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Material de Apoyo: Documento 
Titulo: Movimiento Campesino 
Autor: Carlos Ruiz 

lndlce: 
La Agricultura lndlgena. 
La Conquista Espaftola. 
La Dominación Colonial. 
El Campesinado bajo el Estado Chileno en la Sociedad Tradicional. 
El periodo de Refonna Agraria (1967-1973) 
Agricultura posterior a 1973 

Forma de Trabajo: 

página 
página 
página 
página 
página 
página 

Documento de lectura Individual complementaria a la clase expositiva del profesor • 

Presentación del Tema y Objetivos: 

1 
4 
5 
8 

12 
23 

El documento, presenta un análisis histórico del Movimiento Campesino Chileno desde los 
pueblos aborigenes a la actualidad, dividiendo la retrospectiva en seis momentos. Se adjuntan 
cinco cuadros que complementan y aportan a la discusión . 

Objetivo: Relacionado con el Saber (Cognitivo) 
"Los participantes identfflcan una visión histórica del movimiento campesino chileno y son 
capaces de reconocer las distintas etapas que en este se contienen" • 

El documento es un insumo básico para la participación activa en el foro número 1 
"Movimiento Campesino Chileno" 
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Movimiento Campesino 

La agricultura indígena . 

El trabajo de la tierra aparece prácticamente junto a la humanidad. Los primeros habitantes 
del continente americano habrían llegado a éste hacia unos 40.000 años atrás, en la época glacial, 
cuando los hielos cubrian gran parte de las tierras, y la vida era posible sólo recurriendo a faenas 
de recolección, caza y pesca. Una segunda oleada migratoria desde Asia, se calcula que llegó a 
América hacia unos 15.000 años atrás, o 12 a 13 mil antes de Cristo. Aunque recolectores, las 
gentes que poblaron el continente dependían de la naturaleza y comenzaron a aprehender su 
medio ambiente, a distinguir cada planta y fruto, a conocer sus propiedades y sus peligros, en un 
largo aprendizaje al cual debemos el conocimiento de la agricultura sedentaria . 

Nuestros antepasados indígenas alcanzaron un basto conocimiento de la agricultura, tras 
este largo proceso de aprendizaje colectivo. Los indígenas americanos hicieron ciencia y ella hizo 
posible la continuidad de la vida y el desarrollo de sus expresiones culturales . 

Los pobladores indígenas de Monte Verde, a unos SO kms. al interior de la costa de Puerto 
Montt, hace 12.500 a 1·3.000 años ya construían casas de tabla y conocían plantas medicinales 
como el boldo, cuyas hojas aparecen entre los restos desenterrados por los arqueólogos . 

Hace 11.000 a 13.000 años existfan otra fauna y flora, el humano existia junto al megaterio 
y otras especies ya extinguidas, cuya. carne le sirvió de alimento. Nuevos cambios climáticos 
terminaron de acelerar la extinción de algunas especies, que dejaron su lugar a otras. El ser 
humano debió aprender las lecciones de la naturaleza, a preservar las especies, a adquirir solo lo 
necesario para su mantención, a respetar toda la diversidad de vidas; se dio normas y 
prohibiciones. Por ejemplo, hasta hoy los chilotes no cazan a los delfines o toninas, se les 
considera amigos de los humanos . 

Los americanos aprendieron a cultivar junto a sus viviendas, para no tener que recolectar 
especies recorriendo largas distancias y exponiéndose a peligros varios. Junto con la agricultura. 
se desarrolló la alfarería, que permitió preparar los alimentos mediante el fuego y guardarlos en 
recipientes para su uso posterior. La naturaleza dotó al continente de especies alimenticias de 
gran importancia por su poder nutritivo y capacidad de conservación, como la papa, originaria del 
sur de Chile, el maíz, el zapallo y los porotos. Los indígenas de las regiones situadas junto a los 
Andes (hoy los llamamos pueblos andinos) aprendieron a preservar productos. surgiendo el chuño 
de la papa, la- chuchoca o chochoca del mafz, Con las carnes hizo algo similar, aprendió a hacer 
charqui para conservar carnes de llama y de otras especies. Cuando los alimentos fueron 
almacenables, se produjo una verdadera revolución tecnológica, y Jos pueblos tuvieron más tiempo 
para dedicarse a estudiar la astronomía, la que a su vez permitió conocer cabalmente los ciclos de 
la naturaleza: las estaciones, los años, los periodos de lluvias y sequías, todo lo cual permitió 
mejorar el desarrollo de la agricultura . 

Otras especies oriundas de América (no conocidas por los europeos antes de que 
conquistaran el continente) fueron el tomate, la palta, el ají, la papaya, la lúcuma . 

En un período posterior, los pueblos agricultores aprendieron a canalizar las aguas, a 
construir terraplenes o terrazas en los cerros, para aumentar la superficie cultivable y aprovechar 
mejor los recursos . 

Las sociedades de pueblos agricultores fueron inicialmente igualitarias, las tierras eran 
trabajadas en comunidad, no había clases sociales ni acumulación desigual. Los jefes eran los 
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más sabios. eligiéndose a los mayores porque tenían más experiencia. las comunidades andinas 
se caracterizaron por una estructura circular, donde hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, 
tenían los mismos derechos y se dedicaban a las mismas labores; no debió haber ni patriarcado ni 
matriarcado. las diferencias surgieron desde que algunos jefes adquirieron mayor prestigio y 
consiguieron apropiarse de recursos de la comunidad. Algunas sociedades dirigidas por jefes 
llegaron a tener verdaderos monarcas, así como debido al desarrollo económico, los miembros de 
la comunidad comenzaron a especializarse en distintas tareas; algunos dejaron de practicar la 
agricultura y se dedicaron a gobernar o a ejercer poder. Algunos pueblos, entonces, comenzaron a 
invadir a otros y a someterlos al pago de tributos. Entonces, surgieron sociedades piramidales y 
patriarcales . 

Es necesario aumentar nuestro conocimiento acerca del pasado indígena, para no idealizar 
a culturas como la incaica, los mayas o los aztecas. El sabio Alejandro lipschutz planteó que los 
mayas, que teníamos como pueblo pacífico, dedicado a las artes, no solo invadían a grupos 
vecinos, incorporándolos a su sislema, sino también reprimían a los campesinos que manifestaban 
su descontento en contra de los señores de la tierra 1 

• 

En el caso del Norte Verde, la agricultura surgió en forma lenta pero segura. Gonzalo 
Ampuero señala que al menos hacia el 2.500 antes de Cristo, habría agricultores en la costa, los 
que hacían intercambio con los cazadores del valle del rio Hurtado; en este lugar se hallaron 
porotos, zapallos y variedades de maíz procedentes de la costa2 • 

El historiador Patricio Cerda plantea que la primera cultura de agricultores fueron los que 
llamamos Molle, surgidos de la mezcla de gente originaria del Norte Verde, pero sin cerámica ni 
cultivos, con los primeros agricultores sedentarios, venidos de la llamada tradición Bato, de la zona 
Central3. La cultura Molle se manifiesta aproximadamente entre los años O a 800 de nuestra Era . 
la fase avanzada de esta cultura se fecha hacia el665 d.C. Los sigue la tradición cultural Ánimas, 
la que lleva la agricultura a su desarrollo pleno, lo que se puede fechar hacia el año 800 d.C.

4 
La 

cultura Ánimas marca el inicio de un florecimiento cultural en el Norte Verde5
; ésta se habría 

desarrollado hasta la cuenca del Choapa por el sur y llega hasta los años 1200 d.C. A partir de 
esta fecha, se desarrolla la cultura que se ha llamado Oiaguita, la que se manifestó con todas sus 
tradiciones, hasta la conquista de los Incas, hacia el 1470 d.C., la que transformó las formas de 
vida; la cultura diaguita mezclada con lnka se mantuvo hasta la conquista española, a partir de 
1540 . 

las comunidades Molle, Animas y Oiaguita tenían una estructura igualitaria. sin grandes 
diferencias entre los jefes y los comuneros. la presencia de los lnka posiblemente produjo que se 
manifestase cierta estratificación social. Un sistema de estimulo o emulación para que las 

1 Alejandro liPSCHUTZ. Los muros pintados de Bonampak. 
1 Gonzalo AJI.IPUERO BRITO, Cultura áiaguiw. Santiago. 1994, p. 16 . 
·' Patricio CERDA CARRILLO. La af{arería precolombirut de '" Rc:gión de Coq11imbo- Chile. la Serena. marze> de 
2000. p. 30. Agradezco al profesor y doctor (C) Cerda el haber ejercido su maestría en mi favor de:lde mi:-: iniciol' com~' 
inve!"rigador de la historia indígena y en especial en el estudio de las culturas originarias del Norte Verde o Norte 
Florid<". nombres con que ambos estamos resignificando un espacio de gran valor histórico. cullurnl. l"l'piritual. que ya 
no puede seguir siendo de~ianado como "Chico". 
~CERDA ó'oOO). pág~. 45 y 49 . 
~ Ga..:té-n CASTrllO. "Agricultores y pescadores del Norte Chico: El Complejo LM Ánima:; (800 al 1200d.C.). En: 
Jorge HIDALGO y otros. Culturas prehistóricns de C/¡i/e. Santiago. 1989, p. 265. También agradezco al dr. Ca~lil k' P~'r 
haberme iniciado en el replanteamiento de la visión historiográfica y arqueológica de las regiones del None Verde. 
debido a lo cual hoy cuestionamos. por ejemplo. la unidad eUlica en lo.~ valles tran.wersaks. cunndo el conocimiento nN 

mue:'lra que bajo la designación unificante de "Diaguitas" se ocultaba una diversidad de culturas . 
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comunidades tuviesen una especie de acompetencia" y se complementasen, fue la división de los 
valles en dos mitades, una llamada de ·arriba" (en el curso superior de cada río) y otra "de abajo~. 
en el curso inferior. El territorio era así dividido en dos comunidades, cada una con su jefatura, 
pero unidas por lazos sociales. El sistema ha subsistido en los nombres de los segmentos de 
algunos valles: Huasca alto y bajo, Limari alto y bajo, Choapa alto y bajo . 

Otro rasgo social indígena, fue la coexistencia de tradiciones culturales en un mismo 
espacio. Aunque se ha enseñado que en el Norte Verde, entre los ríos Copiapó y Choapa existió 
una sola cultura, los Diaguitas, la realidad era más compleja: junto a los que ahora llamamos 
diaguitas, coexistían gentes pertenecientes a la cultura mapuche, pescadores changos, junto con 
colonos pertenecientes a pueblos del oriente de los Andes, como los diaguitas propiamente tales 
(situados en la localidad de Diaguitas, en el Elqui superior) y ros churumatos, también en Elqui, y 
los "Chanchoqules" de los alrededores de Copiapó (nombre transmitido por una tradición oral)5 

• 

Los lnka expandieron sus dominios hacia el territorio del actual Chile, durante el reinado de 
Topa Inca Yupanqui, entre los años 1471 y 1493. Hasta entonces, las comunidades indígenas del 
norte y centro del país mantenlan relaciones con los pueblos quechua y aymara. Existía una unidad 
del llamado "mundo andino", con elementos comunes de la organización social y la cosmovisión de 
los integrantes de esa verdadera comunidad de naciones. El imperio incaico aprovechó la familiaridad 
entre las comunidades de la región, para expandirse. Es falso decir que fueron los lnka los que 
trajeron a los territorios del actual Chile, adelantos como el riego artificial, la cerámica, los terraplenes, 
ciertos cultivos; todo ello ya existía en estos territorios, dado el contacto cultural entre unos y otros 
pueblos. la conquista incaica fue la fase expansiva militar, con que culminó 'un largo proceso de 
intercambio cultural. 

La conquista incaica suponia, para los pueblos originarios, el quedar sometidos a rendir 
tributación a las autoridades del sistema del Tawantinsuyu (las Cuatro Regiones). Ello suponía una 
alteración de las formas de vida, los ritmos y tiempos de trabajo ancestrales. Sin embargo, los lnka no 
imponían su lengua y espiritualidad a los pueblos que sometían . 

_ Aunque los lnka no vinieron a imponer todas sus formas .de vida, fueron resistidos militarmente 
por los pueblos habitantes del territorio. las crónicas en que se recogen tradiciones acerca de la 
conquista incaica y los testimonios de la arqueología, que ha rescatado fortalezas, los pukara, nos 
permiten saber que hubo una guerra de resistencia a los lnka por parte de las comunidades. Cuando 
los lnka intentaron expandirse al sur del Choapa, bajo el reinado de Huayna Capac (1493-1527), los 
mapuche se aliaron con los pueblos llamados ·Antalli, Pinco, Conqui", que creemos eran los 
verdaderos nombres de los principales pueblos del Norte Verde7

, y lograron derrotárlos en lo que se 
ha llamado "la batalla de Maule"8, y éstos debieron conformarse con ejercer su dominio hasta la altura 
del río Maipo . 

la conquista incaica afectó la independencia de las comunidades indígenas, que se vieron 
obligadas a tributar en trabajo o especies, pero no usurpó el territorio. La conquista española fue 
diferente: junto con obligar a los indígenas a trabajar para rendir tributo a los encomenderos, éstos 

-
<· Frand~o L. CORNEL Y. Cultura diaguita cililenct y cultura de Ellvlolle. Ed. del Pacífico, Santiag('l. 19!ió. p. ~ 1 i . 
7 Inca Garcilaso de la VEGA. Primera parte de los comentarios reate:; de los incas (1609). VIl. XIX. Ver Car!0s RUIZ 
RODRÍGUEZ. Los pueblos origina1ios del Norte Verde:. ldentidad. diwm~idmly r<'si~lt:llda. Santiago, p. óJ. 
lt o~\·aldo SIL VA ... ¡,Detuvo la batalla del Maule la expansión inca hacia el sur de Chile?". En: CuwiCI'IIO.'i ck fh'óllll'ict 

N" J. Univer.-idad de Chile, Santiago, 1983. pp. 7-25. Dice el autor que esta batalla pudo dar.;e en cualquier pumo eaure 
el Cachapoal y el Maule. y que la dominación incaica ~ hizo efectilia sólo ha~ta el Maipo. Los lnka c:xpcdicionar\ln por 
el sur de Chile hasta la altura del Biobío, pero se desencantaron de que la estructura de la sociedad nlapuche no erJ 
compatible con los intereses 
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se apropiaron de gran parte de las tierras y desestructuraron la sociedad ancestral: cambiaron las 
autoridades, prohibieron gran parte de las prácticas culturales, reprimieron la espiritualidad 
ancestral, provocaron la extinción de las lenguas originarias, provocando la crisis psicológica y 
filosófica del mundo indígena . 

Los agricultores indígenas llegaron a aprovechar la mayor parte· de las tierras. Un 
documento encontrado y publicado recientemente por el historiador limarino Guillermo Pizarra 
Vega. nos refleja que ras comunidades no dejaban espacios incultos. Ello desmiente una visión por 
la que se suponfa que las tierras de la región estaban incipientemente cultivadas. Podemos 
concluir con que los labradores originarios llegaron a mejorar el entorno, desarrollando una 
tecnologfa en armonía con la naturaleza y con las necesidades de la vida material y social. 

Otro aspecto, del que no podemos ocuparnos ni dar la última palabra, es el analizar la 
realidad climática del Norte Verde en la época prehispánica. Una tesis ha presentado esta 
macrorregión como un espacio con mejores condiciones para la agricultura que en la actualidad, y 
ha atribuido la deforestación y la sequía al trabajo minero colonial y contemporáneo; otra tesis, por 
el contrario, ha sido la que presenta el carácter" semiárido de la macrorregión, como un fenómeno 
de larga duración. Podemos anticipar, al debate del que nos ocuparemos en otra ocasión, de que 
estos fenómenos son dinámicos, y que a las condiciones naturales se suman procesos humanos 
en constante interacción, y que la agresión a la naturaleza continúa en el presente. Nuestra visión 
es que la toponimia donde aparecen nombres de lugares basados en la existencia de una 
abundante vegetación, nos proporciona una pista sobre la riqueza de una biodiversidad hoy puesta 
en peligro por la acción humana . 

Otra evidencia sobre la calidad de las tierras del Norte Verde, la constituye la constatación 
del traslado de indígenas del valle de Mapocho hasta Combarbalá, lo que habrfa sucedido hacia 
1530-1540, según artículo de Marisol Palma. Si estas tierras no hubiesen tenido caracterlsticas de 
sustentabilídad, el traslado no hubiera tenido sentido9 • 

La conquista española 

La llegada de las huestes españolas al territorio de Chile provocó la crisis del mundo 
·indígena; en pocos años, se transformaron todas las formas de vida, dando motivo para el rechazo 
de las comunidades indígenas. La entrada que hizo Diego de Almagro en 1536 hasta su regreso al 
Perú en 1537, fue la primera prueba de la crueldad de gran parte de los conquistadores. Pedro de 
Valdivia hizo su campaña conquistadora en 1540, y su expedición fue resistida por las 
comunidades y sus autoridades, ya deterioradas por la caída del sistema incaico. La historia oficial 
nos habla muy poco de la resistencia indígena contra los españoles, salvo relatamos la muerte de 
Juan Bohón en 1548 y la destrucción de La Serena en enero de 1549 y su refundación el 26 de 
agosto del mismo año. En general, nos han mostrado a los habitantes originarios del Norte Verde 
como pueblos pacíficos que estaban acostumbrados a servir a invasores como los lnka y que no 
resistieron a los españoles. Pero un estudio más detenido del pasado nos lleva a otra realidad, la 
de la resistencia indígena en el Norte Verde, entre los años 1536 y 1554, y al conocimiento de que 
bajo el periodo de dominación española, hubo numerosos estallidos de rebeldía indígena hasta 
prácticamente el final de la Colonia 10 

. 

"Mari~ol PALMA. En: Ve~l/es ~ 2 . 
10 RUIZ (2004). especialmente el capítulo 2, •·La conquista española y resistencia indígena en el Nortt! 
Verde ... 
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Sólo a partir de la refundación de la ciudad de La Serena en 1549, los españoles pudieron 
asentarse definitivamente en el territorio del Norte Verde, pero no se trató de una "pacificación' 
definitiva. Los españoles, desde entonces, concentraron sus fuerzas e intereses en la conquista 
del sur, emprendida en enero de 1551 . 

Todas las guerras de resistencia de los indígenas contra los españoles, se pueden 
entender en varias dimensiones: una espiritual, ya que se trataba de preservar sistemas de 
creencias y de pensamiento acerca del sentido de la vida a partir de la interpretación de la 
realidad: la cosmovisión. Una resistencia cultural, frente a la imposición de hábitos diferentes, a 
veces contrarios a las formas de vida ancestrales. Pero también y principalmente, la resistencia 
territorial, coAsistente en la defensa de una tierra y un territorio donde se hacen posibles la vida 
humana, el desarrollo material y cultural y la consumación de una finalidad espiritual a cumplir. La 
resistencia indígena consistió en la defensa de la familia y de la tierra. Eso es lo que entendemos 
de esta frase escrita por Pedro de Valdivia en carta al rey y emperador Carlos 1, y que refleja y 
sintetiza la forma de vida de los mapuche, aplicables a todas las culturas andinas de Chile: 

"aman en demasía los hijos e mujeres y las casas, las cuales tienen muy bien hechas y 
fuertes con grandes tablazones. y muchas muy grandes, y de a dos, cuatro y ocho puertas; 
tiénenlas llenas de todo género de comida y lana; tienen muchas y muy polidas vasijas de 
barro y madera; son grand isimos labradores y tan grandes bebedores"11 

• 

Podemos concluir en que la historia de la resistencia indígena fue la historia de la defensa 
de la tierra por parte de sus pobladores originarios. Y este ha sido el tema central de la historia de 
Chile. El Estado colonial y después el chileno se han ido formando en el contexto de esta historia; 
los mapuche junto a otras culturas del mismo territorio, fueron los habitantes originarios que 
presentaron más resistencia a los europeos. El Estado chileno tiene características más 
jerárquicas y autoritarias que otros de América. Todo ello proviene de una historia de 
enfrentamientos ancestrales. Eso hace diferente la historia de Chile a otras historias nacionales y 
cuando alguna de éstas es parecidas a aquella, como podría ser la historia de Argentina. se debe 
a que tenemos semejanzas respecto del mismo asunto . 

La dominación colonial 

El sistema de dominación española se basaba en el establecimiento de la encomienda: una 
o varias comunidades indígenas quedaban bajo la dominación de un español, el encomendero, 
quien cobraba tributo a cada varón (en servicio personal, primero, y en especies o dinero 
posteriormente) supuestamente a cambio de los "favores" de cristianizar y proteger a los 
indígenas. El territorio fue dividido en corregimientos y para lo relativo a la cristianización o 
adoctrinamiento religioso. en parroquias o "doctrinas". Los jefes, llamados kuraka en quechua o 
longko en mapuche, pasaron a depender de Jos encomenderos, y se les conoció como "caciques·. 
Muchos de éstos ya no eran los mismos de la época prehispánica, puesto que los líderes de la 
resistencia habian sido muertos o desterrados. Los encomenderos nombraron "caciques" leales a 
sus intereses, no obstante lo cual, muchas veces sus propios "caciques· se rebelaron contra los 
abusos de los primeros . 

11 Pedro de VALDIVIA. Cm1as. Ed. fascimilar dispuesta y anotada por José Toribio ~ ledina . 
Santiago, Fondo J. T. Medina, l 953, p. 225 . 
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Paralelamente al reparto de las personas se produjo el de la tierra. La mayor parte de las 
tierras de los indígenas fueron usurpadas por los conquistadores, relegando a aquellos a los 
sectores marginales, a las tierras menos apetecidas. Desde la conquista se produjo la marginación 
de los labradores indígenas. En este aspecto, la historia de Chile también es particular, ya que en 
los casos de otros países los indígenas retuvieron la mayor parte de sus tierras: así es hasta hoy 
en Guatemala, Ecuador y Bolivia . 

Como dijimos, las tierras indfgenas estaban en gran parte ocupadas y su explotación era 
facilitada por sistemas de riego y de explotación sustentable . 

La ocupación por parte de los españoles, de tierras del Norte Verde, desde los primeros 
años de la dominación hispana, se habría debido según Sergio Villalobos al estimulo 
proporcionado por la actividad minera, desarrollada en Andacollo y las inmediaciones del 
Choapa12

• Villalobos cree que ·en el sector meridional del Norte Chico, las tierras marginales 
fueron ocupadas muy tempranamente, a pesar de su mala calidad, debido a factores locales que 
aceleraron la apropiación"13

• Debemos decir que a la luz de la evidencia de la ocupación de tierras 
como la de Combarbalá, se debe cuestionar la "mala calidad" de aquellas, y que el término 
"ocupación" se puede utilizar en el caso de bienes sin dueño, por lo que su uso hablando de la 
repartición de las tierras entre los españoles, oculta la realidad de la apropiación original por parte 
de las comunidades indígenas . 

El trabajo minero estimuló el interés de los españoles por esclavizar a los indígenas; 
cuando se le hizo escasa la mano de obra local, los encomenderos comenzaron a capturar a 
mapuches del sur, pese a las disposiciones de la corona y las intervenciones de la justicia 
española y de autoridades eclesiásticas. Estos abusos se encarnizaron en indígenas que estaban 
de paz, como los de Chiloé, por lo que no tenfan justificación legal ni moral ninguna, según la 
institucionalidad española 14 

• 

Esta población mapuche se mantuvo en la región, y tras el paulatino abandono de los 
lavaderos de oro, debió de integrarse a otras faenas, urbanas o agrícolas . 

Para mantener a la población de las faenas mineras, los españoles debieron instalar faenas 
agrícolas en sectores que según Villalobos eran poco cultivados, pero el mismo autor señala que 
en cierto terreno cercano a Chigualoco, u el suelo, pedregoso y arenoso, era apto para la ganadería 
de caprinos y ovinos, y en algunos lugares podía ser preparado para los cultivos" 15

• Otras tierras 
concedidas a un español en esa época. 1600, fueron destinadas a la ganaderia; én la merced, se 
señalaba que eran tierras "despobladas de tiempo inmemorable", sin embargo en su entorno había 
lugares como el cerro Manque, cuya toponimia mapuche está indicando la antigua presencia de 
habitantes originarios que si habían ocupado este espacio16 

• 

•~ Sergio VILLALOBOS. ··ocupación de tierras marginales en el Norte Chico: un proce:;o temprano ... En Cut~tit'mos eh· 
Historia . Universidnd de Chile. Depanamento de Ciencias Históricas, Facullad de Filosofia, Humanidade~ y Educa~:ión . 
N" 3. Santiago. 1983. pp. 63-78. Algunas afim1aciones de este autor deberán ~r revisadas a la luz de la publicadón de 
Hemjn Corté:' Oliures. "Relación de las visita:: y tasa.c; que el señor Fernando de Santillán oydor de su Maje~rad hizo en 
la cit-dad de Santiago provincias de Chile de Jos repartimientos de indios de sus tém1ino:l y de. la c~bdz.d de u Serco:t . 
155S ... En: Hemán CORTES OUVARES, Patricio CERDA CARRILLO y Guillermo CORTES LUTZ. Pucblm 
rwigil:t~rifls cid llorte.florido dr: Chile. La Serena. 2004. Este documento permite adquirir un conocimiento de la r~:gión . 
al encomienda y el trabajo minero. mucho mejor que el que estuvo al alcance de Villalobo~ en 1983. 
l .\ lbid. p. 63 . 
1~ V1llALOBOS (1983), pp. 66-67 . 
l$ Jbid .• p. 70. 
l<• lbid .• p. i 1-72 . 
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Las mercedes de tierras a españoles se siguieron otorgando a medida que éstos 
necesitaban aumentar la explotación agrícola, desplazando cada vez más a los indígenas a tierras 
marginales, u obligándolos a permanecer en sus espacios ancestrales dependiendo de nuevos 
dominadores. Una merced dada en 1618 a Pedro Ugarte de la Hermosa, pone en evidencia esta 
situación, ya que se le conceden tierras el términos de La Serena "de demasías entre estancias, 
tierras baldías o que resultaren de volver a reducir a los indios"17

• Es decir, si los indígenas 
seguían ocupando las tierras, se les obligaba a salir de ellas "reduciéndolos", en otros terminas 
dejándolos en un espacio menor y marginalizado . 

Uno de los mecanismos de despojo de las tierras pertenecientes a los indígenas. fue la 
promulgación de las "Tasas", verdaderos códigos del trabajo del periodo colonial. Las Tasas 
fueron estableciendo los tiempos y condiciones del trabajo indígena, el tipo de tributo dado a los 
españoles, la forma de retribución y la obligatoriedad de una especie de ahorro en favor de las 
comunidades, pero que en lugar de ayudar a la previsión en vida del indígena, servla para pagar 
los gastos de su muerte: los aranceles de entierro y las misas por su alma. De acuerdo a las 
Tasas, se estableció la cuota de tierras que los españoles dejaban en poder de los indígenas: esta 
cuota iba constantemente disminuyendo, a medida que la población originaria iba disminuyendo. 
De esta forma, a los españoles les interesaba la desaparición de los indígenas, ya que a la larga 
las tierras volvían a ser medidas y deslindadas, y ya que había menos indígenas, las tierras 
vacantes eran compradas por los particulares a la corona . 

También existieron las compraventas entre indígenas y españoles. En este caso, el 
funcionario denominado "Protector de indígenas" de cada corregimiento. debía estar presente para 
evitar abusos, pero en realidad muchas compraventas fueron verdaderos despojos con solo la 
figura de un acto legal, ya que los precios de las cuadras de tierra eran irrisorios, o el español que 
compraba unas cuadras, después aparecía apropiándose de diez veces el tamaño de as tierras 
estipuladas . 

Como resultado de la imposición del régimen de encomiendas y mercedes de tierras en 
favor de los españoles, las tierras quedaron bajo distintas situa_ciones legales: 

A} Se estableció el latifundio en los predios más fértiles; los campesinos podían ser 
indígenas, africanos o españoles, y sus combinaciones respectivas, podían ser inquilinos o 
peones. El mismo predio podía ser heredado por los descendientes del dueño, pero sufría poca 
subdivisión, por lo que se mantenía bajo la denominación de ·estancia" o hacienda. En algunos 
casos. los aristócratas establecieron el ·mayorazgo", institución que establecía que el predio 
pasase a poder de los hijos mayores y era indivisible, por lo que su avalúo no disminuía . 

B) Otros predios de españoles, mayores o menores, se fueron subdividiendo entre los 
descendientes, hasta quedar convertidos en minifundios. En algunos casos, los poseedores tenían 
la propiedad individual, en otros casos el régimen de propiedad fue comunitario. Esta situación fue 
frecuente en ei"Corregimiento de Coquimbo~. la actual IV Región . 

C) Algunas comunidades indígenas quedaron reducidas _p¡l régimen colonial, conociéndose 
como "pueblos de indios", conservando la posesión de la tierra de acuerdo al número de familias . 

. Estos "pueblos de indios" tenían un cacique, cuya autoridad debía ser ratificada por las 
autoridades españolas. El cacicazgo era heredado por el hijo mayor pero cuando había problemas 
de sucesión, los encomenderos o los hacendados locales intervenían para que los nombrados 
fuesen leales a sus intereses y se producían conflictos entre distintos postulantes al cargo. Como 

17 !bid .• p. 76. Cita juicio en Real Audiencia 227 . 
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dijimos, las tierras indígenas fueron en disminución, pero los pueblos que resistieron a la 
dominación española fueron protegidos por la legislación del estado chileno independiente . 

El régimen de encomiendas fue abolido por el gobernador Ambrosio o:Higgins en 1788. En 
algunos casos. los ex-encomenderos asignaron tierras a sus antiguas comunidades, pero por lo 
general hubo despreocupación de los hacendados por la suerte de . sus anteriores vasallos. Por 
ejemplo, en 1791, José Santiago de lrarrázaval, encomendero de lllapel, compró las tierras de 
Valle Hermoso, en La Ligua, para que los indígenas que hablan pertenecido a su encomienda las 
trabajasen en comunidad. Sin embargo, los encomenderos lrarrázaval, de lllapel, y los Ahumada, 
de Choapa, desarrollaron por generaciones una tradición de abusos contra los indígenas, y 
después de la abolición de la encomienda, ellos y otros hacendados locales.siguieron ejerciendo 
presiones contra la población indígena, lo que provocó la insurrección de la comunidad de Choapa 
y Chalinga, con el cacique Vicente Paillante a la cabeza, la que estalló el19 de marzo de 1818 y 
fue duramente reprimida por las milicias criollas, que decretaron el destierro colectivo de gran parte 
de la comunidad a San Juan de Cuyo18 

• 

Un decreto del Senado en 1823 aseguró la "segura y perpetua propiedad" de los indígenas 
en sus tierras. pero también les permitió venderlas a terceros, lo que pudo servir para aumentar la 
subdivisión o para estimular la reconcentración de tierras y formación de nuevos latifundios; de 
acuerdo a las circunstancias de cada localidad, se produjo uno u otro caso. Un documento de 
mediados del siglo XIX, descubierto por Guillermo Pizarra, nos permite saber que en esa época, 
cuando se creía no existir pueblos indígenas en la región, los comuneros de Guamalata tenían una 
organización y un cacique para defender sus derechos ante los terratenientes, lo mismo que 
sucedía en el centro-sur en pueblos como Talagante, Pomaire, Vichuquén, Lora o Chanca, sin 
mencionar a las comunidades de la región de Concepción y el Biobío, donde pese a la sumisión al 
régimen español no se perdió la identidad mapuche . 

El campesinado bajo el estado chileno en la "sociedad tra.diclonal" (1823·1967) 

Este apartado se inicia con el año del decreto del Senado en que se reconoció la propiedad 
de los indígenas sobre sus tierras ancestrales. Concluye con el año de promulgación de la ley de 
Reforma Agraria bajo el gobierno del Presidente Eduardo Freí. Se ha denominado "sociedad 
tradicional" o "Chile tradicional" al sistema cultural y económica caracterizado por el predominio del 
latifundio y la dominación política ejercida por las aristocracias terrateniente, minera e industrial, 
sistema que entró en crisis precisamente a partir de la Reforma Agraria que estableció un régimen 
distinto de explotación de la tierra, permitiendo que las estructuras que hacían posible dicha 
dominación, quedasen con una disminución de su sustento material basado en el latifundio . 

El "Chile tradicional". entonces, funcionó a partir del sustento material del latifundio y de la 
incorporación a la vida económica, de otras fuentes ·como la minería y la industria. Se desarrolla en 
el tiempo paralelamente a la Revolución Industrial y a diversas innovaciones tecnológicas. Pero el 
mismo latifundio oprime a la población campesina sujeta a su~ redes: a peones e inquilinos. El 
latifundio absorbe las redes de producción y distribución_de productos de la tierra y deja en la 
marginalidad a los pequeños propietarios. Por su parte, los auges de la minería, la naciente 
industrialización y la urbanización, agudizan las diferencias sociales y económicas entre la 
población rural y la población urbana . 

lft RUJZ (!004 ). pág~. 171-173. Comunicación de d. Hemán Cortés Olivares, académico de la Univer~idad de l...:l Serena . 
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La "sociedad tradicional" junto con valorar discursivamente las tradiciones campesinas, 
valora con mayor efectividad la urbanización y los hábitos del habitante de las ciudades. los 
discursos de los políticos del siglo XIX apoyan la "civilización" en contraposición a la "barbarie· . 
Pero "civilización" proviene del latín civitas, ciudad. El que no es "civilizado" es el"rústico", del latín 
ruris, el campo. La mentalidad de la Revolución Francesa valora los derechos del •ciudadano~. y 
puede decirse que el no vinculado a la ciudad no es plenamente un "ciudadano". Las clases 
pudientes establecen tradiciones como la "urbanidad", el arte de comportarse correctamente en las 
relaciones humanas; no actuar con ·urbanidad" equivale a no pertenecer a la Urbe, a la ciudad. La 
mentalidad liberal y positivista del siglo XIX, ve en la educación la palanca del progreso material. 

El poder político, pese a que existen la democracia (restringida a los "ciudadanos" que 
saben leer y escribir y tienen cierta renta mínima), la libertad, la igualdad y la fraternidad, la ejercen 
en la práctica las clases poseedoras de la tierra o del capital. los terratenientes se organizaron en 
1838, para defender mancomunadamente sus intereses, creando la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA). Al mismo tiempo, los campesinos, peones o inquilinos no tienen formas de 
representación directa. Dos partidos políticos se reparten el poder en el siglo XIX y comienzos del 
XX: los conservadores, vinculados al poder del latifundio, y los liberales, vinculados a una 
emergente burguesía comercial. Algunos miembros de la burguesía minera, crean el partido 
radical, surgido precisamente en las provincias mineras de Copiapó y Coquimbo, y que debe su 
nombre a proponer reformas radicales en contra del régimen tradicional, pero que a la larga 
terminaría compartiendo el poder con los grupos tradicionales, y llegando a gobernar el país en 
una parte de la primera mitad del siglo XX, en alianza con sectores populares y liberales . 

La historia del campesino del siglo XIX es de opresión, marginalidad, miseria material. los 
mismos sectores dominantes que propugnan la "urbanidad" y la ''civilización", niegan los derechos 
básicos y el acceso a la educación a los campesinos que dependen de ellos. El "urbano" se burla 
del campesino, de sus costumbres, hábitos, tradiciones, rituales religiosos. Pero el aristócrata y el 
bu~gués necesitan del trabajo del campesino; sin embargo, el jornal del campesino es inferior al del 
obrero y el de éste es inferior al del empleado. Se produce un círculo vicioso de opresión y miseria . 

El WChile tradicional" genera sus discursos y sus mecanismos ideológicos de opresión . 
Entre ellos, inculcar en el campesinado la resignación: "Estará de Dios". El discurso vincula la 
voluntad del terrateniente a la voluntad divina . 

Paralelamente. los campesinos no dependientes directamente de los terratenientes, no 
logran competir con éstos en cuanto al control de los mercados. Aunque el minífundista o el 
comunero son propietarios de la tierra, cuando éstos llegan a la ciudad con sus productos, son los 
especuladores urbanos los que fijan los precios . 

En la primera mitad del siglo XX, hay distintas literaturas emitiendo sus discursos ante un 
público lector: una literatura aristocratizante, que impone los criterios de las élites dominantes, y 
una literatura criollista o indigenista, que muestra a la sociedad los problemas de los campesinos y 
de los indígenas. Alejandro Valdés Cange publica en Santiago en 1910, el ensayo Sinceridad, con 
que denuncia los problemas sociales del país ante la sociedad ehilena de la época del centenario 
de la Independencia. Baldomero Lillo publica Sub So/e {acerca del campesinado) y Sub Terra 
(acerca de los mineros). Mariano latorre publica Zurzulita, Mapu y otras obras que destacan los 
problemas de los campesinos. Gabriela Mistral no solo escribe poesía, también escribe artículos 
de prensa, conferencias, ensayos, acerca de la cuestión social, destacando la problemática del 
campesinado que ella conoció desde su infancia y juventud en el valle de Elqui. 
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El propio Benjamín Vicuña Mackenna, liberal, en contradicción con la aristocracia 
conservadora, con su retórica característica, denuncia de la siguiente forma la situación de los 
campesinos del siglo XIX: 

"Mirad por las rendijas de los ranchos, y veréis seres humanos sepultados en la inmundicia . 
Abrid los libros de la parroquia, y veréis la Ilegitimidad de los hijos en una espantosa 
mayoria"19 

• 

Pero por contradicción o paradoja, no son los liberales sino los conservadores los que van 
reaccionando por introducir cambios ante los conflictos sociales del Chile del siglo XIX. El Papa 
León XIII promulgó la Encíclica Rerum Novarum en 1891 y planteó la necesidad de solucionar los 
grandes problemas sociales originados por el liberalismo, el positivismo, el racionalismo y· el 
ateísmo, a partir de la Revolución Industrial. Desde la intervención de León XIII, los conservadores 
establecen algunas modificaciones en el régimen que oprime a los trabajadores; pero se trata más 
de anticiparse al peligro de una revolución social, que al interés por introducir cambios más 
radicales . 

No debe entenderse con simpleza que los conservadores sean sólo latifundistas y que los 
liberales no lo sean y se dediquen con exclusividad a actividades industriales. Por el contrario. "las 
grandes fortunas de este país tuvieron su origen en actividades mineras y/o financieras y que parte 
del excedente generado en éstas, fue posteriormente invertido en el campo~20 

El "Chile tradicional" se ve cuestionado por las reformas que introdujo el Presidente Arturo 
Alessandri Palma, cuyo gobierno liberal introdujo algunas modificaciones al régimen jurídico: en 
1925 se promulga una nueva Constitución, que reemplaza a la que regia desde 1833, y se 
separan el Estado y la Iglesia. Desde entonces, se rompe la alternativa tradicional entre 
conservadores y liberales; la crisis desencadena una sucesión de golpes militares entre 1924 y 
1932, año en que Alessandri vuelve a la Moneda . 

Por el mismo tiempo, Chile sufre una doble crisis: la caída de las ventas del salitre, a partir 
de la invención del salitre sintético, y las consecuencias de la crisis mundial de 1929. Nuestro país 
es el segundo más dañado en todo el mundo; la caída de los mercados deprime a la agricultura 
chilena y, a diferencia de los norteamericanos que enfrentaron la crisis emigrando al campo y 
viviendo del autosustento, gran número de chilenos emigra a las ciudades complicando aun más la 
deteriorada situación de las masas urbanas . 

Un movimiento de demanda de •tierras marginales", en el Alto Biobío, llevádo a efecto por 
campesinos criollos y mapuches pewenches, sufre la represión de terratenientes y del gobierno de 
Alessandri Palma, produciéndose las matanzas de Ranquil en 1934 . 

Gabriel Salazar y Julio Pinto sostienen que el movimiento campesino durante la primera 
mitad del siglo XX estaba aislado, y que hemos como los de Ranquil demostraban con dramatismo 
la soledad en que se hallaban los campesinos que demandaban sus derechos21

• Creemos que se 
necesita profundizar la historia del movimiento, ya que hay fuentes que permiten creer que había 
una mayor coordinación entre sectores campesinos y proletariado urbano. Está, por ejemplo, el 
esfuerzo de los comunistas en el sur por llegar a las com·unidades mapuche, pese a la dificultad 
del aislamiento geográfico . 

l'~ "El Agricultor ... Dirigido por Benj3Dlín Vicuña Mackenna. Citado por Eli..~be l h REIMAN y Fernando RIVAS. La 
lttdw por/a rü.m·a. Ed. Quimantú. colección Nosotros los Chilenos. N" 3, Stgo., 1971. p. 24 . 
~o Sergio GÓMEZ, /nstitucio11es y prousos agratios e11 Clti/e. FLACSO, CLACSO. Santiago. 1982. p. 10. 
!l Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, HL~toria contemporánea de Chile. Vol. 11. Actores. identidad y m<wimienll' . 
Santiago. Lom. 1999,p. lOS . 
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El país se va sumiendo en una profunda crisis social, denunciada entre otros por el 
entonces ministro de Salud, Salvador Allende, en su libro La cuestión médico-sanitaria en Chile 
(Santiago, 1939) y por el sacerdote jesuita Alberto Hurtado, en su clásico libro ¿Es Chile un país 
católico? (Santiago, 1940), el que incluye citas de Allende. Distintas voces, asi, van clamando por 
un régimen de justicia social. 

En 1938 es elegido presidente el radical Pedro Aguirre Cerda, con el apoyo de fuerzas de 
izquierda, derrotando al candidato conservador. Pero esta alianza progresista, paga un precio ante 
la derecha, tanto para conservar el poder como para enfrentar la crisis que generó la Segunda 
Guerra Mundial: se comprometerá a no legislar en favor de la sindicalización campesina (que 
estaba prohibida por la Ley 8.811 ), postergando por unos 20 años más las demandas del mundo 
rural popular. Bajo esas condiciones será elegido el serenense González Videla en 1946. A su vez, 
los movimientos obreros en demanda de mejores condiciones de vida, llevan a que los gobiernos 
pongan limites a los precios de tos alimentos, lo que afecta al agro22 • 

La presión social aumenta en el campo y la ciudad, la represión aumenta y bajo la 
presidencia de González Videla, los grupos en el poder ponen fuera de la ley al Partido Comunista; 
pero después de este gobierno, bajo lbáñez del campo se disminuye la tensión represiva; en este 
contexto, se produce la primera huelga campesina de tiempos de la república, en Malina en 1953; 
pese a las condiciones adversas, la huelga tiene éxito que en gran parte se explica por el apoyo 
recib.ldo por los huelguistas. del Obispo de Talca, Manuel Larraín, y de otros personeros23 • 

Al mismo tiempo, se producen transformaciones en la estructura del agro. Junto con la 
agricultura tradicional, se va estructurando un sector agroindustrial y un tipo de explotación 
destinada a la exportación. Se produce la coexistencia entre una uagricultura capitalista" y una 
"agricultura campesina" 24 

• 

En 1958 se inicia el gobierno de Jorge Alessandri y su gabinete de gerentes y para 
entonces la cuestión social ha adquirido características dramáticas. En los primeros años de su 
gobierno, las huelgas y paros de trabajadores del campo y la ciudad, establecen un escenario de 
agitación en demanda de reformas sociales. Por el mismo tiempo, triunfa la revolución cubana y se 
establece un régimen que concluye por definirse como comunista. El gobierno norteamericano de· 
John Kennedy interviene en América Latina, por medio de la Alianza para el Progreso, exigiendo a 
los gobiernos que hagan reformas para evitar otras revoluciones. Por su parte, la Iglesia Católica 
también presiona a los grupos dominantes por promulgar reformas sociales, especialmente en 
cuanto a redistribuir la tierra, que es vista como un bien de todos y que no puede ser apropiado 
egoístamente por una minoría. El obispo de Talca monseñor Manuel Larrain y el arzobispo de 
Santiago, Monseñor Raúl Silva Henríquez, comienzan a dar el ejemplo y por su cuenta hacen una 
reforma agraria en predios pertenecientes a la Iglesia . 

En ese mismo año se promulgó una ley electoral de "cédula única" que limitó las 
posibilidades de cohecho electoral ejercido por los terratenientes sobre los campesinos, 
permitiendo mayor libertad en la manifestación de la vo!untad popular . 

... 
Otros hitos de este período son los siguientes: 

a) La formación de la Unión de Campesinos Cristianos {UCC) en 1960, creada a partir del 
trabajo realizado por la Iglesia católica mediante la Acción Sindical Chilena (ASICH), fundada por 
el Padre Alberto Hurtado . 

11 GÓMEZ (1982}. p. 12 . 
!.' lb. 4 '1 h .... p.- . 
:
4 1biJ .. p. 9 . 
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b) La formación de la Federación Campesina e Indígena (FCI) en 1961, fruto de la fusión de 
organizaciones campesinas anteriores, vinculadas a la izquierda . 

e) la publicación en 1962, de la pastoral de los obispos de Chile, "La Iglesia y el problema 
del campesinado chileno", favorable a la reforma agraria y a la sindicalización campesina . 

d) La constitución, también en 1962, de la Asociación Nacional de Organizaciones 
Campesinas (ANOC), cuyos dirigentes habían sido formados en el Instituto de Educación Rural 
(IER), organismo vinculado a sectores de la Iglesia Católica . 

En esas circunstancias, Alessandri promulgó una ley de reforma agra.ria, la N° 15.020, en 
1962. Por su reducida efectividad, la oposición de izquierda bautiza a esta ley como "reforma del 
macetero" . 

El período de reforma agraria (1967-1973) 

En noviembre de 1964 llega al gobierno el democratacristiano Eduardo Frei, recogiendo el 
apoyo electoral de sectores progresistas de inspiración católica, incluidos grupos campesinos 
como el Movimiento Nacional de Liberación Campesina y el Movimiento Campesino 
Independiente. También recibió la votación de la derecha tradicional, que prefirió un gobierno 
reformista antes que uno socialista, representado por el candidato Salvador Allende. Con buenas 
relaciones con estados Unidos y la Alianza para el Progreso, y con un parlamento a su favor, Frei 
pudo promulgar en 1967 la Ley N• 16.640, de Reforma Agraria, que llegaría a tener la efectividad 
que la "reforma del macetero" no alcanzó . 

Además de las presiones populares y la intervención externa en favor de una reforma 
agraria, influye en la promulgación de ésta, el interés de los sectores "desarrollistas· del gobierno 
de Eduardo Frei, que proponen la modernización económica y tecnológica del campo, con el fin de 
incorporar a las masas campesinas al consumo moderno: para impulsar la expansión industrial del 
país, era necesario que el campesinado tuviera acceso al salario a fin de que se volviese 
consumidor de los nuevos productos. Los empresarios comprometidos en este proceso de 
modernización, recibirían apoyo estatal25 

• 

Se ha dicho que la reforma agraria fue un proceso impulsado "desde arriba" del movimiento 
campesino, a partir de intereses externos a éste, pero que cuando el proceso se echó a andar, 
habría sido aprovechado por el campesinado26

• Creemos que aunque la reforma fue resultado de 
factores externos al movimiento campesino, como la necesidad de incorporar al campesinado al 
mercado, en beneficio del desarrollo industrial y urbano, la influencia de la Iglesia y el poder del 
imperialismo norteamericano, es un error concebir que la acción de estos factores estuviese 
dialécticamente desconectada del movimiento campesino y obrero. Se debe tomar en cuenta que 
el "desarrollismo" y las posiciones de Kennedy y de Juan XXIII no habrían sido posibles si no 
hubiese habido un movimiento ascendente de luchas tanto por cambios revolucionarios como por 
reivindicaciones concretas . 

'. 

El gobierno de Frei fortaleció la organización sindical. El movimiento sindical campesino es 
legalizado por la Ley 16.625, del año 1967. Esta ley estableció el sindicato comunal como base, 
·con un mínimo de cien trabajadores, y se establecía mediante un sencillo trámite burocrático, en 
vez del sindicato por predio, que establecía la antigua ley. Ello agiliza la organización de 

"lbid., pp. 13-14. 
20 SAL AZAR y PINTO ( 1999), vol. H, p. 106 
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trabajadores agrícolas, y a su vez permite la formación de federaciones provinciales y 
Confederaciones nacionales27 

• 

CUADRO 1 

. Número de afiliados a Sindicatos Campesinos (legales) por años (y miles) . 

19&3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Años 1963 1964 1965 1966 1967 

Afiliados 1.500 1.658 2.118 10.647 54.418 

GJNúmero de afiliados a 
Sindicatos Campesinos 
(legales) por años . 

1968 1969 

76.356 103.635 

1970 

140.293 

Fuente: Ser io GOMEZ. Instituciones 9 recesos a rios en Chile. FLACSO CLACSO. Santia o, 1982, . 25. yp gra g p 

A partir de la promulgación de la ley 16.625, las organizaciones existentes se readecuaron . 
De la UCC y la ANOC, se formó la Confederación Nacional Sindical Libertad ligada a la Iglesia 
Católica. De la FCI nació la Confederación Campesina e Indígena Ranquil , que se unió a la CUT. 

Los asalariados organizados cotizaban el 2% del salario mfnimo mensual, en favor de los 
sindicatos comunales; el descuento del 2% de los no organizados, se destinó al Fondo de 
Educación y Extensión Sindical (FEES), de la Dirección del Trabajo; asimismo, los empleadores 
debían cotizar un 2%, dividido entre los sindicatos y el FEES. Ello permitió que el FEES manejara 
entre 1969 y 1973 cerca de 7,6 millones de dólares, y los sindicatos unos 22,8 millones de dólares; 
la suma de ambos ingresos permite concluir en que el movimiento sindical campesino contó con 
un apoyo de cerca de 6 millones de dólares por año entre 1969 y 1973 . 

11 lb'd ·u 1 • • p. _ ... 
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CUADR02 

Número de afiliados a Sindicatos Campesinos por Confederación. 1967·1970 

Fuente: Serg 

1967 1968 1969 

1967 

Libertad 15.411 
(Iglesia) 

Triunfo 26.827 
Campesino 
(PDC) 

Federación 1.219 
Sargento 
Candelaria 
(Iglesia) 

Ranquil 10.961 
(Izquierda} 

Provincias 
Agrarias 
Unidas 
(Empresariado) 

TOTAL 54.418 

1970 

1968 

17.421 

39.288 

1.394 

18.253 

76.356 

El libertad (Iglesia) 

•Triunfo Campesino (PDC) 

[]Federación Sargento Candelaria 
(Iglesia) 

[] Ranqull (Izquierda) 

• Provincias Agrarias Unidas 
(Empresarlado) 

1969 1970 

23.024 29.132 

47.61 64.003 

1.734 1.605 

. 
30.912 43.867 

0.355 1.686 

103.635 140.293 

io GOMEZ. Instituciones yp 6. rocesos a rarios en Chile. FLACSO, CLACSO. Sanliago, 1982. p. 2 g 

La Ley 16.625 permitió la multiplicidad de organismos sindicales en el mundo campesino, 
por lo que no fortaleció la unidad sindical. Hay quienes han visto "en ello un triunfo de la posición de 
"libertad sindical" en contra de "unidad sindical". Sergio GÓmez analiza que esta ley reconocía un 
hecho real. que era la profunda división dentro del movimiento campesino, la que tenia diferentes 
causas. Entre éstas, las diferencias de desarrollo en la gran propiedad: existía la hacienda 
tradicional con sus mecanismos propios (relaciones patrón-campesino que podían ser de tipo 
capitalista o "semifeudales·, patemalismo del patrón, que podía ser verdugo o padrino . 
conservadurismo cultural y tecnológico, etc.), existían predios abandonados y, en un mayor 
desarrollo, empresas agrícolas, con relaciones plenamente capitalistas, entre empresarios y 
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asalariados28
• Por ello, había en los aiios '60 desde campesinos que rechazaban la rerorma 

agraria hasta los más radicalizados que propiciaban las tomas de fundos, no sin importantes 
apoyos como el de sectores más progresistas de la Iglesia Católica. Esta diferenciación en las 
estructuras económicas del predio, llevaba a diferencias ideológicas y a opciones políticas 
dispares . 

Debido a la misma diversidad de intereses concretos y mentalidades en el campo chileno, 
la Ley de Reforma Agraria de Freí encontró fuertes contradicciones y su aplicación experimentó 
dificultades. Los profesionales (ingenieros agrónomos, economistas, sociólogos, etc.) no conocían 
suficientemente los problemas en el terreno concreto, y cuando esta ley se puso en aplicación, 
surgieron conflictos de intereses entre distintos sectores de campesinado . 

Por ejemplo, los empleados de confianza de los antiguos patrones siguieron defendiendo 
posiciones conservadoras y hasta reaccionarias, pero a la vez tenían un grado mayor de 
expertizaje en las labores administrativas: los partidos y gobiernos progresistas apoyaban a 
campesinos afuerinos, que accedían a los asentamientos, lo que a veces se contradecía con los 
intereses de los que eran nacidos y criados en los fundos. También se produjeron contradicciones 
entre las concepciones jurídicas, de acuerdo a las cuales se darían diferentes destinos a las 
tierras: pequeña propiedad individual, cooperativismo o colectivismo socialista y estatista . 

Gómez sostiene que la Ley 16.625, junto con reconocer la diversidad de organizaciones (el 
llamado "pluralismo sindical", que propiciaba el progresismo de centro, como el POC), estableció 
mecanismos para avanzar en la unidad sindical, fortaleciendo a las organizaciones más 
representativas y, lo más Importante, creó las condiciones para acelerar el sindicalismo 
campesino. La mera organización de sindicatos dentro de la hacienda tradicional, sirvió para poner 
en cuestlonamiento el sistema ideológico, politice y económico en que se sustentaba la gran 
propiedad rural chilena . 

"La actividad sindical significó muchas e importantes conquistas: libretas de Seguro Social 
al día y salarios mejorados periódicamente cancelados; mejoría en las condiciones de vida 
y trabajo; respeto a la jornada de 8 horas (lo que no·significaba que sólo trabajaran eso, 
sino que se les debía pagar horas extraordinarias), etc. Pero, lo fundamental fue que 
lograron respeto y dignidad. Ya no se les continuó tratando según la particular 
personalidad del propietario y del administrador que distribuían recursos y favores de 
acuerdo a la lealtad personal que les tuvieran los trabajadores. Ahora pasaron a ser sujetos 
que no sólo tienen deberes sino también derechos que deben ser atendidos para todos"29 

• 

Mario Bahamondes presenta un balance más negativo de la promulgación de la Ley 
16.625. Según él, a partir de allí el movimiento campesino asumió un carácter institucional, lo que 
circunscribió las luchas a un marco legal impuesto por poderes que actuaban fuera del medio rural. 
Y al privilegiarse la organización sindical, quedaron cientos de miles de trabajadores no 
sindicalizados, fuera de los beneficios de la Reforma Agraria30. Contrariando este análisis, 
creemos que sin la legalización del sindicato campesino no se hubiera avanzado del mismo modo 
en el proceso de reforma agraria y la situación no hubiera cambiado más que durante los años '40, 
periodo en que la izquierda transó con la derecha, usando la sindicalización campesina como 
moneda de cambio . 

~ lbid .. pp. 27-:!8. 
:!'1 lbid .• pp. 28-29 . 
·'

0 Mario BAHAAIONDES, .. Modelos de acción urbanos y movimiento campesino··, en Propos;ciont's n" 25. Ed. Sur . 
San1iago. 1994 . 
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Otro aspecto de la Ley 16.625 fue que ésta sirvió para que los empresarios agrícolas 
organizasen a trabajadores leales a ellos, en la Confederación Provincias Agrarias Unidas . 

Durante este período, también se alentó la organización de campesinos con tierras a través 
del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Se extendió la organización de los "Comités de 
Pequeños Agricultores", que reunían a los campesinos a través de organizaciones. simples con el 
objeto de entregar crédito y asistencia técnica. Estas organizaciones formaron la Confederación de 
Pequeños Agricultores de Chile. Hacia 1970 exislfan 2.100 comités con 70.000 afiliados. Entre 
pequeños agricultores y minifundistas. de acuerdo al censo agrícola de 1965, habla unos 350.000 
productores y 355.537 trabajadores agrícolas potencialmente sindicalizables. También se 
organizaron las cooperativas campesinas, primero orientadas al consumo, pero después a la 
producción, especialmente de cerdos y aves. En 1969, se formó la Confederación Nacional de 
Cooperativas Campesinas, que agrupaba a 220 organizaciones de base y a 30.000 campesinos31 

• 

CUADR03 

Avance de las Expropiaciones, 1965-1970. Número de predios por años . 

le Predios 1 

1965 1966 1967 1988 1969 • 1970 TOTAL 

1965 1966 11967 1968 1969 1970 TOTAL 1 

i 
Predios 99 264 1217 220 315 293 1408 ¡ 
Fuente: Sergro GOMEZ, Instituciones y procesos agrar1os en Chile. FLACSO, CLACSO. Santiago, 1982, p. 30 . 

Las organizaciones sindicales campesinas lograron hacer presión por la expropiación del 
predio y por participar en la administración del mismo. Almino Affonso dice que el movimiento 
sindical presiona por mejoras económicas y sociales, pero cuando esta presión no sirve para 
cambiar la estructura tradicional de predios poco capitalizados o de uso extensivo de la tierra, etc., 
el movimiento se orienta hacia la lucha por la tierra misma32

• Los beneficiados por la Reforma, 
también buscan participar en la gestión de las empresas reformadas, en la comercialización y el 
abastecimiento. El modo de organizarse establecido por la Reforma de Freí, fue el Asentamiento 
Campesino. una sociedad entre la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y los campesinos . 
Cuando el predio era expropiado, el sindicato se disolvía . 

)l GÓMEZ t 1982). pp. 25 y 29 . 
n lbíd .. p. :!9. Almíno AFFONSO. "El Sindicato Campesino. Agente de Cambio'', en: Cuml!.'mos ele la Rl'(tlidacl 
Nacional, No 5. septiembre de 1970 . 
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Durante el periodo 1965-1970 se expropiaron 1.408 predios con un total de 3.564.553 
hectáreas. De ellas, 290.000 eran de riego; 368.505 has de secano arable y 2.905.448 de secano 
no arable. Un total de 21 .290 familias campesinas fueron beneficiadas con este proceso. La 
principal causa de expropiación fue por estar los predios abandonados o mal explotados . 

Estas cifras equivalían al23,4% de la tierra de riego del país, el10% de la tierra de secano 
arable y el24,7% de la tierra de secano no arable33

• . 

Las organizaciones de empresarios no tuvieron mucho que hacer para impedir la reforma 
agraria, mientras ésta se dirigió contra los predios mal explotados. pero en 1969 fue expropiado un 
fundo que era considerado "modelo de eficiencia", por lo que las organizaciones empresariales 
solidarizaron con los terratenientes. Gómez plantea que hasta entonces, los empresarios 
prácticamente toleraron la reforma agraria y que el Estado reprimió tanto los excesos de las 
organizaciones de izquierda como los de los empresarios (por la fijación del precio del trigo en 
1969)34 

• 

Nuestra visión es que desde el inicio del proceso de reforma agraria, y pese a que el 
magisterio de la Iglesia, que habla sido hasta entonces el sustento ideológico del sistema 
tradicional patronal, se habla pronunciado a favor del proceso. el empresariado y los partidos de 
derecha (conservadores y liberales, fusionados en el Partido Nacional por la misma época), 
desarrollaron una labor de oposición a los cambios sociales y de socavamiento de la 
institucionalidad democrática, que fue preparando el camino al golpe de estado de 1973. Las 
organizaciones populares se quejaban, por su parte, del "doble standart" de la política de Freí, 
represiva con el pueblo y permisiva con el empresariado: Reimán y Rivas reseñan en su historia 
del movimiento campesino que por agosto de 1969 en adelante, SO campesinos intentaron ocupar 
la hacienda Casahue, de Vlllarrica, "fsara apurar los demorosos trámites de expropiación, la policía 
los repelió con su habitual violencia" 5• Los mismos autores entregan el siguiente punto de vista: 

"Ya antes (de 1970) se había dejado sentir en forma cada vez más intensa la renacida 
insolencia de los terratenientes frente a un gobierno vacilante, dispuesto a aplicar la 
consigna de "mano dura" únicamente contra los obreros, campesinos, estudiantes y 
pobladores, pero no contra los todavía poderosos dueños de la tierra. A mediados de enero 
de 1969 los agricultores de Talca, Linares y Colchagua desafiaron a las autoridades 
bloqueando el camino longitudinal, para protestar por el precio del trigo. El gobierno 
anunció que los principales culpables serian procesados. pero muy pronto todo el asunto 
naufragó en el olvido"38 

• 

Compartimos la visión que tienen Gabriel Salazar y Julio Pinto, respecto de la 
trascendencia del proceso de reforma agraria en la reacción de las élites dominantes chilenas: 

A comienzos de la década de 1970 los procesos de reforma agraria, el fracaso del PDC . 
con su contradicción entre un programa social cuasi revolucionario y un programa 
económico reformador, y el triunfo de Allende, hicieron que las elites chilenas se sintieran, 
quizás como nunca antes, al borde de un abismo37

• • • 

·'·' GÓ~IEZ ( 1982), p. 30. 
-·~ lbíd.. pp. 31·32 . 
.•s REI\IAN y RIVAS (1971), pp. 90-91. 
":(> o 

o lbld .• p. 90. o 

-'
1 SALAZAR y PINTO ( 1999), p. 45 . 
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El gobierno de Frei concluyó con una notable pérdida de popularidad, hubo hechos de 
sangre en contra de trabajadores del cobre (El Salvador, 1967) y pobladores sin casa (en Pampa 
lrigoyn en Puerto Montt, 1969), entre otros, la Democracia Cristiana se quebró en 1969, surgiendo 
el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), todo lo cual llevó a que el candidato 
presidencial de la OC, Radomiro Tomic, fuese derrotado por el socialista Salvador Allende, quien 
ganó las· elecciones del 4 de septiembre de 1970, apoyado por la Unidad Popular que agrupaba 
partidos de izquierda (PC, PS, MAPU) y de centro (PR. PSD y API) . 

El gobierno de Salvador Allende dio un nuevo impulso al proceso de reforma agraria, que 
fue acelerado y radicalizado respecto de la gestión de Freí. 

Se deben considerar las medidas del Programa de la Unidad Popular, relativas al 
campesinado: · 

·profundización y extensión de la Reforma Agraria"38 

•La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las 
transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y 
económica del país, de manera que su realización es inseparable del resto de la política 
general. La experiencia ya existente en esta materia y los vaclos o inconsecuencias que· de 
ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la 
propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas: 

* Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la 
cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los 
frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la 
reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios 
expropiados (maquinarias, herramientas. animales, etc.) . 

* Incorporación inmediata al cultivo agrlcola de las tierras abandonadas y mal explotadas 
de propiedad estatal. . 
" Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de 
propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la 
casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio 
indivisible de la cooperativa . 

Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad a los 
campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases 
de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas 
estatales con la tecnología moderna . 

* En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, 
medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario . 

• Reorganización de la propiedad minifundiaria a tr~vés de formas progresivamente 
cooperativas de trabajo agrícola. .. 

" Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las 
cooperativas que operen en su área geográfica . 

38 Programa de la Unidad Popular. Aprobado por los partidos: Comunista, Socialistn, Radical y 
Social-demócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), y la Acción Popular 
Independiente (A PI), el 17 de diciembre de 1969 en Santiago de Chile . 
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• Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las 
comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás 
indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas" . 

La Reforma Agraria de Freí beneficiaba principal y directamente a los trabajadores (no solo 
asalariados, como ha dicho Gómez) de los grandes predios39, Organizaciones como el Movimiento 
Campesino Revolucionario (MCR), vinculado al Movimiénto de Izquierda Revolucionario (MIR), 
mediante la toma de predios buscaron la aceleración de la reforma agraria y la incorporación al 
proceso de otros sectores que no se habían beneficiado en la misma medida. Ello fue 
particularmente visible en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco, Cautín y Valdivia, donde el 
MCR logró reunir en una causa común a campesinos chilenos y mapuches. La reforma agraria de 
Freí no habla tenido suficiente aplicación en el territorio mapuche, donde junto al problema del 
latifundio (organizado sobre la base de la usurpación de las tierras indigenas). se presentaba el de 
la usurpación por parte de los latifundistas chilenos de terrenos en cantidades menores a las 80 
hectáreas que establecía la ley de Freí para aplicar la expropiabilidad. Las numerosas tomas de 
fundos de estas provincias comenzaron a partir del año 1970, siendo conocido el movimiento que 
tuvo lugar en diciembre de este año, como el "Cautinazo". A consecuencia de ello, el Ministro de 
Agricultura, Jacques Chonchol, instaló su gabinete en la ciudad de Temuco para tener una 
comunicación más expedita con los comuneros. En cuanto a los mapuches, la acción del gobierno 
de Allende trajo como consecuencia positiva, la rápida tramitación de una ley que debería 
solucionar el problema del despojo de las tierras mapuches. Esta ley, la N° 17.729, fue promulgada 
en septiembre de 1972, pero no alcanzó a tener plena aplicación, ya que duró menos de un año 
hasta el golpe de 1973. En todo caso, durante el gobierno de Allende los mapuche recibieron de 
vuelta unas 70 a 100.000 hectáreas . 

La organización sindical aumentó durante el periodo de 1970 a 1973; en 1971 cayó el 
predominio que tenían las organizaciones vinculadas a la Iglesia y a la DC, aumentando el número 
de afiliados a la Confederación Ranquil (con vinculación al PC y PS) y surgió la Confederación 
Unidad Obrero Campesina, por división de la Triunfo Campesino en diciembre de 1971. Ello refleja 
una radicalización del movimiento campesino, así como una polarización: las confederaciones de 
centro y derecha ejercen una activa oposición al gobierno de Allende40

• 

A consecuencias de la polarización entre las fuerzas de izquierda y la opos~ción de centro y 
derecha, hubo un "trasvasije" entre las Confederaciones Triunfo. Ranquil y Unidad Obrero 
Campesina (CUOC). Hasta 1970, todas las organizaciones. de distinto signo. fueron en ascenso: 
en 1971 surge la CUOC y la Ranquil se duplicó, para triplicarse en 1972. No sabemos si las 
estadísticas de 1973 fueron distorsionadas o no por el golpe de Estado (por ejemplo, si las 
organizaciones ocultaron el número de afiliados), pero es notorio que el número de afiliados 
disminuyó en 1974 y 1975, para recuperarse en 1976 hasta cifras mayores a las que el movimienlo 
sindical tenia en 1970 (época de Frei) pero inferior a las del primer año de Allende. La 
Confederación Libertad y la Federación Sargento Candelaria, .por estar vinculadas a la Iglesia, 
tuvieron un crecimiento sostenido . 

