa rrolla. 

Tal es el caso y la experiencia que nos demuestran 

los tres países anteriormente analizados~ Isra e l,C~ 

ba y ~ Chi1e. 

En el primero de ellos, tenemos un sistema coop e ra-

tivo condicionado como una herramienta oara el desa . -
rrollo de un a sociedad capitalista. Dentro de su mis 

ma estructura podremos analizar que existen un siste 

ma comunitario y otro m6s individu a lista , pero f usio 

nodo s como instrumentos de desa rrollo para el lo g r o 

de los objetivos de un capitalismo mode rno en que l a 
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intervenci6n del Estado y el peso del sector coo

perativo obrero le don otra tonalidad 01 sistema. 

En el coso de Cubo, es lo revoluci6n que cambia to 

das los estructuras poro establecer los bases de 

una nuevo socieda d dentro de otro sistema polít! 

co-econ6mico y sociol. Pe ro tambi6n observamos que 

el sistema cooperativo es el instrumento que como 

estructura empresarial, sustituye el empresario c~ 

pitalista,dentro de otro conce pci6n, adecuándola o 

las nuevos estructuras creada s por el proceso rev~ 

lucionario. Es decir, que el sistema c ooperativo ha 

sido utilizado, en Cubo como en Rusia (koljos), ca 

mo instrumento de los objetivos que persicue la nue 

vo sociedad . De ah! q ue tenemos qu e 01 amparo de lo 

socializaci6n de lo economía, se requiero un conju~ 

to, de estructuras sociales y económicos que sean 

coherentes con dicha socialización. 

Por otro parte tenemos los cambios efectuados en Chi 

le ante los estructuras semi-feudales y capitalistas. 

Es el >sistemn ~o0pér~tivo el instrumento utilizado -

como elemento que impulsará los objetivos que persi

gue 10 reforma agrario. Despu~s de 1& etapa del ase~ 

tamiento compesino empiezo o funcionar 10 estructuro 

cooperativo, como el brazo organizador y coor dinador 
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de las nuevas uni dades econ6micas de explotaci6n. 

Corno se puede evaluar, es en l a adecuaci6n del sis 

terna cooperativo al sistema po lítico-econÓmico i m

perante, la raz6n fundamental del buen 6xito de s u 

funcionamiento. Es decir, que la es tructura c o ope-

rativa puede ser utilizada como instrumento para 

el desarrollo de reformas, revoluciones, o dentro 

del sistema capitalista. 

El sistema cooperativo esc6 concebido de manera tal 

que garantizando la necesaria unidad de cr8anizaci6n 

eficiente, pe r mite as! mismo, e l alcance nora todo s 

los miembros de una s o ciedad: de s u func i6n e c on6mi 

ca, po lítica y social a que todos aspiran, no estan

do este sistema sometido dentro de una estructura 

ríGida , sino que presenta una f lexibilidad de adap

taci6n con un c om6n denominador que lo constituye su 

fi losofía social. 

2 ~ O~0anizaci6n Cooper a tiva 

Para efec tos de poder establecer las bases de una pro

Gramaci6n cooperativa efic i ente , se hace necesario es

---tab lecer una i nvest i gaci6n entre la pob laci6n ru

ral, que nos pe r mita conocer ciertas características e 

~on6micas y sociales que pueden ser determinantes en 

el 6xito del sistema cooperativo. 
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a) D~r a conocer a ln comunidad la existencia de una 

necesidad, en la que se les demuestre 10 necesaria 

que es dicha entidad para resolver sus problemns 

de producci6n, consumo, comercializaci6n, crédito, 

ingreso, etc. Hasta que los g rupos humanos est6n 

consci en tes que mediante la acci6n conjunta pueden 

resolver sus problemas por ellos mismos,debe proc~ 

derse a la forma ci611 de l ·'} unidad econ6micao 

b) Uno de los problemas fundamentales pa ra la forma

ci6n cooperativ~,es que el grupo huma110 que la c ons 

tituye sea homog6neo. Es decir, que entre lo s miem 

bros de la s o ciedad cooperativa, existan los mismos 

intereses, i dea les, c onformaci6n socio-econ6mica,a~ 

tivida des comunes , etc. que permitan trabajar en aE 

monía y dinamismo: de manera que no existan sen-

timientos en conflicto q ue de terioren la es tructur a 

operntiva. 

c) Se debe determinar el número mínimo de agricultores, 

ya sea como propietarios individual es o en comuni da 

des que tengan un volumen de producci6n q ue dete~m~

ne un ingr eso satisfactorio, corno un buen ndmero de 

operaciones c omercial es dentro de in demanda existen 

te. En muchos casos se debe tambi6n determinar un 

n6mero m~ximo de coo perados para evitar que exista 

una dispcrsi6n del sentimiento de solidaridad coope-

rntiva. El volumen de producci6n m$n i mo, c omo el-
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n6mero de operaciones mercantiles, debe ser lo su

ficiente, que p~rQita g arantizar el éxito de la 

cooperativa. 

d ) Se debe establecer un estudio que determine las can 

tidades de capital neces a rio para el buen funciona

miento de la coop e rativa. En él se investi gará el 

aporte con que puedan contribuir los miembros o las 

cantidades gue deber1 asignar el Estado, préstamos 

al sistema coop e r a tivo y toda clas e de financiamien 

to necesario para el éx i to de la empresa. 

e) El buen funciona miento de una cooperativa dependerá 

en g ran parte de sus dirigentes, por lo que en este 

período se deben escoger los líderes de la comunidad, 

para desarrollar el interés entre los g ru po s y que -

demuestren las oportunidades qu e el sistema ofrece. 

f) Huchas veces el fracaso de las cooperativas ha sido 

por falta de administradores honestos y capaces~ por 

lo que se deben crear centros de estudio a celerado 

en que se formen los nuevos administradores y enc a r

gados de las operaciones de la empresa. 

g ) Se hace necesario para el éxito del sistema, q ue exis 

ta un espíritu coop e rativo entre sus miembros. Es de

cir, que hay que despertar en los g rupos humanos este 

sentimiento de s o lidari dad que exist¿ entre la pob la

ción rural, ya que están acostumbrados mucha s veces, 
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e desorrollar ciertos actividedes en común; por o

tro parte,su ancestro indigenista los lig o o lo tra 

dici6n del trabajo comunal y cooperativo. Por lo q~ 

ha y que crear este espíritu cooperativo dentro de 

sus miembros, convirti~ndolo en uno místico de deso 

rrollo poro 10 formaci6n de uno clase campesino con 

un nivel de ing resos elevado, y lo g rar los objetivos 

que lo reforma a Grari o persi gue. 

Le investi gaci6n y diagn6stico sobre lo realidad camp~ 

sino s on elementos bnsicos pera la formaci6n de lo es

tructura cooperativa. En efecto, no se puede pro g ramar 

toda uno organizaci6n sin tener los suficientes datos e 

informaci6n y su descripci6n sobre los prínciDales fac

tores que intervienen en e l proc e s o : Lo poblaci6n camp~ 

sina 1 l n a g riculturo y la org anizaci6n campesina. 

n) Cuadros Cooperativo s 

Como todas las organizaciones, ~stas deben su forma-

ci6n e iniciativo a sus diri g entes. Por 10 t anto, 

uno de los principales factores poro sentar las ba

ses de su estructura estarn en lo selecci6n de sus 

d iri gentes y en los líderes de los s rupos campesinos, 

Lllos sernn los res ponsables de 10 gesti6n cooperati 

va~ los que decidirán l o s lineamientos del sistema, 

coordinarnn los comit~~ y la directiva de lo futura 

asambl e a. 
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Estos dirigentes deben ser hombres dignos de confiD~ 

ZD y merecedores de ser seguidos por lD comunidDd y 

de quienes los miembros puedDn esperDr unD direcci6n 

democrnticD y eficiente. 

Primero se estDb1ecern n nivel del Estado un grupo de 

p1Dnificndores,constituido por expertos cooperDtivis

tas q ue conozcan los nspectos sociales y econ6micos 

con Dcceso a las demns fuentes de 1D investi g nci6n r~ 

rDl,para poder obtener una mejor 1Dbor de progrnmaci6n. 

Este núcleo técnico estarn ligado con los cuadros ba

ses que funcionarnn dentro de 1D pob1aci6n campesina, 

compuestos por dirigentes c ooperativos y líderes de 1n 

comunidnd,que estnrnn íntimamente relaci onados de los 

problemns y c ondiciones de los g rupos y su situaci6n -

g e o -econ6mica paro po der ten e r un~ visi6n inte g ral del 

p r o blema. Es decir,que la labor ce los diri g entes fun

cionarn piramidnlmente,en donde las relaciones sociales 

y econ6micas fluirnn de arriba hacia a baj o o viceversn, 

seg ún lo requieran las circunstancias. 

Los cuadros de los elementos que dirigirnn la organiz~ 

ci6n del sistema cooperativo, pueden calificnrse en 

tres g rupos~ Promotor e s,administradores y e ducadoyes. 

El grupo de los promotores ha sido en todos los países 

en que se ha arrai g ado el sistema cooperativo , los pri~ 
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cipoles fundadores de esta estructura. 

Los administradores son los encarg ados de las acti

vidades econ6micos de la empresa, y son ~stos los 

que velar6n por establecer las mejores formas de od 

ministraci6n,desarrollondo labor de extensi6n entre 

lo pobloci6n campesina y adiestrando a los líderes 

y o los nuevos emp r esarios de los conocimientos b6-

sicos en este campo. 

Lo s educado res son el g rupo que tiene un papel pred~ 

minante en la poblaci6n rural, y es el g rupo que de~ 

tro de la reforma agraria tendr6 una labor muy est e~ 

so para la e ducaci6n de los g rupos dentro del sis t e -

na cooperativo . 

El pr oblema m6s impo rtante en el r6g i men c ooperat ivo 

estrib~ en el pr og reso simult6neo de los tres g rupos , 

el mantenimiento de un equilibrio y la prevenci6n de 

d ivergencia entre ellos, y la coor dinaci6n de esfuer 

zos de l os tres hacia un ob jetivo común. Naturalmente 

que el equilibrio es ventajoso poro acelerar t odo 

el proceso de or ganizaci6n y coordinaci6n del sistema. 

b) Educaci6n Cooperativo 

Pa ra la for ma ci6n y buen funcionamiento cooperativo es 

fundamental el criterio educador poro suscitar en los 
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Gentes unn actitud de cooperación mediante un pro-

ces o de enseñanza gradual, para que el progreso del 

sistema sea resultado de una p luralidad de activi-

dades educativas. Las buenas y eficientes coopera-

tivas sól o pueden organizarse bas6ndose en una ad-

hesión racional c 

La misión educadora es de suma importancia, si se ex 

cluye esa labor de sus fines perder6 su autenticidad, 

por lo tanto es esencial señalar que el movimiento 

cooperativo se inicia c on una intensa tarea educa ti-

va y no con simples dispo siciones oficiales. 

Es de tomar en consideración q ue en los países subde 

sarrollados antes o después de haberse r e alizado una 

reforma a g raria, el Estado deseoso de elevar el ni-

vel d e vid~ de la g ran masa campesina y con el obje-

to de implementar el sistema cooperativo, h a realiz~ 

do to da una g ama de re g lamentaciones, disposiciones 

y leyes oficiales, no prestando suficiente atención 

al aspecto educativo, po r lo que las coo perativas ca 

recen d e cohesión org 6nica para su desarr o llo. 

La leg islación cooperativa es necesaria pero solamente 

puede favorecer un movimiento que impulse la edu-
¡ 

cación del campesino. Con las actuales estructu-

ras es casi impo sible desarrollar una lab o r educa ti-

va, las nuevas estructuras creadas por el proceso de 

reforma a g raria f a cilitar6n la labor e ducativa para 
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el establecimiento del r6g imen cooperativo. 

La educaci6n pre-cooperativa trata de dar a conocer 

a los futuros cooperadores la informaci6n y el cono 

cimiento necesario para la fundaci6n de las organi

zaciones. Una empresa cooperativa puede estar basa 

da en sólidos principios y bien administrada, pero 

si sus mi2mbros no están compenetrados del movimien 

t o y no existe en ellos el e spíritu de cooperaci6n, 

ten drán que enfrentar serias dificultades. 

Dentro de nuestro medio debe de establecerse una me

todolo g ía práctica de educaci6n acelera da ~ en la que 

se den a conocer los aspectos mns relevantes del 

c ooperativismo y las ventajas y servicios que pueden 

lo g rarse a través de éste. Po r o tra pa rte, las ins 

tituciones deben estar conscientes por medio de una 

labor d ivulgativa de ~ue es ésta la estructura eco

n6mica que impulsarn a la reforma agraria. Debido e~ 

pecialmente a la labor educativa, l os coopera do r es 

c ompr enderán el carne ter democrntico, tendrnn con

ciencia de sus responsabilidades, asistirnn a las re~ 

niones, trabajarán con ahínc o y armonia, estarón cons 

cientes del trabajo a desarrollar y c omp rend e rán que 

to do s sus esfuerzos estarán encaminados a elevar su -

nivel social y econ6mic o dentro del conglomerado nacio 

nal. 



~163. 

Lo educoci6n de los cooperodores debe ser positivo 

y concreta en consideraci6n de que la cooperativa 

es uno empresa para el mejoramiento de sus miembros. 

