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RESUl\IEN 

Formular una propuesta teórica en el campo de la sociología del 

desarrollo origina, como riesgo, la dificultad propia de efectuar 

experimentación en las comunidades consideradas. Dentro de las áreas 

posibles de incursión del marco teórico se seleccionó la cuestión del 

desarrollo rural y de las políticas sociales en consideración a las fallas de las 

soluciones propuestas en Haiti desde tiempo atrás. El análisis que se 

presenta en este documento demuestra que un mínimo cambio en el 

quehacer rural haitiano no debe esperarse, ya que éste podrá ocasionar un 

fuerte Impacto económico y social positivo sobre el campo. 

En este trabajo se presentan los resultados de una Investigación que 

abarcó tres áreas: desarrollo amplio de un marco teórico referente a los 

conceptos de desarrollo, desarrollo rural y políticas sociales; análisis 

cualitativo de algunos aspectos determinantes sobre ambos conceptos en el 

caso particular de Haití; y, finalmente, investigación mediante técnicas 

empíricas recolectando las opiniones de los campesinos y a la vez midiendo 

los indicadores que, desde el punto de vista de estos mismos actores 

campesinos, reflejarían mejor lo que hace falta para que el campo alcance un 

nivel de mejoramiento de la calidad de vida. 

1 

Las posibilidades de corregir los defectos de la producción agrícola 

que impiden, junto con la pasividad del Estado, cambiar la situación en el 

campo. El objetivo prini:ipal planteado ha sido darse cuenta de la imagen 

que el campesino se hace de sí mismo en su lucha constante para la 

consecución de la disminución de los riesgos ligados a la pobreza en la que 

vive. Se llegó a identificar algunos parámetros que Indican, haciendo 

inferencia, que es necesaria una reorientación de los flujos productivos. Las 

conclusiones específicas y finales a las que se ha llegado han permitido 

1 proponer un esquema que ayudaría a la definición de lineamientos viables 

1 para un desarrollo rural integral en Haití. 
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El tema del desarrollo rural no es reciente ni limitado. De hecho, hace más ele medio 

siglo, el interés en los estudios acerca de éste se recayó casi sobre la pobreza y la 

transferencia ele recursos en paises llamados "subdesarrollados", pero que en realidad son o 

11111/ desarrollados o de pobre.,·. El común denominador en términos de desarrollo rural ha 

sido siempre la falta de recursos de los campesinos, bajo nivel de ingreso, inexistencia de 

centros de salud, problemas de educación, etcétera. Pero, i,cuúl ha sido la situación en Haiti 

'!y ¡,qué se estú pasando hoy en día'! 

Entre los lemas mús discutidos en este pais desde 1986, particularmente durante la 

década de los noventa, se destacan sin duda el de la producción y la productividad en el 

agro. Políticamente, se vivió en el país un largo periodo de dictadura, en donde las 

decisiones se tomaron desde arriba. Económicamente, la crisis de la deuda de los ochenta 

tU\'O grandes impactos sobre el tejido productivo hasta los noventa, e incluso hasta hoy. 

Socialmente, la situación de los que menos tienen se empeoró, ya que la pobreza, sobre 

todo rural. ha alcanzado el nivel rmis alto de los tíltimos aiios. 

Partiendo de este contexto. puede decirse que la idea de conseguir un nivel de 

desarrollo en el país mediante el crecimiento agrícola puede ser no mús que un sueiio, y 

necesita entonces rcfbrmularse. En la investigación. se busca plantear los problemas del 

campo haitiano introduciendo un elcmcnto que pueck considerarse clave y central para la 

l'iahilidad del desarrollo rural: la acti\'a participación campesina en el marco de las políticas 

'\ol·iales lk·vadas a cahn por lo'\ gnhicrnn" succsin1s a través de los proyectos sociales 

implementados y en curso hacia el campo. Una participación, entre otras variables 

rnnsideraclas en esta investigación, que debcr:i permitir el pleno clescmpeiio de los 

campesinos como actores acti\'ns cid desarrollo de su comunidad, ante la creciente 

aceleración de la global ización. 

De esta manera. se busca en fornrn especilica analizar algunos factores de desarrollo 

rural y de politicas sociales hacia el campo para medir hasta qu.; punto ambos deben 

\'incularse. teniendo en cuenta la situación actual y ele siempre del país en términos de 

tierras cultivables. por ejemplo, para conseguir un nivel de crecimiento agrícola integral 
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que permitirla un cambio en el existir delcampesinado. Se parte, al tratar de estos lemas 

para un país como Haití; de un problema fundmnental; el cual se plan1ea a continuación. 

l'LANTl~AMIENTO DEL PROBLEMA 

Para ubicar las ideas y lijarlas denlro de esla invesligación, es conveniente deslacar 

los hechos de la histnri:1 política de lfaili en que se inscriben algunas de las eslrategias de 

desarrollo rural (proyectos agrícolas y sociales. integración o aislamiento en los procesos 

de capitalización de la economía mundial) elaboradas y aplicadas hasla hoy. Hailí ha 

experimentado formas de producción cooperaliva corno intercambio de productos entre 

campesinos, por ejemplo. Estas formas de intervención para alcanzar niveles de desarrollo 

en el úmbilo rural no dieron los resullados deseados, ya que nunca 1uvieron éxito, sino que 

!rajeron consecuencias negalivas para el bienestar de los mús pobres en dicho ámbito. 

/\dermis, 1 laití se conoce como el país más pobre del hemistcrio occidenlal, y eslo 

es cierto. De hecho, el 65'Yo de la población vive en el úmhito rural. Aproximadamente el 

90'X, de los campesinos tiene un ingreso anual per capita menor a 220 dólares 

norleamcricanos1
• En 01ros rubros. las plantaciones no son grandes ni sulicientcmentc 

férlilcs para asegurar una agricultura de autoconsumo. Estas plantaciones por lo general son 

un poco menos de 1.3 heetúrcas fragmcnladas por familia, cuando deberían ser de 2.5 

hcclúrcas. Adcmús, el 70% de las plantaciones se cncuenlra en las montmias, y sólo 1 5 a 

J lJ
11

-·o de las tierras pueden ser irrigadas. 

Anlc la imposibilidad de sobrevivir con sus productos (las pérdidas en cosechas 

suben hasla 30'X1 en cereales y mús de 40% en los de primera necesidad), los campesinos 

hacen uso de olras fuenles de ingresos. lales como la madera y el carbón de madera, adernirs 

de las remesas. i\nualmcnle. cerca de 15000 heclúreas de tierra úrabe son llevados por las 

aguas lluviosas. Dada esla siluaeión. los rurales. incapaces de vivir de su lierra, migran 

hacia las ciudades. en donde piensan que la vida podría ser mejor. lo que es una ilusión, ya 

1.-\ntu11111. Arnold L'l .il { l1J1J1l). 1.·a,cnir de !,1 lullc n111tn: la pattnl'IC cn lhtiti en "Fomn Libre no 25". Puerto 
l'11111 .. ·1pc.lmp. C 'l.'11lralt.· ( 111;·1:-. dt.• t.1 11111.111 d1..· l':-.ta p111po1t.·11·111 ~anan 111cm1s lle l '10 dólares por ailo. lo que 
... 1gn1lic;1 qm: l'-.h1:-. c.1111pc:-.11\11' \ I\ en mu~ por debajo del 111\cl de pohn:1.a extrema) 

2 
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que el 53%1 de la población urbana vive por debajo del nivel de la pobreza con una presión 

demogrúlica muy fuerte. Cabe mencionar que el 80 % ·de la población rural vive en 

situación de pobreza (con el 66'% en extrema pobreza). 

A pesar de todo, algunos organismos internacionales (USAID, por ejemplo) 

i111ervinicron en el pasado en el ámbito rural mediante proyectos de naturaleza agrícola 

cuyas actividades dieron prioridad, al lado de las finanzas y del turismo, al aumento de la 

productividad de los productos alimenticios. particularmente la producción del cale. Un 

aumento de la productividad que no signilica forzosamente mejoramiento del nivel o de la 

calidad de vida de los campesinos. Si las intervenciones de USAID buscaron, como se 

pretende, conseguir el aumento de los ingresos, el refuerzo del crecimiento económico y el 

mejoramiento del tejido productivo. sobre todo rural, por el hecho de que se centraran sobre 

la mayoria de la población rural y urbana que vive por debajo del nivel de la pobreza 

extn:ma. puede decirse que no se dieron los resultados deseados, ya que la situación del 

país es cada vez peor. Entonces, ¡,dónde est:í el problema si no se pudo alcanzar un nivel de 

desarrollo'!, ¡,dónde estú el mal que impida concretarlo desde pnícticamcnte dos siglos? Son 

interrogantes que merecen ser planteadas y contestadas. 

Tal como lo plantea Marc Dufumier2
, considerando la situación en los llmnados 

paises del tercer mundo, algunas de las causas del fracaso de los proyectos de desarrollo en 

Haití li1eron. entre otras, la poca importancia dada a la agricultura y al campo en las 

polítil·as gubernamentales, la extn:ma centralización y verticalidad de los procesos de 

decisión en lo que concierne a las inversiones y la asignación de recursos disponibles, asi 

cnmo al grado de explotación en un sistema de dominación interna. Estos elementos 

(ecológicos. económicos y sociales) son capaces de condicionar el futuro de los sistemas de 

prndul.:ción agrícola en 1 laití. 

Las intervenciones de los gobiernos en vista del desarrollo agricola no fueron 

clicaees, ya que hasta hoy el país nn es capaz de asegurar la alimentación de la población 

mús pobre. La seguridad alimenticia de las poblaciones y el desarrollo del campo son 

2Dulilmicr, Marc ( 1996): Les prnjcts de dCvclo¡1pc111cn1 agricolc. París, Kar1hala 

JH"l'SClllmln por :S1..•lso11 Sylvl'Ml'f .. '. FCJlyS-UNAi\I. :'\IÍ'\icu. 200J J 
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problemas tan importantes que el Estado no debe pensar soluciones mediante pnícticas de 

laisser:fiiire. En ese sentido, las intervenciones públicas debenín imponerse siempre en 

materia de desarrollo agrícola y rural: lo cual no significa que el Estado deba intervenir 

directamente en la elección y la puesta en obra de sistemas de producción agrícola. 

En el tercer mundo, las políticas de desarrollo presentan gran diversidad scglin los 

objetivos asignados a la agricultura. En l laití, no obstante, los objetivos dependen de la 

situación económica y las relaciones sociales que prevalecen. El problema más grande es 

que las políticas sociales del Estado en úmbitos agricolas no li1eron elaboradas para orientar 

las elecciones de producciones y la comercialización de las mismas, tampoco para una 

redistribución de las pocas riquezas cremlas por los agricultores de diferentes categorías 

sncialcs de la naci<in. 