·'" GÓMEZ ( 1982). p. 29. 
~o lbid .. p. 33 . 
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CUADRO 4 

Número de afiliados a Sindicatos Campesinos por Confederación. 1970-1976 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1970 1971 1972 

Libertad (Iglesia) 29.132 34.715 43.798 

Triunfo Campesino 64.003 51~070 64.003 
(PDC) 

Federación 1.605 2.214 2.989 
SargentoCandelaria 
(Iglesia) 

Ranquil (Izquierda) 43.867 102.299 132.294 

Provincias Agrarias 1.686 1.219 1.788 
Unidas(Empresariado) 

Unidad Obrero 29.355 39.675 
Campesina 

TOTAL 140.293 220.872 282.617 

fil Libertad (Iglesia) 

IITrlunfo Campesino (PDC) 

CFederacl6n Sargento Candelaria 
(Iglesia) 

CRanqull (Izquierda) 

•Provincias Agrarias Unidas 
(Empresariado) 

E!l Unidad Obrero Campesina 

1973 1974 1975 

44.260 47.014 49.907 

66.146 66.045 55.501 

2.567 2.798 2.903 

96.254 4.873 10.060 

2.181 • 1.922 2.406 

14.199 4.553 5.494 

225.607 127.205 126.2-71 

1976 

50.679 

61 .656 

2.641 

66.117 

2.453 

4.553 

188.099 

Fuente: Sergio GOMEZ, lnsrllucJones y procesos agranos en ChJie. FLACSO, CLACSO. Sant1ago, 1982, pp. 33 y 41 . 

Para organizar las tomas de decisiones en el agro reformado, el gobierno de Allende, con el 
ministro Cholchol, dictaron el Decreto 481 de 1971, creando los Consejos Campesinos, que 
estaban constituidos por los dirigentes de organizaciones existentes, con escasas atribuciones . 
Los grupos de extrema izquierda. especialmente en el sur. propiciaron una organización de hecho, 
de Consejos Campesinos llamados "por la base", con mayores- atríbuciones, elección directa por 
las bases y participación de campesinos organizados y no organizados. Estos consejos .. por la 
base" fueron mucho más dinámicos y tuvieron más participación en la lucha política. En 1972, los 
consejos "por decreto" eran el 62%, los ·por la base" eran el 12% y un tipo mixto o intermedio, el 
25%~1 

• 

41 lbid., pp. 34-35 . 
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la Confederación de Pequeños Agricultores de Chile, después de vacilar entre el gobierno 
de Allende y la oposición, optó por la oposición. la Confederación de Cooperativas se abocó al 
fortalecimiento de la base (que no participó mayormente en el conflicto) mientras su dirigencia 
apoyó al Gobierno. la Confederación Nacional de Mapuches tuvo una destacada participación en 
la creación de la nueva legislación indígena que las comunidades impulsaban y el gobierno 
apoyaba•2 , y parte de sus bases participó en importantes movilizaciones por recuperar las 
ancestrales tierras usurpadas43 

• 

Durante el período de noviembre de 1970 a septiembre de 1973 se exprop·raron 4.401 
predios con un total de 6.401.315 hectáreas. De ellas. 438.858 eran de riego; 1.132.382 has de 
secano arable y 4.830.073 de secano no arable. Un total de 39.869 familias campesinas fueron 
beneficiadas con este proceso. La principal causa de expropiación fue por el exceso de tamaño de 
los predios . 

Estas cifras equivalían al 35,3% de la tierra de riego del pais, el 32,1% de la tierra de 
secano arable y el 41,1% de la tierra de secano no arable44

• 

Si se suman estas cifras con lo expropiado entre 1967 y 1970, encontramos que durante· el 
período de la reforma agraria se expropió el 58,7% de la tierra de riego del país, el43% de la tierra 
de secano arable y el 65,8% de la tierra de secano no arable . 

Al final del período, quedaron grandes predios sin expropiar (por consecuencia de las 
acciones de empresarios por evitar la reforma) y algunos medianos y pequeños en cambio fueron 
expropiados por la presión que ejercieron organizaciones campesinas . 

Un balance de la reforma agraria, fue que a medida que avanzó ésta, disminuyó la 
participación campesina, tanto porque la legislación de Frei establecla disolver los sindicatos a 
medida que los fundos fuesen reformados, y porque en el periodo de Allende los sindicatos 
también dejaban de funcionar y no reorientaban su actividad hacia las tareas productivas . 

Gómez formula los pasos del proceso por el cual se desarrolla la participación sindical en el 
agro: 

a) El un primer momento, existe un proceso de proletarización de la fuerza de trabajo que 
provoca la sindicalización y movilización campesinas . 

b) En consecuencia, la organización se vuelve capaz de presionar y exigir la ~xpropiación . 

e) Una vez expropiado el predio, se detiene el proceso de proletarización y se revierte en una 
"campesinización". Por lo tanto, la organización social decae45 

• 

Nuestro comentario al respecto es que este esquema considera demasiado los aspectos 
económicos estructurales. pero no toma en cuenta los factores ideológicos ni caracteriza bien la 
sociología y la psicología social campesina. En concreto, hay que definir el concepto de 
-campesinización", frente a ·proletarización", ya que la mentalidad acampesina· existió desde antes 
y parece dificil que este tipo de procesos aparezcan y se desan:~Uen tan aceleradamente. Nuestra 

~1 El Congreso Mapuche se celebró en Temuco en noviembre de 1970 y contó en sus actos con la presencia de Allende . 
que recién había a:'>umido la Presidencia. Hasta 1972 la ley fue elaborada con activa participación de la~ organizacione:; 
m<:~puche. como ante~ no la hubo, pero el proyecto inicialmente pre~entado por Allende al Cong~so chileno. fue 
drá:;ticamente modificado por los parlamentarios de derecha. por lo que fue aprobado con mucho:; reparo:; y 
re.,. trice iones . 
~.l GÓMEZ (1982), p. 35. 
H Jbíd., p. )7 . 
4
-' Ibid., pp. 38~39 . 
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hipótesis, es que la "proletarización" surgió a mediados del siglo XX. especialmente a partir de la 
década de 1960, y constituye un paréntesis en medio de una forma de vida y una mentalidad de 
larga duración . 

La situación de pérdida del grado de organización y del nivel de conciencia social, que 
parece desprenderse del análisis, sugiere que la capacitación en organización y derechos, 
apoyada por la Iglesia y organismos gubernamentales y no gubernamentales, de cooperación, 
acción sindical, etc., así como la toma de conciencia y la resolución para la acción, propiciadas por 
los partidos progresistas, no lograron generar una mentalidad de largo alcance que superase el 
individualismo que habla hecho posible la mantención de la Msociedad tradicional" anterior a la 
reforma agraria. · 

Se ha dicho que hubo desencuentros entre campesinos y funcionarios de CORA, INDAP y 
otras instituciones, a partir de diferencias respecto a la organización y administración de los 
asentamientos, predios intervenidos, Centros de Reforma Agraria, Consejos Campesinos, etc. Ello 
habría tenido que ver con la diferencia entre la formación teórica de los profesionales y el 
conocimiento práctico de los campesinos. Estos no siempre comprendieron algunas innovaciones 
tecnológicas que los primeros pretendieron introducir, o bien con asuntos ideológicos. Chocaron el 
conocimiento académico con el conocimiento empírico, que muchas veces es insustituible por los 
estudios formales. Ello fue uno de los factores de desestabilización del modela de cambios 
profundos, pero su importancia en la situación de conjunto se debe ponderar correctamente, sin 
exageración. En todo caso, la presencia del conflicto, demuestra hasta qué punto era efectiva la 
~participación" que ofrecían los promotores de la "revolución en libertad"; hasta qué punto era 
tomada en cuenta la opinión y el conocimiento de los campesinos a quienes se hacía aparecer 
.como protagonistas del proceso . 

Un texto de uno de los principales personeros de la Democracia Cristiana, Jaime Gazmuri, 
nos permite conocer el discurso de la participación campesina: 

El aspecto de asegurar la participación del campesinado en el proceso de producción, es 
fundamental para la integración nacional y para el dinamismo de la reforma. El desarrollo 
debe ser 'liderizado' por algún grupo social. Con la reforma agraria se pretende que el 
grupo que oriente y contribuya activamente al desarrollo agrícola -y por lo tanto al 
desarrollo del país- sean las propias mayorías campesinas. Esto exige su participación en 
todos los a~ectos de la vida social donde la producción es, sin duda, .uno de los más 
importantes . 

Es cierto que la Ley de Reforma Agraria y las medidas gubernamentales posteriores no 
tomaron suficientemente en cuenta la complejidad del sistema agrario. Era necesario que las 
autoridades conocieran a fondo los distintos tipos de trabajadores agrícolas y sus funciones dentro 
del régimen de la hacienda tradicional y también en la empresa agrícola moderna: inquilinos . 
peones, mayordomos, llaveros, voluntarios, camperos, temporeros, etc; pero debe señalarse que 
no se pueden establecer categorías esquemáticas, ya que los individuos solían desempeñar 
funciones diferentes a lo largo del año agrícola y las categorías económicas no siempre 
concuerdan con las categorías ideológicas o sociológicas. ·· 

Desde luego, los profesionales que organizaron la reforma agraria no desconocían que de 
acuerdo a la mentalidad campesina, la mayor aspiración de éstos era tener acceso a la propiedad 

~Jaime GAZMURI. Asentcrmientos campesinos. Una emluación de los primeros resultados de la R~:_{tmllcl Agraria''" 
Chile. DES AL. Santiago. 1970, p. 55 . 
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individual. Estaban de acuerdo en teoría en que el sistema de tenencia de la tierra dependería en 
casa caso particular, de distintos factores, entre los cuales se debla considerar"7

: 

1. El tipo de agricultura de cada región . 

2. La presión demográfica sobre el recurso tierra y el crecimiento de la población . 

3. Los valores y aspiraciones de los campesinos, sobre todo respecto a la propiedad de la tierra . 

4. La ideología de los grupos que inicien e impulsen el proceso . 

5. El capital disponible para realizar los cambios estructurales . 

Respecto del tercer punto, Gazmuri precisa: "En general los campesinos tienen una 
marcada tendencia hacia la propiedad privada de la tierra y en muchos casos hacia el trabajo 
individualn48. · 

Debe señalarse que una de las mayores dificultades del gobierno de Allende la constituyó 
el desabastecimiento de productos agrícolas en las ciudades, no obstante la producción no habrla 
disminuido en la misma proporción, según algunas estadisticas. La derecha y el empresariado 
culpaban del desabastecimiento a los desórdenes en el campo y al clima de inseguridad que vivían 
los empresarios agrícolas, a la vez que la izquierda culpaba a éstos y a las empresas 
comercializadoras, de acaparar productos agrícolas para aumentar su precio (práctica frecuente en 
las décadas anteriores a la de 1970) y para crear un falso clima de inseguridad y descontento 
popular. Podemos atestiguar que antes de una semana después del golpe militar, los almaceneros 
tenlan disponibles las existencias de alimentos, como en tiempos normales: de alguna parte 
habían salido estos productos que no fueron cosechados y distribuidos en una semana . 

El derrocamiento del gobierno de Allende se produjo precisamente cuando en el campo se 
comenzaban a dar las condiciones para lograr un consenso entre el gobierno y las organizaciones . 
incluida la Confederación de Asentamientos. A pesar del clima de conflicto, se estaban creando las 
condiciones para superar los problemas. Pero la profundización de la reforma agraria y la 
emergencia masiva del movimiento campesino, fueron eleméntos muy importantes en la ruptura 
del sistema político chileno . 

La agricultura posterior a 1973 

A partir del golpe de estado de 1973, se desató una feroz represión contra los dirigentes y 
militantes de las organizaciones políticas y sindicales. En el campo, dados el aislamiento 
geográfico y la falta de recursos y de defensa jurídica, muchas veces la represión contra los 
campesinos fue brutal, con una secuela de ejecutados y desaparecidos, prisioneros políticos y 
exiliados. Son emblemáticas, en este sentido, las ejecuciones y desaparición de los campesinos 
de Lonquén (Santiago), de Lautaro, Melipeuco ( Cautin) y del Complejo Maderero Panguipulli 
(Valdivia) . 

Tras la represión al movimiento campesino, se produjo el proceso denominado 
"Contrarreforma agraria". La mayor parte de los predios que estaban en proceso de expropiación . 
fueron devueltos a los terratenientes. Los Consejos Campesinos quedaron fuera de la ley. Muchos 
campesinos asentados, que estaban ya en goce de la posesión de predios, fueron despojados de 
sus conquistas, bajo acusaciones de participar en actividades políticas; los militares promulgaron 

47 GAZMURI (1970}, p. 60 . 
4
S fbid . 
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para ello los Decretos-Leyes 208 y 1.600, por los cuales a los ex-dirigentes se les quitó tierra. casa 
y trabajo, mientras en cambio, el último Vicepresidente Ejecutivo de CORA, funcionario de la 
dictadura. fue beneficiado con parcela y sitio en San Bernardo en 197949

• las Confederaciones 
Ranquil y Unidos Obrero Campesina fueron privadas de financiamiento y sus bienes fueron 
requisados. A fines de 1976, al resto de las confederaciones se les quitó el financiamiento y se 
terminó el FEES. En octubre de 1978, mediante el Decreto-Ley 2.346, se ilegalizó a las 
Confederaciones Ranquil y Unidad Obrero Gampesina50 • 

la Confederación de Pequeños Agricultores de Chile, que habfa sido opositora a Allende, 
se desintegró y perdió identidad al fusionarse con una organización de medianos y grandes 
empresarios, la Confederación de Productores Agrícolas. La Confederación de Asentamientos 
Campesinos se modificó y debilitó, muchos campesinos que estaban integrados a los 
asentamientos fueron excluidos de la asignación de parcelas, por las autoridades militares. en un 
castigo ejercido contra los que habían sido dirigentes. Los dirigentes que quedaron. terminaron por 
apoyar a la dictadura. El cooperativismo se deterioró sensiblemente, bajo las nuevas condiciones 
del régimen neoliberal51• · 

Gómez plantea que las cifras de afiliación sindical no reflejan realmente el debilitamiento 
del movimiento sindical. Aunque las cifras de 1976 se comparan a las de 1969 y 1970, en realidad 
no hubo en los años de dictadura una actividad sindical, paralizada por el Decreto ley 198 y 
hostilizada por diversas acciones. La represión y la falta de apoyo al movimiento campesino 
provocó la destrucción de la solidaridad campesina en la base. Aunque, según Gómez, nunca 
hubo una unidad idílica en las comunidades campesinas, habfa al menos una estructura sindical 
que equilibraba los conflictos entre los campesinos por un lado y los terratenientes, empresarios y 
el Estado, por otro52 

• 

La Ley 16.625 fue derogada mediante un artículo del Decreto-Ley 2.756, de 3 de julio de 
1979, que impuso el Plan Laboral. Este establece que en cada empresa se puedan formar 
múltiples sindicatos, con un mínimo de ocho trabajadores, lo que tiende a atomizar el movimiento 
sindical. Desaparecen el sindicato comunal y las federaciones y confederaciones, en la medida en 
que no pueden participar en la negociación colectiva . 

Casi al mismo tiempo, la Junta Militar promulgó los Decretos-Leyes 2.568 y 2.750, que 
permitieron la división de las comunidades indígenas en títulos de propiedad individual, 
pretendiendo terminar con la cultura mapuche, sustentada material y espiritualmente en la 
posesión comunitaria de la tierra. El Decreto-Ley 2.568 establecía que, desde el momento de su 
aplicación, "dejarán de considerarse tierras indígenas e indígenas a sus dueños o adjudicatarios" . 
la mayor parte de las 70 a 1 00.000 hectáreas que había recuperado el pueblo mapuche durante el 
gobierno de Allende, fueron restituidas a los antiguos usurpadores. Desde entonces, y hasta la 
fecha, la ley considera "usurpadores" a los propios mapuche que reivindican sus espacios 
ancestrales . 

Las organizaciones sindicales rechazaron el plan laboral, pero sin la fuerza suficiente, y 
esta situación legal se mantuvo después del fin de la dictadtlra. sin que el nuevo orden haya 
podido cuestionar las bases jurídicas del neoliberalismo. -

4
q GÓ~IEZ ( 198:!), p. 45 y p. 137, nota 18. Cita Revista Hoy l\100 119, de noviembre de 1979 . 
~o lbid .. p. 27 y 44-45. 
~ 1 lbíd .• pp. 40-41 . 
'
2 lbid .. p. 42 . 
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El D.L. 2.247, de 19 de junio de 1978, derogó las causales de expropiación y el D.l. 2.405 
disolvió la CORA. Con ello se concluyó formalmente con la reforma agraria de Freí y Allende . 

En este período posterior a 1973 se manifiesta can más fuerza la coexistencia entre la 
. agricultura capitalista y la agricultura campesina que, "en definitiva, es la nueva versión del 
superado complejo latifundio-minifundio. Mientras la agricultura capitalista opera con categorías 
tales como ganancia, salario, etc., la agricultura campesina opera con categorías de reproducción 
de condiciones de vida y de trabajo, fuerza de trabajo familiar no remunerada, etc.'r53 

. 

El sistema neoliberal establece nuevas condiciones para la actividad agrícola. Podemos 
decir que este modelo ha supuesto definitivamente el fin del "Chile tradicional", ya que en lugar de 
operarse a restablecer el antiguo latifundio, después de la Contrarreforma Agraria no hubo una 
vuelta al sistema tradicional. Hoy más que familias aristocráticas o propietarios criollos asentados 
por siglos en "feudos" familiares, el sector dominante de propietarios está constituido por grandes 
empresas que operan con tecnología orientada a producir para la exportación . 

Se han perdido numerosas hectáreas de cultivos tradicionales y de bosque nativo, que son 
reemplazadas por el monocultivo, especialmente de pino y eucalipto en el sur, y de viñedos en el 
centro y norte. Estas empresas operan con poco personal, generalmente afuerino, obligando a 
muchos campesinos despojados de la tierra a emigrar a las ciudades, donde la situación no es 
mejor . 

Gómez plantea que la acción de la dictadura en el campo procuró fortalecer una ·clase 
media" formada por asignatarios de acuerdo a formas de evaluación que incluían mayor puntaje 
por poseer títulos universitarios, haber ejercido labores de administración y capacidades evaluadas 
a veces por los antiguos patrones. La superficie asignada a cada parcela correspondía a una 
unidad agrícola familiar, calculada en 8, 7 hectáreas de riego básico en promedio, que se supone 
permitiría a una familia campesina: 

a) Trabajar sin ayuda permanente de fuerza de trabajo ajena . 

b) Obtener una renta adecuada para vivir y trabajar 

e) Tener una casa y poder alimentar y educar a sus hijos; y 

d) Mejorar sus condiciones de vida y salud54 
. 

El análisis de Gómez en 1982 lo llevaba a plantear que el propósito del neoliberalismo era 
afianzar el sistema capitalista en el agro, mediante la constitución de esta "clase media" que haría 
que el sector fuese menos "campesino" y más capitalista en el sentido neolíberal; pero al mismo 
tiempo el autor creía que la "descampesinización" del sector agrícola no se produciría, sino que los 
asignatarios podrían ser capaces de ayudarse solidariamente entre sí y sobrevivir sin necesidad de 
vender sus tierras55

• Un análisis actual nos permitirá evaluar qué es lo que ha ocurrido desde 1982 . 

Muchos parcelaras entraron en crisis y terminaron vendiendo sus tierras. Según Salazar y 
Pinto: 

"Sin apoyo técnico ni financiero y agobiados por las deudas, por parcelaras entraron en 
crisis. En un tiempo corto pasaron de la dependencia hacenda! a la oropiedad individual. El 
proceso fue demasiado rápido y muchos optaron por vender. Sin la protección estatal y en 
un medio competitivo que exigía productividad y eficiencia, el sueño de la 'tierra para quien 

~.\ lbid .. p. 9. 
5~ lbíd .. p. 59 . 
'$ lb.d 71 

1 •• p. -· 
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INTRODUCCióN 

.. Podéis crear allá, de donde venimos nosotros, una nueva 
• patria sobre nuestro viejo suelo, la nueva Tie.r.ra prometida". 

Palabras dirigidas por Kingscourt a Lc.ewenberg, personaje• 
de una novela de anticipación, .tf.lltUuland, publicada en 1902 
por aquel a quien Ben Gurion definirá más tarde como .,el 
má.s grande conductor político que: se: baya manifestado en Israel 
desde la derrota de Bar Kocbba": Teodoro Hen1 1 • 

Seis afios anteS había aparecido su ]uáemlaal 1• No era nueyo 
el principio de la .restauración nacional judía. Napoleón, F. 
Lassalle, B. Disreli, Moses Hess, Uo Pinsker, Ginsberg, Boden· 
heimer, Levinsky, Birnbaum hab(an desgranado su nostalgia a 
todo lo largo del siglo xet, y ya en algunos el principio del sJo
nism.o había hecho alianza con ese progresismo occidental que 
fuera, en ese mismo siglo, la efervescencia sociRUsla en sus múl· 
tiples formas nacionales o ideológicas. Y es aún Ben Gurion 
quien subrayará, a propósito de Moses Hess, .. el primer swnhta 
so""lisla que concibiera el proyecto de un Estado judío orga· 

1 La obra fue publicada en franc& con el dtulo T'"' .meimtJI, 
terr1 fiOUfllllc, Parb, 1931. 

2 L'BJ4J iuif. l!mli ~our 14 solllliott motlnTU ,¡, 14 qflcslion ¡,n,, 
(trad. fnancesa. 1926). Ed. francesa reciente: Jemsal~n, 19Si, coo pre· 
fado de Ben Gurioo. 
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nizado en Tierra santa conforme 
eno es, sobre base social' ta"l a las leyes del Pentateuco, 

T . JS • 
•ene la referencia con • . 

piensa que el mismo Moses q~e tovatar.. a la medimción si se 
reconvertir la JiJosofía heger ess ¡uelas•o duda el primero en 
del Esplritu en aaunc•'o de Ja~a. e Tercera Edad, la edad 
'f' • un .retoo" a pr6 · la • t1 scar este .rej00 con uoa socied d . li ~1mo P zo, e tdeo-

de los años del cuarenta · •• a SOCJ~ Sta y, f.ioalmeote, des· 
11.r • • en coovertu" a su yj 'ó • .. ~arx, por Jo menos al ·ov E SI o, st no a 
que Ja soldadura del so~ia~~o ngtls: ~o es menester agregar 
mente a Moses Hess a 8 ~Iooumo condujo ulterior
bien diferente de la ~:na concet•ón de la "cuestión judía" 
titulada. uesta en obra marx~ta igualmente 

La primera obra de Henl luJe 
en esta teorfa de preeur ' nstut, no pretendía ingerirse 

d . sores, que por lo demás . ba • 
me tar en esu controversias ideol6 • . tgnora ' Dl 
extraiio su género literario Ent b ~teas. a las quf permanecía 
ta y por elJa pall,arfa no ta·l ...... rea na, ~m .embarlSo, una puer-

. • ~- su mes•anl5mo -p · 
UDa Cierta OOsta(gia mesiánica f Ue& Sl tuvo 
en todo caso, su voluntaria y coC:~i::Ces~'u~~ole~nda-, sino, 
Bea Gutioo quien se com la pla · De nuevo es 
"Queremos explotar en !. .E': e¡ d~~car estas lineas de Herzl: 
modernas y completarlas t 0 

JU 0 todas las experiencias 
meros en todas las realha~=0~6~:Uforza.r~~os por ser los prl
nuevo será una tierra de e~per'e . as y utdes. Nuestro pais 
y aquí agre su ro . ' DCJas. y un modelo para todos" • 

E d ga p plo comentar•o: "Esta breve al .. . 
UD Sta O modelo iotrod 'da aJ • USIOn a 
fue desarrollada ~ás tard:c' or ltnal del te~tó del. Etat iuif, 
consagrado a ello: Altneula!J t Herz~ en un hbro en~ramente 
con el título de TeÍ·Ariv E ' radu~do al hebreo por Sokolov 
mente un régimen de i~de;e e~ta o. ra. ~erzl '?'o describe sola· 
social nuevo fundado ea la o encla JU ia, Sino un régimen 
Hb .. es . •• " •. cooperaca6o de los trabajadores 

La cuesti6n de las fuentes ide 16 • 
operativa palestina es compleJ·a· ~ gtcasbdlbel!<' expe~iencia ca-

. ueotes Jeas, fuentes socia-
3 Prelacio • L · 
4 Ib'd ar.., p. "· • nn, p . 11. 
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·: listas rusas, fuentes socialistas Qccidentales •.. probablemente se 
. :··; ~ · entreveran. Permanece· intacta, por lo demás, la cuestión de 
~~·,( saber en qué una ideología puede ser fuente de experiencia o 
i:~:: si, al contrario o simultáneamente, la experiencia no seria para 

dicha ideología fuente dé su actualidad o de su reactualizaci6n. 
/. • En fin, con todo permanecer aleatorias la correlación y la con· 
:·, . tinuidad entre las proposiciones .herzlianas y la experiencia la

borista, o sea sionista, en Palestina, Cbaim Weizmano se ha 
empeñado, tal vez con ncesiva iosistencia, en subrayarlas 5 • :::. 

Escaqlecido esto y aun de no haber sido para Herzl su utopía, 
lll · AlJn~ulaná, sino un ejercicio de evasi6n, confidencia a lo 
desconocido, sociobiograf.ía besitante, botella al mar, ¿c6mo no 
remontarse a ella o por lo menos encontrada, saludarla y co
menzar por ella? Entre la experieocla socialista-cooperativa OC· 

cideotal del siglo XIX y la experiencia histadrutiana·kibutziana 
iuaeH del xx, ella constituye en todo caso un eslabón dificil-

¡ mente discutible. Cuando fue escrita tenía íin el primer ciclo 
· de la colonizaci6n privada en Palestina, el ciclo filantr6pico, 

' • dominado por la poderosa intervenci6o del barón de Rotschild. 
. En el corselete adminütracivo impuesto a las fundaciones, algu
nos grupos do los A.man/61 Je Sión hablan intentado hacer pa!at 
sus veleidades comunitarias •. EUo no tenia, aparentemente. por· 
venir. Por otra parte, un largo lustro faltaba aún hasta el mó· 
mento en que se abriría camino, en 1908-1909, la e~perieocia 

1 Cbaim Wei1mann, Nalstmui tl'lst'ail, Pub, 1957, pp. 61, 62 , 72. 
"Su sionismo (el de Henl) comieola como una especie de fllanuopfa. 
HabfaJ'udlos ricos l' judíos pobres. Nada más 16sico, en este caso, que 
persaa Ir a lot jud{os ric:ot qu& dieran dinero al sult6o para que per· 
mlúese ir a Palestina a los judlos pobres ... Nosotros, desgraciados 
judíos de Rusia, habríamos de ser enviados a Palestina por los eman· 
dpados Jud(os de Occidente. Y de no estar disponible la Palestina, ¡y 
biaol, se baUarfa otra resi6n ... .. · 

o Sobre este trozo de bútoria, d. l . Marga.lltb, u lnn-on 1!4. tle 
Rotteh;U 11 la eoltmis4Jior~ jui11• #1J lsrllil, Pufs, Rivi~re. 19S7. Bste 
notable estudio señala las tentativas de organizaciones comunitarias es· 
lioudas por los primeros grupos de los Amanler tle Siótt, procedentes de 
Rusia y de liu.ropa ceoual. También un grupo Bilu en Mikhveh Israel en 
1882: "El primer grupo de obruos agdcolas organizado coa miras a una 
vida comunicada ... , se vivia una absoluta vida comuoitaria", o. dr., p. 54. 
También estatutos redacados por los primeros colonos de Iüshon lnion 
prescriben democracia económica, ayuda mutua, "Vida comanltada ''fija-



1 

JO J NTROD u CCJÓN 

matriz de la red lcibutziana: Degania Aleph. Las instancias sio
nistas se esfuerzan en pcecisar sus métodos y proceditnientos. 
Dícese que Altneuii11Ul pasa mú o menos inadvertida ... · ¿Pue
de ser? ¡.Entoacea, tanto peor, un se.misiglo de acontecimientos 
reconocidos io.sc:ribe, en el activo de Henl, la clarividencia de 
eUos! 

Clarividencia de doble dimensj6n, ·como ha sido dicho. Sobre 
el pasado de una tradició.n cooperativa que él 1 criba, juzga y 
agavilla. Sobre el porvenir de un proyecto experimental que 
él ubica ea Jo imaginado, ciertamente, pero, ¿nq es para 
eludir la de.sc;onfianU de sí mismo, la reticencia de Jos demás 
y la resistencia de la realidad, sembrar el grano sin pretender 
reaJi:.zar la cosecha, sugerir · Jo posible, o sea lo probable, sin 
prejuzgar planos y presupuestos de realización, creer .sin creer 
en ello, convencer si.o concluir, hablar a medias palabras, callar· 
se sin callar, fundar sobre la nada de una suposición el ser de 
lo que pocJda, quisiera, debería existir? .•. Lógiclt de toda uto. 
pía que no adquirirá finalmente consistencia sino ex pos# fac
to y que no resulta probada prospectivamente si no es pro
bada ret.cospectivameate. Como lo confiesa la última frase del 
libro: "Sueño y acción no están tan ampliamente separados 
como muchos lo creen¡ todas las acciones humanas sueños son, 
primeramente, y vuelven a ser su.efios". 

La presente obra relata un poco la historia de la experiencia 
cooperativa israelí en 1958 1• Comencemos, pues, por .releer la 
misma historia r~atada anticipadamente en 1902 por un pione· 

da como la mb propicia duranre el primer puJado hasta el c:omplcto 
e~tablecimiento de la colonia" (p. 51). Sepa ·los resl-.meotos Jotr:tnos, 
"la. comunidad tendrá una sola caja. hada pertenecerá a. nadie; todos 
Jos ob)ems, atf los Yestidos como todo lo aportado por los colonos, 
1eráo propiedad do la entera comuaidad". "los mieDJb~ ~e puotuali· 
nba- han de teor:t CXlenos de 25 años de edad, ser ~!teros y com· 
prometerse • peiDlanecer célibes y renuodar a la aclqtlirid6o de cual• 
quler propiedad, uto por derec.mlnado tlempo" (pp. 119·111). Esta 
müma cláusula fue i¡ualmeotc contemplada. 30 años depu~s, por al· 
¡unos fundadores de Depoi& A. 

T Bxperlenda coo la c¡uo tomamOJ contaCtO en el curso de una mlsión 
de escudio ea el verano de 19.58. Esta lllisi6n, cuyo "diarlo" roosriruye 
la trama de la presente eocuesta. pudo rulizane gradas a la prepara· 

·~~.;.....,.., .. ·------·- - · ... _. - ·· .. . . 

.., .. 
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11 

. . . . d la . dad imaginaria y nu~ (Neudorf), fo-
ro .1maganarto e ~m . , . i:l H _, 
. d la itnagi.bacton e erzo. • • • 

. menta a por. res· "Un esp.lritu tan confuso como 
. . . Son conoodos los precurso .us falansterios, en los que algu· 
·;¡..,,: Fourier bl.zose de adeptp~ con s ncradao alojamiento y traba
' i:· ·. nos centenares de fam•ltos ene~ • l . " "El americano 
'.; ·:' . " "Cabet el soñador del V •aJ<J a '""a. . . .l 1 n de una 

··~· . ¡o... . ' ia'e al aóo 2.000 tranra e p a 
7j;; . Bellamy que en su v J " '"'1 romántico Hert2ka con el 
· •• 'ed-_.1. comunista.·. .r.. " 

:f~ .. ... ~ ..... 
' · ... 

nueva .sOCl au , . libre mágica obra maestra. · • 
esbozo de su utop•a Taerra 

1
' · 7-ga' "Bellos sueños son 

(pp. 1!>1-162). Se los conoce Yd.~ .obsl!a~ (ibid). 
. • " lobo" mas no anga ..... . ''N 

0 , st querets, g ..., . . las obras de los teóru:os. o 
Algo más conoce agua.lmente. mien:z:os sin el enorme tra· 

··,· . . hubiesen sido posiJ;>les vuestl~dos co 1 .siglo XIX. Si algunos de 
:·.: '--' l'tico y socaal C\lmp 1 0 en e · b 1 h' toria 

~:n~Jo po ' . , 1 señalaré los libros so re a lS 

) . 
.¿, ... 

1 : ·: •• 
• 1 
' •• 1 
•• 1 

vosotros qutere ~aber mas,.; en In late.c.ra, Alemania y Frao-
de las cooperauvas aparect os :aviaré las obras de Webb-

. , (p !64) .. De buena gana OS ., ( l67) cl.3. . . . . . S if t Hubert y otros. . . p. . 
Potter, Oppenhe¡me.r, ~ er , cticada.s, en primer plano la de 

Conoce las experienCia~ .~ra Ea ésta una bella y constructiva 
los Pioneros de. Rocbd~le. . . d Rocbdale hicieron mucho por 
historia¡ los valt~ntes p~ner~cie:On por la entera bumanida.~, 
vosotros. Es decu, mu o . ellos mismos. Si hoy podeJS 
aunque no hayan pensa~o s~o ~s~o y encontra.c en ella los 
diriglroJ a una ~;oopc~tJva .e co precios debéis agradecerlo a 
mejores productos a os me¡ores • 

• .. (p 164) • . 
los ptooeros. · · · ·1 ib . ye incluso una 1mportancta 

Conoce igualmente -Y e ~te ~' 1 mismo-- la experienda 
proporcionada a las lecturas eh b~r:z: atra(do la atención de J. 
irlandesa de Rahaline, que ya il•. •a . de Guise al punto de 

d . 1 fundador del Fam J.Steno , d s 
B; Go JO, e . . del folleto en que fue narra a . 
promover una verstón francesa 

. 1 1 de la Di.rección de .AJuoros 
cióa de la embajada de: F~~CJ~r:~.;~ra~ra~ll y de la Hiscadrut. E~~re· 
Culturales del MlniJteriO e titud a todos estos concursos q~e ladlit•· 
samos nneslra respetuos.3 • gra f d 'zar nuestra. invesdsaaón. • 
roo, aceleraron Y per;mue~on pro/ 0~,h..Un• .,J CoO/JHilli~ p.,.,,g, 

1 El de E. T. GraJg, Hulof"1 () ooci6 ¡ ualmence Herzl. La es• 
Loodte5, 1893. Es. sin. du.~a el ~~Ln~ y recibFó la vbita de R. ()weo 
periencia era de uupuua n ow 
(o. de., p. U9). 
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Si vuesu:o Ncadorf es boy una floccclcntc sodedad astícola, hsbéis 
de asradecétseio a Jos .Pobres márcites de R.ahaJine en Irlanda. No 
tenfao ellos clara nocl6o todavfa de Ja obra histórica que acoDJe
tíao cuando fundliJ'Oa. en 1831, con ayuda de su señor Vaodelcur, 
la primera aldea nueva del mundo. Pasuoa, si, varias décadas antes 
que los DJÚ sabios y Jos .más ioreUgentct capcuco la Idea de Raba
Une. ~ochdale, coa IU coopentin de consumo, fue ·DJucho más 
pronto comprendida que R.aha.Jioc ~o au nueva aldea buada en 
la murualidad. Mas nosouos, al lundar nucud .nueva Sociedad, 
esrablccimos natuu.lmeare también la nueva aldea ea lusar de Ja 
aotiBUa, lao delecruosa. Nad~ hay aqul, ea Neudorf, que no haya 
sido intentado en RabaJioe. Toda la diferencia euá en que ea lugar 
de Vandeleur, bay aqu{ una gnn asociaci6a cuy~ · miembros 10U, 
quiero deciros la nueva sociedad" (p. 165). "No se ha perdido la 
lccd6n de Rabaliae; ha permanecido como enseíianza," y al llevar a 
nueauo pueblo a su tierra amada de PaJe.stiaa, Cl'Camos miUues de 
llahalincs. Un Vandeleur nn habda sido pata elfo bastante faene 
ni bastaoce le1JIIro . .Em menester una grande y pqdcrosa asociación. 
Y esta asociación es ouesua nueva •ociedad . . . ' 

Esta vo1uotad de hallar precedentes y raices en el pasado 
correspondía ciertamente a la estrategia e11olu#11a (digamos aati 
o extrarrevoluciooaria) propuesta por He.r:d, como nos Jo ad
vierte su portavoz: "No es necesario que Jo antiguo desaparezca 
bruscamente para que apare2ca lo nuevo. Los hijos no son to
dos póstumos. Ya no creo en una revolución completa ni en 
uaa completa renovación de la sociedad .•. ·creo -y esto es 
cuanto puedo decir- en una reconstrucción gradual de 111 so
ciedad'' (p. 324). 

No resulta de ello, por lo tanto, que su proyecto cooperativo 
sea un plagio de la antigua experiencia, jalonada con pertinen
te P!U"Cialidad. Esta expedencia conocida por el siglo XIX occi
dental es ea efecto evocada como una etapa cumplida, juzgada, superada: 

Esto e:IÚsda también en nuesuo tiempo como todo Jo que véi.t 
caree nosotros. Por doquiera había llndicatos y mutualidades, Y eo 
efeao los encoouadis de toda clase eoue nosocros¡ tódo eJ mériro 
de nuestra sociedad, en esto, es haber apresurado el aacimiento y el 
vuelo de las uoclac:iooes por el c:ridito y -Jo que es mucho má• 
;mponante-- por la cultuza ;otelectual de lu m•sas. El de.tarrollo 
de la ciencia eo el pasado siglo habla aclarado, despné.s d.o mucho 

·. .... 
·., . 

.. 
J • •• 
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. '6 Ea la vida práctica, las d 1 P{CÍtu de aSOCS&CI o. d' tiempo, el valor e .es wa'vlan a la buena de sos. 
. d badaa penos8.1Ilente y • h el 

asoclac•oaes se e • d d 'b'Jes para sostenerse asta eh 5 demaSJa o e t • • • Eran ea mu os caso b. bléo contra la resast4!Dcsa d ,_. H b{an de luc ac t8.1Il • d 
desconta o r:xtto. a . • •• seadan amenaza os .. • 1 · d d los antereses que .... · la 
abierta o so apa a 

11 
• d eslstcncla y de oposición acumu • 

Todas las fuerz.as de iner_c•~· r" ~ b otra el escableclmiento de 
das en las instituciones VIeJas ~e a •;;.:o la fórmula intermedia 
las cooperadYas. Es la. suya, 7:CU ~ s;Ua 

00 
le quita al indivi

enue el individualumo y el co • ~~sadmo. • da, al darle los medios 
• l de la pc:opa.... pnva 

duo su fuero DI e goce . d b'da ""leocla del capitalismo (p. 95). de' defenderse contra la tn e a w~ 

, o~ lo tanto, del tipo micro
La utopía de Henl n;,ser.;~,!'n en Pensylvania, como para 

sociológico. Como para • . . l •"'bre Texas. se trata . oyecto oragana ""' V •. Con.stderant en su pr ue de establecer una comu-
menos de funda~ una comuoid~~ción unitaria de cooperacio
n.idad de co!"umdade~ unr. ~p diversificadas. ¿República co-

1 nes, ellas miSmas funaona J.Za ~ede ser la cosa. pues el razona
. operativa? La palabra no es nidp • odo por un modelo econó

' ' miento entiende permanecer om•o 
· mico: 

- el cartel de los mayora, ya cono-La asociación de los pequenos. mi zPor qu! Jas asociaciones 
cemos esru dos formas de agru[~ s ~~::~relates aislados pudieron 
no pudieron formar catteb 1

• ~ que iudwulale:s nzooable.s se 
hacedol y a ocurrió ea otro aem b s y las familias de "tos. 

.l._ ente por sus o rero . 
interesaran espoo .... eam ismos mutualistas cuya tmpor-
Cada grao fábrica teol~ ~ o;!a:e la fábrica. Los cartc:ls _podlan. 
taocia podia ser proporc•o~ a ás la suerte de sus obreros 
a su vet, si lo quedan, meJorar ra:to m 
de estar átos f'trmemente ocguiu os. • • ? 

y ué quiere llcgu coa eso 
-Verdad es. l a q 1 •6 aecesuia que la cooperativa 
-Pienso que· fue _por una evo ~a aoductor particular. m capital 

de producci6o se formó c;ooua e fl pr de este ¡éoero de &Ociedades, 
ea gj.ro fue en los odseaes el lado a~~é 

1 
cooSWilo fue su fuena. 

pero la posibilidad de orpoizar tam a do e oUuse con la dlfu.516o 
y lu cooperativas de~fao fi~=:~:e ~:~o• sraodes trusls hicie
de la instrucción. Y p&ebn~ fm 1 amt'o~ a la organizaci6o del tra· b • .:1 porque a rteroo e e · · en 
.roa o ta u...... aU ., pueJen coorutuuse 
bajo. A ejemplo d~ eUos, .::. ':r~~mo; 

00 
es, a mis ojos, sino ao 

canel. La nueva K?aedad q q nel que ceauallza todos los oego. &~~rlrl ll• eoop~rtúwlls, un gran ca 
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dos, qoe vi¡ila la prosperidad general y que,' .Poc encima de rodo 
urilito.ristuo, c:uJü.,a el ideal.. • (pp. 32.5-326). 

Ju~gue el obsuvador y el lector lo que aproxima y lo que 
separo, a mb de medio siglo, el sueño herzliano y la realidad 
del sindicalismo histadrutiano. Difícil es, en todo caso, dejar 
de comprobar que, si esta realidad .se aparta de los esquemas 
espontaoeistas, fragmentados y algo libertario~ de tal o cual 
cooperativismo tradicional, es precisamente para actualizar lo 
que hay de plaoJficado, de integrado y calculado en los esque· 
mas de la AlJneuúmd. 

"Si lo queréis, ésta no será una leyenda", estipulaba el epígra
fe. Y la última p&gina de la novela retoma la alternativa: "Pero, 
ai no lo que.réis, entonces será una leyenda la que os he contado". 

"Si Jo queréis" ... , "si oo lo queréis,. ... Bien está lo que se 
dijo: solamente la retrospectiva probará la prospectiva. Por es
tar remitida la prueba a esta voluntad de coosensd o de reticencia 
y por no ser movilizable una voluntad humana sioo ante la 
apelación de una humanidad sin límite de historia o de geogra
fía. bien necesario es que la experiencia proyectada se inscriba 
como un test de una bip6tesis "englobante". Inscripción que 
no ha omitido Herrl y, aunque su optimismo algo hecbizante 
est~ lejos de ser una cora:za sin fallas. ¿quién podrla asegurar 
que su perspectiva no fue y no sigue siendo precisamente mofli
lizadorll? 

-¡Quiere usted decir que uoa ooeva sociedad es l1lmbién posible 
en otraS panes? . 
· --5(, es lo que quiero decir. Esta nueva sociedad podr(~ ezlstlr 
dondequiera, ea cualquier paú¡ sf, en cualquier p&ls podda haber 
varios cartels de cooperativas de este género. B1 paso a esta forma 
de sociedad es concebible doquiua baya cooperativa• y cartels. Bl 
Estado eo su fonna aori¡ua no tiene por ello occeJidad de desapa
recer; al contrario, teadr,¡ tanto mál .razón de mauteoene cuanto 
1U abriaue el desuroUo de la nueYa JOciedad que 'rieoe 8 mej~ratlo, 
folt&leccdo, perpetuarlo. En la a>a.isceada de las cosu poo¡o 
mi fe: ., 

. • . Hablan, catre tanto, Ue¡ado a TiberJades ..• (p. 326). 

... 
' 
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LA HISTADRUT 

CUIJIIro sindical, socio-culJurtll 'Y m'uJualisJ4 
de la experilffl&ÍIJ &oo[JeraiÍfJII 

A tout seigneur, 1ou1 hormeur. Nuestra gira comen:mn\, pues, 
por una visita al "Kremlin". . . Es ut llamado en efe~o, . en 
Tel·Aviv, el cuartel general de la, H.istadrut, esta .orga',luactón 
tentacular y tan original del movuntento obrero uraelt. M. l. 
Plunkett, en su informe a propósito de una redente encuesta 

1
• 

señals que no existe aún --ni siquiera en hebreo-- un~ verda
dera historia social de la Histadrut¡ oo se encuentra stno tra· 
bajos ya antiguos y superados 2 o bien mater~al todavfa ~isperso. 
¡Qué lAstima! y lo sería aún más de no tener pre~tsamente 
el recu.rso de la observación directa, puesto que f taalm.eote 
cuanto veamos y oigamos durante nuestra estada depcnde:a, de 
una manera. 0 de otra, de la responsabilidad directa o indttecta, 
próxima o lejana, de la Hista~t. 

Es verdád que este orgaoumo monumental ·es sirnultánet-

1 M. L Plun.lcctt, Tb~ Hisudroul: Tb• Gn~llrlll P.JMIIion o/ !Msh 
lAbor ;n lsr4il CoroeU Unlvenity, lthaca, Nueva York. (Rcdacca6n de 
1957). ScparaU: de ltrllsut,.illl tmtl úbor Rtúfions R•~.w . 

:a G. Mueozner (/Msh Ltbour &on~m1 m P•l1111n•, Londres, V. 
Gollancz, 1945) es anterior 8 la fuodact6n del Estado. Igualmente S. 
Ku..rlao~, Coopulllív• PJ•slin~. Nueva York, Sbuou Books, 1947. 
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mente bastante flexible y multiforme para que cacla uno en
cuentre en él particulares motivo.s de conoiveoda. El sociaHsta 
indio Kropatooi --que nos precediera por poco- estimo: "Toda 
~t• estruc:rura me parece en consonancia con las concepciones 
de Gandht sobre la actividad sindical. ~1 queda sindicatos no 
solamente con la mira de la agitación y de las huelgas para 
l~ obtención de más elevados salarios u otnu ventajas, sino tam
btén para empn:nder un trabajo social y constructi-"o al servicio 
de la salud, de la educacióo y del progreso cultural de los tra
bajadores y de sus hijos ... " 

En fecha igualmente reciente, un grupo de sindicalistas de 
~hana llegó en misión de estudio a Israel, después de la deci
SIÓn d_e s~ central "de adoptar en principio una nueva estruc
tura swdacal basada e~ el modelo histadrutiano". Cada uno de 
los seis mi~mbros de la misión se especializó ea el esrudio de 
uno u otro aspecto de ese modelo. Sugestivas ~on sus primeras 
impresiones: "Reorganiur el movimiento sindical obrero para 
hacer de él un factor económico más eficiente de nue.stra re
construcción nacional. No hesitaremos ea. consultar a Ja Hista
drut para un ase.roramiento técnico ulterior cuando llegue el 
momento ... ", resume el primero. 

Otro fue atra(do sobre todo por las fábricas y talleres kibut
zianos, particularmente los de Affikim, que v.isitaremos dentro 
de poco' días. "No veo razón alguna que impida a Ghana mon
tar una fábrica semejante. Si se montara eo Ghana, como en 
hrael, fáb1icas ast combinadas con la agricultura, ello seda una 
solución para la desocupación, que es nuestro grao problema 
actual. . . Espero también que logremos emprender cooperati
ns de comerciantes, cooperativas de consumo y de otras ac
tividades .•• " 

Estudió el tercero la agricultura cooperatin. "En Ghaoa ya 
somos agricultores. S6Jo . hem<» de adaptamos a Jo• métodos 
modern<» de la explotaci6n agr.lcola. En nuestro caso, ella pros
perar!a .rápidamente, pues nuestra tierra es fértil. Lo que el 
Individuo no puede esperar de su esfuerzo aislado, puede ser 
logrado por el grupo. Los tres tipos de puebl<» lsraelis mere
ceo, por ello, ser ensayados ea Ghaaa". Se trata evidentemente 
del kibutz, el moshav ovdim y el m<»hav shitufi, ~yos diver-

,.· .~:~~ '.: ..... : -~: .: : . 