Es indispensable en lo educaci6n' cooperotiva aceptar 

a los personas con el grodo de entendimiento que po

seon, seo cual fuere. En nuestro medio no podemos, 

en lo mayoría de los cosos, pnrtir de un nivel nlto 

que no existe. Algunos conceptos por lo tnnto, no 

pueden ser comp r end idos por ln maso campesino debi

do a la falto de conicimientos previos y de experie~ 

cios de octuoci6n de grupo~ por l o tanto~ es torea 

de l educador el investi ga r a qué altura debe iniciar 

su cometido y acomo da r a ello todo su programo. Ya 

se han experimentado métodos educocionoles entre pe~ 

sonos sin ningún conocimiento de esta naturaleza (c~ 

mo el empleado con l os esquimales). 

Un principio fundamental de educaci6n coo pe rativa es 

el de aprender a hacer las cosas, haci~ndolas. El 

desarrollo personol de los hombres se ri ge por ese -

princi piog La ex pe riencia. Es decir, que puede ens~

ñ1rsele o sus miembros por medio de la pr6ctica para 

q ue la gente comprenda el significado de la c oopera-

tiva. 

El principio que sale de la propio naturaleza del 

coo pe rativismo es que en la educaci6n cooperativa se 

ha de utilizar con frecuencia el criterio de g ru po o 



lo técnico de actuaci6n de 8 ru po. Lo ideo de grupo 

domino todo el mecanismo de 10 organizaci6n coope

rativo, el de reuniones, trabajo y bienestar. 

Pa ro finalizar diremos que la ense5anza para la o~ 

eanizaci6n cooperativo sólo es el comienzo, yo que 

una vez formoda ésto, el proceso de educación es 

continuo. 
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Por medio de la educación se forman los nuevos líde 

res cooperotivistas ce los futuros generaciones yo 

que en lo formaci6n de 10 juventud est6 el futuro 

del cooperativismo y los fundamentos de lo reformo 

aeraria. 

c) Proyectos Pilotos 

Los proyectos pilotos ser6n empresas cooperotivos -

experimentoles en que se utilizar6n métodos selec

cionados o nuevos técnicos, encaminados a mejorar 

los con d iciones exiztentes del grupo social,con el 

prop6sito de que sirvan de guía paro el buen funcio 

namiento de otros unidades. El efecto demostración 

lo e ra do en los comunidades,octúa como un co e ficien 

te de aceleraci6n paro 10 propaeación del sistema 

cooperativo. 

Los proyectos pilotos se llevar6n a cabo en el pe

río do de osentomiento 01 inicio de lo reformo agr~ 
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rin pnrn ir sentnndo los ba ses del r~8 imen coopern

tivo ~ Sus ob jetivos primor d i a les consistir~n en ano 

lizar y evalua r lns experiencias ob tenidas e ir pr~ 

pnrnndo los futuros d irigentes de In nuevn estructu 

rn empresnrial cooperntivn que fusionarS en el orden 

econ6mico y socinl, t odo el proceso de reformo agrn-

Pnra In selecci6n de lns zonns en donde se ll evnrS 

~ c nbo el pr oyecto piloto ,es mSs conveni ent e buscar 

uno co~unidnu en dond e existan ln s carncterística s 

mSs sob res a li ent es que nseguren e l éxito de lo empr~ 

t~ cho s fra cas os de c o operaci6n técnico se deben o 

~ue se seleccionnron zonns en donde n o exis tfon lo s 

c ond ici on e s neces nri ns , tonto humanos c omo n a turale s , 

pnrn l o buenn mn rchn de l proy ecto . Se hnce uno prom~ 

ci6n c oope rativn en un lug n r, nnunciondo qu e mejo rn-

rSn l ns condici one s de vidn de los que viven en n -

quel sitio, pnrn des pués nbnndonnrlo sin h nber nl

c nnz~do este pr op6s ito; el frncnso s6lo servirS pa

ra hacer mSs difícil el pr og ramo de estensi6n coope-

r n tivn. 

~or lo t anto, no s610 se debe empezar o decirles o 

l a g ente que se mejornr6n sus c ond iciones de vi da , 

sino que oyud6ndoles a cristaliza r e s e anhelo. 



En resumen, la selecci6n de la comunidad en donde 

se llevará a cabo el proyecto piloto, es de suma 

importancia en el período de asentamiento al ini-

cio de la reforma agraria. Cuando la confianza que 

el ~xito haya inspirado en otras comunidades, ya 

habrá tiempo para o r Ganizar todo el sistema. Por 

otra parte, esta clase de proyec t os pilotos será 

el campo experimental del coo perativismo en ln pri 

me ra etapa del proceso de ref o rma agraria. 

Muchos proyectos de c ooperaci6n t~cnica han go za-

do de un elevado pres u puesto de servicios a un cos 

to tan elevado y a un número tan reducido de pers~ 

nas 1 q ue no es de esperar que sus resultados sean 

aceptados po r t oda la comuni dnd . Po r l o tnnto? en 

l os p r oyec t os p ilotos , se dará mayor énfasis en la 

producci6n y en la orcanizaci6n del sistema coo pe -

rativo, que en g r a ndes obras de inversi6n en vivien 

das y o tros servicios, ya que estos han de satisfa-

c c r la demanda de la comunida d por sí solos al asen 
~ 

tarse el régimen cooperativo. 

Dentro de la política del asentamiento de estos c~n 

tros experimentales, se seleccionarón los dirigen-
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tes de la localida d pa ra qu e se incorporen en el tr~ 

bajo de l os proyectos. Si se antagoniza a los di-

rigentes o se trata de poner otros q ue la comuni-

dad no estó dispuesta a reconocer,no se podró tener 
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6xito,0 por lo menos,surgirnn muchns dificult~des. 

Se debe estnblecer un bien orgnnizndo y ndecundo 

sistamn de divulgnci6n de los progrnmns n des~rro-

llnroEs indispensnble gue todos los miembros de ln 

comunidnd estén informndos d e lo que se hnce y de 

lo que se propone hncer en su comunidnd y de los 

objetivos n nlcnnznr. Ln informnci6n o el sistemn 

divulgntivo tiene que ser sencillo y ndecundo n ln 

mentnlidnd cnmpesinn en su formn y contenido. 

El proyecto piloto debe estnr en relnci6n con todo 

el prog rnmn de reforrnn ngrnrio, es decir, que tiene 

que hnber unn coordinnci6n de estos proyectos de~ 

tro de todn ln estructurn orgnnizntivn que implique 

el proceso de reformn ngrnrin. 

Con el objetivo de estudinr ln renlidnd dentro de 

ln cunl se opernrn, es neeesnrio determinnr unn in-

vesti g nci6n que en resumen contengn lns cnrneterís-

tiens •• -1-s1 g u1enteSg 

1) Socin1. Trndiciones, hnbitos, costumbres, de1i-

tos predorninnntes, 1nzos fnmi1inres, institucio-

nes cnrncterísticns, formns de recrenci6n, nnnl-

fnbetismo, nctitud hncin el trnbnjo en eornunidnd 

u otrns formns. 

+ Coo perntivns Agríco1ns y Pecunrins. Yuri Izquierdo, 
Mnrio. Uni6n Pnnnmericnnn,Wnshington, D.C., U.S.A. 



2) Demográfico. Cooposici6n familiar, n6mero de per

sonas que la integran, edad, sexo, población acti 

va, factores que determinan el aumento o disminu

ci6n de la poblaci6n, origen de corrientes de mi

graci6n. 

3) Geográfico. Descripci6n de la regi6n, con ~nfasis 

en los medios de comunicaci6n, clima, producción, 

suelos, e tc. 

4) Comercial. Area comercial que abarcar6 la coope

rativa, sistema de distribución de sus productos, 

fuentes de abastecimientos, local donde se almace 

nar6n o venderán sus productos, y otros. 

5) Econ6micos. Ingresos familiares, distribuci6n de 

los mismos, oficios o actividades a que se dedi

can las familias, determinación de las fincas o 

empresas agrícolas donde trabajan, número aproxl. 

modo de familias que forman parte de la coo pe ra

tiva, habilidades técnicas y económicas de empr~ 

sarios locales. 

6) financiero. Dentro de esta investi gaci6n se re

quiere saber cuál podré ser el aporte de la comu 

nidad, el apo rte del Estado, procedimientos para 

su financiamiento, costos de administr~ci6n, es

tioado del volumen anual de operaciones. Es t os 

datos nos servirán para la elaboraci6n de l monto 
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total del proyecto que se determinar6 posterior-

mente. 

El proyecto piloto es un medio demostrativo para 

efectuar su estructuraci6n dentro de todo el proce-

so de reforma a graria, a trav~s de métodos seleccio 

nados o t~cnicas que nos servir6n de guía en otras 

6reas. 

Los objetivos y características m6s importantes de 

°1 + un proyecto p1 oto, song 

a) El proyecto es experimental. 

b) Debe basarse en un an6lisis técnico de las condi-

ciones antropo16g icas, econ~micas, físicas, etc., 

de ln localidad y el aprovechamiento al m6ximo de 

los recursos humnnos y naturales. 

c) Limitaci6n de su zona. 

d) Sirve de demostraci6n, estímulo, difusi6n en la e-

tnpa de asentamiento , para la implantaci6n del sis 

tema en el período posterior. 

e) Necesita una flexibilidad dentro de la planifica-

ci6n, en la que se consideren las aspiraciones y 

+ Yuri Izquierdo, Mario. Cooperativos Agrícolas y 
Pecuarios. Uni6n Panamericano, Washington, D.C. 
U.S.A. 



las actividades de sus miembros. 

f) Necesito personal t~cnico en su iniciaci6n. 

g) Creaci6n de centros pora la formaci6n de perso-

nal local, son elementos necesarios. 

h) Las unidades planificadores de reforma agraria, 

deben estar constantemente en observaci6n y aná 

lisis en su desarrollo. 

La formaci6n de proyectos pilotos en la etapa de 

asentamiento nos dará ln pauta para el estableci

miento de la estructura cooperativa,como efecto d~ 

mostraci6n de los resultados favorables obtenidos, 

en el inicio de la reforma agraria. Las experien

cias acumuladas en su desarrollo, nos fijarán el 

marco estructural de to do el sistema que coordina

r¿ la actividad empresarial de todo el proceso de 

ref o rma agraria. 
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3 - Campos de Actividad en el Sector Agropecuario del Sis

tema Cooperativo 

El análisis de la estructura de tenencia en El Salvador 

nos determina que existe una concentraci6n excesiva de 

la tierra, y a la par una numerosa frasmentaci6n de és

ta. En g eneral, como se puede npreciar a través de las 

estadísticas, las fcyopiedades muy pequeñas -minifundios

se cultivan intensamente y su explotaci6n está orientado 



a productos de consumo. Los p ropiedades grandes no. se 

cultivan intensivnmente y su producción estS encnmino"" 

dn hnci Cl ln exportnción. Las cifras acercn: de lo utili 

znción de lo tierro n o s rnuestrnn uno superficie que se. 

mnntiene ociosn, con fines especulntivos. Estn situa

ción defectuosn de lo estructurn Clgrnrin, sustenta el 

rnnrco genernl de 1n estructurn de ln poblnción económ! 

cnmente activa del Srea rural, como efecto de la ri g i

dez estructural trndicionnlistn existente. Ln político 

de reformn ngrnrin prevé ins medidns pnrn integrar el 

minifundio e incorpornr el lntifundio a nuevas unida-

des de explotación, ndecuClndo la población rurnl a las 

nuevas estructurns. El 2lemento nrticu

l ador de este proceso de cambi o ser6 el sistemn coope

rativo que impulsar6 el desarrollo din6mico de la re-

foo::ma agraria. 

En el.nu61isis de la estructura ngraria contcmolada nn 
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teriormente, se tienen los principales elementos para 

poder programar el sistemn cooperativo m6s funcionnl, 

en el sector ng ropecuario. Ya que se nos presentan fn~ 

tores q ue por su mismn composición nnturnl o humana -

nos determinan lns cl nses de cooperntivns rnSs ndecun

uns nl medio nnnlizndo, como lns c ond iciones económi

cas y socinles para establecer unn rnciona lización a su 

desnrrollo. 
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El elemento cotolizndor poro 10 implontoci6n de todo el 

sistemo lo constituyen los foctores socioles de lo p~ 

bloci6n, los cuoles sernn juicios DUy subjetivos del 

evoluodor,en bose o investigaciones que se hnn realizo

do en el nreo rurnl y a consultas efectuadas con técni-

cos en esta mnteria. 

n) En lns Pegue5as Explotaciones o Minifundios 

Como nos lo muestron los dntos proporcionndos con 

nnterioridod, existe un significotivo número de uni 

dodes inferiores o lo unidad fomilior. Al integrar 

el minifundio que comprende lasmicrofincas y los 

explotociones sub-fomiliares; por razones de índole 

social no serín conveniente incorporarlas en coope

rativas comunoles, sino que en unidades de tipo fo

miliar mns independientes, cuyo superficie osciloLn 

d e ocuerdo o lo close de cultivo y octitud empresa-

riol de los r0.rsonas. Po r experiencia se reconoce 

que estos g rupos son reocios al trabajo comunitario, 

ya que en ellos prevalece un mayor grado de indivi

dualismo y debido o lo noturo leza intrínseco de pr~ 

pietorios estnn encuodrodos en grupos familiares, 

en los que lo fanillo es una forma de sociedad. Es 

de tomar en conside raci6n la aptitud empresarial 

que en moyor o menor g rado estn i mp lícita en ellos, 

por los condiciones mismas de la e structura de te

nencia, es decir, que en este estrato existe moyor 



actitud de adoptaci6n 01 manejo de unidades fomilia 

res independientes e Es de tomar en consideraci6n 

que po r rozones de índole social, deben tomarse me-

d idas que no lesionen su sentido de propietarios o 

Por otro porte, es en esto clase de explo toci6n en 

dond e incide el cultivo de productos de c ons umo in-

terno (principalmente cereales) y en donde se puede 

establecer uno orientaci6n hacia 10 diversificaci6n 

de la producci6n poro lo demando interno de olimen-

tos, de acuerdo al tamafio y otros condici ones agr í-

colas. 