El drama es que el empobrecimiento de los agricultores y la pérdida de 

competiti\'idad de las explolllciones derivadas de sus actividades aceleran hoy día el 

proceso del éxodo rural sin una generación de empleos suficientes en los medios urbanos. 

Asimismo. la miseria en la que vive la población urbana y la amenaza permanente de 

disturbios sociales y politicos que podrían tergiversar la situación de las categorías más 

pobres hacen muy dificil para los gobiernos la ejecución de politicas económicas y sociales 

que serian 111ús fovorables a los productores agrícolas. 

l'n c•,1e rnnlexto. la delinición de políticas de desarrollo agrícola debería tomar en 

cuellla los peligros que representan ciertas pnkticas agrícolas para el medio ambiente y 

1ambicn la población campesina: en 01ras palabras, que impiden alcanzar el desarrollo rural: 

disminución de los recursos en madera. erosión progresiva. inundación. etcétera. 

1\si pues. ¡,deben in1ervenir los poderes públicos en el proceso de producción y de 

cl1111erciali1acicin dc los producios agricolas?°. o ¡,deben los gobiernos dejar que 

predominen la economía del mercado o el liberalismo económico'!'' l'an:cc entonces cierto, 

• J ;il ~n11111 tu fut: en el Ci.ISO de los p.11sc~ u so1.:inlistas u (Cuba., Chim1, Victnmn. Etiopia, etcétera) 
.• ra! l:tlllltl 111 f11c para Tailanda. ~1gcr1a. Chili. Cll'Ctcrn 
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como lo subray;1 DufumierJ, que en la casi totalidad de los países del tercer mundo, 

independientemente de las orientaciones ideológicas de los gobiernos, las politicas de 

desarrollo agrícola han sido llevadas a cabo por medio de instituciones pi1blicas o 

parapi1blicas destinadas a jugar un papel preponderante en el acompaiiamiento de los 

campesinos, asi como las prestaciones a füvor de los agricultores: banco de crédito rural. 

servicios de vulg'lrización, ctc~lcra. 

El cuadro que se viene presentando muestra que hacen falta políticas sociales 

eficaces y eficientes para reducir el nivel de pobreza y alcanzar un uivel de desarrollo, 

particulannentc rural. Se necesitan entonces estrategias en términos de proyectos sociales a 

implementar a cono plazo. también politicas de acompaiiamiento. No obstante, seni 

importante definir a la ve/. politicas de clcsarrollo mediante el aumento del nivel de 

producción agrícola. a mediano y largo plazo. En esta perspectiva, la presente investigación 

tiene el propósito de contestar a la siguiente pregunta centnil: ¡,Cuilles scri111 los efectos ele 

uua polítlc:i de desarrollo suhrc el mundo rural'! 

l'ara dio. sení necesario realizar un diagnóstico de las políticas sociales" en el 

ümbito rural. Adcmüs, lmbrü de identificar factores que pennitnn alcanzar el desarrollo rural 

a través de una política de crecimiento agrícola integral. Sin embargo, scni también 

indispensable contestar. entre otras, a las siguientes interrogantes: ¡,Qué es una politica de 

desarrollo'!, ¡,Quién la elabora y la ejecuta'!, ¡,Quiénes serán los actores tanto reales como 

potent•ialcs'.' lk éstas se dcspn.:ndcn los objetivos de la investigación. 

En términos globales se ha buscado en el presente estudio describir la producción 

agrícola y su rdacióu wn el dcsurullo rural en el caso de l laiti. ademús de poner énfasis 

sobre las politicas s111.:iales orientadas hacia los campesinos en los últimos atios. De hecho. 

la investigaciún identilica y analiza las principales caraeteristicas socioeconómicas de los 

problemas en d :"imbito rural haitiano. tales como la producción. el consumo y las 

1 
OJ'l'll. pl 1J 

· cnll.'ndida.-. n1111t1 g.111111 di..• políticas cspccitkas no sólo en caso de emergencia. sino tamhiCn politicas 
pl1111l.'ad.1s ~ alll..'rn;ill\ as. 
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tecnologías utilizadas en las plantaciones por los campesinos asi como el nivel de 

crecimiento agrícola alcanzado al umbral de dos siglos de existencia del pals. 

Concretamente, se buscó entre otros objetivos; 

hacer un diagnóstico de las características económicas generales del medio rural 

identificando y midiendo algunas de las variables socioeconómicas fundamentales que 

se necesita para alcanzar un nivel de desarrollo; 

describir las tecnologías presentes utilizadas por los campesinos y los pequeños 

agricultores. Mediante esta descripción se presenta un inventario de los instrumentos 

disponibles para la producción agrícola; 

establecer la di lcrenciación campesina, por una parte, entre los campos y las 

comunidades·. y por otra parte, dentro de las comunidades; 

revisar y poner de relieve algunos instrumentos apropiados para el desarrollo rural y la 

eficacia de las políticas sociales orientadas hacia el cmnpo. 

Y con el fin de alcanzar tales objetivos, se emprendió: 

1. Un amilisis teórico, en la primera parte, que consiste en una revisión documental cuya 

meta es presentar la problemática sobre los temas del desarrollo rural y de las políticas 

sociales. Este amilisis permite emprender, en la segunda, un estudio cualitativo en el que 

se ha analizado la eficiencia y eficacia de las políticas de desarrollo de los gobiernos, así 

como de las acciones de los responsables rurales, considerando el nivel de pobreza rural 

"" l'l país. 

, Una investigación empírica, que constituye la tercera y última parte de la investigación. 

para ml'dir las variables socioeconómicas Ji111da1ncntales y relevantes en términos de 

desarrollo rural. así como de políticas socíah:s. En esta investigación de campo se buscó 

definir algunas líneas de una política de desarrollo especifica (a favor de los que menos 

tienen) que se necesita para el medio rural haitiano . 

.\. lJn estudio. en esta misma última parte. snbrc las expectativas para el fi1turo del campo. 

l'articular111cnte. se puso énfosis sobre la necesidad de la activa participación campesina 

\qui. pu1 el h.!n11i11u ··l·:.1111po .. se hace referencia a 1.onas rurales con tipos particulares Uc prodm:ción. 
11fü'lltl a:-. que la l0 011111111dad tÍL'llC que \'cr con a~rupamicnto de agricultores de cst;is zonas o no (son formas lle 
11r~.11111;u:1ú11) 
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(mediante sus organizaciones propias) en las decisiones concernientes tanto al 

crecimiento agrícola como a la transformación económica y social. 

El desarrollo de la investigación, como se viene mencionando, se hace en tres 

grandes partes. La primera concierne a la parte teórica y conceptual, en lu que se describen 

y analizan algunas irnplieaciones de los temas de desarrollo rnral y políticas sociales. Como 

linalidad, se busca hacer un balance de los estudios e investigaciones ya existentes sobre el 

tema de desarrollo rural. Este balance permitirá establecer una síntesis de los grandes ejes 

teóricos sobre políticas sociales y desarrollo rural, y a la vez presentar un cuadro de la 

situación presente del medio rural en l laití. Fundamentalmente, la revisión documental ha 

permitido lijar, aun brevemente, el contenido y encuadre de lu investigación de campo que 

se ha emprendido. 

En el caso de 1 laiti, considerando los trabajos de algunos autores haitianos"". puede 

decirse que el problema de desarrollo rural ha sido orientado hacia dos vértices. Unos 

cDnsideran que el desarrollo rural debe ser planteado en términos de los cambios que 

caracterizan el mundo actual, es decir, permitir que las tecnologías modernas lleguen hasta 

los lugares m:is retirados del úmbito rnral. Para otros, sin embargo, se trata de evitar que 

todD lo que viene de afilera, como cambios tecnológicos, no invada el medio rural para no 

entoq1ecer la cultur:1 original de los campesinos. Lo que se busca en esta investigación es 

encontrar los mecanismos de elaboración de una política de desarrollo rnral que pueda ser 

aplicada elica/ y elicientemcntc: lo cual nn ha sido abordado por ambos grupos de 

pcnsadon:s que han presentado el problema quiz:i en términos ideológicos imicamentc. 

Desde el punto de vista metodológico. la primera parte contiene los siguientes 

dementos: un anúlisis teórico e histórico sobre los conceptos de desarrollo rural y de 

políticas sociales. 

En esta consideración, un primer capitulo presenta el marco teórico y conceptual de 

la investigación. Este capítulo incluye ¡¡dermis una revisión de la litcr:itura pettincnte sobre 

'" Claudc Soufrrant, Je:rn-Jacques Honorat, Charles Manigat y otros, p_or ejemplo 
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desarrollo rural, con especial énfilsis sobre las grandes Icarias que caracterizan el concepto 

de desarrollo. Un segundo capítulo pone de relieve los lineamientos de políticas sociales, 

algunas características de la pobreza rural, naturaleza y causas de la pobreza dc masa, así 

como algunos momentos importantes de la evolución del mundo rural, poniendo énfasis 

sobre la í11tima rcforma agraria. Aquellos momentos pennilicron delectar lo que hacc falla 

hoy para que las sociedades rurales haitianas cesen de empeorarse. Asimismo, se ha llcgado 

a la determinación de un posible tipo de politica de desarrollo que el país necesita para que 

sus entidades rurales se reeslrncturen, con el lin de adaptarse a los c:unhios actuales, 

aunque muy lentos y futuros, de algunos paises lalinoamericanos y del Caribe. 

Por lo que se refiere a la evolución reciente y la siluación actual en el ámbito rnral 

haitiano, se subrayan las etapas y mutaciones venideras o en curso, asi como los filctores 

determinantes del desarrollo en este mismo segundo capítulo. Particularmente, el estudio 

contempla aspectos' claves para el desarrollo, tules como: 

1. Las estrncluras demográficas y su evolución: importancia y repartición 

gcognífica de los campesinos en la socicdad haitiana: cvolución y situación demográficas; 

composición y estructura de la población rnral; previsiones rurales, entre otros; 

2. Las cslructuras económicas v su evolución: los cambios tecnológicos, las 

actividades agricolas y no agricolas. las rcdes de intercambios, la intervención en el sistema 

;1µrario. L'lcélera. 

J. Algunas estrucluras diversas: c\·olución de las concepciones. ele las 

rnlcctil"idadcs locales. de los intentos o las lcntativas de organización ele la vida económica 

y social: lambién de los problemas de acondicionamicnto, los niveh:s de equipo y la 

organización del espacio rural. en lérminos de desconcentración y descentralización. 

