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La economfa campesina:
consideraciones te6ricas

Cuando se empieza a hablar sabre la economta campesina en
Colombia 0 en cualquigr pais de la periferia eapitalista, la compleja
realidad que este tipo de producci6n entrafia, sus particulares rela-
ciones sociales de producei6n y su terce y siempre lIamativa presen-
cia en estas formaciones sociales, suscitan enconadas y contradlc-
torias formas de entendimiento y de aproximaci6n al conocimiento
de su especificidad.

Para hablar de la econcmla campesina nos vamos a referir a ella
como una forma de producci6n que contiene en su interior una
variedad de relaciones sociales que s610existen de manera articulada
y subordinada a otras formas y/o modos de producci6n (1) y que
engloba los productores agropecuarios que se ubican en un
'continuum' que va, sin incluirlos, desde los trabajadores agrarios
sin tierra hasta 10que podrtamos denominar produetores agricolas
propiamente capitalistas. Grafieamente 10podriamos mirar as1:

ECONOMIA CAMPESINA
+ ------------------------- +

Trabajadores Productores agrico-
sin tierra las capitalistas

Esta forma de produeci6n es regulada en su interior por una
16gieade funcionamiento propia, pero en su relaei6n con el exterior,
es decir con la producci6n capitalista u otro modo de produeci6n, se
rige par la 16gieadominante de ese modo de produeci6n.

Lo anterior no nos dice muchc acerca de 10que es la economia
campesina, simplemente nos dice que no es. No es economla
campesina el sector de la produccion agrcpecuaria regido claramente
par las reiaciones capitalistas de produccion, donde se da, de una
parte, la concurrencia de trabajadores sin tierra que venden su
Iuerza de trabajo, y de la otra, un conjunto de propietarios 0
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empresarios capitalistas que la contratan para utilizarla en hacer
producir sus unidades; en fin, es agricultura capitalista aquella en la
cual predominan claramente las categorias ganancia, salario,
plusvalta. como elementos claves de orientaci6n de la producci6n.

1. CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA CAMPESINA.

Avanzando en la precision conceptual de 10 que es la economfa
cam pesina, intentare establecer los principales elementos definito-
rios de la misma haciendo la contrastaci6n con los de la economta
capitalista. Los elementos que se presentan, son a su vez constitu-
tivos de 10 que es la logica propia de la economia cam pesina y nos
permiten introducirnos en la comprension de este universo.

a) En cuanto el objetivo de la Producci6n.

EI objetivc prioritario del productor de la economia cam pesina
no es la acumulaci6n, sino la reproduccion material y social de el y su
nucleo familiar. 10 cual incluye la reposicion de los medios e instru-
mentos de trabajo, 10 que no supone la necesidad de un excedente
asimilable a la ganancia. Lo anterior no descarta, que
eventualmente, se origin en excedentes producto de su trabajo y del
de su familia que se puedan constituir en una especie de 'reserva de
acumulacion' comparable al capital acumulable.

Todo tipo de produccion que se desarrolla bajo la forma capita-
lista. por el contrario, esta imbuida de una 16gica inherente al capital
en su conjunto, que es la 16gica de la acumulaci6n. EI capital requie-
re como minimo la consecusi6n de una ganancia que posibilite la
acumulaci6n y su reproducci6n ampliada.

b) Su relocion. con los mediae de producciOn

Los productores de la economia cam pesina se caracterizan par la
no separaci6n entre ellos y los medias de producci6n. EI productor de
la economta cam pesina tiene control directo sobre los medias de
producci6n (10 cual no necesariamente implica la propiedad juridica
de los mismos), y el producto de su trabajo, por 10 menos hasta
cuando se enfrenta al mercado capitalista (2).

Toda produccicn que se realiza bajo la forma capitalista, como la
que observamos en Colombia en la industria cafiera del Valle del
Cauca 0 en la producci6n de flares de la Sabana de Bogota, se carac-
teriza basicamente por la separaci6n que se produce entre los
trabajadores directos y los medios de producci6n; el trabajador
directc s610 posee su Iueraa de trabajo y se ubica como vendedor de
la misma, que es la que va a incorporar valor al proceso de produc-
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cion, pero sabre cuyo resultado no posee ningun control. Tenemos en
la forma capitalista de producci6n, POf 10 tanto, un conjunto de
individuos que venden su fuerza de trabajo, y otros que contrclan los
medias de produccion y que consecuentemente se apropian de los
resultados del proceso productivo.

c) LaJuerza de trabajo utilizada

La base fundamental del trabajo utilizado en la unidad de
producci6n de la eeonomia campesina proviene del nuclec familiar, y
no es med.iado por la forma salario, ast nominalmente se autoatri-
buyan una 'remuneracicn'. La anterior no niega que en ocasiones
coyunturales de Ia actividad agropecuaria. (siembra 0 recoleccion,
por ejemplo), utilicen fuerza de trabajo asalariada.

Aqui es pertinente sefialar la especificidad que encierra esta
forma de producci6n: que a pesar de disponer de fuerza de trabajo
suficiente (que no utiliza toda en su predio, generalmentel, sin
embargo debe acudir a trabajo extrafamiliar, algunas veces trabajo
asalariado, par las particularidades del proceso productivo agrope-
cuario (3).

Por el contrario, la separacion en la forma de produccion capita-
lista, entre los trabajadores directos y los medios de produccion, crea
la necesidad de la compra de la fuerza de trabajo por parte de los que
controlan los medios de producci6n. Esta compra de fueraa de
trabajo se realiza por medic del salario que permite reproducirla,
pero, como en toda la relaci6n capitalista, bajo esa compra-venta
aparente entre 'iguales' se esta ocultando la extorsion inherente, al
asignarle al salario una detenninada jornada de trabajo.

d} En cuanto a la divisiOn del trabajo

En el interior de Ia economia cam pesina no se presenta una clara
divisi6n social y tecnica del trabajo, ya que las diferentes activida-
des productivas son desarrolladas indistintamente por el conjunto
de los miembros del nucleo familiar. No se presenta la separaci6n
entre el que dirige el trabajo y el que 10 ejecuta, e incluso se puede
decir que no existen actividades productivas claramente asignadas
al hombre 0 a la mujer. Es decir, la diferencia sexual no parece esta-
blecer por sf diferencias en las actividades productivas, ya sea por el
reducido tamafio de la unidad de producci6n 0 porque la tecnologia
empleada no 10demanda: 10anterior no nlega, sin em bargo, el que en
la practice se pueda dar cierta asignaci6n de ~areas a .I!ers~nas
especfficas. pero cualquiera de los miemb.ros del. nUel.€? Iamiliar tiene
la potencialidad de realizarlas por la rmsma simplicidad que estas
tienen.
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Dentro de los procesos de producci6n capitalista, una de sus
caractertsticas fundamentales es la clara divisi6n del trabajo y su
consecuente especializaci6n por actividades productivas. Asi
tenemcs que hay una division entre el trabajc de direcci6n y el
trabajo de ejecucion, divisi6n que es detenninada par la relaci6n de
control 0 no sobre los medios de producci6n; quien tiene el control
sobre los medics de producci6n dirige y quien s610 vende la fueraa de
trabajo. ejecuta la tarea, tarea que en la medida en que se
profundizan los avances tecnol6gicos es mas y mas especializada. En
la producci6n agropecuaria capitalista colombiana esto parece bien
claro: las tareas de administraci6n, de fumigaci6n, de corte. de
ordefio mecanico, del tractorista, exigen cada vez mas operarios
especializados.

e) La Renta de La tierra.

En la economia cam pesina colombiana se presenta la no existen-
cia de la renta de la tierra, entendida esta como el tributo exigido por
el propietario de la tierra como reconocimiento a la propiedad
juridica de la rnisma y que se traduce en la practice en un sobrecosto
adicional sobre los productos. EI productor de la economfa campesi-
na, generalmente propietario de sus medios de produccion, no se
autoatribuye una renta, en la medida en que no hace un 'calculo
econ6mico' como el productor capitalista. La propiedad juridica de
la tierra tiene otro significado para el productor de la economia
cam pesina, el de ser no s610objeto y medio de trabajo, sino mas aun,
su razon de ser como productor independiente. Habria una excepci6n
en los productores de la economia campesina que no son propietarios
de los medios de producci6n (minoritarios en el caso colombiano
como 10 veremos en el Cuadro No.4 de este capitulo), y que deben
pagar una renta.

La produccion agropecuaria de tipo capitalista, puede estar
distorsionada, como en el caso colombiano, por un elemento anonnal
en el proceso mismo, y que permite que una proporci6n importante
de plusvalla social se vaya del bolsillo de los capitalistas, en forma
de tributo, a los propietarios [urtdicos de la tierra, por el simple
hecho de serlo. Se trata de la renta absoluta, distinta de la renta
diferencial 0 sobreganancia adicional originada en las condiciones
especiales donde se da la producci6n. Esta renta absoluta puede por
momentos llegar a incidir sobre Ia tasa media de ganancia y sobre el
mismo proceso de acumulaci6n (4).

f) Las areas de producci6n y reproducci6n

Una de las caracterfstlcas significativas de la economia campe-
sina es la integraci6n y superposici6n de las actividades de produc-
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ci6n y reproducci6n. Diremos, en principia, que la reproducclcn
social haee referencia a la eontinuacion material y social de la estruc-
tura de una sociedad. Es decir, tiene que ver con los elementos
centrales de la produccien: el capital y el trabajo, expresado este en
fonna mas precisa como fuerza de trabajo. La reproducci6n de la
fuerza de trabajo se presenta como la reproducci6n individual y esta
se organiza bajo la fonna de la reproduccion familiar (5).