Es en 10 integ raci6n de estos explotaciones en uni-

dades familiares dentro del morco g eneral anterior 

nente expuesto, que func ionar5 un sistema cooperat! 

vo de producci6n, uniendo o los g ranjas familiares 

en uno es tructuro de servicios de ocuerclo o sü ~\ i-
caci6n geog r6fica. Es decir, el sistena coop era tivo 

actuaría como uno es tructuro de servicios organiza-

do poro: abastecimiento, asistencia t~cnica, comer-

cializaci6n, indus t r ializaci6n de los productos,etc. 

En esto estructuro y de acuerdo o lo naturaleza 

g eo-econ6mica de los explotaciones y lo formaci6n 

social de sus miembros, pueden condicionarse siste-

mas coo perativos mixtos, en que se combinen los me-

d i os de producci6n independiente y el traba j o de 

e x plotaci6n colectivo. Como se puede apreciar, e l 
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sisteon cooperativo tiene una gran flexibilidad op~ 

rativa de acuerdo a las condiciones imperantes en 

nuestro medio, como estructura empresarinl de la re 

forma ngraria. 

b) En Grandes Unidades Dedicadns a ~~s Cultivos Tip~ 

Plan tac i6n (Caf é..?_ algGd6n~_S~gE de .!i.zúcar) y Ga ... 

naderla 

Como se ha analizado anteriormente, existe una mar-

ca da centralizaci6n de la tierra en pocas manos, lo 

que incide en las condiciones económicas y sociales 

del país. En esta escala se encuentran las explota-

ciones d e g ran tamaño denominadas como multifamilia 

res g randes, siguiéndole en orden inferio= las mul-

tifnmiliares me dianas; en esta clase de unidades e s 

don de existe una g ran especializaci6n en la produc-

ci6n de cultivos paTa la exportación, CODO el caf~, 

al god6n y caña de az6car. Pero si adentramos más en 

el análisis podremos observar que en esta clase d e 

unidades la superficie cultivada de estos productos 

es relativamente pequeña + (129 0 667 hectáreas) en 

comparación de la superficie sustentada por esta cla 
, , 

se ele fincas (90g e 20Lf hectL1reas)-'''"j -en dance, c omo se 

ha expresado anteriormente, existe una pre~ nria e y -

n lotnci6n ganadera ~~p~ extensivo y de pro ductos de 

consumo. 

/ --------,----
+ Cuadro Nº 10. Censo .!i.gropecunrio 1961 

-:-:- Cuadro Nº 5. Cens o Agropecuario 1961 



Al realizarse la reforma agraria en esta escala de 

explotaciones, el cambio de e structura de la tenen 

cia de la tierra no n e cesariamente implica la diví 

si6n a través de la parcelaci6n de la g ran propie

dad a Grícola. Es decir,que en este caso,ser6 el si~ 

tema cooperativo e l que sustituir6 al empresario c~ 

mo estructuTa administrat iva y t6cnica de explota

ci6n. Lo s cultivos t ipo plantaci6n por reg la gene

ral necesitan una superficie consi derable para su 

explotaci6n, ya que e n estas c ond iciones se tienen 

las economías de escala nec e saria que determinan su 

r entabilida d y bajo costo para compe tir en el merc~ 

do internacional. La estructura cooperativa que fu~ 

cionar6 en estas uni dades 3crS l a comunal d e bido a 

las condici ones físicas y humanas de sus miembro s 

que trabajan la ti e rra. Este sistema podrS operar 

d e i gual manera en la explotaci6n ganadera . 

Los trabajadores campes inos de estas unidades, e n su 

mayoría est6n acostumbrados a la labor de la g r a n 

emp resa tipo indus t ria, que los condi c iona a t ener 

un mayor g rado de adaptabilidad al siste ma coopera ti 

va c O'"Jlln:l1. Po r ot::-a par. t e~ 1'::1 g r an exp l otaci6n t :. 

po plantaci6n especiali za al campesino eL ciertas oc 

tividades para alcanzar un mayor grado de p ro ductiv! 

da d y tamb i~n poder. establecer una mejor admin~s-

traci6n. La na tura l eza misma de su t rabajo condici~ 

na al obrero rural al trabaj o colectivo, raz 6n por la 
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que se considera que en esta estructura agraria se-

ría el sistema cooperativo comunal el más adecuad~ 

para el buen funcionamiento de la empresD agrí:c·oln. 

e) Fnctibilidnd de Acuerdo o ln Poblaci6n ECQn.6.micomen~ 
. e . 

t e j';.ctivo 

Ln estructuro de lo poblaci6n econ6micomente activa 

annlizada, es un fnctor determinante pnra la estruc~ 

turnci6n de lns diferentes clases de cooperntivDs 

que funcionor6n en lns nuevas unidndes de explot~ 

ci6n. Por lo tnnto, la composici6n de la poblaci6n 

rurnl es una variable socinl y econ6mica que condi-

cionn lns diferentes estructurns cooperntivas en 

nuestro medio. 

Yn que si nnnlizomos n l o pobloci6n por grupos de 

edod, sexo y ocupaci6n~ t~nemos los elementos nece 

snrios pnrn estoblecer proyecciones del sistemn co~ 

p e rntivo en la formnci6n de su propin estructurn. 

Al evnluar la estructuro de la poblnci6n econ6mico 

mente octivn del sector ngrícola por categoría ocu-

pQcionol, sexo y ocupación, ésta nos refleja las 

condiciones del fnctor humnno dentro de cada uno de 

las cooperotivas mencionadas. 

Como podemos observar, la mayor categoría es la de 

asalariados agrícolas, los cuales entrarían a formar 



porte del sistema cooperativo comuno1. Dentro de e~ 

te grupo humano estaríon c ontemplados los trabojad~ 

res que no siendo miembros de las cooperativas po

drIon troboj6r como obreros eventuales, dodas las 

circunstancias de su no asimilaci6n o acondiciona 

~iento al sistema i mpuesto . 
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Lo mismo podremos aseverar de l o s lrabajado res agri 

colas por cuenta propia y familiar 9 los cuales esta 

r6n e~marcados dentro del sistema cooperativo m~s in 

dividuolista por la naturaleza misma de lo s fact o res 

psicológicos y s ociales que intervienen, como couso

efecto de 10 estructuro de lo tene~cio de l o ti e rro o 

Lo edad y sexo son c ondiciones ~ecesarias p~~o est~ 

blecer lo clase de educoción que se debe condiciono~ 

en lo moso compes ino, l o mismo que poro evo 1uar la 

fuerzo ce trobajo y su dinnmismo y como también l as 

condici ones de adaptabilidad a nu e vos sistemas o es 

tructuras o rgnnizativas. 

La es tructura de la pob laci6n ser6 una de la s bases 

fundamentales para el establecimiento de s i stemas de 

educaci6n formativa e informativo de acuerdo a l os 

necesidades de lo reforma ogroria y del r6gimen c oo 

perotivo. 

Es decir, que se puede ofirmor dada la estructuro 

og rario nocional, el éxito del sistemo c oopcro tivo 



en el desarrollo de la reforma agraria, siempre que 

su naturaleza organizativa esté enmarcada de acuer

do a los moldes de nuestra estructura. 

4 - Clases de Cooperativas 

Se ha llegado a la conclusi6n de que la redistribución 

de la tierra es~ de por sí, un sistema de r eacción en 

cadena que ha de suministrar al campesino una nueva oc 

titud, una receptividad a las innovaciones tecno16gicas 

y una capacidad de asimilación r a cional del manejo de 

los recursos dentro de una nueva perspectiva nacional .. 

La r ed istribuci6n de la tierra es el punto de par tida 

de l a reforma agraria} pero no es el punto de llegaJa; 

y si todo este proceso distribucionista no está articu 

lado a través de una estructura económica-empresarial 

que la im~uls e fuera de l a estructura misma tradicio

na l,desarrollando toda una din¿mica de producci6n~ gu! 

z6 pueda llega rse al extremo de no hacer una vecdadera 

reforma a graria. 

Esto s610 podría suceder por l a carencia de un en~oque 

empresarial de la reforma agraria. Debido a esta pro 

blem6tica es qu e se h a conceb~do al sistema cooperati

vo como la estructura empresarial que coordine a las 

nuevas unidades de explotaci6n, frc~ci0nando el sistema 

en tres diferentes clases de cooperativas~ n) Coope~ati

vns de producci6n, b) Cooperativas comunales, e) Cooper~ 



tivas mixtas e intermedios, condicionadas o la es

tructura agraria. 

a) Cooperativas de Producci6n 
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Anteriormente se analiz6 el sistema cooperativo m6s 

adecuado a la estructura de tenencia en el grado de 

pequeñas unidades de explotaci6n, que comprende las 

microfincas,unidades subfamiliares y familiares. El 

tamaño de las propiedades es b6sico en todas las con 

sideraciones de estratificaci6n rural-social; es ahí, 

en la extensi6n de éstos unidades donde se refleja 

la pir6mide social y las actitudes econ6micas de las 

pe rsonas. En los Cuadros Noso 11 y 12, podemos nrre

ciar los componentes de esta estructura y complemen

tarlos con las condiciones sociales de los grupos hu 

manos . De acuerdo al marco gener a l que presenta la 

es tructura de tenencia de la tfurra y todos l os con

siderandos analizados de producci6n, poblaci6n, uso 

de la tierra, etc., es que se ha concebido una es 

tructura cooperativa de producci6n en las nuevas uni 

dades agrícolas generadas por el proceso de reforma 

agraria. 

h l integrarse el minifundio en este grupo que com

prende e191.4% del total de finc qs , se promover6 la 

creaci6n de pequeñas empresas agrícolas. En el ta

maño de las explotaciones juegan papel importante -
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los cultivos o efectuarse y ln presi6n demográfica, 

lo mismo que las condiciones de suelo,riego, etc. 

De acuerdo al Cuadro Nº 12, el número de trabajado

res a g rícolas en la categoría de cuenta propia con~ 

tituyen el 22.7% de la poblnci6n econ6micnmente ac

tiva rura1 9 consideramos que parn este año (1970), 

el incremento poblacional ha sido considerable, y 

si analizamos el Cuadr o Nº 4 , podemos observar un 

aume nto en las unidades de exp lotaci6n entre los 

a ñ os 1950 y 1961, siendo en las fincos pequeñas, 

principalmente, donde se h a operado este cambio, 

por lo que se espera que para el presente año el 

problema sea mDs agu do. Por l o tanto, en nuestro me

d io, d ebid o a la demasiada presi6n demo g r6fica y la 

fra gmentaci6n minifundista, se debe planificar la 

d istribuci6n de tierras para su explotací6n indepe~ 

diente, dando prioridad a los propietarios de unida 

d es subfarniliares, ya qu~ los compren d idos en micro 

fincas en su mayoría desempeñan la categoría d e tr~ 

bajadores asalari a dos. Cabe in d icar, qu~ debido a 

la presi6n demo g r6fica, el criterio de su perficie 

en las unidades familiares se puede cambiar,en cie~ 

tos casos, por medio de una mayor técnica de produ~ 

ci6n n través de una mecanizaci6n adecuada y sele~ 

cionando cultivos mDs especializados en el p lan de 

producci6n, como también incluyendo el ñrea de rie

g o que cambia el sentido del tamaño de las fincas. 



.1 8 1. 

En el Cuadro Nº 10, se muestro una tendencia o lo 

producci6n de cultivos poro el consumo interno en 

los pequeños propieda des agrícolas? por otro porte, 

se tiene que en el país se consumen más de 7S millo 

nes de alimentos (Cuadro N2 3) de origen importado, 

dentro c e los cuales l os hortalizas y legumbres tie

nen un peso siGn ificativo , por lo que se debe de ha

cer 6nfasis en lo producci6n de alimentos poro la d~ 

manda interno. Debido a las característicos de nues 

tro pa ís se debe tratar de buscar la máximo utiliza

ci6n de los fact o res de producci6n, en beneficio de 

la ec onomía en g eneral o Lo persistencia de estos be

neficios depende de lo capacidad empresarial que le 

impliquemos a esto mec6nica distribuitivo. Ahora -

bien, es aqu í donde se articulan to das estas unida 

des indepen d ientes en un a estructura cooperativa de 

producci6n que nos permite alcanzar un g r ado 6ptimo 

de utilizaci6n de fact o res. 

