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TNTRODUCCTON

Desde el principio de los aflos setenta, la reformna agraria
ha sido una de 1as mayores preoccupaciones de todos los actores
de Ia vida econômica de Honduras. Llamaba la atenciôn del
observador exterior hasta tal punto que podia ocultar los demâs
problemas del campo. De hecho, tenia cono objetivo acabar con e1
sector tradicional (courplejo latifundio-minifundio) y sustituirlo
por un sector llarnado "conternporâneo" constituido con estructuras
colectivas de produccién (cooperativas o empresas asociativas).
Asi, junto a las grandes plantaciones (bananeras, pero también
azricareras y algodoneras) ilebian de surgir estructuras nodernas
capaces de sacar aI campesinado de su arcaismo. La superioridad
del sector contenporâneo residfa, segirn sus promotores, en el
modelo cooperativo, el cual unia la eficacia de 1a enpresa
colectj.va (juzgada superior a la individual) y la equidad de un
sistena gue no se basa sobre la apropiaciôn privada de los
beneficios creados.

Àsl concebida, se suponla que la reforna agraria iba a
acelerar la evoluciôn de los sistenas agrarios heredados de la
época colonial y a curnplir con las necesiclades del pals: cubrir
con las necesidades alimentarias, suninistrar divisas para el
crecimiento econ6mico y resolver el problema de1 desempleo en el campo.

Falta mucho todavla para cumplir con los objetivos fijados
hace casi 15 aflos. EI propésito de este artlculo es de analizar
en que medida la politica agraria ha logrado o no cumplir con sus
objetivos y de proponer una interpretaciôn de su fracaso
relativo. L,o haremos apoyândose sobre el concepto de sistena
alinentari.a ta1 cono 1o han presentado Solon Barraclough y Peter
Harchetti (S. BARRÀCIOUGH, P. MARCHETTI, 1984) aI explicar eI
funcionamiento de1 sistena alimentario de Ia Cuenca del Caribe.
Concentraremos nuestro trabajo en e1 sector rural de Honduras. Se
tratarâ de describir Ia dinâmica de los diversos sistenas de
produccién de1 campo y analisar 1as consecuencias sobre eI modelo
de accumulaciôn particularmente al nivel de los pequeffos y
medianos campesinos (producciôn de granos bâsicos).

Segûn los dos autores citados, 1a denanda externa proveniente
ilel mercado mundial sirve de motor a 1a econonia nacional, pero
esta misma ilemanda entra en contradicciôn sistemâtica con una
economia canpesina en estancamiento. La accumulaciôn al nivel de
1os pequefios canpesinos estâ trabada por: 1a estructura agraria,
eI crédito usurario, el sistema de eonercializacién, e1 bajo
nivel de inversién en infraestructura y asistencia técnica y Ia
polltica de precios que desfavorecen los campesinos.

As1, ên una primera parte, presentarenos unos indicadores de
Ia eficiencia del sistema alimentario hondurefio en térnrino de
producciôn y pobreza rural. tuego analizaremos su funcionaniento
enfocandonos en 1as estructuras agrarias y las relaciones de
interdependencia que existen entre 1os diferentes sistenras de
producciôn. Finalrnente, tratarenos de evaluar el irnpacto de 1a
reforna agraria sobre 1a transformaciôn de este sistema
alimentario.
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I. EFTCTENCIÀ DEL SISTEMÀ AI.I}IENTARIO IiONDURENO: PRODUCCION AGRÏCOLÀ Y

POBREZA RURAI,

En 1985, la economfa hondurefra sigue siendo caracterizada por
el sistena agro-exportador asi como 1a de 1os paises vecinos de
Centro-Anérica. Àunque el sector agr{cola no representa mâs que
30 t de1 PIB (Producto Interno Bruto), asegura mâs de 75 t tle las
exportaciones totales y 53 t solamente por dos productos, el
banano y el café. Asi que 1a coyuntura de 1a economla nacional
estâ llgada muy estrechamente a 1as fluctuaciones del mercado
internacional d,e estos dos productos.

A pesar de la importancia del sector agricola, las
necesidades alimentarias de la poblacién no estân cubiertas y 1a
situacién no se mejora. Los indi.ces de la producci6n agrlcola y
alinentaria por habitante calculado por la f.Â.0. confirnan este
hecho. Estos inclices sobre una base de 100 en 1969-1971 pasan a
ser respectivanente 85 y 80 en 1982.

EL creciurento de la produccién agrfcola total ha sido muy
alto durante los aûos sesenta: + 5,7 t por aflo. Durante los aflos
setenta y los primeros aflos de los ochenta, 1a tasa de crecimento
anual baja aI : + 1,9 t por afio entre 1970 y 1981, + L,7 t por affo
entre 19?0 y 1984. As1, después de 1970, el creciniento de la
producci6n agrlcola estâ nuy por debajo de1 crecimiento de 1a
poblacién. Entre los dos censos de 1961 y L974, Ia poblaciôn ha crecido
de un 2,'l % por aflo y se estina gue 11ega a un 2,9 t por afio estos
trltimos aflos.

