
MARCO HISTORICO PARA EL
ANALISIS DE LA POLITICA AGRARIA

Alvaro Baka:.ar V. *

1. Antecedentes Hist6ricos

La Gran Crisis mundial del capitalismc de los enos treinta marc6, a nivel
internacional, la instauraci6n de un nuevo esquema de division
internacional del trabaio y, a nivel de 1a economia colombiana, la
consolidaci6n de una nueva forma de desarrollo del proceso de
acumulaci6n de capital.

Aproximadamente a partir de 1a Primera Guerra Mundial comienza un
proceso de gradual modificaci6n del papel de la economla colombiana en el
proceso de acumulacion a nivel mundial. La funci6n principal que hasta
entonces habia desempenado se definia por su caracter de economia
exportadora de materias primas e importadora de manufacturas
industriales, dentro de un esquema de intercambio con metr6polis
industrializadas.

La estructura econ6mica configurada merced a este esquema de divisi6n
internacional del trabajo, se caracterizaba por una clara divisi6n y
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complementaci6n del trabajo social entre el sector "interno" y el "externo"
de la economla. Mientras aquel se caracterizaba por su baia productividad y
precarias posibilidades de acumulaci6n de capital, orientado a satisfacer las
necesidades de subsistencia de los productores y, en menor medida, a
atender parte de las demandas de los sectores sociales vinculados a la
economia exportadora, este ultimo se caracterizaba por ofrecer
posibilidades relativamente amplias para sustentar un dlnamico proceso de
acumulaci6n de capital, bien en las actividades productivas, a bien en la
esfera propiamente dicha del comercio de exportaci6n e importaci6n.

Esto es, el pais se habia abierto al mercado internacional a traves de la
exportacion de unos pocos productos agrtcolas en virtud de coyunturas
favorables de precios y aprovechamiento de ventajas naturales. Esta labor
pionera llevada a cabo par el tabaco, la quina y el artil, habrla de ser
aprovechada y fortalecida por el culnvo y exportaci6n del cafe, que pronto
llegaria a convenirse en el producto fundamental del comercio exportador
colombiano.

A diferencia de los arneriores productos de exportaci6n, el cafe logr6
consolidarse en el mercado internacional, fortaleciendo el capital comercial
que, una vez alcanzados ciertos niveles de acumulaci6n entrarte a ser
transferido al incipiente sector industrial durante las primeras decadas del
sigloXX.

A la par que se convertta en el principal producto de exportaci6n y eje
fundamental de la acumulaci6n de capital en Colombia, el cultivo de cafe
products cambios signiflcativos en aquellas regiones donde era producido
y/o comercializado. De una parte, su salida a los puertos de embarque
exigi6 el desarrollo de infraestructura de transportes, 10 que
indudablernente favoreci6 la integraci6n del mercado interior. De otra
parte, su manipulaci6n y transporte hacia los puenos demandaba rnano de
obra proletarizada que, a su vez, constituia un mercado para productos
agropecuarios y manufacturados.

As! pues, vinculadas a las caracteristicas de desarrollo del sector de
exportaci6n se fueron configurando ciertas condiciones que favorecieron el
surgimiento de algunas actividades industriales relativamente simples
(textiles, alimentos, tabaco, etc.) a tiempo que promovian la conformaci6n
de un mercado de trabajo sobre bases salarlales localizado fundamental-
mente en los centros urbanos. Sin embargo, si bien la dinamica de la
economia exportadora consolidaba y unificaba el mercado interno,
prestando las condiciones para el desarrollo del entable industrial, par otro
lado, hacia demasiado vulnerable esta unidad al vincular en forma rigida su
suerte a los avatares del sector extemo, pues baslcamente del
comportamiento de las exportaciones dependla la dinamica del ingreso.
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En cuanto al sector "interno" no vinculado a la economia exportadora,
se caracterizaba por una estructura agraria polarizada en dos extremes: uno
estaba representado por la gran propiedad latifundista; el otro por la
pequena propiedad campesina y la economia parcelaria.

La hacienda latifundista se sustentaba en relaciones sociales de
producci6n precapitalistas, en las que persistian formas extraecon6micas de
sujeci6n de la fuerza de trabajo: pequeno arriendo, terraies, aparcerias,
inquilinatos, etc. La hacienda, pues, descansaba sobre una fuerza de
trabajo inmovilizada, a la que hacia producir parte para el autoconsumo de
la hacienda y parte para el mercado, perc incapaz de consumir productos
provenientes de ese mercado exceptuando aquel minima que el hacendado
filtraba a traves de sus propias tiendas 0 comisanatos. La principal
actividad del latifundio Ia constituian las ganaderias extensivas con
pastoreo en praderas naturales, principalmente, y controlaban las tierras
planas de los valles interandinos.

Par su parte, la economia campesina, basada esencialmente en el trabajo
familiar, producia principalmente para la subsistencia, dentro de un simple
esquema de reproducci6n de fuerza de trabaio familiar; la escasa
producci6n excedentaria que generaba era realizada en los mercados locales
para la adquisici6n de unos pocos bienes de primera necesidad (por
ejemplo, sal, arroz, telas, entre los principales) que demendaba la unidad
familiar.