Un tercer capitulo de esta primcrn parle plantea una inlcrroganlc de que si dcsnrrollo 

rural y políticas sociales son dicó10111os o complementos. La revisión ele los documentos 

· F.I lcn:cr aspee lo, es decir 2.2.J se harit en fornm muy hrc\'c 

prl'!ril'fllncl:1 por i"l•lson Syln•slre. FCPyS·l·~,\:\I. :\ll•\h:o. 2003 
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que rclalan experiencias permile concluir que ante Jos desalios y las perspectivas que 

augurau en el siglo XXI, ambos conceptos deben vincularse estrechmnente en el sentido de 

que Jos gobiernos de Jos países que confrontan a problemas severos de desarrollo han de 

ac1uar con políticas lijas hacia el campo. Entonces, desarrollo rural y políticas sociales, en 

los términos que se vienen definiendo en el marco de Ja investigación, son 

complemeniarios. La idea era mostrar que desarrollo rural y políticas sociales deben 

vincularse en lénninos de complementariedad, por Jo que se hace una revisión sobre las 

plllílicas de desarrollo rural, enfatizando seis factores explicativos de Ja pobreza rural 

(infrn). 

i\si pues, para Ja realización de esta primera parte se hizo uso ele algunos 

procedimientos y mé1ndos a partir de los cuales se han revisado algunos fuentes relevantes 

accesibles que lralan de Ja polilica de desarrollo apunlando a Ja evolución del mundo rural 

(nacional y regional) y sus perspectivas Ji1luras. Ademús, Ja invesligación en esta parte ha 

pcrmilido constituir un c¡¡udal de documentación catalogada sobre eslos problemas. Se han 

revisado también los principales enfoques, paradigmas y teorías acerca de los temas de 

desarrollo y de políticas sociales. Una revisión, aunque no lolal, que llevó a presentar, en la 

segunda parte del trabajo. una descripción y un anúlisis cualitativo ele un número de 

factores relevantes que caracteriza al campo haitiano. 

Medianle esta segunda parle se pudo darse cue111a de la magnitud de Jos problemas 

c·n el pais. en el :'u11hi1n rural parlicularmetlle. Algunos de estos problemas hacen resallar 

que 1 Jaili es un país con retos y problemas de desarrollo. De hecho, los dalos cualilativos 

presenlados y analizados mueslran qm· el país eslú ell crisis es1ruc1ural en sus dimensiones 

polí1ic:as, sociales y económicas. Lo que es critico cuando sc avccina su segundo siglo de 

ser indcpcndicnle. Los fac1ores cstudiados en esta pa11c pcrmilen comprcndcr el sentido de 

la presencia de )ns organizaciones llamadas no gubcrnamenlales. así como las públicas o 

µuhcrnamcmalcs, el cual no es ni mús ni menos que acompañar a Ja pobreza. 

Para 1al ef'cclo, se emprendió. para los fines de la investigación, una fase empírica 

que cn11sislc e11 Ja medición de variables socioeconómicas que ayudarimt a idc11tilicar 

pr·t'\l'11l:11la por ~ehnn Syht•\tn•. FCP~S·U~A;\I. 1\hhico. 21HJ3 l) 
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panímetros para plantear mejor y concretamente las interrogantes acerca del desarrollo rural 

y a la vez buscar soluciones. 

La tercera parte incluye las diversas dimensiones del proceso de investigación 

empírica en su totalidad, desde la opcracio11aliwció11 de las variables de las principales 

hipótesis formuladas, la plancación del levantamiento de la cédula de entrevistas y de l:t 

realización de las entrevistas a profundidad (la primera concierne a los terratenientes y hts 

segundas, a los responsables rurales). Los datos recolectados han dado lugar a un análisis 

interrrctativo, en términos estadisticos y sociológicos, y a la probación de las hipótesis. Lo 

que es un hecho y que se pudo comprobar a partir de la investigación de campo es lo 

siguiente: la dislancia entre el pensar desarrollo rural (como lo hacen muchas veces los 

autores y especialistas en la materia) y el tfrir en sit11ació11 de s11bclesarrollo rural ( que es 

la de los campesinos, particularmente sin tierra u otros insumos) es grande en forma 

exponencial. 

El objelo fue cspecilicar líneas de política de desarrollo por medio de la medición 

de algunas variables sociocconómicas relevantes que rcrmitirian alcanzar el nivel de 

crecimiento agricola que satisfaga las estrategias de desarrollo rural. Esta iiltima parte ha 

alcanzado la precisión por la que se la emprendió: la de medir a linal de cuentas las 

\'ariables como política de desarrollo, desarrollo rural, politicas sociales, transformación 

económica, crecimiento agrícola, participación cmnpesina, producción agrícola, 

~1r,µani1acitl11 campesina. pobreza rural. legislación rural. a través de indicadores y/o 

indices. tales como organización rropia, explotación. nivel de productividad y de 

¡lroducciún. etcétera. 

Dado que alcanzar un nivel de desarrollo rural, de acuerdo con la silmtción existente 

en el mundo rural haitiano. se parlió de varios supuestos como hipótesis de estudio desde 

algunas perspectivas con: 

respecto de la actit'idad eco11ó111ica: Una política de desarrollo clicaz en el 

úmbitn rural dcbení ser concebida de producción agricnla. de ITCcimicnto 

agrícola. así como de una transformación económica y social. 
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A partir de esta hipótesis se han podido identificar elementos para contestar a las 

siguientes preguntas: ¡,en qué medida las sociedades rurales senín proveedoras de las 

necesidades urbanas e industriales'!, ¡,en qué medida y bajo qué formas serán 

industrializadas mediante la introducción de tecnologías modernas y adaptadas'!, ¡,euúles 

senin las estructuras de las actividades económicas y de producción'! 

• rl'spec/o del espacio rural: Las políticas sociales a través de proyectos 

rurales eficientes dcbcnin ser formuladas en una perspectiva de 

descentralización concreta, de reducción del nivel de pobreza rural y de 

promoción de la cultura campesina. 

Así pues, ha sido posible determinar en qué medida y bajo qué formas las 

sociedades rurales senin guardianas y promotoras del espacio y de la naturaleza. 

rl'spl'c/O de la orga11b1ció11 ele las socil'dades rurales: Un nivel de 

desarrollo rural electivo se conscguirí1 por la elaboración de una ~ 

legislación rural y por el fomento de In organización, así como la 

participación campesina. 

En este sentido, ¡,cu:il dcbcni ser la relación entre los emnpesinos'!, o ¡,cuúlcs serán 

las estructuras de la vida '<>eial <'11 el 1111111do rnral'' En vista de un mejor cnlcndimientn, se 

acepla en forma opcraloria las siguientes delinieiones: 

Políticas sociales·': conjunto de medidas destinadas a asegurar la satisfacción 

111ínima de las necesidades \'itales. Incluyen. entre otras, educación, salud, seguridad social, 

alimentación, \'l\'Íemla, desarrollo rural. 

Pohrcza rural': imagen de la privación y del est:índnr no respetado en el medio 

rural. En Ja investigación, la pobreza rural se aproxima a la vez a los conceptos de pobreza 

.¡ Fcrnarnlcz. Arturo y Ro1ns. ~targari1a f l'JSS): Politicas Sociales y Trabajo Social. Buenos Aircs. l lunmnitus 

prcsl'ntucla por ~elsnn Syln·~tre. FCPyS·UN,\~1. ;\lé\lco. 200J ti 
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e.xtrcma y general. El primero se define como la incapacidad de satisfacer las necesidades 

alimenticias esenciales, mientras que el segundo caracteriza a la incapacidad de satisfücer 

las relativas necesidades alimenticias y no alimenticias, es decir, abajo del nivel de Jos 

ingresos considerados medios. 

Desarrollo rural' : secuencia dinámica de cambio destinada a lograr la 

autosustcntación productiva en el úmbito rural en la que participen ac1ivamcnte unidades 

representativas de este sector y cuya mela sea el mcjoramienlo de las condiciones de 

exislencia de la población que lo conslituye. 

l'articipachín campesina: pniclica continua del control de los campesinos sobre las 

condiciones del proceso productivo y de sus resultados. No cabe duda que esta 

participación se concretn, se ejerce mediante organizaciones o asociaciones campesinas. 

También incluye la planeación, administración y responsabilidad de los proyeclos rurales, 

con base en los conocimientos y experiencias de los mismos campesinos. 

Cultura cumpcsinn: conjunto de valores, conocimientos, tradiciones (costumbres), 

instituciones, habilidades y técnicas: todo ello socialmente difundido y aceptado, que 

permilc al campesino convivir y enfrentar su medio hasta transformar su ambiente. 

Las interrogantes anteriores son tan sólo una parte de las muchas por las que se 

debió buscar respuestas. de ser posible. Asi pues. estas hipótesis han permitido. sin haber 

podido prnharlas en forma absoluta (véase la interpretación de los resultados). espccilicar y 

111ati1ar la respu.:sta a una intcrrog<111te fundamental: ;.debcnín las sociedades rural.:s 

r.:lativa111e11te originaks y autónomas. o una simple \'ariantc del mmlclo urbano i:n la 

perspcL·tiva di: una política clicaz de desarrollo'! La respuesta tentativa seria pensar una 

llrnna de planeaciún regional a través de micro regiones donde el Estado forzosamente, 

por medio de la determinación de los catllJH:sinos mismos, dcbcrú jugar el papel que se le 

r.11;1111.:11. < b1.:;1r Fl·rna111k1 ( l 1>111J): L ';i\·cnir de la luuc L'ontrc la p<tmTi:tC cn "Forum Lihrc du Jcmli "no. :!5. 
l'w.:r1t1 l'nn1..·1pc. l111p l 'entra le 
· lkli111L·11.111 npcr;all\il .1 p.ar1111.k Pcar~c. :\. ( l'JXI ): Pcas;.1111 (3¡1scd [)c,·clopmcnt Strntcgics. Sccds ofplcnly . 
... l.'1..:d" of \\ anl l .ondn:s. I· l ·¡¡,.., 
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asigna en esti: tímbito: vigilar los intereses del campo sin descuidar la diforenciaeión 

campesina. Tal actitud permitirá determinar la posible forma di: la función de 

compi:nsación y di: equilibrio de un mundo rural que se encaminaría poco a poco hacia su 

di:sarrollo. 

En i:sta perspectiva, se realizaron entrevistas (cédula y a proli1ndidad) en función de 

tri:s criti:rios, con responsables escogidos. El primero concierne a la elección ele los 

responsables entrevistados. Fueron considerados los modos ele representación. los tipos de 

organización o de asociaciones. los niveles de responsabilidad, las limciones de esos 

n:sponsables. El segundo criterio. no obstante, apuntó hacia las regiones que podnín ser 

consideradas como signi licati\'as, en términos de ubicación geognílica, de nivel de 

producción agricola y de participación en la formación del l'IB, aderrnís de tomar en cuenta 

organismos de estudios interesados en el proyecto ele investigación doctoral. Finalmente, el 

tercero consistió en la elección de las unidades estadísticas de observación y de anúlisis, en 

este caso los terrntcnicntcs que han contestado a las preguntas de la cédula de entrevista. 