Entre estas cifras generales de producciôn agrlcola, no
diferenciamos producciôn alimentaria y no alimentaria. Tampoco
aparece la producciôn dirigida al mercado interno de La que se
exporta. E1 examen tletallado cle La tasa de creciniento anual del
volumen de cada uno de los productos agricolas principales nos
revela la gravedacl tle 1a situacién.

Cuadro no1: Tasa de creciniento anual de1 volunren de
producciôn agrlcola en e1 periodo 19?0-1985

nalz

sorgo

f rij oI

attoz

+ 1,5 t
- 1,5 t
+ 0,1 t
+ 6,5 \

café + 5,9 t

banano + 0,3 t
pIâtano + 5,8 t

cafla de + 7,0 t
azricar
algodôn + 1,8 t
palna africana+ 14,8 t

tabaco + 5,9 %

Fuentes: Câlculos efectuados a base de datos deI
Banco Central de Honduras
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Âsf, en el cuadro no1 se observa durante el periodo de 1970 a
1986 un estancamiento de la producciôn de frijoles, un
crecimiento nruy débil de1 uralz, dos productos que constituyen la
base de la alimentacién del pueblo. Sé1o el arroz, lluê todav{a
constituye una parte narginal de 1a dieta hondureffa, conoce une
creciniento anual fuerte.

Si consirleramos 1os productos destinados a la exportacién, el
creciniento anual, excepto el tlel banano y clel algodôn, supera
los 5t, ftuy por encima del creciniento tle la poblaciôn.

Cuadro no2 : Evoluciôn de Ia proilucciôn, superficie y
rendiurientos de 1os principales cultivos en eI periodo
t969-L979. Tasa de creciniento anual.

de los
rendinient os

Fuentes: CâIculos efctuados a partir de los datos del Banco
Central de Honduras

Tasa de
crecimiento

Cultivos
tle la

proclucciôn
de la

superficie

Granos Bâsicos

- nalz

- sorgo

- attoz

- frijol

Cultivos indusriales v tle
exportacién

- banano

- plâtano

- palna africana

- café

- tabaco

- algodôn

- caffa de azircar

4,2

0,7

5,7

8,2

0 9

0,3

4,7

7,9

9

I

7

1

6

6

t,2

0'4

oa9ra

Ltl

L,9

2,0

1,4

4,5

4,7

10, 5

6 I

0,9

0,7

2r!

0,2

L 1

2,7

3,4

3,2

4,0

!,4

0r8
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El anâlisis de 1as conponentes de Ia crisis observada en 1a
produccién de los granos bâsicos hace resaltar Ia disminucién (o
e1 estancamiento) de 1os rendimientos por hectârea en el periodo
I969-t919: (ver cuadro no2) na{2, - 0,9 t/affo; sorgo,0,7 4/afio
; frijol, 0,2 t/aflo. E1 fuerte crecimiento de la producciôn del
arroz (+ 5,7 */aflo) resulta de una disrninuciôn de - A,2 t/affo de
los rendimientos compensada por un fuerte aumento de la
superf icie cultivada (+ 8,2 4/afr,ol .

Â1 contrario, el rendimiento por hectârea de casi todos los
cultivos industriales o destinados a Ia exportaciôn crece a un
nivel superior a 1os 2,5 4 anual con Ia excepcion del algocl6n
(- 1,4 */aflo) , banano (+ 1,1 t/aflo) y Ia cafia de azricar (+ 0,8
t/aflo) .

ta situaci6n aparece nuy grave particuLarnente en las zonas
rurales donde se encuentran la mayoria de 1os pobres. La CEPAû ha
estinado la importancia de la pobreza en Honduras a base de la
encuestas de egresos-ingresos por familia realizadas en 1980. E1
estado de pobreza caracteriza una fanilia cuyos ingresos no
permiten cubrir los costos cle la "canasta bâsica". La pobreza
absoluta es, entonees, el hecho de faruilias que no tienen
ingresos suficientes para conprar 1a parte alimentaria de 1a
"canasta bâsica". Asi definiclo, se puede constatar que mâs de B0
t de la poblacién rural hondureffa vive en un estado de pobreza, y
casi 70 * en un estado de pobreza absoluta (ver cuadro no3).