En la economla campesina, tanto los procesos de produccion
como los de reproduccion. se desarrollan fundamentalmente en el
mismo ambito especial, la unidad de producci6n, la cual contiene la
vivienda, entendida esta a su vez como el centro de la reproducci6n
individual y familiar en sus dirnensiones biolegica, fisica y social).
Esta conjunci6n de actividades productivas y reproductivas explica
la presencia de actividades productivas de tipo artesanal tendientes
a producir bienes para su propia reproducci6n y aan para la repro-
ducci6n de algunos instrumentos de trabajo; es eomnn encontrar en
la econom1a cam pesina colombiana sistemas artesanales para 1a
siembra de granos, palas y azadones de fabricaci6n artesanal, etc.

En la producci6n capitalista, la tendencia es a fraccionar estos
dos procesos (producci6n y reproducci6n) y en la medida en que la
fuerza de trabajo es considerada una mercaneta que se compra con el
salario, se pretende que este pague los medios reproductivos que se
producen y se pueden adquirir como mercanc1as (el denominado
consumo individual], y/o que el Estado, como expresi6n del capita-
lista colectivo asuma, ya sea mediante Ia redistribuci6n forzosa de
cuotas salariales 0 a costa del mismo fonda de acum ulaci6n del
capital, la responsabilidad de los bienes de consume colectivo.

g) La tecnologia

Las particularidades del proceso de producci6n en la econom1a
campesina (necesidad de intensiva explotaci6n de su parcele, dis po-
nibilidad abundante de mana de obra, etc.) conllevan a que la misma
opte par tecnolog1as de producci6n en las cuales el usa del recurso
fuerza de trnbaio sea abundante, es decir se tiende a desarrollar y10
asumir tecnologias con una alta relaci6n de cantidad de trabajo por
unidad de producto. All1 se hacen carrera las tecnologias que
conllevan preparaci6n del terreno, siembra, desyerbe, recoleccion de
tipo manual y, generalmente, se adoptan cambios tecnol6gicos en
campos que no afectan la anterior situaci6n, como son las semillas
mejoradas,la utilizaci6n de abonos qu1micos, etc.

En la producci6n agraria capitalista, can su tendencia inherente
a acrecentar 0 mantener la tasa de ganancia, se entra en un proceso
de aumento de composici6n organica de capital, de remplazo de
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trabajo vivo per trabajo acumulado. Hacen carrera, por
consiguiente, aquellas tecnologfas que tienden a tener una a,lta
relaci6n de capital por unidad de producto. En la produccion
agraria capitalista en Colombia se hace presente por 10 tanto, el
tractor para la preparaei6n de terrene, la fumigaci6n masiva (en 10
posible aereal, los 'mata-malezas' qufmicos, la combinada para la
recolecci6n y empaquetado del producto, en fin, todas aquellas
tecnologlas que utilizan el minimo de fuerza de trabajo y el maximo
de mecanizaci6n.

hJ La calidad de las tietras

Una earacterfstica muy particular de la economia cam pesina
colombiana es que esta ha sido hist6ricamente localizada en zonas de
ladera, en las vertientes de la quebrada geografia colombiana (6).
Esto crea escollos a una Iacil mecanizaci6n de los procesos produc-
tivos.

La agricultura capitalista en Colombia, por el contrario, se ha
asentado basicamente en las zonas llanas, con tierras generalmente
de muy buena calidad y susceptibles de mecanizaci6n a corte plazo.

2. NIVELES EN EL INTERIOR DE LA
ECONOMIA CAMPESINA.

La economla cam pesina, como ya se precise, no es un todo
bomogeneo: dentro del 'continuum' meneionado se encuentran 10
que podriamos denominar 'Niveles', que pueden, a su vez, responder
a fonnas heredadas de las mutaciones que va teniendo la economia
cam pesina. Podemos entender como tales 'Niveles' al subconjunto
de productos agropecuarios que, edemas de reunir las caracteristicas
generales ya mencionadas que los haeen parte de la economfa
cam pesina, tienen especificidades en una 0 varies de sus caracterfs-
ticas y por 10 tanto un paquete de problemas y reivindicaciones
espec1ficos.

Como elementos que coadyuvan a ubicar los diferentes 'Niveles'
tenemos: los resultados de la actividad economtea, los objetivos
asignados a Ia unidad de producci6n, Ia utilizaci6n de la fuerza de
trabajo disponible a nivel familiar, la relaci6n de Ia parcela con los
diferentes tipos de mercados capitalistas, el tipo de tecnologia
empleada, el tamaiio de la parcela.

De acuerdo con las finalidades de cada analisis se pueden esta-
blecer mas 0 menos 'Niveles', con mayor 0 menor grado de afina-
miento de los mismos y con mas 0 menos variables en consideraei6n.
En este trabajo me limito a seiialar dos grandes 'Niveles' dentro de
la economia cam pesina.
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El primer 'Niver I que denominaremos en 10 sucesivo Ia
Economla Cam pesina Mercantilizada, esta Iormado par aquellos
productores agropecuarios cuya unidad de producci6n les permite,
par 10 menos, reproducir material y socialmente el nuclec familiar,
basicamente con el producto de la parcela. Es declr, reproducen su
fuerza de trabajo y la del nucleo familiar, igualmente puede reponer
sus instrumentos de trabajo e incluso algunos pueden lIegar a
generar excedentes producto de la actividad de la parcela y lograr
que este, eventualmente, llegue a ser una especie de fondo de acumu-
lacion que en un momento dado pueda transformarlos en productos
de tipo capitalista.

En la economia cam pesina mercantilizada tenemos, entonces,
Unidades Productivas con las siguientes caracteristicas:

Tienen como objetivo de su actividad la obtenci6n de un exceden-
te (no importa que en ocasiones no 10logren):
el resultado de su actividad econcmica en el predio les permite,
por 10menos, la reproducci6n a partir de su producido y eventual-
mente la generaci6n de excedentes:
generalmente no venden fuerza de trabajo al mercado 0 10hacen
ocaslonalmente:
producen para el mercado, y si bien autoconsumen hay siempre
un excedente para vender;
son demandantes permanentee u ocasionales de insumos agrtco-
las y de credito.

EI segundo 'Niver que denominaremos Economia Campesina de
Subsistencia. En la medida en que consideramos que una buena
proporci6n de los productores agropecuarios a quienes la unidad de
producci6n no les produce 10 suficiente para la reproducci6n del
nucleo familiar y por 10tanto deben acudir como forma prioritaria de
obtener su reproducci6n, a los ingresos provenientes de otras fuentes
fuera de su parcela, en 10 fundamental el trabajo asalariado,
encontramos, entonces, a un sector de productores que estarian en
peligro de dejarlo de ser para transformarse en asalariados agricolas
de tipo permanente. Un potencial de reserva para incrementar el
proletariado agricola en el corto plazo.

Las Unidades Productivae de esta economta campesina de sub-
sistencia tendrian las siguientes caracteristicas:

tienen como objetivo de su actividad la reproducci6n de la fuerza
de trabajo del nucleo familiar;
el resultado de su actividad productiva no les permite alcanzar la
reproducci6n y por 10tanto deben vender en forma relativamente
pennanente su fuerza de trabajo:
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generalmente no tienen una producci6n para el mercado, solo
autoconsumen;
no demandan insumos agropecuarios y tampoco utilizan credito
para su actividad de producci6n.

El Cuadra No.1 "Niveles en el interior de la economfa campesi-
na" complementa con una vision grafica esta caracterizaci6n de los
dos 'Niveles' en la economia campesina.

3. LA ECONOMIA CAMPESINA Y LA ECONOMIA
CAPITALISTA.

El titulo de este aparte parece dar en principia la sensaci6n de
que estamos hablando de dos cosas completamente independientes
que eventualmente se relacionan. En la realidad esto no se da en esta
forma, ya que DO es posible, sino en el ejercicio de abstracci6n te6ri-
ca, hablar de economla campesina como de alga 'puro'. como alga
'incontaminado' por el capital. IDS cuando vemos que existe una
nueva economia campesina mercantilizada, que combina la logica de
la produccicn familiar con cierta logica del capital, es decir, combina
la racionalidad capitalista y cam pesina, 10 que Ie permite, simulta-
neamente mantener las caracteristicas familiares y acumular un
limitado volumen de excedente monetario asimilable al capital (7).

Las formaciones sociales capitalistas dependientes, como la
colombiana, se conforman a partir de la interrelacicn dialectica, que
contempla su reproducclon simultanea, entre formas de produccion
regidas claramente por las leyes capitalistas y form as de producci6n
que podemos denominar no capitalistas, dentro de las cuales se
ubica a nivel de la producci6n agropecuaria la que hemos
denominado economia cam pesina.