La medición de las variables socioeconómicas identilicadas y la comprobación de 

las hipótesis formuladas se hacen mediante estadísticas descriptivas e inforencias, como 

tablas de distribución de frecuencias, uso de medias y desviaciones estúndares, ademús de 

otras técnicas estadísticas. como trnúlisis de varianza (Anova) y ele agrupación (Cluster). 

Las partes prcccdenlcs que cnn li1rnrnn la investigaci"1n pennilen hacer un balance 

L'lllrc el trinomio cnfllqucs h:óricos-anúlisis. cualitativo-observación e interpretación 

c111pirica. El trahajo reilne en un enli1que intenlisciplinario planteamientos centrales de la 

"'cinlogia prospectiva del desarrollo y la economía rural en lo referente al campo haitiano y 

propone ejes de an:ílisis cornparati,·o de los procesos sociológicos y económicos actuales de 

transronnacitin de las relaciones (retos. conflictos y tendencias al cambio. reticencias y 

desarrollo) en el :ímbito rural. Todo ello ante el trasfondo del proceso global de 

trarrsli.mnacitin política y ecomimica en América Latina. particularmente en lo rcforente a 

la internacionalización y la privati/.ación. 
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En términos terrníticos, la investigación se limita a la relación entre algunos aspectos 

lirndamcntalcs de las políticas de desarrollo implementadas en el pais en los irltimos años. 

Se enfatiza ciertos puntos que son de una relevancia singular en toda la América Latina, 

tales corno la disminución (e incluso la degradación) del nivel de integración de los 

campesinos como agentes y actores del desarrollo rural, la ausencia de prestaciones sociales 

en el marco de los programas viables para abatir costos de producción agrícola y mejorar 

(más bien crear) infraestructuras nuevas para facilitar el traslado de las cosechas, etcétera. 

En este sentido, puede decirse que el documento se centra temáticamente en la dinámica de 

translormacitín rural en vista del desarrollo, también en la dinámica ele transformación ele 

los grupos de actores rurales y sus recursos de poder, de los temas y campos de conflictos, 

así como de las formas de participación y los compromisos, aunque la metodología 

consistió en evaluar los procesos de la transformación del campo. 

Mientras que la internacionalización y la privatización constituyen en casi tocios los 

paises latinoamericanos dos pilares centrales bien definidos del modelo globalizado de 

desarrollo (económico y social) que ya se ponen en práctica, toclavia no queda claro de qué 

manera se transfonnarán los sistemas nacionales de relaciones rural-urbanas. Parece 

entonces, a pesar de todo lo que se viene analizando, que hace falta encontrar respuestas a 

otras interrogantes más: ¿habrá nuc\'OS acuerdos estables entre el modelo general de 

desarrollo y las relaciones urbano-rurales existentes'!, ;,en qué consistirán'!, ;,existen vías 

especificas de desarrollo rural, pese a la internacionalización y la privatización'! 

Resumiendo, puede decirse que los temas de desarrollo y subdesarrollo son 

estreclrnrncnle ligados. Verdaderamente, el primero no existe sin el segundo. Es por eso se 

din énfasis al concepto de desarrollo económico, lomando en cuenta la teoría cl:ísica de 

:\dam Smith que creía que la economia capitalista pudo crecer en forma continua y 

permanente si la competencia no hubiera sido alterada tanto por el gobierno como los 

111or10polios, la de Da\'id Ricardo que preveía el estancamiento de la economía capitalista 

en el largo plazo. pero que mediante la importación de alimentos baratos podía extenderse 

.:on el comercio inlL'rnacional y la de Karl Marx. que pensaba que no cxistia posibilidad de 
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sobrcvivcncia de" la economía capi1alist;1 en el largo plazo, consecuencia del peso mismo de 

las contradicciones del capitalismo: la acumulación de capital y la generación de miseria. 

A partir de allí se consideraron dos parámetros del desarrollo económico: 

1. desarrollo asimilado al crecimiento en términos de formación del capital, 

capital humano, polilica exterior, comercio, etcétera. 

2. objetivos sociales como educación, salud, alimentación, entre otros, para 

alcanzar el desarrollo social. En ese sentido, estos parámetros plantean dos 

melas para el desarrollo: desarrollo económico y desarrollo social. Del mismo 

modo, se incoq1oró en la primera parte algunas otras teorías y cstríllcgias, así 

como modelos determinantes del desarrollo rural, para la América Latina 

sobretodo. Se llega a la comprensión de que la búsqueda de desarrollo rnral, 

como tal. cstú \'inculada, basúndosc en los escritos de los autores 

latinoamericanos, con las politicas sociales hacia el campo. Razón por la cual se 

repasó el concepto mismo de políticas sociales y sus componentes enfatizando a 

los términos de poder. estado, estado benefactor, etcétera. para detectar cuúlcs 

han sido los efectos del ncolíbcralismo en América Latina y el Caribe, 

consecuentemente en l laiti. 

En 1 laili. tres fueron los que podrían considerarse como intentos de política de 

desarrollo rural: 1. incenli\'o a la producción cooperativa, 2. refbrma agraria iniciada en 

l 'J9(l que consistió en rcpa1tir tierras y 3. desarrollo de proyectos en este medio por la 

intcr\'ención de organismos no gubernamentales (ongs). Estos intentos dan por concluir que 

el país se ha caracterizado pur la ausencia de una política \'{tlida de desarrollo. es decir una 

política apropiada y adaptada a la sociednd rural ¡,Cmil es el resultado del análisis teórico? 
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l Los intentos para mejorar las condiciones imperantes en los países 11111/ 

l c1e.rnrml/111/os, las teorías elalmr;1das. las reformas emprendidas y los modelos aplicados no 

1 

han permitido resolver los problemas a los que se enfrenta el campo en estos países. Esto 

es, porque las lineas de pensamiento acerca de cómo llegar a la gente m:is pobre. así como 

de las acciones gubernamentales q11izú carecen de fundamentos estructurales que 

prccmitirian cambiar los sistemas políticos para sustentar mayormente las intervenciones a 

favor de los grupos vulnerables. sobre todo en el medio rural. Así pues. los hechos indican 

qut• todavía 110 se encuentra. tanto en ideas como en acciones. la 1nancra de alcanzar el 

ni vcl de dc.s_:_11_T_o_11_º_'_1e_·s_·c_·:_"_1o_p_a_r_a_1 __ ª_s _c_o_n_ll_11_1_id_:_1¡_le_s_r_u_r_a_lc_·s_· _d_c_e_·s_·'_'s_1_'·_·1_is_e_s_. -------__ _J 

ll:isicamente, en la segunda parte. se presentaron algunos estudios de índole 

cualitativa. tocante a datos sociodemogr:íficos y socioeconómicos, para darse cuenta del 

estado de desarrollo en el :imbito rural haitiano. Con algunos de los gr:íficos presentados, se 

llega a la conclusión de que: 

r-- La situación es alarmante en el medio rural. El c:1mpo est:í en crisis a la vez 

estructural y coyuntural. Sin embargo. existe posibilidad de sobre vivencia en el corto y 

mediano plazo: posibilidad de reforzar las estructuras agrarias como el aprovechamiento ele 

las tierras cultivables y hacer disponibles nuevas, fomentar el agroindustria con 

introducción de nuevas tecnologías. sin menospreciar la capacitación. Pese a todo. se 

necesita otro lipn de arreglos par<t un ca111bio y para esto. ~t· rcqucrirú una coordinación 

entre la~ c11nrnnidadL'~ mcdianh.· un,1 pla11caci11n inh.:grada e integral de prnducciún agrírola 

y agroindustrial. basúndose en los lineamientos de la propuesta elaborada al linal de la 

i 11\'L'stigacilrn. 

Con la última parte. se pudo medir las variables de las hipótesis formuladas para la 

11westigación. Los terratenientes cntrcvistaclos concuerdan en su mayoría que a ellos les 

h:11.:en folta muchas de las necesidades b:isicas. por lo que es urgente una intervención. Del 

an:ilisis de los datos recolectados se dcspremlcn algunos resultados. En síntesis. 
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Es indispensable tomar en cuenta algunos panimctros en la definición de un 

esquema para el mejoramiento de la situación en la que vive el campesino haitiano hasta 

alcanzar un nivel mínimo de desarrollo en el sector rnral. Estos panimetros incluyen 

capacitación, legislación para el campo, participación; todo ello con la elaboración de 

políticas sociales enfocadas hacia los problemas reales del campo. 

Se espera. a través de estudios futuros. que los investigadores interesados en el tema 

puedan aportar algunas respuestas tentativas. ya que el contenido concreto y los cambios 

previstos en el ümbito político dcbcrün permitir hacer siempre un balance de lo que estarü 

sucediendo respecto de la política de desarrollo y del fllturo de las sociedades rurales 

haitianas. Allí estarü el reto. Las ciencias sociales, en particular la sociología, deberán estar 

siempre al tanto de los problemas a los que se enfrentan las sociedades. 

prl'Wlllntla pur :"'cl"ifll1 s~ IH•\ln·. FC'P~ S-l ·~ .. \~l . .\ lé.\:ku. 1011J 
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Tc!iti"i dl' llnctorado: Dc\Urollu rural,. l'olitlcas Sociales cu l lalti 
/'rimc•r11 1•11rtc•: H.\l1t11it1.\" tc•drh.•o.,· ,.,, wr1111 u ltl.'i c:o11c:t•plfl.\ 1h• JJ, •. 'i;1rrollo r11flll ,1• dt• /'11/itic'u.\· !t.t1c:illlt•.\· 

La tcmútica del desarrollo económico y social, de acuerdo con la perspectiva que se 

considera, supone algunas precisiones y a su vez abre interrogantes tanto pertinentes como 

fundamentales sobre indicadores del nivel de desarrollo, problema del cambio social, 

esquemas de desarrollo y la producción en paises en vias de desarrollo (particularmente la 

actividad agrícola). Esto no excluye "un marco de perspectiva" que permite presentar, con 

respecto de los indicadores del subdcsnrrollo, el desarrollo como una necesidad para 

nuestros tiempos. En este sentido. se hace necesario precisar las diferentes concepciones del 

término mismo de desarrollo. La perspectiva rct'mc todas las interrogantes acerca de la 

pobreza y de las politicas sociales. Los autores que tratan el tema de desarrollo y de 

políticas sociales ponen énfasis sobre el subdesarrollo, la pobreza y las políticas pt'1blicas en 

materia de desarrollo rural. 

Los grandes descubrimiclllos cientiticos han sido en la nmyoria de los casos 

ocurrencia de que la gente cuestione cie11os fenómenos dilimdidos en su época. En ese 

sentido. se llega a imaginar una nueva forma de estudiar los li:nómenos e interpretarlos. 

Esta parte de la investigación tiene como objeto presentar los grandes ejes teóricos acerca 

de los conceptos de desarrollo rural y de politicas sociales. 