Cuadro no3: Estimaci6n de la pobreza en Honduras en 1980

Fuente : CEPAT

Poblaci6n
total

Poblacién
urbana

Poblaci6n
rural

Estado de pobreza

de 1o cual:

- extrema pobreza

- non satisfacci6n de
necesidades bâsicas

No pobres

68,2

56,7

11, 5

31,8

43 ,5

30, 5

13,3

55, 1

80,2

69,',|

10, 5

19,8

TOTAT 100 t 100 t 100 t
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Tal acumulaciôn de tlatos alarnantes tanto de producciôn
alinentaria eomo de niveles de ingresos nos da Ia impresiôn de un
"circulo vicioso de 1a pobreza" bien conocido en 1a literatura
sobre eI subdesarrollo. Pero, seria ignorar 1a prosperidad
relativa (1) ile los productos ilestinados a Ia exportacién. Àsi es
necesario observar nâs cletalladenente las estructuras de
producciôn en el eanpo hondureflo y edtudiar e1 funcionamiento de
los diferentes sistenas de producciôn que se pueden encontrar.

(1) relativa, pues eI priner producto de exportacién, eI banano,
conoce una diminuciôn de produccién y Ia caffa de azricar
enfrenta una crisis de Ia demanda en el nercado internacional
(Estados Unidos particularrnente con 1a conpetencia de los
productos de substitucién de1 azûcar). Habr{a taurbien que afladir la
crisis del mercado de Ia carne.
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II. Et FUNCIONAMIENTO DEL SISTEM.I ÀLIMENTARIO: ESTRUCTURAS Y SISTEMÂS
DE PRODUCCION

Una gran parte de los trabajos de investigaciôn dirigitlos al
canpo hondureflo enfocan el sector bananero describiendo e1
acaparaniento de 1as mejores tierras de la costa norte del pals
por las dos compafllas bananeras (United Brand y Castle and Cook) y
las luchas sociales en el enclave bananero o alrededor de1
enclave : luchas por la tierra de parte de los ex-obreros ile las
compafilas. Otras se dedican al sector de 1a reforma agraria pero
muy pocas tratan ile analizar el conjunto clel sector agrario y
mucho nenos eI sector ilel pequefio canpesinado.

En la segunda parte de esta ponencia, nos proponemos esbozar
una presentacién general de Las estructuras agrarias y de los
principales sistenas que podemos observar. Tratarenos de insistir
sobre las relaciones que existen entre cada sistema, nos perniten
vislumbrar las formas particulares de Ia crisis ilel modelo agro-
exportador hondureffo. Por fln, presentaremos algunos datos
caracterizando las pequefias y medianas fincas agrfcolas.

1. tas estructuras de produccién

Desafortunadamente, eI irltimo censo agro-pecuario ha siilo
realizado en 1974. Sin embargo, verêmos en la tercera parte que
eI proceso de reforna agraria ha introducido pocos canrbios en 1a
estructura agraria. Mâs bien podemos hacer la hipôtesis que eI
creciniento denogrâfico ha acentuado las desigualdades a1
aunentar el nûrnero de ninifundios.

Asl la reparticién de 1as fincas por clases de tamaffo tal couro
1o representa el cuadro no  nos permite esbozar una tipologia
sumaria :

Cuadro no4: Réparticiôn de las fincas por cl-ases de tanaflo

Clases taroafro NÉmero de fincas 4 Superf icie t

(5ha

5a(50ha

50a(500ha

> 500 ha

124 800

62 650

7 460

445

64

32

4

0,2

209 400

930 500

881 000

579 000

8

36

34

22

TOTAT 195 355 100 2 500 000 100

Fuente Censo de 1974. Direcién General d.e Estadisticas y Censos
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- algunas 125 000 fincas, o sea el 54 t del nûrnero total de 1a fincas
del pais ocupan solarnente e1 g t de la superficie con un promedio de

ilIenos de 2 ha por predio. Eso no perroite cubrir las necesidades tanto
alimentarias como monetarias de la farnilia. Se adnite en Honduras que

es necesario tener por 1o nenos 5 ha por familia para satisfacer 1as
necesidades de la familia (cifra citada cono minima en Ia ley de
reforna agraria de 1975).

- alrededor de 50 000 fincas de un tamaffo nediano (entre 5 y 50
ha) representan 32 t tlel nûnero total y ocupan 36 t de la superfice.

Esos dos tipos representan eI 96 t de1 nûnero de fincas y
solarnente eI 44 t ite la superficie en fincas pero concentran mâs

de g0 t de los granos bâsicos (rnaiz, frijoles, sorgo) y Ia mayor
parte del arroz de secano. Los pequeffos productores de café y
pequeffos ganaderos pertenecen tanbién a esos tipos : 85 t tle 1a
productores de café tienen fincas de menos de 4 ha, 63 * de los
ganaderos disponen de menos de 20 ha. Adernâs, estos pequeflos
ganaderos se dedican sobre todo a Ia producciôn de leche nâs que

de carne, y suministran aninales a grandes ganaderos para el
engorde.