Sobre la coexistencia de formas de producci6n, Victor M.
Moncayo anota: " ...el sistema capitalista no elimina plenamente las
formas productivas atrasadas 0 que podrian considerarse como no
capitalistas, pues no todos los bienes y servicios posibles y
necesarios como condiciones materiales de la produccicn son
producidos, en una sociedad concreta y en una coyuntura espectfica,
por unidades capitalistas del mas alto grado de composici6n
organica, pues hist6rica y socialmente tales bienes y servicios
aunque potencialmente pueden ser asumidos por elias, efectiva-
mente no 10 son, dadas las mejores condiciones de valorizaci6n que
ofrecen las ramas correspondientes a otros productos" (8).

Estas formas de producci6n son mantenidas por el capital. se
reproducen y en algunos casos se incrementan, esencialmente
porque son funcionales al desarrollo del capital en estas realidades.
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Pero esta funcionalidad lleva a su vez inherentes elementos de dis-
funcionalidad que tienden, ya sea a la destrucci6n 0 autodestrucci6n
de la economfa cam pesina 0, simultaneamente, a su recomposici6n y
reproducci6n.

a} La Funcionalidad.

La funcicnalidad de la forma de producci6n economia cam pesina
en el conjunto de la econom1a capitalista radica basicamente en
cuatro aspectos, aunque en formaciones sociales partlculares puede
haber elementos adicionales que hagan mas necesaria esta relaci6n.
Estos aspectos son:

1" la transferencia de valor de la forma de producci6n campesina al
conjunto de la economia capitalista:

2- la contribuci6n a la necesidad del capital de ensanchar la esfera
del mercado:

3- la posibilidad de contribuir a atenuar el efecto negativo de la
renta de la tierra sobre la tasa media de ganancia;

4- el volumen de empleo productivo y10 ocupaci6n generado.

1- En una producclon de tipo capitalista, "Ja ganancia tiene
como fuente de trabajo excedente (gratuito) de los asalariados que
participan en la producci6n de mercancias, sobretrabajo que crea un
valor excedentario y una plusvaUa en favor de los capitalistas" (9).
Pero se producen procesos de transferencla de valor, ya sea entre
empresas de una misma rarna de producci6n pero de distinta
composici6n organica, cuyo efecto es una diferenciaci6n de las tasas
de ganancia particulares y cuyo origen esta en las diferencias de
valores unitarios (junto a la existencia de un precio de venta comun
equivalente al valor medio unitariol. Igualmente se producen trans-
ferencias de valor entre ramas de producci6n que tienen por objeto
un proceso de igualaci6n de las tasas medias de ganancia de cada
rama industrial (conocido como la perecuaci6n de la tasa de
ganancial. y que se originan en la tendencia a redistribuir la
ganancia global entre las diversas ramas de producci6n, proporcio-
nalmente a los capitales invertidos en cada una. Igualmente se
producen transferencias de valor entre ramas de producci6n
desigualmente protegidas.

La economta cam pesina como forma de producci6n no capitalista
es, sin embargo como hemos visto, productora de mercanc1as y por
10 tanto el trabajo de estos productores es originario de valor y de
ingreso. "pero este valor y este ingreso no se descomponen en
valores correspondientes y valor excedentario, en capital variable y
plusvalia". Jacques Gouverneur es claro en el analisis de este
aspecto cuando anota que "Ia finalidad de la producci6n de mercan-



103 Economia campesina

cias no capitalista no es 1a valorizaci6n de un capital y Ia obtenci6n
de una tasa de ganancia ... La finalidad (de esta produccion} es la
obtencion de un ingreso destinado a la compra de valores de usa
concreto (medios de producci6n y medias de consume]". Evidente-
menteestas sumas sustraidas para la compra de medias de produc-
ci6n no son un capital constante que deba reportar una tasa de
ganancia dada, sino que constituyen un gasto que se debe recuperar.

Ahara bien, l.como se explica la transferencia de valor de la
economia cam pesina al conjunto de Ia economla capitalista? l,En Ia
medida en que parte del ingreso creado por estos productores, es
perdido por eUos y va a acrecentar la masa de plusvalfa creada, para
dar origen a una nueva ganancia global; porque "en ausencia de
productores no capitalistas, la plusvalia global es igual a la ganancia
global". En el caso de este tipo de producci6n no capitalista. elltmite
de esa transferencia de ingreso esta dada por la obtenci6n de un
ingreso minimo que, como bien 10anotaba Marx, puede llegar, en Ia
situaci6n de la explotaci6n de los campesinos parcelarios, "basta el
limite estrictamente Iisico" (10).

En resumen, esta transferencia de valor se opera (desde la
economia cam pesina hacia el conjunto de la economta capitalistal
por via del intercambio de mercancias que pueden ser: a) del mismo
tipo de las producidas a nivel capitalista, en cuyo caso operarta una
transferencia de valor similar a la que se produce entre dos empresas
capitalistas de la misma rama industrial pero con diferentes niveles
tecnol6gicos; b) mercanclas diferentes a las producidas a nivel
capitalista en las cuales se transfiere una proporcion de valor creado
no remunerado, originado en la sobreexplotacion de la fuerza de
trabajo de la familia cam pesina.

Igualmente la economta cam pesina garantiza una oferta
constante de fuerza de trabajo barata a1capital agrario, en la medida
en que el valor del salario asignado no necesariamente debe
reconocer los costos de reproducci6n de esta en su totalidad, ya que
estos costas son influidos par la mayor a menor importancia que
tenga la producci6n domestica de medias de existencia, que van a
incidir directamente sabre el valor de la Iuerza de trabajo y sobre la
tasa de plusvalia, y que es la otra fuente explicativa de la transferen-
cia de valor en la medida en que Ia propia parcela con su escaso
producido esta coadyuvandc a su propia reproduccion, independien-
te del salario asignado. En la venta de la fuerza de trabajo tenemos
entonces Ia otra fuente de transferencia de valor.

Esta articulaci6n-relaci6n de la economia capitalista con la forma
de producci6n economta cam pesina se materializa a traves del
mercado, que a su vez obra como uno de los mecanismos reguladores
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del ingreso campesino. Nos encontramos con cuatro tipos
fundamentales de mercados, a traves de los cuales se da esta transfe-
rencia de valor:

a) Mercado de bienes agricolas. EI formato a partir de la oferta de
productos originados en las parcelas de la economla cam pesina
y su demanda respectiva. En este mercado la economta campe-
sina como un todo aparece como oferente de bienes:

b) Mercado de bienes industriales. De una parte. el mercado con-
formado a partir de la oferta de insumos agropecuarios suscep-
tibles de ser utilizados en el proceso productivo y, de otra, el
originado a partir de Ia oferta de productos manufacturados
necesarios para la reproducci6n de la fuerza de trabajo del
productor de la economia cam pesina y su familia complemento
a los que el produce en su propio predio. En este mercado de
bienes industriales, la economfa cam pesina en su conjunto
aparece como demandante de estas mercancias;

c) Mercado de capitaL Aquel originado a partir de la generaci6n
en el productor de la economfa cam pesina, de la necesidad de
incorporar a su unidad productiva 'paquetes tecnol6gicos' que
Ie demanden ciertos requerimientos de 'capital de trabajo'. Esto
produce. obviamente, que la economfa cam pesina se transforme
en un demandante neto de recursos de capital (fundamental-
mente para inversiones de corto y mediano plazo); esta
demanda es cubierta por prestamistas extrabancarios 0 por el
mercado bancario institucional;

d) Mercado dejuerza de trabajo. EI que se origina a partir de los
requerimientos de la producci6n capitalista de fuerza de trabajo
asalariada por sus procesos productivos y que se intensifica en
el campo en la medida en que el capital penetra mas en la
producci6n agropecuaria; frente a este mercado la economla
campesina obra como oferente de la mercancta fuerza de traba-
jo que tiene disponible.

2- La contribuci6n a la necesidad del capital de ensanchar la
esfera del mercado, Ia expansi6n del capital, requiere penetrar todas
las esferas de la producci6n y aun de la reproducci6n para volver
realidad en ellas los mercados potenciales que allf exlstan y
consecuentemente realizar en los mismos una parte cada vez mas
importante de sus mercancfas. La economla cam pesina tiene en su
interior un potencial mercado de bienes de con sumo, de insumos
agropecuarios y financieros, que se puede ir haciendo realidad en la
medida en que se introduzca paulatinamente la especializaci6n en la
producci6n dirigida aI mercado, con los consiguientes requerimien-
t05 de la tecnologfa existente en el mercado (intensiva en 1a utiliza-
ci6n de insumos qufmicos y 16gicamente de capital de trabajo para
financiaresos 'paquetes tecnol6gicos' (11).
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Aparece aca un elemento del debate te6rieo acerca de la confor-
maci6n del mercado interne. En el desarrollo clasico del capitalismo
(especialmente en el easo de Inglaterra estudiado por Marx), se
supone que mediante la descomposici6n de Ia economia cam pesina se
logra ese cometido de ampliar el mercado interior. Sin embargo, por
las particularidades de la penetraci6n del capital en las formaciones
sociales perifericas, es a traves de la articulaci6n y la reproducci6n
de estas Cannas de produccion no capitalistas en su interior, al
convertirlas en demandantes de la economia capitalista, como es
logrado este objetivo por el capital y no mediante la descomposici6n
que generaria no proletarizaci6n sino pauperizaci6n y, por 10 tanto.
ninguna incidencia en ese mercado interno.

