
El papel del campesinado en la
reforma agraria y la definición

de las políticas agrarias
de América Latina
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Introducción

En .,li' .n...yo ... 0!SllJdj¡, la incidenc ia del tnQYimienlo campesino latino-
• ..-keoo Cfllas politicas llgf~riaS. Los obj.etiuofo qw M per$iguo!n 500:

11) Expl".. los factores que contJb.Jl¡eron • lb ..a lizaci6n de refor-mM
lIQfarias;

bI s.ñtt. b O. ígenl!5 de las dderent-. politicas agrMiM de le reg ión. ,
el OetmninIIT en qut medi:l.lel ll'OllirnienIOc.vnpnino ha participado en el

diMl\o""la. poIiticas agrllrias.

En 111~ se trabaÍ" con la hip6l:fliI di que la e"""" íelida cxgani
zafll,q¡ de 101 mooj¡,"'~os~, le <<M"Ii'IKIo601 de h-us en el Est.do,
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ltSÓ como las "eo..."'. dII proorso de acumuIao;iOn de Glllpital l\lllCion¡¡,I e
lnwrnacionlII~ el tipo de p tilica iJ'9I"~ ef~ en elida pMs.

Ant. de iMll\Z;}f en el poollMa . neotsario ddinir lo CJ'I en el '-'<lo ..
eldie de por Reiorma Agraria Y por Poitica~ria.

En este ... :ü:\o, Re/fwmo AgrorlcI es "wla~ transfofmac>6n en \¡¡

esmJc:tura de la tenenda de la tiemlja trllYésl de la disIril:u:i6n masi\Ia de lo.
deled lOl sobre la P .....ledaddot lat ilma, en beI..lidode .. prHeó6n Qlmpesina~

(Aguilefa 1982:16).
En euan!o ..~rff<o' Agraria , es la estnIlegia u1ilZada para organil;ar \¡¡

distribuci6n de la tíeTTa . Corno se puede COliiprender, la reforma agraria elli
Incluida en la polilica agraM .

La politica agraria de 1,11'\ Estado no slInnpre se indina por los métodos
radicaln. M6.s bien, .ltos Uv!jlln • ""re~pclonalel, corno lO! veril miIs edelant<ll.

ú tnlct\l, a ag,a ria en América latina
• medldadM del slsllo 10(

En la mayor parte de los paises de la región. llII tierra se CfKonlI"<lbil suma
lTlmle COllCentrad&. Sr puede anotarel CiItO e_lielno de Bolivia en donde el
l;UiiUO por ciento de los letTaMnialtcs ..... pn;>peurio del 95 por ciento Ot 11
~ agric:oIa lGarda 1981:589). Por otro lado. en ..'e mismo paG,'"
e _plo¡Kiones me_ a diel hect~nl constitUÍan el 60 poi" ciento de
Ial fincas con .... disponibilidad de tierras del 0 _4 1 por cienlO. En Pen., el
ee-nlO de 1961reportaba CJ'l el 3.9 por cieNode IaIWlidadel~"""

poseian el 80 .6 por ciento de la superficie agropewllria, mienuas """ el 96
por ciento de las unidades restanles, en las que se locluian las propiedadet
campesinas y las comunida&lllndigenas, ocupabonel 10 .7 por ciento (Matos
198 1:69 1).

La formación de los latifundiol en hSl naciones con poblaci6n indigena
se I>os6 generalmente en el despojo de tierras a 1011 comunidades, las cualel
no IÓlo perdieron .l,ll tierra. , bosques y agual , lino q.... ' 1,1 población 1...
obligada a prestar servielOI gratui10S o con pago en especie en favor de
la haciendo.

Por su gnodo de dew..uIo y forma de tr abajo la h.oc.enda podia dasitlGlllAll
en Glllpita!ista moderna. Qlpitalis&a Iransicional Y capitalista Iradic:ional (o ca.pita"

liRa MrasadaI.
u hacienda eapitalUta nlOdemapt~ p¡l'l el mercado nema o eocte1T1O,
~ leadogil;....-da Y~Irab&to~. La haciend& ca-



p¡tafista transicional era aquell¿" que.producla fundamentalmente para el merca
do interno; ut~iUlba algunos insumos modernos y emp!eaba fuerza de trabajo
asalariada y no asalariloda (medieros y peones}. la Mcier><» capitalisla atrasada
producia pere el mercado interno, con productividM muy baja. Este tipo de
l\4Ci<!nda SE! basaba en formas do! trabajo semiservil {alTendero•. mediero. y
peones}. Los tres tipos dejaban ociosa una gran parte de la superficie
cultivable.

El minifundio a _ numeroso, con un promedio de superficie de tres
hecW8"s, oonvMacon el latifundio. Su lw1ción era servirde proveedor de fuerza
de lnlbajo barata, temporal, destinada a las grandes haciendas. La carencia de
apoyoeconómico, su aislamiento, eldesconocimientode tecnologías especificas
para esta escala de produeci6n y la sobreexplotación de la tierra cond.maron a
este tipo de propiedad iSl enaso permanente.