La pregunta es ¡,qué importancia tiene este enfoque teórico'.' Son dos las principales 
razones: 1. Es un requisito académico incluir el estudio de arte sobre los propios temas de 
investigaciún. De hecho. a lo largo del proceso de investigación. se requiere informar sobre 
el grado de avance en la misma: 2. Dado que llaiti no ha podido lograr un nivel de 
desarrollo como ha sido el caso para 11n1dms dL' los paísL's lati11oameril.·anos y del Caribe. 
esttl e11 todos los aspecto". L'S como una tarea retomar los dL'bates en torno a los tL'mas lk 
dL'sanullo ~ dL' pll\Ít1L·a.., ..,,1L·1ale:-. l .u qllL' pL'rllllllrÍa \ L'f" ~¡ L'll L'l país ya ~e ha e.\pL'ri111L'11tadn 
la~ propllL'sta:-. lL'l.lrlL'tl~ dl' pulit1ca dl' lk:-.arrullu rural. Se n:cnlllH.:l' adcmús lflll.' 110 todos los 
paises dL' la rcgiún han aplicado al mismo tiempo dichas propuestas. Por ejemplo. la 
introducciún dL' tecnulogias llHHkrnas en el agron todavía no L'S una realidad en l laiti. 
mientra' que en pabes de la región. dichas tecnologias se introdujeron desde hace m:ís de 
un medi1, siglo. 

Esta parte consta de tres capitulos: cada uno trata un aspecto de ambas nociones 

dL"sde el puntu de \'hta de los autores mús dL'stacados en estos l."i.llllpos de cu11nci111icnto. Se 

hace una revisión gl'nL'ral de lo escrito desde arios atrús en términos de enf(lqucs teóricos y 

corn.:eptualcs para darse cuenta de có1no han sido estudiados ambos tCnómenos. 

•
1 Sin la p1clc11í:1l-in de i:nnliimar que lecnoln~ia:-. modl.!'rnas en el campo signilicarian desarrollo rurnl. 

20 



Tesis de Uoc1nrado: l>csurullo rurul y l'oHtkas Soclnlc-. l'll llalll 
l'ri111t.•rt1 P11rw: H!i111tlfo.,· 1t•1frfrm ,.,, wrmJ 11 fo., nmc·1•pl1J.,. dt-• /J1•.\arr1J/fo r11rul y,/,• /'olíth'tn .\Odt1h•s 

Cupítulo uuo: Revisión de la literatura sobre el concepto de desarrolln rural 

Partiendo de la concepción de que la comparación de los diversos niveles de 

desarrollo entre los países necesita la puesta en prúctica de caracteres c.1·1rnc1111·ales, 

algunos autores oponen indicadores parciales e indicadores globales. En este trabajo, se 

considera como p_¡~rci!tJ~~~ el ni\'cl de \'ida (ingreso per capita. consumo alirncnticio y 

si1u:u:iú11 sanitaria) y las c~tructuras sociales (situación dcmogr:ilica. c1npko. 111ano obra en 

el campo. trabajo con bajo rcndi111icnto. desempleo abierto, ni\'e( de instn1cció11":
1

). Se 

considera cnmo gl.~1_1);11~·~ el ni\'el de la producción (en 1 laiti. prcdrnnincn un sector agricnla 

con prod11cti\'idad muy ba¡a. una 111dustrialinción rudimentaria. aun inexistente, incapaz de 

satisfoL·cr 1't demanda de la man11 de obra disponible y también el ni\'cl de desarrollo (en el 

que inll11ycn los indicadores ligados al comercio exterior). La literatura sobre el tema de 

desarrullo rural permite constatar que. en los países con problemas de desarrollo. existe una 

depcndcnc1a casi absoluta del t(irúneo. !lasta medir algunos indicadores globales en 

tLTnlllll» <kl 1·oh1111L·n dl' las compras y ventas. El capitulo cstú organizado scgi'm el 

esquema que a continuación se presenta. 

1.1 /'rccisiú11 sobre la 11ociú11 de desarrollo <'11 sus acepciones generales y 

teorías cxplicatims 

Considerando el problema del cambio económico y social. Marc J>cn10uil1
' hace una 

1dl'11tilicaciú11 lk las L';llh:t~ y <k lu~ a_µcnlL'S del cambio social. Ponicndn Cnfosis sobre los 

lraba¡os de 1 lurkhcin1. de Jannl'. dl' l!alandier. de Ricsman. de \\'l'hcr y de Marx. el autor 

admilc como causas <kl camhin '"""" (In que él llama causas dcmognilicas) el impacto del 

Cl°l'cimiento de la pohlac1i"1n ,obre la di1·isi<ln del trabajo. la influencia de la prcsiún 

demugr;Uica sobre las a:-.oc1aL'HHlL'S humanas y las dinúmicas de grupo e inllucncia de la 

ta:-.a de LTl.'c111liL'llto dL' la publaculr1 sohrL' las moti\'acione.s sociales. En consecuencia. 

l'crnouil pone de 1l'i1L'\ c la, c;11""' 1écnicas y la influencia de la infraestructura. lk esta 

manera, seglin la pcrspl'l·1i1 a 111ar\lsla que estipula que lns modos de producción de la 1·ida 

'"' Eslc llltimo csla c:irnclc1i1;1dll pnr un .malliibctismo alto parn los adultos y un li.11.:rlc porccnt:ijc de 
desperdicio escolar p:na los ni1i11:-.. 
"l'cmnuil. L\t;in: ( 1972): ()ul·11L· .. npl1n1b pour l'agriculturc en 1 laíti'! ('.') 

1u·csc11t:uln por Ncl~on S~·ln~tl'l'. FC'P~S-ll~,\1\1. ~IÍ''.\leo. 2003 21 
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material condicionan la vida social, política e intelectual de un país. Miís todavía, el autor 

hace resaltar, retomando las ideas desarrolladas por Weber y Tawney, que el factor 

religioso y la ética pueden ser li111damcntalcs en el desarrollo económico. Así pues, las 

ideologías religiosas o políticas, en la medida en que aclarecen nuevos valores y propongan 

metas, pueden movilizar a los agentes económicos, aunque estas ideologías pueden 

constituir füctorcs de resistencia para el desarrollo económico. 

En última instancia, Pcrnouil estudia las nociones de conflictos y de contradicción 

en la perspectiva de las causas de las transformaciones económicas y sociales, subrayando 

de acuerdo con la teoría contemporiínea, que estas nociones ponen frente a frente a los 

partidarios de un orden y de una estnictura y aquellos de una cierta evolución. En los países 

subdesarrollados, enfatiza el autor, los conflictos son diversos, y cstiín a veces ligados a los 

tipos de instituciones, oposiciones entre dirigentes y reflejan puramente divisiones de la 

cconnmin. 

En cuanto a los agentes del cambio social, l'ernouil se refiere a las elites y a los 

grupiis de presión y movimientos sociales. A las primeras, el autor hace referencia a la 

concepción de l'arcto, indicando que son individuos ligados por intereses comunes, pero 

tienen cualidades superiores al promedio de su grupo. Las elites pueden ser factores de 

desarrollo en el sentido de que pueden ser políticas. administrativas. intelectuales y 

económicas. Ellas actúan directamente en la toma de decisiones y en la difusión de ideas de 

progre"'· aunque su monolitismn pueda dar lugar a un factor de obstrucción para el 

desarrollo. 

Concerniente a los movimientos sociales, el autor rrn:ncionado los considera como 

mganizaciones cstnrcturadas que aseguran la defensa de sus miembros (partidos, sindicatos, 

etcétera). En tal sentido, el movimiento social es un intermediario entre los individuos y el 

poder. Los grupos de presión ejercen una acción sobre el poder para el triunfo de las 

n:1\'indieacioncs sectoriales. En los paises subdesarrollados, los movimientos sociales son 

aun rncnos diversificados que en paises desarrollados. En ciertos casos, los movimientos 

sociales son ligados a intereses fonincos. En síntesis. el cambio social, teniendo como 
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factores los movimientos de grupos organizados y las elites. aparece como elemento 

fundamental para el desarrollo. 

1.1.1 Esquemas de desarrollo 

l'ernouil parte de la oposición tradicional entre las teorías del desarrollo equilibrado 

y las del dcsarrnllo deseqnilibrado para presentar la teoría del crecimiento polarizado. Estas 

teorías se rc:-.umcn en los siguientes apartados. 

J.i'.ill:huldslesarr\illo cm1ilihrado 

Partiendo de las causas del suh1ksarrollo corno círculo vicioso de la pobreza y Ja 

estreche; del mercado, l.ipton y Myint distinguen cada uno tres formas de crecimiento 

equilibrado. tal como lo ilustra el cuadro siguiente: 

FOIOL\ 
1 

11 

111 

· . f ¡ , ;,~,;,,c~,,.'::Jt'~,,~"~' :,,~,;;~ '" ,;,,,~,2;!;"'\;;:~;,¡;, "''"I / ,, ¿ 
1

1.:011 1111!-.ma ta!'>a para lograr l'ICl'.tos de produn:iún de hiL·ncs de: consumo. ! ~-_:-. i:::r::; 

-- ·Wr'':,'~~,::i,'~u;;",~..:'i::/~~:',',',~~~-~;l!l l:;~,~ 1~~;~~¡;;;¡~11¡;; l;a~;;;k,"-cnl:; c;ca~iú1~ ! :.· I ~ 
variahk•s en fu11ciún dL· su de: inlíacst.ruct.uras ... ·. . . l. rC J ~·~.!.!_lJ?.~.l_l_l_l~~~~l}_ttl 1 . s., __ '<C 
l°rLTi1111c11to dL' l'llT{O-. "l'l'llll'l'" - ~!{ 11":1-~-r~·~i~;~L:j\(;,-¡;;1S~;J(~ -~,;-;~;;,~~-l'-1 e-:.:. .......:i 
funciún de la tkr11arula 1111frncstnu.:turas. industrias de h1cnc~: ;;;! 

__ 1.~~c p1~oducc_11·111 y d~· ~l~~1~u_m!1:__ _ ] ~ 

J·ntPlh.:l.':-.. l'I LTl'l'i111ic11IP L"qud1h1.1dn t..'..., i11dh isibk. L'll -..Lb 111L-c.111i-..11111-.. dL' la-. 