- Las fincas grandes, mâs de 50 ha, no superan las I 000, o sea
el 4,2 t de1 nirmero total, pero el 56 t de la superficie, un 0,2
t de ellos (445) ocupa el 22 t de la superficie. Se dedican mâs
que todo a producciôn para 1a exportaciôn que necesitan
inversiones importantes tanto en tierras, ganado, como en insumos
y naquinaria. En estos se encuentran café, algodôn, cafla de
az{rcar, paLna africana, banano y ganado vacuno. En el caso del
banano, 2 conpafiias extranjeras controlan directamente o por
medio de contratos de integraciôn con productores independientes
o cooperativas de reforma agraria la casi totalidad de 1a producciôn
destinada a Ia exportaci6n. El uso de la tierra puede ser intensivo en
cultivo como banano, caffa, algoilôn o extensivo sobre todo en el
caso de1 ganado vacuno. Estas fincas grandes acaparan 1a mayorla de 1as
tierras llanas y fertiles de las zonas costeras y de los grandes valles
del interior del pais. Una parte de 1as tierras llanas las occupan
potreros para eI ganado obligando Ios canpesinos a cultivar tierras de
mala calldad en la nontafla sometida a la erosién deI suelo. Son estas
fincas grandes las que ofrecen la casi totalidad de1 ernpleo asalariado
pernanente o temporal. Pero esta oferta estâ sonetida a una fluctuacién
estacional de un lado y de otro lado a las variaciones de Ia coyuntura
de los nercados internacionales (particularmente el caso de Ia caffa y
del algodôn en los ûltinos afios).



Si conrparamos Ia pobLaciôn activa de 1as zonas rurales con eI
nirnero de fincas del censo, aparecen unos 120 à 150 000 familias
que corresponden aproxinradamente a los campesinos sin tierra
quienes dependen directamente de 1a oferta de trabajo evocada
anteriormente. A los campesinos sin tierra se affaden sobre eL nercado
de trabajo rural la rnayoria de los rninifundistas obligados a buscar
fuera de su finca un ingreso complenentario para ajustar con sus
necesidades bâsicas. Es entre los dos, campesinos sin tierra y
nrinifundlstas. ilonde se encuentran la casi totalidad cle 1os pobres del
mundo rural.

2. Caracter{sticas cle las pequefias fincas (menos de 50 ha)

Muy pocos trabajos de investigaciôn han sido hechos sobre eI sector de
las pequeffas fincas. Tratarenos de dar a conocer algunas
caracteristicas basândose sobre encuestas realizadas en 1975 en una
nuestra representativa de esta clase para el diagnôstico deI sector
agrfcola. De Ias datos recolectados, destacanos unos que aparecen en el
cuadro no5 que nos perniten hacer las observaciones siguientes :

2.L EI porcentaje de tierras en propiedad aumenta con eL tarnafro de
1a finca: el 25 t solamente para las fincas de nenos de t ha,
nenos tle 50 t entre 1 y 3 ha. Asl los pequefios canpesinos tienen
que alquilar sus pedacitos para 1a mi1pa, muchas veces solamente
para la temporada. Lo que no incita a j.nvestir en nejoras,
tanpoco a evitar la erosiôn clel suelo en 1as vertientes.

1'.) Aunque que se suele pensar que los microfundistas producen
para su autosubsistencia, en Honduras, una parte no
narginal de 1a producciôn se vende afuera incluso para
fincas de menos de 2 ha (unos 15 t de la producciôn). Esa
parte comercializada sube a rnâs de 40 t para fincas de
5 ha. Cuando sabenos que una farnilia necesita a 1o meno
ha para cubrir sus necesidades alinentarias util-izando
técnicas tradicionales, nos damos cuenta de que Los
microfundistas tienen que vender nuchas veces incluso 1o
estricto necesario. AI rnismo tiernpo, es iinprecindible que
vendan su fuerza de trabajo afuera cono nos ensefla la
importancia del ingreso exterior a la finca. El porcentaje
del ingreso obtenido afuera sigue bajanclo con el tanafio
de la finca. Esto nos confirma las relaciones de
dependencia entre Ios roicrofundistas
ofrecen oportunidades de trabajo y as
los pequeffos campesinos a 1a coyuntur
internacionales (carne, caffa, café, e

mercado clel trabajo.

2.3 La cornposicion de1 ingreso agricola cambia tambien segirn
el tamafro de la finca : proviene sobre todo de 1os
cultivos en las fincas pequeflas, mientras que la parte de
ganaderla aumenta con el tamaflo.