Las comunidiSdes indígenas subsisto!nt'!s, e pesar,", haber perdido gran parte
de SU territorio. SIl mal'1tE!nían cohesionadas por SU cultura. Esto mismo ayudó
a sus rnlembrcs a COIlS'll'Var la memoria del dOlspojo y el deseo de Ntuperar la
terra, lo cual no impidió que SE! vier;sn en la necesded de Il<lba;ar pariS las
haciendas om condiciones SOlmiservil'ls.

Por Jos eñes cincuenla. en México la situación era distinta. pues la Nllorma.
IlQI'<lria cardenisla de Jos años treinta tfllllslonnóla estn,¡clul<l iSgl<lria similar e
III <f>E' SOl ecebe de describir. AUJlQlJE' la gl<ln propíediSd latifundista siguió exls
liendo, surgió el ejido como nlJl!\O!l fiSU'" de propiedad social. El ejido ocupó
más dE!150 por cienlo de la superficie iSgricola.

Estructuro sociol

Como SE! desprende del inciso anterior. encontramos que el campo latino
americano se hallaba dominado aUn por el siste"", hacendario. D2pendiendo
del griSdo de iSvanee de las fuerzas productivas en cada pals. este sistema era
más o menos capitalizado. y las relaciones establecidasentre sus miembros eran
capitalistas o ...miserviks subordiniSdiSs al capital.

Do¡ modo que, la estn,¡clura social era una combinación compleja de clases y
grupos sociales que estaban n!¡>N!sentados por la burgue.ía agraria formada por
una mayor"" latifundista y una mtnoria de empresarios agropecuarios lTIOCi'lmos
lMcionales y/o extranjeros} ComO era el caso de Bras~, PeN. Costa Rica. Cuba,
entre otros. los latifundistas no s6Io concentre-en las tierras sino tambilm el
poder y la riqueul generiSda en el sector.

Trabajando para la hacienda eslabiSn los arrenderas llamados tiSmbién ee
Ionos o aparceros. los cuaI'!s ocupabiSn una parcela familiar en las tierras dE!
PeOr calidad del latilunc!io, v esteben obligados a dar servicio gratuito en las



I~bores ~gricolas o domésticas. En ocasiones recibilln pago en especie (Gorc",
i981:S84-S85: Matos 1981:694-695). Los medieros trabajaban una pilrte de
1IIlierra destinada a los apilrceros y estaban obligados a dar un porcentaje <ie III
cosecha al piltr6n o al arrendero. Los peones eran trabajadores permanentes o
eventuales que recibian generalmente pago en especie o una pilrte en eSPeCie
y laotrll en dinero.

Los campesinos comuneros indigenas labraban sus tierras durante una ~Po<:ll

del a~o y la o tra parte <ie su tiempo erlln medieros o peones del hacendado.
T~mbioin existien campesInos minifundistas quienes. temporalment(! . traba

jaban para la hacienda .
Un pequeño numero de Iraba¡l'dor(!s asalar iados laboraba en las haciendlls

més capitalizadas
Se puede concluir que los trablljacloresde la hacienda, excepto los asalariados,

mantenian una relación semiservil. Esto implicaba su ba)il participac ión en el
mercado interno, pues muy poco de lo que producian era vendido. Ellos mismos
no participaban en el mercado de fuerza de trabajo , pues no percibian salario
monetario.

Aunque e>tistia un mercado capitalista. éste se hallaba estancado en el sector
agropecuaorio. La producción hacendaria ibll al mercedo. pero no crecia con la
wlocidad necesaria para sat isfacer las necesidades urbanas por lo que se ,mpol'
taba el faltante de productos agricolas. La hacienda se convirtió en un obstáculo
Pllra el crecimiento del mercado de trabajo y Pll'a la industrialización de la
agricultura. debido a que no habia incentivos para el uSO de maqI.Iinaria. Por
ot ro lado, el sistema de babajo semiservil dificultaba (!l uSO de insumos indus
triales como las semillas mejoradas. los fertilizantes, los insecticidas. los pestid

das y demils productos que formaban parte del paquete tecnológico wndido por
la "revolución wme".

En resumen. a mediados de siglo. las clases sociales prevalecientes en el
campo kllinoamel'icano eran, por un lado. IIllifundi5tas atrasados que obstacu
lizaban el desarrollo del capitalismo en el sector agropecuario y. por otro.
¡'abaj¡>dores de kl hacienda. sobreeltplotados y miserabln.

Fa ctore s que conlr lbuyeron '" la realización de refonnas agrarias

El moujmienlo campesino: orlgene5, demando5. d irección

La concentración de lierras. el despojo a las cOfl1\.lnidades indias y la sobreeX
plotación del trabajo campesino fueron las causas que. a g.aoon rasgos. dieron
origen al movimienlO campesino latin""mencano.