)~~~~:·~·. 
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.~-~~ ·'· 
~~~~ismos desmontaremos despaciosamente, sobre todo en 

·pr~~fa porte · de nuestra estada. 
x: Otro- ·d~stacó ea la Histadrut el instrumento de un desarrollo 

\: : ;:~'adoiíal ' éri un pais subdesarrollado: "Siendo así, no era ne
-· ·: :~.:·· éesario or útil modelar la organización 5obre Jos tipos de sin
' :.~~\dicalismÓ ·i:fe otras democracias; la Histadrut fue primeramente 
... ~ ... ·.- 'fundaáa pará. las tareas pioneras · de transformación del desierto 
. ;·_ ·; ·~n tierra fértil, para el desarrollo de los recursos económicos, 
: ~ ... . e] ·.estábledmiento de industrias susceptibles de absorber un 

. ·¡ . aeciente número de trabajadores y la multiforme creación de 
... : ~lois' se·rvicios educativos, sociales y socio-culturales. . . Conflo 

· · · :.:· que está forma de organización histadrutiana pued~ se~ estable
/· cida, media.ute la requerida adapración, en la orgamzac16n obre

. · · ra eo Gbana". 

. ': El quinto, que estudiara el sistema de las cotizaciones, de 
• · .:.~Ü · principio, de su tnnamien~o. y de. su g_estión, sacó ~e. ello 

j ~. la e.speran1a de allanar la debtltdad fmanoera del movtmaento 
·'obrero de su país. 
, ,. El ·Séxto, finalmed'te, concen~ró su atención en el sector mu· 
tualista de la central israelí: seguro por desocupación o andani· 
dad, seguridad social, dispositivos educativos, et~., y sus c.o?du· 
siones son igualmente, mediante el envio ulteraor de mtsJC~nes 
de ·estudio más especializadas, que debe prepararse el equtpa
mlento de Ghana con instituciones semejaotes. 
:. i.a Histadrut es, efectivameace, todo eso a la vez, industrial 
y llgrkola, campesina y obrera, órgano de representad6o y .~e 
defensa de los intereses de los trabajadores. y al par agenc1a 
de economia colectiva, dlula de empresa e instancia de des
arrollo nacional, dispositivo cultural de educadóo pú~lica y 
fondo de seguridad social. .. , milirante y banquera ••. , 1ntelec· 
tual y manual, •• , casi un Esmdo que seria diez años después 
ol Estado, de no haber estado simultánear:neote fuera del :Estado 
y con aaticipacióo de veinte años al &tado mismo. 

Para. discriminar los distintos tipos de aplicación de activi
dades que ¡e entreveran en su organismo y también para guiar
nos en nuestra exploración, conviene redu':ir a cuatro las v~r
tientes de esta cordillera o los puntos cardJoales de su paisaJe. 
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~ ~os enumero ea el orden en que los enudiaremos en nuestras 
Y.Luta.s: 

1° El xctor sindical. 
29 El sector $0clo-cu1tucal . 
34) El sector mutualista (kupat holim). . . 
49 El sector económico y de gestión (hevrat ovdim). 

• ~~ último joswnirá prácticamente la mayo'\ pane de nuestro 
v1a¡e, pero, desde la par~ida, tres series de entrevisw nos darán 
acceso a otrBJ, que nos ofrecerán por lo menos algunos aportes 
las que. se realizarán respectivamente en la Central (mal llamad~ 
Kr~mlm), ea el colegio de los trabajadores, ambos en el centro 
de Tel-Aviv, y ea el HDSpital Belinson, en los alrededores. 

l. .EL SECTOR. SINDICAL 

. DemograHa y democracia fon lu cuesciooe.s1 que tienen prio
rtdad e~ nuestras conversaciones de la mafiatia y la noche con 
re~ponsable.s superiores de la Histadrut: B, de la dirección po
Httca, y .su ayudante H, que devendrá uno de nuestros mejores 
amigos i.sraeHs. 

La áemogrll/;t~ 

La dem~graiía de la Hi.stadrut es j,articularmente compleja, 
pues cambaa según los dtulos de afiliación que se encare. La del 
tercer departamento (mutualismo y seguridad social) superada 
el millón de miembros -1.250.000, según e!timaci6o del se
cretado general ea mayo de 1958--, a través de la /tupid holim, 
de la que hablaremos más adelante. Por el contado, la del 
cuarto departamento, a través de la hfWrPJ o11áim (economfa 
obrera) _.seda, por una parte, mucho más baja, y por la otra 
-pues 111volucra un sector a.salariado-, pone periódiamente 
c:o el tapete los crite.rios fundamentales de pertenencia a ·la Hi.s
tadrut: vivir del trabajo propio y no del trabajo de otros. En· 
tre l~s demograffas máxima y minima, se ubica la demografía 
medaa de la Confederación, la del primer Sector -el sindi
cal-, el que por lo demás controla a los otrDS. De ésta hemos 
de tratar ahora. 

Sus efectivos serían actualmente de unas 600.000 penona.s, no 

~t:Jf:r_' . EL Herok ·~··~L lO 

,. . >"~·.~.':·'i~/~s ·trabajadores, . por comprender e!te total ~ "~ujeres 
>:~-. proletarias solamente Oc-upadas en t.raba¡os ~om.<.sttcos '. cuyo 
· . -"·.-.~~ ·número es muy considerable, ya que en &u catado enud1o M. 
: · • : : . .¡ i.. ·Plunkert lo estima en. más de 150.000 • . ~ero, a~n ~cl~yéo
. ~ : ~.~."do!.a.S, actualmente el porcentaje de la poblaca6o ac¡uJa smdtcada 
· ' ·.:. en Ja Histadrut ha de estar alrededor del 80 % , y se ~crece 
.·::;;·:~: ,oda~{a más si se agrega. lo! afH~ados a centrales ma_rganales 
: (sindicalismo religioso) ltgadas, s1n embargo, o la._ Htsta~rut, 
· .. ~:_:, Ja. qil~. así hablada en nombre del 90% de _los asalaraadO! &srae
:~·: Us. ·El •lO% de Jos no sindicados x locnhxa sobre todo entre 
':. 10! nu.Wos trabajadores inmigrantes. 

• 1 · ~ : 

· · La econooúa israelí se distribuye ea tret xctores: el capita
lista privado, el público nacionalizado y el histadrudano (a 
trav& de la bevrat ovdim). Se nos ha dado, respecto a la P'C: 

! i:fucci6n econ6mica y la población sl?dical comparadas, los SJ· 

, guientes aclaraciones, con especificact6n que se trata de apro· 
ximaciones: 

Volumen de la producción os-
. dooal . •....... · · · · · · · · · • · 

Sector Sector 
capitalista .nadocuilizado 

prlndo "f público 
% % 

40 30 

Sector 
blstadrutiano 
(h~ut-oYdlm) 

96 

30 
Gtado de siodicaliz.acióo de LoJ 

u&bajadores , . . . . • . . . . . . . . 25 100 100 

E~ta distribución 5 plantea ante todo el interro~nte : e~ he
cho de estar em(Jl~atlo ea el sector púb~lco. o el htstadrutJaoo, 
¿SÚpone obligatoriamente la afiliación ssodacal7 

:1 w ork en un artículo de mayo de 1958, da una d&a de 180.000 
lllÍembros, 'espo._, de uab&jadores, ~bre un total ~e 600.000 afiliados 
(p. 11); ouo anfculo del mismo e¡cmplar punrua!Jza (p. 13) 625..000 
personas. bl d 1 d r ' O sea en 1957 según Auón Bec.ker, .:esponsa e e epartamcn o 
aindic:al, 34o.ooo U:.bajador9 afiliados en 1a HUtadzut sobre 420.000 
ualariadoJ. • , • 1 

1 Lu cifn..s de tal clisrribuci6n son aptolUIIlaÚVIU Y '!'anan ~eguo OS 
.lodices considerados para calcular u imfuwlllnd• relatl'nl de cada sec· 
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La .cespuesta oficial es, actualmente. negativa. Él hecho :S 
q?e· todo el mundo es miembro de la organización. Pero tam
btéo es un hecho que hasta fecha reciente las oficinas de con
tratación .-bolsas de trabajo- estaban controladas por la His
tadru~. Ctertamente, estas oficinas estaban bien flllncas por ha
ber udo formadas mediante .representación proporcional de to
dos los pa~tidos políticos hraelís. No por ~Uo resulta menos 
que -:--consJderada la oferta y la demanda ea tal mercado de 
trabaJo-, de haber obtenido el carnet sindical o 'de hacerlo 
sin más dilación, se mejora la probabilidad d; contratación. 
PJ~ett, en su estudio distribuido· actualmente por Ja Confe
deractón -~? se hace misterio de ell~, ·reconoce: "El método 
de ~ootratacton rep~ en consideraciones complejas, en las que 
se ttene cuenta ~e! ttempo. de permanencia en el pais, del nú
~ero de lo~ famihares, anttgüedad en la Histadrut y pcolooga
ctón de 1a desocupación, lo que, todo sumad~ podría tender a 
f~vorecer a qui~n es miembro de la organiz'ación desde más 
tiempo Y traducuse en una discriminación con respecto al nue. 
'VO iomigrante .. 

8 
•• Es u~ hecho, pues, y no hay lugar para asom

brarse, ya que Otlginartamente 1a Histadrut fue concebida como 
una vasta mu~aüdad para la creación y la conquista del mer
~Mi? .atJ lrabaJo ••. Y era natural que estos mutualistas se be
nef1C1aran d~ ~~lo. & también natural que esta situación cambie 
con la apaneton de ~n Estado nacional responsable del pleno 
empleo de su poblac16n aetiva s.io diferenciaclón, sobre todo 

-cuando este Estado entra a financiar 1a operación"· Hay all{ 

toe J conforme la definición y el número de estos sectores En uo 
estudio de 1958 ("Ou va l'eatrcp.rise ouvrleée?'1 y badndose' en una 
~uac16o ~el capital JnYenido ea cuatro sec:tora, E. Zur propone la ••suieate cllstrJbuclón: 

Empresa 
E3rado ......... 
Himdrut •. . •.• 
Privados •.• • . . • 
Varios ••• • ••. • • 

A¡ricultura 
4 

62 
30 
4 

Indwuia y Transpones 
artesanado Construcci6a y varios 

26 22 66 
30 32 16 
3S 40 16 
9 6 2 e Loe. cit., p. 180. 

• 
7 

"Es en tal tcrteno que .la Hisradrur ejerc:c la más poderosa influeo
aabardadel f~e~o del trabajo. sin &SeBUru simultáneamente la respon-
sa •nanaoca". M. L Pluaketr, loe, dr., p. 180. 

"i't . ·. 
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~ ~~.i~t~~·~~-~~~malia y la Hist~drut misma se ba ad~lantad? para hacer
~ .~;::;.;.':f ia"·desaparecer, pues en 1956 su 700 conSeJO dec1d1ó por 132 
: ~•;{;>voios .contra 57 la transformación de este departamento en s:r
~ ··./,:Yf.~icio -público regenteado por funcionarios del Estado más .b1en 

-.;:~ ':.::qúe: f,or delegados del sindicato. He ahi un desmembra~¡~oto 
., ··: .: . ~ún en curso actualmente- de una de las mayores acrtvJda

:~:;,_<-des de la Histadrut. Y oo es el' único, como se verá 8 • 

·::·:·:: ' Hay otras distribuciones de esta población siodi~l: la pr~ 
:;:,;_,¡ f~sional y la territorial. Cada sindicato pertenece a ~a ?rgant
~·;:.~· ·zación• de base: el comité d8 lrabajatlor8s o célula s10d1cal de 
·>-::·::. empresa. la que a su vez está afiliada, por una parte,_ a una 
.: .': :· federación sindical profesional, y, por otr~, a un conseJO l~al · :>. interfederal. Hay aCtualmente ~3 fed~rac1ones y. 55. co~seJOS 
· ; ·' :. locales. Mas un rasgo original d•ferenc1a la orgao1zact6n 1Srae
.. ~_ .. :·.](. Se adhiere directamente a la Histadrut misma y, por 'Via de 
·.:-" consecuencia, sólo en las escalas inferiores, lo que introduce 1 

:

1
:· ~ ;una fuente de autoridad democrática ejercida, pór ejempl~, por 

·.el consejo local sobre Jas células de empresa, y, a foriiOt'l, poc 
· . . • la Histadrut central -sobre los consejos locales. Lo que, por lo 

·' demás, no evita confliCtos: por ejemplo, una célula de empresa 
-quiere, y el consejo local no, desatar una huelga .. • , o, Fr el 
oont.rario, el consejo local ampara naa huelga en una us1oa de 
la hevrat ovdim, es decir, de la Histadrut, Peco ~e prevé ~o tales 
casos un sistema de arbitraje por niveles ... , y u el confliCto no 
resulta arreglado, decide el congreso. . . 

Aún otro rasgo específico; 18;5 elecciones para .las ¡nst~~c•as 
superiores se hacen por escrutinio de lista y de listas polt!Jcas. 
La ~ás espectacular es la de los delegados (cerca de un millar) 
al congreso realizada en principio cada tres o cuatro afios. Se 
encuentra :O él la mayor parte de las familias ideológicas que 
se _reparten, por lo demás, las bancas de la Knesser (~samblea 
nacional). mas con -variantes cuyo detalle puede s~gun·se en el 
cuadlo comparativo de la siguiente página, establec1do por Pluo
.kett en cuanto a la doble elecci6n de 1955. 

8 Un dlrcurso del secretario general publicado por Wor.6, mayo de 
1958 evoca otros dos casos: la compañia de las aguas Mekoroc Y la 
maddma Zim. establecidas ambas por la colabotaclóo de la Histaddt 
y de la Agencia iudla, un temo de ~ panes de las cuales ha •i o 
t1'afllferldo al ¡obieraa. 
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' 

Patlidos 
Pan la Histadrut 

19591 1955 19-49 
Pa.ra la Knesset 

Map2i ; . . . .• ... •... ...•. 
Ac;hdut Ha'avoda •••.• . •. 

Mapam . • . •.• . . .... 
Sionistas geoe.rates .. : : : : : 
P.r~g~esisw .• .• .•. .• . • .. 
PaRidos .rcli•i0$cn 
Henu " • · · • · · 
Comuni~ • : ·• : :: : ·.: ·• ·. : : : 

% % % 

55.5 57.7 57.0 
16.9 14.6 {34.~ 
12.S 12.5 
3,8 3,8 
6.} 5.2 4.0 
1.0 1.9 2.0 

2.8 4.09 3.0 

1955 19Sl 
% % 

32.0 38.0 
s.s 

{ 12.5 1:o 
12.0 18.0 
s.o 3.0 

15.0 12.0 
13.0 7.0 
4.0 s.s Pa.rridos árab~s (orientados 

po.r el Mapai) . .. . • . .. 
1 • . 1 4.0 4.0 

las afras de la primera col d . 
las .rccienres el«ciones Cf.r s

11 
~mola ~~~ e .tesulcados provisoricn de 

• • 1l'ltR7U rti,.Hif1Jfl6, mayo de 19S9. 

E! Mapai (socialismo centrista) tiene 
en Ja Histadrut (desde 1949) de 1 una ~ayoría absoluta 
Ta aminorando ea la Ko•·-' p a ql ue no dJspooe, y aun :se 
a:. • • -....t. or e contrario los dos · 
&&:~mos de IZquierda, Achdut Ha'avoda M , soc:aa. 
recientes de u.aa escisión del Mapa Y ~pam 

1
-productos 

.interaadooal h b' . m coasecuuva a a coyuntura 
(de 34% ea m9 : ~;a%~:~~~5 en) pesu o represdentación sindical 
ción poHt' · • r gana o en representa 
R •ca COnJunta (de 12,5% en 1951 a 15 5% en 1955 9). 

eteogamos estas primera. U d fisu ' • 
.remos en las fronteras d ~ neas e ra, pues las .reencontra
na. Los com • h e as tres grandes federacioaq kibutt.ia-

neral un~ ~ perdido en ambos cuadros. Sionistas 
ge es Y.

6
Partli:los rehg1osos no totalizan sino el 6 % de la 

representao n siad.icat pe 1 30 % d 
lameataria. La i- • .ro e e la representación par-

. .~.._ • ex~,enda autónoma y adversa de una "c:oofed 
.rac1uu naaooalista" puede 1 · í la e-
deleB"!dos. sindicales del par~:.:rd:¡;cha H~C:lt. aLausenf ella dde 
orgawzac16n y J d b 'lid d • ata e a e 1 a aun no superada del sindicalismo 

9 ras últimas elecciones de 195? 1 h h 
aeotacl6a aiodical sobre todo e e -~n decho recuperar uoa repte-

' 0 PtoYcu¡o e A.chduc Ha'avoda. 

• 

EL SECfOR SINDICAL 

árabe pueden igualm~nte explicar la ausencia de sus represen
tantes. La historia social y las posiciones de estos diferentes par
tidos, sus oposiciones o sus coaliciones, son asaz conocidas por 
haber sido expuestaS y comentadas. ea ouo luga.r lo. La misma 
·regla proporcional que Í!reside en las elecciones para el Con· 
greso (alrededor de mil delegados), rige también en la com· 
posici6n del Consejo nacional (~00 miembros), luego del Con· 
sejo ejecutivo (31 miembros) y finalmente de la Mesa ejecutiva 

·. (13 miembros), cada uno de los cuales dirige un departamento, 
asumiepdo un secretario general las tareas de coordinación. El 
.ritmo ~ las reuniones de estas diferentes instancias es natural
mente tanto más intenso cuantO mayor es el número de sus 
asociados. 

Algunos porcentajes todavia, sobre la clasificación por eda
des, por ejemplo. En 16 afios, el número de los menores de 
30 años disminuyó del 53 % al 35 %, mientras que el de los 

l mayores de 48 pasó de S a 27 %. peco el número de Jos adultos 
· jóvenes permanece ampliamente mayoritario: 78% en 1953. 

Respecto a la distribución por oficios, o más precisamente 
. por sectores económicos, es de sefialar sobre todo el elevado 
po.rce.ataje obtenido por Ja agricultura y por la con3Uucd6o 
y las obras públicas (que doblan su proporción entre 1948 y 
1952), Existen además Jos ouos dos sectores ea que la Hisladrut 
es ampliamente gestionaria con su red de aJdeas colectivas y 
el conjunto de empresas y de talleres de Solel Boneh 11: relati· 
-vamente pocos trabajadores de fábricas o de talleres, abulta
miento del tercer sector (profesionales liberales y servicios). 

lO Por ejemplo B. J. Vlaviaoos y T . Gross, c:d., Slruggl• /tw lomo• 
rrow. MoJ.,.,. polilic .. t iJ~okgút of lht~ /#U'ish peoplt~, Nue"a York. 
19H (simposio), que dan abundante biblios.raffa. Oespu& de tal fecha: 
B • .Akzin, "The role of Panles in Isracll Demoaac;y", en }ourtul o/ 
PoUiics, XVlJ, 1955: .A. Etzloni, "Agrarianism io lsraillt Pany System", 
ea Tb' Ctlniltlún ]otiNitll of &0110mia llflll PolitkJil Scime1, agosto 
de 1957; A. Eu.iooi, ''Kulturbmpf ou coalltioa dans lo cat d'ls.raiH .. , 
en RIIVUtl /r•m/lllsll ¿, Stiln&ll poliJiqut~, VIU. 2·~1958, pp. H 1-331 
(posúaclo de F. Gogud, pp. 332·335). 

u Sobre Solel Boaeb, ver Cap. W, parte 3. 
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Población hisllldruJÚIJ4 J.or 
r :se~lores económico1 

S6cl.~,~~cos 

.Asrlcultuq 
Industria y ~~~: 

sanado • . .. •. 
Conruuc. y traba. 

jos públicos • • 
Transpone: y co. 

.muDic:aclones , 
Profesiones libe:-

·tales y senidos 

1948 

24,8 

24.7 

lo,.( 

5,3 

30,.5 

l9'2 

22,t 

19,1 

20,8 

6,6 

31,4 

1917 
Leve desplaumlenio solamente de 
1 a l,S% de los .lectores de la 
consttucción y de la agricultura 
al seaor i~;~dwuiat. 

L4 /in#n&ÚIÑÓ1' 
La actividad prop' • d' 

población de adhere~:=e~r: sml •cal en que/está implicada esta 
de H . Bero.o .. 12. "La H " dxce e.ntemeote evocada· en una nota o-.. · Jsta rut n d' d 
con la sola defensa de los traba'a~ po la ar~ por satisfecha 
presas privadas existentes J ores asalatJados en las em
te era de hecho j--. c· . ' porque el campo económico existen-

• • ._UJ:lCJeote para absorbe~ a· J • • summ•strándoles adecuad 1 ... os Jomtgrantes 
la Histadrut no fue 1a do emp eo. Por lo tan~o, 1a tarea de 
condiciones para el ejerc;cis::;rar a l~s ~ba1~do~es mejores 
la de encontrarle una ocupaci6 ~ápro.esi o, SIDO, ante todo, 
mar al trabajador mismo h n. s aun: hab(a que transfor
en busca de trabajo \Ul y d:r, del qu~ sólo era un hombre 
un oficio .• • •• • ver ero traba¡ador presto a ejercer 

Es decir que Ja activjdad · d ' 1 • 
estado más aislada de sus aS::vi:f d de la ~asta~rut no hab.ría 
talle recogeremt'~ en nu . . a es gest.JOna.nas -cuyo de
a Koor la, a las coopera=· v:¡•tassstenores a Solel Boneh, 
aldeas colectivas- que de 

5
,: aU:.~r 'desd y, na~Imente, a las 

' - .. ,JVJ a es SOC1ales y socio-cuJ. 
u H. Berger, "New Unio p 

~~ple~nento de: /lsuraJem p~1 ~t;~l~9J6 l(ps.caeb-lli~' edn Th# Hisllulroul, 

1
c;'0 8re$o), Pp. 1S·l6. ' u ca o en oaui6o dd 

Se ha conservado Ja tn.sct' •6 Kouz. apa a ioglesa: Koor, que ·~ proaunda 

El. !>ECTOil SINDICAL 

·.• · .. tundes, que tendremos. ocasión de apreciar hoy mismo en otras 
visitas. 
;, ·Esta interpretad6n se refleja por lo demás en la estruc
.tura administrativa y financiera d el aparato. Esbozar algunos 
~e sw rasgos será al par subrayar la interferencia de los cuatro 
servidos llntes mencionados: 
~: .. :.Ires fuenta de ingresos; 
.·: ~oti:zaciones de los adherentes (del sector sindical); 

·. ~ ... ~utilidad de las empresas (sector económico); 
_-, ;~ :-colettas de fondos en el extranjero. 
· .. ~ : ·Estos tres sectores intervienen respectivamente en proporción 
,del 72, 10 y 18 %. El total de tales ingresos habría alcanzado, 
en 1956, a cerca de 30 millones de fl •. Pero, como se ved, 
la diversidad de las fuentes de ingresos implica diversidad de 
afeCtaciones. 
...- La p.r.imera -cotización de adherente~ .representa un por· 

! centaje asaz elevado (3 a 4 %) de los salarios. Durante cierto 
, , tiempo, se la perciba en la escala local, que devolvia una frac· 

ción a la central, lo que tendia a establecer diferencias entre los 
• consejos locales, unos ricos, otros pobres, según la calificación 

dominante de sus cothantes. La adhesión, en prioridad, a la 
caja central -por encima de todas las diferencias territoriales 
o profesionales-- se ha hecho send.r al invertir el proéedimien• 
to: las cotizaciones son en adelante totalmente percibidas por 
la escala central, Ja que enaega \Ul8 fracción H a lOS consejos lo
cales, tras la presentación y el examen de su presupuesto anual. 
En la masa de las cotil.aciones (22 millones de fl en 1956) están 
comprendidas no s6lo Ja cotizad6o sindical propiamente dicha, 
sino también las diferentes cotizaciones sociales: seguro de en· 
fermedad y de incapacidad para el trabajo, fondo de desocupa
ción, fondo de huelga y diversas instituciones culturales. La 
primera cuenta en proporción de un 38.5 %, y es la única que 
entra directamente en el presupuesto de la Mesa del Comité 
ejecutivo (cerca de 9,5 millones de fl en 1956); cuenta el coa
junto de las restantes en proporción del 61,5 % y se las recibe 

• Equivalencia, al 30/1/62, ea Buenos Aires, 1 U = 46,50 • m/ n. 
1• Altededor de un terdo de los ingresos de que dispooe el Comit6 

ejecutivo tt~ las prioridades de alectaci6n antes indicadas. 
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ea tránsito para ser afectadas a Jas di . . • . • 
seguro o de "welfare" (bienesra ) stw~s. lnstJtuctones de 
Jas prestaciones correspondientes e í.iue servuan. ~ventualmente 
algunas de "'"'t"'• ;,. .. t• . • gran cuestton actual n<Orn . ...., ..., ........ ttuctones -notabl J r--soctal- es 1a de • . emente a del seguro 

la SJ permaneceran o no ea la Histadrur 
segunda fuente de ingre 10 • 

utiHdades entregadas po 1 sos - o/'()- la constituyen las 
cenraje es variable: de 1 ra ~ empr~ his~~tiaoas. Su por. 
ciooes. Se decid"ó .' :P?r md de la afra de las opera-

• a esta conttibuc.t6o para 1 ~omué ejecutivo se independiZase d las que e prl!supuesto del 
¡ero. Agregado tal orcenra· e colectas en el enran
dlcales, nutre el pr!upuest Je al ~8,5( ~ d~ las cotizaciones . sin
en 1956). 0 propao b millones de f1 en total, 

La diversiticadón de los t d • 
ca del 33 % devuelto a las ::.f" J e d;cho presupuesto es: cer· 
14% a la orgaaizaci6o· 10% a 1 as oca es como ya se ba dicho; 
del sector socio-culrurai y eÍ os pr;gra~~ ~ el equipamiento 
de los múltiples grupo; de .¡:sto a a antmacJ6n Y el progreso 
profesional 0 de recre J en~ Y de adultos, de formación 

La tercera l o, qlue gravltao ea torno de la Himdrut. 
uente ~ ectas en 1 • 

mente en Estados Unidos C d; e~J~ro Y particular, 
por cierto tiemp 1 d y ~aa - summtstró por si sola 

. o, os os terctos del pres S ' 
CJÓn oo es ya sino del 18 % h . upu~to. u propor-
fraccióa sea enteramente des[ma~ parectdo e~~ttativo que esta 
das por la asimilació d • . a a Jas acttvtdadea demanda. 
ción, adiestramiento n e J~m~grantes: construcciones, educa-
facilitar trabajo a J%s C::ó:.:e centros d~ producción para 
formados. . . g tes, así recibidos, alojados y 

Como se ve, los cuatro secto es d l H. 
(i.caacierameote un conjunto de e a uta~r forman así, 
mité ejecutivo 'manda . d wsos comwucanres, y el Ca
está habilitad~ para retar'~ar ~~ Cong~eso Y controlado por él, 
e! mejor interés de estas;epúbli::S d!b~tos 0 ~s ~e~aciones en 
luta y coope t • vez SJadtcahsta mutua· ra 1va, cuya nostalgia · · • ' 
quejas de que es obJ.eto está leJ·os J~r•hg,bnarta, ·a pesar de las 

• ~ a erse perdido. 

.· . 

El.. SECTOR SINDICAL 

El eomrol Jel m~eaáo J~ Jrabaio 

Habjda cuenta de sus. vinculaciones con todo el resto, el de
partamento sindical no tiene menos, por eUo, sus tareas pro
pias, que pueden resumirse en una palabra: eontt"olar el mer· 
cado de trabajo, que, por lo demú, un departamento econó
mico (bevrar ovdim) se aplica ea promover o desarrollar. 

Este control se ejerce y se ha ejercido evidentemente desde 
el pri6ppio y sobre la base de la red de bolsas de trabajo. Ya 
se ha mencionado que la Histadrut, por propia inkiativa y no 
sin debates ~nterno.s, ha propuesto transferir dicha red al sec· 
tor público o por lo menos semipúblico, haciendo punto de 
honor, como escribe Ba.rkatt, "en hacer prevalecer el interés 
nacional sobre los intereses reales o imaginarios de su propia 
organización . . . ". · . 

Este control del mercado de trabajo, ea efecto, demanda, aun 
, por definición, que sea ejercido en un movimiento sin cesar 

centrifugo, en la escala de la global sociedad israeH. Pnra el 
' logro de este objetivo, la Histadrut dispone por cierto de Jos 

medios clásicos de la reivindicación y, llegado el caso, de la 
huelga, la que resulta tanto más eficaz cuanto que, en la me
didn en que es correctamente declarada, ipso ft~elo apoya las 
tuerzas de una célula sindical de empresa en las de su consejo 
local y, tras ellas, las de uo Comité ejecutivo, que regentea un 
fondo de huelga y dispone constantemente del peso representa· 
do -en el departamento sindical- por la masa de sus adberen· 
teS directos y --en su departamento cooperativo-- por el volu
men de una producci6o, eventualmente competitiva, y en todo 
caso por él movilizable, pu~ figura en su dirección en un 50 %. 
Esta arma de la huelga es, sin embargo, más bien excepcional
mente empleada (727.000 jornadas de huelga en los diez aiios 
últimos 111, y en 1957, 167.000 jornadas, de laJ cuales 14•tOOO 

u Promedio inferior al reinante antes de aparecer el listado y sobre 
todo antes de la extensión de la Histadrut, cuyo valor representativo 
y la fuerza de su representad6n previenen la. causa conflictiva. Lo que, 
según H. Becker, "ilustra la regla general conforme a la cual disminuye 
el número de las buelps a medida que aumentan la unidad y la 
potencia del mundo obrero"; loe. cit., p. 18. 
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eo un solo confl~cto). Poco es , "' .. 
po.r la relativa exigüidad del • Y este ~~ podría explicarse 
de la economía isra-tt} l H~ctor capttal.sta privado (40% 

al ocu • a tstadruc- d 0 
que rontar otras huel . .,. es ver ad, puede tener 
tor cooperativo (huelgas~ :as c~~phcadas, como las del sec. 
porte para la elevación de 1 SO~te ades cooperarjvas del traru
e~onómico (la huelga de la ~~fJfas) o aun en su propio sector 
bten raros. Y, generalment can~). Pero, tales casos son más 
más bien prevenir tales p ~'?eca.oumos de arbitraje procuran 
mente temibles en un pa~ a:zaaones del trabajo, particular. 
quezas es casi un tabu' o • lyo desarrollo en hombres y d 

. . aaona. • 
D.upo':le la Histadrut, por Jo dem, 

cas para obrar sobre la ~~-· d d q, de dos potentes palan. 
...,_ 1 ~•e a ecooó . • el' 
r~·e. a que conjuga el eso d m~ca JSra a; por una 
con su estimulad6n global sobre elasr ~rop~o seetor económico 
la otra, la que conjuga sus . egJslaaón del trabajo; por 
la deterfDioación del conte~~~t~:~n la esta~ nacional, para 
con el .tmpulso e.. la --• 1 convenaones colectivas 

' 
64 ~a ocal de · • para obtener o arrancar su . , bssus organismos de base 

El . rtgu.rosa o ervancia 
responsable legisl.tliflo de J H . . 

deplorar que las leyes sociales de als is.fdrut es el primero en 
cas: nada todavía de sala . ( • rae sean todavia iocomple 
los despidos, Dada de segurJo m n~o legal, nada de control d; 
do 10 p ro SOctal obH-tor· . · • • • ero, por una • o:- Jo Y generahza. 
y ~~p~sitivo del maoda~~t~ r~n~e de le;os: código Otomano 
legtslauvameore está ya á g. · • por la otra, lo que falta 
posiciones sindicales pr ct•camente cubierto, pues las dis-
• que encaran estas Ja 
•nmeosa mayoda de la pobJ . , . gunq protegen a la 

' h • aClon actJva. El p mas, no ace stno repetirse uest " roceso, por lo de. 
luego intenioienre no ha h • hp o que. la legislación desde 
· ec o apenas smo d .f. ctones conquistadas por la H. d co • tear las posi-

tes " D asta rut desde u . · • • • e lo que Barkutt na generacsóo an-
aaividad legislativa del Est dextrae ulna le~ ~ás general: "la. 

a o, en e dommto del trabaJ'o h 
16 J hud , a e a Sba • ed "Is ,_.,, 

pp. 23·24. Lo ' ra.,. 1 Jabour 1egislation.. W 
•la sobce b••s segul ros ~r enfermedad y por invalid orl,. Z~S·I9SS. 

•6 .... e vo aotar1a por la k h ez se astentao tod d:C' o a !al e!eao, como se ha m~! olim, corretpoodieodo 1a co~: 
la COtlucJoo global percibida , launa fracción -<&11 la mltad-

,Por Histadrut. 

EL SECTOR. SlNDlCAL 

• dado en su mayor par~e expresión legal a Jas conquistas ya 
ampliamente aseguradas por los esfuerzos organi:zarivos de la 
Histadrut. La traducción de estas conquistas en términos legales 
aplicables al conjunto del pais, puede ser mirada como otro 
aspecto del ajustamiento entre las actividades voluntarias del 
.movimiento sindical, en tanto organizadóo más madura, y las 
funciones del joven Estado 17 ••• '•· 

Estas disposiciones legislativas son, desde luego, de tres órde
nes. Protección de los trabajadores: semana de 47 horas (1951), 
dos sema.nas de vacaciones pagas (1951), control del trabajo 
nocturno (1951), limitación del trabajo de los adolescentes 
(1953), estatuto del aprendizaje (1953). Pcotecci6n del trabajo 
femenino (1954): prohibición del trabajo nocturno, garantia de 
oCupación, vacaciones y primas de maternidad, antes y después 
del parto. Disposiciones de previsión y de seguro; prohibición 
de salarios diferenciales (1958), jnspeccióo del trabajo y COD• 

·~ol de la seguridad (1954>, seguro de vejez (1953), etc., seguro 
fle accidentes de trabajo (a cargo del empléador mediante una 
cotización variable entre el 0,5 y el 3 % del salario según Jos 
oficios), reglamento matizado del arbitraje y de la media· 
ción 18 (1957). 

En cuanto a las convenciones colectivas, siguen ahora de muy 
cerca la legislación del trabajo, pues un decreto de 1957 da 
fuerza legal por una parte a los acuerdos establecidos entre las 
.respectivas organizaciones de empleadores y de trabajadores, y 
por otra parte prohibe a todo trabajador resignar los derechos 
que le son as{ conferidos, y íioalme~re extiende la aplicación 
de las disposiciones adoptadas por las partes contratantes a las 
empresas que no han participado en las tracadvas. 

Evidente es que este decreto fija igualmente un estado de 
hecho, por no verse apenas cómo una empresa p~rla escapar 

11 Iblánn, p . 14. 
18 La iniciativa del arbjuaje corresponde al Comisado de Relaciones 

del Trabajo, ante el que están oblipdas a comparecer las dos partes 
en Udgio, libres, empero, de admitl.r o no sus recomendaclooes. La loi· 
ciativa de la mediaci6n corzesponde, por el concrado, a las panes en 
Uti¡io, libres de .recurrir o' no a eUa, mas, en ClUO de ncurm, está 
impUclto .que se reconoc:e fuerza obligatoria a las ~luciones propuestas 
por el mediador, 
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a las disposiciones prop.uestas o ad ..... 
prácticamente se expres boptadas por una central que 
dores asalariados y que a e? ~om re del 90 % de los trabaja
su aplicación ipso f. tarroJa esde ya en la balan.ta· el peso de 

b ac.o en un sect d · 
so re poco más o menos . 1 1 or e economfa colectiva 
pliamente mayoritario d:gua a de_ la economía privada, am. 
sector público. , se~ro, SJ se le agrega el peso del 

Este d" · · upoS!tJvo de convenciones 1 · 
anual primeramente y 1 d d co ectivas, de negociación 
1 b uego ca a os años < 
a ta la nacional de cal"f' . .. • prevll:i naturalmente 

•6 t tcactones ft¡a los ¡ d · d 
ract o correspondientes . é 0 ICes e remune-
.n~s a las variaciones del ~o::::~: IInalme~te e~tas remunerado
todas cuyo acierto deber' as¡ subststenctas. Disposiciones 
b . la merecer a un · 'd d an deJado, sin embargo d . anunJ a ' pero que no 

eh , e SUSCitar respect . mu as controversias C 'd , o a vanos puntos 
entre si: el carácter "aac~~:18t:;~~: !:es d~ ~~~los, relacionado; 
de los salarios en el cost d . gocJacmn, la inferencia 
renciación de las rem o ~ la subsJstenéia, la creciente dife-

uneracJones. 

Centralización y descenlralizacidn 

Las convenciones colectivas son f 
escala nacional y es p 11 ' en e ecto, negociadas en 

1 ' or e o que esta mayo b que es a Histadrut obt" f r parte a sorbente . 
M teoe su uerza de su en 'd d . 

as esta centralización no • • ~rJ_Ju a mJSma .. 
clases. Hay, naturalmente se o~era stn dJs:nsJones, y de dos 
que esoera de la sust"tu ! ~una tnteresada, tncluso egoísta· la 
reivindicaciones por f~decto~ó de la negociación global d; las 
territoriales, o dentro delra~~. o! po: la negociación por áreas 
lograr ventajas harto consid':',;~~ e categorlas profesionales, 
dos ••, a lo que se opone pe . es, para ¡grupos más limita-

rectsamente e centralismo d 
19 "Al emo-

al . gunos se oponen a la coordinad6 • 
:, s r ~r•.aldiy s~stieoen que cada unión debe~he ~re:sdi•~e nuestra poiCti-

• et'!Jn caaones salariales p ea r separadamente 
economJca todavía frá il, . • . ero en Israel, con una estru 
lo son Ja defensa, el :esarC:O~tcfej~ne~tes ~a.crorcs inflacionis"as :: 
una polltica salarial coordinada' a IDJD.Jgraaon, es una necesidad vital 
d~l.caos econ6mico." p La '! no .. la abandonaríamos sino al , 
pagtna 6 • voa, Israel Labour today•• W k 1 prec•o 

• ' or , oc. cit.,. 
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crático de la Histadrut, comprendida su funci6n gestionada de 
las cotizaciones, con Su voluntad bien decidida de establecer 
plena igualdad entre los sectores desigualmente desarrolhtdos 
de sus adherentes ... "'}Jnposible correr los riesgos de compe
tencia entre estos diferentes ·elementos, entre grupos económicos 
más débiles o más fuertes, entre centros de antiguo constituidos 
y centros nuevos en vías de fo~maci6n 20." 

Pero Bilrkatt, de quien es esta declaración, destaca otra obje· 
éión más seria y más preocupante: el coloso histadrutiano, si 
tiene Cabeza de hierro, ¿no tiene algunos miembros de ar
cilla?. . . Hemos de admitit: francamente que la afiliación no 
siempre implica esa profunda adhesión íntima que caracteri
zara otrora las relaciones entre la Histadrut y sus miembros ••. 
Este fntimo contacto ya no existe en un organismo de más de 
medio millón de miembros. . . Los consejos locales han deve

. nido en gran parte administrativos en el cumplimiento de sus 
~funciones.~ Al presente; la democracia es viril, por una parte, 
• en el nivel de los trabajadores en las fábricas individuales 
• (secciones sindicales de emPresa) y, por otra parte, en la escala 
del Comité ejecutivo mismo; en los niveles intermedios, sin 

JO Este monolitismo en la negociación es querido, en efecto, por lB; 
Histadrut como medio de mantener una plena ocupación progresiva y 
armonizada: "En las condiciones modernas, con la siempre creciente 
demanda de trabajadores altamente calificados y un trabajo calificado 
raramente en exceso, es de convenir que están en posición de más fuer
za las uniones representativas de los oficios más vitales. En la posición 
económica de Israel, la libertad de negociación dada a cada grupo de 
trabajadores separadamente no sólo destruida toda perspectiva de es
tabilidad financiera, sino que disminuirla la ocupación y haría imposible 
toda coherente poUtica salarial. Las etapas de una deriva tal son harto 
claras: inflación, recursos distraídos de una utilización productiva, eS· 
piral ascendente de los precios, inevitable devaluación acompañada de 
desocupación y, en consecuencia, reducción del poder de compra global 
de los uabajadores, condiciones todas bajo las cuales se hada imposible 
la integración de la población inmigrante. En consecuencia, por razones 
tanto económicas como sociales, 14 Hist4drttl •ncttr4 un4 cieru uní/or· 
miJtUl m Lzs rrit~itulic4dones salariJ.es, hecha posible por una planifica
ción central de la política salarial en el movimiento obrero. Esta forma 
de control ejercido sobre el mercado del trab8jo es la principal garantÍa 
de un nivel de ocupación elevado y progresivo, combinado con una 
relativa estabilidad económica". Work, loe. cit., p. 11. 
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embargo, no cabe duda que la . • . ''\ 
en declinación." parucapadóa democrática está 

De donde Ia conclusión. "C 
sari~ pa.ra salvaguardar I¡ uni~~d ~asla las pre~uc:iones nece
denc•a debe ser claramente Ji • e orgaaJzacJ6n, la ten· 
a la periferia.' .. Habrá de seaetah lluod desplazamiento del centro 
iote f · el r a a a una sw' t • r ertr control aa 1 J esu que permita 
dades cotidianas de Ja ~~t/d a .~utonom[a local en las activi· 

A le 
rut, 

esre !1 rta de 1956 Ba ka 
primer balance ea 1958 ' b 1 r tt respoad~ en efecto coa un 
talmente por un decrecieo:e ance de. acrecida participación no 
formación, particuJar.mence e ceftralumo sino por aumentada 
de. la inmigración h:dente. ..;: ~s ~~o~ menos favorecidos 
mas lejos que el moviJniento . ~!gna •c:ac•ón de este acceso va 
te de una edificación democr';~n ~ bu~mo. Es parte integran. 
q~e las cisuru por nivel dea ~:a e t aJo arriba:: Es de pensar 
Hutadrut- no hao sido o 1 rro o -¡en lo Interno de la 
a hallar en Ia cuestión de~ r o ;:uro superadas; se las volverá 

No se puede subestimar a esa; de l~s remuneraciones. 
senre --«»nveaciones coi~J'.or o dem~, que la situación pre
el plano nocional:_ es ella t~a.s negoctada.s unitariamente en 
P • · m•sma una prim . rtmer progreso, co.mo se verá . era reg.restóo o un 
~ter~or:. aquella en que la His' ~elattvamen~~ a uoa situación 
•gualatana o casi igualitaria ra .rut def~ndJO uóa comunidad 
doces. Aún S\lbsiste de est .Para. ,el conJunto de sus trabaja. 
se. 'Verá, en el esta~to de ~o:•~a~•oa.d unlasórgano testigo, como 
tr•ales. octos e cooperativas indus-

Salarios y fJt'otlucti1Jit:lml · . 

Una segunda cuestión debatid la. 
los salarios por el índice d 1 a ~ de la ponderación de 
el ajUSte primeramente cad:. ~osto e la subsistencia. Se hada 
vencio.aes colectivas f. d res meses, sobre la base de con-
H . •rma as anualment An 1 

astadrut adoptó ritmos me b e. te as críticas, la 
venciones coleaivas son vál~os rwcos: desde 1957, Jas con. 
los salarios al costo de la ~b ~ por • dos afios y el a juste de 
bleoce, a condición . basuteocra se hace sólo semesrral-

' Sta. em rgo de aumento del indice de tal ' que en el semestre el 
costo no pas~ del 5 %, pasado el 
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· ~/cual se opera el .reajustamieato de los salarios. Las queja~ pr~ 
. ~.t ~ . .Yocadas por tal dispositivo son, por una parte, nutrir la infla. 
l :" ~ióa, desconectar de la p'roducci6n la remuneración, determi
Í: :~·nar precios no competitivos para la exportación, y, por la otra, 
·~·¿ .. ~rovocar la artificial pólítica de subvenciones a los ramos 
'J; . cruciales de la lista sobre la que se calcula el indice. a objeto 
~: · ·.de mantenerlo por debajo del fatídico umbral. Las subvenciones 
.':· ,100. en efecto, lo bastante l!,'pecta.culares como para desatar los 
·· · sarcasmos. 

No les faltan respuestu a los responsables histadrutianos. 
Aun de suprimirse la correlación de los salados al iodice de los 
precios, no se .lograda con ello que los precios permaneciesen 
estacionarios. Y en todo caso, si continúan subiendo, ¿se pre· 

. .. ferirá -más biea que soportar los inconvenientes actuales
afrontar las réplicas de una clase laboriosa defraudada en su 
poder de co.mpra? En cuanto a las subvenciones, cieroo es, re· 

:
'! ,presentan lo ficticio de una respirad6n arti!icial. Pero lo que 

·se lamenta más bien es que su monto haya de ser subsuafdo del 
'presupuesto de desarrollo, que tendrfa tanta necesidad de él. 
.Más subsidios, menores medios de desarrollo. He ahi, sobre 
todo, el problema. 

Ea este "circulo infernal" no se ve jamás, hecho significa· 
tivo, aparecer el uilingulo clásico: salarios, precios, utilidades, 
y jamás la literatura de la Histadrut opone a las dificultades 
de Ja incidencia de los salarios sobre los precios la facilidad de 
un aumento salarial por disminución de las utilidades. La 
solución se bus.ca ea otra parte: no en una disminuci6a de las 
utilidades sino en un ttumtnlo d1 la protlucrión, y esta consi· 
deración es la que prima. Como lo expresa un estudio del 
W ork: "Al cortar el pastel nacional, el primer cuidado es que 
sea lo bastante grande para que las partes sean de ruooable 
entidad. Y, naturalmente, la poll~ica sindical tiende primera· 
mente a asegurar al trabajador su buena parte del pastel. Mas 
ella está también atenra a que sea agrandado antes de ser cor
tado en partes sadsFaaorias entre lo~ diversos elementos de 
·la población ... " 

Para atender a esta deseada productividad, Ja Histadrut ha 
multiplicado iniciativas o colaboraciones: partidpaci6n en el 
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~ instituto nacional de Ia ptOducrividad, a través del cual los 
programu de q.i.uencia técnica de la OIT o de expertos nor
teamericanos se .hao acuñado en progr&.olas de adiestramiento 
de los trabajadores o de los cuadros dirige.at~; establecimien
to de primas de productividad paca estÚDnla.c S\Jge5tioaes o 
i.avencio.aes; diversos si.steriuls de prúnas de producción susa!p· 
tible..s de acreCer el salario normal en propo.rdóa variable del 
10 al 40 %; viajes de estudio al extraojerp de grupos de obreros 
o de t~cn icos israelís . .. Y tatnbién, y sob.re todo, tal ve2, crea
ción en IIU empresa.t industriales de un órgano nuevo, diferente de 
Ja .sección si.adical: el Comité paritario de productividad (JPC), 
organismo "e.asayado" p.reviBJnente por la Histadrut ea su pro
pio terreno, mediante un especial centro de e..studios paca ase. 
&oror a Jos delegados obreros, SOJDetidos por Jo demás a un 
adiestramiento específico; luego, tras del ensayo, extendido al 
conjunto de la industria .israeU por aeue.cdo, concluido en 19.52, 
coa Ja Confederación patronal. Funcionan¡ actualmente cerca de 
200 comités de productivi<bd en Jos esiabiecimieotos israells, 
comprendidos los de la Histadruc, a lo menos por el momento, 
Porque, como se verá · más adelante, la central está en tren de 
poner en ensayo una nueva fórmula más potente, susceptible de 
sustituir aquélla. El conjunto de tal "productivización" integra 
u.a atnplio e intenso p.rogcama de formación profesional y de aprendizaje acelerado. 

Los responsables .i.sraelís ju~gao satisfactorios los resul tados: 
los íoditt~ de productividad han pasado, entre 1949 y 1957, de 
l OO a 182 para Ja ag.ricultu.ca, y de lOO a 223 para Ja Industria. 
En cuanto a la curva del poder de compra, ha seguido análoga 
progresión, pues si el costo de Jas subsistencias se ha muJtipH
cado, de 1948 a 1957, por tres, Ja media de los sa!ar_ios indus
triales lo ba sido por cinco. ~sr.u son, empero, aprox.imadones, 
porque la cuestión es compleja, como ha sido mostrado p~r un 
estudio de D. Krivine, corresponsal israeU de la OIT 21. Sin 
embargo, si se ha de tener po.r admitida la primera ley de . 

CU D. l(rhojoe, "Wbar i.s tbe Israel Workes's Re.l Wogo", en Th, 
Hisl.tdro.u, loe. dt., pp. 43 n. Ea la mhma recopilacióo, aob~;c Ja ] P C: 
1-I. Gllat, "Suraca.!ing Producri" ity", pp. 38 ss.; A. Beclcer, "Struggle lo.r Standards", pp. 31 ss. 

m·r 
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. 1 datos de eacuesm consignados Engel y por represeata.t~vos 105 r~puesto familiar is.raeU veda 
por el BIT en su an~no, e pbro alimeoca.rio, signo de eleva
disminuir el porceac:-¡e d~J ~e· la comparación iate[Qacional ción del nivel de vtda, . a ~ 
asjgna.ría un lugar satisfactorto. 

lgualii11Tismo 1 .difertmckción 

. iona uebraderos de cabeza a Jos La tercera cuesttón que ~· d q t es la de la escala de las 
.responsll,bles sindicales de la Jsta ru parte Jos orígenes igua-

. considerados por una • "ó 
remuaeracJones, . . • or la otra, la sostenida pres.t n, 
litarios del movunJeato Y• p fesiones liberales y tra
esto es creciente, que 1~ maestran.u, ~~.~ igualitarismo, y coosi
bajadores calificados, e¡~rcen .contra a tal aculturación * por 
de.rad~ .finalmeoce ~~ resure~c:~iri~~~:' kibut:tiana. • 
los mdttantes de ongen o d 1 oblema: "Nuestro movJ~ 

1 Barkatt expone perfectamente e proas que no eran ioicial· 
·miento sindical fue crea~o por pe~:nsideraban como instru
mente obreros. Ellos mJsmos s; '6 ...... dal cuyo p.rime.c fin 

.d de una revo~uc.t o ""' b . meatos y sern ores b . eres una clase l a orJosa 
debía ser el d~ crear, h~m 1 re! {.b':r~~sa ~ra tan profunda que 
J'udia. la necestdad ~e t1l e ase la de valores, que· coloca 

. .6 lmphca una nueva esca . 1 
su constatuCI o h J d .reza del trabaJO manua , 
en el pináculo al h~bre hec o aá.s a di~cii para personas reclu· 
por estar ah[ precuam~ate 1~ m rofesiooes Hberales. Tale_, tra
tadq en las clases medtas y as p erimiento fundamental, pues 
bajadores correspo.odíab~ •.¡o C:('t. el riesgo de alistarae, ta~
a falta de ello, la po acJ o e .r. libe.rales y en ocupacto
bién allf, sobre todo ea ~as pr~fes~~es los duros trabájos de 
nes técnicas, abandon~n ~da as d cir en israel las aoomaUu 
eje_cud6.n, Jo que _habr.tdaeSlla On7lspr~r: contra Jas que el sindica· 
econ6mtcas Y sociales helad 

lismo sionista se a la JU evas exi e.odas del Estado y las 
h b' · stamente re o. 

Pero actualmente, ~or lasdnu la ~mposid6o de nuestra 
od. fkacio.nes experunenta as eo 

m t • d difundido uso en todas las len¡uu • Aculruraci6n, neologtsmo ~6 lim•cad6a do ocra cultura (N. cultas. Expresa traspl•ato, adopa o, ac 
t/,l Tr.td.). 



.. 
LA lfiSTADRUT 

pO~laclón! la. urgencia ha pasado a la demanda , "\ . • 
cactón, mas CJencia más especial" cl6 R de mas caltft-
bio de la escala d~ 1 al Iza 1L esultado: nuevo cam-
• . . • os v ore.s, que coloca ahora en la . • 

CJenCJa, raoonahzadón y trab . lT d ama. 
miento del acento .modt'f" daJo ca 1 tea 0 • ·Y este desplaza-

] . •ca. e contragolpe, el 1 d en a soc,edad por Ja "intell" • .. • d" ugar_ ocupa o 

traduce po~ la brutal expresiÓ!e~ts;a';~ :'a~i~d~f~:n~i:.f. se 
Ahora bJen, este requerími t 1 1 , 

ción con toda la base moral ee~ o, ta . cua • esr~ en contradic. 
movimiento sindical obrero adbeol6gJca e~ que se fundara el 
fundizaod '.Y 8 re una graeta que se va p.ro-
uaba;ador~ edetr~ :Sd!s~~~eSlondalesla alta_mente calificados y los 

.. u Y e agr1cultura u " 
Por cierto que Barkatt demand J d .•• 

una síntesis superadora de esta a. ~ a escuenta s~gurame~te, 
y no puede tener.·fin s' tenst a..M~ la tensJ6n substste 
especiaUzados y de Jos ~~~J:~ la renun~a, de los dirigentes 
propios interes 0~ 8 trabaJos cerebrales, a sus 
quiere manten: ~:';,o~~p!at'~e 

1 
8~. criterio, que la Histadrut 

ha hecho una concesión ~tr e ren comun. La central les 
profssiorul agrupador de:.. ~ear,d en 1~5?• un De¡iart~~menlo 
blema, se confies P? . e tra BJadores. Pero el pro· 
.mínima. "Reposa a. ;;s ~~ede recr~rr con eUo s~o Utla soluci6n 
calificado concibe su -Ja•e~óen e mlo el profesiOnal altamente 

• n• CJ ll con a comunidad N h 'd 
=-~ mp~r6:1edjad1a la .tendencia hacia el aislamiento ; un~ es~:~~ 

.. e os •ntereses propios M d 
a momentán ..... e d · · · · as no ebemos cedet .. ..._ ecepcaones Se req · • 
la vez de la Histad . Ulere .un comun esfuerzo a 
baprera q , 1 rut y de estos profesiOnales para abatir la 
... ue aun os serv.~.... ., (D da • 

general de 1 Hi d :r--· · · e raciOnes del secretario 8 sta rut. en mayo de 1958.) 

El fJroblMtU d• l11 "á•smembra~iónu 
Para terminar esta p • · • .6 de J u· d . rtmera VIS1 O del departamentO Sindical 

a 1Sta rut y estuuu.lar la ex J 'ó d. 

meatos h d . P oract 11 e otros departa-
• a e evocane fmal.mente el más crucl 1 b 

proba~Jemente, que gravita en su destino· el de su ~'d pro Jebma. 
· esmem ra· 

22 R. Bukarr, ".A Labovz Soclery in Tr . . .. 
. 80S1bOQ o O, cit., p. 12. 
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' :··~':·.<i6n" proporcional al surgimiento y desarrollo del Estado. Ya. 
· '. :'.~·aparecido este upecto en la transformación --en curso-- en 
" .servicio público de la red de bobas de trabajo, como en la 

:codificación legislativa de las diversas medidas de control, de 
·protección, de arbitraje y de "productiviración", extendidas al 
conjunto del mercado de trabajo, tras de haber sido experi· 

·~entadas en el laboratorio histadtutiaoo. Este mismo aspecto 
aparecerá más aún en el sector de la seguridad social, cuyo 
.agente .histadrutiano, kupal holim, es hoy todav{a la principal 
C:~udadeJa y cuya aaciooali2ftción es contemplada par~ consumar 
.su generalización y asegurar su caráCter obligatorio. El mismo 
·p~QCeSo y las mismas ·eventualidades se hallarán de nuevo en 
·~1 dispositivo socio-cultural. Está prácticamente terminado ea el 
·dp~nio del ejército, desarrollado sin embargo sobre la base de 
.~ organizaciones voluntarias de defensa, en cuya. filas se dis
_tinguieron otrora los trabajadores de la Histadrut. En todos estos 

, icasos, se baila en curso una transferencia de lo voluntario a 
:. )o obligatorio, de un tipo de agrup11miento pmlitular a la ge

.neralidtul de la entera sotiedtul, en pocas palabras, de la Hista· 
'drut al Estado. 

Habida cuenta de las etapas ya cumplidas, puede proclamar 
Barkatt: "El movimiento sindical no es un Estado en el Estado'' 
y no excluye la hipótesis de nuevas recesiones *. Tal tendencia 
¡ss ¡wogreso o tleri11a? Si se trata de deriva . •. ¿es necesaria o 
lamentable? Ello da lugar a muchas controversias. 

Por un curioso vuelco de las cosas, i1'6nicamente destacado por 
un antiguo secretado general de la Histadrut, aí:tualmente mi· 
nistéo del Trabajo del Estado de Israel, 'ha provenido de la de· 
recha un llamado a la nacionalizaci6n: "Coa dos reservas, sin 
embargo: ante todo, se apela a la nadonalizaci6n no de la pro· 
piedad privada sino de la propiedad colectiva de la economla 
histadrutiana; y luego tal berejfa se.rfa tolerada tan sólo si su 
realizaci6n sirviera para desmedrar y arruinar al sindicalismo 
israelf . •. " Mas esta polémica deja subsistente el fondo del 
problema. 

• Recesión (y no receso, aunque algo tiene de &te) es cambi~o neolo
giuno empleado uoiversalll1eote sobre codo ea ecoaomfa, pan iodic:ar; 
suspensi6n, desvlo, concencl6n de un riuoo de desarrollo económico, co.o 
cieno matiz de tramltodedad (N. tl•l lr.ul.). 
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. Un miembro de Ja mesa e . . ~ .. 
Ha:z.iooi, "grupo liberal" J~t~~· Yehudab Shaarj (de Haoved 
lismo ideológico de la Coen L d 1S~6drut), aprovechó el plura-
•-'- . ore erac1 0 para • 
... rmtOos tal vez demasiado ab expresarse allt ea 
Volvemos a encontrar e éll.rupdtosb' en todo caso asa.t claros ta 
Jó • n os e ates t • • · gJcos que afroota.ron -y f 80 •guos Y macro-socio-
cooperativa" y el "se a ron~an. todavía- Ja "república 

· etor COOperatiVo" b 'é .nucro-sociol6gicos recient 
1 

' Y, tam • o los debates 
trabajo francesas He a l esl en e seno de las comunidades de 
Shaari, asaz suge~tivos:: 11: gu~~s de estos análisis de Yehudah 

~ JWtl lcat SU transcdpcióa in extenso: 
tos fundadores de Ja Histadru • 

convicción de que su nizacl6 t runeron el uotimJento 'Y la 
aocialista ca marcha. :;':a 0 1~ era toJo a la vez: el l!scado 
s~odicato, el Ülstrumenco ;;e;:..r:~~co :e ~~ clase trabajadora, el 
Cla de fa Jeagua· y la cultura h b • o el Sionismo y de reviven
meno sociológico ftecuent e raJou, e.tc.. • . De hecho, es feo6-
tentar englobarlo todo· e, ca ua o~gann','lo JOdal 1 político ja. 
1 fu • • ca SUS COJD1c nzo4 1 ¡ d fi • ' as aaooes aJ dr--· 'b' 1 L. .., n e nrr dataJDeate 
d 1 ~~cr, U' u •uentes de 'dad e os poderes. aucorr o el ejercicio 

Pero aUI donde el &cado 1 • • 
oo bar demoaaci• ...... . '.e S1Ddrcato Y el partido se identifican 

.., rw• CXIIUI: UDa difcre • J' • tres entidades. La dile bu oaa cua rtauva eaue esuu 
diferencia de IUJ luncl:ente t de: cada una irupUca también la 
tica. La doctrina por la ocs e~ ¿ elaboración de la vida danocrá-
e~ el srotido de que, a:ed~pu:~~:r la l_fiscadruc se ideatificao 
HIStlldnn se&Wrla siendo "el Estad su.r~~eoto del Estado, Ja 
coa una Ubre democraci o en mucha , esa doctrina cboca 
ea la coof':'i6a, de los ;;,i:::,.enu basada. &te eo la división, 00 

Como mrembro de Haovcsl H~oa . 
drut, csroy coorra el. hecho de di. grupo liberal de Ja Hista· 
&JO& SOla 0t-ni%a~:o'" e d L que C0 0 CSt6 8 la Vez en maQQt de 

.. - .... - · • a •OJ>m&· de aai id d h d 
ca el cuadro o~:aanhativo poUú sod~ a a e su ttarada 
~o ttansformemos el Estado de : ~ d que Je cs. apropiado. 
n o a ua modo de 1Jeasa~: .raclooat:.. ta r~t en uo muo refracta· 

Los argumentos del autor s 1 . . 
empleo, a pa.rcir de cierto lim~n, : ~ p~r, más prácticos: doble 
y de los del Estado, Y esto tanto ~áse O:Ud~~nos de la Histadrut 
el país es tan N"queoo • 'd dpa JlOlmeote cuanto que 

~- . • . ' necest a prácttca "'""a la H' d 
23 Y'rzh k r- lSta rut, 

' a Maskin, "Piaoaiog lor PJ>osrcss'', loe. cit., pp. 18 ss. 
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• ~i quiere serlo todo para, sus miembros, de tener que recurrir a 
otras fuentes que las propias¡ o, por el contrario, carácter one
roso de las agencias regidas por la Histadrut con destino a una 
clientela ajeoa a sus propios miembros .•• 

Las conclusiones arriban, naturalmente, a uoa generalización 
de las transferencias: la de las bolsas de trabajo, cumplida des
pués de la redacci6o de este estudio, la de la kupat bollm, aún 
en discusión aCtualmente, la de los transportes, que afectaría se
veramente al sector cooperativo de producción y de servicios. 
Mas el autor mismo seiialn por lo menos dos límites que se 
podría creer alegremente franqt1eados por su demasiado lógico 
análisis. Por una parte, tal t.r:aosferencia al Estado habria de 
doblarse simultáneamente ea una "desestatatización" en favor 
de organismos semipúblicos: administraciones cooperativas o so
ciedades de economía mixta, dotadas de autooomia e iostituídas 
con un máximo de previsiones para la participación del público 
~o su control 24• Y, por otra parte, esta misma transferencia 110 

' babda de pretender "limitar a la Histadrut a su solo departa
J¡nento sindiatl". A lo que arrastrada, sin embargo, la lógica 
ab5tracta de la distinción de los funciones .. . Es decir, la com

. plejidad de la operación. 
No resulta menos por ello que la Histadrut, como "república 

de los trabajadores", tiende actualmente -y a menudo, si no 
:·· siempre, por propia iniciativa- a bacec o dejar desaparecer su 
multifun~ionaliJaJ, para dejar o hacer aparecer organismos múl
tiples y distintos, cada uno de los cuales la sustituirla en una 
función precisa y precisada. Reemplazarían as( a un organismo 
monista de múltiples !unciones, orgstnismos múltiples de fun
ción especificada 211• El .riesgo es que la Histadrut sea Yadada de 

u Es, por ejemplo, el esquema previsto para la eventual oacionaU· 
ud6n de la kupat hollm. "SI ella ha de realizarse, oos encontraremos 
en seguida. probablemente, en la necesidad de encarar la transfereo• 
cía a los asegurados mismos de Ja parte de los poderes atribuidos al 
Estado" H. Berger, "New UoibM Paneros in Israel", o. cit., p. 17. 

25 Esta mutaci6n de tm organismo multífutUionttl en una multlplici
tlilll de organismos unlfunciotul61 me ha sido tal vez mb seiiSible por 
el hecho de haberla obsen"ado ea detalle en un movimiento que me 
es familiar: el de la comunidades de trabajo en Francia. Cf. N11tur~ eJ 
kolulion d1s ~ommun11utJs d11 t,.tWflll, Doctuneatos (rooeotipados) del 
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su su_bstancia, que es lo que darian or d . -, 
Namtr, 1a.s nacionalizaciones de "d p "escontado, segun M. 
que, Jo que habría sido su .. mito de e~ech~. • La proba_hilidad es 
encontrarlo de nuevo más llá d ongen • puédese, fmalmente, 

ti · 8 e un esquema s · mono ttco en Ja arquitectUr d "f . . umanamente 
colectiva pluraJista. Ent a 1 t. erencaada de una economía 
juega una prueba de ~e aq~e rJesgo Y esta probabilidad, se 
calma. en-e., se está tentado de decir. . . con 

' Bar.lcatt es de los q e 1 d . 
perimento" .rum. . u á' por o emas, descuentan que tal .. ex-

Joastrar un modelo a las · • · 
dcas o aldeanas a aquello d JOvenes naaones asiá-

• ' 5 e sus conStructores e od · para qutenes la orgaoízació.a d . . • n t o caso, 
mejor carta de triunfo en la estae b~nl. s~óaalisdmo proletario es la 
l' .6 • • 1 szaca n el .Estado y 1a umac¡ n econonuca y social d • d . con-e SU 1D ependencaa. 

2. EL SEcrOR .SOCIO-CULTiJR.Az. 

A la sombra de esta co J • • d • 
más rápidamente en nuest-:! :Ja J~tro ·6ccaón, podremos operar 
histadru~ianos a los que hem~~v:~rc• n acerca d~ Jos sec~ores 
ramente el seaor socio-cult 1 egarnos todavia. y prune-
el umbral del "Worker's Co~e •!, :e te~et~mos al franquear 

En este final d la _ ge e AvJv, 
e manaoa supercaldeada . 

causadora, el colegio hace Ja d ~ ya excesavamente 
rus umbrlas. Mucha juyentud so veces • e oasu con su ¡¡:afma y 
patios, en las salas d p r doqutei.'B, en los corredores, los 
al par u~a universi.dade o~~· 1~ ~ escud ela de militantes y 
en permanencia por plaz.n.• . bl os, e 100 a 500 alumnos 
Pla ..... varta es entre un día y och 

nB: profesora! reducida al mfnim . 0 JD~ses. 
conseJeros¡ pero según los • . 0

• trlaes permanentes, Cinco 
• UlScrJptos y prolongación de su 

B li C C, o<' S, 1956 « p y 1 . 
lr"..nfllis. J1 l'Asso:i41io,P~11flf'ih~8p 1bp~esa :¡o EluJ•s sur J.. lrt~áitlon 
Pruuera observación deduzco • ~ • n t, 1956, 147 pp. De esta 
danza. las que, ea el Hmit d~q~, raesgos Y Posibllldades de tal mu· 
fl!d6n, acaso coatrolada • .BI e riesgo, puc:dea reduc.itae a uoa acuJru. 
dafereocias, entre otras de Ypa.rl entesco entre ambos caso, --ma'-do lu.s 

fJ • o umen -me ha .... • 'd . "&'" 
IU~oce agraote que JObte eUo se han bu..,.deo o, Sto e.tubarso, tal-
prunecu impresiones coocln..:vas Cf • 8 a 0 espoat,oeameote mis -· . . ,,,r•. 

;: ·.,-: 
... :-·· 
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· • estada, reclutamiento v~riable de monitores o profesores espe
cializados. Los cursos, de lo más diversos, van desde las estadís
ticas del Estado de Israel a la gestión municipal en las zonas de 
desarrollo. Es una vasta cámara de reflexión cuya clientela es 
tan amplia como el número de asociados de la Histadrut. Con
versamos largamente con tres pioneros de habla francesa, en 
prolongada estada aqu1, a cuyo término partirán para el África 
del Norte, donde animarán cuadros juvenües. Dirección: Wor· 
k~r·s College POB 303. El responsable que guí~ nuestra visita 
es el se.ó,or S •.. , orgulloso de su colegio, y con razón. La His
tadrut hd creado otros tres semejantes, uno de ellos en la ruta 
de Haifa y otro al borde del lago de Tiberíades, en el que nos 
alojaremos, por lo demás, algunos dias. 

En un rincón entablamos conversación con algunos jóvenes 
franceses, miembros de la Juventud pionera unificada, que vi· 
nieron por un año, y salieron al cabo instructores de moviwien
,tos juveniles con diversa destinación. 
' Todo el curso comporta seis meses en Jerusalén (aprendizaje 
(Jel idioma, cuatro meses en los kibunim, un mes de seminario 
ideológico en Tel·Aviv -eUi se hallan ahora- y, finalmente, 
de nuevo un mes en Jerusalén para tirar las sumas y sacar las 
conclusiones. Al cabo del ciclo habrán sido educados en los va
lores que Ja Histadrot sostiene ea la base de su programa edu
cativo: sionismo y socialismo conjuntos, agricultura pionera, 
simplicidad en la vida personal, respeto al trabajo, igualdad de 
los sexos, aprecio de la libertad y la democracia, amor a la 
naturaleza, familiaridad con Israel en sus diversos aspectos, com
prendidas historia y geografia, fauna y flora. 

Mas nuestra visita ha sido demasiadQ rápida y d~beremos com· 
pletar nuestra información sobre los colegios de uabajadote$ en 
Ohalo, al borde del lago Tiber1ades. En cuanto a las perspectivas 
sobre el conjunto del sector cultural histadrutiano, nos llevamos 
ua reciente documento rooeotipado, que nos permite una pri· 
mera contemplación se. 

He aqu{ algunos de sus elementos: 

2S Este documento constituye la base del C$ttldio de B. Sbacba~ 
"L'~ucatioo des adultes en Israel~, publicado ea la revma de la Un~ 
e~: I!Jue,~ion J• b.u, •t l!.J11ution 611 ,tltllJ11, X, 1958, 4, pp. 158-161. 
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l.l!a ltt11~1i11iJisd escolll:r, desempeña la Histadrut un papel d_e 
pionero que acompaña o eve.otualmente precede los papeles del 
.Estado, de la.t .municipalidades o de las instirudooes de ea~· 
ÍÍIUS%8 superior. ÚJS dos puntos de aplicación para el esfuerzo 
especifico de la Histadrut parecen ser el asumir a su a rgo a 
loo nuevos inmjgrancu y la. cultura de los adultos. En 1957, la 
Histadrut habría alcanzado así, en el nivel de la enseñanza pri· 
tnaria, unos 23.000 alumnos. agrupados' en 1354 clase;,; en la 
secu.ndarja, 2.262 adultos; e.o la enseñanza superior, 690 adultos 
y, mediante cecea de 500 clrculo.s de estudios. una decena de 
millares de pardcipaotes. 

El terreno escolar es uno de los que han experimentado la 
transferencia de la Histadrut al Estado. Hasta 1952 cuatro "ten· 
dcncias" cornpart.ian el déspositivo escolar creado y sostenido 
por Jaa iniciativas de individuos o de grupos privados o semi· 
públicos. En este Jrená system (sistema t!fOdendal) )a tendencia 
hlstadrutiBSll$ Lsbour lr•nJ (teÓdencia obteN) representv.ba eo• 
tonce.t el 43 % del dispositivo. Los grupos religiosos ortodoxo! 
no fueron los únicos en la oposición al s.istema de la escuela 
unificada, votado por la Knesset en agosto de 1953. Esta opo· 
sici6o encuentra también eco en el seno de la Histadrut, eo una 
fracción tanto .más inquieta cuanto que ve diluirse su influencia, 
temerosa también en eso de una "nacionalización" en ~otido 
único, dirigida finalmente contra ella. Pero, en definitiva, sólo 
el Estado puede soportar se.me;aote presupuesto escolar, lo que 
por lo demás permitiría a la Histadruc volcar diversamente sus 
disponibilidades •. . & así que, ea 1957, 140.000 f1 de las bolsu 
fueron otorgadas a padns necesitados para costear la educación 
secundaria de sus hijos. Y es as( igualmente que la Histadrut ha 
podido dedicar su esfuerzo a la .fC>rm~~~Ón profesi()tull: 11 e5-

cuelas profesionales ea laa que, al término de la escuelll prima· 
~ia, los niños hacen su aJuendiuje, como asimismo múltiples 
cursos de adulto.s, organizados en colaboración con el ministerio 
del Trabajo. 

2. Pomuu:i6n Js pllltUS áirecJivas. Tarea específicamente bis. 
tadrutiaaa ésta, se cumple sobre todo en Jos colegios de TeJ-Aviv 
y de Obalo. Sus dispositivos son esencialmente variables y fle

.:xi!Jies; duración de las sesiones, número de participantes, moda· 

. 154 emioarios o cursos tuvieron 
, · ·lioades pedagógica.s. En. 19.57 • . de ~ica jornada, H .481. El roás 
: 6397 participantes y las sestondes ·-· .agr~gue,e 4705 con· 

de cerca e tres ro-· ~ , h . 
prolongado cuno e, , di ••mas· poUtica., sociologta, JS. 

· b los mas versos .... · {erenc:tas so re . d "o.Iismo vida nacional, etc. 
toria antigua y moderna, smbl 't . es' anota en su activo, siem
. 3. El áe¡uzrttnnenlo tl• pu l&ll~on 

pre ea e1 mismo aficr. 
127.000 ejemplares 

26 folletos ............................. . 131.000 ·" 
;z2 ublic:acloocs pcdag~s{cas • • • ''' '' '· ¡.(0.000 

t · 104 ~ubllcaclooes ~bticas • · • • • • · · · · • , 
. 2 publicaciones de bibliotecooomla . . • 12.000 

' . od 'ó editorial en el otro ext.remo, 
.- ,Corresponde a esta pr ~ce~ n tableddas babitunhnente 

. • d red de babhotecas es 6 d la aeacton e una 1 tos de implantad n e sus 
por la Histadrut ea tOdos os P?n eodo a menudo las biblio-
a-·,vidades ciudad o aldea, cons~ttu:y . 1" 

... ' - 0 "ceauo socta • 
~ecas el núcleo de un pequen_ . aJlturtll: emisiones en la ca-
.. 4. Otros instrumentos ~ ~~~~:Craajero grupos ardsticos de 
deos. nacional de radio, vtaJes .e 1 (u~a compañla t~tral, 
. d . duso de prof~Jooa es l A 
afJdona os e m d cuerdo entre el gobierno, . • gen· 
"Telem", ha sido crea a por a . te films y cine-clubs: de 
cia. judfa y la Histadrut), y, fml~d:s ~or la l{istadrut. uno de 
la veintena de docu~entales ~ V iena, ea 1957, eo el Fes
ellos obtuvo un pumer prerruo ;~ .. 
rival internacional del ''I.Bb~o ello 'de la actividad propia del 

Se trata naturaltnente, en . d la Histadrut y el balance 
Departamento Cultural y Educa~tvo.d .~pensada por la participa-

d · la cultura acuva 1• 1 __ ...:~ ·es 
no compren e Ol • asambleas, que son os r;uuaJ 
ci6o en las .m~. ~un.tones ! as actividades exclusivas de los 
de la organn:aoón smdtcal, dht 1 tes tales las federaciones ki· 
grupos o federaciones de a ~~~ d'es educadvas creadas entre 

. cada kibutz nt uu re . 1 
butttanas y aun 'ó • kib tziana tiene por eJemp o, ~ 
kiburzim -cada federao o desa;rollado de p~bllcs.ciones--, oJ, 
<leJ?artllmeoto más o menos . r ór nos anexos, como el 
{inal.tneote, ~1 esf~erzo realNtzado Ó:ed. o t organización depor· 
movimiento Juverul obrero oar 
tiva Hapoel, existente desde11926. enores este solo aector ha· 

Por la complejidad de ta es porm • 
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bría bastado para movilizar por sí sólo nuestra estada. Lo de
jamos con la esperaD%& de que sea estudjado próximamente por 
un especialista de Jos problemas planteados por la cultura eco
nómica y social de los trabajadores. 

3 • .EL SECI"OR MUTUALI,STA 

En el marco del Hospital ·Belinson comenzaremos a desenre
dar las relaciones entre Ja· Hísradrut y el más monumental de 
sus servicios sociales: la kuptd hoUm o seguro de enfermedad. 
El más monumental; en efecto, a través de la kupat holim, el 
movimiemo sindical asume los m~yores efectivos, pues con ella 
no sólo abarca a los miembros de su departamento sindical con 
sus familiares, sino también a los miembros de otros sindicatos 
(los religiosos), lru · con~ingentes de la promoción juvenil, de 
los trabajadores árabes, de los artesanos (desde 1957), de las 
"colonias" de clases medias y de toda una serie de casos sociales 
o de grupos divetSos, lo que hace un total -miembros adhe
rentes y sw famili~ de alrededor de 1.200.000 personas, cer
a de dos tercios, pues, de la población israeH. 

La extensión de la kupat holim va mucho más lejos, pues, que 
la de la Histadrut, Igualmente su origen se remonta más le ja
oamente, pues fue fuadada en 1912 por 150 pioneros. Comiento 
mutualista: elevado era el porcentaje de mortalidad en este país 
pantanoso y t6rddo, de clima en todo caso inhabitual, de raros 
hospitales y aleatorios medios de comuniación; hubo que coti
zarse, pues, para asegurarse los servidos de un m~dico y de· 
una enfermera, y los participantes coatrafan, además, el com
promiso de pasar la noche, si fuera nece5ario, junto al camarada 
enfermo. Cuando fue fundada la Histadrut en 1920, el número 
de los miembros de la mutual era ya aproximadamente de 
5000. A partir de esta fecha, ambas organizaciones apuntaron 
e.a común su respectivo dinamismo y se engrandecieron a la par. 
Los miembros de doble afiliación (Histadrut y kupat holim) 
constituyen todav(a cerca de los cuatro quintos de los efectivos 
de la k!J-pat holim (en 1957, alrededor de 300.ooo·· trabajadores 
de la Histadrut sobre 490.000 de plena cotización en la kupat 

EL SECTOR MUTUALISTA 

esta de-
d - t 1 uadro general de 

• holim). He aqui, por lo. emas, e e 

.mografía: 
Progresión 
despu& de 
fuDdado el 

Aiío Miembros 

1912 150 

1922 5.700 

1932 . ¡6.322 
• 91.300 1942 

'1948 142.675 
19:50 260.946 
1954 432.708 

"1956 462.000 

-1957 49().()00 

Miembros 
con Pl2 
famili~U 

150 
10.200 
38-900 

212.500 
328.000 
690.000 
975.000 

u 00.000 
1.200.000 

.Estado 

Población 
judla m~l 

% 

100 <42,2 
197 57,5 
261 63,9 
314 66,0 
366 66,7 

• . d la kupat bolim provienen esencialmente de 
l ~ Los recursos e . , • 
' una triple cotizac•on. de diversas clases: 

' 1. Cotizaciones de los asegurados, •st por la Histadrut en 
. a) Cotizaciones acumuladas -prevs as- ha vino a la kupat 

. . , 1 b 1 entregadas como ya ..... • 
su couzaCJon g. o ~ y . ida ' or la Histadrut varía entre_ 3 
holim. La couzactón perC1b P. d la kupat holim para el 

1 · 1 parte desuna a a _ .Jed y 4,5 % del sa arso, y a del 43 ~ lo que representa. alreu or 
seguro de enferm~a~ es 0

' • _ 

del 2% del ~laciO; . . --del mismo monto- entre· 
b) Cotizaoones •ndependtendhtes t de la ku..,.t holim, que 

. por los a eren es r- •6 d 
gada.t dJrectam-:nte ; de la Histadrut. Rata poblact o e 
no lo son al ms.smo ttempo . quinta parte de los 
cotixantes representa, se ha vlsto, una 

miembrOs directos. • • uro directO puede extender,. 
e) Cotizaciones f~illa;s·1 El~~t holim 8 los miembros de 

ea efecto, la p~otecct6n e a 80 ~ la . prima uormal. lo que 
la familia, . meJorando en un -ro 
hace la .c;oay?rfa: leadore~ l:'rivados, bistadrudanos y pÚ· 

2. Cot¡zaCJ~nes de emp 1 lado uniformemente en el 2,7 % 
bUcos. Este triple aporte -01 cu . • ente el 8 6 el 11,3 y el 
de los salarios-- represel,ndta rlesp~ctg•;;;;, de la k~pat holim en 
11,3 %, 31,2% en rota e os m 
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19?7-58; destácase Ja debilida • . ... , 
pnvado, el que sjo emb d de las cotuacmoes del sector 
nacional, y es ahi pues,a~go drepresen_ta el 40 % de la economia 
rada; y también :e advie:'eo Jae se lau~aca Ja ~o~lación no asegu
de las Cotizacione$ de l . re ttva modtodad del conjunto 
es inferior al conjunto;: ::pl~do~es, pues su total de 31,2% 
mos, cuyo total alcanza a .cotuaciOnes de los asegurados mis· 

3. Las cotizaciones b 1 37.3% de los ingresos. 
los ingresos- 00 Ue gu e:nam~n.rales o founicipales -8,5 % de 
supuesto registra tod~ un e;J;;:;~d:lel balance, pues e! pre-

Ea suma, Ja parte soportada la ? %. 
pues casi la mitad de I i po~ lllstadrut es asaz pesada 

e1J as cot zaoones percib 'd d' • por a representa el 80 % de la.s • . 1 as ~rectamente 
dos a la kupar holim, con esro ~~zaao'!es de los asegura. 
40 % en la integración del total ':Jásias mter.vae~e coa cerca del 
pleadores. Tal es una de Jas e cot.tzacJones de los cm
transferencia de este dispositiv razones ~~e .ha~ían deseable la 
seguridad social -general y ob~ a un.a Jnstatuca6n .nacioJJal de 
po.r lo demás, Ia necesidad d tgatona-, lo que no suprimirá, 
Des o todas. e aumentar unas u otras cotizacio-

En los servicios de sal d ' b . 
interviene en:. u pu hca en Israel, la kupat holim 

50 % del pre.tupucsto total 
911% del toral de c;a 1 8'% del númcm d ~~-en as cuas de convalecencia 
38 ""' d e .... .I'""IUarlos 
2S ;:_ delel número de niños aceodldos 

7u total de camas b . · 
12% d J ra1 d ea OSpnaJes geaecalcs 

e to e camu en hospitales especializados. 

E1 Hospital Beüoson es uno de Jo och • 
. de que dispone la kupat holim T' ' 6;s bospttales generales 

nes casi suntuosa, cuadros de Ei len~ O camas, COnsfruccio
laboratorios, salas • de operado ores, arboles y césped, equipos, 
al hospital transformarse ped~~ qu~. por una parte, permiten 
médicos de la casa d tcamente en escuela (cursos de 
lógica), y, por la o~ ~==r:e~s, sesiones de técnica radio
logía, cancerología, oi>eracioaes d~;rt~s d~partamentos (neuro
leores en Israel y seg\Jramente e el tCerax centr?S sJn equiva. 

0 rOlDo Orrenre. 

EL SEcrOR. MUTUALISTA i7 

• La kupat hoHm es por sí misma, naturalmente, una empresa, 
que emplea cerca de 9.000 persOnas, de las cuales 1.576 médicos 
(sobre alrededor de 4.000 en Israel), 2.448 enfermeros, 656 den
tistas y sus asistentes, 374 farmacéuticos. Es originalidad de la 
kupat holim la de haber organizado una poderosa farmacia 
mutualista, servida por su propio almacén por mayor (Ctmlral 
Supply deparlamem). 

Todas estas cifras permiten a Ja kupat bolim reivindicar el 
primer puesto en los resultados del esfuerzo sanitario en Israel: 
declioaci~n de la mortalidad infantil (que pasó del 131,1 por 
mil en 1922 a 33,6 por mil eo 1957, por lo .menos para la 
pob~acióa judía, pues respecto a la musulmana es todavía de1 
62 por mil, esto es casi el doble); casi desaparición de la mala
ria (del 22,4% en 1935, al 0,4% en 1955); retroceso de la mor· 
talidad por tuberculosis (del 16,6 por cada 100.000 personas 
en 1946, a 7.4 en 1955); tifoides y paratifoides en vías de eli-

l minacióa (7,5 por mil e.n 1935, y 0,5 en 1955); finalmente, 
. ~romedio de vida, que dada a Israel, en su població.n judía 

siempre, el segundo lugar entre Jos hombres (67 años y medio) 
y el cu~o entre las mujeres (70 aóos v medio). 

Resultados no obtenidos por la sola kupat holim (cuyo pre· 
supuesto, se ba visto, no es sino la mitad del presupuesto de 
salud pública). Y lo obtenido por ella .oo ha podido serlo sino 
a costa de un desarrollo que tiende a desbordar sus posibilida
des. También los múltiples problemas aferentes, tanto a esta 
coordinación cuanto a este desarrollo, deben llevar a examinar 
el problema de su integración en un dispositivo único de segu
ridad social. 

Se ha franqueado ya algunas etapas. Una ley de 1953, que 
· entró en vigencia en abril de 1954, nacionalizó tres ramu del 
seguro: por ancianidad y por fallecimiento, de accidentes del 
trabajo y de maternidad. Otras tres ramas están previstas en 
anteproyectos de oacionalizacióo; huelga, invalidez y enferme
dad. 1'odo Ueva a creer que el seguro por enfermedad será el 
primero en ser puesto sobre el tapete legislativo, pues en este 
momento una comisión interministerial estudia medios y moda
lidades para hacerlo general y obligatodo. Otro caso -mayor 
éste- de la transferencia muchas veces mencionada, ya operada 
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para el sector escolar y para el d J ., .. 
l~s mismas caractedsticas: debil' e . as bolsas de ~bajo, y con 
ttano, aparición de un pluralis:'om¡enc~ de) mooasmo histadcu. 
d.rut se muestra como cam 6 unaonal, del que la H.ista
animador. La operación t~e n, a la espera de seguir siendo eJ 
expresión de Barkatt del ~b~:;;a parte,. ea todo caso. según la 

. de independencia) q~e im r engt~ of lnaependan~6 (exigencias 
drut, la existencia ·del E~ aca, por la naturaleza de la Hista. . o. \ 

-4. liN EL TiiRIUiNo ••• HA 
. llON, CIUDAD roBRE LA ARENA 

• Tras esta laboriosa inspección de e ed' • . 
sm embargo. para encarar el xp . u:nres, Jndispe~~&able 
experiencia coope t' • plan y defJoar el alcance de la 

ra Jva uraelí cualq · J 
presente, bien que merecemos • ~tero sea a forma que 
de cosas como las que simultá conclusaóp, recreación y lección 
.lar visita a Halloo, al sur de n~~nc; ·noJ s o~rece la especracu
conquistada sobre ,__ d e vav, a caudad frescamente 

. ......, arenas e las dunas y U á 
pruner pa$0 en el cuano ·sea d J : e o ser ol par un 
y, si se quiere, propiamente :on:O:-Hastadrut, el ge.nionario 
.nuestra exploración. r tvo, que absorberá ah~ra 

Tras una conver~ción en la 1 'd' 
lumbrados por la .imp • a caJ ta, de la que salimos des-

restonante red cooperat • -d 
ramos, pero en especial de la . tva e todos los 
trama de este urbanismo no consuuccJón- que constituye Ja 
ciooes. Todo ha brotado ::Om: hdamos a ~ecorrer las coastruc
se dibujan aún en la are J ongos: Mas allá de la carretera 
de pare-paing, simples, cú:;-co a, sean~rtores rutas. Los edificios 
y ventanas. Otros acaban de s, a nean ya_ esperando puertas 
nordafricanos sobre todo E ~ntrar e? functones: inmigrantes 
infantiles. Un poco por d o . as esqwnas, cuadras para juegos 
todo--, tierra roja, fresca oqutera -en torno a las casas sobe: 
la arena, se echa la tierra y r.sa, tra~da por camiones. Se. ahueca 
cerca de un metro ...¿.b· ,d ~anta. ~un arbusto se requiere 

.... tco e tterra Qutenq • 1 · 
cuenta con una subvención Mo ed' 1 utera p ante un árbol 
tentarse con construir ·pabeilone: . ~~ -~ a~na, hubo que con
ra responden mejor a las aspira . m 1Vd1 ua es, que de aiiadidu-

. ctones e.los inmigrantes africa-
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nos. Mezclada es la población, por lo demás, y los tipos étnicos 
se entremezclan. Lo construido hace dos aiios constituye ya pe· 
queiíos oasis de verdor. Cada planta que arraiga es saludada, 
se nos dice, como una v!ctoria más sobre la duna. Puede ser 
desolado el conjunto, como una población obrera de arrabal. 
Pero están el cielo y el sol. y el mar tan próximo, las mataS 
de malvarosa, los rostros resplandecientes de salud. "Hemos al· 
canzado ya uno de los más bajos porcentajes de mortalidad in
fantil del mundo", oiremos repetir. En efecto, el porcentaje 
israelí v'itne inmediatamente después de los de Suecia, Nueva 
Zelandia, Holanda, Ioglater.ra, Estados Unidos de Norteaméri
ca, .Finlandia, Canadá. . • Mas ello es sobre todo verdad para 
la pobLación de los kibuo:im y todo Israel se beneficia de se· 
mejante prestigio. Aun aqu{, por lo demás, el clima parece dar 
a los cuerpos bconceados, lucientes, algo as{ como un ardor de 
vencer, de ganar, de atraer. Algo apartados, inmuebles más 
~portantes y más espaciosos. Son para estimular planes, ofre
t:erles lugar ea que fijarse. El agua es tranSportada, en esta de
solación, mediante acueductos, cuyos caños produce la industria 
histadrutiana por kilómetros. · 

¡El agua! "Cuando tengamos el agua del Jordán". • • incluso 
el Neguev será la tierra de promisión celebrada y proyectada 
por . Lowdermilk 21• Ante esta idea, nuestro gula se exalta. Es 
ingeniero en organización. De origen ruso, pasó una parte de 
su vida en El Cairo e hizo sus estudios en Paris. Habla impeca· 
blemente el francés. Espera que se obtenga esa agua "de grado 
o por fuerza". Los jordaoos, ¡ay!, se rehusan. Tanto peor. Se 
prepara, con todo, las canalizaciones. Se perfora túneles en las 
montañas. Cuando esté listo este gigantesco dispositivo, Ja cues
tión no podrá ser entonces ya eludida: "No se puede dejar co· 
rrer tanta agua hacia el mar Muetto, donde se evaporará sin 
servir de nada. Es menester entenderse con los jordanos respecto 
a la parte de cada uno, compartir. ¿Por qué .no quieren? Para 
Israel, es cosa de vida o de muerte. El agua es la fertilidad: 

!1 W. C. LowdermUk. Plllmln6 Ltml of l'romlu, Nuna York, 1944. 
Trad. fraoresa: Plll•stln~, t4ff4 J, tNJm•ss•s, París. ed. Tcrre Re· 
crouv~e, •· f. 
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Material de Apoyo: Documento de Trabajo y Conclusiones de Taller 
Titulo: Diferentes Enfoques Teóricos de Sistemas Económicos 
Autor: Manuel Troncoso 
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Documento de lectura Individual y discusión grupal en micro- talleres. Presentación de 
conclusiones en plenarias . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento entrega una sfntesis de los principales modelos económicos, analizando sus 
principales caracteristicas y postulados. Expone qué es y como funciona la econom(a, 
entregando el sustento teórico a lo relatado por el profesor por medio del estudio de casos o 
ejemplos nacionales . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes analizan las distintas dimensiones de la economía y a través de talleres 
aplican los conceptos a su realidad" . 
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Diferentes enfoques teóricos del sistemas económicos 

Introducción 

Como a modo de introducción al tema definiremos que en la economía, · se han 
desarrollado en dos corrientes fundamentales y una que engloba las dos: La corriente 
Clásica o Monetarista, también después conocida como Neoclásica o Neoliberal; la 
corriente Marxista y una corriente Mixta. Todas las cuales se diferencian principalmente 
por la propiedad de los medios de producción . 

Economía clásica o neoliberal 
El primer economista que desarrolla una teoría completa de economía dinámica de 
crecimiento fue Adam Smith (1723 - 1790), cuya obra clásica: "Una investigación en la 
naturaleza y las causas de la abundancia de las naciones" apareció en 1976 . 

La mayor parte de los trátados sobre el pensamiento económico empieza con la idea de 
los grandes filósofos de la antigua Grecia y Roma; luego representan las ideas de los 
"mercantilistas" y de los "fisiócratas". En nuestra opinión, Smith fue el primer pensador 
en conceptuar el mercado como un sistema guiado automáticamente por un proceso 
.autocorrectivo hacia un destino visible. Smlth sostenía la tesis: "la mano invisible" regula 
la economía, es decir la oferta y la demanda. Luego esta corriente la profundizan Milton 
Friedman, quien es impulsor de la corriente económica conocida como neoliberallsmo y en 
chile se conoce también como los "Chicago Boys", la cual se sustenta en la propiedad 
privada de todo los medios de producción, incluso aquellos que en un primer instante 
Smith le atribuía responsabilidad directa del Estado, como es la educación, la salud, 
caminos, etc . 

Principales postulados: 
• El desempleo es o voluntario o fri.ccional (justifica el desempleo estructural) 
• El interés es la remuneración por posponer el consumo personal (beneficio del 

capitalista) 
• El supuesto es que la reducción del salario aumenta el empleo (flexibilidad laboral) 
• El Estado no debe participar en .la economía, salvo en obras que resguarden el bien 

común (privatizaciones) 

Las principales características del modelo neoliberal 
Los rasgos económicos fundamentales son: 
• La concentración de la producción y del capital, y la creación subsiguiente de los 

monopolios que asume el papel decisivo en la vida económica . 
• La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre esta base, del 

capital financiero y de la oligarquía monopolista financiera. 
• La exportación de capital adquiere una importancia primordial respecto a la 

exportación de mercancías . 
• La formación de las alianzas monopolistas -globalización- internacionales de 

capitalistas, que se reparten el mundo en mercados globales . 
• Concluir con el reparto territorial del mundo entre las mayores potencias capitalistas . 

Progr.ama "Fnrmuc:iún tk DirlgelllttS y Dirigemus Cumpésinos puru unu Gesliún lmwvutJy,_ru'" 2 
Módulo 2 "Impacto del Dl=sarrollo Económico Nacional en el Campo"' Manuel Troncoso O- Guía Económica . 
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Criticas al sistema capitalista: 
Este sistema ha sido objeto de diversas críticas, desde sectores tan opuesto como lo son . 
la iglesia, que lo consideran incompatible con los principios cristianos, y de la corriente 
marxista/ que lo tachan por ser una estructura sistémica que se basa en "la explotación 
del hombre por el hombre". · 

Las criticas mas corrientes pueden resumirse así: 
• Es un sistema altamente injusto, es decir, producir para quienes pueden pagar más y 

no garantizado para el total de la población. El mercado, mediante la demanda efectiva 
que realizan los grupos de mayor renta, son estos consumidores los que ordenan el 
aparato reproductor de bienes y servicios en la economía. Como la demanda y la 
necesidad son dos cosas no necesariamente iguales, es entonces que recursos que son 
escasos se ocupen en bienes santuarios de escasa significación social . 

• Si el carácter de la producción tiene un carácter social, entonces no es posibles que las 
decisiones sean adopta"das por grupos de Individuos que, además de apropiarse de los 
frutos producidos. Toman decisiones de carácter personal las cuales no coincide con el 
Interés colectivo. Por otra parte, el régimen de trabajo asalariado transforma el 
esfuerzo humano en una mercancía como cualquier otra y al mismo tiempo coloca al 
trabajador en oposición con respecto a la empresa y al capital que son los medios de 
producción . 

Economía socialista o marxista 
El sistema socialista desarrollado por Karl Marx (1818 - 1883), este tenía poco aprecio 
por los economistas burgueses y vulgares de la escuela clásica, pero David Ricardo era 
una atractiva excepción, el maestro a partir del cual Marx, pensó que podría encontrar la 
verdad. No obstante, todos los economistas clásicos, neoclásicos o poskeynesianos 
señalan a Ricardo como su precursor-.. . 

Karl Marx, elabora su teoría junto a Federico Engels1 a través de su obra monumental "El 
Capital" de tres tomos (1867- 1885 - 1894), Federico Engels publica en form·a póstuma 
a Marx los tomos II y III del Capital. Y Vladimir Lenin desarrolla a partir de los escritos de 
Marx y Engels, dos tomos de la "Historia critica de la teoría de la plusvalía" (1905 -
1910) . 

La teoría de la plusvalía es la "piedra angular" -según Vladimir Lenin- de la doctrina 
económica de Marx. La teoría marxista nace como una critica al paradigma de la teoría 
clásica, aquí se defiende la tesis de que la única forma que el capital se reproduzca se 
debe solamente a la participación de la fuerza de trabajo en el proceso productivo, y 