3- La posibilidad de contribuir a atenuar el efecto negative de la
renta de la tierra sobre la tasa media de ganancia, - una de las
caracterlsticas de la economla cam pesina (en el caso colombiano, por
10 menos, es c1aro)-, es la no existencia en su interior de 1a renta de
1a tierra. La renta dentro de la economia capitalista se puede llegar a
constituir en un elemento distorsionadcr del proceso de producci6n
capitalista al quedarse con un porcentaje de plusvalia social mas 0
menos importante por el simple hecho de la propiedad juridica de la
tierra. Ahora bien, podemos afirmar que el sistema capitalista en
una fonnaci6n social dada puede utilizar medios que Ie permitan
atenuar este proceso de drenaje de plusvaUa social y uno de estos
medias evidentemente es el mantenimiento de Iormas de produccion
como la economta campesina que no contemplan este tributo
anormal para los propietarios del suelo. A los interesados en profun-
dizar este particular aspecto, los remito al texto de Moncayo y Rojas
"Produccion Campesina y Capitalismo" ya resefiado. donde amplia-
mente 10analizan.

4- La economla cam pesina demanda un considerable volumen
de trabajo para sus actividades productivas y reproductivas, que no
siempre podria considerarse 'empleo productive': es decir, puede no
ser estrictamente indispensable al proceso de produccion mismo de
acuerdo con la norma social que identifica el trabajo como prcduc-
tivo y 10reconoce como tal. pero 51genera ocupaci6n. Esta demanda
de trabajo evidentemente incide sobre los flujos rnigratorios, hacia
los centros urbancs, de una fuerza de trabajo no susceptible de ser
enganchado en el corto plaza por el capital, que ina a engrosar el
ejercito laboral de reserva convirtiendose pctencialmente en
elemento social explosive.

AM podrfamos afirmar, que la economla cam pesina cum pie en
cierta medida un papel de funcionalidad polttlca en el conjunto del
sistema capitalista, porque si bien la economia cam pesina es
tradicionalmente una fuerte expulsora de fuerza de trabajo
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excedente para 105sectores capitalistas, esto como un mecanisme de
autodefensa, al ejercerse sobre ella una acci6n (programa de
desarrollo rural, de reforma agraria, por ejemplo), puede regular el
volumen de fueraa de trabajo ofrecido, generando posibilidades de
ocupaci6n en su interior. Es decir la economia campesina puede ser,
dialecticamente, expulsora 0 contenedora de fuerza de trabajo segun
se ejerza 0 no sobre ella una determinada acci6n par parte del
capital, directamente a a traves del Estado como su expresi6n
colectiva.

b) La descompoeicwti y recomposici6n de La economic ccmpesma.

Si partimos de la relaci6n de 'Intercambio desigual' que media la
articulaci6n de la economta cam pesina con el conjunto de la
economia capitalista, constatariamos que se da un proceso de
cambio de no equivalentes y por 10 tanto una transferencia de valor
de la primera hacia la segunda, que deberia llevar a la extinci6n de la
economta cam pesina. Pero en el interior y en el exterior de la
economia campesina se desarrollan simultaneamente procesos de
autodefensa, de reconstrucci6n y de recomposici6n; los Internos
generados por la dinamica interne de esta forma de producci6n y los
externos basicamente mediados por el capital en su expresi6n
colectiva, el Estado, para contribuir a mantener esta forma de
produccion.

Dentro de los procesos internos que bemcs denominado como de
autodefensa 0 de auto-recornposicion, podemos sefialar:

la autoexplotaci6n de Ia fuerza de trabajo hasta Hmites extremos
(si es precisol. que permitan, sin embargo, la consecuci6n del
mfnimo vital para sobrevivir: .
la venta parcial de la fuerza de trabajo familiar al exterior de la
unidad productive, que permita obtener ingresos adicionales para
apuntalar la economla de la unidad productiva;
la expulsion de fuerza de trabajo del nucleo familiar, excedentaria
y que pueda atentar contra la estabilidad de la reproducci6n
econcmica del mismo; este proceso de expulsion se concretiza
fundamentalmente a traves de la salida de algunos de los hijos:
la producci6n de tipo artesanal de bienes y servicios coadyuvan-
tes al proceso de producci6n y reproduccicn. es decir productos de
consumo, vestuario, calzado, vivienda, droga, algunos instru-
mentos de trabajo, fertilizantes, etc.
el asumir, en ciertas ocasiones, estrategias productivas que se
pueden considerar como conservadoras 0 como defensives, dentro
de las cuales se destaca fundamentalmente la de los denominados
cultivos asociados 0 policultivos;
el precio de la tierra, que en ciertas zonas de economia cam pesina
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no corresponde a ninguna realidad del mercado de tierras, sino
mas bien a un mecanismo de defense, donde la cotizacicn de Ia
tierra s6lo tiene un valor simb6lico, relacionado con 10 que
representa esta para 1a existencia misma del productor de la
economla cam pesina y no con los precios del mercado, colocan-
dola, en la practlca, Iuera del mercado de tierra;
Iinalmente, las estrategias de organlzacion, que van desde las
Iormas simples de cooperaci6n en labores productivas, pasando
por formes mas complejas de asocio para actividades productivas
y de comercializacion, basta los intentos de organizaci6n de los
productores de la economia cam pesina como una fuerza economi-
ca. social y aun politica.

Los procesos externos a la economta cam pesina, liderados por el
Estado en su gran mayoria, tienen que ver con el mantenimiento y/0
reproducci6n de esta fonna de producci6n, no pennitiendo su
conversi6n en productores capitalistas y frenando tambien su
pauperizaci6n. EI capital en su conjunto, a traves del Estado
capitalista, utiliza multiples mecanismos para intentar mantener
esta situaci6n de equilibrio 0 de estimulo 0 desestfmulo segun las
circunstancias: podemos mencionar algunos:

pcliticas de asignaci6n de tierras, tendientes a recomponer el
sector de productores de economla campesina y el establecimien-
to de ranges de tenencia adecuados a la disponibilidad de fuerza
de trabajo de la familia cam pesina; en Colombia el INC ORA
denomin6 estas como Unidades Agrtcolas Familiares;
programas de eatfmulo a la economia cam pesina (0 de desesti-
mule) tendientes a fortalecerla, reorientarla, mantenerla,
actuando sobre variables tales como la tecnologia, el credito en
fonna subsidiada, la organizaci6n cam pesina, la dotaci6n de
infraestructura ffsica y social. Las politicas de Desarrollo Rural
Integrado y de Alimentaci6n y Nutrici6n, en desarrollo en
Colombia y otros patses del Tercer Mundo y promovidas por el
Banco Mundial y la FAO, son claros ejemplos de este tipo de
intervenci6n; (12)
el mecanismo de los precios agricolas, por medio del cual el
Estado interviene directamente, (fijando precios de sustenta-
cion, 0 mediante mecanismos reguladores de precios como las
importaciones 0 las exportaciones), 0 indirectamente, a traves del
diseiio de la politica de comercializaci6n y con los estimulos 0
desesUmulos coyunturales que sean necesarios. Este mecanismo
de precios agrtcolas, del cual el productor de la economia campe-
sina deriva 10 central de su Ingreso. pennite de una parte frenar
las posibilidades de acumulaci6n de estos productores y su trans-
fonnaci6n en productores eapitalistas, e igualmente, de otra,
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garantizarle un ingreso de subsistencia que penn ita su eontinui-
dad en el tiempo, como productores:
la especializaci6n de la produeci6n, que la orienta hacia cultivos
no asumidos en ese momenta hist6rico por la producci6n capita-
Iista para poder darle asi un tratamiento diferenciado. Esto no
quiere decir que los cultivos asumidos por la economia cam pesina
sean siempre los mismos 0 que haya cultivos vedados para la
producci6n capitalista. No, se trata de decir que en cada
momento, el capitalorienta la producci6n de la economia campe-
sina hacia ciertos cultivos ya sea para que esta los asuma en su
totalidad 0 parcialmente; por ejemplo, dentro de las politicas
DRI-PAN en Colombia, se da una clara intenci6n de orientar la
producci6n cam pesina hacia cierto tipo de cultivos, en este case,
los de consumo masivo directo. Igualmente hay trabajos de caso
como los que ha venido realizando Gustavo Mejia sobre la zona
productora de panela conocida como la Hoya del Rio Suarez en
los Departamentos de Boyaca y Santander (Colombia) que
evidencian c6mo el capital orienta 0 reacomoda la economta
cam pesina para que Ie sea mas funcional: en este case, se busca
ese reacomodo, por via de la integraci6n de la economia campe-
sina para que estos productores dejen de producir panela en esta
zona y se transfonnen en proveedores de caiia para el ingenio
panelero en inicio de operaci6n, cumpliendo asi un papel mas
funcional para los productores de aaucar y de Iicores (13).

