


















En la finca se desarrollarían linderos o fajas energéticas , con 
especies de rápido crecimiento, aprovech a ndo mejor l os árboles que 
bordean los campos cultivad os . En las comu nidades donde todavía 
existan terrenos nacionales o ejidales con erosión intensa o con 
árbol es que demoran años en madurar , podr ían separarse predios y 
plantar especies de rápido crecimiento para desarrollar bosques 
energéticos . Esto inrementaría l os suministros de leña y ayudaría 
a reducir los incendios forest ales. 

La integración de especies apropiadas de árboles y arbustos , con 
cult ivos agrícolas y animal es en el bosque (agroforestería), 
convertiría las numerosas y amplias zonas "de vocación forestal" 
en areas productoras de alimentos, con ganancias tangibles a corto 
plazo y protegidas contra la erosión. 

Se i ntensificaría la r efore stación de c uencas de agua , de bosques 
natural es y la orname n t a c i ón de vías púb l icas y privadas. 

--El u so de equi pos. La labor más dificil de mecanizar en una 
pequeña f inca tropical es la labranza primaria (preparación del 
terreno , · siembra, control de malezas , etc.), principalmente por la 
clase de pendientes, el tipo de suelo , la carencia de equipos 
adecuados y los altos costos de los pocos disponibles . 

Los productores campesinos adoptan con más facilidad herramientas 
e impl ementos agrícolas de bajo costo , que aprovechen la fuerza 
motriz existente: de tracción animal o de uso manual, tales como 
yunta de bueyes, ras t r a de aleta s, a r a dos de v e r t e de ra o 
c ombinados, s embradoras adaptadas al arado, des granadoras ma.nuales, 
etc . A medida que aumenta l a intensidad de los cultivos y la 
combinación de ést os con la crianzas de animales , c r ece también la 
demanda por implementos agrícolas mejorados , especial mente por los 
destinados a la labranza primaria . La maquinaria agrícola 
(tract ores, desgranadora y trilladoras mecánicas, combinadas , 
asperjadoras, vehículos de transporte, etc.) no están al alcance 
de los pequeños productores, con excepción quizás de la bomba de 
a s persión . 

El uso inte nsivo de la mano de obra familiar y el intercambio o 
trueque de b razos entr e produc t o r es (práctica de "mano vuelta") 
sustituyen con frecuencia las fuentes alternas de energía que 
exigen el uso de equipos mecanizados. A través de las a sociaciones 
o c oop e r ati vas d e servicios los productores podrían compartir 
equipos e implementos que individualmente no pueden comprar o 
conservar debido a los costos de financiación y mantenimiento. 

--El crédito tendería a ser menos i mpresci ndib le para los 
productores que se encuentran en l as primera s e tap a s de desarrollo 
(mejoramiento de suelos y cultivos de autoconsumo) . La demanda de 
financiamiento aume n tar í a después que los agricultores hayan 
obtenido su seguridad alimentaria y cierto nivel de ingFesos por 
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la venta de productos generados en la finca . Una vez logrado esto, 
el crédito no seria un factor regresivo ni de tanto riesgo para el 
pequeño productor, sino que más bien le ayudaría a incrementar la 
productividad de su finca y a capitalizarla. Con la diversificación 
de cosechas comerciales y de rubros para el autoconsumo aumentaria 
la demanda por financimientos adicionales . 

El uso del crédito para el agricultor campesino es, en definitiva, 
un proceso educativo. Empieza con el cumplimiento satisfactorio de 
préstamos de pequeñas cantidades, concedidos por un corto plazo y 
pagaderos al final de la cosecha . Los aprendizajes se amplian y 
llegan hasta los limites deseados después de varios años , una vez 
que se ha pasado por la experiencia de cancelar préstamos sucesivos 
y de mayor cuantia , sin incurrir en mora . 