Por razones de m~todo se deben distinguir dos formas 

de producci6n dentro de l a actividad econ6mica reo 

lizaaa por los productores. 

La primero es la producci6n agrícola y pecuario, y lo 

seGundo es la producci6n industrial y manufacturera. 

De acuerdo a 10 naturaleza de producci6n, las unida

des familiares se agrup~rían en cooperativas de c e 



FEO ERACION DE COOPERATIVAS DE PROOUCCION- CUADRO N213 

Junto de Cooperativos 
de produccio'n de 

Occide nte 

COOPERATIVAS 

Cereales 
Hortal izas 
Ganaderos 
Tabacaleros 
Frutícalos 

COOPERATIVA GENERAL 
DE PRODUCCION 

Junto Técnico 

Unidades con diversificaciÓn e n lo Prgducciqn 

CENTRAL AGRARIA 

Junto Técnico 

Junto de Caarerotivas L -i 
de praduccion de r - - Junto Técnicol 

lo Zona C en t rol 

Junto de Cooperativos 
de produccion de 

Oriente 
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reale s (ma í z, frijoles, arroz, etc o ), de hortali

zas y l egumb res, tabac o , frutícolas, etc . y gana

deras. En esta clase de finca se planificcrñ la e~ 

plotaci6n intensiva de la ganadería, siempre que 

así l o permit~n las c ondic iones de l a tierra. Es de 

especificar que no s6 10 habrñ una espec ia1izaci6n 

en la producci6n, sino que existirñ una diversifi

caci6n agrícola de acuerdo a las condiciones natura 

l es de las unidades de explotaci6n. 

Cada g rupo c oope rativo estarñ relacionado con los 

otros q ue estén situados den tro de su misma ñrea 

g eo g rñfica, hasta formar t odo una federaci6n co a 

perat iva de producci6n a trav~s de una pirñmide or 

ganizativa. Toda esta red de relaciones inter-coo~~ 

rativa no tendr6 una rigidez estructural que no pe~ 

mita a cada g rupo cooperativo actuar in dependien t e 

mente den tro de la flexibilicad que la exp l o taci6n 

agrícola exige, debido a condIciones ambientales y 

naturales. Lo que se pretende es tene r una estruc

tura c ooperat iva organizada de tal mane r a que pueda 

desarro llarse orgñnicamente den tro de l a economía . 

En el Cucdro Nº 13, se presenta un esquema general 

de la organ i zac i6n cooperativa de producci6n en to

do el pa ís. 

Cad a agrupaci6n cooperativa estarñ organizada de 

acuerdo a sus actividade s agrícolas y las necesida-
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des de lo comunicad. En el Cu a dro Nº 14, se presen

to lo estructuro orgonizotivo de codo grupo coopero 

tivo. Según el volumen de operaciones y el número-

de miembros que lo componen podr1 tener un mayor o 

menor g rodo de importancia en el sistema. 

~n al gunos, y dependiendo de lo producci6n agrope

cuario de cada cooperativa, los actividades de cado 

Departamento podrían ser realizados por lo Junta Co~ 

perotivo correspondiente. Así tendríamos que al desa 

rrollar la industria lechera y de carne, por rozones 

de economía de escala, ser{¡ lo Junto Cooperativo (O

riente, Occidente, central), la que industrializaría 

to do lo producci6n. En el almacenamiento ce cier

tos productos, como maíz, frijol, arroz, en g ran e~ 

calo, por rozones de índole econ6mico esto opernci6n 

podría realiza rlo lo Central Ag rario, y su industria 

lizoci6n ejecutarla ln Cooperativo General de produ~ 

tares corres~ondiente a su ubicoci6n geogr6fico. Es 

decir, que lo ejecución de las a ctividades a reali

zar ser6 llevado o cabo por el nricleo empresarial, 

que dentro de lo pir6mide organizotiva presente las 

mejores condicion e s pa ra obtener la m6xima u t iliza

ci6n de los factores ce producci6n. Los comisiones 

de educoci6n, vivienda y salud ser6n los encargadas 

de planificar estos servicios, poro proponerlos o l o 

Central Ag rario que ser6 la seBalode paro ejecutor 

su desarrollo. El departamento de finanzas, ~dem6s 



ORGAN IZACI ON 

COMISION DE: 
-EDUCACION 
-SALUD 
-VIVIENDA 

Departamento Comerciol 

.,-Ventos 

- Almocenamiento 

-Precios 

Departamento 
de 

S u mi ni s t ro s 

DE UNA COOPERATIVA DE 

ASAMBLEA GENERAL 

DI RECTORIO 

GERENCIA 

Departamento de 

Se r vi c i os 

Generales 

Departamento 

Industrial 

PRODUCCION - CUADRO N2 14 

~JUNTA TECNICAJ 

Departamento de 

Fino nza s y 

Co .. taduria 

Departomento de 
Educación 

Revisto, boletrn; 

Activi dades culturales, 
etc.-

NOTA: Este esquema será el mismo poro los juntos cooperativo y Cooperativo General de Productores t Exepto lo Central A9rorio) 
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de los actividades intern~s de l~ empresa, obtendrn 

el cr~dito neces ~ rio p~ro sus ~er~ciones, en el 

Banco Cooperativo. Pos teri o rmente se describirn la 

re d orGaniza tiv~ de todo el sistema o 

En la comercializoci6n de los productos par~ la ex

portaci6n fuera de l 6reQ, es recomendable que estas 

sest i ones estén a cargo de núcleos m6s altos dentro 

de la escalQ o rganiz~tiva, ya que de producirse ex

ce dentes,es aquí donde se pueden concentrar grandes 

volúmenes y c 0 ntr~lizar los exfuernos de cxportoci6n. 

El Departamento de Abastecimientos re~lizar6 las co~ 

pr~s de semill~s, fertiliz~ntes, ins e cticidas, cte. 

para las unidades mi embros de la c ooper~tiva , y l~ 

compre de ope r as de lobranza , maqu inaria y equipo co

rrespond iente. Po r o tr a parte, pod rn adquirir art{c~ 

los pa ra el hogar como r efr i ge ra dores, cocinas, uten 

cilios, etc. Toda clase de operaciones , si es con

veniente podría llev~rl~s a cabo el núcleo o r gani 

zativo m6s alto dentro de t odo el sistema y distri

buir los productos o cada una de l as centrales coo

pera tivas, que cana lizarían su re¿istribuci6n o las 

unida des econ6micas de explotaci6n. 

La Junt ~ T6cnica estar6 a c~rc o de l~ planificaci6n 

de l~ c oope rativa, yo se~ en escala de uno emp r esa 

en el g r ado inferior de l sistema o r gan izet ivo o en 

la cúspide de la pirnmide a dministrativa. Es t e nú-



cleo funcionnl t~cnico que presentn el esquemn, 

orientnr6 ln políticn de producci6n de ncuerdo nl 

estudio de zonificaci6n ngrícola, y trnbnjnr6 en 

coordinnci6n de todos los depnrtamentos con el pr~ 

p6sito de integrar todo el proceso de desarrollo 

ng ropecuario,fusion6ndolo en los aspectos socinlcs 

y econ6micos de los grupos humanos. 

E l brazo ejecutivo íntimamente relacionado con la 

juntn t~cnicn es el Depnrtnmento de Servicios Ge

nernles. 

La cnrncterística m6s importnnte es In de dnr la 

nsistencin y servicios t~cnicos necesntios n la 

cooperativa de producci6n a trnvés de personal es 

pecializado en las actividades ngropecuarins. 

El mcjornmiento de ln producci6n pecunria median 

te el cruce de razas seleccionadns pora cada pr~ 

dio es muy costoso para el pequeño gnnadero, lo 

mismo que su asistencia veterinnria, ésta ser~ 

renliznda medinnte el Departamento en menci6n. 

- T~cnicos de riego supervisar6n lns necesidades 

de lns fincas. Se prestarán los servicios de ma-

quinnria par n los trabajos de ln tierro, necesi

dades de energín elcGtrica, t~cnicas adecu n das 

de cultivo, labor ~e extensi6n ngrícoln y socinl. 

Ln cooperntiva de producci6n scr6 regido por unn 

Juntn Directiva (Directorio), ln cual eleg iré. al 
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ge rente y los comités de s~lud, viviend~ y educoci6n. 

El g erente y l~ directiva escoger6n el personal m6s 

adecuado por~ el funcion~miento de la empresa. Lo A

samblea General estor6 formado por representantes 

de los agricultores y en t odo lo estructuro coopero-

tivo seré la m6ximo autoridad, siendo su importancia 

mayor seg6n 10 escala piramidal en que est6 situada. 

Los beneficios ob teni do s en el período de operaci6n 

ser6n distribuidos proporcionolme~te a la s ap o rta

ciones en la producci6n realizadas por cado una de 

las exp lotaciones, de acuerdo a la contab ilida d so 

cial enunciado anteri o rmente en los principios que 

r e Girñn toda la estructura. Es d~cir, que un porcen

taje de los utilidades quedor6 en manos de l rég imen 

coo t>e rotivo, e l cual 10 traslodorñ en inversiones de 

serv icios en 10 comunida d , aumentando de esta ma~e 

ro el ing reso real de lo familia,a trov~s de los de 

portomentos de servicios de 10 Central Ag raria. 

Es de hacer notar que el primer i mpacto social yeco 

n6mico que se persi g ue es aumentar el in ~ re so de es

ta masa c ampes ino, y como se estñ c onsci en te de lo 

carencia de c ap itel paro l n inversi6n de infr~estruc 

turo físico y social, se quiere h~cer mayor utilizo

ci6n de éste haciendo énfasis en lo inversi6n pr o 

cuctiva evitando con lo es tructuro empresarial un 

receso en la economía del sector, y por otra parte, 
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canalizar l o s utilidades obteni dos a través del sis 

temo, como medio de auto-financiaci6n de todo el 

proceso de reforma agra~ia, en beneficio de las co-

munidades. 

b) Cooperativas Comunales 

Porece estar claramente definido ~ue ademns de 10-

Grar la distribuci6n de 10 tierra en pocas manos,es 

también indispensable lo g rar la reunificaci6n de los 

sectores mar ~ innl e s alrededor de un interés común. 

En el caso de reasentamiento en las nuevas unidades 

d e explotaci6n, se plantean dos problema s !ntinamen 

te vinculados: El de la adopaci6n de una nu e va es-

tructura empresarial y el del asentamiento de una 

poblaci6n campesina en el que lo s asalariados repr~ 

senton el 66.7 % d e la mono de obra rural 
, . 

econOffi1ca-

mente activa, agudizada por una fuerte presión demo 

c r6fica. (Ver Cuadro Nº 12)0 

I I alcance de 10 política a g raria no es s6lo el d e 

transformar l o s niveles y condiciones de producti-

vidao, sino el sistema d e vi d a humana, los módulos 

de b ienestar y las tramos de las relaciones soci a les 

enmarcadas dentro de lo estructura de l a población. 

o sea, que en la política de reforma a g rario no basto 
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la modificación de lo estructurn de tenencin y de 

los m6todos de uso de l n tierrn y de los recursos 

naturales, sino que ln vcrdadern meta es lo prom~ 

ción del cambio social. En síntesis, ln políticn 

que debe observarse en el asentamiento de la pobl~ 

ción campesina, debe ser una operación cgraria in~ 

piradn en uno filosofía de camb io social. No obstaE, 

te que es una filosofía revolucionario, se pa rte de 

un princiio de conservación~ El de le unidad geoec~ 

nómicn de explotncióu o Ln experiencin ha demostra-

do que unn reforma ngrarin que pers i g ue In frc gmen-

tnción de la antigua unidad mal exp lotada hn sido un 

frncaso. Esta experiencia demuestra que uno acertada 

política de asentamiento debe combinar los tareas de 

infraestructura, con la capacitaci6n de l as comunida 

des . Sin la primera no es posib le su funcionamiento 

y sin l a segunda no es ~osible como operación de ca~ 

b io social y no de simple traslaci6n físico. Ning uno 

de estos procesos de cambio y de ver dadero impacto 

económico-30cial pueden realizarse con solo esfuer

zos individuales, y menos si los propietarios de mi

cTofincas y peones quedan aprisionados en e l recinto 

de sus parcelas. 

Aho ra bien, es de analizar que en las fincas multif~ 

miliares g randes, se dedica s6lo el 30% de su super

ficie en cultivos, seg ún el Cuadro Nº 9. El cuadro 
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en refercncin nuestrn que el 40.4% se dedic~ ~ pns-

to s. 