Por ultimo, mencionare las politicas de subsidio del Estado a
esta forma de producci6n. Los subsidios pueden ser directos
(como los prestados en Colombia a traves del programa de distri-
buci6n subsidiada de alimentos del PMA - Programa Mundial
de Alimentos de Naciones Unidas-c para los pequeiios produc-
tores del Programa ORI de menos de 5 heetareas, como fonna de
coadyuvar a su proceso de mantenimiento; este subsidio, en las
areas DR!, aleanz6 durante los aiios 1980-1981 la cifra de
23'838.000 pesos colombianos). Estos subsidios tam bien pueden
ser en forma indirecta a traves de las tasas de impuestos, las
tasas de Interes, las moratorias sobre los creditos 0 los lntereses,
las compras preferenciales 0 los creditos subsidiados de 'panco-
ger'. (Un program a de este tipo se desarroll6 dentro del Progra-
rna ORI-PAN y cubri6 durante los aiios 1979-1981 a 24.299
productores en 14 Departamentos, a los cuales se les otorg6 credi-
tos por un total de 292'813.000 pesos colombianes: dicho credito
tenia un subsidio en 1a tasa de interes del 6010para cada
eampesino) (14).
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4- LA ECONOMIA CAMPESINA EN COLOMBIA

a) Evolucwn Hist6rica.

La forma de producci6n conocida como econom1a cam pesina
parece tener la particularidad de encontrarse, en la historia
colombiana, articuJada con diferentes tipos de formas y/0 modos de
producci6n, dentro de un proceso dialectico de resquebrajamiento y
recomposicicn de manera modificada, en el cual entran en juego
pennanente mecanismos de descomposici6n y de autodefensa 0
reconstruccion. Si bien esta hip6tesis amerita estudios mas espect-
ficos para su total verificaci6n, se cuenta con ciertas pistas que
parecen, en principia, darle validez.

Sobre el surgimiento del campesinado pre-cafetero en la provin-
cia de Antioquia, la antrop6loga Lilia Pefia nos dice en las conclusio-
nes de su trabajo: "La existencia de una producci6n orientada al
mercado que se mantiene como elemento constante en el proceso
antioqueiio impide la formaci6n de economias cerradas 0 autosubsis-
tentes. Las caracteristicas histericas particulares que asume el
desarrollo antioquefio marcan la tendencia a una divisi6n interna de
la producci6n, determinada por condiciones de participaci6n en el
mercado mundial: de esta manera los sectores vinculados al
comercio exterior se orientan a la producci6n de las mercanctas con
que participan en ese comercio. Entre tanto, la producci6n para
abastecer el mercado regional se deja mayoritariamente en manes de
los pobladores de menos recursos'

Y mas adelante afiade: "EI surgimiento del campesinado parce-
lario esta estrechamente relacionado con los intereses del sector
empresarial y cum pie una funci6n especffica en el contexto global de
la econcmla antioquefia. Dentro de la division interna de la actividad
econ6mica recae en este sector la producci6n de los alimentos basicos
para abastecer la demanda de la pob1aci6n minera y urbana,
mientras las haciendas se orientan al desarrollo de actividades que
garanticen diversificar exportaciones. Por otra parte, Ja limitada
industria domestica, que se reduce fundamentalmente ala transfer-
maci6n de productos agrteolas para el consumo, es otro factor que
presiona 1a articulaci6n del campesinado pre-cafetero al comercio a
fin de adquirir las mercancias que complementen las exigencias de 1a
unidad familiar" (15).

Lo anterior nos permite afirmar con la autora, que ese campesi-
nado antioquefio fue en cierta medida 'creado' por los grandes
empresarios de la colonizaci6n, como elemento necesario para el
permanente abastecimiento de alimentos con destino a la poblaci6n
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ocupada en Ia mineria y en la ganaderia, actividades estes en las
cuales los empresarios tenian sus inversiones de capital.

Los analistas de la estructura agraria colombiana en las primeras
decadas de este siglo la han caracterizado en una forma dual, la
economia cam pesina y la economia de hacienda. Moncayo y Rojas en
Ia obra ya citada la resumen asi: " .. .Ia economla de Hacienda, donde
grandes extensiones eran explotadas por trabajadores que ocupaban
pequefias parcelas de subsistencia dentro de elias, a cambio de la
prestaci6n de sus servicios, ya sea bajo la modalidad pura de Ia renta
en trabajo 0 de fonnas combinadas de esta renta con la renta en
productos e, inclusive, dinero recibido a titulo de salario, y de otra, la
Ilamada economia cam pesina, adelantada por pequefios propietarios,
en parcelas que pennitian atender rmicamente a las necesidades de
subsistencia y que eventualmente podian arrojar exced.entes que
contributan a un cierto abastecimiento de los nucleos urban os" (16).

Igualmente los conflictos por la tierra en la decada del 30 que
apuntan a la conformacion de unidades de economla parcelaria, se
ubican en el marco de la articulaci6n econornta de hacienda y
economia campesina, en el cuaiia primera requiere fuerza de trabajo
no mediada por la relaci6n salarial; de otra parte, la necesidad del
conjunto de la economia de contener el flujo migratorio, originado en
el proceso de expulsion cam pesina, adicionalmente requiere mante-
ner y ampliar un flujo de bienes alimenticios, por via del mercado de
origen agropecuario (17).

Una buena descripci6n de la economta campesina de ese
momento, conocida como economla parcelaria, es la que nos brinda
Marco Palacios al analizar la economia cafetera colombiana, con sus
caracteristlcas en cuanto a utilizaci6n de fuerza de trabajo, relacion
produccion/consumo, objetivo basico de reproduccion. Dice asi
Palacios: "La base de Ia caficultura cam pesina es la familia y la finca
que forman una unidad inseparable: el trabajo familiar es casi exclu-
sivamente la Fuente de trabajo en la finca y 1aproducci6n de la finca
satisface las necesidades de subsistencia de la familia (social y
culturalmente definidas]. La producci6n depende de la cantidad de
trabajo dlspcnible, de la relaci6n trabajo familiar/area cultivable y
es funci6n del consumo familiar y no de la ganancia. Igual acontece
con la participaci6n en el mercado: la finca produce alimentos para el
autoconsumo (0 cafia y platanos que tambien pueden salir al
mercado) y cafe para el mercado, pero el cafe se intercambia con
otros productos que no se producen, vestuario, tabaco, Iicores, etc.
Los miembros de 1a familia no trabajan fuera de la finca, no
necesitan jornaleros, pero tam poco la finca requiere trabajo
familiar sobre bases permanentes. Finalmente, el bienestar de la
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familia que se define como el equilibria entre la producci6n y el
consumo depende del cicio familiar" (18l.

Tenemos que si bien la economia cam pesina en su modalidad de
economta parcelaria esta desde un comienzo articulada con el
mercado de productos agropecuarios y parcialmente con el de
productos manufacturados, es a partir de la decada de los 60 que se
da el inicio de transformaci6n de las caractertsticas de la economfa
cam pesina, que pasa de 1a forma de economia parcelaria a 1a que
hemos denominado economfa cam pesina mercantilizada (utilizando
la expresion de E. Archetti al analizar los productores de algod6n de
1a provincia de Santa Fe en Argentina) (19). Zamosc en su estudio
sabre la Asociaci6n Nacional de Usuarios Campesinos (ANDCl
intuye esta transformaci6n cuando en sus comentarios finales anota:
"Sobre el contexto de las concesiones estatales y los procesos
econ6micos de los ultimos afios, el robustecimiento de ciertos
sectores parece estar llevando a la consolidaci6n de bolsones de un
nuevo tipc de economia cam peslna. mas estable y mercantilizada,
que va emergiendo sobre las cenizas de la antigua estructura
parcelaria tradicional" (20).

El periodo hist6rico conocido como La Viol en cia, con su carga de
transformaciones econ6micas (movilidad de la tierra, acentuaci6n de
ciertos flujos migratorios, acelerado crecimiento del conjunto de la
economia) y movilidad social que gener6, cre6, Ia base material para
que posteriormente las estrategias de Refonna Agraria en los 60, de
Desarrollo Rural Integrado en los 70 y los esfuerzos en la adecuacion
de los sistemas de comercializacion rural-urbana, junto con las
adecuaciones de todo el aparato estatal agropecuario, coadyuvaran a
la consolidacion del proceso de transfonnaci6n de la economia
campesina que estamos reconociendo hoy dta.

Dentro de esta vision panoramica de las transformaciones dentro
de la economia cam pesina, es pertinente citar algunos apartes de la
Evaluaci6n de Impacto del Programa de Desarrollo Rural Integrado
-DRI- en Colombia, hecha por el Departamento Nacional de
Planeaci6n - DNP-, los cuales son suficientemente claros acerca
de las transfonnaciones que en la economia campesina inician
acciones extern as, como este tipo de programa de desarrollo rural, y
que se expresan en mayor articulaci6n con el mercadc, introduccion
de elementos de la racionalldad capitalista de producci6n que se
combinan con la 16gica de la producci6n cam pesina y que originan
este nuevo tipo de economia cam pesina mercantilizada. Dice asf el
documento del DNP:

"En terrninos generales se observe que los campesinos de los cuatro distritos
evaluados, que han sido beneficiarios en forma direeta. presentan una
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tendencia marcada a incrementar las superficies, no solo explotadas sino el
total de las fincas, mediante el arrendamiento de lotes adicionales a sus
pequefias explotaciones, 10cual constituye el hecho mas frecuente, y, en Menor
grade, a partir de la aparcerta y la compra de tierras.