A partir de esta estructura ec-' .omica se configuraba un esquema de
dominaci6n social fundamentado en la unidad propiedad territorial-control
de las exportaciones, es decir, se establecia una "unidad" 0 "alianza" entre
los grandes terratenientes, que controlaban gran parte de la fuerza de
traba]o a traves de mecanismos extraecon6micos de dominaci6n, y la
burguesla comerciante (exponadora-importadora). La base econcmica de
esta "alianza" radic6 en los siguientes hechos: en primer lugar , los mismos
sujetos sociales que controlaban la propiedad terrateniente ejercitaban el
control sobre las exportaciones; en segundo lugar, mientras se mantuvo la
orientaci6n exportadora de la economia nacional, es decir, mientras las
actividades industriales cuya producci6n se dirigi6 al mercado interior no
desplazaron a las exportaciones de cafe como fuentes principales de la
acumulaci6n capitalista; mientras esto no ocurri6, el regimen agrario se
aventa bien con las caracterlsttcas del modo de acumulacion
agroexportador.

Y se avenia bien en razon de que, de un lado, en tanto Ill.realizaci6n de la
producci6n en la cual se fundamentaba el proceso de acumulaci6n se
sustentara en el mercado exterior, la existencia de relaciones sociales de
producci6n que sustrayesen la fuerza de trabajo de la esfera monetaria de la
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economla no se revelaba problematica para el desarrollo de la acumulaci6n;
de otro lado, las aparcerias, los terrajes y demas formes extraeconomicas de
suiecion de la fuerza de trabaio rural se constituian en los mecanismos
garantes de la supervivencia y expansion del monopolio territorial y de las
grandes haciendas cafeteras.

Se ha senaladc como el desarrollo agroexportador dio origen a
condiciones Que propiciaron el surgimiento de un sector industrial Que
producta para el mercado interno. La crisis mundial del treinta y la
prolongaci6n subsiguiente de las condiciones adversas en el mercado
intemacicnal del cafe, fueron fen6menos Que actuaron como catalizadores
y aceleradores de la importancia relativa Que gradualmente iban
consolidando las actividades industriales (rente a las agroexportadoras en
cuanto fuentes de acumulaci6n de capital. En la perspective de este proceso
es Que se desarrollarian los elementos constitutivos de 10 que serta para
entonces el "problema agrano".

En tal perspectiva, la estructura agraria se presentaba como un obstaculo
para la expansion del mercado interior requerido por el proceso de
industrializaci6n, en la medida que exclula la mayor porci6n de la fuerza de
trabajo del mercado de manufacturas y restringia la oferta de mana de obra
para ser utilizada en la producci6n industrial. De otra parte, la inelasticidad
de la oferta agricola derivada de las condiciones de producci6n imperantes
en el agro, ocasionaba una transferencia de excedentes econ6micos desde el
sector industrial hacia las rentas territoriales, via inflaci6n de precios
agrtcolas, resinuendose, en consecuencia, el ritmo de acumulaclon en la
industria. Ademaa, la insuficiencia de la oferta agricola obligaba a utilizar
buena parte de la disponibilidad de divisas en la Importacion de algunos
alimentos y materias primas de origen agropecuario, a costa de su
asignacion para la adquisici6n de bienes de capital destinados a la
ampliacion de la capacidad instalada de laindustria.

En la medida en que ganaba profundidad el proceso de industrializaci6n
y, por tanto, los sectores sociales que 10acaudillaban lograban incrementar
su participacion dentro de la estructura de dominaci6n polltica y social, la
estructura agraria comenzaba a revelarse "lnconsistente" con el proceso de
acumulaci6n y el desarrollo de la economla nacional. Es por esto que s610
hasta despues de consolidado el proceso de acumulaci6n en torno a la
industrializaci6n susntutiva (finales de la decade del treinta), es que se inicia
el proceso politico orientado hacia la adecuaci6n de la estructura agraria a
las nuevas condiciones de la acumulaci6n, presionado por la "temperatura
politica" que van generando las "Inconsistencies" de la estructura agraria
con relaci6n al proceso de industrializaci6n.