además hace la salvedad de que los medios de producción deberían ser de propiedad 
colectiva y/o estatal, ayudando con esto a la desaparición del modelo capitalista . 

Progt;ama "Formcu:ión de Dirigtmtes y Dirigenlus Cump~t.~invs puru unu Gesliún Jnnuvudoru- 3 
Módulo 2 "Impacto del Desarrollo Económico Nacional en el Campo .. Manuel Troncoso O- Guia Económica . 
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Principales postulados 
• El Estado es responsable de garantizar la vivienda, la alimentación, la salud, la 

educación, el trabajo, el esparcimiento, etc . 
• El estado es responsable de la producción, esta se determina por con.senso y prioridad 

social (no por la demanda) . 
• Los salarios son de responsabilidad del Estado en su fijación y este debe alcanzar para 

cubrir las necesidades básicas 

Las principales criticas al sistema socialista 
Los principales crítica a este sistema económico son los defensores del sistema capitalista. 
Las crltiéas mas corrientes se pueden resumir así: 
• El derecho de propiedad forma parte de los derechos naturales del hombre. SI bien se 

acepta sin reparos el derecho que tiene el Estado oponer restricciones y limitaciones al 
derecho de propiedad, si estas se fundamentan en claras necesidades del bien publico, 
no aceptando lo que propone el socialismo, suprimir el derecho de propiedad sobre los 
medios de producción: 

• Los hombres, por naturaleza, son egoístas, en el sentido de que el interés personal es 
un estimulo para aceptar sacrificio -como el ahorro personal- que de otra manera no 
tendría sentido. Si se suprime el lucro o ganancia personal. 

• Por otra parte, los hombres y mujeres se diferencian por sus gustos y preferencias. El 
sistema socialista convierte al hombre y mujeres en una pieza mecánica del sistema 
general anulando su personalidad. Esta es consecuencia inevitable si el Estado lo 
obliga a consumir en calidad y cantidad que él establezca, ubicándolo además en el 
tipo de actividad que se haya determinado. 

• El sistema de planificación estatal imponen a la comunidad las preferencias o 
prioridades que los planificadores han estimado conveniente. Si las decisiones son 
erradas afectan no afecta a una parte sino que a todo· el sistema productor de la 
comunidad. 

• Se da como hecho que el Estado es un mal administrador -si se compara con el 
empresario privado- principalmente por que él no tiene la obligación de compensar sus 
costos, tiende a mantener bajo y costoso rendimiento agravado por una burocracia 
incompetente. Todo esto en vez de acrecentar el progreso económico lo entorpece o 
anula. 

• La apropiación de los medios de producción por parte del Estado y sus amplias 
atribuciones de delinear el curso de la economía, le otorga al grupo de detente el 
poder carácter autoritarios capaz de suprimir las libertades individuales propias de la 
democracia . 

Economía mixta o keynesiana 
Durante los años 1930, después de una de las mayores crisis del capitalismo a nivel 
mundial. Aparece Jonh Maynard Keynes, con su "Teoría general de la ocupación, el Interés 
y el dinero" quien desarrolla su teoría principalmente para salvar al modelo capitalista . 

Prog .. ama .. Formudún <k Dírigtmles y Dil"igentu.~ Cumpe:>inus puru rmu Geslión lnnvvucloru" 4 
Módulo:! "Impacto del Desarrollo Económico Nacional c:n el Campo" Manuel Troncoso 0- Guía Económica . 
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En la perspectiva keynesiana la inestabilidad de una economía de mercado es atribuida a 
la diferencia entre la propensión al consumo y la propensión al ahorro a medida que 
aumentan las rentas de los individuos, así como a 1a trampa de la liquidez, una situación 
en la cual el incremento de la oferta monetaria no hace descender los tipos de interés. La 
solución encontrada por la mayoría de los keyneslanos consiste en un cambio del papel 
del Estado: su política económica debe encaminarse a Impedir los períodos recesivos 
mediante un aumento del gasto público que estimule la demanda agregada, lo cual 
produce un déficit fiscal. Posteriores aplicaciones prácticas de estas ideas, especialmente 
en Latinoamérica, llevaron a recurrentes presupuestos deficitarios que han estimulado el 
fenómeno de la inflación . 

Esta consiste principalmente en la participación del Estado, como elemento reactivador de 
la economía, es decir acepta la participación del Estado en algunas áreas de la economía . 

Postulados del sistema mixto 
Surgida en una época de· grave crisis económica la economía keynesiana se preocupó 
especialmente por dos temas centrales: 
1. la estabilidad de una economía de mercado -fundamentalmente en cuanto a mantener 

el pleno empleo- y 
2. el rol del dinero, o de las variables monetarias, en el conjunto del sistema . 

Dísese del sistema económico de mercado pero que tiene un fuerte componente de 
interveflción estatal. Dicho componente puede referirse a un amplio sector de empresas 
estatales, a la existencia de extendidos controles de precios o a una política económica 
que hace énfasis en la planificación • 

Las principales críticas al sistema mixto 
Por ser un sistema mixto, las criticas son mas o menos las mismas que se dirigen al 
sistema capitalista y socialista . 

Pero del conjunto de críticas, la mejor fundamentada es que en muchos planos el sector 
público y el privado chocan entorpeciéndose mutuamente, debiéndose de eliminar uno de 
los dos. 
• SI es el sistema publico que se elimina, la critica es que se esta desarrollando una 

corriente neollberal y 
• por el contrario si se elimina la privada, la critica dice que se esta allanando el camino 

al estatismo. 

PI'Qgrama "Farmuc:i6n di! Dirigetlles y Dirigentus Cumpesinp:· puru 1mu Gestión lnnovudoru" 5 
Módulo 2 .. Impacto del Desarrollo Económico NaciC?nal en él Campo" Manuel Troncoso 0- Guía Económica. 



• •· , . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • -• -•• • • • --<e 

Universidad Tec:nulógica Melrupulilana- UTEM 
Vir:errec:luría de Trunsfctrendu Tec:nológica y Exlensión 

1. QUE ES Y COMO FUNCIONA LA ECONOMÍA 
• lQué es la economía? 

Resulta que hombres y mujeres tienen muy variadas necesidades. Necesitan 
vestirse, comer, educarse, salud, esparcimiento, etc., algunas necesidades son 
más importantes que otras, pero todas hay que satisfacerlas para que las 
personas puedan tener una buena calidad de vida . 

Para satisfacer estas múltiples necesidades, los seres humanos y humanas 
cuentaQ con una serie de recursos tales como la inteligencia, educación, materia 
prima, tecnología y muchos otros elementos. Pero, estos recursos nunca serán 
suficientes para satisfacer las necesidades de los seres human@s . 

La economía es la ciencia que estudia como utilizar mejor estos 
recursos, que son limitados, para satisfacer las necesidades que 
requieren los hombres y mujeres • 

• ¿Quién se preocupa de satisface~ las necesidades humanas? 
Los economistas se preocupan de satisfacer necesidades en algunos recursos 
que son escasos, es decir, son limitados como el trigo, calzado, etc. Pero, hay 
otros como: el aire, que lo tenemos en abundancia, y por lo ta.nto no hay 
necesidad de preocupación de la economía. < 

• ¿cuándo podemos decir que un recurso es escaso? 
Cuando existe en cantidad limitada y puede ser destinado a usos distintos. En 
dicha situación la economía debe resolver la maximización de la utilización . 
Aquí la economía intenta medir cuales son los deseos y gustos mas importante 
de las personas, es decir cuando nos enfrentamos a la disyuntiva de que. con un 
quintal de harinas podemos producir pasteles o pan, el decidir cual de las dos 
producciones conviene mas . 

• lOe que se preocupa concretamente la economía, ya que existe este 
problema? 
La economía intenta responder las siguientes preguntas; 

i. ¿Que producir? Entie diversos bienes, productos y servicios que se podrían 
producir, hay que decidir en que periodo de tiempo y cuanta cantidad 
producir . 

ii. ¿cómo producir? Una vez elegido que producir, hay que ver cual será nuestro 
método más económico posible de producción, es decir, que tenga los costos 
mas reducidos posible . 

Prognuna •·Furmucián de Dirigentes y Dirigenll.ll' Campesinos puru tmu Gestiún lnnuvudm·u" 6 
Módulo~ "Impacto del Desarrollo Econó•nico Nacional en el Campo" Manuel Troncoso O- Guia Económica. 
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iii. ¿para qUien producir? Aquí nos enfrentamos al problema de los nichos de 
mercado en donde están presente los gustos y preferencia de las personas y 
relacionar esta con el aporte al proceso productivo. Pero también el como 
distribuir la producción nacional o ingresos del país . 

• ¿Todo lo que existe en la tierra son recursos económicos? 
No, los recursos son todos aquellos que ayudan a cubrir las necesidades de los 
hombres y mujeres, un recurso es económico solo cuando el sacrificio es menor 
que el beneficio que se obtiene por él. Es decir, por el uso de factores 
prodúctivos . 

• ¿Que son los factores productivos? 
Los factores productivos son dos los humanos y los físicos. A los primeros se 
les llama fuerza de. trabajo y al segundo capital o recurso material. Al 
combinar los medios de producción se desarrolla el proceso productivo con el 
cual se obtienen bienes . 

• lQué significa desarrollar el proceso productivo? 
Para desarrollar el proceso productivos debemos combinar una can.tidad de: 
Medios de producción + Materia prima + Fuerza de trabajo, al combinar estos 
tres .factorés se le denomina proceso productivo. Para desarrollar este proceso 
es muy importante la tecnología . 

• ¿Qué es la tecnología? . 
La tecnología nos ayuda a elaborar los distintos productos de forma más 
eficiente. Es decir, con menos recurso . 

.._ 

Pero la tecnología nos obliga a desarrollar las capacidades de educación para 
entender las nuevas técnicas del conocimiento. Pero además nos obliga a 
desarrollar un entrenamiento adecuado p~ra su uso . 

2. LA FORMACIÓN DE PRECIOS 
• ¿Que es un bien? 

Un bien es aquello que da satisfacción a quien lo utiliza o consume. Ejemplo 
un libro es un bien por que satisface nuestra necesidades de conocimiento o 
la ropa es un bien por que se satisfacen las necesidades de abrigo para 
algunos y moda para otros . 

• ¿una actividad cultural es también un bien? 
Claro, por que satisface sus necesidades de esparcimiento o diversión . 

Programa -Furmut:iún de Dirigen/es y Dirige111us Cumpesinos puru 1111u Gestión lnnovuúurd' 
Módulo 2 ··rmpacto del Desarrollo Económico Nacional en el Campo" Manuel Troncoso O- Guia Económica. 
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• ¿Qué es el mercado? 
El mercado es el conjunto de lugares donde se compra y venden mercancías o 
bienes. Por ejemplo una feria libre esta conformada por todos los vendedores y 
consumidores de frutas. Y donde los precios estarían determinados por la oferta 
o demanda de fruta, en teoría . 

• lQué es la oferta? 
Es la cantidad de bienes que se disponen a vender en el mercado, en la medida 
que mayor sea el precio de un bien en el mercado, mas conveniente para una 
empresa será vender ese producto, y por lo tanto mayor será la cantidad que· 

. produzca y ofrezca. Pero, por el contrario si el precio de un producto es muy 
bajo, la cantidad ofrecida también bajara, esto es debido a que la ventana de 
utilidades no es atractiva para el productor . 

• ¿por qué un productor cobra un precio? 
Porque la producción tiene un costo en dinero, y este se materializa entre 
costos fijo, como infraestructura física, maquinaria, luz, agua, etc., y los costos 
variables, como materia prima, salarios, etc . 

• lEn que se diferencian los costos fijos de los costos variables? 
En que los costos fijos se gastan de todas maneras y los costos variables ti~nen. 
relación directa con la cantidad producida . 

• ¿por qué un productor vende un bien a un precio mayor del que le· 
costo producirlo? · 
El productor debe cubrir los costos fijos y los costos variables, pero además 
debe tener un incentivo económico por su trabajo y el riesgo que corre. Ese 
incentivo se le denomina utilidad. Esa utilidad hace que cuando suben los 
precios sea mayor el incentivo por producir y cuando bajan los precios 
desminuya el incentivo y decaiga la producción, esto hace que las cantidades 
producidas y ofrecidas disminuyan . 

La utilidad es el sueldo o salario del productor-empresario al combinar otros 
factores como la fuerza de trabajo, materia prima y tecnología para producir un 
producto. Al no existir este incentivo no habría la motivación para organizar 
estos factores en una empresa . 

• lQué es la demanda? 
Es la cantidad de producto que está dispuesto a comprar los consumidores a 
distintos precio en el mercado. En la medida que mas alto sea el precio, menor 
será la cantidad demandada, y en la medida que el precio sea mas bajo mayor 
será la cantidad demandada . 
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• Si la oferta depende de los precios lde que depende la demanda? 
Depende de varios factores, entre ellos de los gustos y preferencia, la cantidad 
de dinero que tengan, precios de otros bienes sustitutos, características 
particulares de una población, etc . 

• l~or que cuando suben los precios de un bien se desminuye la 
demanda? 
Porque al subir el precio de un bien, algunos consumidores posiblemente no 
dispongan de ingreso suficiente para seguir comprándolo, por lo que tendrá que 
decidirse a tener un bien parecido y a un precio mas bajo o lo otro comprar una 
menor cantidad del mismo bien . 

• ¿En que consiste ese doble juego de oferta y demanda? 
Este proceso consiste mediante el cual tanto productores como los 
consumidores de un bien, encuentran un precio a cuyo nivel sea igual la 
cantidad producida en relación a la cantidad de mandada en el mercado. Este 
punto, donde se produce este acuerdo, es el denominado precio de equilibrio . 

• lQue sucede cuando el precio es mas alto que el preció de equilibrio? 
En ese caso no. existe acuerdo entre los productores y consumidores, y la. 
cantidad producida resultara mayor que la cantidád que las personas desean~ 
consumir, debido precisamente a ese precio alto. Entonces la única forma para 
que la empresa pueda vender esa cantidad es disminuyendo los precios . 

• lQué sucede en el caso contrario, cuando el precio es mas bajo que el 
precio de equilibrio? ..... . 
Aquí tampoco existe acuerdo porque el productor no puede producir a ese 
precio bajo, o bien no seguirá con su antiguo ritmo de producción. La. demanda 
será mayor a lo que los productores están dispuestos a ofrecer, aquí puede 
aparecer la escasez y el desabastecimiento. La única solución es subir el precio 
para incentivar a los productores a- producir más . 

• lQué es el sistema de precios? 
En teoría es el sistema económico donde existe la plena libertad para comprar 
y . vender; en donde los consumidores según sus ingresos, gustos y 
preferencias. Y los productores de acuerdo a su costo y su rentabilidad son los 
únicos encargados de decidir el costo de sus bienes y productos. Es decir, si el 
productor ofrece un producto a un precio muy alto los consumidores no estarán 
dispuestos a comprar ese producto. Por lo tanto el productor se vera obligado a 
bajar el precio para poder vender ese producto . 
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• l.Qué es el nivel de precios? 

/ 

Es la medición que comprende el comportamiento de preciQ de todos los 
productos. Es decir, puede subir el precio del pan sin subir el nivel de precio, 
pero si al mismo tiempo bajan el precio de otros productos . 

• lQué es el índice de precios? 
El índice de precio es el cálculo que comprende la medición del aumento o 
disminución del costo vida en relación a la variacióp de todos los precios . 

En n'uestro país la medición del índice de precio mide el valor de una canasta 
básica de bienes que se estima es representativa a los hábitos de consumo de 
la población. El valor por persona es $21.826 - en el caso de que viva en zona 
urbana - y $16.806 para zonas rurales . 

• lQué es la inflaciÓn? 
Es un aumento generalizado del nivel de precio en la economía. Entre los 
factores que lo ocasionan están la emisión de dinero sin respaldo, por sobre 
endeudamiento de Estado, etc. Es decir, hay más dinero pero menos producto . 
Por eso cuando hay inflación se distorsiona el sistema de precio, influyendo en 
los salarios y en el tipo de cambio . 

• lQué son los sueldos y salarios? 
Sueldos y salarios es lo que recibe el trabajador por vender su fuerza de 
trabajo, esta tiene un mayor valor en mercado del trabajo en la medida que es 
mas especializada o técnica. Es decir, cuando mayor sea la formación de la 
mano de obra mayor será su saJario . 

• lQué es el tipo de cambio? 
Es el valor de intercambio que se paga por una moneda internacional también 
llamada divisa, en Chile es el dólar. De esta forma podemos hacer comparación 
de precios -entre un producto que se vende aquí y el extranjero . 

• lCómo se establece el tipo de cambio? 
También se determina por la oferta y la demanda. Es decir, depende de la 
cantidad de dólares que tenga el Banco Central de un país; en la medida que 
tengan menos dólares mayor será su demanda y por lo tanto mayor el precio 
de intercambio que esta dispuesto a pagar. Pero por el contrario, en la medida 
que el banco central t iene una alta cantidad de divisa, el interés por comprar 
disminuirá y por lo tanto caerá el precio de intercambio de está . 

Programa .. Fornrudón de Dirigente:; y Dirigentus Campesinus puru unu Gestián Innovadora" 1 O 
Módulo:! ''Impacto del Desarrollo Económico Nacional en el Campo" Manuel Troncos& O- Guía Económica . 



-.--------
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -• • • • • • • • • • • • • 

Universidad Tecnológica Metrvpolituna- UTEM 
Vic:err<tc:turíu de Tran~jimmciu Tecnulógica y Exlensión 

3. LOS TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Me voy a referir en forma muy general hacia donde se pretenden llegar 
estos famosos tratados comerciales 

Esto surge 
Con el desarrollo de las grandes trasnacionales y banca internacional 

Busca como objetivo dos cosas fundamentales: 
l. Eliminar las barreras que existen al flujo de mercancías 
2. Eliminar las barreras que limitan el flujo de inversión; es decir, que limita el 

flujo de inversión especulativa, financiera y de capital. 

lCómo se elimina esto? 
_ Creando grandes espacios, donde participen muchos países y donde no exista 

ninguna regulación por parte del Estado sobre esas actividades. Esto significa que 
todos los países que se integran deben modificar su propia institucionalidad para 
contribuir a gen~rar estos grandes espacios . 

Los aranceles 
Son impuestos que paga un productor extranjero. Por ejemplo, un productor 
agrícola norteamericano cuando quiere ingresar un producto por la frontera de 
Chile, llevando una producción de flores diciendo que las quiere vender a 100 
pesos, el gobierno chileno le dice que esta bien, pero que el va a tener que pagar 
un arancel de un 18°/o, lo que implica que esas flores van a costar 118 pesos . 

Las normas de origen ' , 
Son las que establece que el 60% de los productos que cruzan la frontera sin 
arancel tienen que ser de origen regional o de origen de los países que firman el 
tratado 

Los acuerdos, establecen normas sobre la inversión 
En el caso de los tratados firmados por Chile en esta materia señalan que la 
inversión extranjera no podrá ser regulada de ninguna forma. Es decir, los 
gobiernos locales no tienen ningún poder de control sobre la inversión extranjera . 

Los proyectos de integración 
Garantizar la creación por parte del Estado: de carreteras, puertos, bodegas de 
almacenaje para los exportadores nacionales y extranjeros. Toda esta inversión el 
Estado la encubre como gasto social. 
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Los derechos de los empresarios 
Estos acuerdo establecen en forma muy precisa cuales son los ·derechos de los 
empresarios, es decir, como se cautela los derechos de propiedad. Ahí está todo lo 
que se refiere a la propiedad intelectual, por mencionar alguno. 

Mediante esta S medidas -descrita de manera muy general-, lo que buscan estos 
acuerdos es crear grandes espacios donde el Estado no tenga ninguna ingerencia 
y los productos, los capitales y las inversiones puedan ir y venir. Es decir, donde el 
capital pueda de.splazarse territorialmente con mucha soltura y facilidad . . 

Los efectos sobre la economía son básicamente cuatros 
l. Con los acuerdo de libre comercio se abaratan los productos chile.nos en los 

mercados externos porque no tienen que pagar aranceles . Por lo tanto es 
posible que aument~n las exportaciones chilenas. ¿será necesario preguntarnos 
que tipo de exportaciones aumentaran?; o ¿se continuara aumentando las 
exportaciones de materia prima? Es decir, recursos no renovables. 

2. Se abaratan los productos importados, porque también estos no pagan arancel, 
entonces sus productos entran con un precio más barato. Pero afecta a la 
pequeña y mediana empresa nacional, ya que por un lado se enfrentan a una 
competencia que no existía y por otro lado sus productos pierden 
competitividad en el mercado interno. 

3. Aumenta la inversión extranjera en Chile porque los tratados comerciales 
protegen los derechos de los inversionistas. Trasformándose el mercado 
nacional solo como plataforma para acceder a los mercados de la región. 

4. El aumento del flujo de inversión de los grupos económicos chilenos -nueva 
forma de exportación no tradicional-, ya que han ganado tanta plata con la 
aplicación del modelo neqlibe~<~l y las privatizaciones a precio de huevo de la 
industria y empresa de servicio nacional. Este capital lo empiezan a reinvertir 
en los países en donde pueden aumentar aún más sus tasas de ganancias. 

En Chile, los empresarios siempre han utilizado la política del garrote, pero a partir 
de 1990 empiezan a descubrir que con discurso de concertación social también se 
puede lograr resultados. Entonces están combinando el garrote y el dialogo. 

ilnteresante estrategia, de estos tiempos modernos! 
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4. Funcionamiento del sistema económico: la economía 

monetaria 
• lComo funciona la economía en su conjunto? 

/ 

En la actividad económica de un país actúan distintos sectores en conjunto: 
i. Empresas, o unidades productoras de. bienes de o de servicios. Las 

empresas son privadas cuando pertenecen a personas o grupos de personas, 
o publicas cuando pertenecen al Estado. 

ii. Consumidores son todas las personas que habitan en un país que participan 
o ·no del proceso económico. 

• ¿Hay consumidores activos y pasivos? . 
Consumidores activos son aquellos que producen y consumen. Los pasivos son 
aquellos que solo consumen (ancianos, inválidos, enfermos mentales, niños, 
etc.). • 

El modelo neoliberal hace de la demanda de los consumidores el centro de 
interés de la actividad económica, claro si estos tienen dinero . 

i. Gobierno: El Estado debiera presta una serie de servicios de carácter 
publico, tales cómo educación, caminos, vivienda, salud, etc., que implica el 
uso de recursos económicos . 

ii. Exterior~ debido a que el país no produce todo lo que requiere para su 
consumo interno debe recurrir al mercado exterior para buscar lo que le 
falta para cubrir la demanda interna. Ya sea por fa lta de elementos técnicos 
(tecnología) o por reducción de costo muy altos de producción. Así también 
se debiera exportar el excedente del consumo interno . 

• ¿cómo se relacionan estos'sistemas económicos? 
Para entender esta relación conviene analizar el siguiente cuadro: 

• ¿cómo puede la economía experimentar crecimiento? 

La economía crece por la inversión y esta se produce en la medida que se 
produzca ahorro . 

La inversión se entiende como la producción de bienes que sirven para realizar . 
otros bienes. Así la compra de maquinaria se interpreta como una inversión. Al 
igual que el empleo de otros recursos productivos, solo habrá crecimiento 
económico si la inversión es administrada eficiente y eficazmente. De esta forma 
el proceso de inversión permitirá aumentar la producción nacional y elevar el 
bienestar de la ciudadanía. Ahora bien, la fuente para realizar la inversión la 
constituye el ahorro . 
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Por ahorro se entiende aquella parte del ingreso que no se consume. 
• '¿cuáles son las funciones de las empresas? 

Las empresas actúan en el sector económico a través de varias funciones: 
a. producen y venden bienes y servicios 
b. pagan sueldos y salarios a las personas 
c. pagan impuestos al gobierno 
d. perciben utilidades 
e. realizan inversión 
f. ahorran parte de sus utilidades 
g. otorgar servicios sociales 

• ¿cuál es la función del gobierno? 
El sector gobierno participa de la actividad económica de la siguiente manera: 

a. contratando manQ de obra -administrativo, empleados y obreros públicos- a 
la cual pagan una cierta remuneración de acuerdo de un escalafón de 
empleado publico. 

b. Presta servicios de utilidad publica 
c. Realiza inversiones 
d. Compra bienes y servicios a otros sectores productivos que son requerido 

para el cumplimiento de sus funciones especificas 
e. Recibiendo impuestos, tanto del tipo directo como del indirecto 
f. También el gobierno tiene gastos para lo cual requiere de presupuesto fiscal 

con los ingresos correspondiente 

• ¿cuáles son los gastos que tiene el gobierno? 
Los gastos que tiene el gobierno son el gasto público y el gasto fiscal. El primero 
es todo lo que el sector gobierno gasta en la prestación deservicios a los 
habitantes de un país, a través de las empresas autónomas del estado o estatales . 

El gasto fiscal corresponde a los gastos de gobierno derivado exclusivamente de la 
administración pública . 

Para que estado pueda realizar estos gastos, requiere de un presupuesto fiscal en 
el que se resume la totalidad de los gastos e ingreso que el fisco presupuesta 
recibir y gastar durante el año fiscal. Este presupuesto fiscal esta dividido en 
presupuesto corriente, que contempla los ingresos y gastos corrientes de la 
nación, y el presupuesto de capital, que contemplan ingresos y gastos de 
inversión . 

• ¿composición del presupuesto corriente y el presupuesto de capital? 
A continuación veremos una visión de conjunto del presupuesto fiscal: 
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Presupuesto Fiscal 

Cuenta corriente: 
- Ingresos corrientes: 

• Impuesto directo internos 
• Impuestos Indirectos externos 
• Impuestos ?~1 sector exterior 
• -:rasas, multas y otros 

- Gastos corrientes 
• Remuneraciones a la administración publica 
• Compra de bienes y servicios 
• Pago de prestarnos 
• Pago de previsión social 
• Aporte a empresas y subsidios al sector privado y publico 
• Subvenciones 
• Otros gastos corrientes 

Cuentas de capital 

- Ingresos de capital 
• Superávit en cuenta corriente 
• Prestamos del Banco Central 
• Prestamos de los Bancos Comerciales 
• Ventas de bonos 

... . 
Gastos de capital 

• Déficit en cuenta corriente 
• Aporte a entidades inversoras 
• Compra de acciones y bonos 
• Inversión en obras publicas y bienes durables o de capital 

• ¿cuál es la diferencia entre impuesto directo e indirecto? 
La diferencia entre impuesto interno directo e indirecto radica en que los primeros 
gravan la renta obtenidas por personas o empresas, y los segundos gravan los 
consumos de personas y la trasferencia entre empresas, como es el caso al 
impuesto a la compraventa . 
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• lQué se entiende por déficit y superávit de cuenta corriente, que se 
incluye en la cuenta de capital? 

Se habrá de déficit en cuenta corriente cuando los ingresos corrientes son 
inferiores a los gastos corrientes; existe superávit cuando los ingresos corrientes 
son superiores a los gastos corrientes . 

• lPor qué se incluyen estos ítems en la cuenta de capital? 
Porque esa diferencia constituyen a aumentar o disminuir los recursos que el 
Estado debe dedicar a la inversión. Además hay que señalar que los ingresos de 
capital Clamados "prestamos del Banco Central" no son otra cosa que emisiones de 
dinero . 

• lQué es el sector exterior? 
El sector exterior es mu_y importante dentro de la actividad económica de un país. 
Ustedes sabrán que por la falta de algunos. recursos el país no puede producir todo 
lo que se requiere para el consumo. Cuando hay abundancia o exceso de otros 
producto, tampoco puede consumirse todo lo que produce. De allí nace la 
necesidad de intercambio internacional que da origen al comercio exterior . 

Así, las importaciones corresponden a producto que Chile compra en otros países, 
y las exportaciones corresponden a productos que Chile vende en el extranjero . 

La cuenta donde se registra el valor de las importaciones y el valor de las 
exportaciones se denomina "Balanza Comercial". Esta arroja saldo favorable 
cuando las exportaciones superan a las importaciones. • 

Además de la compra y venta de .bienes y servicio entre diferentes países, existen 
también movimientos de capitales. Es decir, remesas de capital extranjero, pago 
de dividendo~ prestamos extranjeros, pago de estos préstamos . con sus 
respectivos intereses, turismo de chileno y turismo de extranjeros que vienen a 
Chile. La cuenta que contabiliza estos movimientos de capital conjuntamente con 
las exportaciones e importaciones de bienes y servicios se denomina "Balanza de 
Pagos", que al igual que la balanza comercial, pueden tener saldo favorable -
superávit- o saldo desfavorable -déficit-. 

• lA que llamamos deuda externa? 
El préstamo y sus respectivos intereses es lo que se llama deuda externa. Es 
corriente que los países no cuenten con todo el capital que requieren para su 
mantenimiento y desarrollo. Por esta razón se recurre a préstamos de países 
extranjeros, y estos 'reciben el nombre de Deuda Externa . 
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Interesa, para efectos del bienestar del país que recibe -estos préstamos-, que 
ellos sean utilizados con eficiencia. En otras palabras, su inversión·debiera generar 
en cierto plazo nuevos ingresos para cubrir, a lo menos la devolución de esos 
préstamos mas los intereses correspondiente . 

• ¿Qué es el interés? 
Las instituciones prestan dinero y cobran un precio por el servicio que significa ese 
préstamo. Así, el deudor, junto con pagar la deuda -lo que se llama amortización
, debe pagar el servicio financiero que recibió en la forma de una Tasa de 
Interés, tal como sucede con los otros bienes y servicios. Por lo tanto, la tasa de 
interés es un precio que esta determinada por la oferta y la demanda de dinero . 
Claro, que en teoría puede ser así. 

Una parte muy import;.ante del sector exterior inversión extranjera. Conviene 
señalar que esta inversión extranjera debe estar sujeta a las mismas regulaciones 
que afectan a las empresas nacionales. Es decir, no pueden otorgarse a las 
empresas extranjeras privilegios o discriminaciones especiales, a excepción de la 
necesaria ·aútorización para la repatriación de sus utilidades . 

• lQué es el dinero? 
El rol del dinero en una economía es facilitar el intercambio de bienes y servicio 
entre las personas que producen y las personas que consumen. De esta forma, el 
dinero puede ser considerado como un bien intermedio. Por lo mismo su manejo 
debe estar directamente relacionado con la producción. y el monto de bienes y 
servicios . 

• lQuién emite el dinero? .... 
El Banco Central es la única institución que puede emitir dinero y lo ase de alguna 
de estas formas: . 

a. Operaciones con el fisco -prestamos-, principalmente destinados a financiar 
los déficit del presupuesto fiscal 

b. Operación con los Bancos Comerciales, al conceder crédito para facilitar su 
funcionamiento 

c. Operaciones de cambio, que consisten en la compraventa de moneda 
extranjera 

En el momento en que el Banco Central compra divisas o monedas extranjeras a 
los bancos comerciales o a particulares, emite dinero . 

Programa "Formut.:iún di! Dil'igentes y Dirigl!ntu.~ Cum~sinns pura 11na Cl!stión Innovadora" 17 
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• ¿Qué es la presión inflacionaria? 

/ 

La emisión de dinero debiera guardar siempre el equilibrio con las posibilidades de 
producción. Pero si la cantidad de dinero que se emite supera las posibilidades de 
producción, se origina una presión inflacionaria que se manifiesta en la subida de 
los precios . 

De esta forma, las autoridades deben regular las emisiones de dinero a fin de 
evitar fluctuación de los precios que alteran y dañan el proceso de crecimiento 
econól'l)ico . Ahora bien el dinero circula a una cierta velocidad en la economía ... 

• ¿La velocidad del dinero? 
Se denomina velocidad de circulación al número de veces que una unidad de 
dinero da vuelta en la economía durante un periodo determinado de tiempo, 
generalmente un año .• El dinero tiene un ciclo de circulación. Así, cuando uno 
compra un producto a un comerciante le entrega dinero. Este comerciante a su 
vez lo entrega al productor al comprar las mercancías que después vende. Y el 
productor lo utiliza para comprar materia prima o bien para pagar empleados y 
obreros, los que a su vez lo utilizan para comprar bienes y servicios . 

• ¿vuelve nuevamente el dinero al comerciante? 
Así es, y de esa forma se determina el ciclo. Entonces el número de veces que el 
dinero cumple con ese ciclo en un tiempo dado es lo que llamamos "velocidad de · 
circulación del dinero" . 

• lEI concepto de velocidad de circulación? 
Por que explica varios fenómenos económicos. Pensemos en un proceso 
inflacionario. En esta situación'-la gente trata de gastar el dinero lo más 
rápidamente posible, ya que al existir constante aumento de precios, cada día que 
pasa el dinero vale menos. Hay, entonces, un aumento en la velocidad de 
circulación, lo que tiene como consecuencia una aceleración del proceso 
infraccionario, pues si el mismo dinero se gasta mas veces en el mismo tiempo, 
ello equivale a crear mas dinero . 

3. Los sectores productivos 
• ¿cuáles son los sectores productivos? 

Los sectores productivos de una economía sori tres: 

Primario: 
• Agricultura, ganadería y bc;>sques . 
• Pesca y caza . 
• Explotación de minas 

Programa .. Fornruc:íán de Dirigentes y Dirigentus Cumpesinus puru unu Gestión lnnovudoru;Y 18 
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- Secundario: 
• Construcción . 
• Siderurgia 
• Las industrias mecánicas, 
• La química 
• La textil 
• La producción de bienes de consumo 
• El hardware informático, etc . 

- Teréiario: 
• Electricidad, agua, teléfono y servicios sanitarios 
• Transporte . 
• Banca, financieras y seguros 
• Todo lo que tenga relación con el Ocio 
• Administración· publica y defensa 
• Servicios 

• lla economía medir la producción? 
Debe hacerlo. De alguna manera debe medirse la cantidad producidas por cada 
uno de los sectores económicos con el objeto de conocer la producción efectiva 
realizada . 

• iCómo se puede sumar la producción de alimento con la producción 
de electricidad o cobre? 

Dada la infinidad, variedad de producto y servicios que se elaboran seria imposible 
calcular la producción a menos de reducirlo a una medida común todo los bienes y 
servicios. Esa medida es el peso (.$) , es decir una medida monetaria . 

• lQué sucede con las transacciones intermedia? 
Me explico: por ejemplo, para producir pan se requiere harina y para producir 
harina se requiere trigo. Por lo tanto, si yo sumo el valor de la producción de un 
kilo de pan mas el valor de la producción de harina y mas el valor de la producción 
de trigo, estaré sumando más de una vez la misma producción. Por ejemplo la 
parte de harina que tiene el pan ya esta considerada, así que habría que 
descontarla; lo mismo sucede con el trigo que se hace harina . 
Efectivamente es así. Y para evitar esas duplicaciones se utiliza el concepto del 
"Valor Agregado" 
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• lQué es el valor agregado? 
d d Lo explicaremos por me io e un e1emp o: 

Trigo Compra de semilla so 
(agricultura) Pago de sueldos y salarios 40 

utilidad 10 
Valor venta ~100 

Harina Compra de trigo 100 
(molino) Pago de sueldos y salarios 60 

Pago de impuestos 20 
utilidad 20 

Valor venta $200 
Pan Compra de harina 200 
(panadería) Pago de sueldos y salarios 120 

Pago de i01puestos 40 
utilidad 40 

Valor venta $400 

Se define el Valor agregado de un sector, diciendo que es el valor de venta de 
ese sector menos la compra de otros sectores . 

Entonces: 

Valor agregado a la 100 Valor venta compra de 
ag_ricu ltu ra : -so . semillas 

$ 50 

Valor agregado a la 
, _ 

200 Valor venta compra de de 
molino: - 100 trio o 

$100 

Valor agregado a la 400 Valor venta compra de 
panadería: -200 harina 

$200 

• ¿cuál seria el valor de la producción total de todo este sector? 
Será igual a la suma de los valores agregados por la agricultura -SO por la 
agricultura, 100 por el molino, 200 por la panadería-. Es decir, el valor de la 
producción es de 3SO pesos . 

Progr-.una "F'ormUI:ión de Dirig~tnles .v DirigtmiU$ Cumpe~·imJS puru una Gestititl lnnuvudoru" 20 
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El cálculo similar se hace para cada uno de los sectores de la actividad económico 
del país. El resultado final se conoce como producto nacional, que es la suma de 
todos los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado de 
tiempo . 

• lQué es el ingreso nacional? 
De los datos que se dieron en el ejemplo del pan, observaremos que la producción 
de trigo, harina y pan ha generado ingresos que se han distribuido en sueldos y 
salarios. Es decir, ingreso que va a los consumidores, impuesto ingreso que va al 
gobierno y utilidades el ingreso que va a las empresas. Así, el ingreso generado 
por la agricultura es de 50, por el molino, 100 y por la panadería es de 200. Todos 
esos ingresos suman 350 pesos, que justo con todos los ingresos de la industria, 
de la minería, del gobierno y de los servicios forman el ingreso nacional. Esta 
suma corresponde a 54 vez a todo los ingresos generado por la producción de 
bienes y servicio durante un periodo determinado de tiempo . 

· • lEs el mismo valor del producto nacional? 
Si. El monto del ingreso nacional es igual al producto nacional. Quede claro que 
cada producción tiene su correspondiente contra partida en la generación de 
ingresos . 

• ¿cómo se aprecia si un país esta experimentando crecimiento 
económico? 

Se dice que un país esta experimentando crecimiento eqmómico,. cuando entre un 
periodo y otro aumenta el producto nacional. Cuando el año a año aumenta la 
cantidad de bienes y servicios de que disponen los consumidores. De esta forma 
debiera aumenta el bienestar económico de la población, al existir mayor 
producción y también mayor ingreso . 
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CONCLUSIONES DE LOS TRABAJOS DE TALLERES 

• Se forman grupos de trabajo para realizar talleres relacionados con la 
unidad N"3 del Modulo N"1, "Impacto del Desarrollo económico Nacional 
en el Campo' 

• Todos los párrafos que se encuentran en formato cursiva y entre 
comillas ("") son las respuestas de los participantes a las actividades de 
desarrollo efectuadas en ambas jornadas . 

Grupos e Integrantes: 

Grupo Nueva Ola . 
-- Veneda Castillo . 
- Humberto Véliz . 
- Danilo Cadiz . 
- Alfonso Cortes (llega segundo día dos horas antes del cierre de jornada) . 

Grupo Cumbia . 
- Adán Cruces . 
- Osear Villalobos . 
- Lorena Plaza . 
- Margarita Peralta . 
- Jorge Araya . 

Grupo Romántico . 
- Claudia Solados . 
- Rosa Carreña . 

Ricardo Jofré . 
- Juaña Ramírez. 
- Al do Alfare . 

Grupo Folclor . 
- Elena López Caimanque . 
- Eliécer Maluenda . 
- Ornar Alfare . 
- Javier santos. 
- Juan Patricio Arancibia . 

Grupo Tango . 
- Jerónimo Clavería . 
- Mateo Castillo . 
- Margarita Cuellar. 
- Mirta Gallardo . 

1 
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Día 1: viernes 17 de junio 2005 

Grupo 1: Nueva Ola. 

"Transnaciona/es que /es quitan el hábitat. 
Hay una pérdida del territorio: en recursos naturales, en pérdida de acceso a 
subsidios del Estado . 
Las comunas no tienen acceso a tener subsidios ... /os pequeños agricultores no 
pueden acceder a subsidios . 
Pérdida de Derechos Básicos: servicios que han sido privatizados por empresas 
grandes. 
Las instituciones son empresas que las tienen, ya que ellas son quienes dictan /as 
leyes . 
Las instituciones que los apoyan - estas privatizaciones-: Agro- INDAP- CORFO, 
porque e//as deben estar con el estado ... apoyar al sistema . 
Los medios - comunicación- también defienden la g/obalización, /as 
exportaciones, etc. Hacen que la gente crea que es /o mejor: todos los medios y 
/os gobiernos Jo apoyan, por medio de /os ministerios, ya que éstos protegen y 
apoyan la globalizacióR. " . 

"La actitud y valores crean un mundo individualista ... sólo preocupados del 
consumo, por medio de la publicidad, lo que hace que exista una competitividad 
entre la gente, "quién tiene lo mejor" 

"Se pierde la identidad de pafs, ya que se compra lo de afuera: "no bailan cueca, 
bailan rap" . 

"La juventud, en general, no tiene compromiso social, aunque existe un porcentaje 
que si lo tiene" . 

Con respecto a las preguntas: 

~--

¿Qué parte del árbol es más fácil de transfonnar y cómo puede hacerse? 

Respuesta del grupo: 

"B tronco: instituciones se pueden transformar ... exigiendo y eligiendo cargos que 
representen /os intereses de la gente" . 

¿En qué área tendñan más impacto los cambios y por qué? 

Respuesta del grupo: 

"Economía y Social: son más notorios los cambios para obtener mejor educación, 
salud e ingreso per cápita" . 
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Grupo 2: Tango . 

"Raíces: e//os se ven como una cultura obediente, sumisa... ej: CAPEL da una 
orden y son /os más pequeños quinas la cumplen, /os "grandes" no': 

"Hay un debilitamiento, ya que hoy no se participa ... los jóvenes no participan" . 

"Seguridad alimentaría" . 

"Tronco: /os medios avalan al sistema: al FMI, BD, BID, que avalan este sistema" . 

"Las organizaciones lo avalan: SAG, etc. Y el mismo Estado, incluso /os 
académicos: Universidades, institutos, etc. • . 

"Hojas: pérdida de derechos de legislación laboral, pérdida de representación de 
campesinos en el mundo político" . 

"Se ha perdido: 

- Confianza en el trabajo asociativo . 
- Confianza en las asambleas de los dirigentes . 
- Confianza y desamor a /as organizaciones. En especial en el campo y por 

parte de /os jóvenes: "porque tienen miedo, están desencantados" . 
- Identidad . 
- Previsión: "ahora se indemniza por sólo 11 años, cuando antes del régimen 

militar se indemnizaba por el total de años, sin tope." . 
- Los terrenos de /os campesinos, que ahora son asalariados. 
- Porque ahora existe una emigración de /os jóvenes, porque ahora no hay 

oportunidades en el campo: "las oportunidades estáR en la ciudad" . 

Con respecto a las preguntas: 

¿Qué parte del árbol es más fácil de transformar y cómo puede hacerse? 

Respuesta del grupo: 

"Rafz, porque no depende de otros, sino de cada uno" . 

¿En qué área tendrían más impacto los cambios y por qué? 

Respuesta del grupo: 

/ 
' 



~· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

•Area de la raíz: la solidez de cualquier poder debe partir del sustento o raíz ... hay 
que cambiar el hecho de que los campesinos no tengan representación en el 
gobierno" . 

/ 
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Grupo 3: Cumbia. 

"Primer árbol: existe un capitalismo avasallador". 

"El dinero que el BM presta a los gobiernos en crisis lo hace para poder éstos 
resolver sus crisis económicas» . 

"Se benefician los más chicos: las minorías: o sea, los capitalistas, ellos son los 
beneficiados» . 

"Los afeCtados son los pueblos" . 

"Segundo árbol: Instituciones". 

"Los medios de comunicación difunden políticas ... crean una realidad que no 
existe» . 

"Los municipios, las organizaciones gubernamentales ven lo que les conviene a 
los menos: a los ricos" . 

"tercer árbol: Pérdida de derechos" . 

"No hay democracia. • 

"no hay representación en el parlamento" . 

"Otra pérdida de derechos es en la educación: hoy está privatizada al igual que la 
vivienda y la salud." . 

"En pérdida de valores: la constitución antes del 73 hacía que todos se sintieran 
parte de Chile ... luego del73 pierci.(:Jn los trabajadores" . 

"Se perdieron los derechos de los trabajadores• . 

"Hoy no existe representación en el parlamento. Debe existir representación 
campesina· . 

Con respecto a las preguntas: 

¿Qué parte del árbol es más fácil de transformar y cómo puede hacerse? 

Respuesta del grupo: 

"Hojas: se perdieron las organizaciones, y las raíces que enraizó el capitalismo y 
el individualismo" . 
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¿En qué área tendrían más impacto los cambios y por qué? 

Respuesta del grupo: 

"En el área de las hojas y parte de las raíces•. 

• 

/ 
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Grupa 4: Folclor. 

"Vivimos en un modelo perverso: brutal y violento". 

"Necesitamos reformas para mejorarlo". 

"Creemos que hay que cambiar las bases de la institucionalidad". 

"Para llegar a esto, vivimos antes un modelo en que se formó un prototipo apto 
para este sistema·. , 

"En esa construcción que tomó 17 años vino el individualismo, capitalismo y 
desapego a la institución" . 

"Antes había solidaridad en las sociedades de la organización, y uno era 
escuchado". 

"La pérdida mayor en~/ campesinado fue la pérdida de valores: lengua, música, 
cultura, identidad, perdimos la tierra en que vivimos· . 

"Hoy ya la mayoría vive en la ciudad, bien o mal". , 

"Un gran problema: la migración ya que rompe lazos comunitarios, desarraigo, se 
pierde el núcleo familiar, luego los otros: "se van donde nadie los espera", por lo 
que son presa fácil del desempleo, alcohol, prostitución, etc.· . 

Con respecto a las preguntas: 

¿Qué parte del árbol es más fácil de transformar y cómo puede hacerse? 

Respuesta del grupo: 

"Pensamos que hay que cambiar la base: alcaldes con demasiado poder: no, 
participan en las decisiones ni la junta de vecinos, ni la comunidad, ni el 
gobernador" . 

"La educación, por ejemplo, ha ido "para abajo" pese a la municipalización de la 
misma y la salud" . 

¿En qué área tendrían más impacto los cambios y por qué? 

Respuesta del grupo: 

"La estabilidad está en la rafz. Hay que cambiar /as instituciones, la economía, la 
salud, el empleo debe ser para todos, para que exista un lugar feliz en el campo y 
la ciudad" . 

,, 
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Grupo 5: Romántico. 

"El árbol favorece el capitalismo y sus valores•. 

"El Estado lo sustenta, y el BM, y las transnacionales: LanChile, etc. •. 

"Hojas: se perdió la acción solidaria de las AFP'S, etc. •. 

"Antes existía un fondo solidario sindical y de extensión monetaria que se 
descontaba por planilla para sustentar problemas" . 

Con respecto a las preguntas: 

¿Qué parte del árbol es más fácil de transfonnar y cómo puede hacerse? 

Respuesta del grupo~ 

"Es más fácil cambiar las hojas. Crear una alianza circunstancial para temas · 
particulares': 

¿En qué área tendñan más impacto los cambios y por qué? 

Respuesta del grupo: 

"En las raíces, porque están más arraigadas; porque apoya el sistema o lo 
cambia" . 
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Día 2: sábado 18 de junio 2005 

Grupo Tango.-

¿Chile es un pais desarrollado? 

"No. Ni en política, ni económica ni socialmente ... en la educación hay 
desigualdad, en la salud hay desigualdad, etc. También existe diferencia en el 
avance productivo, económico y social". · 

"En la tecnologfa, ésta está en el interés de los ingresos económicos" . 

"El gobierno no tiene una política definida en la igualdad de condiciones" . 

"Hay avances: en los puertos, en los aeropuertos, en las carreteras, pero éstos los 
subsidian las personas, a través de impuestos: /VA, etc.~ 

"los avances: aeropuertos, carreteras, provienen de dineros de empresas 
externas, que traen y se llevan su dinero, y son de administración privada, por lo 
que no es un progreso de Chile como pueblo': 

"La gente no tiene hoy nada identificativo para comer... se ha perdido la 
identidad" . 

"Hoy los avances en recursos sólo llegan a/1%: los más ricos" . 

"Hoy existe un proyecto del BID orientado para la parte de Luis Hurtado y para 
Elqui, pero ya no nos va quedando tierra - por el mismo proyecto" . 

"Hoy hay que poner empresa trifásica, y ésta la ponen los empresarios- por ende 
controlan-• . 

/ 
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Grupo Folclor . 

¿Qué es el desarrollo? ¿A qué necesidades de los seres humanos debieran 
responder las políticas de desarrollo? 

"Como pafs en vías de desarrollo, lo principal es: ... • 

"1.- Consolidar el grupo familiar en valores, con respecto al poder, hermandad, 
solidaridad, aspecto humano, social y económico: trabajar en conjunto para el 
desarrollo". · 

"2.- Para proyectos a la sociedad: para estar en armonía y tranquilidad debemos 
asegurar la alimentación, educación - como familia-, salud: preocupamos de la 
nuestra y de la comunidad: regional y nacional; desarrollar el afecto: condición 
mínima de unión familiar y comunal ... si una familia está mal, ayudarla; desarrollar 
la autoestima; desarrollar el valor como individuos y queremos, cuidar nuestra 
salud ... autorrealización" . 

"Todo lo anterior conlleva a la humanización: sentirnos importantes, únicos ... 
tenemos ideas, formas de pensar, gustos y preferencias" . 

"3.- Poner la tecnología al servicio de los seres humanos para· desarrollarnos en 
otros aspectos" . 

"Usar ese tiempo libre que nos deja la máquina - puesto que la máquina nos deja 
tiempo libre- en desarrollar nuestras habilidades de seres humanos y de individuo. 
Usar la máquina como un facilitador del crecimiento personal: recreación, 
interacción con grupos sociales, desarrollar el sentido de la belleza ... "No sólo de 
pan vive el hombre" . 

"A nivel personal y del entorno: hogar, alrededor del mismo, y la comunidad del 
paisaje: conciencia social, mejorar:._el paisaje por el potencial turístico que además · 
tenemos con nuestro paisaje, ya que con el turismo vienen aportes monetarios: lo 
cual es /o positivo que tiene" . 

"4.- Acceso a la educación superior ... exigir como sociedad que todos tengamos 
educación: completar estudios básicos y medios, y esforzarSe como comunidad 
para acceder a las universidades, y a escuelas técnicas" . 

"5.- Derecho a la identidad: no olvidamos de lo que nos han dejado nuestros 
antepasados: enriquecer nuestro fo/clor, costumbres, comida, lo propio de nuestro 
país" . 

"Moralejas: 

- "Si queremos desarrollaros, debemos educamos" . 
- "Si quieres progresar, te debes asociar" . 

1 
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"Todo emprendimiento de desarrollo debe estar unido a los conocimientos 
ancestrales ... tomar los avances de ellos, esos conocimientos desarrollarlos para 
nuestra identidad". 
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* Grupo que no enfocó la respuesta como se requeria en la pregunta: 
desarrollaron caso ficticio. 

¿Qué estrategias de desarrollo conocen ustedes que se hayan impulsado o 
se estén impulsando en Chile o en otros pais~ de América lat1na? 

Detalle del Caso ficticio: 

Número de componentes: 12 comunas. 

Organización con tiempo de vida: 1997-2005. 

Comunidad de la IV región. 

La comuna parte muy pobre, y se organizan en dírecb"va: presidente, tesorera, etc. 

Diagn6stico Económico. 

- No hay recursos 
econ6micos. 

- Cómo mejorar el 
trabajo sustentable. 

- Recursos humanos. 
- Subsidio a proyectos 

productlvos 
(Emprendim/entos) 
Peca no. 

- Proyectos juveniles. 
- Huertos familiares. 
- Proyectos asociativos 

(comuneros, hijos de 
comuneros). 
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Dlagn6sttaJ Social. 

- Individualismo. 
- Luz, agua potable, 

vivienda, 
• Suelo degradado, 

forestación y bienes. 
• Estadonalldad: suelo, 

factibilidad de agua. 
- Mercado Futuro: Espana, 

México, USA. 
- AgrlOJ!tura (miel), 

financiada por INOAP, 
INIA, FOSIS. 

... • . Chirimoya, duraznos, 
Ciruelas, paJtos. 

- CapacJtacJón con gente 
propia: hijos de comuneros 
profesionales, educado$ 
por el esfuerzo famllfar. 

• Tratados de libre Ccmerclo. 

Dlagn6stico Político. 

- El propio trabajo 
como mejorador 
de la calidad de 
vida. 

- Toma de 
conáf!nda de los 
benefk:Jos que 
entrega el Estado. 

- ContrataciÓn de 
consultoras. 

- Exportadón (Usar 
y generar 
contactos con 
PROCHILE). 

- Mercado ~clona/ 
y Regional. 

- Envasado 
Artesanal. 
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Grupo Romántico . 

¿Qué impactos positivos o negativos han producido las políticas de 
desarrollo en nuestra región? IV 

Positivos . 

Carreteras. 
Edificios de la N región que han 
traído mayor desarrollo. 
Escuelas nuevas. 
Nuevas plantaciones con 
diferentes especies. 
Trabajos (mayor fuente laboral 
disponible: se reemplaza mano 
de obra con tecnología). 
Construcción de poblaciones. 
Tiendas comerciales • 
Agua potable. 
Aumento de alcantarillado 
(Sector de La C-himba) • 
Tecnología. 

Negativos. 

Mayor ndmeto de aa:identes por no tener los 
vehlc:ulos adecuados, o porr¡ue el usuario no 
entiende el concepto de aTTetera: peajes. 
Construidos en terrenos que son productivos pat11 
la agricultura; ademú mal construidos, de mala 
caRdad tknlca. 
No hay modlflcad6n en la reforma educativa. 
Se acumula riqueza en pocas manos • 
Oferta y demanda mayor. Hay mayor mano de 
obra disponible, y por Jo mismo los salarlos bajan. 
No satlslact! las necesidades de la familia. 
Endeudamiento y bajo salarlo (vendedores que 
sdlo viven con el% de venta. Sin sueldo base. Con 
altas horas de trabajo). 
Prlvatlzad6n. 
No existe presupuesto fam/Dar para solventarlo: 
300 mil x familia. No est~n las conexiones, porque 
no existe e/ dinero pcr parte de las familias, y 
menos por parte del Estado las fadllcúdes para que 
las familias lo hagan • 
Están sólo al servido de algunos, de los que 
pueden pagarla. No al SIJ!VIdo de los pequeños que 
no tienen e/ dinero pan hacerlo . 

"Hoy existe la contaminación ambiental, hoy se vive en una realidad en donde hay 
dos verdades: el que puede tener y el que no: el que puecJ.e pagar una educación 
privatizada y el que no puede» . 

"Lo que el sistema plantea coma. desarrollo es eso ... El gobierno invierte y e/ 
privado administra ... el desarrollo no es justo para todos» . 

/ • 
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Grupo Nueva Ola. 

¿Qué objetivos persiguen las políticas y los planes de desarrollo impulsados 
en nuestro país? 

"Mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro pafs». 

"Privatizar los bienes y recursos naturales". 

"Firmar tratados de libre comercio... abrir puertas a grandes capitales 
internacionales que benefician a las grandes empresas y no a los pequeflos que 
no tienen recursos ... Avances tecnológicos al cambiar el modelo económico a 
grandes rasgos, ya que se industrializa: una máquina reemplaza el trabajo de la 
gente". 

"No mejorar la calidad de vida ... ejemplos son la privatización educacional, la 
reforma universitaria del crédito; privatización de la salud". 

"Hoy los tratados no favorecen a los chicos, ya que éstos no pueden exportar si es 
que no existen polfticas de los gobiernos que potencien estos sectores". 

"Debe haber un cambio político y social para cambiar esta situación y mejorar la 
calidad de vida". 

1 
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G08JERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

JNNOVACÓN AGRARIA 
~ 
UTEM 

MODUL02 
ACTUALIZACION PERSPECTIVAS Y 

DESAFIOS DEL MUNDO CAMPESINO 

Unidad N°1: 
"Campo y Campesinado en el Marco de las Nuevas Relaciones 

Comerciales" 

Unidad N°2: 
"Modalidades Locales de la Economfa Familiar Campesina" 

Unidad N°3: 
"Geograffa Ffsica de la IV Región y Local " 

Taller N°1: 
"Planificación Estratégica " 

Periodo desde el 24 de junio al 02 de julio de 2005 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION rARA LA 

INNOVAQÓN AGRARIA 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo 
Titulo: La Banca Mundial 
Autor: Clepac A.C . 

lndice: 
Introducción. 
Acciones Recientes 
Batallas en Contra 
Hacia el Futuro 
Funcionamiento del Sistema Económico: La Economfa Monetaria. 

Forma de Trabajo: 

página 
página 
página 
pigina 
página 

~ 
UTEM 

2 
7 

11 
12 
13 

Documento de lectura individual y discusión grupal, elaboración de conclusiones en micro 
talleres con exposición en plenarias • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento entrega una visión crftica del rol de la banca multilateral 

Objetivo: Relacionado con el Saber (Cognitivo) 
"Los participantes Identifican las distintas dimensiones de la banca multilateral y a través de 
talleres reconocen sus implicanclas en el ámbito local" . 
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Llamamos banca multilateral a unos orga
nismos que, a grandes rasgos, tienen la 
misma función y están estructurados en 
forma similar. Otorgan préstamos a gobiernos 
que están en apuros o para construir grandes 
proyectos de infraestructura. Algunos ejem
plos de los más Importantes para nosotros son el 
Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID). Pero hay otros. Por 
ejemplo, en Centroamérica se menciona mu
cho el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica. También están el Banco Asiá
tico de Desarrollo y el Banco Africano de De
sarrollo, pero aquí sólo hablaremos de los 
primeros tres que mencionamos. 

Otros nombres para la banca multilateral son: 
* Instituciones Financieras Internacio

nales o IFI 
* Bancos de desarrollo multilaterales 
*Instituciones económicas multilate

rales 
Aquí sólo usaremos uno de esos nombres, 

el de la "banca multilateral". · 

"Multilateral" se refiere a que estos bancos 
reciben fondos para operar de "muchos lados", 

• • ; • . .<!' .- .. .. .-... ... : • • .., .. . lo •• , .. ""l ••• ··' ... - '-'' •• .., .. ·:. - · ' 

es decir, de varios paises que los integran y 
que les aportan dine.ro • 

Pues porque estos organismos de la ban~a do un Impacto negativo en nuestra vida y nues
multllateral están detrás de muchos cam~ ~l¡:::. tras comunidades . 
bios que hemos visto en nuestros países · ¡?~"\ · 
durante los últimos 20 a 25 años. Cam- t:R 1.:~. Hemos sentido ~odos estos efectos nega
blos que, como explicaremos más adelan- ,..~\~);~ tlvos en nuestros 1ngresos, algu~os más q~e 
te, han provocado más hambre, más po- · A. otros, y Jos más pobres. han s1do los mas 
breza y más miseria en nuestros países. Y ~ golpeados por los camb1os . 
no sólo en América Latina, sino en casi todo · ~ , ~· Pero muy pocos sabemos porqué esta
el mundo. Algunos estudiosos han dicho que 5fP mos más pobres, porqué cada vez es más 
la banca multilateral está detrás de 1~..:~~~-.~&h.t difícil educar a nuestros hijos, porqué en 
"globa,llzación de la pobreza" y la des- ~_;:-·~;1:%~~~: : · .~us escuelas públicas ca~a vez. nos pi~ 
trucclon, más que del desa rrollo, dell~ ..... ~~-~~ :·:t··: den más dinero, porque las chnicas no 
mundo. :# J.. -~t;:: ; .nos atienden bien ~ ahora nos obligan 

SI tú 0 alguien de tu familia han te- ~· il ;~f1; 1 a comprar la medicina, las vendas ~ 
nido más problemas que hace unos ~-... ,.. : .J ,, : las jeringas que antes nos proporclo 
años para encontrar trabajo, para co~ '··:_ ·:: :·~ .~~:J.~ i naban . 
mer bien, para tener acceso a la salud o .:· .. , · · · ·· ·:.~· Es decir, sentimos el golpe, pero no 
a la educación, o están desempleados, \ .: • .- .:· · ·:·: ~~ sabemos quién tiró la piedra. Pues 
la banca multilateral ha tenido que ver. ' · ·:: ' : ' resulta que esta banca multilateral está 
La banca multilateral ha obligado a nues- entre los responsables por las dlflculta-
tro país a realizar cambios que han teni- des que estamos viviendo a diario . 

2 
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Si hay diferencias. El Banco Mundial no es 
igual al Fondo Monetario, y el Banco Interame
ricano de Desarrollo tiene lo suyo. Pero en esta 
ocasión no vamos a "hilar fino". Aquí lo que im
porta son las similitudes, más que los detalles 
que los distinguen. Y una de las grandes simili
tudes es que todos los organismos de la banca 
multilateral trabajan con una lógica neollberal, 
es decir, con una fe ciega en la supuesta "efi
ciencia" de las empresas privadas . 

El neollberallsmo prefiere que una escuela, 
o una clínica, o la distribución de agua potable 
en una ciudad estén en manos de una empre
sa privada, más que en manos de un gobierno 
o de un comité de usuarios. En vez de una 
escuela pública, a la que pueden asistir todas 
las niñas y niños, prefieren ver escuelas pri
vadas, a las que tienen acceso sólo los niños 

·cuyos padres pueden pagar las colegiaturas . 

La perversidad de esta lógica se ve inme
diatamente, pues lo único que importa a las 
empresas es aumentar sus ganancias al máxi
mo en el corto plazo. Pero para muchos aspec
tos de nuestra vida, o de nuestra comunidad, 
hay que pensar en el largo plazo. El bienestar 
del país tiene que ver con la educación de TO
DOS, con la salud de TODOS, y no nada más 
con los que pueden pagar . 

;-;.;::~~1¡_~ .. ·& 
~::~k-,,~:)~~-~-· 

,• 
i 
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La banca multilateral trabaja con la lógica 
neoliberal que favorece a las empresas, en 
particular a las grandes empresas y que, a la 
vez, desfavorece a la mayoría de la gente, y 
en especial a los pobres. 

La banca multilateral cree que si las gran
des empresas se hacen más fuertes y ganan 
más dinero, mejorará la vida de los pobres por 
"goteo", es decir, de la mesa de los ricos cae
rán algunas migajas que, si son recogidas y 
aprovechadas por los pobres, incrementarán 
su bienestar . 

SI fuéramos a ·washlngton, donde están las 
sedes de algunos organismos de la banca 
multilateral, y entráramos al edificio del Ban
co Mundial, ahí veríamos un gran letrero, en la 
entrada, con letras doradas, que dice "Nuestro 
sueño es un mundo sin pobreza". Pero en vez 
de apoyar directamente a los pobres,' el Banco 
Mundial prefiere ayudar a los ricos a hacerse 
más ricos . 

Absurdo ¿no? Pues a nosotros nos suena de 
lo más absurdo, pero así funcionan todos los 
organismos de la banca multilateral, con esa 
lóg lea rld ícu la. 

Lo peor de todo es que la banca multilateral 
ha impulsado esta lógica durante 25 años, y 
los resultados han sido un desastre. Hay más 
pobreza, desigualdad y desocupación en el 
mundo. Pero no hay peor ciego que el que no 
quiere ver . 
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Estos organismos andan en lo de siempre, 
promoviendo la agenda neoliberal. Vienen a 
ofrecer sus préstamos en momentos en que el 
país está especialmente débil, tal vez ha tenido 
algún problema económico grave o una crisis, 
y ahí está la banca multilateral, agazapada • 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es 
especia 1m ente nefasto en ese sentido. Los 
préstamos mismos pueden tener algunas con
diciones buenas, como una tasa de Interés baja, 
lo cual atrae a los gobiernos en crisis, pues 
significa pedir prestado con réditos bajos. SI 
el gobierno muerde el anzuelo, se firma una 
"carta de Intención" entre el goblemo y el FMI 
donde éste exige al gobierno que Implemente 
cambios. Si no lo hace, el FMI no desembolsa 
el dinero prometido. 

~-
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Otra obligación aún más nefasta es que el 

FMI obliga al gobierno a dejar entrar los capi
tales extranjeros, sin ningún controL El FMI 
dice que es bueno que entren más capitales a 
un país pobre como el nuestro, pero así como 
lo exige, que sea sin ningún control, no es 
bueno para nada. 

Esos capitales sin control hacen más daño 
que bien. A veces, por cualquier razón, de un 
día para otro los capitales vuelven a salir del 
país, lo cual produce casi siempre grandes pro
blemas para la economía, pues desestabiliza 
las finanzas del país. En ese caso el gobierno 
puede verse obligado a devaluar nuestra mo
neda, lo cual significa que casi todo va a subir 
de precio para nosotros . 

4 

Los cambios que exige el FMI han tenido 
efectos como el siguiente: el gobierno se ve 
presionado a vender los bienes de la nación, 
casi siempre a precios de remate, a empresas 
privadas. Lo que antes era de toda la nación 
se vuelve propiedad de una sola persona, o de 
un grupito de ricos, o de una empresa. Luego 
el FMJ obliga a correr a mucha gente del go
bierno, aunque tengan ocupaciones necesarias 
para el bienestar de los ciudadanos, como 
maestras, médicos, enfermeras, ingenieros, 
barrenderos de las calles . Obliga también a 
abrir las fronteras del país a productos hechos 
en otros países, lo cual significa que muchos 
productores del país tienen que cerrar sus fá
bricas o talleres, y asl aumenta el desempleo . 
Así ha pasado con muchos campesinos tam
bién, que no pueden sacar su cosecha al mer
cado, porque hay competencia de la produc
ción extranjera. Muchos de ellos se han visto 
obligados a migrar. 

~~ .. ·-·_ ./;}';~5l:.~(:·~ . 
.;, ~.:.:.:~~·· ··! ;: " í ) :.trl; 
,......._, :J • • .,. • •• : :; =~ 
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Por una parte la banca dejaría de prestar 
dinero a nuestro país. Pero no sólo eso. Tam
bién pondrran a nuestro país en una "tlsta de 
renegados" que circularía por todo el mundo y 
nmgún banco nos prestaría tampoco. Estados 
Unidos podría tomar represalias, como lo ha 
hecho en el pa~ado. Por ejemplo, podrían de
jar de comprar lo que producimos en el país. 
SI no pudiéramos exportar nuestros productos 
a Estados Unidos, nuestra economfa se vería 
en apuros. ------

Hasta hace 25 años, Jos gobiernos de los 
países tomaban sus propias decisiones para for
talecer el desarrollo Interno de cada nación. 
Desde hace aproximadamente un cuarto de 
siglo, cuando entró en auge el neollberallsmo, 
los gobernantes, obligados por la banca 
multilateral, han entregado las riendas econó
micas del país al sector privado, y particular
mente a las grandes empresas extranjeras. 
Antes, en los países capitalistas como el nues~ 
tro, el capital privado se orientaba en sus In
versiones por lineamientos que emanaban del 
gobierno. Inclusive el gobierno les decía a las 
empresas, en especial a las extranjeras, pue
den invertir aquí, no pueden invertir allá, o les 
decía cuánto podían invertir¡ qué tanto de sus 
ganancias se podían llevar a su país de origen, 
y qué tanto tenían que volver a Invertir aquí • 

S 

¿podríamos aguantar una situación seme
jante? Todo dependería de si enfrentamos la 
situación solos, o con .otros países. Sí nos unié
ramos con otros países para resistir en blo
que, tal vez podríamos aguantar esa y otras 
dificultades. Pero nuestros gobernantes no han 
querido unirse en serlo, les han faltado panta
lones para pensar en construir una verdadera 
uniÓn de paises latinoamericanos para resistir 
las agresiones de la banca multilateral y de 
países más fuertes. 

•• 1 
:-:.~,;2 ___ _ 
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A las empresas y a los neoliberales no les 
gustó que un gobierno, particularmente un 
gobierno de un país pobre como el nuestro, les 
pudiera decir qué hacer, y empezaron una ofen
siva para cambiar esa situación. La banca 
multilateral jugó un papel importante, pues 
exigió que los países pobres cambiaran sus 
reglas a fin de dejar a las empresas hacer lo 
que quisieran . 

Hoy los lineamientos gubernamentales casi 
no existen y el capital privado hace, y desha
ce, a su antojo, buscando un solo objetivo, in
crementar sus ganancias. Las cosas están de 
cabeza. En vez de que el país mande sobre las 
grandes empresas, ahora el país está a su ser
vicio. El país pone recursos naturales, mate
rias primas y mano de obra barata, y las em
presas se llevan las ganancias a su país de 
origen. Piensa un momento ... ¿no es así la si
túación en nuestro país? 

....... · 

/ 
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Las más beneficiadas en este nuevo Muchas 'de las medidas las implementó el 
arreglo son, sin duda, las grandes gobierno obligado por convenios firmados con 
empresas. Los perdedores, en el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Pero no 
cambio, somos nosotros, los );;;? es tan sencillo. Nuestros gobernantes comul-
cludadanos. En general pode- ,,~~:, • .,._ .-·-'':,¡ gan con el neo liberalismo. Firrnan los conve-
mos decir que esta nueva si- .,,,~~i.,;. . ·. nios porque creen en ellos, porque son tam-
tuación ha traído más pobreza, ''"L;> : __ . \. bién dueños de grandes empresas, o porque 
más desempleo, menos creclmlen- • _ • 1 saben que alguna empresa les va a compensar 
to económico y ha empeor:do el re-~ con algún p_uesto cuando dejen el gob_lerno. 
parto de la riqueza que ano con _ _... ··•,_ ·-::!'\ Otros se de¡an corromper durante su t1empo 
año produce el país. Ya suena _../.. ·~~;;,_}·-.. ,, en el g~blerno, y en este país tenemos mu
trlli?do decirlo pero las es- .. ·-·_:,,~~~ .. ~. :'~\ --!:'\·, chos e¡emplos d~ esos corrupto~. Nuestros 
tad1stica oficiales lo con- . · .. ·e'::· C..:\:'"' .' l:¡._:¿~~¡f,,: gobernantes estan en contubermo con ellos, 
firman: los pobres son - ;~·;.- ··:·. .1 "'S¡ ·,: ··,1 pues. No tienen visión de país, sino de em-
cada vez más pobres y los ~- ·- - ·.• ,. \ ' presa. No son nacionalistas, sino ca pita lis-
ricos más ricos. .'-~ C.· tas. No tienen presentes los intereses de 

'"V ~it> -.. -.-·· _. su pueblo, sino los suyos personales y los 
.. · -"'\'·.' ______ •• - - de su clase, de una pequeña élite que con-

. · trola la vida económica y política del país . 

6 
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Ese es otro aspecto que une al Banco Mun
dial, al FMI y al BID. En lo formal, son muchos 
gobiernos los que integran estos organiSmos . 
Llegan a formar parte de sus juntas directivas 
mediante aportaciones de dinero. Y el país que 
más aporta es el que más votos tiene . 

Para sorpresa de nadie, Estados Unidos es 
el país que más dinero aporta y, por lo mismo, 
siempre tiene más votos que cualquier otro 
país. Con razón mucha gente dice que la ban
ca multilateral es un apéndice del gobierno de 
EEUU. Es más complejo que eso, pero es justo . 
decir que los EEUU tienen suficientes votos para 
bloquear una medida con la que no están de 
acuerdo . 

lo importante es que la gente de la junta 
directiva, es decir los representantes de los 
gobiernos, más los funcionarios nombrados por 
las juntas, tienen la misma mentalidad 
neoliberal. No discuten entre ellos sobre los 
principios básicos del neoliberallsmo. A veces 
discutirán sobre qué tanto apretar las tuercas 
y torturar al pueblo de un país pobre con sus 
medidas, pero no discuten si el neollberallsmo 
es bueno o malo. A pesar de muchas pruebas 
sobre los efectos• negativos de las recetas eco
nómicas de la banca multilateral, ésta sigue 
comulgando con los principios del 
neoliberalismo . 

.. .. ~ . ..... .. 

Va sólo un ejemplo de cómo la orientación 
neoliberal de esta banca multilateral ha hecho 
más pobres a los pobres . 

En algunos países donde la banca 
multilateral no pudo Imponer de Inmediato la 
privatización de servicios públicos básicos, 
como la educación y la salud, mandaron Impo
ner una medida llamada "cuotas de usuario". 
La banca multilateral mandó cobrar cuotas, 
pagos en efectivo, a los usuarios de esos ser
vicios. O si ya se cobraba alguna módica cuo
ta, mandaron subirla. De repente los pobres 
encontraron que un servicio que el Estado an
tes les proporcionaba gratis, ahora tenían que 
pagar por él. 
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Fue un desastre. Los pobres dejaron de acu
dir a la escuela, dejaron de ir a la clínica por 
su chequeo. La medida dañó en particular a 
las mujeres. Las niñas dejaron de Ir a la es
cuela más que los niños, y las mujeres deja
ron de utilizar los servicios de salud más que 
Jos hombres. En particular las mujeres emba
razadas, que acudían con cierta frecuencia a 
las clínicas para sus revisiones prenatales, 
dejaron de Ir. ¿el resultado? Hubo más muer
tes de bebés y de mujeres embarazadas • 

Fueron tan negativas estas "cuotas de usua
rio" que la banca multilateral, en este caso 
particularmente el Banco Mundial que más las 
había promovido, decidió terminar con su exi
gencia de cobrar cuotas, pero sólo para escue
las. En muchos países siguen P.xlstiendo las 
"cuotas de usuario" para otros servicios, en 
especial para la salud • 



• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

; 

Bastante. El Banco Interamericano de De
sarrollo (BID) presta dinero para construir las 
megaobras del Plan Puebla Panamá, es decir, 
grandes obras de infraestructura que benefi
ciarán ¿a quiénes?, ¿a los más afectados por 
los daños ecológicos?, ¿a los desplazados por 
las represas? Pues no. " En •>,,-,,:;;·.•·!. ·, el Banco Mundial y el BID 

.. .. ( ,./apoyaron con sus fondos la construcción de la 
· _ . .' / represa Chlxoy en el departamento de Baja 

_,.;;..:¿.(""'"'!Í"'\ .. ·• Vera paz. Financiaron la represa a pesar de te-
-~~ ner información de los daños al medio ambiente .rv 0~ que causaría y de la destrucción del modo de 

/t -~ vida de los miles de campesinos que vivían en 
,:~ la zona. Cuando los campesinos protesta-

·;c '\..::> ron y amenazaron con detener la 
O ~o t construcción de la represa, entró 

.,. el ejército y masacró a más de 
En ', : 4,400 personas, según la Comi-

el BID apoya- .,_ ,_ .. sión para el Esclarecimiento His-
rá con US$75 · ., tórico de Guatemala. La banca 
millones en présta- : . i multilateral siguió finan-
mes la extracción de •. .:. -. _), 0\iando obras a pesar de 
gas de los yacimientos ( ·' ¡01 ·. . saber de las masacres 
Camisea y la construcción de (". · \ \_) . ~"' y, es más, guardó un 
dos_ oleoductos a través .de .tie- . ---. n.·. -~ ... '-./ · silencio cómplice . 
rras indígenas en una de las zonas .• ,. \ t 
me¡or preservadas y mas Importan- •, ~--~.;·.e·· .... , .. · 
tes de la selva amazónica, además de ,~ · ·-: ·-<" · : 
una red de oleoductos hacia el puerto .•. '. .:-:• 
de Callao. Dos de las empresas '<~:, ..... 
involucradas en el proyecto son la Hunt Oil · · 
y Halliburton, que tienen vínculos estrechos .- '-''·''••·• 
con la administración Bush. Los pueblos In- ~c.:: 
dígenas que serán afectados, los Nahua, Nanti, ,,_,. 
Kirineri y Machiguenga, no han participado en 
ningún momento en las decisiones que se ,.,•' 
han tomado hasta hoy sobre estas ..,....,. •. / 
obras que tendrán un previsible ~,,..,~-
impacto devastador en sus _.,. .... 
vidas y tierras. -"~--~-

. .,.,.«",,,.,..... ... "" .. , . 

En U<:>iivi<c-, el BID obligó al gobierno de ese 
país a privatizar el sistema de agua potable de 
Cochabamba, la tercera ciudad del país en po
blación. El gobierno se doblegó y la empresa 
estadounidense Bechtel compró el sistema de 
agua de Cochabamba e incrementó las tarifas 
en un 300%. Los aumentos dejaron a mucha 
gente sin agua y en consecuencia los usuarios, 
residentes y trabajadores de la empresa ini
ciaron una lucha que puso en jaque a la Bechtel 
hasta que salió de Bolivia, pero no antes de 
que cientos de manifestantes resultaran heri
dos y un joven de 17 años perdiera la vida . 
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En México el BID otorgó un préstamo, el 
más grande jamás otorgado al país por ese 
organ ismo, de mil mill ones de dólares 
{US$1,000,000,000) para financiar el progra
ma Oportunidades, antes llamado Progresa, de 
la administración de Fox. SI bien el programa 
Oportunidades apoya a familias que viven en 
la pobreza extrema, también es cierto que el 
dinero se utiliza para fines contrainsurgentes, 
particularmente en Chiapas, pues es utilizado 
para dividir muchas comun idades donde hay 
familias zapatistas y no zapatlstas convivien
do lado a lado. Los recursos que llegan a las 
familias no zapatistas debilitan, en algún gra
do, la resistencia de las familias zapatistas, lo 
cual responde a la ofensiva contrainsurgente 
del gobierno. Los que reciben Oportunidades, 
u otros programas como el Procampo, están 
recibiendo dinero o materiales que incrementan 
la deuda externa del país, aunque el gobierno 
diga lo contrario, pues esos mil .millones de 
dólares se tendrán que devolver al BID, y con 
intereses . 

Los que reciben Oportunidades, u otros pro
gramas como el Procampo, están recibiendo di
nero o materiales que incrementan la deuda 
externa del país, aunque el gobierno diga lo con
trario, pues esos mil millones de dólares se ten
drán que devolver al BID, y con Intereses. 

Por su parte el Banco Mundial está promo
viendo en México la privatización de sistemas 
municipales de agua potable, pues sigue na-

Para nada . La banca multilateral se carac
teriza por sus procedimientos secretos. Ocul
tan lnfonnaclón a propósito . Algunas organi
zaciones de la sociedad civil que dan segui
miento a la banca multilateral han librado du
rante años una lucha tenaz para lograr que la 
banca multilateral tenga más transparencia en 
sus decisiones, que brinde Información a los 
más afectados por las obras y decisiones que 
promueve. Nuestra opinión es que tales es
fuerzos han fracasado, porque no han logrado 
nada, o muy poco. La banca multilateral sabe 
que no puede tener una transparencia real, ni 
someterse a proced imientos democráticos, 
pues sus medidas neollberales serían recha
zadas por la mayoría del pueblo. Podemos afir
mar que una transparencia total y una demo
cracia total supondrían la desaparición de la 
banca multilateral. 
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vegando con la misma bandera de que una 
empresa funciona mejor si está en manos pri
vadas. Pero se ha comprobado una y otra vez 
que, una vez privatizadas, las empresas su
ben las tarifas, los más pobres se quedan sin 
agua, el servicio favorece a los barrios más 
ricos, y raras veces se cumple con las prome
sas de mejorar el servicio. 

Por la fuerte presión de la sociedad civil, la 
banca multilateral ha tenido que Implementar 
algunas med idas que dan la apariencia de 
mayor apertura, transparencia y democracia. 
Pero no son medidas reales, pues las cosas 
siguen, en lo fundamental, Igual que hace años . 
Hay investigaciones que revelan que estos or
ganismos están mintiendo a propósito al pú
blico. Oleen una cosa dientes pa'fuera, pero 
hacen otra a espaldas del pueblo. 

La banca multilateral es, en esencia, de lo 
más antidemocrátlco. La banca multilateral 
toma decisiones que afectan a países y pue
blos enteros, pero no t iene que rendir cuentas 
ante nadie . . 
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Nos quieren hacer creer que sí, pero mucha 
gente que ha observado la banca durante mu
chos años dice que los cambios que han hecho 
no son reales, son superficiales. La verdad, hay 
que partir del hecho de que la banca 
multilateral no quiere que sepamos cómo fun
ciona, qué proyectos va a apoyar, con cuánto 
dinero, qué destrucción ambiental va a haber, 
cuántos miles de personas van a quedar afec
tadas, desplazadas de sus hogares, etc. En el 
mejor de los casos esa información la suelta a 
cuentagotas y así sigue actuando aún hoy . 

Un reclamo desde hace muchos aiios es que 
la banca multilateral no da Información sobre 
un posible proyecto o préstamo antes de que 
ya sea un hecho, lo cual impide que la socie
dad civil participe con opiniones a tiempo. A 
pesar de las miles de peticiones de que den a 
conocer la informadón necesaria antes de tomar 
decisiones, la banca multilateral sigue menos
preciando a la sociedad civil y no le hace caso • 

. ·e· e 

Ya somos mucha gente de la sociedad civil 
la que creemos que la banca multilateral no se 
puede reformar. la banca multilateral es Inca
paz de dialogar a fondo con la sociedad civil. A 
veces hay "consultas", pero son pura fachada, 
pues no les Importa lo que opine la sociedad 
civil. Las propuestas que se hacen en esas con
sultas son rechazadas, menospreciadas y, al 
final, ignoradas. La banca multilateral sigue 
haciendo lo suyo . 

Ahí es donde decimos que estos cambios 
son más aparentes que reales. Sí, en efecto, 
algunos organismos de la banca multilateral 
ahora tienen tales estatutos, y obviamente los 
presumen para decir que sí están respondien
do a las protestas y exigencias de la sociedad 
civil. Pero, en nuestra opinión, tales estatutos 
son un engaño. El proyecto Camisea en Perú, 
ya mencionado en una respuesta anterior, es 
de lo más cuestionado en lo ambiental y en lo 
social, pero aún así el BID quiere que se eche 
a andar ya . 
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Los que han estudiado la banca multilateral 
dicen que la banca tiene un plan para enfrentar
se a los que quieren reformarla. Por un Jada, ante 
Jos reclamos de la sociedad civil, la banca dice 
que va a cambiar. Y a veces si cambia algún de
talle, pero sólo Jo mínimo posible. Este plan Jo 
llaman "reforma gradual", es decir, cambios mí
nimos. En otras palabras, la banca multilateral 
cambia sólo lo mínimo necesario para callarle la 
boca a la sociedad civil. Es de lo más irresponsa
ble, en vista de los millones de personas que 
padecen hambre o enfrentan la muerte por políti
cas desastrosas de la banca . 

El otro plan que tiene la banca es cooptar a 
los opositores. En esencia esto quiere decir que 
la banca multilateral trata de dialogar con Jos que 

· más se oponen a sus políticas, Invitar a los opo
sitores a sus foros de discusión e Incorporarlos a 
una estructura, por ejemplo, de consultas perió
dicas para, poco a poco, ir limando las asperezas 
y bajar el tono estridente a Jos opositores radica
les. Desgraciadamente algunos opositores se 
dejan engañar. Aceptan entrar a foros, pláticas o 
proyectos de la banca multilateral. Luego los ve
mos viajando de aquí pa'alla con los gastos pa
gados, empiezan a ser hasta "consultores" de la 
banca, y algunos hasta terminan cobrando bue
nos sueldos. Pero su oposición a la banca obvia

. mente desaparece y terminan legitimando las 
supuestas "consultas" con la sociedad civil. Esa 
es precisamente la política de cooptación de la 
banca multilateral. 

Ya son muchos años que la banca 
multilateral nos ha estado engañando y pro
moviendo políticas contrarias a nuestros inte
reses como pueblos. Pero sólo en años recien-

' {. '.. .-~ .... 

tes las organizaciones 
sociales y civiles he
mos tenido la decisión 
y voluntad de enfren-

: • .,... " tar, desenmascarar y 
n{f·.' oponernos a estos or-

[ ·,, ·. ganismos. En el 2003, 

··~·-.:~.·i.~~-~ ~~roe 1~sa~~~e~~a~~ 
i. .,A 

j · en Honduras, se lan-,. .... 1 !i< j<·.. zó una campaña de 
1\;::: { ,, o 