Las ""lees del fenómeno vienen desde la Colonia. Sin em~rgo, loo en los
a{loS posteriores 1I las goorras de independencia cuando 5UC\!dió una redistribu
ci6n de tiemls a1l1mparo de las l"Y"s 1ib\!""les . Muchos b1tilundios cembtercn de
mano; otl"O$ se IQJ1nlIron con tierrasde las comunidades indigenas y de la Iglesia.
El siglo XJ)( y los primeros afios del xx estuvieron caracterizlldos por este
fen6mell0. En los paises con pobklcl6n lndlgeOll, ésta fue ocupando tierras
I'IIllrgllllllesu~ en las montañas de dilíca acceso y bajo rendimiento, por
Jo que SU producción tambio'm lue precllrill. Los peqooi'los productores no
indigenas igUI:Ilmente lUE!ron eccsedcs por mecanismos de "a1ambramiento" o
"cercamiento".

LlI reeecien de Jos grupos sociales despojlldos loo la IOllTlllCi6n de movimien
toS qUE! por diversas vías buscaban kl recuperación . Vale la pena Tllcordllr que
durlInte 111 Colonia hubo reclalnllciones de comunidades indias lIpoyadl's por la
19Iesill que tuvieron \!CO en la Corona espal'iola (Chevalier 1971,232-279). En
laetapa independiente. la prote<:ción hacill Jos indios desapareció, por lo q.>I!

Jos grupos despojados tuvieron el recurso legal administrado por lIutoridades
JocaIes(Córdova 1973:41). Después de agotada esa instancia, en lIIgunoscasos,
su a1t\!mlltiva 1"", la oposición violenta. Empero, esas manif<!stllciones de
CllI'áct<!r local siempre looron reprimidas por las lIutoridades de Jos poderes
oligárquicos.

En las prilT\E!ras déClldas del.siglo XX se gestó en la región IIItinOlllT\E!riCllna bI
inUpción de los movimientos campesinos nacionales. Un factor que contribuyó
a la desespe""ción de la población rur¡o) empobrecida fue la imposibilidad de
satisfacer SUS necesidades ñstees min;mas de eltistencill. Otros elementos pani
cpentes l\>eron bIdesigualdad social y Ja opresión política. Pero fue la de1Th1lnda
por la tierno la QUE! Ilglutin6 a lepoblación TUTlII<;arente de ella, lIún en los casos
de tr.sbajadores asalariados.

Elavance en la proliferación de los medios y las vías de comunicación fue un
elemento que hizo viable la formación de movimientos CIlmpesinos regionales
y nacionaoles.

Aunqoola Revolución MeltiCllnll (1910-1917) se anticipó, es un ejemplo de
laaparici6n espontánea de movimientos campesinos region¡o)es que conRtJYI!ron
en uno de carácter nacional. Debido 1I1 impetu del movimiento campesino, este
T\!IIOluci6n destruyó el poder oligárquico. Jo que no signific61a destrucción ebso
Ma de los latifundios.

Cabe hacer enfllsis en que el movimiento campesino mexícenc fo rlnÓ
parte del proyecto nectonel de desarrollo <;apitalista, <!I cual tenia la Iinalidlld
de abrir PlISO a ¡" industrialización. Pues, 1I pesar de que 011 movimiento
campesino fue la base de 11I lucha armada y de tener cIarll conciencia de su
int<lrés agrario no pudo proponer. en ese momento. un proy<lClO nacional.



Esta situación lo subordinó a lIl'Iill representación pequel'iO"burguesa ávida de
convertirse en grande.

El movimiento campesino bolivillno (1952), también culminó con la
destrucción del poder ol igárquico y una reforma agraria que incluyó a los
trabajadores del campo, aunque dejando fuer'- a los arrendatarios y medieros.
la Revolución Boliviana coincid ió con la mexicana en la base campes ina de
fuerte composición étnica (comuneros). La conducción revolucionaría estuvo
a cargo del Movimiento Nacional Revolucionario en el que part icipaban de
manera Importan te los sindicatos de los trabajadores agricolas y mineros, asl
como la pequeiia burguesia . Esta última poco a poco fue tomando las de
cisiones poIiticas hasta que logró frenar el Impulso revolucionario (Gart:ia
1981 ,583-633).

Otro movimiento campesinode composición Indígena lo fue el guatemalteco.
También en 1952 logró la eKpedición de la Ley de Reforma Agraria. Este
movimiento tuvo laparticularidad de ecenaer junto al proletariado urbano (Cueva
1977:202). la aplicación de la reforma agraria en esta nación Implicó enfrentar
nada menos que a tres grandes trllnsnac:ionales defendidas por Estados Unidos.
La lucha en un principio de caráCterdemocrático se convirtióen antHmperialista
con proyecciones socialistas. La reacción del capital trensrectonel y su gran de
fenso. no se hizo esperar, por loque el puebloguatemalteoo sufrió gran retroceso
en su vicia social y poIitica.

Al triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se expid ió de Inmediato la Ley
de Reforma Agraria de corte democrático burguh. El movimiento campesino
que apoyó la revolución estuvo formado mayoritariamente por trabajadores de
fincas extranjeras y por productores minifundistes.

Con anterioridad , los trabajadores agrícolas habían tenido educación
pchnce. Su participación con los obreros urbanos los fue llevando de manera
natural hacia la transformación socialista, al formar parte de las fincas esta&
zadas. En este caso, el movimi.mto campesino compuesto por trabajadores
no demandó la tierra, sino un buen salario, así como mejores condiciones de
trabajo y de vida .