Esta modificac.i6n al interior de la base econ6mica de la sociedad
(fortalecirniento de Ia industria en relaclon con la propiedad territorial,
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como base econ6mica de sustenracion de poder social y politico), va
conformando los elementos Que determinarian en la decada del treinta la
modificaci6n sustancial en la correlaci6n de fuerzas sociales y politicas en el
pais. Esto, desde luego, no implic6 una sustltucion formal a myel de las
clases sociales, pues generalmente se dio la multiplicidad de intereses sobre
las diferentes esferas de propiedad por parte de las tradicionales c1ases
dominantes. Empero, si implic6 una modificaci6n sustancial en la
orientaci6n y en la concepcion del Bstado, materializada en 1aderrota de la
hegemonia conservadora y el ascenso del partido liberal al poder, mas
c1aramente identificado con los intereses de la burguesia industrial. Esta
nueva orientaci6n del estado comenzaria a manifestarse a partir de 1930 en
medidas gubernamentales como: a) protecci6n a la producei6n industrial
nacional, en la Que sobresale la Reforma Araneelaria de 1931, la eual haee
virtualmente prohibitive la importaci6n de manufacturas Que eompitieran
can la produeci6n inrema« b) liberaci6n de importaciones de bienes de
capital e intermedios y mantenimiento de un tipo sobrevaluado de cambio:
c) una polnica agraria tendiente a provocar una mayor movilidad en el
mercado de tierras y de trabajo, para favorecer 1apenetraci6n del capital a
la producci6n agricola (Ley 200 de 1936).

En relaci6n con las condiciones sociales Que dieron origen a la politica
agraria del gobierno de Lopez Pumarejo durante 1a decade del treinta
(implicita en la Ley 200 de 1936), es imprescindible la menci6n a los
conflictos agrarios en torno, tanto a la propiedad de la tierra, como a las
relaciones de trabajo, Que venian desarrollandose desde la decade del
veinte, y en cuya configuraci6n juega papel dererminante el desarrollo del
mercado interior con sus implicaciones sobre el mercado de fuerza de
trabajo/I/.

Esta agudizaci6n de los conflictos de clase al interior mismo de la
estrucrura agraria, contribuirta considerablemente a crear una base social
relativamente amplial2/ favorable a las aspiraciones reformistas de la ya
consolidada burguesia industrial. Sin embargo, tales "aspiraciones
reformisras" nunca fueron mas alla de las relacionadas con la necesldad de
estimular la movilidad del fTlr--ado de tierras y de traba]o, mediante la
aclaraci6n de los tttulos de. ,.liedad y el uso de la agrimensura, y la
creaci6n de condiciones que aceleraran la abolicion de formas atrasadas de
explotaci6n del trabajo.

1. veeee: Bejarano. Jesus A. El fin de la Economia Exportadora y los Orlgenes del
Problema Agrario. En: Cuademos Colombianos Nos. 6, 7 Y8.

2. La burguesia liberal gana las elecciones en 1930, tenninando con 30 enos de
hegemonia conservadora.
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Acerca de esto no dejaba dudas la intervenci6n del Presidente Lopez
Pumareio en su Mensaje al Congreso de 1935:

"Definida por la Ley la situaci6n de la propiedad privada y el valor de los
titulos posesorios, la autoridad puede obrar sin reparos ni vacllaciones en su
defensa y proteger por igual el empeno cotonizador y el derecho de los
duenos contra los detentadores"/3/.

Bsta formulaci6n apuntaba a la soluci6n del problema agrario desde el
punto de vista del capitalismo, sin que necesariamente se estuviera
planteando la "via democranca" de adecuaci6n de la estructura agraria a
las exigencias del capitalismo. Esto es, se apuntaba esencialmente a que la
estructura agraria fuera funcional al desarrollo capitalista a traves de su
papel de proveer de las materias primas y los alimentos que el desarrollo
industrial demanda en su expansion. Y L6pez 10 expresaba can toda
claridad en la ya mencionada intervencion.

"Hay un engano, que es producto de deliberada y tendenciosa
informaci6n sabre los proposltos oficiales, cuando se quiere hacer creer a la
opini6n que el gobierno es enemigo del propietario rural, cuyo esfuerzo ha
logrado formar enormes haciendas que domina en la mayor parte de su
extensi6n y tiene en produccion permanente. Si tal fuera el latifundio
colombtano. en buena hora. EI gobierno ante esos propietarios no pretende
tener otra acci6n que la de asegurar condiciones favorables y humanitarias
para la clase asalariada e impedir que sobrevivan ciertas modalidades
jeudalistas del contrato de trabajc y de las relaciones entre patrones y
trabajadores" /4/.

Esta posici6n politica era perfectamente consistente con la naturaleza de
los intereses econ6micos y sociales de las fracciones de la burguesia que
represenraban las nuevas formas que asumia el proceso de acumulaci6n de
capital en Colombia desde la segunda decada del siglo XX. Pues si bien la
base econ6mica de sustentaci6n del poder politico y social se trasladaba
gradualmente hacia las actlvidades industriales y financieras en detrimento
de la propiedad territorial, ello no implic6 una sustituci6n formal de una
clase par otra en el poder, sino que parte de la vieja aristocracia
terrateniente y de la burguesia exportadora-importadora fueron
"acomodandose' en las nuevas esferas econ6micas que se convertian en las
principales Fuentes de acumulaci6n de capital. Se configura asi una clase
social que intematiza el conflicto entre los intereses de terrateniente e

3. Citado por: Me6ll, Dane. EI Problema Agrario en Colombia 1920-1960.

4. Idem.
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industriales (pues mantiene intereses duales), pero que, por 10 mismo, tal
conflicto aparece a nivel de la sociedad en general sin las "asperezas"
propias de las contradicciones entre clases. A la postre, las clases
dominantes en Colombia capitalizarian esta ventaja polltica proveniente de
la multiplicidad de intereses (intereses economlcos en varies sectores) can
que se caracterizan las fracciones dominantes de la burguesia industrial y
financiera. Desde luego, ventaja para el conjunto de las clases dominantes
en su ejercicio del poder politico, al ver simplificarse los factores de
desestabilizaci6n politica de la sociedad, propios de los conflictos de
"regateo entre burgueses".