En lns multifnmiliores median~s este porcentaje 

osciende al 30% y en los multifamiliores gr~ndes 

• 1 nSClen c. e ~l 48 %, siendo el nivel de tecnologín por 

c oncepto de pos tos b~stonte bojo. Del total de po~ 

tos el 17 /0 se declar~ t~cnicomen te oprovechoble.-

Por otro porte tenemos, que en los propicdodes m~y~ 

r es existe una propensi6n o los cultivos tipo [ ln~ 

toci6n, ya sea permanente o temporal, como se puede 

ver en e l Cuodro NQ 10. La estructurn de exploto-

ci6n (!e estas uni d~des es e l de l o g ron unidnd og ri, 

cola tipo industria, en las que se tiene un alto 

g rodo de tecnificoci6n, lo que ho formndo un trobn-

jodor especiolizado utilizondo lo divisi6n del tra-

bajo , ~ trov~s del me jor ap rovechnmiento de las op-

titudes n~tur~les del tr~b ~j~dor, po r lo que ~ste 

ndguiere mayor hnbilidnd y veloci dnd en sus opero-

ciones. Aunque es de consideror que el a lcance co~ 

n6mico adquirido por medio de este obrero es ~6s p~ 

que50 en la a g ricultura que en la in dustrin, debido 

n que en 6sta 61timn hay mayor n6mero de operocio-

nes. Pero motiva al indivi duo nl traba jo y a dese~ 

pcu nr corgos ndministrntivos de vi g ilnncin, capntn-

ces, etc., c omo en ln industrin. Se puede annliznr 

~ue d entro de ln pirámide poblocionnl a g rícoln 6sta 

es ba stante joven, con di ci6n para unn mayor cdnptn-
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b ilidnd n nuevas sistemns orgnnizntivos. 

Lns innovnciones t6cnicns hnn producido mnnifestn-

. . l· + C10nes SOC1n es 1mportnntes : 

a) Mayor influencia de la ciu dad sobre el campo. 

b ) Nueva y profunda divisi6n del trabajo. 

c) Procesos de adaptaci6n o nu e vas funciones socia-

les. 

d) Nuevas est~otificaciones sociales. 

e ) ;cEudizaci6n de la cOr.1petencio econ6mica y mayor 

dependencin de lo mnso campes ina o 

Es tas manifestaciones que en Eeneral están m6s invo-

lucradas en el campesino asalariado lo condicionan 

al trab ajo comunal. 

Tambi6n se Quiere clarificar que los foctor es natu-

rales de presión demográfica, limitaciÓn ~eog ráfic o 

y recursos naturales inclinan a seguir uno política 

de estoblecer el sistema de cooperativos c omunita-

rí os . Lo fundomentol, entonces, no es adaptor cual-

quier ti po ce cooperativo con el objeto de promover 

+ "Cambios en lo Ag ricultura y sus Repercusiones So
cio les". Dr. ú lc.janc1ro Dagoberto Marroquín. I'ubli 
cndo en l a Revi s t a " /,mérico. La tinD ". 
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determinado cmmbio social, sino saber proyectar la 

estructura empresarial mns adecuada dentro de todo 

el proceso de desarrollo e Es decir, una estructura 

que c ohesion e al n6cleo de la organizaci6n preval~ 

ciente en nu e stro medío, a sus elementos troncales, 

y por eso mismo pueda g enerar una dinnmica origiu~ 

da y alimentada por la comunidad mi s ma . Por lo que 

se [omentarn la cooperativa comunal en grandes fin 

cas ti po multifamiliar g ran de o mediana, en la que 

se explotarn ya sea un cultivo especializado y una 

ag ricultura de diversificaci6u, lo mismo que la ac-

El tipo de cooperat iva integ ral, cuya proyecci6n s e 

ins p ira en la filosofía de l desa rrollo comunal esta 

rn organizada de acuerdo a l n estructurn del Cua

dr o NQ 15. Como se puede v er ti ene l n misma composl 

ci6u d e las cooperativa s de p ro ductores y su ftinci~ 

namiento dentro de la estructura organizativa pira

mida l sern idéndico, diferencinndose en el uesarro-

110 org6nico d e sí misma. 

La redcraci6n de cooperativas comunales sigue la es 

tratificaci6n g eo g rnfica, descomponi~ndose en tan

tos ti po s y zon a s como actividades y ubicaciones 

comprendan. Dentro de esta estructura cooperativa, 

l o esencial no es exclusivamente realizar una acti-

vidad a g ropecuaria en com6n o unas compras, ventas 
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y dar formo a unos servicios en cOQón, sino de ha

cer frente con los recursos disponibles y en fun-

ci6n de un programa de p rioridades a los problemas 

m~s vitales y u~ gentes (ing reso, consumo, condicio 

nes sociales) en el desarrollo arm6nico de la so-

cie dad campesina~ La explotaci6n cooperativo de 

tierras comunales,con semillas y aperos mejorados; 

la construcción o mejoramiento del equipamiento de 

la un i dad; lo instal a ci6n ~e servicios elementales 

de Qcjoramiento g anade r o¡e l establecimiento de ce~ 

tros de salud y educación y asistencia social. Es 

interesante transcri b ir estos conce p tos ya que se 

i den tifican c on los principales p robl emas de org a

nizaci6n rural, en el desarrollo de la reforma a 

c; rnrí c . 

Las c oopera tivas diversas y de a ctivi dades múlti

p le s de acuerdo a las clases de cultivo, y explo

taci6n pecuaria,dcben es tor organ izad os indep endie~ 

teE1en te po r medio de 6rganos y departamen t o s espE'C~ 

l as , en donde se real izan lo s necesi dades más ur fle~ 

tes e impostergab les del p rogramo, lo cual se mue s 

tra en el Cuadro Nº 16 ( Como se pue de ap r ec iar, l a 

estructura organizativa es similar a la de las coo

perativos de p roducci6n, con la so l a excepci6n que 

toda lo a ctiv i dad a g rícola est6 integ ra do vertical

men te. El esquema, aunque g u ordo similitud se mues-
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tra por r~zones de ordenamiento del estudio). 

Le operatividad funcional de l esquema es similar el 

an teriormen te dese ri to, nodo mñs -que como yo se e<~ 

pres6- el proceso de ejecuci6n organizativo es int~ 

grado . Desde este punto de v i sto se determinan lo s 

funciones bñsicos. 

o) Depar t amento ¿e Comercialización ( Al macenamiento, 

e mpaq ue, transporte, ventas, circulaci6n interno 

eJe p roductos~ etc~). 

b) Depar t amento de Abastecimientos (Adquisición de 

aperos, equipos, semillas, artículos de l hogar, 

co~pro en común). 

e) Departamento de Serv icios Generales (Mejoramien

to ganadero, rieGO, electricidad, construcción, 

asistencia técnico: asistencia sanitario, mejor~ 

miento del hogar, etc.). 

d) Departamento Industrial (Procesamiento industrial, 

trilladoras de cereales, secadoras, desfibradoras, 

e te. ) o 

e) Departamento Financiero (Recurs os financieros, crf 

~ ito, contabilida d , finanzas, uti li dades , etc . ). 

f) Departamento de Educaci6n (Enseñanza info rma tivo 

y formativo, boletines, d ivul gaciones, aspectos 

culturales, etc.). 
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c) Lo Junto T6cnico (De planificoci6n de lo produc

ci6n~ asistencia t6cnico, programoci6n, extensi6n 

ucr ícolo, etc.). 

Coda zona cooperativo debe funcionar con sus juntos 

directivas y odministroci6n y viciloncia y c on sus 

propios asambleas, poro facilitar no s610 el funcio 

namiento sino lo incorporoci6n activo de los campe

sinos en l o c onducci6n democr6ti co. Este métoGo c om 

bina los ventajas ce los cooperativas que ope r an o 

cierta esca lo de lo estructuro y le don mayor flex~ 

bi lidad al sistema, lib e rándolo de la estructuro mo 

nolítica. Es decir, que los e rados de ejecuci6n or 

Gan izado s, se r6n desarro llados escalonodamente~ de 

acuerdo o los necesidades del sector y de las pri o

ri da des establecidos e~ la procramoci6n g lobal. 

Cabe decir que todo l o que se ha trotado responde 

o lo orgonizaci6n comunal; sin embarg o, hay que co~ 

s iderar otros aspectos como lo es lo integraci6n 

n isna de su propio estructura productivo y social. 

Por l o tonto, cual qu iera q u e seo el tipo de unidad 

de ex p lotoci6n pr opuesto, lo organizaciÓn en esto 

etapa debe fundamentalmente contener~ un adminis

trador, de preferenci a un inc eniero o3r6nomo , ogr~ 

nomo o una persono especiali zado y de g ran experie~ 

cia; un ayudante y to dos l os dem6s personas selcc-
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ci onadas pa r a e l funcionamiento de los depa rtamen -

tos ~ Se necesitar1 personal de aciestramiento al 

c ampe sino, seleccionado por la junta técr.ica. 

En el Cuadro NQ 17, se presenta el es q uema de una 

exp lotaci6n comuna l. Para efectos demostrativos se 

partir6 del supu e sto de que l a uni dad a Grícola e s 

un 6rea de rieso . Con este criterio s e asentarn una 

familia por c ada 3 hectnreas de rieGo+, es decir, 

qu e el número de familias se l e ccionadas depender~ 

de la ex tensi6n a explotarse. Es te g ru po c ampes ino 

se asen tar6 en pred i os que comprendernn 3.300 varas 

cua dr ad a s o un acre, en e l que se construir6 su CD-

so de habitaci6n, l a cu a l en su primera etapa es ta-

r1 diseñada m6 s funcionalmente pe r o c ons titui da po r 

los mismos e lemen tos de construcci6n tra d iciona l, 

paja y made r a, proveyéndolo de las necesi d a des mini 

mas de s an i dad y salu d exigidas. Lo q u e se ~re tenJe 

no es des arrollar g r a n des ga stos de infraestructura 

de viviendas en la pr i me r a e t apa . 2n cada Clrec en 

que hab iten las familias pod r6n cultiva r huertos fa-

mili a res de hortalizas y l egumb res; aves de corral, 

que a través de una peq ueñ a p l an t a procesadora les 

suministrar6 de alimentos pa r a a nima le s, crianza de 

-r Según invest i gaciones reali zadas po r e l Mi nis t e 
ri o de hgr icultura y Ganace ría? en el Velle d e 
Znpo titén~ 1970 . 
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ANEXO No. 17 

Como criterios de 10ca1izaci6n de los nuevos asentamientos 

rurales, deber6 considerarse que las viviendas se agruparán a1re-

dedor de un n6c1eo de servicios comunales; toles como escue1a,c1! 

nicas, plaza, tiendo, cooperativo, lavaderos, baños p6blicos, 6-

reo de maquinaria, etc., de tal formo que ~stos est~n dispuestos 

convenientemente y seo econ6micn su construcci6n. 

Los asrupamientos estar6n localizados entre cruces de caminos ve-

cinoles cercanos a los carreteras. 

Las obras de construcci6n físico, respetar6n 10 topografía, 

los arboledas, así como el enspecto est~tico del paisaje y el c1i-

ma o.propiado. 

El g rupo base se ha estimado en asentamientos de 150 fami-

1ios, ~stos estar6n integ rados de una manera celular con otros gr~ 

pos. 

En los lotes individuales deber6n ser amplios (3300 V2.) pa-

ro permitir a los moradores desarrollar productos agropecuarios in-

dividua1es. 

El 6rea de los huertos familiares podría variar seg6n las con 

diciones de la tierra y las necesidades de los grupos humanos. 

NOTA: Se debe clarificar que en el ejemplo se ho considerado 

un 6rea de riego. 

Dis~ñado por un t6cnico en p1anificaci6n urbana y rural. 
Arq. Julio C6sar Gonz6lez Suvil1aga. Master en P1ariificaci6n Urbana y 
Resiona1 de lo Universidad Cat61ica de Hashington D.C. Son Salvador. 
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cerdo s que sernn atendidos de lo mismo monero, etc. 

Estos pequeños explotociones o huertos fnmiliores 

q ue individuolmente produciron relotivamente poco, 

en conjunto será uno producci6n consideroble que 

servirn poro el consumo interno de lo comunidod y 

el ex cedente ser~ comerciolizado por medio del de-

portomento corres pondiente~ oumenton do de esto mane 

ro el ine reso fomilior y los beneficios de lo empr~ 

sao En el Cuodro Nº 17, se puede observar que cxis-

te uno continuidod en los huertos fomiliares, pa ro 

facilitar el trabajo ogrícola y de ex p lotaci6n pe

cuaria. i:.u exo al cuadro se hace uno descripci6n de 

los ospectos funcionales de lo unidad comunal. 

Los trabojadores c8rícolas (asalariados) dcsarroll~ 

r~n las actividades de su especialidad en los dife

rentes campos de producci6n. El primero y ur gente 

paso que se busca en este proceso de desarrollo, es 

aunentar el ing reso de esta mosa marginodo, y como 

variable dependiente de 6ste~ generar el c nmb io so

cial por medio de todo una mecnnica operacional. Po r 

lo tonto se l e fijar6 al campesino un solario q ue p~ 

dría oscilar entre 80 y 90 colones mensuales,estima

tivamente,que con el de sarrollo del huerto familiar 

y las prestaciones sociales y econ6micas que presta

rn la estructuro en su c onjunto se incrementorn en o 
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proximadamente 158 
-¡-

colones o Cabe mencionar que ten 

dr6 asegurado es te ingre so durante todo el auo, ya 

que a trav~s de la diversificaci6n y con el criterio 

de mayor utilizaci6n de factores e~ los cultivos es 

tacionales se utilizaría la técnica de rotaci6n de 

cultivos. 