3à
s5
las

y Ias haciendas que
i Ia sensibilidad ile
a de los mercados
tc...) a través de1



Cuadro .n')5 Canaeteristicas de las pequeiias rlincas ( 0 a 50 ha)

< 50

2t

21

20 a ( 35 ha

42

nd

nd

nd

nd

22

10

I

10 a < 20 ha

98

50

18

56

40

4

12

7

5

5 a ( 10 ha

85

26

69

30

1

tt

3

3a(5ha

65

44

37

58

31

11

10

4

2

2a(3ha

50

36

4l

67

28

5

11

3

2

I a<2ha

40

19

52

Oniqen del r-nqreso aqricola

- cultivos 73

ga na deri a 25

forestal y ot.ros ,)

7

(1ha

I

% Oe la tierra en propiedad 25
I

14

7

I'ama fio

Caracteri sti ca s

Porcentaie de la produc-
ciôn comereial i.zada

Porcentaje del ingneso ex-
terior a la t'inea

% de fincas recibiendo
asistencia técnica

Ë de tas fincas utitizan-
do ferti l izanLes

% rle 1as lineas uti Iizando
semillas mejoradas

I

\o

Fuery!-gs: Resultados de encuestas real izadas por ATAC ( Cr:r.poraciôn Amenicana rle Asistencia Têcnrca) en 1 975 '.t 1976
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2.4. Finalnente, estas fincas pequeffas aparecen como ignoradas
por parte cle las Instituciones del Estado. Muy pocas reciben
asistencia técnica y adernâs pocas también usan fertilizantes o
senillas rnejoradas. Aunque tuvieran esta asistencia técnica, no
estâ seguro que puedan aplicarla por falta de crédito o que
tengan interés en hacerlo (aunento del riesgo).

En definitiva, existe interdependencia entre los diferentes tipos cle
productores en eI campo hondurefio. ta reparticiôn <lesigual de la
tierra obLiga 1os campesinos sin tierra y 1os microfundistas a
vender su fuerza de trabajo a 1os hacendados (en un contexto de
excasa oferta tle trabajo en las ciudades). l,a escasez de tierra (en
propiedail o en explotaciôn segura) no les perrnite entrar en un
proceso de intensificaciôn que pueda llevarles a 1a autosuficiencia
alinentaria. Ademâs 1as posibilidades de sobrevivir dependen de 1a
oferta de trabajo condicionada por la coyuntura internacional de 1os
productos exportables.
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III. INCIDENCIAS DE LA RETORI.IA AGRARIÀ

Un priner diagnéstico de 1a crisis de1 campo hondurefio
habia sido hecho en 1973 en el Plan Nacional de Desarrollo y
particularnente en el Plan Nacional de Reforma Agraria. Con la
aceleraci6n de} proceso de reforrra agraria a partir de[ decreto-
ley no8 en L972 y 1a 1ey de enero de 1975, el objeti.vo era
integrar e1 canpesinado en 1a economia nacional a través de Ia
ttistribuci6n de 500 000 ha a 120 000 familias tle campesinos in
tierra y nricrofunilistas entre 1975 y L919. En 1o que sigue,
tratarenos de ver en qué rneclida la reforna agraria ha logratlo sus
metas.

1 Balance de Ia reforma agraria en algunas cifras

Cuadro no 6 : balance de la reforna agraria

Objectivos fijados
para 1975-1979

Balance
1 986

Superf icie distribuida
en ha 600 000 300 000

Nirmero de fanilias
benef iciarias 120 000 50 000

Nrimero de grupos
organizados 1 200 2 000

fuentes: I.N.A.

En 1986, el sector reformado contaba con 2 000 unidades
colectivas de produccién (cooperativas, enpresas asociativas o

asentamientos) agrupando unas 50 000 familias sobre cerca de 300 000
ha, Asl que mâs de 10 afios itespués de la promulgaciôn de 1a ley' apenas
50 t de las netas previstas para 1975-L919 habfan sido cunrplidas. Los
300 000 ha representan cerca del 12 t de Ia superficie total en fincas,
pero las expropiaciones efectivas no pasan del 15 t de las tierras en
propiedad privada. En vez de ser un proceso de redistribuciôn del
factor de produccién tierra entre los campeslnos dentro de una
preocupasiôn equitativa en la zona rural, la reforma agraria se dedica
solanente a distribuir tierras de estatuto nacional o ejidal. Asi el
Estado no se enfrenta a los propietari.os reduciendo el "costo polftico"
de 1a reforna y eso es posible a favor de una todav{a gran
ctisponibilictad de tierras nacionales en el pais, 1o que no se encuentra
en los palses vecino cono E1 Salvador o Guatenala.