Por el contrario, la parte minifundista del movimiento demandó tierra para
hacer rentable su produccíón , la obtuvo y permaneció~ en el sistema
socialista. Al inicio del prQQ!SQ revolucionario, e l grupo campesino estlJY(l
subordinado a la conducción del movimiento obrero . la diferencia de intereses
propició desacuerdos y ciertas intolerancias. Cuando se permitió al movimiento
campesino real participación en la organización fueron c~idos Jos errores·
la reforma agra';¡' cubana fue laúnica en América latina que culminó el reparto
agrario y no dio marcha atrils. ,',_<;1010:>1

">19m'"
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CarocteriZQ<;ión del moulmlento rompes/no lotinoomerirono
de los o>'ios Clncuento

Sol podri"n seguir ~Ildo el(perienclels mteresentes sobre otros movimientos
<3ffipesinos, pero lo QlIll interesa en este aparUldo es caracterizar ill mo"';miento
¡;ampesino de la ..poca.

podemos OOseMlr que sólo Ja. fuena de los movimientos <2mpesinos fue
capaz de destruir'" poder oJigiIrquico. Es decir, ceendo no hubo uoe fuera
revo/uciOJlo!lria campollina, la burguesía modernizadora fue incapaz de ~r
definitMImente e los terreteneetes. Por eso, la mayor parte de los paises
Iatinoamericllnos ecperimentó la transfonnaci6n lenta, reaccionaria, de los
Ja.tifundislas, tipo junker, hac"" un nuevo modelo de "cumuJación de capir.,1. El
tl$nSilO del modelo ~primario el(portador~ al de "sustitución de ímporteeícnes"
$<! llevó" cabo en ambientes autoritarios "unque O!J<Cepcionalmente lambien
los hubo populist"s.

lRtom" la atención que los movimientos campolsinos de composicIón étnIca
tuvieron un carácler radical (como en M"l(ico, Bolivia y Perú). 5610 una
represión may{ascul" {GU'lltem,,¡"¡ pudo detener su efecto deY/lst"dor sobre
las oIig"rqula•.

Cuando los 1eYIlnlamienlos campe.inos actuaron conjuntamente con el
proletariado y este tuvo un proyecto sociali.l" lo "poy.!Iron. CU'llndo no fue asi,
tuvieron que aceptar la dirección burguesa y sus limitaciones en laapl~i6n de
la reform" agr"ri".

En III mayor parle de los casos, elle...,nt'llmiento campesino fue espont.!oneo,
sln una eJ<periencia organiUltilla previa de varios años. Ademas, en este anéli·
sis se deben to,"",r en cuenta la hetf!rogeneidad de los movimientos, Sll$ condl·
clones de aislamiento en la proch=iOO Yla....presalias de los gNp05 en disputa.

Varias proyectos de poIiti<2 agram. incluyeron, en .,1 ...parto, la intención de
crear organiUlcion... eolectiVasa través de modalidades como lecoope.atillll, la
mlpresa y ¡., asociación. Pero pocos tuvieron resultados eeteses. Esto sucedió,
en parte, debido a la manera "utoritaria de crear Ia.organizaciones. Otro motivo
de~ fue ¡., falta de preparación y de apoyo a esa forma de producciOO,
induso muchas O'g'llnizacio""" fueron agredidas. Otro mis fue el patemallsmo
con que fueron concebidas. Pero a decir Yerdlocl, en ocasiones no habla dispo
sición natural de los campesinos pa.a fonnaT orgIlniUlcione. productivas. Una
~ que obtenilm IIItie.,,,, p.e/erían trabajar solos.

Por eso, cuando se esludia al movimiento campolsmo hay que hacer la
distinción enl... los distintos sujetos sociales que participan en el. El movimien
to ",,"pesino de lo. decenios cincuenta y sesenta est'llb!> formado pcr trabaja·
dores dedicados a IIIs actividades agropecuarias. Pero algunos eran arrenderos.
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o medL os del ial:itInfio. quÍIIIWS rea~zaban el pI'OCftO produo;tNo comp/Ir&o,
con una mínima dMsi6n del trllll>ioio famf>ar,Uliiuoclo _ propias hefnI~
lGarda 1981:584·585J.

1...aJ COll'U"IidadeJ ¡,dge,• • desde' el siglo laX Iurron forzada$ a trllbll;llr en
parce\M farnibrn o;lldll \/If' mM pequei'olls. Se fue pen:l;e.ndo III trlldicibn do! la
p..)j)iedlld social. El tr....jo~ se ......... a c:llbo.ao CUilndo SOl trlllllbe
o. relllizllr fael\llS pllJa la 1;OI'I'UIidad. El p,"xuo productÍllO ...a rulizado
lOtllln.....te porel g,mpaino. aunque se hacia usodo! lll°eyucla mutua· en cierta
lasa de la produa:i6n .