Las utilidades obtenidas por la empresa cooperativa 

ser6n invertidas en la misma comunidad para cons-

truir viviendas, clínicas de salud, programas de 

tecnificcci6n, educaci6n, recreaci6n, etc. y para 

aumentar el capital financiero de la empresa . (Se 

suponen las utilidades después del pa~o de uso de 

ag uas, i~t e r eses y cuota de pa~o de la tierra). Un 

porcentaje de estos beneficios ser6 incorpo rado a 

l os departamentos b6sicos de la Central Acraria que 

los redistribuir6 en las comunidades. Como se puede 

evaluar a través de t oJa esta mecJnica orGanizativa~ 

se lo c rar6 una auto -financiaci6n de la reforma acr~ 

ri a , partioncto de la reali dad de la carencia d e fon 

dos de inversi6n, y llevando como objetivo b1s1co e l 

au~ento del ing reso de esta masa campesina, como 

+ Este c61culo de ingreso real necesario pa ra el cam 
pes ino, como jefe de familia, se ha hecho en base
a l as investi gaciones que en este campo ha realiza 
do el l.C.R., que se menciona en este estudio en el 
Numer:ll 9, del Ctlt-;ftulo 1, que di ce ~ ". ~. el inGre
so r:línir:lo btisico es de 1.900 colones por fa~ilia •• n" 
Se considera por eva luaciCn propia, qu e este ing r a 
so familiar es l o suficiente como pnre que una fam~ 
lie pue da satisf:lcer sus necesidades en el tireD ru
ro.l actualmente o 



primer poso del desarrollo de uno clase campesino, 

con un concepto de cambio de actitudes sociales y 

políticas. 
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Con el prop6sito de dinomizor o los comunidades se 

pueden dar cierto close de incentivos o los comuni 

dades que obtengan mayor 6xito, como sería el de 

darles prerrogativas de rccreaci6n, viajes demostr~ 

tivos, estímulos de becas, premios en t ~rminos mone 

torios, vocociones, g anado, equipo , etc. 

Es de dar a conocer que e l período de asentamiento 

se seleccionaró aquellos campes inos que muestron ma 

yor ado~tabilidad al sistema propuest0 9 podría dar

se el caso de que cierta c l ase de trabajadores no 

desempeñen l as horas/hombre estipuladas~ pOY l o que 

311 solario al principio sern mns boja y si persiste 

en esta modalidad sernn excluidos y pasarán a ser 

~rabajadores eventuales. 

A continuaci6n se don o conocer l os derechos de los 

traba jadores comunales~ 

0.) ,\1 constituirse la cOr:lunidad en el período de 

asentamiento, ninguno de sus miemblos tendrñ de 

r echos pe r manentes en ella. 

b) Los comuneros recibirnn un jornal como el ante 

riormente estipu lado,pudi6ndose aumentar o dismi 

nuir de acuerdo a investigaciones en esta natu 
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rolezo. 

e) Codo conunero podrá retirarse voluntoriamente o 

permutar sus derechos con otro persono; en estos 

cosos lo persona seré autorizoda por lo Asambleo. 

En coso de retiro de alc6n comunero, tendr6 Jere-

cho de recibir una cantidad de dinero de acuerdo 

al tiempo de trabajo observado,que le permita reo 

uaptarse en otro clase de actividad o trabajo 0-

crícola o incorporarse a la octividad urbaua,sien . -
do outorizada esta cantidad por la junta directiva. 

d) En caso de enfermedad o accidente el comunero re-

cibir6 la ayuda econ6mica pora 61 y los miembros 

de su familia durante el período de enfermedad, 

y si queda imposibilita d o ser6 ayudado por lo or-

c anizaci6n de previsi6n sociol de la Central A8r~ 

rio de la cual la cooperativa es mienhro. En caso 

de:: muerte, 10 faQilia rccibir.1 la ayuda icual que 

en el caso de retiro o se incorporar6 01 trabajo, 

en coso de poderlo desarrollar, oleuno de sus 

mienbros. 

e) Los hijos de los comuneros en edad de trabojor 

tendr6n derecho o intesror el n6cleo empresoriol, 

en las condiciones estobleci do s por el Reglonen-

too Tombi6n podr6 ing resor c ente extra5a con la 

venia de las cuatro quintas partes de la ~somb leo. 
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f) Los comuneros que se distingan en sus estudios o 

en las actividades de sus trabajos , podrán gozar~ 

becas profesionales o técnicas que promover6 la 

cooperativa de acuerdo a las necesidades de la co 

munidad o de todo el sistema. 

Pa rece ser pues, m6s t6cnico y 16gico -o si se qui~ 

re decir de mayor estrateGi~- intentar la integra

ci6n funcional de la unidad agrícola con la incorp~ 

raci6n de los marginados a trav6s de la constituci6n 

de g rupos organizados que persiguen la solidaridad -

concientc del campesino,por medio de una es tructura 

cooperativo comunal,que dentro de l c on texto de una 

reforma ag r ~ ria, pueda prever l a nueva sociedad que 

tendr6 (dada la es casez del factor tierra) que al

canzar a otros sectores de nuestra estructura, a 

través de lo distribución del ing reso por medio de 

una organizaci6n econ6mica y social diferente a la 

actualmente existente. 

La cooperativa comunitari o gozar6 como la empresa 

agrícola técnicamente organizado, de todos los bene 

ficios econ6micos implícitos en su misma composi

ci6n, como : Economía en los mercados de consumo y 

oferta en gran escala, y economías técnico s deriva

das de una op~r a ci6n m6s econ6mica de la explotaci6n 

ag rícola. 
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c) Cooperotivos Mixtos o Intermedios 

Los cooperativos mixtos representan uno vorionte de 

los cooperativas de producci6n. Se ha creado esto 

clase intermedio debido a las condiciones naturales 

y socio1es qu e presenton lo estructuro agro rio no

cional. Como consecuencia de los defectos estructu

r a l es que fueron analizados en p6ginas anteriores, 

se ho creodo en forma casi automntica uno s er ie de 

copos d iferenci a das, dentro de l a pob1aci6n ruro1. 

'As ! t enemos que el 47.2% (Cuadro NQ 5), corresponde 

a l as fincas que según e l tamoño son menores de una 

hectnrea. Esta estructuro de tenencia de 10 tierra 

genera uno pob1oci6n que por el limitado factor tie 

rra que poseen trabajan como asalariados agrícolas, 

repres entando el 39.9% de la población rural (Cua

dro NQ 7), es decir, en este grupo encontramos c am

pesinos qu e tienen arraigo "umbilical" a la propie

dad de la tierrn, por pequeño que 6sta sea, y por 

otra parte, trabajan c omo asalariados en l as explo

taci ones agrícolas mayores, por 10 tanto ímp1ícita

mente tienen mayores condiciones de adaptoci6n a una 

estructuro mixto o intermed i o . El aspecto social an

teriormente analizado, debe c ondicionars e den tro de 

l a naturaleza misma de l a riqueza de l n ti erra. Es 

decir, al e j e cutar una zonificaci6n ngríco1a, ten

dremos diferentes niveles de produc tividad en la 

tierra, por 10 tanto habrñn nreas que de ocuerdo o 
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la ecología de los cultivos y la composici6n del 

suelo, necesiten una superficie mayor para obtener 

mejores rendimientos. Aquí es donde se puede ade-

cuar las manifestaciones sociales de este grupo hu 

mano,con los recursos de tierra disponibles.Por lo 

tanto,se distribuirán unidades de explotaci6n ind~ 

pendiente entre esta clase de campesinos,de manera 

que permita una explotaci6n colectiva de un área de 

terminada por l a s razones anteriormente expuestas. 

El estudio de suelo determinará l a superficie de -

cada unidad y de la explotaci6n comunitaria, de ma 

nera que ambas complementen la rentabilidad de la 

estructura cooperativa y permitan su funcionabi1i-

dad~ La estructura organizativa de las coopera ti-

vas mixtas estará compr endida dentro de la organi-

zaci6n de las cooperativas de producci6n, y de su 

des a rrollo orgánico será similar en todos los as-

pectos analiza dos en esta clase de cooperativa. 

Al evaluar las razones psico16gicas y naturales que 

motivan la formaci6n de cooperativas mixtas, consi-

deramos necesario que estén contenidas dentro de la 

organizaci6n de coopeyativas de producci6n.+ Las 

+ En el organograma general de cooperativas de Is
rael, así se contempla. Naftalí Gleser - "Coop e 
r a tivismo de los Trabaj a dores en Israel". Tel A
viv, 1966. 
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operaciones específicas tendrán pequeñas variantes 

dentro de ellas mismas, pero no modificar6n su con 

tenido. 

d) Estructura Organizativa de Todo el Sistema Co~~

rativo. 

Ni las cooperativas de producción, ni las coopera-

tivas comunitarias, independientemente organizadas 

serán autosuficientes. En realidad es necesaria la 

organización superior que permitiró que las coope

rativas rurales cumplan plenamente su misión como 

un sector dentro de la economta, que le impulse fu~ 

ra del marco rígido preestablecido por los otros 

sectores (el público y el privado), y esta fuerza -

de acción como estructura empresarial, sólo podré 

lograrse con la integración de todas las . empresas 

campesinas, para el éxito de la reforma agraria. 

Toda esta integración de funciones se llevará a ca

bo a través de una bien conformada pirámide de org~ 

nizaciones superiores, cuyo ápice estaró constitui

do por la Central Agraria como núcleo coordinador y 

administrativo de todo el sistema, en donde la Asam

blea General será la máxima autoridad para ejecutar 

las últimas resoluciones. En el Cuadro NQ 18 se re 

presenta la estructura organizativa de todo el 

sistema cooperativo, que funcionará dentro de un 
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plon de reforma agrario. 

Esto estructuro se baso en el criterio de la respo~ 

sobilidnd colectivo de todos los cnmpesinos que co~ 

ponen el régimen cooperotivo poro el monejo de to 

dos los sectores de su octividod, sin perjuicio de 

lo autonomía de coda sector individuol y de cado em 

preso. Ello permite 01 movimiento compesino,como en 

te globol,dirigir y orientar su conducto por encimo 

de los intereses estrechos de grupos individuales. 

Todos los osociodos tendr~n derecho o elegir su re

presentante en lo Asnmbleo General, de acuerdo 01 

principio de representación proporcional y sufrogio 

iguolitorio. Ca do tres o cuotro años la Asombleo Ge 

nerol se reunir~ poro nombror 01 personol directivo 

de lo Centrol Agrori 0 9 nominor~ un director ejecuti 

va encnrgodo del monejo de lo institución en colobo 

roción de los dem~s miembros, denomin~ndose Consejo 

Directivo de lo Centrol Agrario. 

A portir de este nivel los funciones se disperson o 

trové s de las diferentes centrales e instituciones 

que componen todo ln organización. 

El Director Ejecutivo y el Consejo Directivo nombr~ 

r6n n1 personal técnico de los niveles inferiores 

inmediatos, yo que los dem~s sistemos gozor6n de ou 

tono mío poro nombror su personol de acuerdo a ln 
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promoci6n de l n gesti6n democráticn implícito. en lo s 

princi pios cooper nt ivos. Es de definir que todo el 

personn l responsnble de todo. es to. oecánicn orgnni zn

tivn tendrá que observnr requisitos de cnp~cidnd t éc

n ic o. y responsnbilidnd lnbornl, de ncuerdo o. l ns ne

cesidades que e l desnrrol l o de lo. reformo. ngrnrin re 

quiere. 

0.) Dive rsos fnctores relncionndos con lo. evo luci6n 

de l o. ngriculturn y el crecioiento que genernrá 

todo este pr oceso de cnmbio, iopulsnrán el des~ 

rrollo industrin1, que - de eopresns esporádic ns 

y pu1verizndns en lo. regi6n- tendern o. un o. org~ 

n iznci6n mns s61idn que se llama rá Central Indus 

trinl. 

Lo. integrnci6n de un grupo de nc tividndes en es 

te Depnrtnmento fnci1itnrá e l desnrro11o de l o. 

g rnn indust."ri o. , con lo. concentrnci6n de cnpitn1 

qu e ésto. requiere y l o. envergndurn cn do. vez mn -

yor qu e 1ns unidnues de producci6n necesitnn.Es 

tn c entrn1 pe r mitir1 el desarrollo de 1n ngroi~ 

dustrin en grnn escn1n, pudiendo de esto. mnnern 

competir en el mercndo nncionnl e internncionn1. 

Todo este proce so de desnrro1lo ser1 plnn i ficado 

por lo. Junto. Técnico., que estnb1ecerá o. nive l 

g l obnl l o. rncionnliznci6n de todo. lo. estructur o. 

orgnn izativn. 
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Como s e puede analizar, los federaciones de coo

perativos anteriormente descritos estarán nrticu 

lodos o 10 Centrnl Agrario y es por medio de es

tos inter~relacioues que lo Central In dustri a l 

d irectamente procesará 10 producci6n a gr ícola que 

sea más conveniente o los condiciones econ6micas 

prevalecientes en 10 producci6n agropecuario. 

b) Lo Central de Abastecimientos 11evnrá en gran es 

cola las operaciones de odquisici6n y distribu

ci6n entre los co o perativos de dos tipos de : ele 

mentos: Uno, de mejoramiento de los usos agríco

las (herramienta s, aperos , fertilizantes, fungi

ciclas, maquinaria, etc.); otro, de me joramiento 

de l o s patrones de consumo familiar. 

Es decir, la Centro1 de t bastecimientos será uno 

herramienta de promoci6n del cambio social en lo 

línea de los alimen tos y los patrones familiares 

de uso y consumo del c ampes inado. 