~~~ .... +.;~~--::~ ¡ informacion y educa-

Si bien hay mucha gente de buena voluntad 
que trabaja para reformar la banca, nuestra con
clusión es que están "de patadas con Sansón". 
¿por qué no empezar de nuevo? Sobre eso ha
blaremos más un poco más adelante. 

ción sobre la banca multilateral, en particular 
sobre el Banco Interamericano de Desarrollo . 

Se escogió al BID porque es el organismo 
de la banca multilateral que más dinero está 
prestando en América Latina (en 2003 casi 9 
mil millones de dólares). También porque el 
BID promueve las mismas políticas 
neoliberales, igual que el Banco Mundial y el 
FMI, financia proyectos cuestionados por sus 
efectos negativos en lo social y ambiental y, 
sin embargo, no conocemos casi nada de él. 
Como dijimos antes, el BID ha aportado mu
chos fondos para el Plan Puebla Panamá (más 
de 4 mil millones de dólares), el cual ha en
contrado repudio en México y Centroamérica. 
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En América Latina los pueblos indígenas han · -·- "--· "· • 
encabezado luchas para detener los proyectos ~; ~?:~·";,~'C~'~1 

~:~~~el ~aedo~ /o; r'i~ :~i~~ac :Ó~Itl~a!~r~ g uL: d: ~-...;.~~~G~~:L"""' !t\,).;¿~:: \ ~:: "'~ ~";,¡~>, 1 Y,,O::.;f, 
Cochabamba es uno de los ejemplos más sonados • '1• . .,, .•. , ; -~ ~ IJ· • / 
~~~ ~~;~~~!~t~nr~p~!~~o e~~~i~l~a~s ~j~d~~;;o;~ ;.?? --~~ti_'f:;~~ 1J0Ji~:fif;~ 
las afueras de la Ciudad de México en 2002. • !:Y: \·: '\ " 

~~;~~~::~~;~a11n~~~~~f~o~i::~ ~~~~~~~~ :~,i~- ~ .. ~ -~~~~.'[-~~7¿,'¡;,\.\o. ~/> 
tuvo que suspenderse. Otro más es la "Guerra ~~ ., _, ,.,_,_. _ ,. -._. '> , , , .... ~· 

~:p~gs~g~~~p'JJ.?;~~7i.;;!ª; ·;~~;ft6.·'~1Í0~~\,;~~ 
Pero también es necesario decir que son ·,~( :/., · 'J . :-.: · · · ·.· ' :;1 

miles de proyectos y miles de millones de dóla- U"~< ·- _ _.,. ·v· 

ces los que la banca ha desembolsado a través de 
proyectos que han hecho mucho daño . 

Hace falta difundir más información sobre 
la banca multilateral y organizarnos más para 

Lo primero es informarse sobre este tema. 
Es cierto que es difícil entender todo el rollo 
de la banca multilateral, pues suena muy leja
no, muy ajeno a nuestras preocupaciones dia
rias. Pero como hemos visto, tiene mucho que 
ver con nuestra vida y con los problemas que 
tenemos para salir adelante. 

A la vez que nos informarnos, hay que or
ganizarnos. Hay que unirnos para averiguar en 
concreto qué proyectos está desarrollando la 
banca multilateral en nuestra región y nuestro 
país. Los proyectos que desarrolla la banca 
multilateral son gran
des obras, como la 
construcción de repre
sas, que tienen un im
pacto en una región in
mensa. Cuando se 
construye una represa 
hay cientos de miles de 
afectados, de desplaza
dos, a veces son millo
nes las personas afec
tadas, como es el caso 
de represas que hoy 
construyen en China, 

defender nuestros derechos y nuestros recur
sos. Cuando el pueblo lo decide, se organiza y 
resiste, las privatizaciones y los proyectos de 
la banca sí se pueden detener . 

en México, en Honduras. Busquemos a esa 
gente, demostremos nuestra solidaridad, or
ganicémonos con ella para resistir el avance 
de las obras y de los proyectos de la banca 
multilateral. Pero también busquemos gente 
con la misma preocupación en nuestra comu
nidad y juntos averigüemos qué proyectos está 
patrocinando la banca multilaterales en la re
gión. ¿Nos informaron? ¿Hubo oportunidad 
de expresar nuestra opinión? ¿se tomaron en 
cuenta nuestros Intereses y preocupaciones? 
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Desde luego. A partir del IV Foro 
Mesoamerlcano de los Pueblos, en julio de 2003 
en Tegucigalpa, Honduras, se organizó una 
campaña en contra del BID y del Banco Cen
troamericano de Integración Económica. Des
de entonces se ha organizado una campaf'la en 
contra de la banca en 45 países y entre 600 
organizaciones en América Latina, el Caribe, 
Norteamérica, Asia, Africa y Europa. En Méxi
co y en Centroamérlca hubo desde entonces 
campañas de Información sobre estos organis
mos, y mucho Intercambio entre organizacio
nes de la sociedad civil sobre cómo enfrentar 
mejor la amenaza que representan. Inclusive 
hubo acciones en la Cd. de México en contra 
del BID fuera de sus oficinas en 2003 y 2004 • 
La organización Jubileo Sur lanzó la campaña 
" Días de Resistencia" contra la banca que se-

. guirá en los años venideros . 

El Banco Mundial, el Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Interamericano de De
sarrollo necesitan ser clausurados permanen
temente. No es posible la reforma o la trans
formación. SI nuestro objetivo es construir un 
mundo con justicia y dignidad para todos, en
tonces la banca multilateral no sirve . 

Con tantos "defectos de fábrica", mejor di
gamos iBASTA! y cerremos la banca de una 
vez por todas. Es mejor enterrar instituciones 
que trabajan con fines perversos y con la ideo
logía neoliberal. Al hacerlo, nos damos la li
bertad de pensar en algo totalmente distinto y 
mejor • 

Siempre habrá necesidad de organismos que 
apoyen la lucha contra la pobreza, que puedan 
dirigir fondos de varios países para proyectos 
como la erradicación del analfabetismo, de las 
enfermedades que asolan a millones de perso
nas, o para encontrar remedios contra los gra
ves males de nuestros tiempos como el SIDA, 
que está provocando desolación en Afrlca y en 
otras regiones . 

>' 
,;~ .. .•. 

' •• t'1; ' 

·. '...'· . 

.. ;;:. :~~t_::}t 1 ··~~~·,~~ 

Los organismos nuevos tendrán que pen
sarse desde otra perspectiva, obviamente muy 
alejada de las tonterías del neoliberalismo, que 
dice que para ayudar a Jos más pobres hay que 
enriquecer a los más ricos primero. 

No es difícil soñar en alternativas, paso pre
vio a empezar a construirlas. un actiVIsta de 
fa sociedad civil que ha empezar a soñar es
cribi6 lo siguiente: 
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,~~~ ... . ;·: .~.~~:~:-=-~e:pl: ... ~;· ~;;; e~ ·:a:c~~~ 
Mundial con [otros que] trabajen para lograr la 1 
equidad, . solidaridad. diversidad, au~ogestión y 
el equil~brio ecológico en los intercambios in-
cernacionales financieros, comerciales y cultu- a 
ralea? Que dirijan los beneficios del intercam-
bio y la inversión hacia los pobres y oprimidos, 
no hacia los ricos y poderosos. Que pongan en 
primer lugar los deseos nacionales, la identi-
dad cultural y el desarrollo justo, por encima 
del mercantilismo. Que protejan las leyes, re
glamentos y normas diseñadas para promover los 
derechos l aborales , de los consumidores, am
bientales, de salud, de seguridad y los dere-
chos humanos, asi como de protección a los ani
males, y otros intereses sin fines de lucro, 
mediante el apoyo hacia aquellos de la sociedad 
civil que más hacen para hacer avanzar tales 
fines . Y que impulsen la democracia [ .. . ] al 
subordinar los deseos de las empresas 
transnacionales y las .economias grandes, y en
fatizar la sobrevivencia, el crecimiento y la 
diversificación de unidades más reducidas. (Elj 

¡ autor es Micha el Albert y la cita es de su llbro ~sconpar: 
~ la vida después del capitalismon) 
~ 
,.._"fa.~rt"'~ .~r~1.mras;:a¡;:;sc ... rn"'="':,~~!"""'r" .. ~-~~~~'·"'t"':•-·~~~"r"":"'7"'-.:-

Claro, soñar no cuesta, pero es Importante 
que todas y todos participemos en la genera
ción de sueños de un mundo mejor y que nos 
unamos con otros en la construcción de esos 
sueños . 

Se trata nada menos que de desplazar y 
desterrar las creencias como el neolíberalismo, 
que han permitido que operen con Impunidad 
los organismos de la banca multilateral. 
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Para más información puedes acudir a los siguientes centros en tu pais 

Ka iros 
129 St, Clair Ave. W . 
Toronto, ON M4V 1NS 
11" (416) 463-5312, ext. 225 

r)er.=.:m ic@ k~!rJ:>C?. nada .org 
·.vw~·! .kslrc:;canad;:~ 

Halifax Initiative 
153 rue Chape! St., Sulte 104, 
Ottawa, ON KlN lHS 
"lf' (613) 789-4447 

Fax: (613) 241-4170 
pfosi:e n~~ ha !1 f 3 ~dn i tia ti':e .org 

jpfo@ h~-· i 'h~ ;· l :¡ i~iet hre .or9 
lf.::.v 'N. t1'-1 ti f;:1 ;.: i! 11'cia tii·2. o rg 

Encuentro Popular 
ll ¡f0~}E:r>Cl1'7' !-1 ~:1·opc:pu ia 1. ·Jrg 
'N\·\'if'.l, E:n(·usni:¡·npopula r.org 

CEJ (Centro de Justicia Económica) 
202 Harvard Dr, SE 
Albuquerque, NM 87106 
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Fax: (505) 232-3101 
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InterAction, IDB-Civil Society Initiative 
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Washington, D.C. 20036 
'fi" (202) 667-8227, ext. 156 

Fax: (202) 667-8236 
s r: i::k i r~s·:m rtD m t<';ract ior'. org 
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Bank Information Center 

733 15th Street NW Suite 1126 
Washington, D.C. 20005 
ti' (202) 737-7752 

fax: (202) 737-1155 

CEIBA (Asociación para la Promoción y De
sarrollo de la Comunidad 

Km. 56.5 Carretera lnteramericana, Aldea 
Buena VIsta, Chimaltenango 

'5' (502) 839-6033 
:-t:-:l~JJ(.)IPr·; ,.ia.corr:.:lt 
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COPINH (Consejo Cívico de Organizacio
nes Populares e Indígenas de Honduras) 

Barrio Lempira, v, cuadra al oeste, Plaza 
Lempira, Intibucá 

tr (504) 783-0817, 783-0816 
capir:h{;;~hondutei. hr. 

CIEPAC (Centro de Investigaciones Econó
micas y Politicas de Acción Comunitaria) 

Calle de la Primavera #6, Banio de la Merced 
29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

fi' (967) 674-5168 
cisp.ac@!an'2.ta -~ p: .l \íCJ 

·,'1:\IJV~' .·:i2·pcc.org 
RMALC (Red Mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio) 

Godard #20, Col. Guadalupe Victoria 
07790 México, D.F. 

'8' (55) 5355-1177, 5356-0599 

Centro de Estudios Internacionales 
Apdo. Postal 1747s, Managua 

'fi" (SOS) 278-5413 
Fax: 267-0517 

e .si@ ibv-· .con"\. 111 

Cáritas Panamá 
Corregimiento de Ancón, Avenida Franglpanl, 
Casa 437-A 

.A¡>artado postal 1149, Zona 9A, Panamá 
'D~ (507) 262-3777 , 

Fax (507) 262-3648 
cadtc~.;@: ca r i~~1,; r·~ n?.ma. org 
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V"w~v. caritas panama .0•·g 
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Equipo Maíz 
29 Avenida Norte, No. 1117 
Apdo. Postal 27 26 
San Salvador 

'21' (503) 225-3810, 225-0488, 225-0490 
Fax: (503) 235-1200 
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Agradecemos a las slguentes organizaciones solidarlas su apoyo para 
la realización de este folleto: 

c~ro::< (Inglaterra) 
f.'·~)~.::n•;!!o y Paz (CanadJ ) 
~:.;:;·'co ::3•;.;·i ;;:;itz~-Gcbiam~ \/¿1s~(País Vasco) 
Gi~bc:;! Yi um?.l'l Righ::;:; (EUA) 
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CIEPAC, A.C . 
Centro de lnvestloaciones Económicas y 

Políticas de Acción Comunitaria 
Calle Primavera No. 6, Barrio de la Merced 
2.9240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 
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Tel/fax: en México (01 967) 674·5168, Fuera de México +52 (967 ) 674-5168 

,.,.) ;~:·~="f'·?.'iü-agachada, enco
giendo el cuerpo contra la 
tierra, como lo hace el tigre 
cuando quiere ocultarse. 

r.p·""nii(;,;:-coso ~djunto o ~1'1~
dlda a otra, de la cual es 
como parte accesoria o de· 
pendiente. 

,; ! ~·.:n .. -aprieto, conflicto, di· 
flcultad. 

-:l • s>:-:-.q·::~;:i·),,-sistema de orga
nización según el cual los 
trabajadores o los campesi
nos participan activamente 
en todas las decisiones so
bre su desarrollo, economia, 
funcionamiento. 

<:-:·Jnrr:ida•1-desgracla o Infor
tunio que alcanza a muchas 
personas. 

~";~~ ~! !: ~!·~;h-allanza o liga 
que causa deshonra. 

C!:o:;:. ~;1:·-incorporar a una per
sona opositora al seno de un 
partido u otra organización 
mediante el pago de un di
nero, o el regalo de unos 
materiales, o e! brindar al
gún favor en especial con el 
fin de callar su oposición. 

't~' -'~;;-::<::tUi:;:.,_:·-provocar cam
bios en lo normal, lo común, 
lo tranQuilo. 

::;epa~@lane:-a. a;:.-c. crg 

GLOSARIO: 
f: ilte -m lnoría que controla el 

poder económico y político 
en un pais o reglón. 

e:?g~nrlro-plan u obra mal 
concebldo!J . 

s~uici 'l\i -igualdad. 
C?-r..;u:m~rí•:J-armonia entre co

. sas diversas • 

s~tací~~!Q-censo de la pobla
d 6n o de los recursos natu
rales e Industriales, del trá
fico o de cualquier otra ma
nifestación de un Estado, 
provincia, pueblo, clase. 

~s~r!den~~-se dice de las per
sonas o cosas que, por exa
geradas o violentas, produ
cen una sensación 
molesta . 

f'-lci'iat:l.a-el exterior de un edi
ficio. En el uso que damos 
a la palabra aqul, quiere 
decir también "dar una apa
riencia" de una cosa que no 
es la verdadera. 

(;!l a • nnc-examlnar en deta
lle una cosa. 

n:::>~<1:~to-personas o cosas 
desgraciadas o detestables. 

~:-le~dn-:1::,-tuberia provista de 
bombas y otros aparatos 
para condudr el petróleo a 
larga dlstanda • 

Texto: Miguel Plclulrd¡ 

!1'<l i:J''1cli'"1d<,- defendido, protegi
do, amparado, favorecido. 

~HH'I ;; :- ~ i '~ <: ••-su m amente 
malo, que hace daf\o 
Intencionalmente. 

Tsf. ?:~-;-utilidad que rinde un 
capital. También se dice del 
Interés que genera un prés
tamo. 

r~m-r.~~c:r.--que ha abandona
do voluntariamente su reli
gión o sus creencias. En el 
uso que damos a la palabra 
aqui, significaría el país que 
abandona el neollberalismo. 

repr~~-:; ~la-el mal que un par
ticular causa a otro, en ven· 
ganza o satlsfaccló_n de un 
agravio. 

::;;¡nm::ud- semejanza, parecido. 

subordinar-clasificar algunas 
cosas como inferiores en 
orden respecto de otras. 

t~m:::::-que opone mucha resis-
tencia a romperse o defor
marse. 

t r ilkdo-común y sabido. 
-:,t<.lci:~<l;~l'>oto-sltlo donde se ha· 

lla naturalmente una roca, 
un mineral o un fósil, y tam
bién un depósito en la tie
rra de petróleo, de gas. 

Di~ño ~ 1/ustrac:rones: Paco X. González Muffoz ~i=~~ ;)<'od· ':'•h:·'~nt.r.o .r 
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GOBIERNO DE CHILE 

FUNDACION PARA LA 
INNOVAQÓN AGRARIA 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo 
Titulo: Tratados de Libre Comercio 
Autor: Manuel Troncoso 

In dice: 
Como surge 
Los efectos en la economla. 

Forma de Trabajo: 

página 
página 

~ 
l.JTEM 

1 
2 

Documento de lectura individual y discusión grupal en micro- talleres. Presentación de 
conclusiones grupales en plenarias • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento se refiere en forma general sobre los tratados de Libre Comercio y cual es su 
Implicancia . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes Identifican las caracterfsticas de los Tratados de Libre Comercio y 
reconocen sus dimensiones básicas" • 
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TRATADO DE UBRE COMERCIO 

Me voy a referir en forma muy general hacia donde se pretenden llegar estos 
famosos t•·atados comerciales 

Esto surge 
Con el desarrollo de las grandes trasnacionales y banca internacional . 

Busca como objetivo dos cosas fundamentales: 
l. Eliminar las barreras que existen al flujo de mercancías 
2. Eliminar las barreras que limitan el flujo de inversión; es decir, que limita el 

flujo de inversión especulativa, financiera y de capital . 

¿Cómo se elimina esto? 
Creando grandes espacios, donde participen muchos países y donde no exista ninguna 
regulación por parte del Estado sobre esas actividades. Esto significa que todos los 
países que se integran deben modificar su propia institucionalidad para contribuir a 
generar estos grandes espacios . 

Los a1-anceles 
Son impuestos que paga un productor extranjero. Por ejemplo, un productor agricola 
norteamericano cuando quiere ingresar un producto por la frontera de Chile, llevando 
una producción de flores diciendo que las quiere vender a 100 pesos, el gobierno 
chileno le dice que esta bien, pero que el va a tener que pagar un arancel de un 18%, lo 
que implica que esas flores van a costar 118 pesos . 

Las nonnas de origen 
Son las que establece que el 60% de los productos que cruzan la frontera sin arancel 
tienen que ser de origen regional o de origen de los paises que fuman el tratado 

Los acuerdos, establecen normas sobre la inversión 
En el caso de los tratados firmados por Chile en esta materia seÍl.aían que la inversión 
extranjera no podrá ser regulada de ninguna forma Es decir, los gobiernos locales no 
tienen ningún poder de control sobre la inversión extranjera 

Los p1·oyectos de integración 
Garantizar la creación por parte del Estado: de carreteras, puertos, bodegas de 
aímacenaje para los exportadores nacionales y extranjeros. Toda esta inversión el 
Estado la encubre como gasto social . 

Los derechos de los empresarios 
Estos acuerdo establecen en forma muy precisa cuales son los derechos de los 
empresarios, es decir, como se cautela los derechos de propiedad. Ahl está todo lo que 
se refiere a la propiedad intelectual, por mencionar alguno . 

Mediante esta 5 medidas --descrita de manera muy general-, lo que buscan estos 
acuerdos es crear grandes espacios donde el Estado no tenga ninguna ingerencia y los 
productos, los capitales y las inversiones puedan ir y venir. Es decir, donde el capital 
pueda desplazarse territorialmente con mucha soltura y facilidad 
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Los efectos sobre la economía son básicamente cuatros 
l. Con los acuerdo de libre comercio se abaratan los productos chilenos en los 

mercados externos porque no tienen que pagar aranceles. Por lo tanto es posible 
que aumenten las exportaciones chilenas. ¿Será necesario preguntamos que tipo 
de exportaciones aumentaran?; o ¿se continuara aumentando las exportaciones 
de materia prima? Es decir, recursos no renovables . 

2. Se abaratan los productos importados, porque también estos no pagan arancel, 
entonces sus productos entran con un precio más barato. Pero afecta a la 
pequei\a y mediana empresa nacional, ya que por un lado se enfrentan a una 
competencia que no existía y por otro lado sus productos pierden competitividad 
en el mercado interno. 

3. Aumenta la inversión extranjera en Chile porque los tratados comerciales 
protegen los derechos de los inversionistas. Trasformándose el mercado nacional 
solo como plataforma para acceder a los mercados de la región. · 

4. El aumento del flujo de inversión de los grupos económicos chilenos -nueva 
forma de exportación no tradicional-, ya que han ganado tanta plata con la 
aplicación del modelo neoliberal y las privatizaciones a precio de huevo de la 
industria y empresa de servicio nacional. Este capital lo empiezan a reinvertir en 
los paises en donde pueden aumentar aún más sus tasas de ganancias . 

En Chile, los empresarios siempre han utilizado la politica del garrote, pero a partir de 
1990 empiezan a descubrir que con discurso de concertación social también se puede 
lograr resultados. Entonces están combinando el garrote y el dialogo . 

¡Interesante estrategia, de estos tiempos modernos! 
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INNOVAQÓN AGAARIA 
~ 
UTEM 

Mblr>ULO No 2 - UNIDAD No 3 
. . , , ' .. ,~ ~~. r_,. , ·. , , • • - " ·-'. ' 

GEOGRAFIA FISI0A DE LA IV REGIGN Y LOCAL 
P'~ofé~ar: Sergio A~elldano ·· 

Material de Apoyo: Documentos de Trabajo y Conclusiones de Taller 
Titulo: Geografia Fisica de la IV Región y Local 
Autor: Sergio Avendano 

lndice: 
Introducción. 
Caracterización General de la Geografía Regional. 
Estructura Económica Regional. 
El Proceso de Modernización Agrlcola. 
Las Unidades de Relieve y sus Usos Agropecuarias. 
Las Comunidades Agrlcolas una Forma Tradicional de Propiedad. 
Anilisis Foda 

Forma de Trabajo: 

página 
página 
página 
página 
página 
página 
página 

1 
1 
4 
6 
7 
8 

11 

Documento de lectura individual, complementaria a la exposición del profesor y discusión 
grupal en micro- talleres. Presentación de conclusiones grupales (3 grupos en plenarias . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento aborda las caracterlsticas geográficas flsicas de la cuarta región y las 
conclusiones de los trabajos grupales . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes analizan las caracterlsticas del paisaje geográfico regional y lo aplican al 
ámbito geográfico de su localidad" . 
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UNIDAD N° 3 "GEOGRAFÍA FÍSICA DE LA CUARTA REGIÓN Y LOCAL" 

La presente unidad tiene como objetivos los siguientes: 

- Caracterizar la geograña de la cuarta región de Coquimbo en términos 
físicos, culturales, sociales y demográficos . 

- Caracterizar la producción agrícola y el empleo en la región . 

- Que los/las participantes elaboren un diagnóstico actual de la situación 
agropecuaria de acuerdo a sus propias realidades locales . 

Para llevar a cabo estos objetivos se plantean dos actividades. La primera 
consiste en la exposición por parte del profesor de una caracterización geográfica 
de la región y de la actividad agropecuaria con la participación de los/las dirigentes 
asistentes al Taller . 

La segunda actividad consiste en la aplicación de una metodología participativa de 
trabajo (FODA) para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades que perciben los comuneros en relación a la actividad agropecuaria . 

1) CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA GEOGRAFÍA REGIONAL 

La geografía es una ciencia que en términos generales trata de la 
descripción de la Tierra. Esto incluye los distintos fenómenos naturales de 
formación, procesos de interacción y distribución espacial de los asentamientos . 
En este sentido, a nosotros nos interesa enfatizar sobre la relación entre Territorio 
y paisaje, es decir, un espacio geográfico determinado y cómo este ha sido 
moldeado por el hombre en cuanto a las distintas estrategias que este a 
ocupado para configurar el ambiente tal como lo conocemos actualmente . 

Al hablar de la cuarta región, uno de los primeros factores que debemos nombrar 
es el clima. La característica principal en esta zona está compuesta por la 
persistencia del anticiclón del Pacífico que le da el carácter semiárido fundamental 
a la región y establece un sistema de lluvias con poca frecuencia en el tiempo, 
concentrándose estas durante los meses de mayo y junio . 

Es decir, la localización de la región en latitudes donde se encuentra el centro de 
las altas presiones semi permanentes del Pacífico Sur configura este régimen de 
lluvias irregular. Aquí nos encontramos en el borde austral del desierto más árido 
del mundo y es una zona de transición hacia la zona mediterránea de lluvias 
regulares de invierno . 

Programa "Formación de Dirigentes y Dirigentas Campesinos para una gestión Innovadora" 
Módulo 3 "Geografía Física de la IV Región y Local". Sergio Avendaño P . 
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En cuanto a la ocupación del espacio, esta es preferentemente sobre planos de 
inundación fluvial. La población principalmente ha salido de los espacios de los 
interfluvios o subsistido en precarias condiciones en estos sectores con presiones 
sobre los recursos agua, suelo y vegetación . 

~-~~.P.~. P?!~~~l?JV ~eg~~'! .. _ 
' . . . 

........-*·-··-~--------·-------,--_....,.._.., ... Jf._._.,,......._._,__ 
,._.,.._.._ .... _... ___ ,a .. --·---,-·-· 
------~~~-·-·--1'!-llllllllf.._t/1_111 __ -.,: 

1.1. PAISAJES NATURALES . 

Se puede decir que la geomorfología regional se caracteriza por ser muy 
intrincada, es decir, que presenta una serie variada de fonnaciones naturales. Las 
dásicas unidades esencialmente longitudinales (Cordillera de los Andes, 

2 
Programa "Formación de Dirigentes y Dirigentas Campesinos para una gestión Innovadora· 
Módulo 3 "Geografía Física de la CV Región y local". Sergio Avendaño P . 
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Depresión lntennedia y Cordillera de la Costa) dan paso aquí a una compleja 
orografía. De esta manera desde esta región hacia el sur se desarrollan las 
unidades que prevalecerán en el país (planicies litorales, valles fluviales exorreicos 
o ·valles transversales") . 

Junto a las formaciones señaladas arriba, debemos destacar la presencia de ríos 
(los más importantes y que dan nombre a las provincias de la región son de norte 
a sur el Elqui, Umarf y Choapa), quebradas y una serie dé rios tributarios de los 
tres principales. En general, existen muy pocas zonas de llanos lo que incide 
significativamente en la localización de la población, la que en mayor número se 
localiza en las ciudades costeras (La Serena, Coquimbo) . 

1.1) DESCRIPCIONES GEOMORFÓLOGICAS 

a: ALTA MONTAÑA: Ubicada en el sector oriental, corresponde a la Cordillera de 
los Andes, en esta zona presenta alturas uniformes y ausencia absoluta de 
volcanes (alturas desde los 3.000 metros sobre el nivel mar hacia arriba), el 
paisaje ·en esta zona se conforma de cumbres, laderas y valles tributarios de los 
ríos principales. Las laderas que acumulan nieve y hielo dan origen a los ríos de 
la región ·y esta acumulación permite un escurrimiento permanente de agua 
principalmente en la época de deshielos en verano . 

b. MONTAÑA MEDIA: Corresponde a los lnterfluvios ubicados al norte del Elqui 
entre Valle del Elqui y Umarí, entre este último y el Choapa y al sur de este. Son 
. todos los relieves que se ubican entre los 600 y 3000 metros de altura y se 
presentan como una asociación de cordones montañosos menores que van 
dividiendo y encajonando los valles fluviales. Esta característica determina la 
incapacidad de retención de agua y la fuerte pendiente produce la erosión de los 
suelos. En esta zona se desarrollan actividades de subsistencia como la tala de 
vegetación para carbón, la agricultura de secano, y el sobre pastoreo que influye 
de manera determinante en el proceso de desertificación . 

c. FRANJA COSTERA: En términos generales esta compuesta por la línea de 
costa y los relieves bajo los 600 metros, corresponde al sector de amplias terrazas 
marinas y se caracteriza porque es ahí donde están los asentamientos humanos 
de mayor población (ciudades como La Serena y Coquimbo), los puertos y toda la 
infraestructura portuaria asociada y el mayor desarrollo turístico y recreacional a 
nivel regional . 

Es importante señalar que estas mismas tierras bajas son Jos mejores terrenos 
aptos para la agricultura, las cuáles se han visto presionadas fuertemente por el 
cambio de uso de suelo con fines urbanos para la construcción de nuevos 
asentamientos de tipo habitacional y turístico. Este factor sin lugar a dudas 
constituye un peligro para el desarrollo de las actividades agropecuarias en la 
región . 

Programa "Form~ión de Dirigentes y Dirtgentas Campesinos para una gestión Innovadora" 
Módulo 3 •Geografia Física de la rl/ Región y Local". Sergio Avendaño P . 
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El paisaje más representativo de los valles transversales son los cursos medio e 
inferior de los ríos Elquí, Límarí, Choapa, y otorgan la denominación de "Norte 
Verde" a esta zona por la combinación de recursos como agua de cordillera para 
las actividades de riego, el desarrollo agrícola y localización de la población . 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que "El desafío ambiental de la 
región consiste en detectar y controlar el proceso de desertificación histórico-junto 
con independizarse hasta donde sea posible de los rigores de la aridez. • Para esto 
último se ha desarrollado una importante infraestructura de embalses en la región 
con el fin de optimizar el uso del recurso hídrico (algunos de los cuales son La 
Paloma, Recoleta, Cogotí, etc.) . 

2.) ESTRUCTURA ECONÓMiCA REGiONAL 

Las actividades económicas más importantes a nivel regional son la 
agricultura y la pesca, además conforman aquellos factores de mayor incidencia 
en el Producto Geográfico Bruto (PGB) a nivel regional. Esta mayor incidencia de 
la actividad agrícola, por ejemplo, se evidencia en el incremento de la superficie 
dedicada a la Horticultura y fruticultura. Esto último se relaciona en cierta medida 
al logro de cultivos tempranos . 

Sin lugar ·a dudas esta situación a reconfigurado los espacios .agrícolas a nivel 
regionaL La mayor superficie cultivada, la mayor cantidad de mano de obra 
empleada en el rubro, la cual se ha especialii:ado y la revitalización de algunas 
localidades agrícolas hacia donde fluye la población son algunos de los factores 
más importantes a mencionar en este proceso . 

Así, podemos decir que la estructura económica de la región· de Coquimbo se 
produce principalmente a partir de la trilogía compuesta por las actividades de 
agricultura, comercio·y pequeña minería . 

2.1) ACTIVIDAD AGROPECUARIA REGIONAL 

Como venimos diciendo, la actividad agrícola regional se compone principalmente 
por cultivos relacionados con la fruticultura con los mayores volúmenes de 
superficie, mano de obra empleada y mayor cantidad de volumen de producción; 
dentro de ésta, el rubro de mayor dinamismo corresponde a la viticultura 
(parronales de uva de exportación) . 

En complemento, en sectores inferiores de los valles bajo riego existe la 
producción de "Primores', principalmente hortalizas tempranas que acceden, 
adelantándose a la temporada, a los principales centros de consumo del país y 
abasteciendo la agroindustria de exportación . 
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Por otro lado, la ganadería bovina ha ido decayendo en contraposición a la caprina 
y ovina, ésta última aprovecha limitados recursos forrajeros de los interfluvios 
semiáridos . 

En cuanto al uso del suelo, según datos de 1.988 la superficie total regional era de 
3. 964.700 Hás, de las cuales las tierras arables constituían 25.182 Hás, mientras 
que las tierras regables correspondían a 74.000 Hás. Y una importante cantidad 
de tierras, casi el 50% del total corresponden a tierras áridas y pedregables 
1.548. 764 Hás. Aunque antiguas, estas cifras nos dan un panorama que podemos 
comparar con la actualidad; si bien no manejamos cifras, podemos decir como 
tendencia que la superficie cultivable y regable se ha incrementado, sobre todo por 
las plantaciones de paltos y parronales en superficies de pendiente (cerros) y la 
incorporación de tecnologías de riego, como el riego por goteo, entre otras, que 
han aumentado la superficie cultivada a nivel regional. 

Sin embargo, creemos que aún persiste el problema del agua en esta zona, la 
seguridad de riego bajo sistema de embalses para los años 80 era menos del 
80% , el riesgo de aumentarla reduciría las entregas de agua y por lo tanto la 
superficie cultivada. Nuevamente podemos decir que las condiciones de semi 
aridez junto a la baja e irregular cantidad de lluvias a nivel regional son factores 
que constantemente deben ser evaluados . 

Por otro lado, en cuanto a la tenencia de la tierra, las explotaciones agropecuarias 
ocupaban para el año 1.975 un total de 3.553.904 hás que según sector, 
superficie y tipo se distribuían de la siguiente manera: 

a. SECTOR PRIVADO: de las cuáles 2.058.584 (84.980 bajo riego y 1.993.604 
secano) 

b. SECTOR REFORMADO: 547.995 Hás (36.940 riego y 510.907 secano) 

c. BAJO RÉGIMEN DE COMUNIDADES: 948.925 Hás (Sólo 5.150 de riego y 
944.775 secano) 

Esto a situación. determina que en general el tamaño de la propiedad y los 
terrenos sean pequeños ( del orden de las 2 hás aproximadamente). Sin lugar a 
dudas, luego de 30 años la situación de tenencia ha cambiado mucho, según 
información cualitativa entregada por algunos dirigentes, se ha producido un 
proceso de acumulación de tierras en manos de pocos particulares que configura 
la concentración en latifundios modernos . 

En cuanto a la ganadería, la principal es la de caprinos y ovinos en desmedro de 
la bovina en franca disminución. Algunas de las características que podemos 
enumerar sobre la ganadería caprina son las siguientes: 

1. La crianza es altamente extensiva; salvo explotaciones muy puntuales . 
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2. La transhumancia constante en busca de pastos naturales o rastrojos de 
cosechas . 

3. Su magnitud está directamente relacionada con el comportamiento de las 
lluvias. · 

4. La aridez determina un equilibrio precario en la relación ganado - forraje 
acentuando problemas de desertificación en regiones de interfluvio y 
obligando a los ganaderos a un nomadismo constante hacia los sectores de 
veranadas o de pastos de verano, localizados en la alta cordillera (ahí hay 
más precipitaciones y deshielos) 

En cuanto a la relación que existe entre transhumancia y precipitaciones son dos 
procesos generales: 

a. A menos lluvia mayor la masa de ganado que se desplaza a la 
cordillera y viceversa; 

b. A mayor-lluvia menos desplazamiento 

Por lo tanto, si se suceden años de escasas precipitaciones, tienden a coincidir 
igual menos lluvias y escaso movimiento de ganado a veranadas, lo que se 
explica por la reducción en la masa ganadera . 

3) EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA 

Hemos venido señalando que los procesos de reconfiguración del agro tanto a 
nivel regional como nacional han impactado enormemente las economías 
familiares de autosubsistencia. · Dicho proceso se dio bajo el régimen militar 
durante la segunda mitad de la década del 70 en adelante. Algunas de sus 
características son las siguientes: 

3.1. cambio en el uso de suelo: nueva organización espacial de los sectores 
rurales . 

3.2. énfasis de inversiones regionales: en esta época las inversiones estuvieron 
principalmente destinadas a la preparación de la tierra, la plantación de parronales 
y frutales, la localización de la infraestructura dedicada al acopio, embalaje, 
frigorización y transporte de productos . 

3.3 Ganadería: en cuanto a medidas destinadas a este sector podemos decir que 
se incrementa la superficie regional dedicada a empastados bajo riego: praderas 
naturales en mayor medida, luego alfalfa y trébol alejandrino. Debemos 
mencionar, sin embargo, que la ganadería caprina es constante en el tiempo, no 
así la bovina que sufre una baja bastante considerable . 

Como comentario final, según el INE la agricultura regional ofrece perspectivas 
para el desarrollo regional sobre la valorización de las condiciones óptimas del 
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clima principalmente para cultivos precoces y especies adaptadas a las excelentes 
condiciones ambientales· . 

4) LAS UNIDADES DE RELIEVE Y SUS USOS AGROPECUARIOS 

Las cuatro unidades de relieve que encontramos en la IV región debido a sus 
características poseen diferentes usos agropecuarios los cuales detallamos a 
continuación: 

4.1. ALTA MONTAÑA: Existen en esta unidad suelos pobres, delgados y de 
baja calidad ; aquí se ubican las llamadas "veranadas·. En total se 
estiman en 100 y 150 mil Hás a nivel regional. La actividad principal 
desarrollada en estos territorios es la transhumancia que según sectores 
corresponden a grandes extensiones en la Cordillera del Elqui; mientras 
que en la Cordillera del Limarí y la Cordillera del Chospa serían mejores 
en el lado argentino. Estas últimas no pueden ser usadas debido a 
barreras fitosanitarias impuestas por el estado chileno y vigilado el 

. cumplimiento de la norma por el SAG. El mayor recurso presente en la 
unidad de Alta Montaña es el agua . 

4.2. MONTAÑA MEDIA: esta unidad es rica en recursos mineros y en ella se 
desarrolla principalmente pequeña minería. Los recursos agropecuarios 
son escasos, lossuelos son pobres, delgados y por lo general alcalinos . 
En estas condiciones sólo es posible la agricultura de riego, pero se 
practica la de secano que involucra muchos riesgos e incertidumbres . 
Sin embargo, paulatinamente ha habido un proceso de cambio ya que 
la agricultura de secano ha dejado de ser la única forma de cultivos 
desarrollados; hoy en día se da también el cultivo de frutales por parte 
de los pequeños productores. Aquí se encuentran las comunidades 
agrícolas. Los usos que se desarrollan en este ambiente son: 
a) aprovechamiento de la estepa con fines ganaderos 

(transhumancia). 
b) consumo de leña y carbón vegetal como combustibles . 

Los limitantes para el uso económico de este espacio son las lluvias 
irregulares, la erosión del suelo junto a las fuertes pendientes y la casi 
inexistencia de cubierta vegetal. 

4.3. PLANICIE . LITORAL: en esta unidad los recursos agropecuarios se 
concentran en el sector central y sur (es decir, desde Limarí hacia el sur, 
siendo más importante en este último (sur) por la mayor humedad 
ambiental, los suelos son mejores, existe buena cubierta vegetal y 
arbustos para sustentar ganado menor (principalmente meses de abril y 
octubre). Otro recurso impOitante en las planicies litorales son el turismo 
y la pesca tanto artesanal como industrial. 
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4.4. VALLES FLUVIALES: Son formas amplias y de baja pendiente, sobre 
las que se localiza la mayor proporción de la población regional y la 
actividad agrícola de mayor intensidad. Sobre estas terrazas se han 
formado suelos de diversas calidades y estados de desarrollo que van 
marcando una notoria disminución de la salinidad en dirección al sur . 
Podemos apreciar una conjunción favorable de agua, suelo y clima. Sin 
embargo, algunos factores que pueden poner en peligro la actividad son 
la variabilidad interanual de las precipitaciones y el caudal de los ríos, 
junto a la urbanización creciente. Por último, otro factor de riesgo para la 
actividad agropecuaria lo constituye la actividad minera por el deterioro 
calidad de las aguas que produce y por la forma, disposición y 
eliminación de residuos mineros (relaves) . 

5) LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS: UNA FORMA TRADICIONAL DE 
PROPIEDAD 

Las comunidades agrícolas son una forma característica de esta región y 
corresponden a una especial forma de propiedad y tenencia de la tierra que 
permanece indivisa en manos de un grupo de propietarios en común, los llamados 
"comuneros" . 

En términos generales podemos decir que las comunidades se encuentran 
asentadas en territorios donde los suelos son marginales, lo que conlleva una 
menor productividad y rentabilidad. Se ubican principalmente en la unidad natural 
de interfluvio, por lo que los campesinos tienen reducidas posibilidades de 
sustentar a los grupos familiares que viven en esta zona . 

Se han señalado diversos orígenes de las comunidades agrícolas, sin embargo, el 
principal dice relación con las Mercedes de Tierra entregadas durante la Colonia 
por servicios prestados al reino. La mayor parte de las actuales comunidades son 
parte de las Mercedes que se entregaban a la tropa, tierras de menor calidad que 
aquellas entregadas a la oficialidad. Históricamente, por tanto, el hecho de que 
sean indivisibles se potenció por su misma baja productividad. Hacia fines del siglo 
XVIII constituían una estrategia de sobrevivencia consistente en la preservación 
de la propiedad común de las tierras de secano, para poder explotarlas como una 
sola unidad; en tanto las tierras de riego en estas mismas propiedades, quedaron 
sujetas a división entre los herederos . 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES 

Las comunidades se establecen en un territorio que corresponde a un predio 
agrícola, compuesto principalmente por grandes extensiones de terreno de 
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secano, de topografía más bien accidentada donde predominan los cerros y por 
pequeñas proporciones de tierra bajo riego eventual o permanente . 

Se encuentran preferentemente en la unidad de montaña media (sobre todo en las 
serranías que conforman los interfluvios) 

En cuanto a sus características físico naturales existen fuertes limitantes para el 
uso agrícola, debiendo orientarse preferentemente a la ganadería o a la 
silvicultura, o una combinación de ambas. Esto porque la calidad del suelo es 
precaria, existe poca disponibilidad de agua (muchas pendientes y laderas), las 
tierras están degradadas por la sobreexplotación, el sobretalajeo en sitios 
vulnerables y la destrucción de la cubierta vegetal, asociada a sobre explotación 
ganadera como a la extracción masiva de leiia para combustible . 

Podemos mencionar entre las características humanas de las comunidades el 
hecho de que están constituidas por comuneros campesinos que son 
copropietarios del terreno, sus familiares y un pequeiio número de personas 
autorizadas para residir en la comunidad sin ser miembros de ella. Poseen una 
marcada unidad socio-cultural y un fuerte sentimiento de pertenencia y arraigo 
debido al parentesco, la copropiedad y el desarrollo de las mismas actividades 
agropecuarias realizada con los mismos fines de autosustento . 

Con el fin de administrar sus recursos y tomar decisiones se han dado una 
organización funcional que en general consta de un presidente, secretario, 
tesorero, directores por áreas y la asamblea general de comuneros . 

Existen diversas formas de tenencia en las comunidades, entre ellas podemos 
mencionar los terrenos de uso común, terrenos asignados como propios y los 
terrenos que la comunidad a cedido a terceros para uso o usufructo temporales o 
permanentes . 

A continuación se presenta en forma esquemática la distribución y tenencia que 
como tendencia general se establece en las comunidades agrícolas: 
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Cuadro 1: Distribución tipos de terreno y las diferentes fonnas de tenencia de la 
tierra que es posible encontrar en una comunidad . 

1. SinOS: Son pequeños, planos y generalmente provistos de 
riego permanente o eventual. En estos habitualmente se sitúa 
la casa habitación de la familia. También son llamados huerto • 
posesión, hijuela o goce singular. Son considerados como 
propios y a ellos se accede por herencia, cesión de la 
comunidad o en menor medida por compra a otro comunero . 

2. LLUVIAS: Terreno de secano donde se puede cultivar 
principalmente cereales. En ellos la posesión es a través de 
cesión de la comunidad, por tiempo limitado, sin embargo al 
considerarse como propios pueden heredarse, darse en 
arriendo o mediería . 

3. CAMPO COMÚN: Son terrenos de uso común. Es un territorio 
· que se destina al pastoreo y la explotación del monte y del 

matorral (materiales de construcción. combustible). Además 
de ser usados por comuneros que tiene ganado, pueden ser 
arrendados a personas extrañas a la comunidad. En cuyo 
caso el importe al talaje constituye un ingreso para el conjunto 
de los comuneros . 
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6) ANÁLISIS FODA 

1 

A través de esta herramienta de análisis estratégico, se realizó un análisis 
FODA teniendo como horizonte la actividad tanto agrícola como pecuaria 
desarrollada en la región. Se pidió a los participantes que se dividieran en tres (3) 
grupos. Dos (2) analizaron la actividad pecuaria y uno 81) la agrícola. A 
cor~ti!1uación presentamos los resultados de cada uno de los grupos . 

Grupo 1 Pecuario (a) 
Conformado por : Mateo, Rosa, Osear, Mirta, Lilia, Amoldo, lilian, Ramiro . 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- necesidad de ser crianceros : - que INIA tenga reproductores caprinos 
- necesidad de subsistencia de unidad 

familiar 
- experiencia y tradición del campesino 

criancero 
- rentabilidad del rubro 
- seguridad alimentaria 
- subproducto (suero) para alimentar 

otros animales 
- pasión y sacrificio por el trabajo de 

vender el producto (queso, leche, 
cabrito) 

DEBIUDADES AMENAZAS 

- no contamos con la materia prima - falta de pasto 
para el mejoramiento de la raza - falta de agua 

- transhumancia - problemas de la comercialización del 
- falta de política de parte del estado en producto 

temas pecuarios - normas sanitarias del producto 

- el campesino criancero ya no tiene - poca preocupación de los jóvenes por 
otros tipos de animales como vacuno, la continuidad del rubro caprino. 
ovejas, caballares, burros, etc. Por la 
modernidad falta de pasto, agua y 
robos . 
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Grupo 2 Pecuario (b) 
Conformado por: Patricio Arancibia, Claudia Balados, Veneda Castillo, Jerónimo 
Clavería, Javier Santos, Danilo Cádiz, Jorge Araya, Lorena Plaza . 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- sustento para la vida cotidiana - subsidios del estado 
- los derivados (came, leche, queso, - buena oferta y demanda 

mantequilla, cueros, lonco, guano, - buena calidad del producto 
lanas, etc. - buenas veranadas productivas y 

- Reproducción del animal baratas 
- Comida sana - mejorar la raza 

- buenos negocios 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- poca lluvia - exceso de lluvias 
- enfermedades - alta competencia 
- poco forraje • - cuatreros 
- costos de traslado - mortandad de los animales 
- poco mercado - limitaciones para pasar a veranadas 
- falta de asesoría técnica (que se - disminución de los subsidios 

traduce en mortandad de animales, 
falta veterinario) 

- falta infraestructura para el resguardo 
de los animales 

- poco mejoramiento de raza -
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Grupo 3 Agrícola 
Conformado por: Margarita Peralta, Elena López, Ornar Alfara, Humberto Véliz, 
Aldo Alfara, Eduardo Henriquez 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- disponibilidad de suelos de regular - atención y apoyo a la Mesa de la 
calidad Agricultura Familiar Campesina 

- calidad del clima y su diversidad - otorgar importancia a las 
(microclima) organizaciones sociales: comunidades 

- infraestructura de almacenamiento de agrícolas, sindicatos y cooperativas 
aguas (tranques) - favorece la existencia de caminos 

- buenas vías de comunicación interiores 
- desarrollar carreras técnicas 

relacionadas con la agricultura 
8escuelas agrícolas, universidades, 
institutos) 

DEBIUDADES AMENAZAS 

- aguas limitadas - falta de lluvias, inestabilidad 
- falta de infraestructura de pluviométrica 

almacenamiento (acopio de productos - periodos de heladas 
y frigoríficos) - contaminación de plantas mineras 

- falta de planificación agrícola en - urbanización creciente 
algunos rubros (hortícolas, máquinas, - cierre de escuelas agrícolas y carreras 
etc.) técnicas 

- falta de orientación agropecuaria hacia - facilidades y apertura de 
las organizaciones campesinas oportunidades para jóvenes 

- falta de calendarización de actividades campesinos. 
económicas de acuerdo a 
necesidades del pequeño agricultor . 
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• GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

Mod.uiON° 2- TALLER·No 1 
P~tJIFi<tiACI0N · E.S·l~tE:$JCA 

Prófesor: B~rnardo Garate 

~ 
UT'EM 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo - Anotaciones Power Point 
Titulo: Planificación Estratégica 
Autor: Bernardo Garate 

lndice: 
Planificación estratégica 
Proceso 
Misión 
EIFoda 
Objetivos estratégicos 
Metas 
Acciones 

Forma de Trabajo: 
Documento de lectura, complementaria a la exposición del profesor y discusión grupal en 
micro- talleres . 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento aborda los tópicos más relevantes de la planificación estratégica. Relacionada 
con el taller N" 1 . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes analizan los elementos básicos de la planificación estratégica y aplican las 
técnicas adquiridas en el ámbito de su organización" • 
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+ 
GOBIERNO DE CHILE 

FUNDAOON rARA LA 
INNOVAOóN A(IRAAIA 

~ 
UTEM 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo - Anotaciones Power Point 
Titulo: Planificación Estratégica 
Autor: Bernardo Garate 

lndice: 
Cinco preguntas básicas 
Proceso 
Misión 
EIFoda 
Objetivos Estratégicos 
Metas 

página 
página 
página 
página 
página 
página 

Forma de Trabajo: . 
Documento de anotaciones Power Point. relacionado con la presentación del profesor. 
Taller de Planmcación Estratégica Frente a un Planteamiento Real. (4 grupos) • 

Presentación del Tema y Objetivos 
La presentación entrega los elementos bésicos de planificación estratégica . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 

2 
2 
3 
3 
4 
5 

"Los participantes analizan las dimensiones de la planificación estratégica y a través de 
talleres aplican los conceptos a su realidad" • 



• • e ; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·~ r 
• • • • • • • • • • • • • • • 

~ .. -... 

Planificación Estratégica 

o La Planificación Estratégica está referida principalmente a la 
capacidad de observación y anticipación frente a desaffos y 
oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas 
a la organización, como de su realidad interna . 

o Como proceso, la Planificación Estratégica abarca el conjunto de 
metas y actividades que Involucran a los miembros de la 
organización en la búsqueda de claridades respecto del guehacer 
y las estrategias adecuadas para su perfeccionamiento . 

o Como instrumento, constituye un marco conceptual que orienta la 
toma de decisiones encaminada a implementar los 'cambjos que 
se hagan necesarios . 

• 

o Se entiende por planificación estratégica como " el proceso 
de determinación de las metas de la oraanización y de las 
estrategias adecuadas para alcanzarlasu . 

o Las estrategias son cursos de acción que una organización 
adopta como medio para alcanzar sus metas. 

o Las estrategias son Planes grandes e importantes . 
Expresan la dirección que se supone que la organización ha 
de tomar 

o Aunque la planificación estratégica se describe a menudo 
como formulación de la estrategia, es más exacto definirla 
como revisión de la estrategia es decir, como un proceso de 
toma de decisiones sobre las modificacíones que se han de 
introducir en las estrategias existentes y no como la 
formulación de un grupo completo de estrategias . 

1 
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Debe responder a cinco 
preguntas. básicas 

o 1 . ¿ Quienes somos? 
o 2. ¿Hacia donde vamos? 
o 3 ¿Cómo llegamos a eso? 
o 4 ¿ Cuáles son nuestros recursos para la 

acción ( humanos, financieros, 
tecnológicos, políticos ) 

o 5¿Cómo sabemos que estamos en el 
camino correcto? 

Proceso 

o MISION 

D ANALISIS FODA 

o LINEAS DE ACCION 

o OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

o METAS 

o ACCIONES 1 RESPONSABLES 

2 
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MISION : ¿Quienes somos? 
Cl 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5 . 

Define la razón de ser y el propósito del grupo u 
organización la diferencia y la justificación del resto u 
otros . 

Responde a cinco preguntas básicas 
¿Que hacemos? 
¿Para quien lo hacemos? 
¿Donde lo hacemos? 
¿Cómo lo hacemos? 
¿Por qué lo hacemos? 

En el caso de las instituciones sin fines de lucro otorga la 
justificación social de su existencia En este sentido responde a 
necesidades sociales y debe ser capaz de inspirar a los 
responsables y miembros del grupo u organización . 

El FODA: La evaluación del 
contexto externo e interno 

1. Contexto o ambiente externo 
o Las oportunidades corresponden a factores 

positivos del entorno que pueden aportar al 
crecimiento y desarrollo del grupo u 
organización . 

o Las amenazas son factores negativos del 
entomo que pueden perjudicar el crecimiento y 
desarrollo de la organización 

1 ' 
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~ ·. 
t~ · 2. Contexto o ambiente interno 

o Las fortalezas son los aspectos positivos de 
la realidad interna del grupo u organización que 
se expresa en recursos, capacidades, 
habilidades, conocimientos, etc . 

o Las debilidades corresponden a condiciones 
o aspectos negativos (problema 1 déficits) que 
frenan el crecimiento y desarrollo del grupo u 
organización 

Objetivos estratégicos . 

o Definen que se va a lograr y cuando se 
van alcanzar los resultados . 

H.~ Y que formularlos por un periodo de 
..mediano a largo plazo no menos de 3 
años. Lo optimo es que deben ser 
desarrollados entre 3 a 5 años . 

4 
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Requisitos para su 
definición 

/ 

o 1. Debe ser asunto o problema fundamental o 
de alta relevancia del grupo u organización 

o 2. Debe ser una guía para la gestión grupal a 
mediano y largo plazo 

o 3. Debe ser deseada , pero factible de realizar 
o 4. Debe ser coherente con la misión , mandatos 

y el FODA 
o 5. Su éxito o fracaso implicaría consecuencia 

significativas para el grupo u organización 

METAS 

o Resultados o productos a lograr en un 
periodo determinado ( un año para el 
caso de un plan operativo anual en el 
marco de la ejecución de plan 
estratégico ) . 
• Constituyen compromisos y promesas de 

gestión . 

• Constituyen un reto, son medibles y 
específicos 

5 
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ACCIONES 

o Constituyen proyectos o grupos de 
actividades que al realizarse permiten 
lograr las metas propuestas . 

• 

.,, 

6 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/ 

Listado de Participantes . 

Krafft incluye dibujos que no son traspasados a éste informe-. 

Aldo Alfara. 
Eduardo Henríquez . 
Adán Cruces . 
Ricardo Jofré . 
Lorena Plaza . 
Mirta Gallardo . 

Mateo Castillo . 
Osear Rojas . 
Daniel! 
Humberto Véliz 
Margarita Peralta 
Lilia Tapia 
Lilian Castillo 
Amoldo Avalas 

@UI.t.¡l 
- En Krafft incluye dibujos que no son traspasados a éste informe-. 

Rosa Carreña . 
Ornar Alfara. 
Ramiro Tello . 
Pedro Minay . 

l§Ui.t.¡l 
- En Krafft incluye dibujos que no son traspasados a éste informe-. 

Danilo Cádiz . 
Juana Araya . 
Jerónimo Clavería . 
Eliécer Maluenda . 
Patricio Arancibia. 
Elena López . 

• 
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L§iii.t.il 

Crianceros de la Comuna de Punitaqui. 

El Problema: 

"No cumplimiento de entrega de los Subsidios a los crianceros de ganado caprino 
para arrendar talagé" . 

1.- Entre los 6 crianceros uno propone que para presionar el gobierno que cumpla 
lo prometido, es necesario realizar una acción de presión en la plaza de Punitaqui. 
Al respecto se acuerda arrear nuestro ganado de los lugares en dónde vivimos 
para juntarnos en la localidad El Toro y desde ahí arrear los animales para 
tomarnos la plaza de Punitaqui hasta encontrar la solución . 

2.- Se acuerda contratar los servicios de un abogado para entablar una demanda 
que podría ayudamos a que la autoridad cumpla con lo prometido . 

3.- Se acuerda además buscar apoyo a nuestras demandas entre los pobladores, 
la CUT, el MUCECH, la iglesia (cura), medios de prensa, diputados, etc . 

/ 
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Poder . 

1.- ¿Qué es el poder? 

Es el resultado de la acumulación de fuerzas materiales, naturales, económicas y 
jurídicas, mediante la cual se ejerce el poder . 

2.- ¿Para que sirve el poder? 
El poder sirve para orientar o decidir lo que se desea y es posible hacer . 

3.- ¿Nos interesa tener poder? 
Si 

4.- ¿Quiénes tienen poder? 
- Los que están organizados . 
- Los que tienen el capital. 
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Toma en Terreno . 
(Para Grupo de 50 pobladores sin casa) . 

Aguas Buena . 

Elección de Directiva.-

a) Marcar territorio, instalar medías aguas. Elegir lideres, que conduzcan la 
toma, buscar un buen abogado de confianza, alguien que ejecute la parte 
legal y otro que ejecute la acción . 

La forma para generar recursos: juegos populares, ayuda a instituciones no 
gubernamentales . 

b) Estrategia para utilizar: el terreno. En caso de fracasada esta gestión, se 
tomará la carretera de Ovalle a La Serena . 

1) ¿Qué es el Poder? 

Es la concentración de ideas en beneficios de la personas . 

2) ¿Para qué sirve tener poder? 

Para cumplir los objetivos que plantearon las bases . 

3) ¿Nos interesa tener poder? 

Si nos interesa. Para poder desarrollarnos . 

4) ¿Quiénes tienen poder? 

Son los líderes basados en la información y el apoyo de sus bases . 
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Poder----------------------------- Lrder . 

1 Concentración de Ideas y Conocimiento e información 

..,, 
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Poder . 

1.- ¿Qué es el poder? 

Es un instrumento de dominio u opresión, para transformar el objetivo en un logro. 
Lo que hacemos y queremos que ocurra . 

2.- ¿Para que sirve el poder? 
Para lograr satisfacciones, alcances de objetivos y necesidades de una 
organización y el convencimiento a sus bases . 

3.- ¿Nos interesa tener poder? 
Si. El poder en una organización tiene que tener una buena convivencia y 
comunicación fundamentada en una comunidad y objetivos claros . 

4.- ¿Quiénes tienen poder? 
En una organización es el dirigente o representante que determina los 
fundamentos y el control de la organización estructurada convencimientos para 
llegar al objetivo que tienen en común . 

• 
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Estrategia para la toma de un Gobierno o Predio . 

1.- Activar posesión de terreno en que se ha habitado por generaciones . 

2.- Agrupar a la gente dispuesta y utilizar cada una de las capacidades y aptitudes 
que éstas tienen y trabajar de acuerdo a éstas . 

3.- Elegir un representante y cooperadores de la organización . 

4.- Reunir recursos($, herramientas, armas, etc.) Logística del terreno . 

5.- Gestionar apoyos y alianzas con organizaciones e instituciones externas . 

6.- Elaborar pequeñas tácticas de protección para la toma . 

7.- Ejecutar la toma organizadamente . 

8.- Luchar hasta el fin de la consecuencia y quedarnos con el terreno y Mantener 
nuestra cultura y costumbres y valores ancestrales . 
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Poder . 

1.- Poder es un valor humano, talento, visión abierta, solidaria, innovadora, 
objetiva, una fuerza, mandato . 

2.- Sirve para lograr un objetivo satisfactorio . 

3.- Nos interesa tener poder para lograr cambios en beneficio de un bien común: 
sobrevivir, mejorar y obtener logros . 

4.- Todos tenemos poder en mayor o menor grado (tomar decisiones) y que se 
puede desarrollar según el talento de cada uno para obtener beneficios positivos 
humanitarios y que se pueden practicar mejor y con derechos . 

"es en la forma de gobierno democrático que se inicia en la familia, en la 
comunidad y en el país" . 
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• GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 
~ 
UTEM 

MODULO 3 
GESTION ORGANIZACIÓN E INNOVACIÓN 

CAMPESINA· 

Unidad N°1: 
"La Organización Campesina" 

Unidad N°2: 
"Resolución de Conflictos y Técnicas de Negociación" 

Unidad N°3: 
"Experiencia de Exitos Organizativos Gestión e Innovación" 

Periodo desde el 08 de julio al16 de julio de 2005 
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• GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION rARA LA 

INNOVAOÓN AGAARIA 

MOE>ULO .No 3 - UNIDAD No 1 
LA::éRGAN1be1ófÍ..I a~MRiiS:iNA 

, - c,·,l:«:;;··: :', ~,r,~,,,~":'''\'-. '•'; .· ', ·,, .¡¡,_~"' • ~·, , _,:;.f'•. 

· P'rofesór:.~Manuel Tróncoso 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo 
Titulo: Formación de Equipo 

lndice: 
¿Qué es el enfoque de equipo? 
¿Qué es un equipo? 
¿Qué es la formación de equipo? 
Dominios del comportamiento grupal 
Etapas en el desarrollo de un grupo de trabajo 

Forma de Trabajo: 
Documento de apoyo a la clase de trabajo en equipo . 
Taller de Planificación Estratégica Frente a un Planteamiento Real. (4 grupos) . 

~ 
UTEM 

• Se adjunta a cada uno de los participantes las transcripciones de las conclusiones del 
taller . 

Presentación del Tema y Objetivos 
La presentación entrega los elementos básicos de planificación estratégica . 

Objetivo: Relacionado con el Saber Hacer (Habilidades) 
"Los participantes ana/izan las dimensiones de la planificación estratégica y a través de 
talleres aplican los conceptos de trabajo en equipo" • 
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FORMACION ~DB: EQVIPO 
(T'ecun BulLcUng) 1 , . 

¿Qué es el enfoque ele Equipo? 

El erifoqu.e de equipo consisle en wta forma especie{[ ele lraiJo) 

ntortr.ormtrwdu ]JW"Q facilitar el talento colecltuo y la energfct ele l.ct 

¡}(;rsortct.s. E:l collce¡JI.o ele equi¡Jo resuUc.1 pwúculctrrnenl.e releucmte ¡Jw· 

c!lcr.trt?Xlr' Cnliclad .• llútcftcts orgetnizciciones t~[ronton entornos cornpl.::;)os . 

twhulenlos e inlentcunenle, relc!jaciún !J jólla ele conse11so. Los C'j0c:ulír:o 

de cllcl tus organiznciones IJttScw t urtct jl.losojlet aclnlil! islrctLiua e¡ u e lo~w 

resulloclos CtUles, !Jet lo uez, respelc las rtecesiclodcs de los rniemlxos. E 

•.~r t[oc¡ue ele eqr.tijlo puede ctyuelnr ct salis_(nc:er e sct IJLr ·:;r¡ued.a fJI'rJlYXé' w'• 

si.i.1tndones que dett lunor n cUrtánti.ccL'l CJLte er1[allcen la e:qJlomcion lJ e: 

otllodesetrmllo a trnués ele let cxperienciet . 

J\wtqLte se suele !lctiJlor, n niuel (k i\ll.et J\clrnittislmciótt, ele equipos el• 

lrobojo, o menudo se tlsctn 1énnirtos ele rc~[erencia rnuy poco precisos. E: 

;,,./:-:·:-::·::r:. w;ic;wr ~o~ ÍX;rtejtcws y ccuctcleristiccts clisUnUuets ele ur 

proceso ele Jan! tadórt de <::<jltiJJU . 

---·-···-··-· -·------··------·--------·--·--· 
Fuunnck~rt dn Er¡l1lpo 
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¿gué es un Equipo? 

Se le lw. sollcilo.clu ct una 11\U.cslrc.t rcpresentaUuct de gerentes que dcj1ncu1 , . 
1.1/l equipo ejectiuo desde su.s ].Ji'opiCts experiencias. Los resultados ele la 

¡, wcs Ugnción indican que los ejecuUuos reconocen dos característlcas 

corno cosi tmiuersctles en un equipo efecUuo.1 

• Un cc¡ul¡;o (ifecUuu pr-oclLLce resullaclos y oblíene logros eL pesar de 

lus d(/lcLtltmles elllergenles . 

Los mientlJros se siertlen responsables por el resultado de su eqLtipo 

y se preocupan por aclar·ar las c1(flcu1Locles emergentes . 

Los cjecLtUuos ¡·econocen que un equipo ejecUuo cornhln.a apmpladarnente 

los l.a[cnl:os ele sus miembros con un espíFílu de eqLtipo posiliuo petra 

logrur ¡·esLLltados. Un equipo es mó.s CJLle un coryunto ele indiuiduos. Es . 

en pnrLe, unn enUdctd emocionaL que inlercomwtlca los senUrnienlos lnnlo 

co111o los penscunienLos ele SLlS mieniiJros; cuic~a nctluarnente del bienestar 

del eq LL{j JO . 

E.Ycunü wn el o Inéts cienl¡j1ccunente. ur t equipo es Ltn grupo lu..tmw w, pero no 

lodos los grupos cal(/lcnn corno eqyípos. A ueces ll/1 grupo es LLSaclo por 

1Cls pcrsollaS pnm 1ogmr jilles personctles o para proLegerse ImLtuwnente . 

Ocnsionnlmen te. enconlm111os Llll gru¡JO excepclongl qlLe colllbirw u nn n 1 l'cL 

ntoro.[. e(Prllllldnr/ P.ll In tarea L/' clara releuancln paret la orgwuY-etciutL 

Enlonces clisLinguirnos a ese gnt¡;o corno LUl equipo . 

Founoclón <Jo F. quipo 
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Dejtnlenclo w t Equipo: ! 

Do.sctclos en nueslro unétlLsi.s. podernos deftnlr un equipo corno: 

• 
,. 

"Un grupo encrgLzeteLo de personas qLte se llan comprornel:ldo para 

l.ogmr ol.lje(iuos cornu.nes, que (rubajmt 

producen resultados de alta cc1lídctd" 

!J gozw1. con eUo, y qLte 

De ClCLterc/.o ct es LCL deJi.nicíórt, Llll equipo se compone de persona.s CJLLe se 

relncionw l clirectantente y juntos hacen Las cosa.s. Esto s u.yiere una 

UrnLLoclón próclicn en e[ Larnar'io ele[ grupo, porque es poco frecuente que 

crt lct prúc:Ucct 111ét.s de 1111eue nr:,.<;nnns.íuncionen corno un equipo sim[JLe . 

Sin errúxugo, ctlgunas ele las cwuded.sUcus de un equipo de LruiJq.jo se 

JJ u.edett deso.rroUar ert grupos de mayor tarna,-to. Departwnentos !J aún 

P.lllpresas en[em.s pueden ctclopletr e[ concepto de eqLt[po corno estilo eLe 

ctcl.r 1 llftl.s Uncíór t. 

¿Qué es lajormacíórt de Equipo? 

E11 wt equipo se ctprenc[e que lns ltaiJiUdacies son una prop[edad de[ 

grupo como w1 todo . 

. . 

J\1. ¡)roces o d.e crear deWJeradamente LU1 equipo se [e denomina "formación 

ele cqlllpo" (lcam bLLilding}. Esl·a e_·<presión es úliL porque sugtere a:l.go 

Fommclón do Er¡ulpo 
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sustcrnclctL que Uene que ser cori.sl:ruldo a Lrcwés de IJCtrias etapa.S !J qLte 

se completa en e[ Uempo . 

,. 
ExLsl.e un aspecLo esencietl de clprertdi.zaje colecUuo que corLSULuye eL 

cornzón ele la fonnetción de equipo. Los equipos llenen qctc enconLro.r 

r·esJJLtestns JXtra sieLe preguntas: 

l. ¿Pnm r¡ué eslornos ctqui? 

2. ¿Cómo debernos organizar 'Itas? 

a.. ¿QLtién estét ct cwgo? 

4. . ¿Qt.t[én CLtídCL por rtLteslro éxilo? 

5. ¿Cór11o debernos lrolJqjar Los problernas? 

G. ¿CórJta deberrtas re1nciortantos con oLms grupos? 

7. ¿QLté beneficios otorga el equipo a los miembros de acuerdo a sus 

neces icktdes con w Lctles 7 

lislos' ¡Heyurtl.os no se n=:spalldert en un ]Jmceso sLstemáli.co. En La 

¡n'ácUw, es Los Lóplcos se lrct/JC!jan en lct mediclct eri qLte bloquewt 

signlji.caUucunenle el pmgreso del equipo. En la medida que los bLoqLteos 

son resueLLos, el eqLtipo se hace más fuerte. Si los bloqueos no se 

resuelven, el equipo experirnenla regresiones 

Ln jonnm:íón. de equipo (Leam bttllciir tg} irnpllca Lmbajo deliberado pare 

rernouer todos lus l.J[oqueos LjLle LrnpiU.wt d prog;.,;_.:,v, l1a.sta c:o:wertir r~ 

grupo de Lrabojo en un equipo eJecLivo. La acción de rernouer los ·u Loqueo: 

es lct lternuníenlct rnás imporlunLe del erifomte de Jonnadón de equipo . 

f.otmnclón do Equipa 
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1 
O(ro uspecto LmportctnLe se e:qJresa en la (eL ea de Lro.bqjc1r. ct trcwés ele, 

porque se requiere lLernpo y es]Lterzo foca[ parn resoluer los bloqueos . 

DOi'Yll.JVIOS DEL COMPOR111MIENTO GH.UPA.L 

Ett wt gwpo o equipo se pueden íclenL¡jicar una seríe de diJnensiDnes. La 

r11odurcrz que el grupo (enga en CC!da LU1Cl de ellas determütct el estadio en 

que se cnctwntra e[ equipo, la ejccLiuiclacL en el curnplírníertto de La tarea 

y sctUsfucción persono[ ele los miembros . 

1. CUma Or-ganizc.tciona( V relaciones Lnter}Jer·sona[cs 

Se refiere al amfJ(cnte ele trabajo qLLe se genem ct partir eLe los 

esf:ilos de relación e1tLre las personas y con la taren. Jnduue 

relctclones formales, Lctl.es conto st..sternas nonno.tívos, sistemas cl.e 

orgnnízetción, ele !ncentiuo y evaluación respecto ele la tareo, nsi 

canto ctspedos nojomtaUzctc.Los Lal corno estilos ele cotnllnico.dón, de 

reso[Ltción de co1ljl.idos, Upos de conuersacíones, ele. EL dlrna 

organi.zacíonetl y el Lipa. de relacionP.s in.terrwrsona[P.s que 

cwnderiza a Llll grupo permite Ltl.Jicarlo en una etapa. Es as[ corno 

Llll grupo puede ser rnéts o menos madura respecto de lajom1a que 

Ut:::lle de enjrell(ar col~jlicLos, de proJ.ut.:i,. saU.sjo.cdón Lctborct~ !,;' 

personal entre sus rníemlJros, o cornr.tnícarse entre s[ para Logro.r 

ejcdiuicLacL. 

Formoclón de Equt¡lo 
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LCL rneclid.a dd CUrna orgcull.zetc(onol y de ia co Udad de reiacLones 

ltlf:e1persona{es se olJLíenc: Jundanten(ctLinen(e d.e to. snUsjacclón cte 

las ¡.;ersonets con ese WTÚJ(ertLe (cutlo para ejercer su Ll'alJqjo, corno 
. , . 

pcuu conu[uir con el res(o ~e Las personos CJLte ctW Lrabajan .. 