2. La poUtics agraria en eJ perlodo 1945-1960

Durante las decadas del cuarenta y cincuenta Ia economia colombiana
registra un proceso relativamente fuerte de crecimiento industrial con base
en la profundizaci6n del modelo sustitutivo de Importaclones. En la
dinamica de este proceso juega un papel determinante el flujo de capitales
extranjeros que hacen su entrada principalmente a partir de 1945, para 10
cualla implementaci6n de una polltica de "puertas abiertas" y estimulos a
las inversiones extranjeras presto condiciones propicias. Asi, bajo tales
clrcunstancias, la producci6n industrial crece a tasas considerablemente
altas durante el periodo 1945-60: entre 1945 y 1950 el producto industrial
creci6 a una tasa promedio de 10.2070 anual, siendo espectacularmente alta
la correspondiente a las ramas industriales de textiles (19.3070 anual) y
bebidas (12.3%); durante la decade del cincuenta, si bien hay disminuci6n
en el ritmo de crecimiento, aim se mantuvo a niveles relativamente altos:
7.4% anual para toda la industria.

Ahora bien, en la medida en que la disponibilidad de divisas, dentro del
esquema de crecimiento sustitutivo de importaciones, es determinante de los
movimientos c1c1icosde la producci6n/5/, las presiones sobre el sector
agropecuario cobra ban caracteristicas mas dramaticas. En efecto, en primer
lugar, la insuficiencia de la oferta agricola de alimentos y materias primes,
edemas de elevar el costo de reproducci6n de la Iuerza de rrabaio y el precio
de las materias primas, obligaba a desviar parte del fondo de divisas hacia la
importaci6n de productos agrlcolas cuya producci6n podia realizarse en e I
pais, restringiendo las posibilidades de su asignaci6n para la importaci6n de
maqulnaria y equipo para ampliaci6n de la capacidad producriva de la
industria. En segundo lugar, las Fuentes de divisas segulan siendo
basicamente las actividades egricolas.

5. Ver: Kalmanovitz, Salomon. Teorla de le Reproduccien Dependiente. En:
Cuadernoa de Economla No.1 Reviata del Departamento de Economia U.N. de
Colombia. Tambien: Bejarano, Jesus A. Induetrializacicn y PolJtica Econ6mica

En: Colombia hoy. Editorial siglo XXI. pllg. 222·223.



Por tanto, en la medida que persistieron condiciones estructurales dentro
del regimen agrarlo que entrabaran 1a dinamica de crecimlento de la
producci6n agricola, estas repercutian direcramente sobre el ritmo de
acumu1aci6n en el conjunto de la economia. En efecto, hasta finales de la
decade del cuarenta aun el regimen agrario no habia registrado cambios
significativos que Ie permitleran adecuarse a las exigencias del crecimiento
economico capitalista.

La politica diseil.ada e implementada para "adecuar" el regimen agrario a
las condiciones y necesidades del proceso general de desarrollo capltalista,
se instrument6 con medidas que esencialmente apuntaron a estimular la
modernizaci6n tecnol6gica del sector sin afectar para nada la estructura de
propiedad de la tierra. Estas medidas se refieren principalmente a:

a. Organizaci6n de un sistema de financiaci6n para capital de trabajo e
inversiones a corto, mediano y largo plazc, y con tasas de interes
subvencionadas.

b. Proyectos de construccion de infraestructura para la adecuaci6n de
tierras, como los proyectcs de irrigaci6n en el Tolima a finales de la
decade del cuarenta, beneficiando propiedades de grandes terrare-
nientes.

c. Organizaci6n de aparatos institucionales de investigaci6n agricola,
transferencia de tecnologia y asistencia tecnica a los producrores.

d. Creaci6n y organizaci6n de instituciones orientados a racionalizar e
intervenir el mercadeo y la cornercializacion de producros agrtcolas,
con la perspective de ejercer un control de los precios al consumidor y
mejorar las condiciones de rentabilidad para los productores. Asi, en
1944 se crea el Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) dentro de
este marco de funciones.

Por otra parte, se alcanzaron a disei'iar medidas de tipo compulsive,
materializadas basicamente en 10Hirschman denomin6 como el uso de
las "armas fiscales", que establecian sanciones tributaries a los predios
deficientemente explotados. Sin embargo, su efectividad se ha
considerado, sin lugar a dudas, como nula/6/.