Los comp ras y las modalidades de lo distribuci6n 

deberán ajustarse a los planos de operaci6n del 

sistema coop e rativo en 10 romo de la explotnci6n 

de l a s uni dades independientes o de las comunita 

rias. 

Lú compr o realizado de esto manero permitirQ pr~ 

cios más bajos de los insumas agrícolas, pudién

dose dotar 01 sector de todos los requerimientos 
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t~cnicos a costos competitivos. 

c) La a g ricu1 turo necesi tn (10 osistencio técnicn e 

investig c. ci6n,como requisito pnro su desarrollo. 

Esto c1 ~se de nyudn ser6 reo1izndn por ln Centrn1 

de Servicios Generales, en donde se h nrñn esfuer-

zas para la investi gaci6n en las diferentes romos 

de 1n agriculturn. Esta clase de servicios son de 

costos e 1evodo s, po r 10 que estar6n centralizados 

en este Departamento, pudiendo unir esfuerzos con 

J... 

e l NAG, I como medio de ayudn mutua ffi tre los dos 

sectores. Lo divu1goci6n de las t~cnicns modernas 

y del resultado de las investigaciones serñn efec 

tuadas por medio de un programa de extensi6n agrf 

cola, dirigido y coordinado desde esta oficina. 

La lobor de extensi6n scr6 facilitada debido ú ln 

coordinoci6n y organizaci6n que existir6 entre to 

das las unidades ogrícolas, por medio de sus pro-

pios departnmentos analizados anteriormente y d is 

persos en todo el territorio nacional. Podr6 con 

tarse con los serviciOG de personal altamente es-

pecio1izodo que coordinnr6 o prestor6 nsistencia 

directa o los niveles inferiores del sistema coo-

perativo. Esto central-ser6 el brazo~ técnico eje-

cutivo de la Centr.ol Ag raria, en los planes y pr~ 

yectos realizados por la Junta T~cnico. 

+ Ministerio de Ag ricultura y Ganadería, de El 
Sa lvador. 
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Como se puede observar, la estructuro ha sido 

planificado de tal manero que no existir6 uno 

rigidez en los funciones, yo que 10 red organi-

zada se presta o lo flexibilidad operativo de 

las actividades de la Central de Servicios en 

todo el territorio, y ya que cada departamento 

en los niveles inferiores estará compenetrado 

de las necesidades sociales y econ6micas de su 

comunidad, haciendo posible lo permeabilidad de 

lo labor de Extensi6n y Asistencia Técnica. 

Los servicios de Extensi6n cubrirán los aspec-

tos sociales y técnicos de la familia y 10 em-

preso agrícola. Esta Central atenderá los servi 

cios de mejoramiento del hogar, como los de los 

problemas sociales de las comunidades campesinos. 

d) Paro hacer frente a 103 necesidades de comercia-

lizaci6n de la producci6n en gran escalo, se ha 

contemplado 10 Central de Comercializaci6n, la 

cual tendrá sus empresas subsidiarias de a1mace-

namiento, de exportaci6n y de venta o los consumi 

dores o través de las cooperativas afiliadas. Las 

actividades de almacenamiento pudieran estar coor 

..:1 • d 1 IR ' + .. d . . í \.C~na os con e 1;. o ~ndepen ~entemente, S1. as 

lo requiere la política agropecuario de 10 refor-

ma agrariCl. 

-}- Ins ti tu to Regulador de Aba's tecimien to s. Ins ti
tuci6n Aut6nomCl del Estado. 
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Los excedentes ngr!colas ser~n exportndos por ln 

divisi6n de exportaci6n, pudiendo tener unn re

presentaci6n en el Centro Nacionnl de Exportn

ciones para coordinnr los esfuerzos de los sec

tores público, privado y cooperntivo. 

Estn Centrnl estnr6 coordinadn,como se puede ver 

en el Cuadro NQ 18, con ln Centrnl Industrinl y 

con el sistemn cooperativo para la comercializn

ci6n de la producci6n, ya sen industrializado o 

natural, s egún los requerimientos del mercado. 

Si ns! lo cree conveniente, estn orgnniznci6n po

dr6 crenr unn enpres~ subsidinrin de trnnsporte 

parn la distribuci6n de sus productos en el 6rea 

centroamericnna y, por otra parte, prestnr servi

cio n todo el sistemn cooperntivo pnra la distri

ci6n en el mercado interno. 

Para hacer frente n las necesidndes de comercia

lizaci6n de lo producci6n agrícola del país, co

mo se analiza con anterioridad, se puede obser

vnr que se han desarrollado algunas empresas sub

sidiarins en el campo de la exportaci6n, almnce

nnje, distribuci6n y trnnsporte,pnrn poder dar 

mnyor flexibilidad nl sistema y resolver los pr~ 

blernas de comercializaci6n que han constituido 

el nudo de estrangulamiento de ln econornín camp~ 

sino. Tanto los productos agrícolas como los pe-
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cuarios, deber~n sujetarse a un tipo de clasif~

caci6n y empaque que mejore las condiciones de 

comercializaci6n y contribuya a superar las con

diciones alimenticias de los consumidores finales. 

~un cuando existan posibilidades de exportaci6n, 

es fundamental que el r~gimen cooperativo como 

instrumento de la reforma agrario, resuelvo los 

problemas de comercializaci6n ayudando o la esca

sez e inestabilidad del mercado interno de alimen 

tos, yo que la tarea es grande -se importan en los 

condiciones actuales, m1s de 75 millones de alimen 

tos- por lo que se debe operar primeramente en 

desarrollo de su funci6n nacional. 

e) Central de Auditoría Cooperativa. Esta Institución 

será la encargada del control de las auditorías de 

los cooperativas y de los empresas subsidiarios. 

El control se efectúa a trav6s y en coordinaci6n 

con las asociaciones oe auditoría correspondientes 

de coda sistema cooperativo. Cada una de las empr~ 

sas subsidiarias contar1 con un servicio permanen

te de audit o ría que será supervisado por la Central. 

Paralelamente, de acuerdo al esquema organizntivo, 

estos informes contables, debidamente certificados 

por lo auditor'fb, deberán presentarse al Centro de 

Control Cooperativo. 



f) Centrol de Previsi6n. Lo centrol de previsi6n 

funcionor6 por medio de uno red federotivo de 

coj o s de previsi6n y pensiones. Es de hocer no 

tor que esto instituci6n tombi6n velorá por los 

intereses de los obrero s que trobojor6n dentro 

de t odo lo estructuro de empresos industrioles 

y de servicios que complementor6n todo el sist~ 

~o orgonizotivo y productivo del r~g imen coope

rotivo c o~o instrumento de lo reformo ogrorio. 
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Lo centrol orgonizorío el seguro ogrícolo con 

bose cooperotivo, v inculodo y orticul ado con el 

estobleci~iento del seguro ogrícolo estotol. Co

do cooperotivo oyudorío con un pequeITo oporte de 

sus utilidodes o del solorio del trobojodor poro 

c ontribuir con el fondo de previsi6n y seguro. 

Esto federoci6n de cojos de previsi6n, o lo por 

del fond o del seguro orgonizodo como uno empreso 

subsid iorio de lo centrol, constituyen un poder~ 

so instrumento de movilizoci6n de ohorros poro 

el desorrollo de lo economío compesino. El Esto

do oyudor6 directomente o estos instituciones en 

el despegue. 

g ) Centrol de Solud. Debido o 10 pequeITez de nues

tro territorio, se cree conveniente que el Esto

do debe omplior lo estructuro hospitolorio del 

poís, y el sistemo cooperotivo podrío coloboror 



en ln medicinn preventivn y en la creaci6n de 

centros de snlud pequeños en cada comunidad con 

toda la asistencia m~dica requerida. Se hnce 
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menci6n de la estrechez de nuestro territorio en 

este caso, debido a que se considera que ln con~ 

trucci6n de 8randes hospitales rurnles no serínn 

operntivos, y por otra parte, existe unn infrae~ 

tructura de cnminos a las zonns urbanns que com

plementnrían el problema por medio del Ministerio 

de Salud. Ln plnnificnci6n de la salud en el sis 

tema cooperativo se cnnnlizarín a trnvés de los 

c omités cooperativo s, de ncuerdo a las necesidn

des de lns c omunidades. La org anizaci6n de l a me

dicinn preventiva y los centros de salud descon-

8 estionnrínn en pnrte, el hacinamiento en los 

hospitales urbanos, 10 que vendrín a nmpliar ln 

inversi6n social en beneficio del desarrollo del 

país. 

h) Central de Educnci6n. Los comités cooperativos 

que funcionaran dentro del sistema, rara vez es

taran compenetrndos y cnpncitados para nbordar 

ln dimensi6n que a nivel nacional ln educaci6n 

~in8 ificn, y su orientnci6n en funci6n del desa

rrollo rurnL. Por esta raz6n se ha centralizado 

la educaci6n en esta organiz a ci6n que coordina ra 

y ejecutar6 por medio de las cooperativas los 



planes educacionales en las comunidades campesi-

nas. 

Cada cooperativa colaborarn con la construcci6n 

de la escuela y su mantenimiento, siendo comple

mentada en ~ lgunos ocasiones esto funci6n, por 

lo central educativa. 
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La central proyectarn la educaci6n informativa y 

formativo del obrero rural. Establecern escuelas 

o centros de formaci6n y capacitaci6n cooperati

vo, para formar l os futuros diri gentes del sis

tema. At e ndern el sistema de becos de acuerdo a 

los proyecciones de los necesidades de capocita

ci6n de l personal técnico y administrativo en el 

sector rural. Organizaró los med ios de informa

ci6n cultural, revistas, boletines y bibliotecas 

en t odo el territorio nacional por medio de los 

comit~s de educaci6n. La toreo de educaci6n de 

los campes inos seró una de las mós arduos al ini 

cio de la reforma a8raria, y constituiró l a pi~ 

dra angu1 2r del desarrollo econ6mico y de la sus 

tentaci6n del rég imen c oopera tivo . 

La mayoría de los planes educativos del Estado no 

llagaró a los estratos de mns bajos ingresos en 

el nrea rural; estos problemas tienen soluci6n 

cooperativo~ Con l n uni6n y el esfuerzo de todos 

los campesinos se podrnn realizar los planes 
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educntivos, yn que ln reg ln de oro del coopern

tivismo es ln educnci6n. 

Ln estructurn nctunl en el sector ngrícoln hnce 

imposible ejecutnr un plnn educntivo, yn que ln 

ri g idez de estn estructurn impide unn distribu-

ci6n del ingreso en el cnmpesinndo; siendo ln 

educnci6n dentro de nuestro sistemn unn vinrinble 

dependiente del ingreso. 

Al desnrrollar ln reformn ngrnrin nrticulndn por 

unn estructurn cooperntivn,pcrmitirñ ln dinñmicn 

de ln educnci6n n t odos los niveles, como se pu~ 

de nnnliznr a trnvés de ln estructurn orgnnizntivn. 

i) El principnl instrumento de la economía cnmpesinn 

o rurnl en el cnmpo de lns finnnzns, ser6 el Ban

co Cooperativo, que asistirñ nl desnrrollo de los 

plnnes y actividndes de lns cooperativas. 

El Bnnco Cooperntivo estarñ formndo por todn una 

amplin red de cooperntivns de ahorro y crédito de 

todo el sistemn, y el impulso que el Estado le 

preste a lns instituciones de fomento a grícoln. 

El éxito de este Bnnco ser6 ln integrnci6n inme 

dintn en una sol.'1 estructur.'1 Je L'1 f e c1c r o. ci6n ce C,Q 

jo.s de crédito y lns instituciones finnncieras 

p6blic.'1s,parn el sector ag rícol.'1. 
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Esta red de cooperativas de ahorro y cr~dito,pro

veer6 el capitnl necesario al producto~ indepen

diente o comunitario pnrn que ~ste 10 utilice en 

le explotnci6n ngrícola. Adem6s de esta funci6n 

principal,ejercer6n y realiznr6n funciones de ca~ 

taci6n de dep6sitos,descontar documentos, servicios 

y demñs actividades del r~gimen bnncario. 

El cr~dito rural representa uno de los elementos 

de mayor importancia para el incremento de In 

producci6n~ La garantía que el sistema coopera

tivo ofrece, condiciona a que el préstamo sea a 

corto, medio o largo plazo, se gún las necesidn

des de la empresa. Adem6s de a g ilizar el crédito 

rural, la misi6n del banco cooperativo es orien

tar las inversiones de los f ondos .en las empre

sas cooperativas de acuerdo n In política a g ra

ria establecida. Canalizando los ahorros de los 

campesinos y la ayuda del Estado hacia el incre

mento de la producci6n y su g ravitaci6n en l a eco 

nomía del país. 

j) Financiera de Cooperativas de Vivienda. Esta ins

tituci6n tiene por objeto proporcionar o mejorar 

las viviendas de los miembros de las cooperati

vas y que individualmente no podrían adquirirlas. 

En el país el problema de la vivienda debido al 

desequilibrio entre el número de viviendas exis-



tentes en el cnmpo, el crecimiento de ln poblo

ci6n, y los condiciones de orden econ6mico ac-
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tualmente existentes, son bastante graves. Los 

cooperativos de viviendas agrícolas abordarñn ln 

soluci6n de este vacío. 