À base del censo de 1974, hemos visto que existia entre t20 y
150 000 familias sin tierra a las cuales hay que aflatlir una parte
de 1as familias que clisponen de fincas de menos de 5 ha {o sea
parte de los 125 000 fanrilias). Conparando con las 50 000
farnilias beneficiarias, concluinos gue una familia de cade cuatro
ha sido ilotada de tierra. Si.n enbargo, con un crecimiento
demogrâfico del 2,9 4 (ver la la parte), los 200 000 familias que
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necesitan tierras en 1974 vuelven a ser 280 000 en 1985, o sea 30
000 rnâs de los que han recibido tierras entre 1975 y 1985. Aunque
no tenemos un censo reciente, podemos estimar que las estructuras
agrarias han canbiado poco a trarrés del proceso de reforna
agraria.

2. Balance en térnino de modelo de desarrollo

2.1. EI modelo hondureffo de reforna agraria

Si 1a reforna agraria parece haber tenido poco éxito en
cuanto a 1a modificacién de las estructuras desiguales, quizâs
haya logrado proponer nuevos sistemas de produccién. As1 1o
prentenden los pronotores del rnodelo cooperativo con trabajo
colectivo y propiedad colectiva de los medios de producciôn.
Este nodelo, el cual ha sido concretado por la cooperativa de
Guanchlas (G. DURÂND, 1982), surgiô a mediados de Ios aflos
sesenta en el campo hondureffo con la initiativa de un grupo de
canpesinos sin tierra, ex-obreros de las compafrias bananeras y
sirvio de base para 1a elaboraciôn tlel "m.odelo hondurefro de
reforma agraria" (clodomir SANTOS de HORAIS, 1975).

Parece que los funcionarios tle la FAO-PNUD y de Ia 0IT,
asesores ilel director de1 Instituto Nacional Agrario de
aquella época, Rigoberto Sandoval Corea, han jugado un papel
inportante en la adopciôn y 1a difusi6n de este modelo. to que
escriblan en aguel tiempo era particularmente revelador : "Ia
parcela indiviiluaL o la explotaciôn agricola farniliar son las
consecuencias de una agricultura de subsistencia en 1a cual
Ios agricultores usan nétodos prinitivos de producciôn. Las
economlas nodernas exigen 1a adopciôn de técnicas y sistemas
de explotacién mâs avanzados... Ira experiencia pasada, con
sistena de unidades individuales, es decir con sistemas de
parcelas de tierras distribuidas a cada fanrilia fracasé en
muchos paises... Campesinos y funcionarios de algunos pafses
han llegado a la conclusi6n de que en algunos casos, 1a
propiedad de la tierra 1a deblan tener un grupo o una
comunidad y han creado tipos de organizaciôn eon una tendancia
sostenida hacia la explotaciôn colectiva o asociativa".
(citado por B. GOUD, 1986).

Àsi es como el modelo colectivo debia responiler a varias
preocupaciones :

- acelerar e1 proceso de distribuciôn de tierras
- facilitar Ia transferencia de nuevas tecnologias
- favorecer eventuales econonias de escala en enpresas

agrlcolas cuyo tamaffo promedio tenia que ser mâs grande
que e1 de la enpresa canpesina individual.

En resunen, eI "sector contenporâneo" como 1o llaroaban
sus promotores iba a rrolar al socorro de una "econonla
canpesina" paralizada. Vamos a exaninar 1a realidad de esas
pronesas a partir de Ias observaciones que hemos podido hacer
en eI terreno nismo en 19?5-19??, 1985 y L987, apoyândonos, adenâs,
sobre encuestas y estudios realizados (ver : P. URRA VELOSO, 1981 ;
B. GOUD, 1985).
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2.2. Las particulariclades del funcionamiento del sistema
colect ivo

Previamente, cabe seffalar las dificultades que se
encuentran para sacar datos e informaciones fiables en cuanto
a 1a organizacl6n real del trabajo en las cooperativas y eso
porque 1a estructura colectiva es una obligaciôn 1egal. En
conseeuencia, los campesinos nuchas veces adaptan su discurso
a su interlocutor. EL lnstituto Nacional Agraria no ignora
totalmente Ia existencia cle 1as parcelas individuales pero
trata de disminuir 1a inportancia de1 hecho y considera que
resulta de una falta de concientizacién. Sin embargo, una vez
quitada 1a desconfianza, se puede descubrir una realidad mâs
rica y compleja.

cu

n

vc
Importancia del crédito bancario y de1 tipo de

Dos factores pueden explicar la importancia de1 trabajo
colectivo en una unidad de producciôn : la disponibilidad de
crédito bancario y eI grado de integracién a las industrias
agro-alimentarias. Eso no corresponde en totalitlad a la
distinci6n entre granos bâsicos y cultivos comerciales. Por
supuesto, los granos bâsicos, maiz y frijoles
particularmente, tienen muy pocas veces crédito bancario y es
exepcional que un cultivo sin créilito sea realizado en forrna
colectiva. En cambio, el urodelo colectivo se impone casi
sienpre para cultivos comerciales cono la caffa de az{tcar, la
palma africana, el banano, cultlvos muy dependientes de la
unidad de transformacién o acondicionamiento. Sin embargo, en
el caso del arroz, a pesar de ser rnuchas veces financiado,
encontramos corrientemente los dos sistenas individual y
colectivo, pues la presi6n de1 beneficio es nucho menos
inportante.