La mayor parte de las medidas de fomento, infraestructura y credlto se
orientaron basicamente, en primer lugar, a promover la explotaci6n

6. Ver una discusien al respecto en; Hirschman, Albert. Eetudios sobre PoUtica
Econ6mica en America Latina. Editorial Aguilar, 1964.
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agricola -dentro de parametres tecnol6gicos modernos- del
latifundio que monopollzaba las tierras planas, mejor ubicadas y de
mayor fertibilidad, las cuales eran dedicadas principalmente a
explotaciones ganaderas con pastoreo extensive. En segundo lugar, a
promover el desarrollo y expansi6n de los cultivos sobre los cuales
presionaba mas intensamente la estructura industrial, a saber: algod6n,
ajonjoli, cebada, soya, arroz, etc., es decir, materias primas y
bienes-salario de mayor crucialidad. Esta particular orientaci6n de la
politica agricola contrtbuirta en buena parte a configurar el
denominado "sector moderno" de la agricultura y establecer una clara
diferenciaci6n con eillamado "sector tradicional' que se especializa en
cultivos no muy articulados al sector industrial -por 10 menos
directamente- y cuyo peso relativo en la determinaci6n del costo de
subsistencla obrera es reducido (desde luego, tornado individualmente
cada cultivo). Como se vera, s610 a partir de 197.5 el Bstado otorgaria
relativa importancia a este sector dentro de la politica agricola.

AI amparo de las condiciones contextuales creadas, tanto por el proceso
global de crecimiento econ6mico y desarrollo capltalista, como por la
politica agricola y agraria implementada, se produce desde finales de
la decade del cuarenta el "despegue" relativamente acelerado del
desarrollo agricola sobre bases de organizaci6n capitalistas, aunque
centrado en los cultivos de materias primas para la industria y arroz,
principalmente. Asi, hacia finales de la decada del cincuenta la mayoria
de estos cultivos satisfacian la demanda interna, y algunos generaban
excedentes exportables.

3. Periodo 1960-1974

No obstante que durante el decenio del cincuenta el ritmo de crecimiento
industrial se mantuvo relativamente elevado (7.4070), ya desde entonces
comenzaban a manifestarse los efectos recesivos originados en el virtual
"agotamiento" del mercado interior para continuar avanzando en la
industrializaci6n sustitutiva, que durante la decade del sesenta se
manifiestan con apreciable intensidad. De otro lado,

"En la medida en que el credmiento industrial avanzaba sobre una
elevada concentraci6n, ello planteaba un primer efecto sobre las tasas de
absorci6n de empleo. EI crecimiento de la producci6n recaia
sustancialmente en las empresas grandes (no obstante la sub-utilizaci6n de
la capacidad), cuya capacidad de absorci6n era menor, al tiempo que
aquellas empresas pequei'las, mas "intensives" en mana de obra, apenas si
participaban en el incremento de la producci6n. Si bien el mayor volumen
absoluto de empleo descansaba sobre la gran empresa, esta tenia un bale
aumento del empleo, mientras que en la pequena la absorci6n era alta oero
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su participaci6n en el volurnen absoluto de empleo generado era demasiado
baja como para que sus efectos se reflejaran sustancialmente en las tasas
totales de absorci6n "/7 /,

En efecto, entre 1950 y 19581a tasa de absorci6n de empleo de la industria
s610 Ilegaba al 3.2% anual, y continuarla descendiendo al punto que entre
1963 y 1968 escasamente alcanzaba el 1.50/0anual. En tanto, en el sector
agricola se reglstraba un intenso proceso migratorio -hacia los centros urba-
nos: en 19511a poblaci6n rural representaba e161.7% del total, en 1964 s610
era el 47.2I1Jo. Entre los factores que estimularon este proceso migratorio se
desraca el ambiente de guerra civil desatado por el contlicto politico entre
los dos partidos tradicionales a traves de los cuales se expresan las diferentes
fracciones de las clases dominantes, y que durante la decade del cincuenta
adquiri6 caracteristicas dramaticas especialmente en las zonas rurales del
Tolima, Cundinamarca y Occidente.

Asi, la baja capacidad de absorci6n de empleo del sector industrial -eje
principal de la acumulaci6n- y la acelerada expulsi6n de fuerza de trabajo
del sector rural se resolvtan en la configuraci6n de altos niveles de
desempleo urbano, agregandc elementos de desestabHizaci6n a la ya
deteriorada estabilidad politica y social en que se debatia la naci6n.

De estos peligros era plenamente conciente la burguesta industrial
liderada par L1eras Restrepo. En consecuencia, uno de los objetivos
propuestos a traves de la legislaci6n de Reforma Agraria (Ley 135 de 1961)
consistia en propiciar la retenci6n de fuerza de trabaio en el campo, la cual
era claramente expresado por L1eras en los siguientes terminos:

" ... 10 que tienda a vincular a la tierra a la poblaci6n campesina puede
considerarse como social y econ6micamente util, aun en el caso de que en
algunos sectores rurales tuviera que prolongarse una economla de simple
subsistencia" .