Les peones O );Irnll1e1'O$ efRCtul>ban sólo UI'III parte del prOC<l50 productivo
agrícola y contribuilln en un. división interna deltrab..¡o de cierta complejidad.
Algunos de ellos eran lambih ecrrrcnerc s.

Todos estos sujetos~lalu ped:an reparto d. tierra . pero mientras que
unos (los errendercs , medieros y comuneros}cancelan a cabalidad el proce so
productivo y estaban &Costumbr""os a trab..;ar solo•• los otros (peones y
obreros agricolas) soiamenl<l cooocian lr~mentos del proce so de producción
y podían trab..;ar en grupo. formando parte de unb amplia división interna
del trabajo (Matos 198 1 :694 ~ Garcia 1981 :584·585; o. la~ 1981,
803-809).

. Lo M'lII.......~. prinwrO en el tipo de~ campesina• ...
go.nia en lasdemancIM. y t~o, en la organiuci60 posterior .. la cnlrwg.a de
tierr&5.

Ea indo...ww que la TrICMhzaa6n de CXl<l'\IIWrOS ¡'6¡)el- en!TafIa la poWiI
dad de mayor cchesi6n y \II\lI entrega ......... . a en 11 b:he por llQUdocr.- es
parte de su uida rnilo'NI. Pero .. diierel'lCia de lo que M p.o:liera pensar, enmr 1M
comundades tlnicas no había íntffés en la formaci6n de I9'\IPllCIQr"lofi oolectivM
o eoopera!:M». corno ocuni6 en BoIMa y VenuueIe P..lerian el reparto Irdi·
viduaI . Esto no es e><lr.r.o. pues en rMIidad en las comunidades indias se pro
ducía lam~iaTml!nle .

En el caro de arrenderos y medieros, en general. SU demanda por la tierra
tampoco fue más al'" del reparto jndivid~l. lo Q,lal estaba acorde COn sus
cond iciones de trab..jo en el latifundio.

L..o. jornaleros y proletarios agricolll$, por el contrario. aceptaron el reparto
colet ivo o la constit ución de cooperat ivas, como sucedió en algunos casos
en Mexico. Pero. Chile. Nicarag.>ll y Cuba. en donde Iot jomaIeros est.oban
~UKlos y tenían edt.c.-d6n poIi tica ama de la ~i6n lRodIiguel
19810665-666).

Los metodos de diSC\lSiOn y de organiIaci6n de los dillenos hpo5 de 11M ' i'
do:Irfl agriooIM eran distinlOl, lo CUlIII~ en el1'l'lOUimienlO campesino.
Según oo-w Santos de Mor..... 1ot CMlpesinos~ NaliUlblon la .....alidad del
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po O • pn::dul:tM::tJ 1oInd"_ a dar ""PoestlI a _ pld:IMmas a lnM$ de Iarg;as
~ en donde~ lonO ....,.,.yaba .. tiempo~a aclarar \o que • ......r...
k\i . ..do en aMnta "¡ ,;gni'..:ado de las prop..onlas en ..., forma5 de uidII Y
c.iItn- Dif......e lllo! cle'lQlboln h....:i.......,. y legaban a cMgir ' epi entaJo¡ ...

~ 1981:339-344).
Para los jclrMla'CIs Y ob.,.... p...nen•• de -.00 no ....,...na arnpIios
~ IU pidamenl...organizaban y repao1Í1n las te_ o 1'Olizar. Esa..
expI!l'ieo'lOa fue po ciada en ............. Cofta RicaYEl SaJo dtt.-.otro¡

paises_E5 probable que los planiflcodores de <!l<pelimenlOl' lab Ios de organia
e\OIWS campesinas hayan oMdado que debe existir una coherencia. entre el tipo
de Of9IIniza<;i6n l/la wn<:ien,ja <:Uh:ural del gNPO.

W pugnas del ~tado )I ta d ivisión
Intemedona! del tr.b. jo

Le eornlaci6n de fuaus en el Estado es otnl de las Wlriables que ;..eg.,.n en el
tipO de reforma ogrIIriIi_ Los & adoI. Iatinooonmca...... hered.llron la lTadiá6n
lIUI<IIiIaria Yñtista de la Coblill. Su pa.so por "¡ b .aIiomodels;gIo XIlI.~

....rodó el modelo -pmw¡o oIl<poI'tador- . Las dases~ formadas esenaaI
mmIe por~ dumosde ...w- yde.:dona exb..¡je.OS 50! ...........

tal en el poder.~ las oIigarquíM ibereln~
No obstante. otnn fueno:s apitais:l:as !grupot: de pequel'Ios industnales.

como:........tn.~. egrif;I.ttores 1/~ modernos! fueron .IN_
dI'ndo en distintos niwla y seeecees de las ec.... lOfI'IiM nItdonaIes. N.b."
......1• • los R\M!VOS 9"'PO' ........obmiros prftionaron por obt_ lnll\IOi"
participación en la diolribua6n del ••oedenle ecollonoico 1/ por cuotas de
po:dn~ a $U Importan, ilI en la ........oomill (o.- 1977:}SQ.15 U. El
desaTTOlo de IIIs fuenu no latifundistas. su intomeladbn l/ la negocia' i6n o
ruptura ,,'n la Irac:ci6n oIig. rquiea de:;a!enló o ""Óla necesidad d. una
m orma agrari. desde la penpectiWl de ese grupo IIOCla1.