Se observe que los mayores Indices de utilizacien de la tierra tienen relacien, de
una parte, con los mayores volomenes de credttc disponibles, ya que durante
los alios de ejecucicn del programa, el creditc recibido anualmente por los
beneficiaries directos se multiplico por seis en eI case de los campesinos de
Cordoba y Sucre y por crncc en el de los campesincs del Oriente antioqueiio, en
comparaeien con el promedio recibido entre 1970-76, afic este de Iniciacicn del
programa ...

En segundo lugar y como consecuencia de la situaci6n anterior relaeionada con
el mayor y mas eficiente uso de la tierra y de mano de obra familiar disponible,
con la incorporation de practieas agricolas nuevas y del efecto aunque muy
preliminar de las organizaciones para el mescadeo fomentadas por el
Programa. se demostro que los eampesinca beneficiados en forma directa
obtienen una proporei6n mayor de sus ingresos provenientes de la actividad
agricola)' pecuaria ....

Como norma general estos grupos de eampesincs (los beneficiarios directos del
Programa) estan tendiendo a la explotaci6n intensiva de uno 0 des cultlvos y
como maximo tres, 10cual contrasta con los mayores indices de diversificadon
encontrados en los grupos que no redben credito y asistentia tecnica. Aparen-
temente, esta especializadon tiene como prop6sito incrementar la vinculacion
de los pequeilos productores a la economfa de mercado, a travEls de la venta
cada vez mayor de estos productos. En tOOos los casos, se aprecio que las
pequeilas unidades encuestadas venden una proporci6n no inferior al 6O%del
valor total de la producci6n de la finca ...

La mayor incorporaci6n del campesino a la economla de mercado tambien
pUede apreciarse en otro sentido. Se trata de las compras que ellos realizan en
los mercados locales, no solo de bienes para su sustento diario, sino de insumos
de produccion cuyo consumo se ha incrementado, no 5610como aumento de las
areas explotadas sino tambien de las nuevas pricticas agricolas que se estAn
adoptando en la region y que implican un mayor uso de fenilizantes,
herbicidas, semillas mejoradas, etc." (21).

Dentro de la economia campesina colombiana podemos diferen-
ciar tambien las zonas tradicionales de economla campesina donde
esta ha tenido una presencia en el tiempo y se ha mantenido.
transformandose 0 modificandose pero manteniendo sus caraeterls-
ticas esenciales (los Departamentos mas earacteristicos de este tipo
de economla campesina son Nanno, Santander, Boyaea. Cauea,
Antioquia, Cundinamarca). De otra parte podemos identifiear unas
zonas recreadas de economia campesina, ya sea a traves de
programas de asignacion de tierras del Estado (basicamente los
parceleros del INCORA) 0 a traves de los programas de coloniza-
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cion. de incorporaci6n de nuevas tierras a la frontera agricola nacio-
nal que despues el Estado encuadra y legitima a traves de la titu-
laci6n y apoyos posteriores (es el easo de Arauca. Caqueta, Magda-
lena Media. zonas de la Costa Atlantica, etc.).

A partir de los afios 50 se ha venido dando un fuerte incremento
de Ia producci6n de tipo capitalista en el campo, con la introducci6n
de los avances tecnol6gicos de la 'Revoluci6n Verde' y la mecanlza-
ci6n de las areas susceptibles de hacerlo. Esta penetraci6n del
capital en el campo se puede evidenciar, no s610 en el incremento de
las areas cultivadas industrialmente que pasaron de 270.000 has. en
1950 a 2'700.000 en 1977 (22), sino tambien en Ia participaci6n
creciente de los productos originados en este tlpo de explotaci6n en
la producci6n nacional de exportables y de materias primas con
destine industrial, configurandose de esta manera una cierta espe-
cializaci6n de la producci6n de tipo capitalista hacia estos dos tipos
de actividades fundamentales. Esta penetraci6n del capital en el
campo se desarrolla por la combinaci6n de la tradicional via 'junker',
o sea Ia transformacion de las antiguas economtas de hacienda en
explotaciones de tipo capitalista, con la denominada por A. de
Janvry via 'merchant road', 0 la vinculaci6n a la actividad
capitalista agropecuaria, (sin disponer necesariamente de la propie-
dad juridica de la tierra, mediante el mecanismo del arrendamiento,
por ejemplo), de nuevos agentes capitalistas (funcionarios del
capital flnanciero, militares, profesionales j6venes, funcionarios) que
van a dinamizar este proceso de transfonnaci6n de la antigua
estructura agraria (23).

Sin embargo, 10 anterior no nos indica que se haya dado un
proceso de dicotomizaci6n de la estructura agraria colombiana,
porque al lado de la economfe cam pesina y la producci6n
propiamente capitalista, (desarrollada sobre todo en las zonas
planas de los Departamentos del Valle, Tolima, Huila, la Saban a de
Bogota y los Valles de Ubate y Chiquinquira], se da una clara
presencia dellatifundio tradicional (con predominancia en regiones
de la Costa Atlantica y en las sabanas de los Llanos Orientales),
caracterizado por una economla de transici6n entre las modalidades
dela vieja economfa de hacienda y la producci6n de tipo capitalista.
En esta forma de explotaci6n no hay una utilizaci6n intensiva del
recurso tierra y en la explotacion de la misma se com Dinan Ia utili-
aacion de trabajo asalariado con el antiguo sistema de colonato
(peones asentados en el interior del latifundio y que tributan una
especie de renta en servicios): estos latifundios son dedicados basi-
camente ala explotaci6n de ganaderia extensiva (24).

b) Sobre La magnitud e imporumcia de La economia campesina
colombiama
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La importancia de la economla campesina en Colombia es posible
de detenninar a partir de la consideraci6n de un conjunto de factores
que transcribire a continuaci6n:

1- Por el numero de personas: la importancia tiene que ver primero
con la cantidad de familias allt ubicadas (alrededor de un mill6n
estiman los analistas con base en el numero de explotaciones
agropecuarias] y la cantidad de personas comprendidas. De la
estimaci6n hecha por el Ministro de Agricultura colombiano, la
poblaci6n colombiana actual en zona rural es de 9.6 millones de
habitantes (25) de los cuaIes podemos considerar que alrededor
de 7.5 millones se encuentran en zonas de economfa cam pesina.

2- Por el numerc de explotaciones: para el caso colombiano
podemos considerar que las unidades de producci6n de hasta
20 hectareas caen bajo la categorizaci6n de econom1a campesi-
na, aunque evidentemente esto varia segun el tipo de producto,
la ubicaci6n de la parcela, la tecnolog1a utilizada, etc.: pero esto
nos permite aproximarnos a una cuantificaci6n de la mag ni-
tud de la econom1a campesina colombiana. Los datos del Censo
Nacional Agropecuario de 1970, nos suministran la siguiente
infonnaci6n sobre el conjunto de las explotaciones agropecua-
rias en el pafs y especfficamente en 10 que hemos delimitado
como universe de la economla campesina:

El analisis del Cuadro No.2 nos remite al ya ampliamente estu-
diado problema de la concentraci6n de la tierra en Colombia, que
evidentemente no es el objeto de este trabajo. Pero igualmente
nos remite a otra gran realidad que parece evidenciar el fracaso
del modelo de desarrollo del campo por las vfas 'junker' y
'merchant road': que las explotaciones de mas de 100 has.
acaparan el 67010de la superficie y, sin embargo, segun datos
recientes (26), s610contribuyen con eI49.5%del producto agrico-
la total y en la producci6n alimentos con s610 el 35010de Ia
producci6n nacional.

3- Poria producci6n: igualmente es importante la economfa cam-
pesina por su participaci6n en el conjunto de la producci6n
nacional agropecuaria que se puede detallar de Ia siguiente
manera:

a) una participaci6n bastante significativa en Ia producci6n de
alimentos de consumo masivo directo (el Departamento
Nacional de Planeaci6n la ha estimado en numerosos docu-
mentos en una cifra superior al 50%deI total).
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CUADRONo.2

TOTAL DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

Tamarios de las Unidadcs Producrivas Supcrficie
Explotaciones (Ell has.) No. % (%)

Menos de 5 666.3U5 5~.H 3.7
Entre 5 y menos de 20 271.R55 24.U 9,0
Entre 20 y menos de 50 1(J1.567 lJ,U lJ.lJ
Entre 50 y rnenos de Ion 41.763 3 7 au
Entre 100 Vrnenos de SOU 42.8()7 3.1'\ 26.6
DeSOOy mas 8.394 U.7 40.5

Total ['132.781 WO.L! 1(1).0

FUENTE: Datos procesados por el autor a partir de los datos del Censo Na-
tional Agropecuano de 1970 -DANE-.