L'l'o11umias e.xlL'rnas. f:stas cnrrespondcn a la idea de sen·icios 110 pagados y dilicilmentc 

L'Uantilicahks. Ba,io estas condiciones. i\.h..·adc distingue la:-.. ecu110111ias l'.\ter11as 

IL'L'llolú!-!il'as. pl'culiarcs y los factnrl's no pagados. Dl' iµual mndo. hahria llL'l'L'sidatl de 

hacer notar que las lTCHHllllÍas externa~ L'~tún rl'lacionadas con el desarrollo L'Ct 111tl111ico c11 

la medida en que las inversiones y la ganancia de una empresa nu dependen sol:unentc dc 

las decisiones tkl empresario. sino de la L'\lllllL·i1'm de u11 cnnjunh1 de otras acti\·idadcs. Así 

pues. en el marco de una transmisión \·crtit.:al. !ns L'fl·cllh dL' entn .. ·11:11nicnto pueden 

producirse de un sector a otro micntras quc los ingresos repartidos pm un sector pueden 

servir de empicas a otro sector en el marco de una trans111isiún hnri111ntal. 

prcsN1tudu por Nclson Syl\'cstrc. FCPyS.UNr\~1. ~IC.\kn. 1110.l 23 
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Otra teoría acerca del crecimiento equilibrado es la llamada /Jig-Pusll, la cual 

subordina el desarrollo a la creación de infraestructuras económicas y sociales teniendo en 

cuenta la "indivisibilidad" en el plano de la demanda. del ahorro y de la l'llnción de la 

producción. La teoría del crecimiento equilibrado se basa en la complemcntariedad entre 

diferentes sectores de la actividad económica y social. En este sentido, Pcrnouil comprende 

que esta teoría recae sobre "el canícter alentador de la inversión y el análisis de las 

relaciones intersectorialcs" ¡,Cuúles son algunas de las implicaciones de estos conceptos 

que permitirían entender mejor la noción de desarrollo'! 

Respecto del carácter alentador de la inversión, se necesita comprender las 

estructuras de la misma. Según Hirschman 7, la inversión en infraestructuras económicas y 

sociales es diferente de la inversión directamente productiva. En el primer caso, ésta 

condiciona el desarrollo y se realiza por medio de agentes públicos, y corresponde a 

actividades con alto coeficiente de capital; en el segundo, sin embargo, la inversión 

com:ierne a las unidades de producción y se encuentra ligada a criterios de rentabilidad. 

En lo rel'crente a las relaciones intersectoriales, son confusas en la medida en que el 

"desarrollo se hace a través de una serie de desequilibrios sucesivos en la evolución de los 

dif'crentes sectores". El grado de avance desigual conduce a una acción de salvaguardia de 

los sectores atrasados, lo que abre la posibilidad de inversiones a grandes rasgos por 

muchos otros, por In que es necesario escoger en el nivel mismo de las inversiones. 

l l 1rsd1111an habla de la ekcción de los sectores motores dando prioridad a las inversiones 

directamente productivas de acuerdo con las de infraestructuras que generalmente se 

expresan en fimción de las necesidades reivindicadas. El autor, considerando las 

inversiones directamente productivas. distingue los efectos de aprovisionamiento o de 

ligamiento desde arriba y los de oportunidades de empico o de ligamiento desde abajo. Los 

primeros hacen referencia a las compras intcrsectorialcs (producción u oferta total) 

mientras que los segundos se relieren a las ventas intcrsectoriales (demanda total). Y a 

través de una coordinación en el plano de la elección de los llamados sectores motores y 

una adecuada aplicación de mecanismos de políticas pi1blicas podrú ser posible combinar 

l lirschnmn. t\. O. ( PlS7): Thc political cconomy uf L;.itin American dcvclopmcnt en LARR, Vol. XXII, #J 
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ambns efectos, lo cual permitirá llegar a combinaciones con un grado alto de efecto sobre el 

crecimiento. 

La tcoria del crecimiento equilibrado es parte de h1s discusiones acerca del término 

de desarrollo económico dentro del cual se destaca de inmediato el desarrollo rural. Se ha 

notado que las infraestructuras disponibles son consideradas como relevantes para el 

desarrollo. Otra tenria desarrollada es la del desarrolln polarizado. 

Teoría del desarrollo polarizado 

El desarrollo polarizado supone que existan polos de crecimiento y actividades 

motrices. Los polos se construyen con una industria motriz que fomenta y distribuye 

oportunidades de empico, así como ingresos. Éstos desarrollen mutaciones estructurales en 

otros sectores, y, conforme a la ley de Reilly, actÍlan sobre las estructuras del medio: 

movilidad de la mano ele obra como plasticidad clcmognific:1. adopción de nuevas 

tccnologias, particularmente en la agricultura como plasticidad técnica, reformas agrarias y 

sistema cooperativo, como plasticidad de las estructuras juridicas, y, finalmente, otros 

rubros a nivel de plasticidad ele las estrncturas administrativas y financieras. SegÍln el autor, 

en un principio, la agricultura prepara las condiciones del desarrollo con el apoyo de 

pcqueiias industrias.¡,Cmiles son los mecanismos de la polarización'! 

Filtre los mecanismos m:is relevantes se destacan los cfi.:ctns motores del polo de 

desarrollo y los mecanismos desequilibrares. Los efoctos son a la vez estructurales. y 

económicos. Los estructurales pem1itcn hacer resaltar la influencia del polo sobre la 

estructura ch:mognifica y los cambios sociales m:is esenciales. lo que hace que la zona 

pnlarizada se caracterice por una mayor movilidad social y aun una modificación en las 

rnnduc1as y creencias. Respecto de los económicos. se trata del electo multiplicador en la 

medida en que las inversiones conducen a una distribución dc ingrcsos. la cual alimcllla la 

demanda. y como resultado se consiguen nuevas inversiones y un crccimicnto de la 

producción. 

pn .. ·~L·n1utlu pur :'il'l~on Syh·c~lrl'. FCPyS.UN:\;\I. ~ll•\ico. 2011J 
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Los mecanismos dcsequilibradores se caracterizan por los desequilibrios 

demográlicos: desolación de ciertas zonas, envejecimiento de la población en el ámbito 

rural, las disparidades de la productividad y del potencial de producción, crisis del sector 

artesanal y desarrollo del desempleo, adermís de los desequilibrios regionales. 

No obstante, hay que hacer resaltar que los fenómenos de polarización son diversos 

y se diferencian según la naturaleza de los polos, el nivel de desarrollo de la economía. Así, 

en los países subdesarrollados el polo no integrado en el ambiente, para evocar las ideas de 

J>ernouil, "contribuye débilmente a la mutación de las estructuras, y depende del exterior 

para sus oportunidades de trabajo". En este sentido, el polo de desarrollo puede significar 

algo ajeno y aun una li1ente de desequilibrios y de problemas sociales: desempleo, 

especulación y desigualdades sociales, por lo que estos polos no son en sí una receta, y 

deben ser integrados en un plan de desarrollo. La plancación del desarrollo aparece 

entonces como una füctor determinante. 

Marc l'crnouil admite que "el plan se presenta de hecho como un esfuer.m para 

realizar de la manera más elieaz los objetivos antcrionncntc jerarquizados''. Tal csfuer.m es 

indispensable a pesar de la diversidad de las orientaciones políticas de los gobiernos y de 

los estados. El autor establece una tipología, que puede resumirse de la siguiente manera: 

El método clásico que. según Albert \Vaterson8
, entiende por plan "aquello 

que busca llevar las ventajas hasta el nivel más alto operando entre las 

fórmulas posibles una elección racional de los medios que permiten alcanzar 

objetivos cspccifícos". Este esquema dilicilmentc es alcanzable en la medida 

en que se encuentra ubicado entre dos extremos: abstracción del modelo con 

respecto del crecimiento re:il de la economía 

Los planes de proyectos en numerosos paises subdesarrollados en donde los 

datos disponibles y la coherencia de la economía no permiten o facilitan una 

planeación global rigurosa. En tal caso, se trata de hacer un inventario de los 

recursos y problemas con proyectos particulares. 

'Wa1crsnn. 1\lhcrt ( 1 CJ61JJ: l.;1 planilication du dcvcloppcmcnt. Paris. Dunod 



Tc~ls de- Uuclurado: l>ci-arrnllu rural y l'olillcüs Sociales en llalli 
/ 1rim1!rll P11nt•: /:.'.HmlitJ.~ tt•1iric.·t1.~ 1•11 tt1nw 11 ¡,,, cmu·1•¡1tu.\ dt• Dt•.\t1rrt11lt1 rurul )' dt• Pt11ítit't1.\ .wdub-.\ 

Los planes por optimización que son variantes ele los clúsicos en los que se 

buscan resultados al nui.ximo a partir de los recursos hechos disponibles. 

La planeación descentralizada. Los problemas son identificados y definidos 

en el nivel de la región. El plan nacional se resume entonces en una síntesis 

de los planes regionales. 

Si la plancación es una herramienta adecuada en la puesta en obra de las prúcticas 

de desarrollo. no puede de ninguna manera ser considerada como una simple receta. La 

implementación de pnliticas sociales puede ser una prueba congruente. Así, en el momento 

de la elaboración de un plan hay riesgos que pueden partir de la idea de simplificaciones 

abusivas, carencias de documentación, del binomio politica - técnica, asi como de la 

dificultad misma de poner en pnictica servicios de planeaeión elicaz. 

A ni,·el de la ejecución. segl111 l'ernouil'', las dificultades pueden surgir en el úmbito 

de las estructuras mismas de la planeación, medios financieros necesarios, del 

cllnnc11niento de las realidades sociológicas y de la tendencia marcada de la planeación 

cl:isica. considerando la economia suhdcsarrollada como un conjunto coherente. Así pues, 

l'crnouil precisa que "la plancación debe ser considerada como una técnica pcrfi:ctible 

pcnnit1cndo plantear mejor los problemas. jamús como una técnica susceptible de resolver 

illdlls llls problemas del desarn•lln''. l'ern, la pregunta es i.cómo funciona la economía en 

p¡1í:-.c~ en \"Ías dl' dt•sanollo'! 

1.1.2 El crecimiento ai:rícnla: Parte del proceso de desarrollo rural 

llajo el tema de la producción, el autor agrura las actividades agrícolas e 

industriales subrayando una articulación entre ambas, mús especilicamente el papel de la 

agricultura en el prnccso de fi.lmcntn de la economía. Aunque en esta investigación se 

c·onsidcran algunas característica' de la agricultura en l laiti y sus posibles relaciones con el 

dcsarrnllo c.:rn11\111ico y sncial. no hay duda de que los ohstúculos para el desarrollo 

'I Op cil, p75 
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agrícola, y por extensión el desarrollo rural, son elementos de la ausencia de una política 

agrícola. 

La agricultura, en los paises subdesarrollados, tiene como propósito el 

autoconsumo, para asegurar la sobrevivencía de las familias campesinas con medios 

técnicos muy débiles. Tal agricultura cstú ligada también a la economía tradicional. 