La participad ón d. Ami ria Lallna I n la . , onomla mundial . desde e l
(,llImo cuarto del siglo XIX. significó SU encadenamiento a la di"';sión Interna·
clona! del lrl!lbajo. E5~ir . $U adhesión al modelo ' primariO exportador" no
fue ninguna a sualicU>d. El desarrollo del apital intlrn.acional reqlETiII que
11M ..... ie de p.J;sn no industrializados 50! especializaran en la produoor:ión Y
...portación de productos primariof; para MI" lranslonnados Industrialmente
en los paises dnarrol\ados. Poco a poco. la dillisión Inmno.:ionaI dellrl1bajo
Imprw a cambiar. Despukde~a o sesenta ao\oIJ. enlugarde ....leriM
prirNsbrutas.IosINÍHSlaIi~fiaoospudieron~lJIaIenaspmo.as

lnOOstnelu y aIimenlOl A carrQo. EoIados lJrd:>I Y 101 IN_ _ opeos



-
eltpOfUlfOn al subeontir>efU pMe do! su pro:b:ci6n indusIriaI Y sobre Iocio,
capilaln dn.doa.

E.to tOlo .... pcüJIot en pai$n con 110 lnf._Ndl.n nec:aaria para instalar
~.. l.6bric-. con un mercado ínlemo lo~ amplio PM1l
contprar desde fuma~ trablIjo hasta~ agricoIa .. in<btr;¡L

Los~ lati""""mericMos que II mitaddel. )Q( ..... 1tStilbandorniI.,.
por ol;¡a~CIJlja base eo:on6mica se n-t>s constituida por ellalil<n:i;o. no
le etICOi lloraban en JX"'"ibi..... de respoo der • 105 eambios de la ....- d'Mso6n
~ del tra1»;o. De esta manera. k»paisa inl esadosyIos~
lnIotmlldona1es .¡eIc:iE f<AI prai6n pIM1l que le dieran UliIodic:iOI .... fMoorables
... invef'Si6n ...1n>n;e'ra 1Il tr""'" de meddas de Of'9OCieti6n ....re las fr.Kao¡oq

de II!I burgunla N>CionaI modemII Y .... fuen:as agrmas conseMJdooas. Sólo
ewndo .-te> no fue posibk- .. opio por .. n,optunr,. Por~ que lo Pllrtid
pad6n del movimienla campesi'l\). su gr*o. 00"ganIzacibn .. impe:1u rewb
doNtlo hkieron ...na. de ....-.era importonl:e eldestino &grano.

De elle modo, lodMsi6n intemocional dellr..oajoetun fen6meooque impe¡.
11 rnliZll' ea<flb;os en 1/11estructuras ......~IYpolíticas con ell;n de .rt~
todo un , ¡.Iema en cnn$lante movimiento.

La acumulación de capilal nacional e Inlemeciofllll ll!lVl'nzó en el mismo
Mnlido. EsIO . "p1ica por qUÉ! CUll r>do 1". Ir" t eiones del eapita l mas de$ll11'()
ll&dos toma.on el control de la revolución o cl,lando pactaron la transición
......¡... Ias fuerzas conselVado.as bajo su mando. lograron confo rmar Estados
n"cion. hslu con cierta autonomía par. d....rrolla. sus propios procesos d.
acumulacl6n.

Al final dollos al'los sesenta y p rincip io de Ic» M\<lOCa, la región se con.....lsi0n6
de nuevo. El modelo de · sustituciOn de importacioMs~ M agot6 \1 la divis ión
Inl."naaonal del trabajo exigió al~po IallnQllnwricanodowmpeÑ r ... ...........
papel. Eslados Uniclo5 necesitaba me-rudo para .... gran prc:ducci6n de granos,
al miwno hotmpo que América laIinlI dmno deollcilaria .... alinwnlo$.

Lar-.. tareainl~del 6rea ..... producir para el mercado exlorrior
~ proo:luctot; en los que 1M grandn poMn<;illS aún no tenian ...., Mj"
o;omparalivas .... ótftas épocas del ano. AdnMs, lOdo 1I10d0& M impregnaron
de una ,..,..... po&Iica Jamada ...o/¡bila!.

El papd del compesinodo en Io,.fonng ogralill), en lo
<hfi"~ iN /o pofí.ial ogronG' eh A..... rócv !.ohna
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o. ltCUefdo con el escp.oema anteriClr vamos a ir analizando el tipo da

panlclpoción QUli asumió el ClImpesinedo en la. re/OITnll' \1 en las poIilicas
agnlrills.