Esta dirnensi6n se refiere a ta 111edidn en que las personcts de w1 

equipo u organización ltctn asun1ldo las nteLas o i\.1L-;ión; cuánto Lo 

conocen y con1prend.en; CLtétnLo son CGpaces de t ro.ducirla e1~ 

ctecíones concreLas: decisiones. Así., a ntayor c:;ompren.s(ón, hr.11Jré 

uno. rnayor· col tcrcncict en las ctcciones ele. los rni.emJJros. Pcu·Le de k 

LnreCl de los líderes es logrur la ccn]prensión de la !vfisión ~' 
' 

pennan~nLe r·ejtexi.ort de las acciones en.fwtcíón ele eUn en vi.sta dt 

lo. coherenctc.t. 

Es(n dintens!ún se rejlcn~ ct ltt capcLcidod de un· eq uipo ¡;are 

difuncUr la inforllletciún qLte requie1·e cada uno de (os dernás po.rc 

Ueuar ct cabo biell Sll (area. L.a calidctcl y ejiCC.1ClCl. en los trabajos d~ 

CC(da u no .se ho. uis(o reLctdonetdet con la irifonno.clón que rnctf1.eja.r 

deL resto de la..s línea s cte acción, los indicadores gener·cites dt 

ejlcadct, euctluc.Lcíones u otros penut<!Jt ·.es pw ut nejorar u ü d ¡.::;~.:l:· cr 

las JJrvpias acciones. 

r-orrnadon da Equlp'J 
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4. Torna de decGiurzes 

La cuarln clLmensión se ¡·ejlere a lCl mo.nem como se lomwt la 
. .. 

clecl.sidnes en el grupo o comwticlaci. Letmoclurez del gn.ljJO en est• 

clúnenslón se relClcionct con la pcu-Udpación ele los miembros en [, 

loma. ele cieci.síones. la so!Jidurí.cl o criterio ele los llderes par • 

clelenninnr los niveles cunuenientes .ele pwúcipación en cctd• 

síluctción, lc1 opuriuniclucl de lct clecisióll os[ corno SLL senUclo. Si 

rejie1·e oclernétS a la capctciclacl ele/. equipo petra Lomar decísione 

difki.les . 

G. Llder·azgo 

• 

Estct dünensLón dice reladón con la reacción del grupo frente o 

liderazgo. En cuanLo al líder Uene que uer con lct copo.cidacl de ést . 

pcuu legiiimnrse anLe el equipo. La legiLirnG-:CLclón de un llclerazgt 

se rejiere ct la capacidad de las· persones · pam aceptC!r ( 

relacionarse rejle.xlua, edUca y colaúoraUumnenl.e con el los Cfl.!t 

cwnplen la Lanza ele Ucleror . 

U. tertcwn a a arma como tralJaja e[ cqu[po 

Esta es la úlUnta cUmensLón. Dlce relaclón cu1t la preocupGdón qw 

llene e[ equtpo con respecf:o de su propict eccdón. Un ECJUÍp( 

Le!lcU.ente al desarrollo, se preocuparú de aLLtoevo.luarse, euo.tL~ar st 

ocdó11 y e[ [mJJCtdo que eUa Lten~. lct saLisjacción de las persona.: 
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que lo iJ ttegrctn y con. CJLtí~nes LrnJJajar). 1\denlás n1clrttendría un plan 

ele desarrollo y pe1:{eccíor tcuniento forl:o.iedendo aspectos débtles y 

ntcu tLen(endo lcts cortCJllis(as . 
. .. 

ETIH'AS EN EL IJESA.RHOI..LO DE UN GHVPO DE TRABAJO 

li:L clescuTollo eLe tUl grupo cortsHLuye un proceso dinétrntco. La generaHdad 

c.le los grupos se ertcuenlretn en un estudo de proceso, es decir, en 

corts(artle euotución. No obsietn(e se sabe que un grupo sueLe pct.So.r por 

t.utct secuencio. de dr tco e(apcts para consoUdctrse co1no equQJo . 

En esta etopct tos ]Jersonas se consideran adscrltCL5 aL grupo, pero . 

experin1entan una gran íncedicj.umbre anf:e la finalidad, estnLcéura . 

y Llderazgo del rJtí.smo. Se olJserua ct tos rníemlJros ''sondeando el 

Len·e¡to" para averiguar qué tipos de condLlda.s son aceptables . 

¿En es(e equipo Lodos f:orncunos dedslones?, ¿Siernpre segu(ren1os 

tos rnLsntos'?, ¿Qutén corta et quequer, c;lc . 

Es La Jase tennlnet cuando los rníentbros . hwt ernpezado a 

considernrse no sólo adscdLos at grupo, sino corno parte releuan(e 



• • ..... 
:e 
• • • • • • • • • • • • • 
• 

\ :.¡, 
.• ¡, ,_. 

• • • • • • • • • • • • • ... : . ~· 
• • • • • • • • . -
• • • • • • 

ele éste. Conocen lo.s lineas; genemles ele su. jundonwniento, 

ímlepenclienternente ele s l esi.Ó.1t o J10 ele acuerdo con eUctS . 

, . 
"Es le yn.1¡Jo uc.L coltntiyo", "l'unclo' 11.t clejlcienl.elll.ertte/ regular, pero sé 

como fLtnciona''., ''No siento apoyo ele lodos hada m~ yo toinpoco 

esl.oy compromeLielo con todo el resto, pet·o sé que nos sabemos .. ele 

un grupo" . 

2.. Fomw.cíón de suúgnLpos 

La elopcL siguiente se camderí.za por la fomlO.ción ele subgrupos . 

Las personas Uenclen u. fonnctrlos pclm. reclLtdr la i'rtsegwidod e 

irtcerUdwnbre que pmuoca la fase anterior. Se trata de bLtScnr 

cLliaclos, personas con las CLLales sentirse más segLtro. TarnlJlén se 

clcut estos sLLbgntpos con·esponcUentes con las tareas.~ 

Non netlmente swgefl coqjl.ídos entre los s Ltbgrupos y ctcULueles ele 

oposicióll, c¡ue E;ll eslu elapu genemlmertte se tmlcpt cie dlsímulctr . 

Son corV!lctos que expresan cl.e algunct manera bCLSquedas ele 

ídentídctd, de poder, de segLtrielad. Con}Uclos nonna[es, que sLtdcn 

producir rnolesl.la, sensadón ele dislancia enlre algunas personas, 

n ueces lmtchn roblo, recelos, índuso miedo. Sin emlJargo, se delJe 

considerar que no son del lodo indeseables, puesto qLte detréts de 

ellos se puede le~r ""~ ¡,¡terés !:J :~e ¡rtoUuac:.:,;l de la:: ;;-:-:·:::onC.LS por 

condLtdr el gru¡JO a clelenninados objeUuos y prétcUccLS . 

ftormncldn do Equipa.., 
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(No oluldctr que ca(,jUcl.ub.rse con algo Lrnplica estar con~prorneUdo 
cor1. o nwUuaclo respecto de eso, aún CLtando se bogue en ser1 Lí_do 

conLrurio. Conjl.icl.uarse COit nlyn consl.iLuye una jase deL 
,. 

cornpmrnLc;o] . 

Corif!icto y ConJrorttaclún 

Se produce hosWlclacL niJierLct entre los subgrupos. Se generan 

conjllcLos enLre Los intereses inclíulduales, de Los stLbgrupos y de La . 

orgoni.zaclón. Suele ltaiJer resistencia frente ctL CJLte lidera; se 

producen COl ij;·onLctciones alJiertas y es e[ rnorner1to eLe [as 

oclctraclones . 

Es iJLteno aduerUr que 1ct aperLum ele colljlicLos y la expresión ele 

lwsWldad signiji.cc.t_ que las persortas se están sin:Uendo rnéts 

segllras ele ellas mismos y del resto. Esa seguridad es. La que Les 

permiLe alxir sus conjUctos y e.v:pr·esnrse. Paradojo.[rnente, el qtte Las 

personcts se C.'Cpresert aiJieriarnenée, si bien genera roces y tonos 

subidos, fcworece [et bCtse del dírna de relnciones interpersonales: 

las personas se sienl.ert más segttridacL e_s la que Les peTTTllte abrir 

sus conjUctos y e...xpresarse. Las persono.s slenten rnéts segurl.dacl a[ 

soher lo qtte Los otros están pensetndo y por qué están enojados. Un 

grupo en que e[ cor')UcLo es ocuLto genera mttclw rnéLS inseguridad, 

[as ]JL:Isoncts ert ~:~:.: c!e ctbrir c 1 l''nblen•0. llrJ.cen cundir Los n.trnores, , 

Las cm1eno.zas uelctdas. (Es. en estos ccLSos cuando en o.lgLtr1Cl5 

orgetnlzacíones swge;tfenórnenos corno Los anó~1irnos) . 

Formol!lón do E.qulpo --. 
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"" ·) 1 
Cuando }trtetlizct estc:t etapa se acluier(e u.nct estn r.dum más do.ra 

purct Pjercer el Uclerazgu. Dentro dd grupo, se producen ac;:uerclos 

so!Jre cts¡Jecl"os centrales deL funclo!larn1ellto y 

lenslur tes enlre los mlemlJros y s ubgr-upos . 

Coltesión en ln d(ferencia 

se etll!J1an las ,. 

En esLct fose surgen reLaciones estrechas y eL grupo mayor (que 

[JLtecle ser todo eL eqttípo ele gesLión o toda la conl.Llrtidad edu.caUua) 

mues lm coltesiún, por que hct expucsl• J y ~upemdo Las tensLones que 

pmdtUemr t lo.s dlf(Tencías. Se reconoce entonces LUl fuer-te se nUdo 

ele camaraderíCL Se acepton Lcts dlferendas, lcLS distintas 

competencias y lcLS cllferentes ¡•ersonaUdades y caracteres. Se 

produce una aLrnó:ifem ele "aceptctdón mul.ua" . 

Esta es LLnet etnpct ctgradabLe. en qtte La.s personas estéut 

cornpm!Jando las posibiLidctdes ele cada quien ',.) estctbLectencLo 

co1 ~[icu1zos 111Uluc1s. Esl.o pennturét ccnirar'se cLeji.nitiuomente en la· 

to.r·eCL 

Fínctli.za CLLCtltdo los lllientbros sienten uno cierta incóndidonaLidacL 

en la re ladón en[r·e los miemuros; co1 ificmza y conodrniento de La.s 

forl.aLeza.s y deiJlLlcLC!cLes de cada cuo l. Se cuenla CtclernéLS con una 

~s [rLtclurn rdaliuw lll:!llte es taJle !J se '::; :::s f:11Uaclo t ~!1 coqjuntn 

cornún de expectaiuas sobre lo que se acepta como un 

colllporl.wnienlo correclo o íncorreclo por pcu'f:c c;lc sus integrantes . 

f:ormoclón Un Eq\llpo 
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6. f<esportsabLllclud Cornpart:i.da: 

Es la etopa ópLirno.. La encrgío. deL grupo es síncrónicct ~¡ ya no se 
. .. 

cenl.ra ett conocer y ertlertdcr a los demás, sino enlet. cj e~: 11c}6n de 

l!u-cno . El cuesUonarniento ahora no es ci las personas. Se 
··-·-- ... 

jocallzu en e[ córJto y con qu.é coU.clad se lleuan a. cabo las tarecLs y 

: sulxe lct mwdtct del grupo como coryLtnto . 

J\c¡u[ se puede decir que "cada persona es capaz de hacerse cwgo 

ele una pwte diferente deL trahajo totaL pero cLSW1l.e eL 10096 de 

resportsnbiUclácl por e[ éxilo del cor!jllrtto", 

Cobe recordar qtte es(ru etapas no son estélUccts y que se puede 

uoluer a las anteriores producto de necesarios cambios de conte:do, 
. -

de Misión, de personcLS. Es igual a cualquier expresión de La uida 

soda(. --Las pau~jru, las familias, la. arnistctd--- nw1.ca está 

asegLtrctcl.o SLt ajictl.nn tiento. Siernpre se debe esl:o.r ulgUante pam . . . .· 

empezctr de nueuo o Jortctlecer as pedos· que se han c~e./~ilitp.f{_q . 

En cada dúnertsiótt los lnuesligadores !tan clescrLLo palroí1es de 

comportcuniento y pmcesos caraclerisUcos para (CLS dlsLintCLS etapets 

de una grupo. Se llCl tlegctclo n deswmllctr un pcuwmrna tenta.Ur..:o 

ele esto, qr..te permite reconocer al prop[o equipo y euct[uarLo . 

rorrnnclón do Equipo 
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Equipo . .. 
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U11 grLipo 811ergizc1do de pérsonas· 

cornprornei'lclas pc\ rcl logra¡-

ol:Jje'l'ivos cornunes, c¡ue tral:Jajan 

LlllldCIS y QOZCI!l COil ello, 

y excelencia 

• - ¡;c;¡pc:m;uu:ow;.; ;w;.a==o;wt*'""'== o;u.;; ••e w~scua........aua::no~.ti"""".JO uau;a;::Abi . 
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r UN EQUIPO ES 1\Ju\.S QUE 1JN GRUPO 

GHUPO 2 + 2 - 4 EQUIPO 2 + 2 - 5 
. .... 

LAS DECISION[S SE TOI>IAN SIN TENElt LOS lvl 1 L: ¡,.¡ U R O S S L: S 1 1~ N·¡ 

MUY CL!\1\0 EL OOJETIVO PERSONA U.IHITC:. CQ1o.li'1(0h1ETI U(J~, CO 

CUI>Il'LIIvllENTO DE LOS OUJETIYOS . 

LA COMUNICACIÓN ES A IIIENUDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS Mll~W 

li'I[FJCA"l E INSUf'ICII::NTE . I::S IIAUITUAL, ADIERTA Y HIPÁTIC/\. 

y~ ~P<w-.L-

LOS t-.IIEMIJROS NO SE Tl[N[N CONFIJ\1'-lZA, L:XIST[ COI~í-IMIZ.i\ Y I>IUTUO APOYO . 

NI SE AI'OYAN . 
. . 

-
LOS i<OLL:S. INDIVIDUALES SON I'OCO LOS h!IOIIJI'tOS TIENEN CLAI<O SUS I'IU -
CLAROS. ROLES, PERO /\SUr.! EN OTROS S 

NECESMJO . 

LOS MIEMIJI~OS SE l'llEOCUPAN IX LOS h 11 [¡.. 1 U !tOS ESTA N E.l>li'EÑ t\ DO 
. 

LOGRA!~ SÓLO SUS lvl[TAS INDIVIDUALES. t\LC:\i'IV\1( LAS I>IL:TAS DL:L GI(Ui'O . 

V 

LOS MJEMIJROS VEN sus Dlf'ERENCIAS LAS Dll'ERL:NCI/\S SON I'ERCIUIDi\S 1 

COMO AMENAZAS O IMPEDIMENTOS . COI>li'LEI>IEI>ITOS Y OPOIO'UN!DADES 

A 1'1\EHDEI\ . 

!.OS CONFLICTOS SE EVADEN o LOS CONFI.lCTOS SE Ei'l r-JU~ ~!T MI 

ENf'RENTAN IN.ADECUADAMENTE . RESUELVEN. 

SÓLO EL JEFE o L/\ Elvll' RES A ES TODOS LOS "IJE/viUROS SE UENEFICI1\ 

CONSIDERAQ0 DENEf'ICIARI/\ DE LOS LOS ÉXITOS DEL GRUPO. 

ÉXITOS . 
o 
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Desarrollo de un Grupo de Trabajo 
por Dominio de Cornportamiento (1) 

Dominio tvlembresía 

¡ Clrmc y Cautelosa. 
ocuitación de ¡relaciones 

! interpersonoles sentimientos. 
1 poco conflicto, . 

poca expresión· 
emocional 

. 
Comprensión y¡ Escasa. vagó 
ccep~oción e!<:? ¡ 
la mam j 

Grupo 

CDO Consultores 

Foímación de 
Sub grupos 

Acercamiento 
creciente dentro: 
de los subgrupos.l 
critica de los ' : 
otíos grupos. 1 
falsa unanimidad! 

Confíontocíón 

Hostilidad entre 
los subgrupos 

Se buscan 
ventajcs. se 

; Mayor claridad. 
, percepción 
! er.'ónec 
1 . 1 

1 lucho por ellas 
i 

1 • 1 

i 

1 . , . 
1 

¡ Diferenciación l Respons~bilidad . , Comport;da 

¡conñcnza. 
¡satisfacción. 
i franqueza. 
1 diferencies 
; manifestadas 
! sincere mente 

' 1 

: A-:::eptodc por 
!la mayoría 

! 
: 
1 

i 
1 

1 

i . 
1 
1 
! 
i 
1 
1 

9e apoyo_. de 
rranqueza ¡ 

expresiva. 1 
1 

variada. 1 

Desacuerdos 
aceptados l. 

1 . 
('"' . .._,omprom rso 
coil Jo meta , 
general · i 

i 
. . i 

1 

,, 1 

1 
1 

r..:--~ 
~------------------------~·~ ~ 

L____~--~ 
Equipo 

'! 
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Desarrollo de un Gnlpo de Trabajo 
! por Domihio de Cornportarniento (2) 
1 CDO Consultores . 
¡----~---=~=-~----------------------------------------~--------~----------------------~ 
1 
• 
1 
i 

1 

. Nlve! 
!Dominio 
• l Comunicación 

1 
1 
1 

1 
Toma de 
decísicnes 

i 
1 
1 

1 

Membresía 
. 
llniensa. pero . 
con mucha 

1 distorsión y poca 
1 revelcción 

1 

1 
1 Dominada por 
1 los miembros 
1 activos 
1 

1 

-Grupo 

Formación de ' Confrontación 
Sub grupos 

. . 
! Similitudes dentio i 
¡ de !os subgruocs. 1 
1 no iCn grandes 1 
• 1 
¡ e o ;-no parecen... ! 

1 ¡ 
' . 1 i t 

Esccsas 

Diferenciación l Responsabilidad! 
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+ GOSIERNO DE CHILE 
FUNI>ACION rARA LA 

INNOVAQÓN AGAARIA 

Material de Apoyo: Documento de Trabajo 
Titulo: Tipos de Sociedades 

lndice: 
Tipos de sociedades 
Las sociedades pueden ser 
caracteristicas de las sociedades según su tipo 
¿Qué es una sociedad de hecho? 
¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? 
¿Qué es una sociedad anonlma? 
¿Qué son la cooperativas? 
¿Qué son las fundaciones? 
¿Qué son las corporaciones? 
¿Qué son las Ong de desarrollo? 
¿Qué son la organizaciones comunitarias funcionales? 
Constitución de sociedades 
Legalización del funcionamiento de la empresa 
Ventajas de una empresa legalizada 

Forma de Trabajo: 
Documento de apoyo a la clase organización campesina. 
Taller de Planificación Estratégica Frente a un Planteamiento Real. (4 grupos) . 

~ 
UTEM 

• Se adjunta a cada uno de tos participantes las transcripciones de las conclusiones del 
taller . 

Presentación del Tema y Objetivos 
La presentación entrega los elementos básicos de planificación estratégica . 

Objetivo: Relacionado con el Saber (cognitivo) 
"Los participantes ldentlflcan las caracterfsticas básicas de las organizaciones'' • 
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Personas Naturales- equivalente a Empresarios Individuales-. 

Es una empresa formada por una sola persona - su dueño-. La empresa 
lleva el mismo nombre de su dueño, y éste responde con sus haberes · 
personales y empresariales ante los compromisos que contraiga . 

r 

Sociedades.-

Es una empresa formada por dos más personas que acuerdan, a través 
de un contrato, desarrollar un negocio. Las personas determinan poner 
algo en común, con la finalidad de, posteriorme~te, repartirse los 
beneficios . 

Todo contrato de sociedad establece: 

Cuál será el aporte que los socios pondrán en común - dinero, 
bienes, instalaciones- maquinarias, servicio o trabajo apreciable 
en ·dinero-. 

Cómo se repartirán las utilidades o pérdidas - si las hubiere- en 
proporción de los aportes o de la forma en que los socios 
acuerden . 

. · ... 
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- Sociedad de Hecho . 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada . 

- Sociedad Anónima . 

- Cooperativa . 

Corporaciones . 

Fundaciones. 

- ONG ·S de Desarrollo • 

- Organización Comunitaria . 

Sociedad de Hecho: 

Su Constitución: 

Se hace por acuerdo escrito o verbal entre los socios . 

Responsabilidades de los Socios. 

Cada socio aporta individualmente con parte de su patrimonio . 

Tipo de Administración . 

Esta es de responsabilidad de los socios . 

Responsabilidad Limitada . 

su Constitución: 

Las leyes que rigen su constitución son las número 3918 y 6156 . 
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Responsabilidades de los Socios • 

Los socios responden sólo hasta el monto de sus aportes o hasta la 
cantidad fijada en el contrato . 

Tipo de Administración . 

La administran los propios socios a alguien designado por ellos . 

Sociedad Anónima Cerrada . 

Su Constitución: 

Según ley número 18.046 . 

Responsabilidades de los Socios . 

Los socios responden sólo hasta el monto de sus aportes . 

Tipo de Administración . 

Un directorio elegido por los socios . 

Cooperativas . 

Su Constitución: 

Según ley General de Cooperativas . 

Responsabilidades de los Socios . 

Los socios tienen derecho o ingresar o retirarse voluntariamente . 

Tipo de Administración . 

Un directorio elegido por los socios . 
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La sociedad de hecho está basada en un acuerdo verbal o escrito, pero 
NO legalizado. Es decir, es una simple situación de hecho, capaz de 
producir efectos jurídicos . 

Las condiciones de funcionamiento de esa sociedad son las mismas que 
las de las sociedades regulares. Sólo le falta cumplir con circunstancias 
exteriores o formales del contrato, como la emisión de escritura pública 
y la inscripción o publicación de un extracto de la misma en el Registro 
de comercio y en el diario oficial. 

La sociedad de hecho vale como tal solamente entre los socios. Su gran 
ventaja es su rápida constitución y puesta en marcha. Su mayor 
desventaja: mientras obtiene una personalidad jurídica, es la poca 
confianza que esta sociedad presenta ante los bancos o ante las 
instituciones financieras . 

Se compone de 2 o más socios. Cada uno hace aportes de capital a la 
sociedad, en porcentajes iguales o diversos, según lo acuerden entre 
ellos. Pueden constituirse para efectuar tanto actos civiles como 
mercantiles . 

La ley que rige este tipo de sociedades tiene el número 3.918 y es del 7 
de marzo de 1923; fue modificada por última vez por la ley número 
6.156 del 13 de enero de 1938 . 

La administración de una sociedad de resp. Limitada. ·corresponde a Jos 
socios o a los mandatarios que estos designen de común acuerdo. Su 
constitución se efectúa por medio de una escritura pública . 

Este tipo de sociedad que no tiene como fin efectuar negocios bancarios, 
limita la responsabilidad personal de los socios a Jos aportes o a las 
sumas que éstos hayan indicado en la escritura . 

La razón social o nombre de este tipo de sociedad puede contener el 
nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la 
sociedad, y debe incluir, siempre, la palabra UMITADA. Si la palabra 
Limitada no aparece todos los socios serán responsables, con sus 
propios bienes, de las obligaciones sociales de la empresa. Siendo una 
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Sociedad Limitada/ si llega a tener dificultades económicas, cada socio 
responderá con el aporte que se ha .especificado en la escritura y no con 
la totalidad de sus bienes personales . 

Es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, 
suministrado por accionistas responsables sólo de sus respectivos 
aportes y administrada por un directorio integrado por miembros 
renovables periódicamente. La S.A. es siempre mercantil. 

La ley distingue entre S.A. "Abiertas" y "Cerradas". La abierta ofrece 
públicamente sus acciones. Cuenta con 500 ó más accionistas, y el 10% 
de su capital pertenece a un mínimo de cien acciones. La ''cerrada" tiene 
más de 500 accionistas y no hace oferta pública de acciones . 

• La Cooperativa es una organización económica basada en la ayuda 
mutua, cuya finalidad es conseguir logros económicos para el conjunto 
de los socios. Esta puede ser una cooperativa de trabajo. Para- ello 
requiere de un mínimo de S personas socios . 

Son personas jurídicas, sin fines de lucro constituidas por un patrimonio 
proporcionado y destinado por un fundador para la realización de una 
obra o fin de interés general. Se caracterizan porque si los bienes 
afectados a la consecución del fin institucional desaparecen - son 
retirados-, desaparece la fundación . 

Como las anteriores son personas jurídicas sin fines de lucro, pero se 
diferencian en que la corporación es una persona jurídica distinta de las 
personas que las componen. Esto es: las deudas no son de los sujetos, 
ni los bienes de las corporación . 

Son corporaciones asociadas al desarrollo de las personas en situación 
de pobreza . 
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Es la reunión de personas con un fin representativo, como por ejemplo 
las juntas de vecinos . 
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Trámites Para formar una Sociedad de Hecho • 

1- Escritura Pública . 

Cuando se redacta la Escritura Pública, los socios deben aportar los 
siguientes antecedentes: 

- Nombre de la Empresa . 

- Objetivos . 

- Duración . 

- Nombre de la Persona que será la Representante Legal de la 
Empresa . 

- Porcentaje en que se repartirán las utilidades entre los socios . 

Importante: en esta sociedad cada socio es codeudor solidario de los 
demás hasta el total de sus bienes . 

2.- Trámite ante Notario . 

Dos o más personas deben concurrir ante un No~ario Público. Allí se 
procede a redactar un documento de la escritura que se denomina 
"extracto". Una copia del extracto, debidamente firmada por el notario 
se le entrega a la sociedad . 

Trámites Para formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada • 

1.- Escritura Pública . 

Es el mismo trámite que en la sociedad de hecho, sólo que los 
antecedentes son diferentes: 

- Nombre de la Sociedad • 

- Nombre de los socios y sus respectivos RUT . 

- Nombre del representante legal de la empresa . 

- Monto del Capital que aportan los socios . 
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- Giro al que se dedicará la empresa . 

- Forma y porcentaje del reparto de los beneficios . 

- Domicilio de la empresa . 

- Otros según corresponda efectuar . 

2.- Publicación en el diario oficial. 

Una copia del extracto de la Escritura Pública debe publicarse en el 
Diario Oficial, órgano dedicado exclusivamente a temas legales, que 
circula todos los días . 

3.- Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces . 

Con la escritura pública y con el diario oficial donde aparece el extracto, 
hay que ir al Conservador de bienes raíces para inscribir la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada en el Registro de Comercio. Una vez realizados 
estos trámites, la sociedad adquiere existencia legal. 

Trámites Para formar una Sociedad de Anónima . 

Debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 18.046 del año 1981 y su 
reglamento respectivo. Hay que tener en cuenta que este tipo de 
sociedades es siempre mercantil. Tanto en su modalidad "cerrada" como 
en la "abierta", debe tener sus propios estatutos. 

La Sociedad Anónima logra su reconocimiento legal en la misma forma 
que lo hace la de Resp. Limitada. Requiere de: escritura ante notario y 
de un extracto que se publica en el diario oficial. Posteriormente debe 
ser inscrita ante el conservador de bienes raíces . 

Trámites Para formar una Cooperativa . 

1.- Escritura Pública . 

Se redacta una escritura pública donde se especifican los estatutos de la 
cooperativa y los nombres de los socios que la componen. A 
continuación, se siguen los mismos pasos ya indicados con relación a la 
constitución de una sociedad de hecho. En todo caso, se recomienda 
pedir asesoría legal para redactar la escritura . 

)' 
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2.- Autorización ante el Ministerio de Economía . 

Esta escritura se presenta ante el Ministerio de Economía, acompañada 
de un estudio financiero del proyecto. Éste, previo análisis de los 
antecedentes, autorizará su existencia legal . 

De acuerdo a la ley, según cuál sea el objetivo que persiguen, existen 
distintos tipos de cooperativas: Cooperativas de Trabajo, Agrícolas y 
Pesqueras, Campesinas, de servicio y cooperativas de consumo . 

¿cómo se legaliza el funcionamiento de una corporación y de una 
fundación? 

Su constitución se encuentra regulada según un modelo de concesión 
por gracia, consistente en que el Pdte. De la República otorga la 
personalidad jurídica mediante la dictación de un decreto supremo 

El proceso para obtener dicha personalidad es el siguiente: 

Los interesados presentan una solicitud de concesión, la que será 
acompañada de alguno de los siguientes documentos: 

- Un instrumento privado reducido a escritura pública, que contenga 
los estatutos y el acta de constitución, o un estatuto tipo 
completado y debidamente protocolizado. La solicitud debe ser 
patrocinada por un abogado . 

Estas instituciones pueden adquirir bienes de todo tipo . 

Por último son controladas por el Ministerio de Justicia, el que tiene el 
poder de solicitar los libros de las mismas cuando estime conveniente, 
pudiendo cancelar la personalidad si esto no está en orden . 

¿cómo se legaliza el funcionamiento de una Organización 
Comunitaria? 

Su constitución se materializa a través del acuerdo de los interesados 
tomado en una asamblea convocada para tal efecto y ante un ministro 
de fe . 

La personalidad jurídica se obtiene solo depositando un acta constitutiva 
en la secretaría municipal, dentro de un plazo no mayor a 30 días de 
realizada la asamblea . 



• • • • • • • • • • • • • • • • e r·:;; 
• ~ .>!,7 

• • • • • • • • • • • 
• (!/!.: .. ,:.: 

• • • • • • • • • • • • • • • 

~ . -¡·· 

., . 

Estas instituciones pueden adquirir bienes de todo tipo: donación, 
subvenciones, ingresos provenientes de rifas y eventos a fines, entre 
otros . 

Es regida por la Ley Organizacional Constitucional de Municipalidades . 

Se haya exenta de contribuciones, impuestos y derechos fiscales, 
exceptuando IVA. Gozan de privilegio de pobreza y pagan rebajados el 
50% de los derechos arancelarios que corresponden a notarios, 
conservadores o archiveros por actuaciones no incluidas en el privilegio 
antedicho. Las donaciones no pagan impuesto . 

Una vez escogida la estructura jurídica para la empresa y realizados los 
trámites para su constitución, ha llegado el momento de realizar los · 
trámites para que pueda operar legalmente . 

Los trámites se efectúan en cuatro servicios y pueden solicitarse en 
forma simultánea . 

- Ante el Servicio de Impuestos Internos . 

- Ante la Municipalidad . 

- Ante el servicio de salud ambiental o servicio Eie salud . 

- Ante la superintendencia de electricidad y combustibles • 

Trámites ante el servicio de impuestos internos www.sii .cl 

El Sil atiende a sus usuarios en un tiempo mínimo, si estos se 
presentan personalmente. También ofrece los servicios a través de 
Internet . 

Toda persona que genera ingresos, como cualquier empresa, está 
obligada a pagar impuestos. Para cumplir con esta obligación, se deben 
hacer los siguientes trámites ante el Sil . 

- Iniciación de Actividades . 

- Obtención del número de RUT de su empresa . 

- Timbraje de los documentos respectivos . 

/ 
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Iniciación de Actividades. Debe presentar: 

- Su cédula de identidad . 

- Comprobante del domicilio de su empresa, otorgando por la 
Comisaría más cercana . 

- El comprobante de patente comercial (ver más adelante, trámite 
ante la Municipalidad respectiva) . 

- En el caso de que su empresa sea una sociedad, deberá adjuntar 
copia autorizada de su escrito. 

Si usted es chileno, con domicilio en Chile y con Cédula Nacional de 
Identidad, es necesario que presente esa Cédula, que llene el Formulario · 
4415 del Servicio de Impuestos Internos, y que demuestre su domicilio 
por medio de un certificado de residencia que le otorgan en Carabineros 
de Chile. Si las actividades de su empresa se relacionan con su 
profesión, debe presentar una fotocopia de su título profesional. 

Si es extranjero, tiene residencia en Chile y está autorizado para realizar 
actividades en el país, debe presentar la Cédula RUT, la Cédula de 
Identidad de extranjeros obtenía en Chile, llenar el Formulario 4415 y 
demostrar domicilio . 

Obtención de RUT para su empresa . 

Así como todas las personas tienen un número de RUT que las identifica 
y distingue del resto de los habitantes del país, su empresa también 
necesita su propio RUT para que tenga existencia legal y se distinga del 
resto de las empresas. Este también se solicita en el servicio de 
impuestos internos . 

En el caso de las personas naturales, éstas deben llenar el formulario 
personalmente y exhibir se cédula de identidad . 

En el caso de las sociedades, el formulario es firmado por su o sus 
representaciones legales, adjuntando copia autorizada ante notario de la 
escritura de la sociedad y cédula de identidad del o de los 
representantes legales que firman la solicitud y el RUT de la empresa . 
Se debe poner en el formulario la nómina de socios de la empresa y el 
porcentaje de participación que les corresponderá en la sociedad . 
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Timbraje de documentos . 

Una vez iniciadas las actividades de la empresa, es indispensable contar 
con documentación que demuestren el monto de las ventas efectuadas 
durante un período determinado . 

Los documentos más utilizados son: facturas, boletas, guías de 
despacho y libro de compras y ventas. Para que éstos tengan validez y 
vigencia, es necesario que estén timbrados por el SIL 

El trámite de timbraje de documentos se hace en la oficina del Sil 
correspondiente al domicilio de su empresa . 

Si su empresa cambia jurídicamente, si deja de ser un tipo de sociedad 
y se convierte en otra, es necesario modificar la documentación ante el 
SIL 

Si su empresa finaliza sus actividades, es indispensable dar aviso de 
término de giro al mismo Servicio . 

Si su empresa es exportador debe, además, inscribirse en el BCCH, en 
el registro correspondiente al momento de iniciar ese tipo de 
actividades. Aunque lo más importante es estar constituido como 
sociedad . .. 
Trámites Ante la Municipalidad . 

Solicitud de Patente Comercial. 

Se trata de un permiso que lo autoriza a realizar todo tipo de trámites 
legales en a comuna. Se solicita en la Municipalidad en que funciona la 
empresa . 

- Se llena la solicitud de autorización de instalación de industria . 

- Se presenta fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados . 

- Debe acreditar el domicilio de la empresa. Cualquiera de los 
siguientes documentos permiten acreditar domicilio: 

• El Rol de avalúo de la propiedad que aparece en la Boleta de 
Pago de Contribuciones . 
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• El original o la fotocopia del Certificado de valúo de la 
propiedad, a nombre de-su propietario . 

• El original o fotocopia de la escritura de compra u otro 
documento que demuestre la propiedad o usufructo 
(posesión efectiva, donación, otras) de la propiedad . 

• El certificado o la fotocopia de la inscripción de la propiedad 
·en el Conservador de Bienes Raíces. 

• El original o la fotocopia de la factura de compra del 
inmueble, emitida por la empresa constructora, si no tiene 
ninguno de los documentos anteriores . 

• Una carta firmada por el representante de la empresa 
constructora o inmobiliaria que certifique haberle vendido a 
usted la propiedad . 
Si usted es arrendatario, basta presentar original o fotocopia 
del contrato de arriendo firmado ante Notario. Autorización 
de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, como 
se indicará más adelante . 

• Autorización Sanitaria . 
• • Declaración de Capital Propio Inicial. 

• Informe de la Dirección de Obras Municipales, efectuado por 
un funcionario municipal, sobre el local en que funcionará la 
empresa . 

Cualquiera sea el tipo de empresa, es necesario acompañar el formulario 
con un plano o croquis de planta del inmueble que ocupa la empresa y 
su disposición geográfica . 

Pago de la Patente Comercial . 

Una vez aprobada, es el momento de cancelar la patente. Esta se paga 
en el mismo municipio, en dos cuotas, en enero y en julio de cada año 
calendario . 

TRÁMITE ANTE EL SERVICIO AMBIENTAL (EN REGIONES) . 

- Autorización Sanitaria: en el caso de que la empresa sea del rubro 
alimenticio. La ley establece requisitos básicos de funcionamiento, 
tales como condiciones de elaboración, saneamiento básico, 
instalaciones aptas para la preparación de alimentos, eliminación 
de basuras, etc . 

- Resolución que autoriza venta de los productos de su empresa . 
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- Permiso sanitario, se solicita a fin de resguardar las condiciones de 
accidentes y seguridad de los.lugares de trabajo y la ocurrencia de 
posibles accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, 
según el tipo de empresa. Se trata de disponer de un determinado 
número de baños y duchas según el número de trabajadores y 
comedores de acuerdo a los requisitos sanitarios, como también 
de un adecuado manejo y recolección de residuos sólidos a fin de 
no generar un foco de insalubridad . 

- Inspecciones sanitarias. Los servicios indicados realizados realizan 
inspecciones sanitarias periódicos para verificar si las condiciones 
de funcionamiento, adecuadas para cada empresa, se están 
cumpliendo. 

TRÁMITES ANTE OTROS ORGANIZMOS . 

A veces, según el tipo de empresa específico de que se trate, es 
necesario concurrir a otros organismos: 

- Corporación Nacional Forestal, CONAF, cuando la empresa realiza 
quemas o talas de bosques . 

- Subsecretaría de Marina, cuando se necesita autorización para 
llevar a cabo ventas de alimentos en el litoral del país . 

- Junta Nacional de Jardines Infantiles, J.UNJI, para instalar 
establecimientos de este tipo . 

- Ministerio de Agricultura, para actividades agrícolas.· 
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NORMAS ESPECIALES PARA LAS MICROEMPRESAS FAMILIARES . 

LA LEY DE MICROEMPRESA FAMILIAR Y SUS CARACTERÍSTICAS . 

El siguiente documento, le permite_ al microempresario tener 
conocimiento de la ley 19.749, que establece normas para facilitarle la 
creación de Microempresas Familiares (MEF), le simplifica y elimina 
trámites para su creación y funcionamiento (formalizaciones) . 

La Microempresa Familiar es una empresa que pertenece a una o más 
personas naturales que residen en una casa habitación. En ella se 
desarrollan artesanías o cualquier otra actividad lícita, ya sea de 
prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas 
peligrosas, contaminantes o molestas . 

LA LEY BENEFICIA A: 

Aquellos microempresarios que desean crear una Microempresa 
familiar . 

- Aquellos microempresarios que tienen una Mii:roempresa sin estar 
formalizada (no posean Patente Municipal y/o no han iniciado 
Actividades en Sil y no posean boletas) . 

- Aquellas microempresas familiares que no han podido formalizarse 
por limitaciones en- las normas de zonificación industrial o 
comercial. 

Principales Requisitos: 

- Que la actividad económica que constituye su giro, se ejerza en la 
casa habitación familiar- propia, arrendada o cedida- . 

- Que en ella no deben trabajar más de S trabajadores extraños a la 
familia . 

- Que sus activos productivos - sin considerar el valor del inmueble 
en que funciona - (máquinas, herramientas, materias primas, 
equipos de trabajo, etc.). no excedan las 1.000 UF . 

- Si la vivienda integra un condominio, deberá presentar la 
autorización dada por el Comité de administración respectivo . 
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VENTAJAS DE ACOGERSE A LA LEY DE MICROEMPRESAS 
FAMILIARES . 

Mejores Negocios 

Le permite a usted como microempresario integrarse a la economía 
formal y al mercado financiero, con la oportunidad de acceder a: 

- nuevos negocios . 

- créditos . 

- Mejores formas de financiamiento . 

- Contratar formas de financiamiento . 

- Contratar servicios con otras empresas de mayor tamaño . 

- Ampliar la cantidad de clientes . 

Enlazarse productivamente con otras empresas . 

- Acceder a instrumentos de fomento productivo si cumple con los 
· requisitos . 

- Etc . 

Simplificación de trámites tributarios . 

- Le permite a la microempresa familiar realizar trabajos por 
encargo de terceros sin la existencia de IVA (máquila). El 
contribuyente que encarga deberá emitirle una FACTURA DE 
COMPRA por los trabajos realizados . 

La microempresa familiar se acoge a un procedimiento 
simplificado de inicio de actividades, cambio de domicilio o de 
actividad, al momento de efectuar la formalización en el Municipio . 

Sanitarias . 

Para obtener su patente municipal, la microempresa familiar se 
exceptúa de realizar trámites en los servicios de salud, salvo aquellas 
cuya actividad sea rubro de alimentos . 
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Inscripción en el registro de microempresa familiar . 

Si usted como microempresario está interesado, deberá dirigirse a la 
Municipalidad correspondiente para: 

- Recibir orientación respecto a la Ley . 

- Verificar si puede acceder a ella y si requiere alguna autorización 
previa según la actitud que realiza . 

- Completar junto a un funcionario municipal: 
• El formulario. 
• La declaración jurada y 
• La declaración de _inicio de actividades . 

Después de la Inscripción en el Registro . 

- Si ya inscribió su microempresa familiar en el registro municipal, 
ya está formalizado (tiene su patente municipal) . 

- Para la iniciación de actividades, deberá dirigirse a las oficinas del 
SI! correspondiente a su domicilio (área de RUT - inicio de 
actividades- y presentar junto a cédula de identidad las copias 2 y 
3 del Formulario de Inscripción Declaración Jurada y Declaración 
de Inicio de Actividades . 

- Con eso podrá_ efectuar de inmediato el timbraje de boletas y 
libros contables siguiendo el procedimiento normal. Para la 
obtención de facturas y guías de despacho el Sil efectuará 
previamente la verificación de la actividad de la MEF . 

Si ha contratado trabajadores . 

- El contrato de trabajo debe ser firmado por las partes en un plazo 
de 15 días y si es menor a 30 días o por faena, el plazo es de S 
días . 

- Las remuneraciones deben pagarse en el plazo pactado, no 
pudiendo exceder a un mes, entregando la liquidación respectiva . 

- De la remuneración debe descontarse las cotizaciones sociales, 
previsión, salud (AFP o INP, ISAPRE o FONASA, Seguro de 
desempleo) . 
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- Podrá producir, transportar y vender, sin correr el riesgo de ser 

multado . 

Su empresa se hace respetar. Desaparecen los riesgos e 
irregularidades . 

Le abre las puertas a negocios de mayor envergadura: por 
ejemplo, podrá asociarse con otros empresarios y emprender 
desafíos distintos tales como exportar o seguir creciendo: 

- Puesto que tiene documentos legales que respaldan las ventas 
efectuadas, le será más fácil obtener créditos y plazos para poder 
cumplir con los compromisos económicos adquiridos con las 
distintas instituciones financieras . 

- La formalización es "una carta de presentación". No es lo mismo 
vender dando factura o boleta que hacerlo sin respaldo legal. 

"Obliga" al empresario a mantener las cuentas claras, tanto sus 
"haberes como deberes", así como sus gastos y ganancias. Estos 
le permite evaluar la marcha de la empresa y planificar, de mejor 
forma, el futuro . 

- Permite recuperar el IVA . 

- La relación entre el empresario y sus trabajadores es clara. La 
existencia legal aumenta la responsabilidad mutua. 

Una empresa legalizada permite que los clientes sepan, a ciencia cierta, 
"con quién están tratando"; eso asegura mejores logros, más ventas y 
hace posible que la empresa tenga proyecciones . 

Rápidamente, los "costos" (en tiempo y en dinero) de la legalización de 
su empresa se verán compensados por los beneficios de la misma . 

/ 
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Visión: 

Hablamos de Visión cuando vemos lo que queremos para le empresa en 
el largo plazo . 

Misión: 

En misión, reflejamos lo que hacemos día a día . 

Objetivos: 

Es el cambio que necesitamos lograr para alcanzar la visión . 

Objetivos Generales: 

Son los cambios que haremos para lograr el objetivo general. 

iiiiiQue esto les sea de mucha ayuda!!!!! 
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Trascripción de Módulos de Aplicación . 

Los módulos que a continuación son transcritos, se llevaron a paper respetando el 
contenido de cada Krafft, y se reflejaron según el orden en que estos son 
entregados, buscando una correlación lógica de los contenidos . 
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Grupo Hortofrutícola . 

Tema: Comercialización: "Cooperativa" . 

1.- ¿Quiénes Somos? 

Respuesta: Pequeños productores asociados . 

2.- ¿Hacia dónde vamos? 

Respuesta: Hacia el consumidor, ganándonos un puesto en el mercado interno . 

3.- ¿Cómo llegamos a esto? 

Respuesta: a través de la capacitación, Coordinándose para homologar la 
producción, la calidad, haciendo una alianza con los competidores que nos salen 
en el camino . 

4.- ¿Cuáles son nuestros recursos para la acción - Humanos, financieros, 
tecnológicos, políticos -? 

Respuesta: Dirigentes, organización, organismos de crédito, asesorías técnicas, 
autoridades, etc . 

5.- ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? 

Respuesta: Haciendo un diagnóstico, y corriendo riesgos, evaluando 
periódicamente para saber si estamos logrando nuestras metas . 

- El nivel de la organización es bueno, funciona regularmente con mucha 
participación de sus socios . 

La Participación permanente de los socios y dirigentes . 

Oportunidades: 

- La existencia de una creciente tendencia que pretende articular un 
poderoso movimiento económico, social y político que es la Agricultura 
Familiar Campesina - AFC- que promueve el MUCECH. Nuestra 
cooperativa es parte de la Agricultura Familiar Campesina . 

Debilidades: 

Los socios son mayores de 55 años. No hay jóvenes . 
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Amenazas: 

- la campaña que impulsan desde la ONG y de los sectores tecnócratas 
partidarios del sistema capitalista para desarticular las organizaciones 
sociales que son las cooperativas . 

4 a) Precisar bien la Calidad de nuestros recursos humanos y qué debilidades 
y fortalezas tienen: 

- Capacidad financiera si es autosuficiente o si requerimos solicitar créditos . 

- Tecnológico: ver si los métodos y herramientas que estamos usando para 
poder cumplir nuestros propósitos son los más adecuados o no- En caso 
que no lo sean medir si los que tenemos en qué aspectos nos elevan los 
co.stos y que nos costará modernizarnos . 

- En los aspectos políticos ver si realmente nuestra empresa tiene un 
escenario bueno para su desarrollo o malo y buscar aliados en el ámbito de 
la política para cambiar obstáculos . 

1 b) Somos una cooperativa de pequeños productores hortofrutícolas que tienen 
como principal objetivo la comercialización de productos de alta calidad, 
garantizados ecológicamente y mediante el cual queremos resolver nuestras 
necesidades de bienestar y desarrollo . 

¿Qué hacemos? 

Respuesta: Producción limpia y alta calidad . 

¿Para quién lo hacemos? 

Respuesta: Para mercado o consumidores internos, a través de minoristas y 
mayoristas . 

¿Dónde lo hacemos? 

Respuesta: En la provincia y la IV región y producimos en nuestros predios . 

¿Cómo lo hacemos? 

Respuesta: Aplicando nuevas tecnolog!as y combinándolas con los conocimientos 
tradicionales y artesanales . 
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• e ¿Por qué lo hacemos? 

• e Respuesta: Para obtener mayores beneficios económicos . 
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Integrantes: 

Adán Cruces. 
Eduardo Henríquez. 
Aldo Alfara. 
Sergio Avendaño. 
Lorena Plaza. 
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Grupo Agricultura . 

1.- ¿Quiénes somos? 

Respuesta: Un pequeño grupo de productores agrícolas . 

2.- ¿Hacia dónde vamos? 

Respuesta: A comercializar mejor nuestros productores . 

3.- ¿Cómo lo hacemos? 

Respuesta: 

- Fortalecer nuestra asociatividad . 
- Calidad . 
- Volumen . 
- Uniformidad de Criterio. 
- Continuidad . 
- Competitividad . 

4.- ¿Cuáles son los Recursos Humanos para la acción? 

4a) Fortaleza: 

- Un grupo con una idea común . 
- Tierra, clima, agua y mano de obra . 
- Ideas claras. 

Tradición de cultivo . 

4b) Oportunidades: 

- Demanda en el mercado de productos naturales . 
Clima limpio, agua pura, tierras limpias, sin contaminación. 

- Primores (Producciones de verano e invierno) . 
- Calidad del buen producto . 

5.- ¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto? 

Respuesta: Superando nuestra debilidades . 

5a) Debilidades: 

- Capacitarnos . 
- Poco sentido de pertenencia. 
- Usar la organización para beneficios propios . 

/ 
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5b) Amenazas: 

- Modelo económico existente . 
- La pérdida progresiva de la tierra . 
- Desventaja al competir con el grupo económico . 
- Escasos recursos económicos para producir . 
- Falta de apoyo integral del estado. 
- Nula política de inserción en ámbito comercial de la pequeña agricultura . 
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Documento de lectura indMdual que sirve de base para el trabajo de taller de resolución de 
conflictos • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El documento es parte del Manual para la Gestión Comunitaria editado por el Ministerio 
Secretaria ·General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales, en el marco del 
programa de Fortalecimiento de la alianza entre la Sociedad Civil y el Estado . 

• Se adjunta a cada uno de los participantes las transcripciones de las conclusiones del 
taller • 

Objetivo: Relacionado con el Saber Ser (Actitudes) 
"Los participantes son sensibilizados a través de las técnicas de resolución de conflicto y por 
medio de un taller perciben las ventajas de la negociación" . 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Documento preparado por el Sr. Aldo 
Meneses, Sociólogo, Docente Universidad de Chile, 
para el Taller de Resolución de confHctos, Escuela de 
Verano para Dirigentes(as) Sociales, Funcionarios(as) 
Públicos y Municipales y Representantes de ONG's; 
Organizado por la División de Organizaciones Sociales 
en Enero de 1998, Realizado en la Escuela de 
Gobierno, Gestión Pública y Ciencia Política, 
Universidad de Chile. 

1.· EL CONFLICTO COMO RELACIÓN SOCIAL. 

. El ser humano siempre y especialmente 
cuando vive en sociedad se mueve tras intereses en 
algunos casos personales y en otras colectivos. la 
vida cotidiana en cada instante nos fuerza a optar o 
elegir entre alternativas diversas respecto tanto a la 
satisfacción del Interés que daremos prioridad como 
a la forma o instrumento a través del cual realizaremos 
lo decidido. Esto hace que el conflicto se encuentra 
en el centro de toda relación social. 

Un conflicto no puede nacer más que de la presencia 
de otras u otros. Además pertenece al orden de lo 
vivido en forma cotidiana, con periodos de calma y 
de desbordes. 

Poco Importan las razones circunstanciales de orden 
reivindicativo, ideal o afectivo que le motiven, el 
conflicto nace de una elección diferente que hacen 
los participantes de una relación social y que implica 
un desacuerdo. 

A partir de la diversidad de causas que 
pueden provocar un conflicto. resulta imposible 
reducirlo a un tipo único. 

Pero, ¿qué es conflicto? Este consiste en un 
enfrentamiento intencional entre dos personas o 
grupos de una misma especie que manifiestan unos 
a la vista de ros otros una intención hostil, en general 
a propósito de un derecho y que por mantener, afirmar 
o restablecer el derecho tratan de quebrar la 
resistencia del otro. eventualmente por el recurso a la 
violencia, la cual según el caso puede orientarse a 
aniquilar al adversario. 
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Algunos comentarios explicativos al respecto: 

1) El enfrentamiento es voluntario. 
2) los dos antagonistas deben ser de la 

misma especie (no hay conflicto entre un 
hombl'e y un animal). 

3) La intenclonalidad conflictual implica una 
voluntad hostil, es decir una voluntad de 
dañar al otro. 

4) El objeto del conflicto es en general, un 
derecho no sólo en el sentido de una 
disposición formal sino como 
reivindicación de justicia 

5) El conflícto trata de quebrar la resistencia 
del otro. Se treta de una confrontación de 
dos voluntades donde una busca dominar 
al otro con la esperanza de imponerle una 
solución. 

6) El riesgo de enfrentamiento confllctual está 
en relación con el esquema de relación de 
fuerzas. 

El conflicto puede devenir cooperación: esta 
actitud debe ser evaluada con sentido ético pues los 
objetivos pueden tener una connotación inmoral 
(banda o pandilla). 

No todo lo que resulta de un conflicto es 
negativo, existen también potencialidades positivas. 

En algunos casos el conflicto puede destruir 
la capacidad de actuar y provocar el desgarramiento 
del grupo u organización o Incluso su disolución. 
Puede conducir también al desinterés o a la 
insurrección. En este sentído quien quiere destruir una 
organización puede comenzar promoviendo 
conflictos, tratando de reducir las alternativas de 
solución. 

Algunas potencialidades constructivas del 
conflicto son: al Interior del grupo y dependiendo del 
tipo de problema, puede despertarse una mayor 
unidad o integración social. En general, el conflicto 
permite expresar las tensiones productivas o creativas 
que, reprimidas, pueden debilitar al grupo o paralizarlo. 

8 conflicto contribuye también a liberar 
energfas acumuladas y a superar la rutina de las 
relaciones sociales. l as tensiones hostiles son 
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evacuadas a través del conflicto, lo que permite 
mantener el sistema. 

En un conflicto en que las partes disponen 
de cauces de expansión previstos por el sistema, los 
adversarios aparecen como oponentes o divergentes, 
pero no como enemigos. 

Por ejemplo, en los grupos con relación 
estrecha entre los miembros y mucha intolerancia y 
sanciones frente a conductas desviadas, las 
reacciones serán: de parte de la autoridad, tendencia 
a negar los conflictos percibidos como amenazas a 
la existencia del grupo. De parte de los disidentes: 
marginación, búsqueda de sustitutos del conflicto, 
acumulación de agresividad. 

En los grupos donde la interacción no está 
sometida a control, la expresión es libre, la información 
está disponible y existe tolerancia a la diversidad. 

2.- LA GJONESIS CONFLICTUAL. 

Algunas fuentes frecuentes de conflicto son: 
las reivindicaciones, los antagonismos grupales y las 
tensiones. La sociedad moderna se ha habituado a 
ciertas formas como la huelga que podemos llamar 
reivindicación. Hay otros casos donde la huelga se 
transforma en sabotaje o acciones de mayor violencia 
que podemos llamar antagonismo. 

Algunas causas de estas tensiones son: 
Diferenciación de actividades: a medida que 

la organización crece, desarrolla subsistemas más 
especializados lo que lleva a que los grupos 
desarrollen mentalidades distintas y comienzan a 
adquirir sus propios intereses. 

Recursos compartidos : cuando un grupo 
pretende aumentar sus recursos, otra área o sector 
deberá perder o ceder una parte de los suyos. 

Actividades interdependientes: 
cuando los grupos se vuelven altamente 

interdependientes surgen oportunidades para que un 
grupo auxilie o perjudique el trabajo de otros. 

Todos los antagonismos o reivindicaciones no 
tenninan en conflictos, en el fondo es el juego de éstos 
el que termina la diversidad de relaciones sociales. 
Ellos suscitan conflictos cuando : uno de estos 
pretende ejercer hegemonfa sobre otros, o cuando 
uno se esfuerza por excluir a otros. 

3.- EL DESARROLLO DEL CONFLICTO. 

Gradualidad conflictual. 
El conflicto nunca se desarrolla con la misma 

intensidad, puede avanzar más en una zona y 
disminuir en otras. Tres factores principales actúan 
en la graduación conflictual : la ideologia, la 
transgresión y el impacto de la muchedumbre. 

En general, la ideología se relaciona con la 
politica y el poder, pero también debe relacionarse 
con la técnica, la fe y la ciencia. 

La transgresión : la regla es el soporte de toda 
organización, pero ésta siempre es violada, de alll que 
la transgresión sea un fenómeno social. Ello no nace 
solamente del conflicto, sino que puede provocarlo 
por la fascinación que produce el hecho de atravesar 
el limite de lo prohibido. 

Las muchedumbres desenfrenadas : puede 
ser causal de un conflicto a partir de una situación 
que se ha hecho insoportable para el grupo. 

Los medios y las tácticas. 
Como toda relación social, el conflicto está 

sometido a la relación entre medios y fines. Su 
finalidad intrínseca consiste en imponer una voluntad 
a otro, pero no por el sólo hecho de hacer preservar 
la voluntad sino porque ello le impediría acceder a 
otro objetivo determinado. Sobre el fin general aparece 
un objetivo particular. 

Entre los medios destacan dos especialmente : 
la sorpresa y la táctica 

Si uno de los imperativos del conflicto es la 
economía de medios, la sorpresa juega un gran rol. 

4.- DIVERSOS RESULTADOS. 

Los resultados o salidas "amorfas" : es el caso 
cuando las partes no llegan a un acuerdo y es 
necesario recurrir a "mediadores" que disuelven las 
pasiones o prohiben disimuladamente los 
antagonismos. 

La victoria y la derrota : debemos entender 
por victoria el medio que debe permitir alcanzar los 
objetivos que se habrian obtenido sin ella. Tanto la 
victoria como la derrota están determinadas por el 
cor.texto. 

,. 
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La victoria no es más que el instante efímero 
y puntual del biunfo marcado por la rendición del otro 
que acepta o no su derrota. 

Compromiso y reconocimiento. 
Cuando el conflicto no se termina por una 

victoria o una derrota, puede darse una resolución 
perder-perder, que busca un arreglo sobre la base de 
concesiones reciprocas para poner fin a un conflicto 
o prevenirlo, lo que exige una gran voluntad, coraje 
para dominar las pasiones y los intereses, tos rencores 
y amarguras. 

El reconocimiento respeta la integridad del 
otro en la diferencia, sin respetar la legitimidad de la 
diferencia el reconocimiento no es completo. 

Otra importante forma de resolver conflicto 
es la resolución ganar-ganar, donde las partes 
consiguen identificar soluciones satisfactorias para 
sus problemas. Esta última forma que sin duda es la 
ideal, es la más conocida bajo el nombre de 
negociación, la cual por su importancia merece una 
atención esencial. 

5.· LA NEGOCIACIÓN. 

Podemos entender por Negociación, 
intercambios y procedimientos entre dos personas o 
representantes de grupos con ideas o intereses 
divergentes, on vistas a llegar a un acuerdo a propósito 
de un disentimiento en curso. 

El método supone que existe consentimiento 
entre ros participantes sobre esta manera de proceder. 
Asf entendida ella comprende el reconocimiento de 
derechos o al menos de algunos derechos y 
cualid~des de los diversos interlocutores y el deseo 
de debatir, en principio con buena fe, diferentes 
causas sin querer imponer una solución unilateral, por 
tanto dispuestos a hacer concesiones. 

Componentes de la negociacion: 

. :~ 86 

1) Existencia de un conflicto o previsión de 
uno, actual o potencial. 

2) Reconocer al otro un mínimo de poder y 
aceptar comunicarse. 

3) Convicción de que vale la pena negociar, 
es decir, ceder un punto para aceptar otro. 

4) Disposición de hacer un esfuerzo común 
(cooperar) y renunciar a tomar una decisión 
unilateral . 

5) Utilización de medios pacíficos. 

La NEGOCIACióN basada en el di~logo evita: 

• caer en la ilusión de un supuesto 
entendimiento total. 

• limitarse a un contexto de relaciones de 
autoridad impositiva o represiva. 

• buscar la solución al conflicto por la vía 
violenta. 

Razones por las cuales negociar: 

• las partes deben seguir trabajando juntas 
después del conflicto. 

• lo que está en juego es importante para 
ambas partes. 
el costo de la negociación es menor que el 
del conflicto. 

• nadie tiene asegurada la victoria y 
cualquiera de las partes tiene la capacidad 
de producir un grave dano a la otra. 

• las ventajas actuales de uno u otro no son 
permanentes, la correlación de fuerzas 
puede cambiar. 

Otras razones circunstanciales: 

• la situación exterior puede presentarse 
favorable a la NEGOCIACIÓN 

• las partes exteriores al conflicto pueden 
hacer presión sobre los protagonistas para 
obligarlos a negociar. 

• los otros medios utilizados no han dado 
resultados. 

Es necesario ver que tanto la negociación 
como el conflicto S()n dos formas de tomar decisiones 
para modificar una relación social. 

Toda NEGOCIACIÓN se desarrolla sobre un 
trasfondo de relaciones de fuerza, la cual es utilizada 
como golpes de fuerza durante el desarrollo de la 
negociación. Algunas negociaciones no son más que 
engaños para ganar tiempo en la espera de mejorar 
la relación de fuerzas. ' 

La NEGOCIACIÓN supone diversas 
calidades: conocer los datos implicados. ser paciente 
y perseverante, tener un temperamento firme y atento, 
saber escuchar, poseer el tacto incluso hasta la 
Kmentira elegante•. · 
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Algo importante a retener es que "todo no es 
negociable". Siempre hay principios y valores sobre 
los cuales no se puede transar sin perder la razón de 
ser, la independencia, la identidad o simplemente la 
libertad de maniobra. 

6. ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. 

Toda NEGOCIACIÓN tiene una táctica y una 
estrategia que podemos reconocer a través de las 
etapas del proceso de negociación. 

Primera etapa: preparación interna del grupo. 
El grupo debe definirse y clarificar sus 

posiciones, anticipar posibles resultados, preocuparse 
sobre las características de mi adversario, sobre mi 
propio grupo, sobre la situación (es favorable la 
coyuntura o no ?). 

Segunda etapa: el primer encuentro. 
Se desarrollan las primeras intervenciones 

que fijan los limites de la negociación, los 
procedimientos y limites de los negociable, la creación 
de comisiones, fechas, plazos. 

Tercera etapa: el segundo encuentro. 
Puede durar bastante tiempo, aparecen los 

lideres, se desarrolla el trabajo de comisiones o 
expertos. Cada grupo evalúa el camino recorrido, se 
discuten posibles concesiones. En esta etapa se 
utilizan diversas tácticas o estratagemas como : 
el juego del intransigente-negociador, las amenazas 
o advertencias, las sobredemandas, la disimulación 
de la información, las ausencias o retrasos voluntarios, 
la agresividad verbal, Jos cambios de negociador, las 
rupturas (suspensión temporal de la NEGOCIACIÓN), 
utilizar la propia debilidad. Es posible recurrir también 
a las "negociaciones de pasillo", crear divisiones 
artificiales en la parte contraria, el doble lenguaje. 
Procedimientos que facilitan los acuerdos. 

Tácticas positivas que muestran una 
disposición favorable como por ejemplo, en caso de 
llegar a un punto muerto, promover la búsqueda de 
soluciones imaginativas. 
También se pueden hacer proyecciones poniendo en 
evidencia Jos problemas que se podrian suscitar si 
no se alcanzan acuerdos. 

Por otra parte, a veces es conveniente 
evidenciar con claridad los objetivos para demostrar 
confianza en el interlocutor y en el proceso en curso. 
Es posible también fijar prioritariamente la atención 

sobre aquellos puntos de más fácil resolución para 
dar muestras de buena disposición y dejar para el 
último los de mayor desacuerdo. 
Demostrar que se está dispuesto a hacer un cierto 
sacrificio, esperando algo en reciprocidad. 

Cuarta etapa: resultado de la negociación. 
Los resultados pueden ser positivos 

integración. Ello significa que al final se ha logrado 
una integración de los beneficios percibidos por las 
partes en negociación. 

Compromiso: 
Esto significa que cada parte renunció a algo 

para obtener otra cosa más válida. 
Resolución de Conflictos 

11 
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Trascripción de Módulos de Aplicación . 

Los módulos que a continuación son transcritos, se llevaron a paper respetando el 
contenido de cada Krafft, y se reflejaron según el orden en que estos son 
entregados, buscando una correlación lógica de los contenidos . 
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r;¡,mj Sindicato de Aguas Buenas- 106 socios-. 

- Expulsión de la Tierra . 

- No alcanzó a ser legalizada en el proceso de la reforma agraria y los 
antiguos dueños volvieron a recuperar las tierras . 

El Sindicato propone el siguiente: 

Posible compra de un derecho de 416 hectáreas que favorecerá a 23 
familias de un total de 106 personas . 

ctividades a realizar . 

- Aliados- apoyarse en-: federación campesina río Elqui y el MUCECH . 

- Darlas a conocer a la opinión pública, presentando un proyecto a las 
autoridades . 

Integrantes 

- Lilia Tapia .. 
- Lilian Castillo . 

- Mateo Castillo. 
- Humberto Véliz . 
- Alfonso Cortes . 

- Osear Villalobos . 
- Ricardo Jofré . 
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W§NSj Equipo de Crianceros . 

1 Problema 

Falta de Forraje para producción permanente . 

2 Problema 

Equipo 

- Productor tiene los suelos y el riego para producir el forraje . 

- Otra parte del equipo se encarga "del cuidado· (alimentación y sanitización) 
del ganado . 

- Otra parte "elabora los productos" (queso, leche, carnes, etc.) 

• Otra parte "comercializa y distribuye" los ingresos equitativos . 

Integrantes 

- Claudia Balados. 
- Rosa Carreño . 
- Javier Santos . 

- Ornar Alfara . 
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!mm Comunidad agrícola . 

Carencia de un diagnóstico Integral de cada Comunidad- Económico, 
Productivo y Social-. 

Diagnóstico: 

Agrícola 
Minera 
Ganadero 
Turístico 

*Análisis de Tierra 
*Terrenos cultivables 
*Terrenos Forestales 
*Recursos Mineras 
*Patrimonio Cultural 
*Flora y Fauna 
*Riego tecnificado 
*Ubicación de 
Fuentes de Agua 
*Inscripción de las 
aguas 

*Número de 
familias • 
*Integrantes de 
cada Fa mili a. 

* Poblaciona 1 
*Electrificación 
*Agua Potable 
*Alfabetización 
Digital 
*Caminos 
Interiores 
*Posta- Escuela
Cedes Sociales 

Implementar política de desarrollo de la agricultura familiar campesina • 

Integrantes 

~ Elena López . 
- Ramiro Tello . 
- Adán Cruces . 

- Jerónimo Clavería. 
- Jana Araya . 

- Mirta Gallardo . 
- Daniel Rojas . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

..,, 

./ 

Para implementar este tipo de organización primero pasamos por un 
proceso de afinamiento de nuestras diferencias para lograr la cohesión 
de los grupos . 

1.· Se pagará una cuota social de acuerdo a la capacidad de cada cual. 

2.- Equipos para trabajar en rifas y buscar "ayudltas" particulares o 
empresas instituciones que quieran solidarizar con nuestra causa para 
financiar el que hacer de la organización . 

Queremos comprar la tierra, pero el Estado tiene que darnos el apoyo en 
facilitar la compra • 

La normativa será entregada junto con la respuesta que es la que estaría 
a nuestro alcance y capacidad de pago • 

Ley 

• Veneda Castillo . 
• Eleaser Maluenda . 
- Margarita Peralta • 
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~~líg Productores 

Comercialización 

- Mejorar precios de nuestros productos . 

- Monopolio • 

- Distancia (ubicación geográfica) • 

1.- Comisión encargada de hacer estudios de mercado . 

2.- Comisión encargada de cotizaciones - materiales, insumos-etc.-. 

3.- Comisión encargada de formar y realizar una imagen corporativa de 
nuestros productos • 

4.- Mejorar calidad: 

- Mejorar variedades . 

- Mejoramiento Infraestructura • 

- Capacitación laboral, etc . 

- Margarita Cuellar . 
- Patricio Arancibia. 

- Danilo Cádiz . 
- Lorena Plaza . 
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13·Mt.l':) Proyecto de la IV Región: Comité Sin Tierra . 

En la IV región existe mucha gente sin tierra . 

Sector rural. Tener un diagnóstico generalizado . 

1.- Reforma Agraria . 

2.- Arrendatarios· medieros y allegados . 

3.- Artesanos· pirquineros y pequeños comerciantes dentro de los tres 
grupos existen los trabajadores permanentes y temporeros . 

Efapá7parlfei·Desarrono·y Organización 

Formar Comité Sectorial. 

- Agrupaciones comunales y provinciales . 

• Organización Regional. 

En la organización comunal y Provincial directorio provincial existirán 
delegados de los sectores con las directivas provinciales . 

Formaremos un coordinador regional para presentar propuesta en área de 
nuestros objetivos, el cual es tener la tenencia de la tierra . 

No figuran Nombres de Integrantes . 
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PARTICPACON CUOADANA 

EJERCER ReCONOCER DEMOCRACIA COMUNICACION COORDINACION ACCEDER.! COMPARnR lNTEGRACION POUTICAS ORGANIZACION INCREDUUDAD SE IGNORA 
DEBERES Y ROLO! "'DA Y VUELTA" y INFWIREN IDEAS DE INTEGRALES SOCIAL "VER PARA 
DERECHOS DIRIGENTES COLABORACION LAS CAMPESINOS CREER" 

MlmJA DECISIONES 
PU9UCAS 

Derecho a Que las ~da de la fscuchar para COonlnar a todos Tener opdón a validar Ideas Integrar al Educadón Qgan!Zarse Algo que se dice Paso 
expresar autor1 dades Demoaada partid par para una mayor opinar en los campesino en pero que no se 

Ideas entiendan la ~dónde asuntos general al trabajo hace 
'"-. labor de los temas en conjlriO actualidad o de 

dirigentes decisión del 
. 

Gobierno del 
país 

QJe el Gobierno r--yl ParUdpar con las Partldpar en la E:J CJ me reconozca demás personas toma de 
orm dlrlgerte dedSiones 

L:J 1 

Partidpar en 

1 

Inllulr en las LJ Clllljuni:D decisiones 

8egir yser 

D elegido 
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GOBERNAR CON LA GENTE 

;DEMOCRACIA PARTICIPACION ORGANIZACION COMUNICACION ESCUCHAR Y RESPONSABILIDAD PRINCIP~OS EJERCER INCREDULIDAD 
CIUDADANA SOCIAL •JDA Y VUELTA" TOMAR COMPARTIDA DEBERES Y "VER PARA 

DECISIONES DERECHOS CREER" 
PERTINENTES . 

Demacrada Partid par Partldpad6n de las Escuchar los Escuchar y Trabajar con la gente Equidad Dar 
.------· 

fs un Slogan de 
Partldpatlva organizadones problemas de la considerar (tomar Justlda responsabilidad a ganar adeptos 

gente en cuenta) sus gobernados 
¡ 

f 

Mandato del Participación Hacerse partldpe Tomar en cuenta Trabajar en conjunto · Hacer Patria Yo no creo. Que es 
Pueblo de los problemas a las personas 

. 
una gran mentira : 

de la gente 

Respetar al Partldpadón en Tomar en cuenta le falta al pueblo 
pueblo general sus opiniones hacer respetar sus 

derechos 

Partldpadón del Hacer participe Reunirse con los 
pueblo dlrfgentes, 

considerar sus 
problemas y 

apoyarla Cumplir deberes 

soludón a 
dlftcultades de la 

población 
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i 1 SOÑAR LA REGION DE COQUIMBO 1 
~~~6 "~•AA a 1 "'"-•!' ~6•• ' ~ NO IGUALDAD Y ACCESO A LAS MEJORAR DECISIONES GOBIERNO CON POLIDCASDE 