-- En la unidad domés tica se mejorarian las caracteristicas de 
vivienda (pisos absorventes , alisados, divisiones en el dormitorio, 
instalación de· biombos, de estufas lorenas y de calentadores de 
agua) . Se incrementaria la seguridad alimentaria a través de 
huertos familiares y de la ampliación de la capacidad de 
almacenamiento en la finca (treja tradicional con manejo mejorado, 
silo metálico y caseta de secado). Aumentarian las disponibilidades 
para el autoconsumo al darle un mejor uso, procesamiento y 
conservac~on a los productos provenientes de la finca (leche , 
carnes, granos, frutas y hortalizas) . 

En los rubros productivos (cultivos o animales) donde la fecha 
óptima ecológica de producción no coincide con la estación óptima 
para su venta, el autoconsumo o el procesamiento serian los dos 
únicos destinos del producto que superarian demandas supuestamente 
conflicti vas entre una maximización a la vez ecológica y económica. 

Habria un reciclaje de los desperdicios procedentes de la casa , la 
finca y sus alrededores, para destinarlos a la alimentación de los 
animales. Se instalarian letrinas (húmedas o secas) para captar 
excremento y orina humanos, que junto con el estiercol de los 
animales , los residuos vegetales y la ceniza del fogón de la casa 
se usarian para formar una mezcla (compost), que una vez 
descompuesta, sirve para fertilizar los cultivos. También habria 
un mejoramiento ambiental al sembrar plantas ornamentales y de 
protección (cercas vivas, hileras de árboles y cortinas 
rompevientos) en los alrededores de la casa . 

La mujer de la casa y los integrantes de la familia en edades no 
productivas (niños y retirados) serian los sujetos que más 
participación tendrian en las actividades de mejoramiento de la 
unidad doméstica. 

Se podrian mencionar otras alternativas similares para la solución 
de otros problemas que aquejan a los agricultores ; esto demuestra 
que la solución de sus problemas no siempre exige medidas eomplejas 
o de alto costo . 
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CUADRO 1 

AMERICA LATINA: ESTIMACION PROVISIONAL SOBRE DIMENSIONES 
DE LA AGRICULTOR~ EMPRESARIAL Y CAMPESINA A 

COMIEN2:0S DE LOS AÑOS 80 
(En porcentajes) 

Agricultura Pequeño 
Indice empresarial productor 

Producción para consumo in'terno 59,0 41,0 Producción para exportación 68,0 32,0 
Producción de cultivos permanentes 59 , 0 41 , 0 Producción de cultivos ciclo corto 47,0 53,0 Producción de maíz 49 , 0 51,0 Producción de frijol 23,0 77 , 0 Producción de papas 39,0 61 , 0 Producción de arroz 68 , 0 32,0 Producción de café 59,0 41,0 Producción de caña de azúcar 79,0 21,0 Existencia de ganado bovino 76,0 24,0 Existencia de ganado porcino 22,0 78,0 

Fuente : López Cordovéz, L: "Agricultura y Al imentación . Evolución y transformaciones más rec:ientes" , Revista de la CEPAL No. 16 , 
Santiago de Chile, abril de 1982 . Extraído de Agricul tura Campesina en América Latina y el Caribe , CEP~L/FAO, Santiago de Chile, 1986 . 
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CUADRO 2 

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA CAMPESINA 
EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

País 

Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
México 
Perú 

(1977) 
(1980) 
( 1981) 
(1980) 
(1970) 
(1977) 

Valor bruto de la 
producción agropecuaria 

% 

80,0 
39,6 
44,1 
37,8 
46,9 
54,9 

Fuente: Elaborado por la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO. 
Extraído de Agricultura Campesina en América Latina y el Caribe, 
CEPAL/FAO, Santiago de Chile, 1986. 
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CUADRO 3-

Cambios en el tamaño P.romedlo de fincas para lineas subfamlliares (S' ) 
, 950-1 98'0 

Primer censo Ultimo censo Tasa de crecimiento anual promedio 
·-- ---- - ···----· 

Rango de Número de Tamaño Número Tamaño Numero de Area en 
País Tamaños Año de fincas promedio Año de fincas de finca de fincas fincas 

hectáreas miles hect arcas miles porcentaje 

Brasil 0·10 1950 711 4.3 1980 2.599 -0.68 4.4 3.7 
Chile 0-5 1955 56 1.4 1965 124 1.96 8.3 10.:1 
Colombia 0·5 1954 sos 1.8 1971 701 -0.69 1.9 1.2 
Costa Rica 0·5 1950 17 2.2 1973 35 ·1.1 1 3.2 2.1 
República . Dominicana 0·5 1950 '210 1.5 1971 235 o 0.5 0.5 