Ademüs, se trata de una agricultura de tenencia a nivel feudal considerando la naturaleza 

del aparato gubernamental que establece una relación entre propietarios y trabajadores en el 

marco de una relación dominada por la productividad de la tierra, y cuyas modalidades de 

extracción varían según el comportamiento de los propietnrios (asentistas o gestores) y 

según los factores externos de e\•olución (reformas agrarias o capitalizaciones). J>ernouil 

scriala que la agricultura de los países subdesarrollados es una agricultura de trata, que 

consiste en relaciones comerciales entre medio rural y sociedades desarrolladas. Lo que 

plantea la pregunta de los intermediarios en donde el cabecera, subraya el autor, "es un 

comerciante que compra por mayoreo del agricultor y revende al menudeo los productos 

industriales". 

Sin embargo, el desarrollo industrial no se concibe sin un crecimiento agrícola; hay 

continuidad entre ambos niveles de la actividad económica. El crecimiento agrícola que 

eliminaría la hambruna permite no solo la rentabilidad en términos monetarios de la 

economía rural y permite ademüs obtener una acumulación. sino también aparece como una 

de las condkiones del desarrollo polarizado. Esto porque permite la creación de un 

mercado y provee las materias primas para las transformaciones en la industria. pues la 

agricultura forma parte del proceso de desarrollo mral, financia el crecimiento tanto 

mediante el ahorro \'Oluntario y el ahorro forjado (fiscalía agraria, política de precios 

agrícolas y tasas de cambio) como el ahorro trabajo teniendo en cuenta las posibilidades de 

la rnano de obra disponible. 

lle esta manera, la agricultura, que utiliza una parte de la mano de obra, contribuye 

al equilibrio del empico. asegura las exportaciones y juega el papel de proveedora de los 

dc111ús sectores de la cconornía. particularmente los de la transformación y de consumo. Sin 
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embargo, su desarrollo depende de varios íactores naturales (clima, tierra, entre otros), 

socioculturale., (régimen de propiedad, adeudo rural, costumbres y tradiciones) y 

económicos (baja productividad de trabajo, estado de los mercados internacionales, los 

problemas ligados al sistema o circuito de comercialización). 

1.1.3 Desarrollo y Suhdcsurrollo 

La perspectiva de considerar el subdesarrollo con respecto del desarrollo ha sido 

estudiada por Sylvie Brunei'". Partiendo de la evidencia de que el primero no existe fuera 

del segundo, y teniendo en cuenta los criterios del subdesarrollo y las teorías subyacentes, 

el autor ve en el desarrollo "una necesidad para el futuro de las sociedades humanas", y lo 

define como "un proceso de crecimiento de la riqueza y de diversificación creciente de las 

actividades económicas, dando lugar a una dominación por los hombres de su destino 

propio como de la naturaleza". En este sentido, el desarrollo es un proceso continuo, y su 

dominio es gramle para la humanidad en el marco de un desarrollo de los paises del Sur. 

Para ello, nuevos tipos de relaciones deben ser concebidos y concretizados entre el Norte y 

el Sur. y esto, a través de la deuda pública, los acuenlos comerciales, el combah: a la 

pobreza y la asignación racional dc la ayuda pública para cl desarrollo. Lo que plantea 

necesariamente nuevos retos. 

llabria que hacer notar que el concepto de desarrollo es multidin1ensional y 

poltsémit.:o. Varía seglm los paradigmas. asi como las conccpcinncs idcohigicas de los 

autores. Se asimila a vecc·s al crc·cimiento. la modernización. la industrialización, etcétera. 

Ciuy Rocher" subraya que el desarrollo tiene un sentido más general y más apreciable quc 

.:! desarrollo económico y la industrialización que conlleva. Para él, el desarrollo es la 

totalidad de las acciones para orientar una sociedad hacia la realización de un conjunto 

ordenado de condicionl!s de vida tanto colectivas como individuales, consideradas como 

accptablcs con rcspecto de ciertos valores. El desarrollo aparece como una blisqueda de un 

10 Brunei. Sylv11: ( liJ'J(I): Le ~nus·tlé\'cloppcmnt (Qui!' s3is·jc'!). P'1ris. PL"F. p29 
11 Rtlchcr. Ciuy ( 11)(18): Le changcmcnt soci:.11. P<iris. PUF 
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equilibrio jamás alcanzado, o también la solución de las tensiones siempre renovadas entre 

diferentes sectores de la vida social y humana. 

Edgar Morin" considera que el concepto de desarrolln es una palabra maestra que se 

impone como una noción evidente, empírica, pero oscura, incierta, mitológica y pobre a la 

vez. Sostiene que la apnrcntc evidencia desarrollista del proceso de crecimiento disimula la 

oscuridad de las finalidades, la ausencia de todo modelo constructor y el carácter vago de la 

aventura del desarrollo. Estima adenuís que el desarrollo debe ser concebido como un 

autodcsarrollo que permite controlar el desarrollo propio de la humanidad y que subordina 

el crecimiento y el desarrollo de la técnico y cientifico al desarrollo social y humano. 

El Banco Mundial, institución que linancia varios proyectos de privatización y de 

liberalización de los mercados nacionales, relacionó en su informe de 1992 desarrollo y 

medio ambiente. Un debate nuevo para el organismo mismo en el que, piensan los expertos, 

el desarrollo debe ser duradero acordando de esta manera con la comisión /Jr1111dt/a11d. que 

piensa que la degradación del medio ambiente es una consecuencia del crecimiento 

demogr:ifico excesivo y la pobreza. El 13anco Mundial termina por articular problemática 

ambiental y desarrollo a las neccsidndes propias del liberalismo, de la dcsregulación, de la 

apertura dt: los mercados y del crecimiento económico (ingreso per capita, como indicador 

parcial). 

C'elso Furtado" identifica tres dimcnsiorws como base de la idea de desarrollo: la 

del aumento de la elicacia del sistema social de producción. la de la satisfacción de las 

necesidades elementales de la población y la de la realización de objetivos a los que aspiran 

los grupos dominantes de la sociedad. 

Para el sistema de las Naciones Unidas. se trata de un desarrollo humano y 

duradero. lo cual es un proceso que permite ensanchar las alternativas de elecciones de los 

indi\'iduos tales como la posibilidad de mejorar su acceso a la educación y a las atenciones 

'.\lorm. Edl!;lr ( l'Jll·I): Sociolocic. Pari.s. Fa\".;mL 
1

' Furtado. C~kin ( l lJXl) :Tlu:ori~ d11 dén:lnp~1cmcnt l'cnno1niquc: un cssai de synthcsc. Ginebra, OIT, 1 rn. cd 
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médicas y de salud, de aumentar sus ingresos y el acceso al empico. Tal desarrollo, sin 

embargo, no debe comprometer, por el desperdicio y la contaminación del medio ambiente, 

el ruturo de las generaciones posteriores. 

La mayoría de los autores que defienden a los paises del Sur, en su aliín de 

reconsidernr el contenido del concepto de desarrollo, sostienen que el desarrollo es todo un 

proceso que implica una triple dimensión: ecológica, histórica y social. El desarrollo, según 

ellos. debe, haciendo dinümica la cconomia. inducir una transformación de las relaciones 

sociales a fin de redistribuir el poder y los frutos del mismo, repartiendo las 

responsabilidades, los sacrificios y los beneficios entre los ciudadanos, según su labor y sus 

necesidades dentro de las naciones y entre las naciones. Esto implica también el respeto de 

las culturas y el pasado de los pueblos. 

Sergc Latouche 14 piensa que se debe dar término a la noción de desarrollo, ya que 

presentarlo como la solución a los problemas del Sur, el desarrollo aparece a menudo como 

otra cara de la occide11tali=ació11 del mundo. Que sea duradero, sostenible o endógeno, 

sostiene él, el desarrollo se inscribe siempre de manera más o menos violenta, en la lógica 

destructiva de la acumulación capitalista. Signilica para él destrucción del medio ambiente 

y de las culturas. ¡,Qué puede decirse del subdesarrollo? 

Entre las características fundamentales del subdesarrollo, Brunei" retoma las más 

rclc\'antcs. rnn10 la pobreza. d anal fübc•tismo, la fuerte mortalidad infantil y las 

condiciones precarias de existencia. Sin omitir algunos casos de pobreza en algunos países 

con fuerte potencial de desarrollo. el autor considera a los países del Sur como "el mundo 

de la pnbrc;a de masa .. con un tercio dc su población (l'NUD. 1993) bajo el nivel de la 

pobreza absoluta, o sea. menos de un dólar norteamericano por día. Lo que conduce 

entonces a irregularidades extremas. 

¡\ nivel del planeta. las discrepancias son más y más grandes entre ricos y pobres. Si 

se toma en cuenta el ingreso, por ejemplo, el ratio de 30/70 hace veinte años pasa a 23/85; 

i-1 Latouchc. Scrgc en Mundo Diplomútico. mayo de 2001 
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la distancia simplemente se triplicó pasando de 5700 dólares en 1960 a 15488 dólares en 

1993. Se asiste. pues, a un verdadero fenómeno de marginación de los países más pobres 

del mundo. M:ís todavía, estas desigualdades se encuentren, sostiene Bnmcl, en Asia, 

América Latina y África, aun entre los hombres mismos de estos continentes. 

Al nivel regional, se puede considerar que Asia está en fuerte crecimiento (con 

Jtipón, Asia del sudeste, India y China). El continente asiiltico es dinilmico con una 

agricultura tributaria de la revolución verde de los años 60, en donde la irrigación, el uso de 

fertilizantes, insecticidas, en el marco de las reformas agrarias avanzadas permitieron. a 

países como la India o la Indonesia, exportar cereales. 

Por lo que se refiere a la exclusión, el autor hace resaltar que en ulgunos de estos 

países, particularmente Brasil e India, buena parte de la población se a!Ccta por una triple 

exclusión. Primero, en el plano político y con respecto de las ventajas y los beneficios 

sociales de su propio país; luego, circuitos económicos internacionales. En este conte.xto, 

Bninel"' hace notar que ciertos países no pueden existir sin que esto afecte el comercio 

internacional. porque son marginados, con tasas negativas de crecimiento mientras que la 

inestabilidad permanente y las malas pnicticas de gestión llevan a los inversores a 

abandonarlos a favor de la Asia emergente o de la Europa del Este (esto es el caso de 

África). Finalmente, la exclusión es técnica y científica en la medida en que el desarrollo de 

la función investigación / desarrollo en los países del Norte se acomparia de la agravación 

de las condiciones de los países del Sur en este campo. La economía desarrollada en esta 

era del Internet y de las redes se orienta cada vez mús hacia secton:s terciarios. hacia "la 

<:connmia inmaterial, mientras que las sociedades agrarias tradicionales son cada vez mÍls 

lllitrginadas". 

A este nivel. Bmnel es formal: la exclusión en los países pobres conduce a una 

consecuencia directa, la de saber que ya no existe cobertura social ni protección para los 

que menos tienen. Esto lleva sin duda a una situación de inseguridad en los planos 

alimenticio. sanitario, politico y de medio ambiente. En este último caso. hay que notar la 

------------------------------
'· Brunei. S_vlv1c. op cit. p15 
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parte de las sequías, inundaciones, temblores, erupciones volcúnicas, mientras que la acción 

de las poblaciones sobre la naturaleza lleva a la deforestación y desertilicación. 