DISCRIMINACION OPORTUNIDADES CONCRETAS FUTURO DESARROLI.O ESTRATEGICO 
CAUDAD REGIONALES VISION DESARROLI.O "LQUE 
DE VIDA RURAL QUEREMOS?" 

Igualdad de Adelanto, trabajo Que sea übertad Elaborar Plan de Hacer un análisis 
Autoridades Que el60% de Yo tengo un sueño Que la gente 

campeón en Igualdad y desarrollo para de lo que Querer algo Descentra fiza dón, 
que la familia de tenga Igualdad parttdpadón áreas verdes 

mejor para Reglón autónoma, comprometidas las familias 
de primera Seguridad lograr una Meta queremos 

la Reglan dedsión local con los más vivan en el Coquimbo sea muy 
oportunidades: mejorar en la 

necesitados campo unida con la gente 
Reglón de 

extranjera que tenga salud, 
Coqulmbo que tenga ' 

educadón, que 
Impulsar Quiero Pleno 

Mejorar la Oescentralizadón Mejorar la tenga vida. sana 
lndustrlallzadón verta empleo sin 

Reglón regional calidad de vida 
forestada, pobreza para pequeños 
salud y agricultores 

educadón (comuneros) 
para toda la 

La genta trabaje en Una Reglón con gente Una Región 

conjunto sin reales con reparto 

discriminación posibilidades equitativo 
para todos 

Expresare! Equidad en 
ideal que recursos 
uno desee 

que se 
realice o 

construya 
en la ,, Reglón 
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UN BUEN GOBIERNO 

GENERAR GOBIERNO INTEGRACION DE DECISIONES PERnNENTES DfRfCHOSY 

D"~-~D 
POunCAS DE MEJORARLA NO 

CAPACIDADES CONVISION ORGANIZACIONES YEQUITAnVAS PARTJCIPACION MAS HUMANO RESPONSABIUDAD CAUOADOE DISCRIMINACION 
POUTICA CAMPESINAS CIUDADANA COMPARTIDA VIDA 

Gobierno que Gobierno Partidpadón de ·Distribuir Cuando es Con una verdadera Que gobierne en Que representa Polltlcas trabajando Mejorar la Que el Gobierno 
desarrolle la democrático entidades campesinas bien los capaz de partidpaclón oemoaacia en las buenas con la gente calidad de vida respete las minorías 

mano de obra popular de recursos en esc...:hara dudadana, ténnlnosde Ideas de los para la gente 
masas Igualdad y no toda la gente y respetando sus oportunidades dudadanos, 

concentrar en distribuir bien derechos . para un buen 
Defender bien un solo grupo sus recursos desarrollo de TrabaJar con la gente y Buenas ideas 
los Intereses las personas, la para la gente que se 
de la dase Reglón o Pais transforman en 

que lo Mayor Democracia mejorvlvlr Que el Goblemo 
sustenta equidad en la compartida para las respete a las 

distribución personas personas etllgualdad 
de los 

recursos 

. UN BUEN GOBIERNO 

SOLUCIONES 

D 
EJERCER SATISFACER PARLAMENTO INTEGRAQON Y 

CONCRETAS UDERAZGO NECESIDADES REPR2SENTA11VO TRANSPARENCIA 

Soludones Igualdad para 
1 U-r•w 1 

Benefidar a los Tenerla Gobernar sin 
concretas todos dudadanos representatlvl dad de exclusl6n, sin 
regionales las mayorías en el COITlJpclón, con 

Parlamento partidpadón 

Soluciones 3 CUando da 
problemas respuesta a toda 

minlmos (básicos) la gente y le 
soludonan los 

problemas 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACION MRA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

E*P.ERIE~ 
•. •); . -;t-~tl,\~!.p,_ ~"r ~' 

' ... .. ~ .. . 
....... . . 

Material de Apoyo: Dossier de Documentos 
Titulo: Documentos de Innovación y Gestión 
Autor: Jaime Peftaloza 

lndice: 
"Poder sin Ideas, Ideas sin Poder" 
1'EI Trasfondo Politico del Recalentamiento del Planeta" 
•'El Reordenamlento agrtcola en los Paises Pobres" 
"Reestructuración Productiva y reorganización Social 
en el Campo de México" 

~ 
UTEM 

Osear Luis Mollna 
Michel de Pracontal 
Felipe Torres y otros 

•'Perspectivas del Cambio Tecnológico en la Agricultura Mexicana" 
"Cambio Técnico e Innovación en la Agricultura Mexicana" 

Hubert de Gramont 
Alfredo Tapia y otros 

José Solleiro y otra 
Jean-Francois Mondain 

Sociedad Agrocomerctal Dlaguitas 
"Diagnostico Rápido para el Desarrollo Agrfcola" 
"Experiencia en vfas de éxito., 

Forma de Trabajo: 
Dossier de Documentos de lectura individual • 

Presentación del Tema y Objetivos 
El dossier contiene 8 documentos relacionados con Gestión e Innovación Agricola 

Objetivo: Relacionado con el Saber (Cognitivos) 
1'Los participantes ldentfflcan diferentes experiencias relacionadas con la innovación y 
gestión, reconociendo las particularidades de cada una de ellas" . 
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MODULO N° 3 

UNIDAD: "EXPERIENCIAS DE EXITOS ORGANIZA:rtVOS. GESTION E INNOVACION" 

JAIME C. PEÑALOZA CARRASCO. Ingeniero Agrónomo UCV 
OBJETIVOS: 

* Generar sinergia entre las experiencias exitosos y las iniciativas innovativas de los 
dirigentes . 

* Fortalecer la relación entre las iniciativas innovativas y las organizaciones del campo . 

METOt>OLOGIA: 

• Dar un Enfoque Conceptual sobre experiencias: proyectos, políticas, estrategias y 
estudios sobre el mundo rural . 

Por medio de Artículos diversos y Estudios, realizados por Investigadores del sector 
o no. Este material se entregara impreso a cada participante del Curso; donde se 
entregaran los antecedentes básicos· de los autores como la fuente de donde se 

· obtuvo la infonnación, con el fin de que los Dirigentes puedan profundizar los temas 
tratados . 

Este material estará disponible para los Dirigentes del Curso . 
El tiempo estimado para realizar estas Actividades es de 3. 5 horas . 

• Realizar Situaciones de Caso en forma Individual y Colectiva del quehacer y la 
responsabilidad de los Dirigentes con las Iniciativos innovativas y sus 
Organizaciones: 

Se realizarán preguntas individuales sobre sus experiencias en iniciativas 
innovativos e exitosas. los cuales deberán desarrollarlas en forma escrita. Además, 
se les plantearan dos preguntas "imprevistas", con el fin de ver el grado d~ 
preparación y de conocimiento que tienen con su rol de Dirigentes. frente a este 
Tema. La primera pregunta se realizará al inicio del Modulo, y la segunda al 
término del enfoque c:onceptuc! . 
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En el Trabajo Grupal, se desarrollaran dos trabajos. El primero sobre 
conocimiento de Iniciativas Innovadoras Exitosas, tanto a nivel local, provincial, 
regional, nacional e internacional: realizando un listado de las iniciativas y sus 
condiciones principales, junto con un listado de fracasos que conozcan y sus causas . 

En el segundo Trabajo Grupal, que identifiquen y seleccionen una Iniciativa 
Innovadora Exitosa, donde deberán señalar las condiciones, recursos, factores y 
relaciones que permitieron este éxito . 

Como apoyo, se les entregara algunas iniciativas del INDAP que han tenido 
éxito·. junto con otras con fracasos. Además, se les entregara una Propuesta de 
Intervención en Agroecología. Cooperativa Chilolac y Alianzas Estratégicas . 

El tiempo estimado para estas actividades es de 4,5 horas 

BIBUOGRAFÍA DE APOYO: 

1. El Reordenamiento Agrícola en los Países Pobres; Felipe Torres, Maria del 
Carmen del Valle, Eulalia Peña, Coordinadores; Universidad Nacional 
Autónoma de México; Instituto de investigaciones económicas; 
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MATERIAL DE APOYO . 

1. Columna La Cuerda Floja de OSCAR LUIS MOUNA, Diario La Nación Domingo (19 al 
25 de Junio del 2005) Articulo: Poder sin Ideas, Ideas sin Poder (III) . 

• Imaginemos que la Sra. Juanita contrata un técnico para renovar el cablerío de su casa. ¿ Qué 
• ocurriría si al hombre, mientras trabaja, le diera por reflexionar en las ecuaciones de Maxvell? 
• Por lo menos un cortocircuito. El técnico no necesita pensar. Mientras menos piense, mejor 
• técnico será y podrá ejercer su habilidad (no su inteligencia) según lo aprendido y practicado. 
• Su actuación óptima será una reiteración de lo mismo, a lo sumo con las variantes a que le 
• obligue algún "desarrollo tecnológico" (que el no ha hecho, claro). Ha sido estrenado 
• precisamente para eso en años de estudio en lugares donde no le han enseñado a pensar, sino a 
• incorporar habilidades derivadas de conocimientos anteriores. Esos lugares tienen el nombre 
• .apropiado o el desenfado de universidades . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

No sólo hay técnicos en asuntos eléctricos o informáticos, también los hay, por ejemplo, 
en derecho, en educación, medicina, en sicologías, siquiatrías y otras "ciencias humanas", y 
recientemente pululan en seudociencias económicas y "comunicacionales". Suelen confundir 
inteligencia y pensamiento con habilidades más o menos "prácticas". Se caracterizan, en alguna 
medida, por afanes administrativos y por su vulnerabilidad a la enfermedad horoscópica. Con 
diversas conformaciones, su conjunto ha constituido las tecnocracias que solapadamente nos 
gobiernan mediante asesorías y consultorías (en alianza con conglomerados comerciales que les 
dan empleo y, cuando les conviene, con los poderes políticos de turno); en fin, estas 
tecnocracias han sustituido a la función intelectual por la función técnica. Al parecer, ya no 
podría haber un Sigmund Warbung junto a un Churchill ni un André Malraux junto a un De 
Gaulle. Pero si una multitud de técnicos proveedores de las pequeñas ideas serviciales a que 
aludí en la cuerda anterior . 

En esto hay excepciones (incluso en Chile); pero marginales en términos de influencia, 
porque, abrumadas por la marejada tecnocrática, suceden entonces falaces equivalencias como 
que fijar un rumbo o establecer una "agenda" equivalga a mantenerse a flote. Y ya sabemos: si 
el esfuerzo real es mantenerse a flote, es probable que la marea lleve a lugares distintos de 
los presuntamente buscados, e incluso a naufragios. Habrá que concluir este punto en la cuerda 
siguiente . 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • 

2. EL TRASFONDO POÚTICO DEL RECALANTAMIENTO DEL PLANETA . 
Artículo de Michel de Pracontal del Diario: "le nouvel Observateur; publicado en el 
DIARIO SIETE. Domingo 10 de Julio del 2005 . 

" El 16 de Julio, la cumbre del G8 abrió en Gleneagles, Escocia, bajo el signo de la virtud 
ecológica. Los representantes de los ocho países más industrializados del mundo tuvieron a su 
disposición vehículos limpios, impulsados por biocarburos o por diesel bajo en emisiones. Los 
hoteles de acogida sirvieron una cocina a base de productos del comercio equitativo. La 
totalidad del dióxido de carbono (C02) resultante de las reuniones sostenidas durante la 
presidencia británica del G8-del transporte aéreo, de los locales, del funcionamiento de salas 
de conferencia, de los hoteles, etcétera- fue avaluado en 4.000 toneladas, las que serán 
compensadas por una donación de 50.000 libras. Este dinero servirá para financiar un proyecto 
de instalación de calentadores de agua solares e iluminación de bajo consumo en los hogares 
pobres de Africa del Sur. Así, el G8 no debería contribuir al calentamiento global. 

" ¿ Es un truco está "cumbre verde"? Ciertamente no lo es para Tony Blair, cuyo 
consejero científico, sir David King, escribió el año pasado (9 de enero del 2004) en la revista 
estadounidense Sciencie: " El cambio climático es el mayor problema que enfrentamos hoy, 
incluso mayor que el terrorismo" . 

Con seguridad, los países más industrializados no podrán convencer a sus compañeros en 
vías de desarrollo si no dan ellos el primer paso. En menos de dos siglos, desde el inicio de la 
era industrial, la actividad humana ha hecho aumentar en 50'Yo la concentración atmosférica de 
gases causantes del efecto invernadero. Y hoy las naciones del G8 producen casi la mitad de las 
emisiones. Si se continua en este ritmo, se llegará a un impact~ devastador sobre el hábitat 
humano, como lo señala Jean-Pascal van Ypersele, climatólogo de la Universidad de Lovaina: " 
Decenas de millones de personas verán sus hogares inundados, perderán el fruto de sus 
trabajos, incluso sus vidas o las de sus hijos, porque los océanos se dilatan cuandq se calientan 
y su nivel se va a elevar, inundando países enteros. Pero también porque lluvias diluvianas, como 
aquellas que arrasaron Europa afines del verano del 2002, o Haití en mayo del 2004, caerán 
con más frecuencia sobre una buena parte del mundo. La aceleración del ciclo del agua 
provocará más sequías en ciertas regiones y facilitará los incendios forestales. Olas de calor 
matarán a miles cada año. Millones de hectáreas de cultivo serán quemadas por el sol y 
numerosas especies e incluso ecosistemas completos desaparecerán. Mosquitos portadores de 
enfermedades tropicales vendrán a picar a los de Wall Stret" . 

Este Apocalipsis moderno no es una fatalidad divina. Es el deber de la humanidad salvar, 
no el planeta, sino su propia existencia . 
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3. EL REORDENAMIENTO AGRICOLA EN LOS PAISES POBRES 

FEUPE TORRES 
MARIA DEL CARMEN DEL VALLE 

EULAUA PEÑA 
Coordinadores 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
PROGRAMA UNIVERSITARIO DE AUMENTOS . 

3.1. LA ACTUAUDAD DEL PENSAMIENTO DE ERNEST FEDER 
Cuauhtémoc González Pacheco; Investigador llEc-UNAM . 

ERNEST FEDER: En 1914, nace en Alemania. Su padre un próspero comerciante. Fines 
años 20, inicio del hostigamiento Nazi, su familia se va a Suiza. Estudia Derecho, 
posteriormente se traslada a Londres a estudiar Economía. Más tarde cambia su residencia a 
Estados Unidos, donde se especializo en Economía Agrícola . 

Durante la Segunda Guerra Mundial, compra una pequeña propiedad rural, convirtiéndose 
en un granjero. Cuando termina la Guerra vuelve a la Universidad para enseñar Economía 
Agrícola. Hasta esos años, su vida en Estados Unidos como profesor universitario parecía bien 
definida , tenía poco más de 30 años; sin embargo, aún le faltaba la parte más importante: su 
encuentro con América Latina y más tarde con el resto del Terc~r Mundo, Asia y Africa . 

A finales de los años cincuenta aceptó trasladarse a Santiago de Chile para ser profesor 
en la Escolatina. Eran los años. de la Revolución Cubana, de la Alianza para el Progreso y del 
redescubrimiento del Problema Agrario. La FAO, inicio una serie .sobre el campo en diversos 
países de América Latina, para lo cual fueron contratados los mejores académicos en el ramo y 
Ernest Feder fue invitado para dirigir el Estudio de Brasil, auspiciado por el CIDA-FAO. Dicho 
estudio, desarrollado entre 1961 y 1962, se tituló " Las condiciones de la tenencia de la tierra 
en Brasil y el desarrollo socioeconómico del sector agropecuario" (1966, 583 pp.), pero el 
Informe fue prohibido en Brasil por el gobierno militar que tomó el poder en 1964. Los 
académicos que conocieron el Informe lo consideran un Clásico entre los estudios agrarios 
latinoamericanos . 
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CITAS: 
Violencia y Despojo del Campesinado: El Latifundismo en América Latina, México , Siglo 

XXI, 1972, 297 pp . 

"Dos Grupos con opiniones casi irreconciliables se enfrentan actualmente por lo que toca 
al problema del Desarrollo Agrícola: Los Tecnócratas y los Reformadores. Los Tecnócratas 
pretenden estimular la producción y su eficiencia mediante la canalización de más recursos, 
incluyendo (quizás de mónera principal) maquinaria moderna e innovaciones hacia la agricultura, 
y la mejora de la administración de las propiedades agrícolas, sin hacer cambios importantes en 
la estructura agraria. Patrocinan costosos proyectos de irrigación y drenaje, una colonización 
igualmente costosa de zonas selváticas o desiertos deshabitados, la importación o el ensamble 
interno de maquinaria y equipo moderno, la distribución de mejores semillas y fertilizantes y un 

mayor crédito . 

Los Reformadores parten de un enfoque distinto, por supuesto que no se oponen a la 
Tecnología moderna, pero ven en la estructura agraria actual un obstáculo casi insuperable para 
un uso eficiente de la Técnica y un drástico incremento de la producción agrícola que altera las 
tendencias de la nutrición o la situación adversa de la reserva de las divisas, o ambas; más aún 
para la rápida eliminación de la pobreza. Por lo tanto, proponen eliminar la estructura agraria 
actual como un paso previo y necesario para que el sector agrícola en rápida expansión sea 
capaz de distribuir beneficios más cuantiosos a los campesinos que forman las inmensas 
mayorías de la población rural del hemisferio. Pos eso puede decirse que los reformadores 
están del lado de los campesinos . 

. 
En 1970, la Revista del México Agrario, publico uno de los primeros artículos en español 

de FEDER, titulado "Perspectivas de los campesinos en América Latina". En dicho articulo 
FEDER considera que durante los años setenta no hubo cambios importantes en la tenencia de 
la tierra y señala que en diez países latinoamericanos el 2'}'. de los productores, controlan el 
46'}'. de la tierra. Al criticar el programa agrario de Colombia, con ironía señala que: "se 
necesitarían 1.300 años para poder entregar la tierra a las tres cuartas partes de las familias 
pobres que existían en 1960; en Brasil, necesitarían alrededor de 34.000 años, sin contar el 
incremento de la población" . 

Criticando las medidas de modernización de la agricultura de los países sudamericanos 
dice: 

Las medidas van dirigidas hacia un mejor uso de los recursos físicos y no hacia la mejora 
del nivel de vida de los campesinos. La modernización de la vida rural es entonces la versión de 
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1969 de la "Ley del Embudo" aplicada a la agricultura, que afirma que las clases trabajadoras 
rurales se beneficiarán de las mejoras que resulten del bienestar de los ricos . 

En 1977, apareció en español, el articulo llamado "Las perspectivas de los campesinos en 
el mundo en desarrollo". donde expone seis tesis de los principales fenómenos del campo en 
América Latina que se corroboraron en los siguientes 15 años. La Sexta Tesis dice: 
Dado que el carácter masivo de la pobreza y el desempleo en los sectores rurales de los países 
en desarrollo, aún las reformas agrarias más radicales, encontraran casi imposible el 
incremento simultáneo del empleo y el ingreso de las masas campesinas al corto plazo . 
Evidentemente esta no es una recomendación a la inacción, sino que por el contrario, indica la 
necesidad urgente de una acción inmediata . 

En 1979, publica un articulo titulado " Bajo la piel del cordero", donde pone al 
descubierto el papel de las trasnacionales en la agricultura y la alimentación, y dice: 

"La eliminación de lo que queda de la agricultura campesina y el agotamiento de los 
recursos a un ritmo estremecedor, con resultados inciertos para las disponibilidades 
alimentarias del mundo: tal es el balance que yo saco de las actividades de ultramar de las 
compañías trasnacionales de los países industriales que operan en los sectores agrícolas del 
tercer mundo." 

En cuanto · a la tecnología que las trasnacionales transfieren a los países 
subdesarrollados, Feder afirma. " Se transfieren solo las técnicas que no eleven excesivamente 
los costos ni reduzcan la repatriación de beneficios. Este des.cubrimiento no tiene nada de 
original pero pocos captan las consecuencias que ello tiene para la utilización de recursos 
locales y, sobre todo, para la población" 

Feder finaliza su artículo con una sentencia premonitoria: 

" La modernización va acompañada de una situación económica muy inestable donde 
sobresale la irregularidad de los mercados y la incapacidad de las administraciones locales 
para ejecutar planes que preserven la base de subsistencia para las futuras generaciones del 
tercer mundo. Cuanto más recursos se destruyen, mayor será la dependencia de los países 
industrializados . 

En la publicación Documentos de Trabajo para el Desarrollo Agroindustrial; Feder 
presenta un interesante artículo titulado • Agronegocios y la eliminación del Proletariado Rural 
de América Latina", en el que hace un análisis de la Revolución Verde, y dice: 
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"La revolución verde de México que con ayuda de los Estados Unidos se convirtió 
rápidamente en la principal fuente mexicana de exportación, fue el más eficiente programa de . 
Contra Reforma que haya sido diseñado. Ayudo a establecer un poderosos sector Capitalista y 
Neolatifundista, ocupó las mejores áreas agrícolas, produjo el grueso de la exportación del país 
y una parte importante de los alimentos domésticos y los· alimentos para animales, y, 
sistemáticamente, desplazó a los campesinos de las tierras que habían adquirido a través de la 
Reforma." 

En 1985 aparece publicado el último artículo escrito por Feder, titulado " La 
Administración de los recursos físicos y humanos en las agriculturas del Tercer Mundo", en el 
cual, además de tocar los temas que él maneja en otros artículos, aborda también el problema 
del Medio Ambiente . 

Al respecto dice: 
" Los Inversionistas extranjeros no sólo usan y abusan del suelo y aguas y demás insumos 

a través de sus cultivos, sino que además están empeñados en despojar radicalmente al tercer 
mundo de su fauna y de su flora de modo directo. En México por ejemplo, colectan y exportan, 
a menudo con la connivencia de los organismos gubernamentales y sin el menos control y 
supervisión, toda una serie de plantas y de animales de todo tipo con el fin de revenderlos o 
procesarlos en su país con un valor anual de miles de millones de dólares, lo cual prácticamente 
no deja ningún beneficio a México . 

Termina su artículo preguntándose: 

"¿Cuál es el valor del trabajo perdido de los 2 a 3 mil millones de pobres en todo el 
mundo? No es una pregunta fácil de responder. Pensemos que cada persona pobre pueda 
producir un producto adicional de unos 50 dólares ($30.000), una cifra extremadamente 
moderada. Esto nos daría unos 100 ó 150 miles de millones dólares anuales, como mínimo. ¿No 
creen ustedes que incluso esta modesta suma haría posible que la humanidad saliera de esta 
cuerda de la pobreza que asquea a cualquier ser humano que tenga un poco de decencia? 

ERNEST FEDER, murfó el 10 de mayo del 1984; dejo su obra donde expresa un 
pensamiento claro que permite, en los tiempos actuales, abordar los viejos y nuevos problemas 
de la agricultura de los países latinoamericanos . 
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3.2 RESTRUCTURACION PRODUcriVA Y REORGANIZACION SOCIAL EN EL CAMPO 
DE MEXICO 

HUBERT C. DE GRAMMONT 

A continuación de la crisis agrícola y del proceso de reestructuración productiva, los 
actores sociales que participan en el campo se transformaron desde la unidad de producción 
que se puede considerar el núcleo social básico, hasta las organizaciones regionales o 
nacionales que conforman que conforma la estructura más amplia de expresión social. El 
producto "independiente", que administra sólo su unidad de producción familiar, y el ejido ya 
no son las únicas bases de la organización campesina. La unidad producción familiar se inserta 
cada vez más productivas asociativas más amplias, normalmente integradas en un cadena 
productiva agroindust"rial o Agrocomercial. El ejido, núcleo organizativo fundamental del 
sector social a lo largo de medio siglo, pierde importancia frente a nuevas estructuras sociales, 
a tal punto que la estructura territorial propia de la CNC (comisariado ejidal, liga de 
comunidades agrarias, comité ejecutivo nacional) se ve desplazada por estructuras 
descentralizadas, variadas en su composición social y flexible en su estructura organizativa 
que son las redes de productores por regiones, rama de producción o problemas ( créditos, 
comercialización, etc.) . 

Lo mismo pasa con las organizaciones de los pequeños propietarios. La crisis de la 
Confederación Nacional de los propietarios Rurales se debe al debilitamiento de su estructura 
territorial, y su incapacidad por crear nuevas formas de organización basada en la estructura 
productiva. Este moderno tejido social plantea la necesidad de nuevos liderazgos y renovadas 
alianzas, incompatibles con el concepto territorial unívoco del ejido o del pequeño propietario . 

En este trabajo se abordará cinco problemas fundamentales para los productores 
agrícolas pecuarios, en el contexto de las políticas de ajuste y de reorganización ~ocial: la ( la 
estructura agraria (tierra),) el uso de tecnología y el acceso al crédito (capital), la empresa y la 
asociación productiva, la segmentación de las políticas gubernamentales y la reorganización 
social de los productores . 

LA TIERRA 

Hoy más que nunca, la tierra tiene un significado diferente para cada grupo. social, cada 
estrato o tipo de productor que vive en el campo o interviene en las cadenas agroalimentarias . 
Lejos de ~er un paradigma inmutables, es cambiante y variable según los actores sociales 
involucrados, las regiones y las épocas consideradas. Los procesos de organización de los 
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productores dependerán, en buena medida, de su ubicación en la estructura agraria y de su 
relación particular con la tierra . 

En primer lugar, la política neoliberal apunta a establecer las condiciones para llevar a 
cabo una estructura una estructura agraria acorde con las condiciones planteadas por la 
integración comercial prevista por el actual tratado de Libre Comercio con Estado Unidos y 
Canadá. Para sus promotores , el campo se escindirá inevitablemente en dos y para cada sector 
habrá una política diferenciada: un campo empresarial, moderno y competitivo en el mercado 
internacional; otro, campesino, atrasado y de subsistencia, apoyo por limitados programas de 
combates a la pobreza (pronasol u otros). Frente a este panorama esencialmente bimodal se 
puede agregar un tercera dimensión al futuro campo mexicano: el abandono de tierras agrícolas 
por ser "improductivas) o inútiles" en el esquema de mercado abierto. El modelo económico 
neoliberal conduce a al sociedad hacia una estructura agraria escindida en tres: las tierras 
comerciales para la producción agropecuaria - forestal, las de autosubsistencia y las 
improductivas . 

Después de los sexenios de apertura comercial y neoliberalismo, las estadísticas 
muestran ya ·la presencia de esas tres situaciones. Lo primero que resalta es la enorme 
polarización del acceso a la tierra. Las empresas de más de 1000 ha representan el 0.28ro (12 
487) de las de la producción censadas pero cubre el 44ro(48 010 873 ha) de la superficie 
total. Al otro extremo, elñ 59ro (2 620 399) de las unidades tienen menos de 5 ha ( su 
promedio nacional es de2.12 ha) y cubre sólo el 5ro (5 574 769 ha) de la superficie 
agropecuaria- forestal nacional. Se puede decir que quedan fuera del cuadro las empresas que 
dejaron de producir a causa de la reestructuración productiva qu~ representa el13i'o (584 817) 
del total de las empresas censadas y el16ro(16 932 688 ha) de la superficie total agropecuaria 
- forestal. ' 

Esta polarización se refleja en el destino de la producción. En el sector: agrícola, el 
45.9% (1 757 611 de las unidades productivas informan que producen sólo para el autoconsumo 
familiar, el 43.4/o (1663 308) además del autoconsumo venden su producción en el mercado 
local o nacional y sólo el 0.3/o(ll 744) de las unidades registran ventas en el mercado nacional o 
exporta su producción (el 10.3ro no manifiestan el destino de su producción). Sin embargo, al 
restar los estados productivos de café, donde encontramos esencialmente minifundistas que 
pueden declarar que se exporta su producción, quedan solamente 3 451 empresas que exportan 
una parte o toda y representan el 0.09/o del total de unidades de producción agropecuaria -
forestal del país . 

, . 
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Los estados que se destacan por tener unidad de campesino pobres que autoconsumen la 
totalidad de su producción (que no participan en el mercado) son Chiapas ( 113 3000 unidades), 
guerrero ( 126 680 unidades), Hidalgo (111 180 unidades), Estados de México (205 708 . 
unidades), Michoacán ( 882116), Oaxaca( 209 667 unidades), Puebla (8 198 189 unidades), 
Veracruz ( 141 521 unidades). No es extraño corroborar que son estados con predominios o 
fuertes componentes indígenas. Por su lado, eliminando los principales estados cafetaleros 
(Chiapas, Guerreros, Oaxaca, Puebla y Veracruz), los estados agroexportadores que destacan 
por el número de empresas que exportan su producción hortofrutícola y que cultivan y cultivan 
flores son: Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas . 

En sector ganadero (incluyendo todo tipo de ganadería), la polarización es aún más 
marcada. El 75.4'Y.(2 386 927) de las unidades que declaran tener algún tipo de producción 
ganadera autoconsumen la totalidad de producción (traspatio), 24.3'Y. (769 941) venden en el 
mercado local y nacional, el 0.23'Y. (7 391) también exportan su producción . 

En el sector forestal, de las 1 219 166 unidades de producción que declararon tener 
actividad forestal el 97,4'Y. (1 188 109) son de autoconsumo, el 2.5'Ya (30 529) venden en el 
mercado nacional y 0.04 'Yo (528) exportan . 

Estos datos confirman lo que se sabe sobre la pobreza en el campo: cerca de la mitad de 
la población vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Se puede inferir de los datos hasta 
ahora presentado que ocupan el 5'Y. de la superficie agropecuaria - forestal y producen solo 
para el auto consumo familiar. Se precisan, ahora, algunos ~atos sobre " los tres campo 
realmente existentes" en México: el moderno, el autosubsistencia y el improductivo . 

EL CAMPO MODERNO, COMERaAL Y AGROEXPORT ADO 

En cual al problema de la tierra, llama la atención que la empresa comerciales cultivan 
más superficies que las tienen en propiedad o por dotación ejidal (derecho directos) . esto 
quiere decir que por diversos medios (renta, préstamo de tierra y otros, asimilados en el censo 
a derechos indirectos), consiguen tierra para incrementar su superficie productiva. En el nivel 
nacional, las tierras bajo el régimen de derechos indirectos representan 4'Yo (4 566 375 hás) 
del total de las superficies agropecuarias forestal, pero es notorio que ese porcentaje aumenta 
en las zonas de mayor desarrollo: Sina!oa, 6.7'Y., Guanajuato con el 6.1%, Jalisco con el 7.5'Y •. 
El mecanismo" de contratar" tierra (en arrendamiento, en aparcería, en préstamo u otro) se da 
esencialmente en las empresas grandes: las empresas de más de 100 ha concentran el 67.5'Y. de 
las tierras con derechos indirectos en Sinaloa, el 41.4'Yo en Guanajuato y el 56.8'Yo en Jalisco . 
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Sin embargo, también las pequeñas unidades recurren a ese mecanismo para mejorar sus 
condiciones de producción: en Jalisco el 20.4'Yo de las tierras de las unidades de menos de dos 
ha se tienen en derechos indirectos. Aquí caben dos posibilidades: se trata de unidades de 
producción de campesinos pobres que practican la mediaría o, el revés, son pequeñas unidades 
familiares que cultivan productos de alto valor (como las hortalizas) para el mercado nacional e 
incluso internacional. 