2.2.2. Ausencia de un comportamiento de acunulaci6n del
capital y actitud ctirigida hacia un ingreso nâxino ilel trabajo

A1 observar el funcionaniento de cada grupo frente al
banco, nos damos cuenta de que 1a mayor{a consideran e1 crétlito
como una fuente cle ingreso y no como un factor de producci6n. Es
necesario precisar que por cada crédito otorgado para un cultivo,
se preve una partida correspondiente a 1os gastos de nano de obra
(cualquiera gue sea : soeios o no socios) que cada socio recibe
como "ade1ante". À1 final ile la tenporada, Ios excedentes
eventuales se reparten nuchas veces entre los socios de acuerdo a
los dias trabajados.

En realidad, cada socio adopta una actitud racional si
se considera que su objetivo es tener eI ingreso mâximo por
su trabajo. En efecto, son varias, aunque de bajo nivel, las
fuentes posibles de ingreso para un socio : el adelante por d.ia de
trabajo efectivo proveniente del crédito bancario, los eventr:ales
excedentes repartidos, las oportunidades de trabajo fuera de La
cooperativa y finalmente 1a cosecha de su parcela lndividual. Es
asi como 1a parcela colectiva beneficiaria de1 crédito es percibida

2.t
lri
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por e1 cainpesino cono uda fuente segura de ingreso cualquiera què
sea e1 resultado econômico. En este caso, es facil entender que las
cooperativas se confornan con 1os consejos técnicos de 1os
funcionarios de1 Ministero de Recursos Naturales o de1 Banco
Nacional de Desarrollo Àgricola y no dudan en utilizar insunos
costosos y arriesgados. Aclemâs, 1o normal para los socios, cuando
existe un excedente aI final de 1a temporada, es repartirle entre
todos y no conservarlo para aliviar en endeudamiento de1 prôxirno
ciclo agricola.

2.2.3. Ausencia de difusién ile las técnicas

Pegadas a las colectivas, las parcelas individuales
destinadas a 1a satisfacciôn de 1as necesidades alimentarias
de la familia del socio estân trabajadas de manera
tradicional y 1os rendiraientos obtenidos son muy bajos (de un
nivel equivalente aI pronedio nacional). Parece que no se
produce e1 proceso de difusién que hubiéramos podido esperar
de Ia coexistencia de cultivos comerciales tecnificados y los
granos bâsicos mâs tradicionales. Si a veces se puede
encontrar casos en que el trabajo del suelo de las parcelas
individuales 1o hace Ia rnaquinaria del grupo, no se ven sino
pocos casos de desviaciôn de insunos hacia estas parcelas
debido a la presiôn del grupo.

2.2.4. Emergencia cle disparidades dentro del sector
reformado

Si eI proceso de reforma agraria no ha logrado crear
verdaderas empresas colectivas con un comportanriento de
acumulacién de capital y una difusion ile las técnj.cas
modernas en 1as parcelas individuales, quizâs haya logrado
elevar e1 nivel de vitla de 1os beneficiarios.

En realidad, hay una gran disparidad entre los grupos
beneficiarios. El Instituto Nacional Agrario hace una
distincion desde 1978 entre 2 sub-sectcres : el primero
llamado de Desarrollo Rural Concentrado (D R.C.) que reitne
las unidades colectivas alrededor de graniles proyectos mâs
que todo dedicatlos a cultivos para Ia exportaciôn y el
segundo tlicho de consolidaciôn (S.C.) que agrupa eI resto, 1a
urayoria dedicada a granos bâsicos sin apoyo tanto técnico
como financiero y alejado de 1as vlas de acceso (DURAND G.,
198?). Una encuesta realizada en 1980-1981 (P. URRA VELOSO,
1981) estimaba que rle 1as tierras cultivadas en el sector
refornado, mâs ttel 50 t llevaban granos bâsicos, e1 18 t
palma africana, y eI resto otros cultivos comerciales. La
mayorfa de los recursos (el 100 t de los créditos externos,
eI 80 t ile los créditos nacionales, la casi totalidad de los
ingenieros agrononos del INA y 60 t de1 presupuesto de esta
misrra instituciôn) y ile los ingresos se concentraban en el
DRC aunque no representa mâs del 20 t de los beneficiarios de
1a reforna agraria.
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CONôLUSION