En el afio 1982, la participacion porcentual de esta forma de
produccion en el total de la produccion nacional de algunos
de los productores mas importantes, en cuantc al consumo
masivo directo, era la siguiente, segun datos de la Oficina de
Planeamiento del Sector Agropecuario - OPSA- y del
Departamento Nacional de P1aneaci6n:

PRODUCTO PORCENTAJE DE LA
ECONOMIA CAMPESINA

Platano
Fruras
Frfjol comun
Hortalizas
Maiz
Calia para panda
Yuea
Cacao
Trigo

92%
68%
94%
84%
82.5%
90%
95%
75%
80%

b) Una contribuci6n importante en la producci6n de ciertos
insumos industriales (totaliza la producci6n nacional de
Iique, fibra utilizada como materia prima para la producci6n
de empaques y aporta un porcentaje importante de 1a
producci6n de cacao y ajonjoli).
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CUADRONo.3

TOTAL DE EXPLOTACIONES
DE MENQS DE 20 HAS.

Tamuno de las Explotaciones No. Umdades
Productivas

Porcentaje
Sabre el Total

Menos de I ha.
Entre I y menus de 5 has.
Entre5ymenosde IOhas.
Entre IIIy menos de 20 has.

251.262
415.045
155.547
116.306

26.6
44.2
16.5
12.7

Total de menos de 20 has. 938.160 100.0

FUENTE: Datos proccsados per e! auror a partir de los datos del Censo Na-
cional Agropecuario de 1970 -DANE-_

CUADRO No. 4

FORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA

Forma de Tenencia No. Unidades
Productivas

Porcentaje del
Total

Propiedad
Colonato
Aparcer ia
Arriendo
Otrus formas
Mas de una forma

800.779
45.901
90.114
60.425
62.464
73.128

70.7
4.1
8.0
5.4
5.3
6.5

Total 1·132.111 100.0

FUENTE: Datos procesados por el autor a parte de los datos del Censo Na-
cional Agropecuario de 1970 -DANE-.

Este Cuadro No. 4 nos pennite ver con claridad como en
Colombia la forma de tenencia predominante es la propiedad (no
olvidemos edemas que el eolonato no es otra cosa que una propiedad
sin reeonocimiento pleno legal) y esto es valido para todos los niveles
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de propiedad; 10 anterior nos ayuda a dilucidar la incidencia de la
economia cam pesina sabre la renta de la tierra, al poder afirmar que
Ia mayoria de los productores colombianos de la economia campesi-
na son propietarios de Ia tierra.

c) En cuanto a la produccion de cafe. el primer producto de
exportaci6n colomblano, la economla cam pesina tiene una
contribuci6n significativa. En la ponencia sabre Refonna
Agraria en el IV Foro por los Derechos Humanos, se
menciona que en la poblaci6n de cafe participan mas de
200.000 familias de minifundistas (27).

La evoluci6n de la producci6n agropecuaria colombiana en termi-
nos del producto real agropecuario bruto es, en los ultimos 25 abos,
la sigutente, de acuerd.o con los datos presentados por Carlos
Salgado: "i.,creci6 a una tasa promedio de 4.2% entre 1965-1970; al
5.1 %entre 1970-1975; aI4.4%entre 1975-1981 y ya en 1982 se hundi6
en un 1.6%' (28). En 1984 el crecimiento para el sector agropecuario
tue deI2.30loseg6n Informe-balance de fin de ana dado par el Minis-
tro de Agricultura el18 de Diciembre de 1984 y las perspectivas de
crecimiento de Ia actividad agropecuaria, en 1985, son del 3.3%(29).

Los productos que son fundamentalmente asumidos por la
economia campesina colombiana tuvieron. a partir de 1975. un
crecimiento sostenido (este periodo es el mismo de ejecuci6n del
programa DRI-PAN para este sector de la producci6n agropecua-
ria). Esto 10vemos en los Cuadros No.5 y No.6. 8610 presentan una
situaci6n de decrecimiento en su producci6n productos que precise-
mente no fueron estimulados porel DRI-PAN, como son el rique y el
ajonjoli, producto este ultimo materia prima para la industria. Los
productos alimenticios en los cuales ha estado centrad a la acci6n del
DRI-PAN tuvieron un crecimiento Importante, 10 cual nos permite
deducir que esa economia campesina responde positivamente a los
estimulos de producci6n que ejercen sobre ella programas estatales,
como el mencionado, y muestra de esta fonna su dinamismo y el
importante rol que cum pie en la producci6n agropecuaria
colombiana.

c) Cuantiji.cuciQnde los 'Niveles' de la economia campesina
colombiana

En primer lugar y para visualizar a nivel regional la economla
cam pesina colombiana, me permito presentar e1 Cuadro No.7, donde
se muestra, para cada rango de explctaciones, los prim eros ocho
Departamentos en los cuales estas tienen una mayor presencia en
orden de importancia. Esto nos ayuda a ver c6mo hay una gran
concentraci6n de la economia cam pesina en ciertas regiones colom-
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CUADRONo.5

PRODUCCION AGRICOLA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
DE LA ECONOMJA CAMPESINA COLOMBIANA (1975-1981)*

(En miles de toneladas)

PRODUcrO 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Fnnales 375.6 417.9 469.3 4468 498.8 538.1 541.9
PI(itano 1.791.7 1.852.0 1.844.0 2.192.0 2.235.0 2.358.0 2.4()().0
Hortalizas 978.8 1.313.9 1.321.3 1.341.8 I 352,8 1.367.9 l.397.9
FrijoJ comun 62.4 64.1 72.2 72.2 83.6 92.9
Maiz 722.6 883.7 752.3 862.2 870,2 853.6 BRO.O
Cafiu de panela 805.6 833.5 837.6 912.0 935.6 987.8 935.0
Yuca 2.021.1 1.845.7 1.972.6 2.044.1 2.(J81.0 2.150.4 2.150. [
Cacao 21.2 29.2 27.0 31.0 33.0 35.6 38.3
Trigo 38.9 45.3 38.5 37.7 38.1 45.7 62.3
Papa 1.320.0 1.5!5.8 1.608.5 1.995.6 2.065,7 1.726.7 2.006, I

Fique ("") 49.0 42.0 39.6 35.1 34.1 39.U 37.11
Ajonjolf 20.7 20.3 13.0 13.7 20.5 12.1 1\.5

(0) Coincide con el pcricdo de la primera Iasc de los Programas DR I-PAN
( .. ) Producto no financiado por los programas DRI-PAN

FUENTE: Cuadro claborado por eJ autor a partir de 1m;datos suministrados por cl Minis-
tcrio de Agriculture -Oticma de Planeamiento del Sector Agropecuario
OPSA- y citados por Carlos Salgado (29),

bianas, 10cual evidentemente corresponde a procesos hlstericoa de
conformaci6n y localizaci6n.

La cuantificaci6n de los 'Niveles' anteriormente planteados en el
interior de la economia campesina colombiana requeriria un estudio
en esa direcclcn de mayor detalle que el actual y en el que se
combinen y analicen las diferentes variables planteadas. Sin embar-
go, y para tratar de dar una idea de la magnitud de estos dos
'Niveles', hare una aproximaci6n indirecta, a partir basicamente de
la variable Ingresos, con los interrogantes que esto evidentemente
genera.

El documento del Ministerio de Agricultura "Una alternativa
para la organizaci6n campesina" , intenta hacer un ensayo de estra-
tificaci6n por fuente de ingresos del sector agropecuario, a partir de
10 realizado por Kornfeld Leonard para la AID y con base en el
ultimo Censo Nacional Agropecuario y de Pcblacien. Basandome en
los anteriores calculos. he reprocesado estos porcentajes para apli-
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CUADRONo.6

SUPERFICIE SEMBRADA Y VALOR DE LA PRODUCCION
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA ECONOMIA

COLOMBIAN A (1982-1984)

PRODUCTQ 1982 1983 1984
Supcrf. Valor Supcrf Valor Superf. Valor

(J) Prod. (2) (J) Prod. (2) (J) Prod. (2)

Frutales 26.6 4.559.0 28.4 5,043.fi 31.2 5.626,7
Ptatano 358,2 15.435.8 359.8 [7.406. [ 366.9 [7.638.5
Hortalizas 119.2 28.501.6 113.9 27.936.2 116.8 30.216.3
Frfjol corrujn 112.2 3.463.1 112.5 3885.9 109.6 3.805.2
Mafz 636.1 14.1"13.8 582.3 13.626.4 593,0 13.634.3
Carta pari! panela 170.7 16.328.0 176.5 17.323.5 186.2 18,323.4
Yuca 170.9 13.506.6 179.4 14.048.6 183.0 14.569.8
Cacao 77.3 4.136.5 84.6 4.052.5 89.3 4.367.5
Papa 165.2 20.722.8 160.5 21.086.3 160.7 23.749.7
Trigo 45.3 I 142.5 46.3 1.257.2 42.9 958.3
Ajonjolf 12.3 205.7 9.0 140.0 8.3 140,0

FUENTE: Cuadro elaborado par el autor a partir de la informacion ccnsignada en
SAC. "Perspectivas Economicas Generates". Revista Nacionat de Agri-
culture. No. 870. marzo de 1985, pp, 9-49.

(I) Data en miles de bectarcas
(2) En miles de pesos de 1981

CUADRONo.7

UBICACION REGIONAL DE LA ECONOMIA CAM PESINA
EN COLOMBIA

No. De Menos de 1 ha. De 1hasta DeS hasta De 10haste
Orden menosde 5 menos de 10 menos de 20 has.