También se constata que la _práctica de conseguir tierra en forma indirecta es más 
común en el sector privado que en el ejidal: el 69.7% de las tierras usufructuadas con derecho 
indirecto están en manos del sector privado. Pueden ser inicialmente tierras ejidales o 
privadas, pero los usufructuarios son empresarios privados . 

EL CAMPO DE AUTOSUBSISTENCIA 

Ya se señalo que, en el subsector agrícola, el 45.2'Yo de las unidades de producción (1 757 
611) autoconsumen todo lo que producen; zonas indígenas o campesinas pobres. El 67.2% se 
ubica en los siguientes estados: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz . 
En el subsector Ganadero, la polarización es aún mayor. El 75.4% de las unidades (2 386 927) 
declaran no vender ningún animal en el mercado, ni siquiera de especies menores (gallinas, 
puercos, cabras, etc.) . 
Lo que producen es sólo para consumo familiar . 

EL CAMPO IMPRODUCTIVO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e En el sector agropecuario-forestal existen 584 817 unidades que no tienen actividad 
e productiva, cubriendo una superficie total de 16 982 688 hectáreas presentan ei13'Y. del total 
e de las unidades censadas y el 16 'Yo de la superficie agropecuaria-forestal total. Podría pensarse 
e que es el minifundio que entro en crisis y ha sido abandonado por los campesinos, sin embargo, 
e no es así. Si se calcula la superficie media de esas unidades improductivas por estado, vemos 
e que, en general, las empresas que dejaron de producir tienen un tamaño promedio más alto que 
e la media en su estado (véase algunos ejemplos en el cuadro 1). En el nivel nacional, la superficie 
e media de las empresas en producción es de el 23.9 has por unidad, mientras que la superficie 
e media de las empresas que dejaron de producir es de el 28.9 ha/unidad. Eso muestra que son 
e mas bien las empresas medias y grandes las que quebraron . 

• • • • • • • 

total 
Si se observa el subsector agrícola en particular, se afirma las mismas tendencias. De un 
de un poco más de 30 millones de hectáreas de tierras agrícolas, 7 868 871 no se 
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sembraron en el año agrícola 1990-1991, o sea el 25.7'Yo. (medir ese fenómeno sobre varios 
años.) mas allá de contingencias de carácter climático, normales en esa actividad productiva, se 
verifica que la superficie no sembrada frente a la sembrada se incrementa en la medida en que 
es mayor el tamaño de la empresa (véase cuadro 2). Ese fenómeno corresponde a las 
diferentes lógicas de la empresa capitalista y la empresa campesina. La primera responde de 
manera directa a los incentivos del mercado y, por lo tanto, deja de producir en cuanto a las 
condiciones de producción no permiten obtener una ganancia; la segunda responde a las 
necesidades de reproducción de la familia e incrementa (en la medida de lo posible) su 
inversión en trabajo cuando las condiciones son adversas. No se insistirá en ese punto 
ampliamente debatido y conocido entre los estudiosos del campo . 

Cuadro 1: 
Superficie media de las empresas con y sin producción (ha) . 

Estado Superficie media Superficie media 
Por unidad en producción Por unidad sin producción 

Nacional 23.9 28.9 
Coahuila 157.6 243.0 
Chiapas 12.9 20:3 

Chihuahua 171.1 195.3 
Guanajuato 13.0 21.6 

Jalisco 23.8 44.9 
Michoacán 12.6 24.4 

Oaxaca 6.1 33.8 
Sinaloa 17.8 24.0 

Veracruz 12.8 14.7 
Tamaulipas 58.1 86.6 
Zacatecas 29.0 50.9 

En el texto de las políticas de ajuste estructural y frente a ese panorama trinodal, el 
gobierno busca crear un nuevo actor productivo capaz de sustituir la acción gubernamental 
para invertir en el campo. El agricultor, el hombre emprendedor del campo, el productor 
familiar que fue el agente preferencial del desarrollo agrícola de las últimas décadas ya no es 
pieza clave en los cálculos del neoliberalismo. Desde el punto de vista gubernamental, la cartera 
vencida, que fue afectada esencialmente a productores medianos y grandes y tiende a crear a 
pesar de los programas de estructuración financiera, aparece como un mal nec.esario para 
lograr la modernización del campo. Por eso, los agricultores que no logran ser competitivos en 
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el actual marco económico y cayeron en carteras vencidas no pueden esperar solucionar su 
endeudamiento y, tarde o temprano tendrán que desaparecer. En su lugar, se espera ver la 
aparición de grandes empresas vinculadas con la inversión agroindustrial. El neoliberalismo 
agroexportador intenta sustituir al agricultor que fue el agente de cambios con la revolución 
verde, por la sociedad mercantil que debe serlo en tiempos de apertura comercial 

Cuadro 2: 
Superficie física no sembrada por tamaño de empresas 1990-1991. 

Superficie Superficie física Porcentaje 
agrícola no sembrada 

Nacional 30 537 701 7 868 871 25.7 
Menos de 2 1461393 190 167 13.0 

De 2 a.5 3 267 558 622 068 19.0 
De 5 a 20 10 306 700 2 617 282 25.3 

De 20 a 50 4 012 820 1076 651 26.8 
De 50 a 100 2 817 081 740047 26.2 

De 100 a 1000 6 441001 1782 396 27.6 
De 1000 a 2500 1103 623 335 639 30.3 

Mas de 2500 1127 522 504 617 44.7 

LA TECNOLOGIA Y EL CREDITO 

Tecnología 
El indicador más usado para medir la tecnología moderna es el tractor. El 37.7'% de las 

unidades de producción (1.4 millones del total de 3.8 millones) utilizan la fuerza mecánica 
(tractor), a menudo en combinación con el uso de animales. El 29.77o (1.1 millones). utilizan solo 
animales y el 32.57o (1.2 millones), no usan ningún tipo de fuerza de tracción. Estas últimas 
pueden ser de naturaleza muy variada: la ganadería extensiva de recolección, de cultivos con 
sistema de roza, tumba y quema, o ser invernaderos . 

Si bien el 1.4 millones de unidades de producción declaran que usan tractor para 
trabajar, no se debe perder la vista que únicamente existen en el país 296 938 tractores 
inactivos y únicamente 237 725 impresos (el 6% del total de unidades de producción) 
declararon tener uno (o varios) tractor (es) en propiedad. Eso quiere decir que las demás 
empresas alquilan o consiguen prestada la maquinaria (1.2 millones la alquilan y el 99 000 lo 
consiguen prestado) . 
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Las tendencias son claramente definidas: entre más grande la empresa más se usa el tractor, 
son más bien las pequeñas y medianas empresas que usan solo animales o no usan ninguna fuerza 
de tracción, pero es notorio un 25':'o (17 388) de las empresas que más desean ha no usan 
fuerzas de tracción, son muy probablemente unidade~ de ganadería extensiva, tal vez 
forestales . 

Por el otro lado, solo el 30':'o de los productores (un poco mas de un millón) usan otras 
máquinas o instalaciones (sembradora, cosechadores, trilladoras, bodegas, pozos profundos, 
etc.) parece lógico suponer que son los mismos que tienen tractores y que utilizan otras 
máquinas agrícolas ( por lo menos la coincidencia en las cifras, poco más de un millón en ambos 
casos, es llamativa) . 
Es notorio que la mayoría de las unidades de producción con tractor y con otro tipo de 
maquinaria son pequeñas y medianas empresas (hasta 20 ha) del sector ejidal. Eso permite 
suponer que el grueso de los productores familiares mercantiles son ejidatarios, lo que 
responde, en buena medida, los apoyos estatales recibidos por ese sector ( confrontar con el 
destino de la producción por tamaño y por sector) . 

Esos datos sobre mecanización son coherentes con las cifras sobres el destino de la 
producción: sólo el 43':'o de las unidades producen para el mercado (además de autoconsumir 
parte de su producción) existe una impresionante submecanismo en el campo . 

CRÉDITOS 

Sólo el19.2':'o de las unidades recibieron algún crédito, per? el 8.3':'o 
Corresponde a Pronasol con monto crediticios sumamente restringidos . 
Obviamente la tendencia es que una mayor proporción de las grandes empresas reciben 
créditos que las pequeñas, pero aun así, asombra la cantidad de empresas grandes que no 
reciben ningún tipo de financiamiento, ni de la banca, ni del sector agroindustrial. o comercial. 
Sólo el 31.6':-'o de las empresas con más de 100 ha reciben financiamiento. Se debe en qué 
condiciones leoninas se presta el dinero y tal parece que llegamos al absurdo de comprobar que 
las empresas que sobreviven son las que se autofinancian, a costa de reducir su actividad, o 
aquellas pocas que logran tener un importante valor agregado a su procción . 

LA EMPRESA Y LA ASOCIACIÓN PRODUCTIVA 

La noción de la unidad de producción; concebida por 'Jos mismos productores como la " 
parcela familiar" para los campesinos o el "patrimonio familiar" para los propietarios privados, 
se transforman. Por un lado, la producción campesina deja de ser esencialmente una unidad 
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productiva familiar encerrada en el mundo agropecuario (ocasionalmente con actividades 
complementarias como el trabajo asalariado y artesanal}, para transformarse en una unidad de 
producción familiar diversificada plurisectorial porque combina, en diferentes grados, la 
actividad agropecuaria con el trabajo artesanal. Fabril a domicilio y asalariado en la ciudad o 
en el campo. El trabajo familiar no sólo se relaciona con diferentes esferas de la economía, sino 
que sus actividades se sitúan tanto a nivel local, nacional, como internacional por tres posibles 
vías que se combinan a menudo: puede ser "a domicilio" para empresas industriales ( nacionales 
o internacional}; pueden ser migrantes ( nacional internacional} cuando va y viene desde el 
núcleo familiar original; o puede ser "deslocalizado"( nacional o internacionalmente} cuando 
parte de la familia se establece permanentemente fueran del núcleo familiar de su 
reproducción económico con aportaciones regulare de dinero . 

El censo agropecuario de 1991 no permite precisar ese problema porque si bien incluye 
las otras actividades productivas (no agropecuario - forestal}, no toma en cuenta el trabajo 
asalariado de los miembros de la familia campesina. Aun así, las estadísticas del censo 
muestran dos fenómenos importantes: la pluriactividad (sin tomar en cuenta el trabajo 
asalariado) de la familia campesina es mayor en los estados indígenas, destacados en Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca; las grandes empresas declaran tener otras actividades no agropecuarias -
forestales. Eso confirma la tendencia a la actividad de la diversificación del capital entre las 
empresas exitosas . 

Por su lado, el concepto del ejido, como núcleo organizador de los campesinos, se debilita 
por las dos razones. Primero el campo Mexicano incluye hoy en día, además de ejidatarios y 
pequeño propietarios una importante población que no tiene tierra. ni posibilidad de obtenerla, 
y vive de diversas actividades económicas no forzosamente relacionada con al agricultura . 
Luego, con las nuevas formadas de organización productiva (ARIC, Sociedad de Producción 
Rural, Asociación en Participación), los cambios industriales en el fomento a la producción ( 
personal con sus comités de Solidaridad y Fonaes con sus sociedad de solidaridad.Social), y las 
modificaciones en la legislación agraria, el ejido se ha visto vaciado de su contenido original, en 
algunas regiones más que en otras. Ya no es el núcleo omnipresente (territorial, social y 
político) de la organización) de la organización campesina. Entre los productores mercantiles la 
noción de la empresa, individual o colectiva, que integra tanto a ejidatarios como a pequeños 
propietarios, se fortalece en muchas partes del campo mexicano . 

La organización de la producción adquiere un carácter más asociativo. La experiencia ha 
enseñado a los productores que la eficiencia en el marco de una fuerte competencia pasa por la 
creación de empresas de "segundo y tener niveles", capaces de dar servicio a los productores 
individuales. La noción del productor independiente se diluye poco a poco porque los 
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productores exitosos son los que se vinculan a una cadena productiva más amplia, capaz de 
integrar horizontal o verticalmente sus actividades . 

Si se considera la participación de las unidades en algún tipo de asoc1ac1ones 
productivas (para obtener créditos, comercialización, agroindustrializar, etc.), vemos que de 
las 3.8 millones unidades en producción, 688 921 participan en ellas (18,.)_ Si bien la gran 
mayoría(88,.) se ubican en las unidades de menos de 20 ha, existen empresas con asociación 
productiva entre las más grandes (véase cuadro 3) . 

Se observa una clara diferenciación entre el sector ejidal y el privado. Si bien la 
asociación entre los pequeños y medianos productores predomina en el sector ejidal, entre los 
grandes agricultores la asociación prevalece en el sector privado . 

CUADRO 3: 
Participación y reorganización productiva 

Hectáreas Total de unidades Unidades de (2/1) (2/3) 
de producción producción con '· '· "' asociac10n 

Total 3876 495 (1) 688 921 (3) 18.0 100.0 
Menos de 2 1305 345 144 781 11.0 21.0 
2a5 958 339 174 024 18.0 25.0 
5 a 20 1193 867 287 515 24.0 42.0 
20a 50 208 598 45960 22.0 7.0 
50 a 100 72074 14 7271 20_0. 2.0 
100 a 1000 74397 15 828 21.0 2.0 
1000a2500 5 712 1527 27.0 0.2 
más de 2 500 4731 1647 35.0 0.2 

• Existen cuatro niveles de asociación en el campo para el abasto de bienes de consumo 
e familiar (más bien en el ámbito de la economía campesina, que no se trata aquí par rebasar el 
e tema), para la compra de insumo y la venta de productos agropecuarios ( comercialización), 
e para la consecución de crédito (financiamiento), para el uso colectivo de maquinaria y para la 
e producción colectiva o agroindustrialización). Cada nivel supone una mayor integración 
• productiva y plantea dificultades crecientes de funcionamiento. Los datos disponible del censo 
• permiten ver que pasa co;1 el crédito, el uso de tractores y maquinaría, así como la producción 
e misma. Se analiza a continuación esos tres niveles de organización . . --

• • • • • 
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' ASOCIACION PARA EL CREDITO 

En el ciClo agrícola 1990-1991, sólo ei19,2'Yo de las unidades con actividad productiva 
(744 400 de 3.8 millones) recibieron crédito. De estas solo el 2.5'Yo (18 665) recibieron el 
crédito en grupo. Es notorio que aun en el caso de Crédito a la Producción Pronasol, que 
conforma el 42'Yo (325 588) del total de las unidades que recibieron créditos, solo el 1'Yo 
recibieron el crédito en forma colectiva . 

ASOCIACION PARA EL USO DE MAQUINARIAS 

En el ciclo agrícola 1990-1991, de las unidades de producción que eligieron usar tractor, 
128. 514 lo tenían en uso colectivo con otras unidades. Es claro que es una practica casi 
exclusiva del sector ejidal. 

CUADRO 4: 
Uso colectivo de Tractores . 

Propio 
Rentado 
Prestado 
Colectivo 

Unidades de Producción que Usan tractor · Ejidales 

222.571 
l. 161. 421 

88.945 
123.989 

124.504 
925.870 

63.444 
117. 255 

Privadas 

98.067 
235.551 

25.501 
6.734 

El uso colectivo de otras maquinarias, equipos agrícolas o instalaciones es muy limitada . 
De poco más de un millón de productores que tienen equipos agrícolas o instalaciol)eS sólo el 23 
997 declararon usarlos en colectivo. La mayoría se refiere a pequeñas obras de riego (17 080), 
el 9 791 productores tienen trilladoras o cosechadoras en colectivo y 6323 tienen 
desgranadoras. Igualmente, ese fenómeno es más fuerte en el sector ejidal. 

ASOCIACION PARA LA PRODUCCIÓN 

De las 3.8 millones unidades de producción censadas con producción, 53 825 declararon 
trabajar colectivamente sus tierras (1.4'Yo). Pero el total de la mano de obra involucrada en 
esas empresas ~ de 1 549 599 personas. Debido a variaciones de cifras no es posible calcular 
exactamente cual es la importancia exacta de esa población frente a la PEA agropecuaria, pero 
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si se considera que el porcentaje total varia entre 20 y 32~o se destaca que, desde el punto de 
vista de la ocupación las empresas colectivas tienen una notable importancia . 

Las cifras muestran claramente que la asociación para la producción de da esencialmente 
en los estratos de productores pequeños y medios (hasta 20 ha), aunque también entre los 
grandes (de 100 a 1000 ha) se encuentra un grupo relevante de empresas colectivas . 
Desde el punto de vista de su distribución geográfica, otra vez prevalecen las regiones 
cafeteras (y posiblemente cañeras y algunas de ganaderías de leche) las regiones agrícolas más 
desarrolladas (probablemente las regiones hortofrutícola). Ese dato es coherente con su 
importancia en el empleo . 

La asociación productiva, en sus diferentes aspectos y niveles, desempeña un importante 
papel en la modernización de la pequeña fracción exitosas de las empresas. Esta modernización 
se da en diferentes aspectos de la empresa y sigue las pautas de la flexibilización industrial: 
diversificación de la producción, mayor eficiencia tecnológica mejor administración de la mano 
de obra, eliminación de intermediarios en la comercialización e integración en el sector 
agroindustrial (Lara Flores, S., 1993) . 

Como ejemplo se mencionarán algunos casos en los sectores privados y sociales. En la 
producción de granos, numerosos agricultores del valle de Culiacán logran ahora rendimientos 
de maíz de más de ocho toneladas (hasta 12 ton/ha) y se están formando empresas de 
servicios para la cosecha, conservación y comercialización de los granos, como el caso del grupo 
GRANO. Fundado en marzo de 1993 por 15 agricultores, con la capacidad de cosechar, 
transportar, secar y almacenar unas 1500 toneladas de granos por día. En el caso de las 
hortalizas aparece el cultivo en invernaderos con tecnologías de punta en pleno valle· de 
Culiacán para lograr acceso al mercado estadounidense en nichos comerciales de noviembre y 
diciembre y la fruticultura, unas 36 empresas familiares crean, en 1982, la Sociedad 
Cooperativa de Citricultores del Litoral de Sonora que abarca unas 2000 ha d~ huertas de 
naranja (representa el 45% de la superficie pero el 70% del volumen de la producción en la 
región). Para mejorar su comercialización en el mercado internacional, piensa asociarse con la 
cooperativa Sunkist de California. La Floricultura es otro caso exitoso de modernización e 
integración al mercado internacional (Lara Flores, S., 1993). En la avicultura la concentración 
ha llegado a total punto que es ahora un sector oligopólico. Si bien se registran 4 000 
avicultores en el país, una 20 grandes firmas producen más de 70'}'o de pollo y huevo para el 
mercado nacional. Estas empresas están integradas con la fabricación de alimento balanceado y 
por lo tanto de ellas depende el cultivo de sorgo y oleaginosas (Corro Barrientos, B., 1992, pp . 
245-247) . 
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En el caso del sector social existen numerosos ejemplos, algunos de los más 
significativos son los siguientes. Está la experiencia de 30 organizaciones locales de 
cafeticultores, reagrupadas en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que 
crearon en 1990 la Promotora Comercial de Cafés Suaves Mexicanos S.A: de C.V. y 
establecieron en Estados Unidos su propia marca, la Aztec Harvests (Hernández, L., 1991, pp . 
42). El 6 de marzo de 1992 surge la Comercializadora Agropecuaria de Occidente {Comagro), 
integrada por 29 organizaciones locales del estado de Jalisco y un total de 60 000 productores 
(J. De la Fuente H. Y J. Morales V., 1995). Recientemente se creó la Asociación Nacional de 
Empresas Comercializadoras de Productos del campo con 194 organizaciones económicas en 18 
estados de la República . 

Este proceso asociativo está normalmente dominado por las grandes compañías 
agroindustriales y agrocomerciales. La concentración de capital se da por tres vías: por la 
conformación de grupos económicos nacionales estrechamente vinculados a la nueva banca 
privada; por la penetración del capital extranjero agroindustrial y agrocomercial; o por 
coinversiones de capital nacional y extranjero. En el primer caso está el Grupo Empresarial 
Agrícola Mexicano que compró el consorcio Del Monte por monto 530 millones de dólares. Sus 
principales inversionistas son accionistas del banco BCH, a la vez que empresarios 
hortofrutícolas y bananeros. Carlos Cabal Peniche, presidente de BCH e importante empresario 
bananero del sureste, es el presidente del grupo que reagrupa a cerca de 400 productores de 
frutas y hortalizas del país (Foro para el Desarrollo de la Empresa, Nacional Financiera, núm . 
3, 1993). En el segundo caso están las firmas estadounidense o japonesas como la Samborn 
Inc., Castle Cook Inc., etc., que invierten en la producción de hortalizas en el noreste del país 
(Gómez Cruz, M. A .. , Caraveo López, F., 1990, pp. 1194) o a la Nestlé en el caso de la ganadería 
lechera. En el tercero está la empresa Visa Flor con capital mayoritario mexicano pero con 
inversión francesa y japonesa (Lora FloreS, s:, 1993) . 

. , 
LA SEGMENT ACION DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES 

La política gubernamental, consecuente con el modelo económico que quiere impulsar y 
tomando como punto de partida la situación actual del campo (provocada en buena medida por la 
política de apertura comercial a partir de 1985), plantea la existencia de tres tipos de 
productores: los productores con capacidad productiva (15'Y. del total), que son los que pueden 
competir en el actual marco económico ; los productores con potencial productivo (35'Y.), que 
son aquellos que pueden volverse productivos con programas de apoyo gubernamental; los 
productores sin potencial productivo (50'Y.) que debieran abandonar el sector . 
Para cada uno de esos grupos el gobierno ha definido políticas específicas. Se considera que los 
productores "con capacidad productiva" (15'Y.) pueden competir "en igualdad de condiciones" 
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(que actualmente no se tienen) en el mercado abierto. Para los productores con "potencial 
productivo" (35~o), se contempla la necesidad de programas de fomento a la producción (que no 
se dan por falta de presupuesto) para elevar su eficiencia productiva. Para el resto de los 
productores agropecuarios (50~o), los pobres o marginados, se abandona la idea de fomentar su 
producción para plantear programas de combate a la pobreza que, hasta ahora, han consistido 
esencialmente en otorgar servicios básicos y apoyar pequeños proyectos productivos. En 
realidad, para esa amplia capa de la población se espera que, a futuro, la política de ajuste 
permita creas empleos en los sectores modernos del campo y de la ciudad . 

En realidad, de acuerdo con el apretado análisis que se acaba de realizar, el gobierno es 
optimista ya que, si bien no queda duda que hoy en día por lo menos el 50~o de los productores · 
del campo no tienen cabida el modelo neoliberal, es poco probable que los productores 
"eficientes" logren mantenerse en las actuales condiciones de patético abandono del campo 
mexicano. De acuerdo con la lógica económica actual, esos productores deberán ubicarse 
paulatinamente en uno de los dos polos de la estructura social, agravando la .fuerte polarización 
de la estructura productiva. El aumentó de la cartera vencida agropecuaria refleja esta 
situación . 

Si bien leí clasificación anterior parece responder a la actual estructura social, la 
definición de las políticas específicas para cada sector ha sido criticada por inscribirse en la 
lógica del actual modelo tecnológico económico, sin tomar en cuenta la posibilidad de crear 
nuevas formas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y sin ofrecer 
perspectivas reales de creación del empleo . 
Se abandona la idea de fomentar el desarrollo agropecuario para el conjunto de los 
productores y se institucionaliza la exclusión de los campesinos pobres del ámbito de las 
relaciones de mercado. Se propician procesos de extrema pobreza que no se debe al subempleo 

. o desempleo temporal de una fracción importante.de la población, sino a su falta de inserción 
en la economía de mercado . 

LA REORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS PRODUCTORES 

Hacia el fin del milenio, a causa de la reestructuración económica, se transforman los 
paradigmas que sostienen los proceso de organización social en el campo. Surgen nuevos 
actores sociales, nuevos conflictos, nuevas demandas, nuevas organizaciones y nuevas formas 
de representación social. Algunas de las viejas organizaciones creadas bajo el esquema del 
Estado benefactor ·demuestran poca capacidad de cambio para adaptarse a la transformación 
del propio Estado, como en el caso de la Confederación Nacional de los Productores Rurales . 
Otras, aunque irremediablemente atadas a la relación corporativa con el Estado, demuestra 
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mayor dinamismo y logran modificar sus objetivos aunque sea a costa de cierta transformación, 
y probablemente desgaste, de sus bases sociales. Es el caso de la confederación Nacional 
Campesino (CNC) Y DE LA Confederación Nacional Ganadera. El caso de la CNC es 
especialmente interesante desde la década de los sesenta tenía una doble base social: la 
agrarista (comités agrarios) y la productiva (asociaciones de productores), ambas 
íntimamente vinculadas en la estructura ejidal. Ahora, ha perdido su base agrarista e intenta 
sustituirla con la organización de los pobladores del campo para obtener servicios públicos y 
empleos, siendo el interlocutor privilegiado de las políticas de combate a la pobreza. Por otro 
lado, busca modernizar su base productiva burocratizado, ineficiente y corrupta, como en el 
caso de los cañeros y tabacaleros . 

Finalmente, otras organizaciones se volvieron contraproducentes para el proyecto 
neoliberal por desempeñar funciones de planificación y control de la producción y . 
comercialización en el marco de un mercado protegido. Así fue con la Confederación Nacional 
de Productores de Hortalizas, la organización más rica, poderosa y eficaz del sector agrícola, 
que se debilitó a partir del ingreso al GATT y prácticamente desapareció en 1993 bajo los 
embates del gobierno (H.C. de Grammont, 1994) . 
En el sexenio de Salinas de Gortari y en el actual, dos factores se combinan y explican los 
distintos derroteros seguidos por las organizaciones de productores. Por un lado, en el marco 
de la desregulación, el gobierno puso todo su empeño para cancelar los procesos de 
planificación de la producción y comercialización, pensados en el marco de un mercado 
protegido. Con las organizaciones campesinas, la concertación social, que suponía acuerdo de 
largo plazo, se frustró. A su vez, las asociaciones de productores perdieron buena parte de sus 
funciones con la cancelación de los permisos de siembra que cont~olaban . 
Por otro lado, para mantener su aparato de presentación corporativa el gobierno intentó 
conservar la estructura organizativa de los productores . 
Por eso existió a lo largo del sexenio una tensión permanente entre la voluntad gubernamental 
de flexibilizar los procesos de la producción y de canalización de los apoyos guberramentales a 
las organizaciones. de productores, y la necesidad de mantener el aparato corporativo para 
asegurar la sobrevivencia del actual sistema político del Partido de estado. Estos dos 
imperativos contradictorios del neoliberalismo mexicano explica la evolución de la estructuras 
organizativas, tanto corporativas como independientes, de los productores del campo sean 
estos campesinos capitalistas, ejidatarios o propietarios privados . 
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3. 3 PERPECTIV AS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA MEXICANA 

ALFREDO TAPIA N . 
FERNANDO GALVAN C . 

DIANA BUSTOS C . 

De acuerdo con el diagnóstico de la agricultura esbozado en el punto anterior, se puede 
establecer que en el umbral del siglo XXI el problema de la agricultura mexicana estriba en 
seguir alimentando a una población cada vez mayor en términos absolutos, con recursos 
naturales muy limitados en cantidad y calidad, en una situación de profunda crisis financiera e 
inmersa en un ambiente de apertura comercial, donde la capacidad científica y tecnológica, así 
como la innovación son las armas para conquistar los mercados . 

Para países como México, esto implica iniciar una reestructuración institucional de las 
entidades encargadas de la investigación científica y tecnológica. La comprensión de la 
naturaleza especifica de la investigación es para determinar el apoyo que debe recibir y el que 
puede proporcionar tal actividad. En este marco, es importante señalar que el aumento de la 
producción, la disminución de riego de producción, el mejoramiento de la calidad son, entre 
otros, propósitos de los responsables de las unidades de producción y no de la investigación 
científica y tecnológica, cuya función es proporcionar el conocimiento, métodos y técnicas para 
apoyar a tales tomadores de decisiones. Por lo tanto el cambio en las instituciones de 
investigación debe apartarse de los modelos solucionistas, orientar su actividad hacia la 
colaboración compartida y a aspirar a: 1) Que el productor vuelva a su función de decidir para 
lograr sus propósitos; 2) Que el gobierno fije claramente. sus políticas de apoyo a la 
producción para que el productor conozca cuándo y como puede aspirar a la ayuda 
gubernamental; 3) Que la investigación apoye los cambios en la toma de decisiones y que en 
forma conjunta se logre el equilibrio entre la búsqueda del propósito personal y la satisfácción 
de las demandas colectivas . 

Se tratará de responder a la pregunta: ¿ Cuáles son las posibilidades de la agricultura 
mexicana para allegarse los avances tecnológicos y estar en capacidad de competir en el 
mercado, o al menos para sobrevivir mediante una producción interna eficiente y sostenible? 
Dada la heterogeneidad de la agricultura nacional, apenas percibida en el diagnostico anterior, 
es obvio que habría que hacer consideraciones para cada tipo de agricultura según sus metas y 
características, empezando por que los que toman decisiones políticas y estratégicas 
reconozcan que no existe solución única al problema del agro y que deben apoyar programas de 
desarrollo adecuados a las características de las diferentes formas de hacer la agricultura. No 
se debe insistir en un modelo único . 
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A continuación se presentan tales perspectivas para los diversos tipos y enfoques que se 
pueden observar en la agricultura mexicana. Un apoyo para este análisis podemos verlo en 
cuadro, el cual nos muestra de los diferentes enfoques de producción propuesto por Haverkort 
y Hiemstra (1993) . 

Agricultura empresarial. Dadas la características observadas tanto en el punto anterior como 
en el esquema del cuadro, para este tipo de agricultura las posibilidades de cambio por medio 
los avances tecnológicos (informática y biotecnología caracterizados en el segundo apartado de 
este trabajo), son altas. En efecto, este tipo de agricultura, asociado al modelo de la revolución 
verde, de hecho es el que ha observado de manera clara de incorporación de los avances de la 
informática en aplicaciones como la administración de la producción, el riego computarizado, la 
nivelación de tierras por rayo láser. En el· caso de biotecnología, es altamente factible la 
incorporación de las anunciadas variedades transgénicas, de las variedades tolerantes a 
insecticidas y herbicidas, de los biopesticidas, así como los diversos biorreguladores del 
crecimiento vegetal. Sin embargo, considerando una producción sostenible habría que tomar en 
cuenta otros enfoques alternativos . 

. Agricultura integrada. Con las mismas características del modelo revolución verde, bajo el 
enfoque de agricultura integrada se busca una reducción de riegos de producción 
(principalmente por plagas y patógenos), mejor calidad y sanidad de los productos, así como una 
mayor eficiencia productiva. En este sentido, la agricultura integrada toma como herramienta 
para el diseño de su estrategia la tecnología informática. Las posibilidades de la biotecnología 
son las mismas que para el enfoque anterior. La agricultura orgá~ica bajo estas características 
reduce la contaminación del suelo, agua, aire y disminuye el daño de la entomofauna benéfica 
con la disminución de las aplicaciones de insecticidas a los cultivos hasta el mas del 50'Yo. Este 
enfoque es relativamente reciente, ya que a partir de esta década a iniciado su acceso a las 
principales zonas de riego del país . 

Agricultura orgánica. Este enfoque, así como otras modalidades como la "agricultura natural" 
tiene otros principios y filosofía, los cuales están relacionados con la conservación, cuidado y 
mejoramiento de la naturaleza, el respeto a la vida y a la salud (CIIDAN, 1989). Tiene por meta 
una producción sana y sostenible para el consumo del mercado local. A manera de hipótesis, se 
puede plantear, que, en México, la practica de la agricultura orgánica en los sistemas de 
agricultura campesina a obedecido mas al bajo nivel productivo y a la escasez de capital para 
usar insumes externos, mas que a una conciencia basada en los principios y filosofía de este 
enfoque. A un que se reconoce que existen esfuerzos en este ultimo sentido, estos son 
insipientes y no existe una cultura en el consumidor mexicano para pagar el sobre precio de 
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estos productos. El papel de la biotecnología en este tipo de agricultura puede ser importante 
si se aplica al desarrollo y mejoramiento de las practicas locales como la biofertilización, la 
optimización de los microorganismos simbióticos. En el caso de la informática, el uso del 
software en la administración, diseño y modelaje de las practicas de producción 
comercialización puede ser importante . 

Agricultura tradicional mejorada. Este tipo de agricultura es mas diverso y complejo. El uso 
de insumes externos es bajo. Se trata de un sistema de cultivos múltiples donde la interacción 
entre un amplio rango de organismos desempeña el papel más importante. La meta productiva 
es el auto abasto y venta de los excedentes de algunos productos disminuyendo para ello los . 
riegos de producción. Este enfoque puede ser el más típico de las ·áreas de temporal bueno y 
regular. En este tipo de agricultura, el papel de la biotecnología puede ser importante para el 
desarrollo y mejoramiento de las practicas locales como la biofertilización, la optimización de 

.los microorganismos simbióticos, las practicas veterinarias tanto de sanidad como de 
alimentación, la conservación de los recursos genéticos, el uso de biodigestores, entre otro. En 
el caso de la informática a igual que en el enfoque anterior, el uso del software en el diseño y 
modelaje de las practicas de producción puede ser importante para apoyar la toma de 
decisiones: el que, cuando y cuanto sembrar . 

Agricultura tradicional de auto abasto. La agricultura tradicional ubicada en zonas grandes 
de siniestros parece ser la que menos perspectivas tiene de ser alcanzada por avances 
tecnológicos descritos. Esto es así por que las condiciones de suelo el clima no son los 
adecuados para los cultivos que ahí se explotan. Por otra parte, el hecho de que el productor de 
prioridad al trabajo fuera de la unidad de producción, dificulta. las tareas de investigación in 
situ, así como las de transferencia de tecnología. Aquí, tal vez la perspectiva de mejoría sea el 
diseño de practicas que implique un mínimo de esfuerzo adicional al que hace comúnmente el 
agricultor o quienes atienden la unidad productiva en su ausencia. Este tipo de practica estaría 
orientada a la disminución de riego de producción y a la conservación de los recursos naturales 
(incluyendo los genéticos), así como la búsqueda de cultivos alternativos que puedan ser de 
interés para el productor y complementarios de la dieta familiar . 

Para estos últimos tres tipos de agricultura las perspectivas de mejoría mediante la 
biotecnología y la informática no están tan claros como para los dos primeros. Pero ello se debe 
que a los esfuerzos de investigación han estado orientados, en mayor medida, al apoyo de la 
agricultura comercial. Ahora que se comienza a reconocer la necesidad de enfoques 
alternativos que deriven de una agricultura sostenible, la investigación y desarrollo en el corto 
mediano plazo podría comenzar a rendir sus primeros frutos, como los ha rendido en 60 años 
de investigación orientados a la agricultura comercial de insumos externos . 
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CONCLUSIONES 

De expuesto a lo largo de este trabajo se pueden plantear las siguientes conclusiones: 

La agricultura mexicana presenta una gran diversidad de sistemas productivos con 
· problemas, potencialidades y perspectivas diferentes. En este sentido , las posibilidades de 

incorporar el aporte de las nuevas tecnología ( informática y biotecnología) también son 
diferentes, requiriendo para ello políticas de apoyo y enfoques de investigación según sea el 
tipo de agricultura. Para ello, el conocimiento de las ciencias que contribuyen a las nuevas 
tecnologías como la microbiología, la genética y los procesos tecnológicos (en el caso de la 
biotecnología), así como los sistemas de información geográfica y el software (en el caso de la 
informática), pueden desempeñar un papel importante en la comprensión, plantación y 
mejoramiento de los sistemas productivos, en especial los de tipo campesinos. Además, las 
ciencias sociales pueden tener un papel esencial para comprender el uso de las tecnologías en el 
ambiente sociocultural especifico y apoyar el diseño de métodos para el desarrollo tecnológico . 

Dado los problemas económicos, financieros y sociales por los que atraviesa actualmente 
el país, y en particular la agricultura, la recuperación y promisión de enfoques sostenibles 
alternativos parecen una opción viable a la crisis, ya que estos representan nichos potenciales 
para los· mercados naturistas. Sin embargo, p_ara ello se requiere definir con claridad políticas 
de apoyo y se necesita una visión y aptitud diferentes de los promotores del cambio y los 
investigadores, entorno a las características, filosofía y metas de tales enfoques . 

. 
Para la agricultura tipo revolución verde, los aportes de las nuevas tecnologías son claros 

y evidentes. Sin embargo, su conversión hacia un enfoque que busca el sostén ambiental y 
productivo asido un tanto obligado hacia una agricultura integrada ( menos contaminantes), ya 
que los métodos convencionales para el control de plagas y enfermedades son i,nsuficientes . 
Hacia esta conversión las tecnologías de la informática, así como la biotecnologías son 
fundamentales . 

La aparición de empresas mexicanas generadoras de iñnovaciones de productos, servicios 
y proceso en las áreas de biotecnologías e informática orientadas hacia la agricultura es 
relativamente reciente. No obstante, su desempeño actual y potencial incluye al amplio 
espectro de la agricultura mexicana. Se trata de micro y pequeñas empresas que requieren 
también de políticas de apoyo diferenciales . 

/ 
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Para la investigación y desarrollo en organismos públicos, algunas prioridades para apoyar 
el desarrollo de una agricultura sostenible deberían incluir acciones: 1) mejorar la comprensión 
de los procesos biológicos y físicos involucrados en las practicas locales para dominar el manejo 
de micro organismos, así como el contexto sociocultural especifico en el cual tienen lugar 
dichas practicas; 2) mejorar los procesos implicados en las practicas de los agricultores, para 
lo cual se podrían rescatar los modelos de investigación " productor-experimentador" 
conducidos hacia algunos años en el INIFAP y otros similares desarrollados por el Colegio de 
Post graduados, tales métodos reforzarían tanto la experimentación científica como la del 
agricultor; 3) desarrollar capacidades locales para el uso eficiente de las nuevas tecnologías, 
para ello, se pueden promover métodos educativos del intercambio de experiencias; 4) 
asegurar una eficiente producción, distribución y almacenamiento de productos e insumas; 5) 
apoyar a los investigadores locales para que puedan enfocar los esfuerzos a las necesidades del 
medio rural. 

Los países en desarrollo como México con una gran agricultura diversificada y con una 
alta población rural, deberán dar una alta prioridad al mejoramiento de las practicas locales 
antes de importar tecnologías y modelos de los países industrializados. Para ello se requieren 
políticas clara de mediano y largo plazo, infraestructura física y educativa, así como sistemas 
legales de apoyo . 

Por ultimo, una de las principales limitantes para llevar a la practica ideas como las 
expuestas, son las estrategias globalizadoras de los creadores de políticas, que generalmente 
apuntan a un solo método de desarrollo sin considerar la heterogeneidad de condiciones del 
país y la diversidad cultural de sus pobladores. Ahora que se demanda la participación de los 
agentes productivos en la definición de programas, debe da~se· prioridad a programas de 
educación mas que de capacitación, para que los productores puedan realmente dirigir las 
decisiones que se toman a nivel regional, aprovechando para ello su experiencia, sentido común 
y conocimiento de los recursos de la región. Todo ello debe apoyarse en el conocimiento 
científica disponible transmitido mediante los programas educativos señalados. Este es de 
apoyo real que requieren los productores agropecuarios, ya que los apoyos de créditos, seguro, 
asistencia técnica e infraestructura que requieren serán consecuencia de la toma de decisiones 
y serán particulares según la región y el caso de que se trate. En este contexto los enfoques 
alternativos de la agricultura, así como los aportes científicos y tecnológicos, pueden ser 
reconocidos ahora que se promueve el federalismo . 
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3. 4. CAMBIO TECNICO E INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA MEXICANA 

INTRODUCCIÓN 

JOSE LUIS SOLLEIRO 
ALMA ROCHA LACKIZ 

Ha sido ampliamente reconocido que el desarrollo del sector agropecuario requiere la 
incorporación de nuevas tecnologías compatibles con altos niveles de productividad y con la 
conservación del medio ambiente. Para el caso de México, se suma a estos aspectos el que las 
tecnologías deben beneficiar a un sector económico muy heterogéneo, contendiendo con 
profundas desigualdades sociales y problemas políticos muy complejos . 

Este trabajo presenta algunas ideas para definir una política alternativa de innovación, 
ideas que son resultado de un proyecto de investigación que incluyó la aplicación de una 
encuesta a investigadores, productores y funcionarios públicos, la organización de varios 
proyectos de discusión sobre el desarrollo tecnológico en el sector y un seminario 
internacional. 

LA COMPETITIVIDAD EN EL MARCO DE LA APERTURA COMERCIAL . 

La apertura comerciál surgida de las políticas de liberización de la economía impone 
nuevas condiciones para el desarrollo del sector agrícola mexicano. Dichas condiciones 
representan una serie de desafíos para las actividades agrícol~s pues el imperativo, una vez 
constituida la zona de libre comercio, es alcanzar la competitividad. Hoy en día ser competitivo 
implica tener la capacidad de satisfacer los requerimientos del mercado ofreciendo precios 
atractivos, pero también sostener la capacidad de producción sin que esto signifique un mayor 
deterioro ambiental. La consecución de estas metas requiere soluciones de al:to contenido 
tecnológico, así como la implementación de instrumentos acordes con las políticas y los fines 
perseguidos . 

La movilización de recursos hacia los sectores más productivos de la economía es 
necesari_a para generar, utilizar, acumular y aprender de la tecnología. Si bien las de decisiones 
de producción deben dejarse al mercado, el gobierno tiene el deber de definir e informar 
claramente sobre las normas que rige la actividad económica. Además, su intervención se 
justifica en la concesión de protección selectiva a sectores vulnerables de la sociedad o a 
productos específicos, en razón de decisiones estratégicas como la seguridad alimentaría . 
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En el caso de la agricultura el cambio tecnológico es muy complejo. Una serie de nuevas 
tecnologías, provenientes de áreas totalmente ajenas a la actividad agrícola-tecnológicas de la 
información, químicas, mecánicas y biotecnologías-, se incorporan actualmente a las practicas 
productivas. Por ello a las decisiones de inversión dirigidas al mejoramiento de la producción 
debe sumarse la movilización de recursos adicionales, por ejemplo, para evitar así que los 
rendimientos decrecientes detengan al cambio técnico, afectando la productividad y por ende 
la competitividad. Así mismo deben implantarse los ajustes institucionales que minimicen los 
impedimentos burocráticos a la entrada de empresas al mercado, y el establecimiento de 
normas especificas que protejan a la sociedad de factores externos o ante la violación de 
normas éticas o legales establecidas. Puede ser apropiado ofrecer incentivos a la inversión real 
y productiva, facilitar el acceso a insumas y recursos y fomentar el acceso a capital de trabajo 
y asistencia técnica . 

EL CAMBIO TÉCNICO EN LA AGRICULTURA 

El cambio técnico ha desempeñado un papel critico en la evolución de la agricultura en el 
mundo. Actualmente, las actividades agrícolas se benefician de las innovaciones surgidas como 
consecuencia de la revolución biológica y química que desde la segunda guerra han permitido 
lograr un incremento notable de la productividad de las tierras agrícolas. En los próximos años, 
numerosos desarrollos surgidos gracias a las nuevas biotecnologías cambiarán la faz de la 
agricultura, impulsando el cambio tecnológico dirigido a la producción primaria y la utilización 
de la ingeniería genética en células vegetales y plantas . 

• • • • • • • • • • • • • . ~ 

Con apenas una década de existencia, la biotecnología moder'!a puede ser considerada como 
Rea emergente. Sin embrago, las enormes expectativas que esta disciplina ha generado como 
una posible salida a la demanda creciente de alimentos, así como adyudante para mejorar la 
productividad de las actividades agrícolas, han llevado a que numerosos países, tanto 
desarrollados como en vía de desarrollo la consideren como un área prioritaria y a que le 
dediquen recursos. La investigación en biotecnología agrícola se ha orientado 
fundamentalmente a cinco áreas . 

l. Plantas trasgenicas resistente a virus, hongos, bacterias, insectos o herbicidas, 
2. Plantas transgénicas con características nuevas o mejoradas; 

• • • • • • • • • • 

3. Mapas geonómicos de los principales cultivos; 
4. Cedulas y plantas transgénicas con sistema de producción para metabolitos secundarios, 

plásticos biodegradables, etc; 
5. Reemplazo de agroquímicos por productos de origen biológicos como bioinsecticidas, 

bioherbicidas y control biológico de plagas . 
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Los productos de estas cinco áreas llegaran al mercado en diferentes etapas. Mientras 
que las plantas trangenicas resistentes a plagas son ya una realidad en plantas con 
características novedosas o mejoradas no hay resultados definitivos, y los mapas 
geonómicos comienzan a ser probados por los fitomejoradores. En cuanto a la producción de 
metabolitos secundarios o productos novedoso, como el plástico biodegradable, la poca 
experiencia existente impide evaluar la probabilidad de éxito general o bien si estos 
productos tendrán éxito comercial. Las preocupaciones ambientales han favorecido la 
aparición de los agro biológicos y el manejo integrado de plagas, pero aun no se puede 
determinar si su utilización será masiva o restringida ci ciertos tipos de agricultura .. 

La complejidad y el costo de las pruebas que se requieren de algún producto de la nueva 
biotecnología pueda ser liberado en el campo ha provocado que sean principalmente las 
compañías transnacionales las que desarrollan esta actividad. Este factor dificulta la 
incorporación de nuestro país a la investigación y el desarrollo de productos mediante la 
utilización de biotecnologías. Además los pocos grupos de investigación existentes están 
localizados en instituciones de educación superior y centros que no tiene relaciones con los 
productores agrícolas, por lo que sus proyectos de investigación no reflejan necesariamente 
las necesidades del campo mexicano. Por otra parte, existe un grave problema .de 
financiamiento de la investigación que dificulta el desarrollo de actividades asociadas a las 
nuevas tecnologías . 

Mas allá del cambio promovido por las biotecnologías, pueden vislumbrarse desde este 
momento tres factores adicionales que tendrán una importan~ia decisiva en la forma en que 
se lleva al cabo la innovación en agricultura a saber: 

l. Revoluciona de la información. El uso de las autopistas de la información, Así como de 
software y hardware especializados, permiten tener acceso rápido y casi gratuito a 
una gran variedad de información importante para la toma de decisiones estratégicas . 
Esto permitirá que en los próximos años disminuir los riesgos . asociados a la 
producción y aumentar los rendimientos por unidad de insumo agropecuario. En este 
sentido como el uso de satélites para la generación y transmisión de datos del clima, 
la calidad de los suelos, la disponibilidad del agua, etc., repercutirán 
considerablemente en las decisiones de inversión y en el uso y difusión de la 
tecnología . 
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2. Aumento en la velocidad de generación de conocimientos. En los últimos veinte años la 
creación y utilización de conocimientos ha aumentado de manera vertiginosa a favor 
de la competitividad de las naciones mas industrializadas . 
Aunque el acceso a la información tiene en nuestros días un costo relativamente bajo 
es posible percibir que solo podrán incorporarse a la futura revolución agrícola 
aquellos productores que formen parte de un sistema altamente organizado, de tipo 
industrial e internacional, capaz de fragmentar sus procesos de producción a nivel 
mundial. 

La generación rápida de conocimientos implica, por su parte, realizar un cuidadoso 
ejercicio de determinación de prioridades que permita evitar la atomización de los pocos 
recursos financieros disponibles. Así mismo, es importante darle preferencia a proyectos que 
impliquen una derrama de conocimientos con una gran variedad de aplicaciones . 

3 .. Acompañando la velocidad creciente del cambio tecnológico, se observa un fenómeno 
de apropiación privada del conocimiento, que rompe con un principio básico del antiguo 
paradigma de la innovación en la agricultura: contemplar la tecnología biológica como 
un bien público. Hoy, la difusión de las nuevas tecnologías será ciertamente más 

·selectiva por su nueva característica de bien privado . 

NUEVOS RETOS PARA LA INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA 

La incorporación de México al Tratado de Libre Comercio, y en general a una serie de 
convenios comerciales, supone para el país nuevas condiciones para el desarrollo, generación y 
difusión de tecnología. La innovación en agricultura enfrertta el reto de aumentar la 
productividad en un marco de conservación del medio ambiente, considerando además otros 
factores como el desarrollo rural y los estándares exigidos por los mercados internacionales . 

Nuestro país enfrenta una fuerte presión internacional, particularmente a raíz de su 
incorporación al TLC. El Tratado, cuando esté en pléna operación, hará que los flujos 
comerciales de productos del campo beneficien principalmente a los países que presenten 
ventajas competitivas. Para México, esto se expresa como una amenaza clara para los producto 
res de granos básicos y como una eventual oportunidad para los de hortalizas y frutales, lo que 
ciertamente influirá en las decisiones de producción. Adicionalmente, el TLC impone estándares 
altos en lo que respecta a normas fitosanitarias y de calidad que deberán cumplir los productos 
para ingresar a los mercados internacionales, así como en lo que respecta al dudado del medio 
ambiente. Los acuerdos paralelos, que resultaron de la renegociadón de este tratado 
comercial, suponen para nuestro país la obligación de aplicar medidas ambientales muy_ .. 
rigurosas para evitar sanciones comerciales. La innovación debe tomar en cuenta estas 
condiciones, propiciando el uso de tecnologías que permitan una mejor convivencia con el 
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ambiente y de aquellas que permitan garantizar la calidad y la seguridad de los productos 
agrícolas . 

El desarrollo de tecnologías que permitan lograr un aumento en la productividad y que 
propicien un aprovechamiento adecuado de los re cursos naturales es una tarea sumamente 
difícil. La sustentabilidad rural presupone superar la crisis productiva en el campo, las 
desigualdades sociales, la marginación y la extrema pobreza en un ambiente ecológico, 
económico y sociocultural sumamente frágil. La intervención gubernamental en el fomento al 
desarrollo de tecnologías que beneficien al sector rural se justifica por la agricultura de 
subsistencia que existe en el país . 

Los acuerdos comerciales, que incluyen disposiciones acerca de h protección del medio 
ambiente y de la propiedad intelectual, obligan a nuestro país a aplicar medidas ambientales 
muy rigurosas y a conferir protección a una gran variedad de invenciones si pretende evitar 
sanciones comerciales. Estas medidas constituyen, junto con la exigencia de estándares de 
calidad y seguridad de los productos agrícolas, un conjunto de herramientas que facilitan la 
aplicación de medidas proteccionistas de tipo no arancelario: pueden utilizarse eventualmente 
en perjuicio de las exportaciones mexicanas mientras favorecen la competitividad de los países 
agrícolas más fuertes . 

POLl TICAS DE INNOVACIÓN EN LA AGRICUL TVRA 

Ante los retos que implica la apertura comercial las exigencias tecnológicas de la 
globalización. el gobierno mexicano ha ánunciado la definición de una estrategia de conversión 
productiva de la agricultura que contempla desde los cambios t~cnológicos que son necesarios 
para elevar los rendimientos o disminuir los costos de producción, hasta la pro moción de 
provectos que involucren e! cambio de uso del suelo e incluso actividades extra sectoriales. Las 
principales líneas de estrategia incluyen una mayor orientación hacia el mercado, un aumento en 
la productividad del sector y la constitución de unidades de producción que sean la base de 
verdaderas empresas agropecuarias. El principal factor que se ha considerado para el diseño de 
este esquema es el potencial productivo de las diferentes especies vegetales que se cultivan en 
las áreas agrícolas del país, así como el tipo de productor . 

La tecnología parece tener un papel importante dentro de los lineamientos que rigen la 
política agrícola puesta en marcha por el Estado, 

pues se señalan acciones estratégicas a mediano y a largo plazos, con base en un análisis en 
términos de cadenas y complejos agroindustriales y agro comerciales que permitirá identificar 
las formas eficaces para la generación difusión y adopción de tecnología en favor de la 
competitividad de la agricultura mexicana. El sistema de extensión agrícola pare ce recobrar 
su lugar como elemento de enlace entre las fuentes generadoras de tecnología y las 
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organizaciones de productores; su utilidad como fuente de información necesaria para la toma 
de decisiones productivas ha sido revalorada en el discurso . 

Dentro de la iniciativa gubernamental, las universidades y centros de investigación 
parecen estar llamados a participar más activamente en el cambio técnico mediante la 
generación, validación y transferencia de tecnología a los productores por medio de proyectos 
específicos en sus áreas de influencia, para lo cual contarán con el apoyo de recursos públicos . 
También se toma en cuenta la importancia de definir programas de transferencia de tecnología 
que reconozcan la diferencia de las áreas agrícolas por potencial productivo, por el desarrollo 
tecnológico que han alcanzado y por el tipo de agricultores y de agricultura que se practica en 
cada una de ellas. El mejor aprovechamiento de los recursos natura les mediante la generación 
de tecnología apropiada es considerado como uno de los elementos centrales del desarrollo del 
medio rural. 

En la propuesta gubernamental para alcanzar los objetivos plantea dos dentro de los 
planes de desarrollo agrícola, se identifican vacíos importantes. Realmente es difícil estar en 
desacuerdo con las metas y estrategias generales, pero una ausencia que amenaza con dejar a 
nivel de retórica el planteamiento anterior es la de estrategia financiera. Aparentemente nadie 
tiene claro de dónde provendrán los recursos para sus tentar la estrategia de la modernización 
del sector agropecuario. Por otro lado, tampoco queda claro cómo será accesible la tecnología 
necesaria para elevar la competitividad de los diferentes grupos de productores. Al abordar el 
tema del desarrollo tecnológico, los planes gubernamentales siguen partiendo de la concepción 
errónea de la innovación como un proceso lineal cuya promoción se basa en reforzar la oferta 
de cono cimientos. Asimismo, se sigue apostando a la participación del sector privado a partir 
de la sola motivación que representa la amenaza de la apertura comercial. Sin embargo, la gran 
mayoría de los empresarios y productores están hoy más preocupados por sobrevivir que por 
innovar. Por ello, las propuestas de políticas y procedimientos que intentan fortalecer la 
generación y la transferencia de tecnología agropecuaria re quieren la existencia de un sistema 
nacional de innovación agrícola que contemple la participación de diversos actores y las 
relaciones que tendrían que estar formalizadas entre ellos. Se puede asegurar que dicho 
sistema no está conformado en nuestro país. pues m bien se cuenta, parafraseando a Alejandro 
Polanco, con un conglomerado de instituciones de investigación, extensión y producción muy 
poco integrado, con recursos escasos y falto de orientación estratégica . 

Para tratar de vislumbrar algunas opciones de política de innovación para el sector 
agropecuario, se presentan a continuación tres posibles escenarios que han sido discutidos con 
diversos especia de los sectores académico, industrial y financiero, explorando principalmente 
las posibilidades de difusión de la biotecnología agrícola en México. Si bien esto le da un sesgo 
hacia esta disciplina, la mayoría de las observaciones pueden ser extrapolarizadas a la 
innovación en el sector agropecuario . 
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Escenario "más de lo mismo" 

En este escenario, que podría llamarse también tendencia!, no se presentan cambios 
radicales en las políticas económica, agrícola, industrial, 

científica y tecnológica del país. Esto significa mantener un enfoque "minimalista" en el que la 
intervención estatal se reduce a actividades regulatorias y al apoyo a la supervivencia de 
grupos marginales, dejan do la definición del rumbo y la intensidad del desarrollo a Las fuerzas 
del mercado. Se mantiene a bajos niveles el financiamiento para centros de investigación y 
universidades, buscando impulsar que estas instituciones consigan financiamientos 
complementarios del sector privado. Lógicamente, en este escenario no puede esperarse una 
situación muy diferente a la actual: un número selecto de productores tienen acceso a 
tecnologías avanzadas, mantiene altos niveles de competitividad y se beneficia plenamente del 
régimen de libre comercio; el grupo de productores en transición lucha por encontrar algunas 
oportunidades (cada vez más escasas), tiene acceso a tecnologías maduras y sobrevive sin 
alcanzar altas tasas de rentabilidad; millones de campesinos verán agudizada su situación, de 
por sí precaria, pues no habrá más fondos de Pronasol, el Procampo en pleno retira el subsidio 
y, para terminar el cuadro, los cultivos básicos tendrán que competir con importaciones libres 
de arancel. 

En este escenario los obstáculos a la difusión de tecnología identificados por Solleiro 
permanecerán prácticamente inalterados (véase cuadro 1) . 

Escenario "menos de lo mismo" 

En este escenario, la política de innovación es definida por los llamados "agroyuppies", es 
decir, en una elegía al libre comercio, la retirada del Estado es prácticamente total. No vale la 
pena mantener instituciones cuya rentabilidad monetaria es dudosa, por ello se cierra el 
INIFAP, se cancelan los programas de extensión, se retiran todo tipo de subsidios a 
actividades de investigación, difusión tecnológica, producción y comercialización. El impulso al 
cambio tecnológico surge de las presiones competitivas. Las grandes empresas agropecuarias y 
agroindustriales establecen alianzas estratégicas con sus pares del exterior y así tienen 
acceso a las innovaciones. Para los productores intermedios, se ofrece la opción de negociar 
con empresas grandes que los desarrollan como proveedores, así como la de ligarse a centros 
universitarios que estarán motivados para colaborar con la industria por la falta de recursos 
públicos para proyectos de investigación. Dada esta escasez de recursos, la investigación que 
se realiza, salvo en casos excepcionales, se realiza a adaptaciones menores de conocimiento 
existente. El sistema científico- tecnológico ha perdido iniciativa y visión de largo plazo. Los 
máximos perdedores serán los de siempre, pues nadie estará interesado en hacer investigación 
o extensión para productores que no pueden pagar o para cultivos de baja o nula rentabilidad . 
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Escenario alternativo 

En este escenario, gracias a una composición plural del Congreso de la nación, se ha 
decidido que el · Estado intervendrá selectivamente para aprovechar al máximo las 
oportunidades en los mercados de exportación y para reforzar la capacidad de productores 
locales, inclusive mediante la canalización de subsidios, con el fin de mantener el abasto interno 
de alimentos, por simple razón de seguridad nacional. También se toman decisiones dolorosas 
que apuntan a cancelar actividades económicas en las que no se podrá competir y no son 
estratégicas. Para sustentar tecnológicamente la estrategia nacional, Qlltes que nada se 
aumentan sustantivamente los fondos dedicados a la formación de recursos humanos. Para 
fomentar la participación del sector privado en este esfuerzo, se plantean estímulos fiscales 
similares a los existentes en Estados Unidos. Siguiendo el modelo de nuestro mayor socio 
comercial, también se de finen y ponen en marcha programas especiales de desarrollo 
tecnológico para empresas pequeñas, minorías étnicas y regiones de menor desarrollo relativo . 
Se vuelve a tener claridad sobre la importancia y la especificidad de la investigación 
agropecuaria, por lo cual se eleva el presupuesto para INIFAP y otros centros, así como para 
programas demostrativos y de extensión. Esta elevación de presupuesto proviene de fondos 
públicos y privados, gracias a que se concertan programas de largo plazo con grandes grupos de 
productores y empresas, ya que se impulsa la articulación de las investigaciones con las 
necesidades de diferentes grupos de productores, no de manera indiscriminada, sino en las 
áreas seleccionadas por su importancia económica y social. 

No se aspira tener exclusivamente tecnologías propias, pues los diferentes elementos 
del sistema de innovación están comprometidos con el uso eficiente de la tecnología y no 
necesariamente con su origen. Esto significa romper con el esquema lineal e identificarse con 
un modo alternativo de producción y difusión del conocimiento en el que, desde luego, 

importa la calidad en la investigación original, pero dicha calidad sirve de palanca para tener 
acceso rápidamente a tecnologías existentes, adaptarlas, dominarlas y difundirla~ ampliamente . 
El sistema de propiedad intelectual resalta la difusión de la información por encima de la 
exclusión de terceros, lo cual no significa que no se respeten los derechos, pero sí que se haga 
uso masivo de la gran cantidad de patentes de acceso libre . 
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CUADRO 1: 

Asociado 
al sector 
Agropecuario 

alta de capital. 

omposición 
eterogénea 

ctitudes 
onservadoras. 

n la educación 

oco 
iotecnología. 

ervicios de ex-

ensión inadecua-
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Asociado a la Asociado Asociado 
Investigación al sector a la Política 
Académica Industrial Biotecnológica 

Investigación sin Falta de planeación y Falta de financiamiento 

poca relación con el estrategia tecnológica. e incentivos fiscales 
mercado, la I-D Industrial. 

Manejo . inadecuado Pequeño 
del de las relaciones con capacidad 

y con Preferencia por la 
financiera 

el socio industrial. limitada. 

Falta de recursos 

humanos. 

Actitudes 
conservadoras hacia 

investigación básica. 

S in instrumentos 

para 

alianzas y jointventures de promoción específicos. 

La evaluación Capacidades limitadas Sistemas de información 
inadecuadas 

favorece los resul- de I-D 

la todos académicos 

tradicionales. 

Alta concentra

ción geográfica 

de los centros de 

así como para 

monitorear y adaptar 

innovaciones 

Baja competitividad de Falta de objetivos 

la industria semillero. estrat égicos. 

ituación económica investigación . 
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4. DIAGNOSTICO RAPIDO PARA El. DESARROL.l.O AGRICOL.A 

JEAN-FRANCOIS MONDAIN MONVAL. 
Publicado en 1993, en francés 

En Español en 1995. La Paz, Bolivia . 

Un enfoque operativo del diagnóstico como herramienta de diálogo . 

El análisis del fracaso relativo de numerosos proyectos de desarrollo, realizado desde finales 
de los años 70, ha llevado a observar dos causas en la difícil apropiación de las "tecnologías 
transferidas". Por una parte, el desconocimiento de medio; por otra, la ausencia de 
participación, de las poblaciones involucradas, en la identificación y la puesta en marcha del 
proyecto . 

Se ha ido percibiendo progresivamente que hacían falta herramientas de análisis y de 
acompañamiento eficiente, para comprender el medio rural con el fin de dirigir y dar 
seguimiento a las inversiones en forma productiva. Principalmente, ha sido claro que sin una 
responsabilización real de las poblaciones involucradas, las intervenciones en favor del 
desarrollo rural tenían pocas posibilidades de éxito . 

5. EXPERIENCIA EN VIAS DE EXITO: SOCIEDAD AGROCOMERCIAL. DIAGUITAS DE 
l.A CAPIL.l.A LIMITADA . 

En el año 2001, un Grupo de 8 jóvenes provenientes de la localidad de La Capilla, comuna 
de Combarbalá, se interesa por realizar un proyecto productivo y se habían informado de un 
programa del INDAP, de apoyo a iniciativas de jovenes: Servio Rural Joven (SRJ) . 

La Agencia de Area de Combarbalá, recoge esta iniciativa, donde este Grupo de Jóvenes 
que aún no tenía definido que proyecto productivo innovativo a desarrollar. Al comenzar a 
trabajar con este Servicio (Etapa I}, año 2002, los 8 jóvenes comienzan a definir que hacer, 
junto con capacitarse en desarrollo organizacional, gestión comercial, y capacitación 
productiva, de acuerdo a las condiciones de la localidad donde viven: La Capilla. Al finalizar esta 
Etapa I, y según los Términos de Referencia del SRJ, definen trabajar en Plantas Aromáticas y 
Medicinales como primera opción y como segunda posibilidad los Nogales. Etapa que termina a 
comienzos del año 2003 . 
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En la Etapa II, con los recursos otorgados y de acuerdo a los Resultados Establecidos, 
se constituyen legalmente en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta Empresa, que se 
constituye en el mes de Octubre del 2003, y se denomina SOCIEDAD AGROCOMERCIAL 
DIAGUITAS DE LA CAPILLA LIMITADA, la cual queda constituida con 6 integrantes, de los 
cuales 4 son mujeres . 

En la Etapa III, la cual corresponde a etapa final del SRJ, reciben un Incentivo de 
$5.000.000; junto con la posibilidad de solicitar el mismo monto ya señalado como Crédito de 
Inversión ( esto depende de las condiciones individuales de cada socio de la Empresa y de las 
Normas del INDAP).). El proyecto que presentan y es aprobado en esta Etapa III, es la 
Producción Orgánica de Orégano . 

Estos jóvenes, de escasos recursos, sin tierra, de origen campesino, comienzan a 
emprender un nuevo camino como Microempresarios. Camino al que le ponen mucho empeño en 
caminarlo bien. Como primera actividad de la Empresa, es celebrar un Contrato de Arriendo de 
2 has, por 5 años renovables, a una pequeña propietaria de la Localidad . 

En la etapa productiva, del INDAP reciben más apoyo con el SIRSD y el Servicio de 
Asesoría Técnica (SAT); además, participan como invitados, en el programa PRODESAL, el cual 
con su Línea de Trabajo: Contratos de Especialistas, se traza un trabajo de Agricultura 
Orgánica para la Comuna de Combarbalá . 

" Inicialmente el terreno, se encontraba apiedrado con mucho monte de distintas 
variedades, como también con exceso de Chépica. Esto significo un considerable gasto 
económico en cuanto a maquinaria y gasto en mano de obra. El terreno en sí, no es muy mal 
suelo, pero estaba descuidado; lejos de hacerle una limpieza en su cierre de piedras, se cerco, 
el cual se masifico por el tema de los llamados Suelos Degradados . 

Referente al regadío, que es lo más importante, existen 2 canales canalizados, y 2 
pozos, de los cuales uno puede ser habilitado . 

La compra de plantas efectuadas, no fue muy buena, en cuanto a calidad se refiere, 
puesto que presentaban ciertas anomalías, pero a la fecha han mejorado bastante." 

Entre Octubre y Noviembre realizaron la plantación, y desde el comienzo decidieron 
realizar un manejo orgánico del cultivo, basado en el uso de bioetimulantes biológicos y abonos 
orgánicos y controles sanitarios con maceración de plantas silvestres, como biopesticidas . 
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El año 2004, comenzaron a producir orégano, realizando 5 cortes. Con una producción 
anual de 2.000 kilos, los cuales los almacenaron con el fin de tener más volumen y así poder 
acceder a mejores precios de venta. En el presente año, 2005, están realizando una venta de 
600 kilos a 2 comerciante de Illapel 

A la fecha esta EAC, sigue recibiendo apoyo por medio del SAT, se espera otorgarles un 
PDI de Riego, con el fin de tecnificar el riego del orégano. Al corto plazo, antes de Octubre, se 
espera que saquen su Resolución Sanitaria, y comiencen con el proceso de Certificación de 
Producto Orgánico. Con esto podrán asistir como Expositores en la Expo Mundo Rural del 
INDAP . 