A pesar de que lo cooperativo de viviendo estñ 

dentro de lo estructuro organizativa, desde el 

punto de visto de su estructurn orgánico podrá 

tener sus característicos especiales y su orga

nizaci6n internn ser bastante independiente; es 

decir, funcionará como una empresa subsidiaria 

de la Central Agraria, con el prop6sito de pre~ 

tarle mayor flexibilidad. 

Su base serán las cooperativos motrices ubicadas 

en cado zona, 6stos canalizarán sus servicios a 

través de los comités de viviendo del sistema 

cooperativo. Los organizaciones motrices adminis 

trarñn en todos sus aspectos lo construcci6n de 

los proyectos de viviendo. Se desarrollarán con 

la colaboraci6n financiera del Estado al inicio 

del plan, y tendrán como misi6n recaudar uno pe

queño cuota mensual como pago de lo viviendo po

ro que el programa sen autofinanciable,pudiendo 

desarrollar lo actividad de captaci6n de ahorros, 

Estos cooperativas de viviendo pudieran recibir 

ayudo de la Financiero Nocional de la Vivienda o 



como un instrumento para resolver el problema de 

la vivienda rural. 

Esta clase de cooperativas en muchos países fun-

ciona como una instituci6n independiente con sus 

departamentos adecuados a sus funciones, es por 

esta raz6n que su estructura revestirá una orga-

nizaci6n especial de acuerdo a ln política de la 

reforma agraria. 

k) Centro de Control Cooperativo. Adscrito a la Cen-

tral h graria funcionará el Centro de Control Coo-

perativo que controlará todas las empresas coope-

rotivos. 

Como se mencion6 anteriormente, este Centro reci-

bir~ todos los ospectos de auditoría de lo es-

tructuro cooperativa, para el control de las ac-

tividades contables. 

Dentro de su orgonizaci6n funcionar6 el registro 

cooperativo que velarñ por los intereses y la 

promoci6n cooperativa. 

Se someterá a estudio el c6lculo de sus recursos 

y el plan de inversiones del ejercicio venidero. 

En resumen, ser~ el org anismo de control de todo 



el sistema para el buen funcionamiento de las 

cooperativas en beneficio de los campesinos. 
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Como se ha annlizndo, la estructuro organizntiva 

presentada en el Cuadro NQ 18, esta bastnnte frac 

cionadn en instituciones y centrales, pero algunos 

de estns funciones podrían integrarse, si las con 

diciones estructurales 10 exig~n. , Este esquema 

se ha desnrro11ado de esto manera para facilitar 

los actividades de coda central o instituci6n, y 

da rle mayor flexibilidad operacional, ya que inte

g rando muchas de estas organizaciones le establece 

ran ri g idez a toda la estructura. 

Hasta aquí se han descrito en forma analítica las 

funciones del esquema orgonizativo, pero la inte

g raci6n y la interacci6n de toda 10 estructuro l e 

do su carncter y vita1idod en el desarrollo de la 

reformo agrario. 



VIII - CONCLUSIONES 

CODO se ana liza a trav~s del es tudio, l a actual estructura 

aG r a ria en El Sa lvador vislumbra lúcidamente una estructura 

social defectuosa, derivada de ln tenencia de l n tierra. Es 

t a relaci6n muestra la existencin y la c ompos ición social,c~ 

yns c nracterísticas, mal que l es pese a a18unos economistas, 

tienen una incidencia crucinl en el desarrollo económico. 

Lo característico de la forma histórica de crecimiento que 

se ha de sarrollado, no ha sido por medio de sustituciones 

estructurales, sino de superpo~íción de estratos de pobla

ción y de empresa. 

La concentración urbana, las migraciones internas, la pre

sión demográfica, el peso de la dinámica del mercado exter 

no, el salto adelante de la industria ( g enerado por el Mer 

cado Com6n Centroamericano), h~n introducido ciertas co

rrientes de cambios~ aun en laR unidades más cerradas. Pe

ro lo rundamentn l es qu e se trata de "aventuras culturales", 

sin continuidad ni coherencia, que no desarrollan un cam

bio en l a actitud empresnrial de las clases terratenientes 

o unn modificación del marco racional de l n empresa ag ríc~ 

la, ni mucho monos cambios en la estructura social. 

En esto c onsiste el problema fundamental, que la estructu

ra tradicional es incapaz, radicalmente inepto, para condi

cionarse al reto de inte8 ración de uno estrategia de desa

rrollo ~ 
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a) No ha transformado la ideología de cambio en los gran-

des terratenientes, en lo que al uso de los recursos 

se refiere; 

b) No ha expandido lo frontero agrícola o incrementado su 

crecimiento 01 ritmo de lo presi6n demogr6fica, o lo 

estructuro ocupacional, la expansi6n urbano y el ere 

cimiento industrial; 

e) La rigidez estructural nos ha llevado o ser uno naci6n 

deficitario de alimentos y de materias primas para lo 

ogro-industria, que no s6l0 ~e est6 expresando en lo 

disponibilidad de alimentos, sino en uno presi6n que 

gravita -en los importaciones agropecuarias- sobre lo 

balanza de pagos y lo disponibilidad de divisos paro 

el desarrollo. 

d) No se han creado los excedentes que permiten el desa-

rrollo industrial y que generan el cambio de los nive-

les de vida urbana y rural; 

e) La estructuro conservo una desproporcionada distribu

ci6n del ingreso. Se ha creado así + "un mercado de ma-

sos pero sin masas que efectivamente lo sustenten y lo 

amplíen progresivamente hacia el futuro ll
; 

+ Antonio García. "El Problema Empresarial" y la Reformo 
l\.g rari a ". Ci t de !1.níval Ptn to Santo Cruz. 

'-
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f) L~ incopocidod de contribuir al finonciomiento del Es

todo, como estructuro responsoble de lo conolizact6n 

din6mica de la inversi6n y de lo planificaci6n del 

deso.rrollo. 

g) Lo emigro.ci6n desordenado del co.mpesino o los 6reos ur

banas, no como excedente de poblaci6n octi~a que pueda 

incorporarse de inmedia to en la economío urbona, sino 

como mass frustrado, con valores sociales y econ6micos 

de la miserio co~pcsina. Esto no si gnifico un aporte a 

lo economía urbono, ni origina uno presi6n poro dinami~ 

zar lo. agriculturo,es un éxodo de poblaci6n evadido de 

ln estructuro rural. No constituyendo uno fuerza de tra 

bajo, como en los países industriales, sino que expre

sando l a extremo. rigidez de lo estructura agraria, cua~ 

elo se estoblece en "villas miserios" en lo periferia 

ele las 5reas urbanas, ocentuando el desequilibrio de sus 

d6biles estructuras ele servicio. 

Ante esto problem5tico anteriormente planteada, tenemos qu e 

los escasos recurso& de inversi6n est5n siendo canalizados 

po.ra mantener es te marco rígido que sustenta lo estructuro 

og rnrio.. 

Es de suponer i16gi co que la estructura bancaria existente 

pueda y opere cono uno fuerzo din6mico de cambio empresa

rial y desarrollo, si ella misma necesita modernizarse y 

re f orr.1arse. 
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No puede perderse de vista la noci6n elemental de que la 

vi da social de la humanidad es din6mica en el cambio y no 

fun ciona con una estructura mecánica. Las organizaci6nes 

tradicionales de terratenientes han asumido la facultad 

de IIrepresentaci6n natural ll de los miles de empresarios o 

en particular ( pa ra este caso) de l os empresarios agríco

l as y de los propietarios minifundistas. Lo qu e por 10 g~ 

nera l llaman "cr~ d ito agrícola" no es un sistema de hnb i

litar recursos pa ra la inve rsi6n en funci6n de desarrollo, 

sino una forma disfrazada de crédito para los propietarios 

de la tierra. ñ un en la estructura institucional del _Est~ 

do, financiada con recursos públicos y apoyada en un siste

ma de relaciones orgánicas por el Banco Central, rigen las 

ooda li dade s de préstamo a corto plazo, cli entela cooercial 

y de la solidez de G ga r antía (la tierra). Por lo tanto, e l 

empresario agrícola esta descartado c omo sujeto de crédi to. 

Los terratenientes organizados en varias asociaciones o en

ti dad es de poder, y representados en los organismos bási

c os de conducci6n econ6mica del Estado (Banc a Central, Ban

cn Pr i vadn , Corporaciones e Instituciones públicas y priva

das, y otros), acaparan estos recursos. 

El problema fundamental que se ha querido exponer es qu e 

la concentraci6n de l cLé dito en l os g ran de s terratenientes , 

es una dilapidaci6n de los recurs os financieros del Estado 

y la de una subvenci6n nacional a la estructura agraria 
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existente, contribuyendo a consolidar lo posición de no 

cambiar esto estructuro. 

~hora bien, est5 profundamente analizado que lo estructu 

ro a g rari o tradicional genero los núcleos de estrangula

miento del desarrollo, por lo tonto, es imprescindible

llevar o cabo lo reformo agraria, como dice Gunnar Mirdal 

" ••• no sólo debe ser considerado como un pre-rc~uisito p~ 

ro lo s rar el desarrollo económico, sino como uno formo de 

romper lo es truc tura traclicional vigente". 

Pero tao bi6n es de cloriafiar que lo reformo a g rario no 

es sólo uno ideolog ía de tecnocracio,ya que cabe indicar 

que lo qu e en realidad caracterizo un sistema económico 

son sus instituciones y no lo tecnolo g ía que uso, yo que 

6ste ha sido un argumento sustentado. 

Tampoco se debe utilizar lo estrategia política distribu

cionista de satisfacer el hombre de tierras o trav6s de 

parcelaciones, sin analizar los aspectos económicos, poli 

ticos y sociales del desarrollo en su conjunto~ 

Lo experiencia de otros países al proceder sólo a uno di s

tribucióndde 10 tierra . ol ejecutor lo reformo a g rario, no 

transform5ndola en uno estrategia de integ ración nocional 

y d esa rrollo económico, ha sido desastroza. SC'. ,nejante si

tuación sólo se explica por lo carencia de un enfoque em

presarial de lo reformo a g raria, que en este estudio se -

h a considerado a través de lo estructura cooperativa . 
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Hemos analizado que en 1n actual estructura tradicional 

no existe la estructura empresarial que dinamice el des~ 

rro110 hacia un sistema económico moderno, no hay que con 

fundir la gran propiedad sobre la tierrn con 1.:: grnn em

presn agríco1n, como muchos defienden. El status del pro

leta rindo agrícola est~ muy lejos de los patrones racion~ 

les de empresas vigentes en los países desarrollados. 

Este situación existente e n nuestro medio hn permitido en 

otros pa íses latinoamericanos, que la élite terrnteniente 

por mantener su estndo est~tico en contra de la reforma 

ograria, ha presionndo a esco¿er el camino o aceptnción -

de un crecimiento económico desajustado e inevitnb1emente 

inflaciona rio. La pregunta que nos resulta de esta expe

riencia esg ¿Debe permitirse esta tesis inflacionario e

quivocado? o ¿Ejecutar unn reforma a g rnria? Las respues

tns de estas do~ interrog antes est~n condicionadns a la de 

cisión po1íticn de aceptar un crecimiento con inflación o 

la de una tesis desorro1lista de industrialización con re-

E st~x1orado que se debe realizar una reformn ng rnria, 

pero no en el supuesto de sólo cnmbinr 1n estructura de ln 

tenencia de la tierra a trav6s de una distribución de ella 

misoa , ya que de esta manera el antiguo peón, nrrendero, 

colono, etc., por sólo el hecho de este proceso no nsumir~ 

una plena conciencia de trabajador o como empresnrio (como 

sucedió- en BolivL2). Es decir, él deja de ser jurídicnmente 
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libre y no atado a l a estructuro tradicional, pero no tie

ne conciencio del cambio operado sino de su desamparo, 

quedando detenidos y perp lejos en las puertas de las nue

vos unidades de explotaci6n pero trabaj~ndolas penosamente, 

como lo hicieron con anterioridad. 

Es decir, no s610 es el hecho de dar l a tierra o quien lo 

trabaja ,sino en adecuar toda la política distribucionista 

o un criterio de emp resas. Por esta raz6n y debido a las 

evaluaciones expresadas, es qu e en este trabajo se ha pla~ 

teauo la estructura coopera tivo en diferentes formas y ade

cuo dG a nuestros estructuras, como el sistema empresarial 

que nrticular~ t odo el proceso de reforma oeraria, sin el 

cual no podr1 desempeñarse una estrateg ia de desarrollo pa

ra hoy mismo y no para mañana. 

En conclusi6n , el cambio de lo estructura de lo tenencia 

de l o tierra raci onalizado a trav~S del régimen cooperati

vo, c omo sistema empresarial, reve1ar1 el surg imi ento de 

una n uevo estructura, d in~mica y diversificada, dotada de 

un alto po tencial productivo, distinguiéndose por lo tri

dimensi6n de su economía p1uralista 1 en la que se conjugan 

los tres sectores~ El público, el privado y el c ooperativo. 

Esto estructura es el asiento concre to de una fluido orga

nización social susceptible o los incentivos económicos y a 

la iniciativa individual y colectiva . 
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