1 Boyaca Boyaca Boyaca Antioquia
2 Cundinamarca Cundinamarca Cundmamarca Cundinamarca
J Antioquia Antioquia Antioquia Santander
4 Cordoba Santander Santander Boyaca
5 Cauca Naririo Narino Tolima
6 Valle Cauca Cauca Nariiio
7 Nartno Tolima Tolima Cauea
8 Santander Caldas Valle Norte de Strider.

FUENTE: Datos procesados por el autor a partir de los datos elaborados
del Censo Nacional Agropecuario de 1970-DANE-.
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CUADRONo. H

MAGNITUD DE LA ECONOMIA CAMPESINA COLOMBIANA
POR FUENTE DE INGRESOS

No. Unidades ProductivasFuente de los lngresos Porcentajc

De la operacion de Un ida des
Famifiares Agricola 56.n% 524,h10

De la explotacicn de rccuc-
nas parcelas y deljornat 15.\)%

--------
93.1:<16

Subtotal 71.9% 618.426

Principalmente del jomat can
la explotucion de una pequena
parcelu 28.1 % 319734

931-:.160TOTAL lUOW}'"

FUENTE: Datos proccsados par e! autor a partir de los datos de Minagri-
culturu en et documeruo de la rcferencia. (30)

carlos s6lo a los sectores de economta cam pesina y la infonnaci6n
final que es la que se consigna en el Cuadro No.8.

Si confrontamos estos datos con nuestra definici6n de los dos
'Niveles' en la economia campesina, podemos asimilar que al Nivell
(10 que denominamos Ia economia campesina mercantilizada) corres-
ponden los productores que derivan su ingreso tanto de la operaci6n
de Unidades Agricolas Familiares, como de la combinaci6n de explo-
tar pequefias parcelas y vender parcialmente la fuerza de trabajo, 0
sea, e171.90Alde los productores de la economla campesina colombia-
na. El 'Nivel' segundo (que asimilamos a la economla cam pesina de
subsistencia) estaria conformado por e128.1 %de los productores que
fundamentalmente derivan sus ingresos de Ia venta de su fuerza de
trabajo y adicionalmente explotan una pequefia parcela.

Es pertinente anotar igualmente, c6mo Ia economla cam pesina
colombiana suministra un volumen importante de fuerza de trabajo
al mercado de esta mercancta. EI Cuadra No.8 nos permite ver como
eI 44.0% de los productores de Ia economta campesina venden en
forma permanente u ocasional su fuerza de trabajo y esto nos evi-
den cia nuevamente uno de los elementos de la funcionalidad de esta
forma de producci6n con relaci6n a Ia forma de producci6n dominan-
te, la capitallsta.
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NOTAS

1. Dentro del pensamiento marxista hay otra manera de entender el concepto fonna
de produccion Y ell el de un Modo de Produceion susceptible de articular te6ricamente
aunque nunca haya logrado una existencia dominante, ni siquiera una existencia como
alga autOnomo.

2. Esto nos remite a un problema importante en la definici6n de economia
cempesina y es el relative a la autoncmla de que dispone el productor acerca de que
producir Y cuanto producir. que son caracterlsticas fundamentales del pequeno
productor campesino y que 10 diferencia con otras fonnas de production en las cuales el
productor directo s610 ejecuta la labor. Podriamos afirmar que el productor de la
econcmia campesina puede incluso llegar a perder parte de su poder de decision en el area
del como producir (por las nuevas tecnologlas que asuma). pero debe mantener bajo au
control las deetsiones del que producir y euanto producir para que 10consideremos como
productor independiente.

3. En ei case colombiano, eI Departamento Nacional de Planeaci6n en sus
evaluacicnes sobre el DRI nos suministra unos datos ilustrativos al respecto. En el
Distrito Oriente de Antioquia del total de jornales disponihles en el ano por parte del
nucleo familiar, que son 997, s610 utiliza en su predio el 29%y un 6%adicional fuera de su
predio, 0 sea que tiene una disponibilidad de jornales sin utilizer en el ano del 65% y sin
embargo, ese mismo productor utiliza. en su parcela un total de fuena de trabajo propia
(de IIIy de su familial de s610 el 65% y contrata el 350,tJ del total de la fuerza de trabajo
utilizada.

4. Ver al respeeto la amplia disquisici6n sobre el particular hecha en: Moncayo,
Victor y Rojas. Fernando. "Produccion Campeeina y Capitalismo". Bogota, Cinep, 1980.

5. Ver al respeeto el amplio amUisis hecho sobre el problema de la producci6n y la
reproduccion en zonas urbanas marginales en: Evers, Tilman y Muller-Platenberg.
Clarita. "Movimientos barriales y Estado. Lucha en la esfera de la reproduccion en
Amenca Latina". Revista Mejicana de Sociologia. No.2. Abril-Junio de 1981.

6. Osorio, Miguel A.. "Agricultura traditional y moderna en Colombia". Revista
Sodologta Hoy, Vol. 2. No. 1.

Bogota. Enero-Mayo de 1981. Los Cllrnpesinos del sector tradicional tienen bAsicamente
suelos de Clases IV. V, VI y VIII que son suelos de rnenor calidad a los que explota el
sector comercial, que son suelas de Clases I. II y III con mejores condiciones agron6rni-
cas.

7. Ver el excelente trabajo: Astori, Danilo "Campesinado y expansion eapitalista
en la agricultura lalinoarnerlcana". Rev. Comercio Extllrior. Vol. 31. No. 12. Mejico.
Diciembre de 1981.

8. Moncayo, Victor, "A prop6sito del Plan: Reactivaci6n a Reestrocturacion?" En:
Varios Autores. M!a Equidad y mb cambio. Bogota, Cinep, 1984.

9. Sobre eI problema de las transferencias de valor he tornado como texto base de
seguimiento: a Gouverner. Jacques. Elt'mt!llts d'Economie PoUtique Manriste..



Cuadernos de Economia 122

Brusellcs, Ed. Contradictions, 1978; en particular su capitulo VI "La concurrence
capitaliste pour I'appropiation de la pius-value: les schemas de transferts de plus-value".

10, Marx, Karl. "EI Capital". Mejico, Fondo de Cultura Economica. 1982.

11. Es interesante anotar como elemento de dustracion que el programa DRl en
Colombia en el ago 1978, seg{m datos del Departamento Nacional de Planeecien, habia
incrementado el credttc real rectbtdo por usuario en 24.900 y 25.075 pesos colombianos de
1978, en los Distritos de Sincelejo y Oriente Antioqueno respeetivamente; si asumimos
esto como promedio nacional y considera.mos que en la primera Fase del DRl se
atendieron aproximadamente 70.000 campesinos a nivel naeional, tendriamos un
incremento en la demanda de eriidito eereano a los 1.720 millones de pesos colombianos
de 1978, citra que por si sola es importante.

12. Ver al respectc los trabajos de analisis sobre el DRI y el PAN hechos por el autor.
donde se analiza en fonna amplia la relacion de la polttica internaeional eon estos
programas, as! como los objetivos y resultados en la economta campesina colombiana.

13. Mejia, Gustavo. "Un proyectc alternative para hacer frente ala monopolizaclon
de un producto Upico de la pequena produeeien: la Panela. Estudio de casu en
Colombia" En: Varios Autores. Colloque sur la pay88.DDel'iepan:elIUre devll'!oppement
agraire tit projets a1tanatifs ell Amerique LaUDe. Louvain-la-Neuve. Institud d'Etude
des Pays en Developpernent, U.C.L., Ahril, 1984. EI autor realiza actualmente un
trabajo de investigaeien en la misma direccion mostrando claramente la secuencia de
este proceso en la Hoya del Rio Suarez en Boyaca-Santander (Colombia),

14. Departamento Nacional de Planeacion. RealizacioDe8 de los Prugnunas
DRI-PAN, Bogota, Septiembre 3O·0ctubre 1 de 1982.

15. Pena, Lilia. ConfonDaei6n y deslUTOllo del campesino pre-eafetero antioquefto.
Monografla de Grado, U. Naeional, Departamento de Antropologta, Bogota, 1979. La
autora realiza un analisis hist6rieo, a partir del Siglo XIV, de la incidencia de la coloni-
zacion espanola y sus politicas en los procesos de acumulacion originaria de capital en la
provincia de Antioquia y sus ineidencias en la conformacion y desarrollo de la economfa
campesina en esa region colombiana.

16. Moncayo, Victor y Rojas. Fernando. Op, Cit.

17. Ibid. Ver el Capitulo III "La aproximaei6n a la historia de la producei6n
parcelaria" ,

18. Citado en: Gomez Villa, Piedad. "Eeonomia campesina y descomposieion del
Campesinado, Un anaJisis de Fuentes Secundarias". En: Varios autores. CampesiDado y
Capitall8Plo. Bogota. CINEP, 1981.

19, Archetti, Eduanlo. "The Process of Capitalization among Argentinian
Peasants". En: Varios Autores EI Sector Agnuio en Ammca LatiDa. Estructura
economica y eambio social. Estoeolmo, Instituto de Estudios Latinoamericanos de
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