Asi, pues, en la base de la polltica agraria formulada -aunque no del
todo instrumentada consecuentemente- durante el decenio del sesenta se
incorporan con particular c1aridad objetivos de empleo rural y
redistribuci6n de ingresos/8/ que repercutirian, edemas, sobre la politica
tecnol6gica para el agro.

7. Bejarano, Jesce A. Op. cit. Pig. 226.

8. Adem's las agendas Iete-eeciceelee de financiamiento de programaa de desarrollo
exigian la implementaci6n de tales pollticae, como requiaito para eI otorgamiento
de recursoe.
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Sin embargo, aunque en 10politico-juridico la politica agraria se materia-
Iizaba en las aparentes "pretenciones reformistas" de la Ley 135 de 1961,
como culminaci6n del enfrentamiento burgues-terrateniente, en 10
econ6mico culminaria con el fortalecimientc y definitiva consolidaci6n del
impulse al desarrollar agricola sobre la base de la gran propiedad territorial.
El nivel alcanzado por las acciones de "reforma" 191 ni siquiera permite
compensar el proceso de concentracion de la propiedad que seguia
desarrollandose. Las (micas acciones efectivas de refonna agraria fueron
realizadas en virtud de la iniciativa de movimiento campesino que se
desarrollaron a partir de "lnvaciones" a latifundios y "toma" efecnva de
posesion. Entre tanto, como 10senate Vallejo:

"Mas alia de las declaraciones, de los discursos y de las leyes
pomposamente lIamadas de Reforma Agraria ... , la verdadera politica del
Estado colombiano ha rebasado los problemas de tierras para centrar su
atenci6n en problemas de financiamiento, de investigaci6n tecnol6gica, de
relaciones laborales, etc., ... Tal polttlca, no per menos vistosa, ha dejado
de ser eficaz" 110/.

Asl, durante la decade del sesenta, mientras se enunciaba la legislaci6n
agraria, a nivel de la poHtica econ6mica efectivamente implementada se
impulsan medidas de defensa dellatifundio con base en el fomento de su
explotaci6n: se incrementa sustancialmente el credlto institucional
subvencionado (Ley 26 de 1959 y creaci6n del Fonda Financiero Agrario del
Banco de la Republica en 1966) que se dirigi6 fundamentalmente a la
financiaci6n de cultivos comerciales (del sector moderno), como el algod6n,
arroz, cana de azucar, sorgo, etc., todos elias tipicos de la gran explotaci6n
agricola capitalista. Par su parte, tanto los pequenos productores agrtcolas,
como los cultivos a ellos asociados (panela, frijol, yuca, maiz, etc.) s6lo
participaban en un minimo porcentaje en la asignaci6n del credito
institucional para el sector agropecuario.

En efecto, los cultivos del sector "tradicional" y "mixto"/Ill que
durante la decade del sesenta representaban mas del 700/0 de la superficie
cultivada y alrededor del 600/0 del valor de la producci6n agricola, sin
contar cafe, s610 recibieron entre 1967 y 1973 el 12.1% del credito

9. Entre 1962 Y 1970 no se alcanza a efectar ell.O% de IIIsuperficie CUYIIestructura de
propieded conetituirta objeto de Refonna Agraria.

10. VaUejo, M., Jorge. Problemea del Metodn en el Estudio de la cueetion Agraria. En:
EI Agro en el Desarrollo Hist6rico Colombiano. Punta de Lanza. pilg. 95.

11. En los que ae presenta algdn grado de desarrollo empresarial moderno en
"convivencia" 0 competencia con agricultores tradicionales de tipo parcelario.
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suministrado por el Fondo Financiero Agrario al sector agricola. Entre
tanto, los cultivos del sector moderno recibieron el 87.9010.

Tan elocuentes como las anteriores cifras son las correspondientes a la
relaci6n entre superficie financiada por FFA y la superficie total cultivada,
por sector: en los cultivos "tradicionales" el FFA s610 financi6 entre el 0.1
y el l.DlIlo de la superficie cultivada; entre el 6.1 y el 11.3010, en los
"mixtos"; y entre eI 34.1 y el 59.DlIloen los "modernos". Sin embargo,
entre estos ultimos, cultivos como el algodon, el sorgo y la soya recibieron
financiacion del FFA en mas del90.DlIlode la superficie.

A partir de los primeros enos de la decada del setenta el estado
colombiano abandona definitivamente los "proyectos" reformistas
consagrados en la legislaci6n agraria de la decade del sesenta, y promulga
las Leyes 4a. y Sa. de 1973, mediante las cuales se liquidan (Ley aa.) las
pocas posibilidades legales que aun existian para adelantar acciones de
expropiaci6n de predios rura1es, y se fortalecen los instrumentos de
captaci6n de recursos financieros (Ley Sa.: Fondo Financiero Agropecuario
FFAP) para orientarlos hacia la capitalizaci6n del sector agropecuario
(agricultura capitalista y ganaderia).