En las di» a formlls agraria. lipo 5<Xiali. ta qua se desenvoMeron en
AmMca Lat ina 111 00sa1Vll que "trataba de un campesinado COmpuflsto por
dOll fraeelones. Una en franco procese da prolaarizaelón y cuya diraeei6n
tanla lnfluaneia 5<Xlalisla, de manera que IUI da" ","da...ran por al repano
coIaet lYO da liarru . Otra fracción ara da c:empelinos minifundistas o apa...
UTOI qua damandaban parcelas individuales. La. ",forma. agrarias de estos
pelsn conlemplaron las necesidedes da 105 eampeSl nos induyomdo a los jor
"""" 011. En as la sentido. puede Mñalana que al eampesinaclo tuw ..... papel
delcmlinanle:

11 en ellfUllo del gobierno~
2) en la lrlcbi6n de ... demandas dentro da la ley da ""orma agnoM¡

31 en la pditic¡¡ agr_ Pneciala.

En Cuba. poI"Uf1 Isdo. n. 11.,._la auei6n da _ Asoc ilKiOO J"taci,cnal

da~.. Paqueñor (AIw».~ da la... llar SUS interesa \1 de
cWIa~ de QUli SU ... ' o;:>i+<W! no .... axpiopi<da. El nospeto a a5Ia
ton agrarill tenia lafinaidad da ampiar " nwn:.do interno. asegurarel abilsto
a/menlario \1 obtener el apoyo potllico del MdOl" hacia la revoIuci6n.

Por OlIO Isdo. las eoopel<1ltiuM da trab.l"'bn inst-Iad.u. .... 1as lincas apro
piadas. dnpubda algUn tiempo. fumln.-izosdas. Pu.de suponersa..1Ior1Cel,
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qu¡t la inlluencia de los trabaj/ldonlS agrícolas en la politiCll agraria cubana fue
menor que cuando formaban o;ooperativas agrícolas independiomt'ls, pues Iu
decisiones t'lndian a ser mM centralizadas. Su pr<locu]»Ci6n se centró en la
obtención de buenos salarios !>' mejores prestecíones sociales.

En Chile se eslimul61a participación campolsina en la creación de pTO!>'<lc
tos productivos !>' se pretendia su OrganiUlci6n en Centros de Relorma Agra
ria (CERA), con el fin de coordinar actividades regionales bajo la diretti6n
campolsina.

Comparando ambos casos, se obseTva un proyecto m6s p¡¡rticipativo de los
campesinos en Chile. No obstant'l, las propuestas más avanzadas no fueron
asimiladas rápidamente por todos Yno hubo tiempo sutlCiente para ello.

Las reformas agrarias capitalistas precedidas por la insurrección ermeda de
los campesinos en México!>, BoIiW1 revelan también una influencia determinante
del ClImpesinado. Fueron revoluciones de base campesina·indigena en lucha por
la transformación de la propiedad de la tierra. Estos movimientos derrocaron al
gobierno oligárquico y sus demandas fueron atendidas en la ley. La nlfonna se
rea lizóbajo presión campesina. Sin embargo, un/! vez desarmado el movimiento
!>' <;QTpOratMZlldo como en México, el apoyo gubernamental se lue diluyendo.
Las conlra-reformas a la ley agraria lrenaron su oonclusión en los términOS
iniciales. La poIitica agraria se subordin6 a la politica agrícola centradll en la
modernización de la "revolución wrde".

El movimiento campesino guatemalteoo con fuerte influencia proletaria-ur
bana logró la expedición de la ley agraria !>' su aplicacl6n. Pero la respuesta
represiva del ejér<;ito segó toda posibilidadde que el campesinado tuviese alguna
ingerencia en la poIitica agraria.

La participación del campesinado.m la revolllCi6n nicaragliense se reflejó en
el reparto agrarto, as! como en la politlca de apoyo a las cooperativas!>, empresas
estatales. Pero al mismo tiempo. en pleno auge del nwliberalis.mo internacional,
el gobiemo sandinista estuvo preslonado por una posible invasión norteameri
l;lIna y por la composki6n p1uriclasista del Estado, qu¡t de;6 en pie la gran
propiedad en proceso de modernizaci6n. Esposible que esa ambigUed.ad de la
poIitica agraña haya sido una causa importante de la pllrdida del poder guber
namental de los sandinistas .

En las reformas agrarias negociadas como la venezolana. es claro que el
campesinado está presente oomo fuena potencial, pero no tiene la energia
suficiente para acelerar el proceso. La estrategia politica en el campo fue
fomentar la coloniUlci6n sin expropiar Iatilundios. ,1

Finalmente. en los países en donde ellatilundio ha transitado del atraso a la
rnoderniUICión, JXICO se han considerado las necesidades campolsinas de demo
cratización de la propiedad. "1



lAS provee tm de "W(f rompesln(f "

En a~rienc~ , I8s reformes agrarias en losa"os nllYenta ya han dejado de ser
~ntes. Los Yientos del n<lollberalismo han <lxclu"do a los campesinos del
p'lIIIIdo Ieltinoameñc.mo, por lo que en todo uso se podl'Íll pensar en <;ontlll
rrofOJ1l'\aS agrarias eomo la chilena o IellTMlXica"".

Sin <lmbllrgo, la población campesina de !el r<lgión sigue siendo demasi&do
Importante para borrarla de un plumazo. Es al mismo tiempo Iel mils pobre, la
que mM ha sufrido los resukados dE! Iels politicas socialesoopresivlls.