Ira crisis que atraviesa actualmente la economia rural
hondureffa tiene raices profundas cuyas origenes se encuentran en
la historia de las estructuras agrarias ilel pais. Si hasta la
fecha 1os dos funciones asignadas a la agricultura : cubrir las
necesidades alimentarias y surninistrar un excedente exportable no
planteaban problenas. ahora estas des funciones entran en conpetencia y
surgen contradiciones en eI nodelo agro exportador. El crecimiento de
la produccién destinada a Ia exportaciôn (banano, algodôn, cafia de
az{rcar, carne vacunat ...) lleva como eonsecuencia una acentuaciôn de
las <lisparidades estructurales cuanto mâs que eI ereciniento
denogrâfico "produce" todavia mâs campesinos sin tierra y
nicrofundistas. En tales condiciones, Ia agricultura tradicional no
puede enfrentar 1as necesidades alimentarias clel pals (apenas 11ega a
cubrir la demanda solvable). No solamente la producciôn alimentaria por
habitante disminuye en el transcurso de los irltimos quince afios sino
que Ios rendimientos por hectârea se estancan. En este contexto, la
reforna agraria que hubiera tenido que fijarse como objetivo, adenâs de
Ia disminucién de las disparidades de acceso a los rnedios de
produccl6n. eI aumento de la produccién alinrentaria a través de un
proceso de acumulaciôn en el mundo rural y Ia adopci6n de tecnologlas
modernas capaces de nejorar los rendimientos, no logra invertir 1as
tendencias.

La reforna aqraria ha asunido funciones social, polltica y
finalmente econ6mica

- Social y polltica en 1a medida en gue ha pernitido reducir las
tensiones que existian en el campo. Algunos observadores de 1a vida
pol{tica hondurefia hasta piensan que eso constituye una de las razones
dela tranquilidad relativa de1 pafs en Ia tormenta Centro-Americana.

- econônica, porque la reforna agraria ha dado Ia posibilidad a las
enpresas dedicadas a 1a producciôn agricola para 1a exportaciôn de
transferir 1a etapa de 1a produccién a las cooperativas de reforma
agraria alejafldose asi de los riesgos climaticos, técnicos, social y
pollticos. Es el caso de 1a bananeras y las azucareras sobre todo. Pero
ademâs, el INA. a través de los grandes proyectos del DRC y con 1a
ayuda financiera externa, ha utilizailo las cooperativas cono cobaya en
programas de diversificaciôn (palrna africana, piffa, citricos, tomates,
pepinos, nelones, sandlas, ...).

Aunque se ha podido registrar reales éxitos en eI sector
refornado, podemos afirmar que ningirn modelo ha logrado inponerse
como reproductible a un costo soportable econônico y
politicanente para todo eI pais. La irnportancia relativa del
sector reforrnado queda llmitada y no encontramos en su seno los
efectos de difusiôn que se hubiera poditlo esperar : aprendizaje
de tecnologias nodernas particularmente en 1os granos bâsicos que
se hubiera traducido por rendimientos mâs altos y costos de
producci6n nenores.
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El nenor interés, para no decir 1a ausencia de interés, de1
INA (Instituto Nacional Àgrario) y de 1os demâs Instituciones
estatales para Ios grupos del sector reformado que se dedican a
granos bâsicos es auy significativo. Para estas Institiciones el
desarrollo agropecuario solo puede tener éxito apoyândose sobre
Los cultivos de exportacién y no se toma en cuenta las relaciones
estrechas que existen entre este sector dirigido hacia 1a
exportaciôn y é1 dedicado a la producciôn de granos bâsicos.

llemos visto 1os probletnas que enfrentan tal estrategia y nos
parece necesario reorientar la politica agraria actual del pais
cle taL manera que se pueda integrar Ia totaliilad tlel sector
agropecuario y particularnente enfocarse sobre las relaciones
entre cuLtivos de exportaciôn y granos bâsicos. Sin embargo, esta
nueva politica supone un conocimiento mâs aprofuntlizado del
sector de las pequeffas y medianas fincas. Esto pasa tambien por
una reorientaciôn de la investigaciôn hacia este sector. EI
anâlisis sistémica nos parece particularruente adecuado en este
easo.

Henos llevado a caso ta1 tipo ile investigaciôn con sistenas
de producciôn lechera en Ia zona de 1a Ceiba en 198? (BEURET

J.8., 1988). A fines de evaluar un programa de transferencia de
tecnologia hacla productores de leche de parte del Banco Central
y deI Ministerio de Recursos Naturales, henos realizado una
tipologia de Los d.iferentes sistenas de producci6n (a base ile la
1ôgica técnica, social y econôrnica clel funcionamiento interno de
cada sistema). Se dedujo 1as principales estrategias de 1os ganaderos
para confrontarlas con 1as pollticas propuestas. Podria ser de nucha
utilidad aplicar esta meLodologia a otros sistemas, particularmente a
1os granos bâsicos, en e1 pais.
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