EI Fondo Financiero Agropecuario parece haberse constituido en uno de
los Instrumentos de mayor ineideneia en e! proceso de modemizaci6n
tecnologica de la gran explotaci6n agricola, per el hecbo de haber
establecido requisitos sustaneiales de incorporaci6n de tecnologia y
absorci6n de servicios tecnicos como condiciones indispensables para el
otorgamiento del credito. En efeeto, la Ley Sa. estableee como requisites la
obligatoriedad de la contratacion de asistencia tecnica con profesionales
debidamente acreditados ante el ICA, organismo que ejerce la supervisi6n
del servicio; edemas, el ICA determina las variedades de semillas admisibles
en cada cultivo.

4. Periodo 1974-1980

A partir de 1975 el enfasis de la poUtica sufre una importante
modificaci6n. Las condiciones que originaron este viraje tienen que ver con
el desenvolvimiento general de la economla despues de 1974. En efecto, a
partir de los ultimos meses de 1974 hasta bien entrado el ai'l.o 1976, la
economia, y principalmente el sector industrial, se sumerge en una aguda
recesion que toea fondo en 1975.

Entre los factores que desempenaron un pape! determinante en esta
recesi6n interesa destaear los relacionados can la crisis de realizaci6n y las
presiones inflacionarias originadas en los precios de los alimentos
producidos par el sector' 'tradicional" de la agriculture.
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A nivel de la economia mundial, el recalentamiento del auge de la
acumulaci6n de capital en los paises capitalistas mas maduros/121 y la crisis
del petr61eo originada en el boicot de los paises petroleros arabes contra los
palses europeos como "represalia" per el apoyo Que estes ofrecieron al
expansionismo sionista, precipitaron a todo el sistema capitallsta mundial
en direcci6n a la crisis que deio sentir sus primeros slntomas a finales de
1974.

"EI comercio internacional se via restringido, por un lado, por la baia en
la actividad econ6mica y par el otro, par el recargo petrolero que consumi6
de un modo voraz parte apreciable de los recursos de importaci6n de los
paises relativamente mas debiles (Italia, Inglaterra y Suecia), mientras que
los paises mas poderosos absorbian el impacto con mayor 0 menor
dificultad' 113/.

En consecuencia:

"La situaci6n recesiva mundial golpe6la economia colombiana frenando
de manera radical la acumulaci6n. Las exportaciones de manufacturas y
semimanufacturas fueron las mas afectadas y s610 la situaci6n descrita para
productos agricolas/14/ y las circunstancias especiales que recayeron sobre
el cafe, permitieron que los ingresos par exportaciones se mantuvieran en
terminos nominales al mismo nivel de 1974, aunque en terminos reales hubo
una reducci6n de la capacidad para importar cercana a un 100/0 (Idem.).

Por su parte, a nivel del mercado interior, la politica agresiva contra los
salarios desatada durante 1970-1974 debi6 conducir a un reforzamiento de
las tendencias al estancamiento de la demanda intema que limit6 las
posibilidades de contar con una estrategia de "reabsorcion" con base en el
mercado interior, aprovechando la acelerada absorci6n de empleo
registrada durante los anos del auge (1970-1974).

Ahora bien, si a nivel de la economla las casas se presentaban
desfavorables para la aceleraci6n de la acumulacion de capital, a nivel de las

12. Con sus consecuenciae derivadas del mantenimiento prolongado de situacicnes
eercenea al plene empleo: etses en eelence y precloa de las meteriae primes.

13. Kelmanovitz. Auge y receso. peg. 134.

14. Las bajaa no fueron tan protuberantes en los renglones egricolas. por una parte,
porque la situacion anterior habla eidc de equilibrio tan profundo que no se etceoeo
a llegar a una snueeon clara de abundancia de oferta agricola y, por otra parte, los
pereee sociallatas mantuvieron altos niveles de comprllS de ~tos productos. (Idem.
pag. 135).
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condiciones sociales la situaci6n no era mejor. En efecto, la CriSIS se
encargaria de magnificar los efectos de la ya aguda contracci6n de los
salarios dando lugar a la generalizaci6n de los conflictos sociales expresedos
en las huelgas, en las fabricas y empresas estatales; 10 mismo que en
numerosos pares civicos de alcances locales. Bsta activacicn de las luchas
sociales que amenazaban seriamente (a estabilidad polltica del regimen,
limitaba las posibilidades de continuar reduciendo costos de producci6n con
base en Ia contracci6n del nivel salaria!. Esta reducci6n, en el futuro, debia
apoyarse principalmente en aumentos en la productividad y producci6n de
aquellos sectores que producen los bienes de subsistencia de los
trabajedores.

Par otra parte, la capacidad de absorci6n de empleo de la economla en su
conjunto habia vuelto a mostrar sintomas de decaimiento que, junto con la
aceleraci6n del proceso de "expulsion" de excedentes demograficos,
principalmente del sector de economia campesina, acumulaban factores
socialmente "explosives" en las areas urbanas.