Hay quienes ,onsidellln que el neoliooralismo ya E!sUo en decaden'ia porque,
s1 1el ao::urnuIa<:i6n de capital ha ,rec:ido oomo nunCII 1UI1E!s, también ha cercen
b'lldo la~ en unos '<lantos pai_ y en una cuantas mall<». Por olra parte,
ha generado desc:ontento soc:ia1 mw1dial y eso puede ser muy peligroso para el
sistema capitalista, con todo y gJobalizac:ión.

Haynoticias recientn de que en Brasa sef~ elmovimientocampesino
de "los sin tierra", quienn se mlmifIestan a través de invasionn de terrenos y
marchas (La Jomodo, 1996). En este sentido, el gobierno brasileño ha prome
lIdo el reparto de tierras.

En BoIMa los "lmpesinos exigen una nueva reforma agraria, y E!f\ Colombia
hay presior"lE'S de los campesinos sembradores de eece en oonlla de la prohibi
ción del aJltivo y por una refOrTTli!l agraria.

No es "lsua1que en 1994 haya aparecido en MEixioo el Ejéreito Zapatista de
l..iberad6n Nadonal, de base campesina-iooigena y que tiene <lnfn! sus deman
dasla reanuda'i6n delprocese de reforma agraria. Este movimiento, a diferen'ia
de los anteriores en el eree latinoamericana, propone a la soc:iedad dvil la
c:onstnx<:i6n de un rlUI!VO proye<:to nador.a.l incluyente,

Cond uskmes

El. papel delCIImpesinadoen lareforma agraria fuedoble: ac:tu6 cerne una fuerza
trllnsformadora dentro del sistema capitalistay signifk6 el tránsito revoludona
río del modelo -agro-minero expcrtedcr" alde "sustilu' ión de importa<:iones",
Ya dentro de la reforma agraria, 'umpli6 su tarea de oontribuir a ampliar el
merCildo ínterrx»produjoalimentos, meteres primas y fuerza de trabajo a bajo
precio. Abrió el camino al "ecimiento de la burguesia agraria moderna.

Además, el CIImpesinado obtuuo un es~cio territorial que le permiti6, por
breve tiempo, aseguTiSTSI! una existencia menos penosa . El proyecto de vía
"lmpesina apel'\!ls logró dibu.ia~ en algunos paises de la región. Muy pronto,
aun en los casos en que la parcela no erll enajenable. esta vla fue bloquellda
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CI.IIlndo las politiClls agr~ri~s cambiaren de rumbo haci.l un~ modernización no
CIImpesin~

Las politiClls agraliels posteriores a la relorm~ (~ños setenta. ochenta y
n"""nta) sólo aooptaron la inlluenci~ campolsma en la medid~ en que el
movimiento 1UUO fuerza , ya fue... a tra";'s de I~s e-roes o como grupo social
capaz de cre~r desestabilización politica. POlro I~s refOTrmls agraliels, aun sin
haoor justicia a todos, apacigUllron los énlmos insurreccionalOls. Los campesinos
se sintieron nuecernente incluidos en el proyecto rnIcion~l ; los que quedaron
fuera esperaban otr~ oportUnidad.

Mientras tanto, las politicas agr~ri.ls se subordinaron a las politicas ~gricolas

de modernización en respuesta a los c~mbios en la división inte rnllcional del
traba jo.

Las políticas agrarias se limitaron a continuar los repartos de tierras con gran
¡Olntitud. a es table<::er programas de colonización CI.IIlndo existi.ln tierras nac i<.>
neles y vlrgenes. En 01<05 casos, se de<::1ar6 terminado el reparto y se fi jó como
priorkktd 1", org~nizac ión vertical de los campesinos beneüc edcs con el reparto.
lo anterior sucedió a p"'SiIrde existir movimientos campesinos que pacíficamen
te solicitaban tierra .

A largo plazo, I~ politica agraria tiende a fa...oreoor la COTlcentrac ión de tierras
con el argumento de que los minifundios creados por la reforma agraria son
improductivos.

La nueva política agrarn. de Arnérka Latina en los idlimos veinticinco años
ha sido inAuida por el enfoque neoliber~l. que hace prevalecer el mercado por

encima de cualquier consideración particular de asimetria o desigualdad.
En medio de esto SUTSol el neozapatismo qlI<l invita a la sociedad c,vi1 de

Mexico, ArnériCll Latin~ y el mundo a construir una nueva sociedad. Este
movimiento rompe lo. Olsquemas. Quiere incidir tamblen, de una maneradi.tinta
y contundente en la definICión de la politica agraria nacional. B solo hecho de
plantearlo hacol del zapahSmo chlapaneco un fe""meno social insólito. Si logra
re~li~~rlo ffi!l l"C/Iril un hito en la historia social de Arnéric~ Latin~.

Por último, una pregunla qU<!da en Oll ~ire: ¿seril e l preludio de una nueva Olra
de reformas agrarn.s? ¿De qué tipo?
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