Ecuador 0·5 1954 252 1.7 1974 345 ·0.52 1.6 l.1 
El Salvador 0·5 1950 140 1.4 1971 237 ·0.73 2.5 1.8 
Guatemala 0·7 1950 3Ó8 1.7 1979 469 -0.43 1.4 1.0 
Honduras 0·5 1952 88 2:3 1974 125 ·0.86 1.6 0.7 
México 0·5 1950 1,004 1.4 1970 609 o ·2.5 ·2.5 
Nicaragua 0· 7 1952 18 3.0 1963 52 ·1 .29 10.1 8.8 
Panamá 0.5·5 1950 44 2.2 1981 50 -0.83 0.4 -0.4 
P.3raguay 0-10 1956 104 3.8 1981 132 ·0.21 1.0 0.8 
Perü 0·5 1961 728 1.4 1972 1,085 o 3.7 '3.7 
Uruguay 1·20 1951 . 36 8.3 1980 35 -0.13 ·0.1 ·0.2 

• Venezuela 0·5 1950 126 2.1 1971 126 o o o 
A:¡1éríca Latina' 4,347 2.1 2.3 

1 Tasa de crecimiento anual promedio del número de fincas S e 2,7% 
Tasa de crecimiento anual prom edio del tamaño promedio de fincas S "' ·0.4 í% 
Tamaño promedio esperado da lineas S· 1980,. 1,89 hectáreas. 

FUENTE: Censos Agropecuarios, varios años. 
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CUADRO 4 
Cambios en el tamaño P.romedlo de fincas para fincas subfamlllares {S 

, 950·1 98'0 
~ 

Primer censo : Ultimo censo Tasa de crecimiento anual promedio -- --•a•----
Rango de Número de Tamaño Número Tamaño Numero de Area en País Tamaños Año de fincas promedio Año de fincas do finca de lineas fincas 

hectáreas miles hectareas miles porcentaje 

Brasil 0-10 1950 711 4.3 1980 2.599 -0.68 4.4 3.7 
Chile 0·5 1955 56 1.4 1965 124 1.96 8.3 to.j 
Colombia 0-5 1954 505 1.8 1971 701 -0.69 1.9 1.2 
Costa Rica 0·5 1950 17 2.2 1973 35 ·1.11 3.2 2.1 
República 

235 Dominicana 0·5 1950 '210 1.5 1971 o 0.5 0.5 
Ecuador 0-5 1954 252 1.7 1974 345 -0.52 1.6 1.1 
El Salvador 0·5 1950 140 1.4 1971 237 ·0.73 2.5 1.8 
Guatemala 0-7 1950 308 1.7 1979 469 -0.43 1.4 l. O 
Honduras 0·5 1952 88 2:3 1974 125 -0.86 1.6 0.7 
México 0·5 1950 1,004 1.4 1970 609 o -2.5 ·2.5 
Nicaragua 0-7 1952 18 3.0 1963 52 ·1 .29 í0.1 a.a 
Panamá 0.5-5 1950 44 2.2 1981 so -0.83 0.4 -0.4 
Parag,1ay 0-10 1956 104 3.8 1981 132 ·0.21 1.0 0.8 
Perú 0-5 1961 728 1.4 1972 1,085 o 3 .7 3.7 
Uruguay 1·20 1951 . 36 8.3 1980 35 -0.13 ·0.1 -0.2 
Venezuela 0-5 1950 126 2.1 1971 126 o o o 
A~érica latina' 4,347 2.1 2.3 - - ---t 'Tasa de ~recimiento anual promedio del número de fincas S·" "' 2,7% 
Tasa de crecimiento anual promedio del tamaño promedio de lineas S t -0.41% 
Tamaño promedio esperado de fincas S· 1980 .. 1,89 hectáreas. 

FUENTE: Censos Agropecuarios, varios años. 