Finalmente, los cultivos de alimentos de consumo directo, tradicional-
mente producidos en la economia campesina, pese a la espectacular alza en
sus precios de mercado, no lograron atraer la inversion capitalista hacia
ellos. Aqui, la disminuci6n de la producci6n de alimentos par la agudiza-
ci6n del proceso de ruina de los productores campesinos durante los ultimos
enos de la decade del sesenta no fue contrarrestad por el desarrollo de for-
mas modernas de explotaci6n y producci6n en los mismos. Por el conrrario,
a medida que las exploraciones campesinas entraban en ruina, 0 sus tierras
pasaban a manos de empresarios rurales, estes, antes especializadas en la
producci6n de bienes de consumo directo (maiz, friiol, yuca, papa, panela,
etc.) son incorporados per sus nuevas duenos a la producci6n de materias
primas para la industria 0 para la exportaci6n (algod6n, sorgo, cana de
azucar, palma afrlcana, etc.). Y son incorporadas a estes cultivos y no a la
explotaci6n moderna de productos de consumo directo en raz6n de que las
condiciones de producci6n y circulaci6n en estes no favorecen procesos de
acumulaci6n de capital y, mucho menos, ofrecen atractivos de rentabilidad
para su explotaci6n capitalista: generalmente son productos perecederos
que no disponen de una adecuada estructura e infraestructura de
comercializaci6n. Por otro lado, la dispcnibilidad efectiva de tecnologia de
producci6n en elias no permite rendimientos competitivos -si no es que su
rentabiIidad no alcanza a cubrir los costos dada la elevada renta de la
tierra- con los de los culnvos tlpicos del sector modemo, explicandose asi,
su paulatino desplazamiento por estes.

Es por esto que durante el decenio 1968-1977 se registra una disminuci6n
en la producci6n y en la superficie dedicada a estos cultivos
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"tradicionales", 10 que provoca la espectacular alza de sus precios en la
decade del setenta.

EI proceso de disminuci6n del area cultivada y de la producci6n de estos
bienes agricolas de consumo directo induce al gobierno en 197&.1977 a
promover la Inversion capitalista en estos renglones para aumentar Sl1 oferta
con miras de detener la loea carrera alcista de sus precios. Se pretendi6,
entonces, obligar a los capitalistas agricolas a traves de la polttica crediticia
a dedicar un determinado porcentaje de la superficie para la cual solicitaba
credito a cultivos de "pan-coger". Esta polltica termina en el mas rotundo
fracaso ante la negative de la burguesia rural a invertir capltales en este tipo
de culuvos, pese a que sus precios experimentaban un acelerado crecimiento
frente a los de los cultivos del sector "moderno".

Asi, tanto las condiciones econ6micas y sociales desatadas por la crisis de
la acumulaci6n como los patrones que adoptaba el proceso de acumulaci6n
en base ala estrategia exportadora, prestan las condiciones para que a partir
de 1975, con el advenimiento de L6pez Michelsen a la presidencia, se diera
un viraje en materia de enfasis en la politica agraria. Surge asi el programa
de Desarrollo Rural Integrado dirigido a promover el desarrollo de la
producci6n y la productividad en el sector "traditional" de la agriculture,
al tiempo que se promulga la Ley 6a. de 1975 que consolida aun mas el
desarrollo de la agricultura por la via de la gran propiedad y desplaza
definitivamente los problemas de tierras de la atenci6n de la politica
agraria.

EI nuevo enfasis de la politica agraria sobre el sector "tradicional" de la
agricultura, materializada en los programas y objetivos del DRI, apunta, en
primer lugar, a inducir la modernizaci6n del sector tradicional de la
producci6n agropecuaria, tal que permita abastecer en cantidades
suficientes y a baios precios los requerimientos de alimentos que plantea el
crecimiento de la economla, atenuando las tensiones sociales que se derivan
de las presiones sobre el salario. En segundo lugar, a servir como
mecanismo de retenci6n de mano de obra en el campo, mediante la
generaci6n de empleo que debe resultar del uso mas "-racional" y eficiente
de los recursos disponlbles (tierra principalmente) al interior de las lIamadas
"areas DRI" .

Tal estrategia de "modernizaci6n" del sector tradicional de la agriculture
lleva Impllcitos, como es evidente, en primer lugar, un proceso de
diferenciaci6n econ6mica y social al interior de la economla parcelaria, que
fortalecerla y transformaria en capitalistas agricolas a las unidades con
control sobre una mayor cantidad y meier calidad de recursos, tales que
esten en capacidad de absorber el "paquete tecnoI6gico" que se difundiria a
traves de los programas especlficos. Asi pues, creditc y tecnclogla serian los
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elementos disolventesde la actual estructura agraria "rradlctonal' y las que
acelerarian la articulaci6n de este amplio sector al mercado interior:
ampliacion de la esfera de circulaci6n de las mercanclas (insumos y
productos) y ampliaci6n de la fuerza de trabajo "llbre" de la propiedad
sabre medics de producci6n.
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