Como modelo de desarrollo, se cita generalmente el caso del Corca del Sur. Sin 

embargo, Brunei reitera que el país. desarrollando otros sectores de su economía. llegó a 

crear un mercado interior. Las industrias coreanas trabajan entonces para sus propios 

consumidores y se rehacen, después de la reevaluación del wo11, en lodo el oriente extremo, 

de Tailandia a Vietnam pasando por Malasia y China. Asimismo, los grandes grupos, como 

l lyundai y Daewoo. vuelven a ser muy competitivos en los campos de las computadoras, 

los aparatos electrodomésticos. los m1tomóviles. para imponerse sobre el continente 

t.!Uíllpeo. 

t. 1.4 El desarrollo cconómíco: camino huela una idea 

Dos panimctros fundamentales, a pesar ele las variaciones coyunturales o 

conct.!ptuales, deben ser considerados como indicadores de desarrollo: el desarrollo en 

términos de crecimiento y los objetivos sociales del desarrollo. Muchas veces opuestos. 

estos parúmetros no son complementarios si se refiere a Amartya Sen" con el etíiculo del 

indice del desarrollo humano. 11. \V. ARDNT1.' estudió las dos grandes concepciones de la 

finalidad del desarrollo haciendo énfasis sobre dos periodos sucesivos de la evolución del 

pensamiento económico. 

!i.[mer par:imelro: l'I desarrollo asimilado al crecimiento: 1945- 1965 

El autor plantea que los estudios acerca del desarrollo datan de los periodos 

posteriores a la segunda gucrrn mundial. Precisamente. a partir de 1949 aparecieron algunas 

publicaciones de los economistas como Singcr, Roseinstein, Rodan, Nurskc, Prcbisch, 

Myrdal y Lcwis. Sus ideas iban a constituir la base del razonamiento clásico en materia de 

lhul. p·I~ 
·Sen. :\11tartv;1 t JtJ71J): Suhrc la dc~1uualdad t..'L'o11úmic;.1. Barcelona. Edilmial Criticu 

1
" :\J{J)~·r. 11~ \\". ( l'l'JI ): 1Jc\·1..•lop¡x·711cnt cc11110111iqu..:(lc 11mrd1c d'unc idcc). lrml. Philippim:s, Regional 

Scr\'kc ( "c1111..·r. 
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desarrollo, lo cual significa según r:r. Ellsworth, un enfoque "a fin de mejorar la situación 

de las naciones menos afortunadas" (p50).¿Cómo mejorar tal situación si no es, tal como lo 

subrayó W.W. Rostow, "en el aumento del ingreso nacional por medio del aumento de la 

producción por habitante permitiendo a cada uno consumir más'! (Rostow, p87 en ARDNT, 

p5 I) 

En este sentido, no es tautológico entonces, refiriéndose a Mumford, presentar el 

desarrollo como un proceso que permite pasar de un sistema en donde "la tasa de 

crecimiento del ingreso por habitante es débil o negativa a un sistema en donde el 

crecimiento notable y autónomo del ingreso por habitante una característica permanente y 

duradera (Mumford, en ARDNT, p51 ). A este nivel, se da énfasis a la concepción que 

dominani la literatura especializada sobre los problemas del desarrollo, de 1950 a 1970, 

principalmente a partir de la publicación del libro de W.A. Lewis (The Theory uf Economic 

Grow). Se propone en el siguiente párrafo examinar, con ARDNT, los fundamentos de este 

parmligma. 

Esta fórmula tampoco aporta una explicación de las diferentes fases del 

desarrollo económico ligadas a los diversos tipos de las dichas estructuras sociales 

tradicionales o modernas, aun la transición de un tipo de sociedad a otra. De hecho, un 

cambio de estructura social implica una serie de relaciones de dominación entre grupos y 

clases sociales sobre la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista económico, el 

anúlisis sobre el grado de desarrollo de un sector productivo incluye el proceso de 

diversilicac.:ión estructural de la economía. ya que el progreso económico de una sociedad 

con respccto de su desarrollo social y político puede explicarse por su formación social y de 

las li1crzas que se compiten. Se comprende entonces que la propuesta de Tonies está 

demasiado cerrada para contener las variantes históricas de un desarrollo social. 

A lines de los alios cuarenta y principios de los cincuenta se hacía generalmente 

uso de los instrun1entos concebidos por los economistas para analizar el crecimiento 

ccnmimicn en los países del Norte para el estudio de los problemas de desarrollo. Así, a 

pesar de las publicaciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

poniendo énfasis sobre el tammio del proceso, y aun cuando algunos economistas 

JH"l'!<il'lll:uh1 por ~l'l\un S~·l\'estre. FCPyS-Ui'"Ai\I. México, 2003 
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reconocen la complejidad del problema. hasta los años sesenta, el aumento de la producción 

y del ingreso por habitante es considerado como determinante. Se hacía énfasis sobre los 

medios nuís que sobre los objetivos del desarrollo. Así pues, el desarrollo se apoya sobre la 

formación del capital, material y humano, mientras que el comercio puede jugar un papel 

111otriz en el crecimiento. 

For11111ció11 del capital 

La idea de que la formación del capital estú destinada a jugar un rol de primer 

plano en la economía del desarrollo es fundamental en la evolución de la economía chísica 

desde La Rigueza de las Naciones de Adarn Smith en 1976, hasta el Capital de Carlos 

Marx. Esta idea constituye enseguida el eje principal de la teoría del crecimiento, puesta en 

obra por 1 larrod y Domar en una perspectiva de dina111is1110 del pensamiento keynesiano. 

Así. "la falta de capital es casi pnr definición la característica de los países 

subdesarrollados" (llall, p7'!. en p55). Esta tesis iba a ser retomada por las Naciones Unidas 

en 1951 cuyos expertos, basúndose en el 111odelo de Singer, empezaron a usar el coeficiente 

de aumento del capital para evaluar las necesidades en capital de los países 

insuficientemente desarrollados. 

Desde el punto de vista de estos expertos, afirma ARDNT, si las regiones 

subdesarrolladas pueden movilizar cinco 111il millones de dólares americanos sobre los 

'cinte nec·csarins por a11o. un 111ar~cn de quince mil 111illones podía ser completado con el 

capital forúnco. Entonces, 1 labia que fomentar un proceso de exportación de capitales a 

gran escala. los cuales siendo dispunihlcs en los paises desarrollados. Esta perspectiva 

habia sido. antes de la segunda guerra nu111dial. propuesta por Sun-yat Sen. fundador de la 

República de China. quien presentó los problemas del subdesarrollo de China como 

solución frente a los in\'crsinnistas del norte. 

En este contexto general. el desarrollo económico li1e, en cierta medida, ligado a 

la industrialización. considerada como una forma ele diversificar las economías locales 

demasiado tributarias de la exportación ele las materias primas. Sin embargo, y a pesar de 

presentnda por Nelsnn Syl\'l'sln·. FCl'yS·U~A;\I. ~léxico, 2003 35 
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todo eso, el capital sigue siendo fundamental, ya que las empresas, los equipos exigen un 

capital fijo. Lo mismo sucede con los conocimientos técnicos y del binomio investigación -

desarrollo. A finales de los cincuenta, la concepción cambió, de tal forma que si aún se 

considera como fundamental el capital, se pone énfasis también y cada vez más sobre el 

factor humano, mús bien el capital humano. 

El capi1<1/ l111111m10 

El postulado de base no es tanto el proceso de la creación de la riqueza, sino la 

capacidad misma de crear esta riqueza. Una capacidad que se caracteriza, según Sumir 

Amín, por "potencia intelectual". Esto lleva a un refuerzo de la asistencia técnica en los 

programas de cooperación internacional, o sea, considerar la inversión en materia de 

educación, la plancación del empico así como la de los recursos humanos. 

En cuanto a la asistencia técnica, ésta seni el objeto de una de las primeras 

resoluciones de las Naciones Unidas que, mediante la creación de sus agencias 

especializadas en los diversos campos del desarrollo iban a enviar un personal técnico a 

trabajar con los gobiernos. El gobierno norteamericano, encabezado por el presidente 

Tnnnan. puso en marcha el programa de asistencia técnica y cientifica en los paises 

subdesarrollados en una perspectiva de crecimiento económico. Lo mismo fue para los 

paises de Europa. 

Sin embargo, a partir de los años 50, se em¡J<:zó, subraya ARNDT, a preguntarse 

sobre la pertinencia de esas misiones de expertos. Ante la pregunta de saber por qué Jos 

programas de desarrollo fracasaron tanto, hay que reconocer qm: no basta enviar expertos 

competentes para lograr resultados nípidos. Gurley, en ARNDT. admite que "la asistencia 

técnica es un trabajo de largo plazo .. (p65). Hay que reorientarla. permitir que los paises 

subdesarrollados inviertan ellos mismos en el capital humano y en investigación I 

desarrollo. Esta es la importancia de contar con políticas pi1hlicas sccturialcs dando 

prioridacl a la educación. la salud y las infraestructuras. Todo esto. en una sinergia con la 

inversión extranjera. Los programas de becas de estudios, estancias o pasantías de 

l1rl'\l.'l1t:1d:1 por Nchun Syhl'~ln·. FCP~S-Ll~:\~I. ;\lhh.·n. 2003 3h 
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perl'Cccionamiento son considerados como importantes. Según ARNDT, "la complejidad de 

la empresa" puede comprenderse mejor con un número suficiente de éxitos o de resultados 

apenas aceptables combinados con fracasos y decepciones para permitir que el proceso 

global siga su trnyectoria". 

t:/ eolll<'rcio, L'/e111e1110 motor del creci111ie1110 

El papel del comercio en el desarrollo económico y social ha sido objeto ele una 

resolución de las Naciones Unidas en diciembre de 1961 acerca del comercio internacional. 

Sin embargo, las di fe rentes posiciones concernientes a este problema dieron lugar a una 

polémica entre los partidarios del libre intercambio y los del socialismo. En el fondo de esta 

polémica, se encuentra el trabajo de Raúl Prebisch y ele Gummr Mynlal sobre la 

desigualdad de las posibilidades para los paises en via de desarrollo en el comercio 

internacional dominado por el libre intercambio y la necesidad para estos países de 

constituir un mercado, con sus potencialidades por medio de una política de 

industrialización, de sustitución a las importaciones. Con eso empezó el proteccionismo. 

En 1957. subraya ARNDT, a través del GA TT, la protección cstú aun 

internacionalizada, en una coyuntura internacional marcada por la descolonización y la 

afirmación de los movimientos revolucionarios. El informe de Prebisch para las Naciones 

Unidas en l W12 pone de n:lievc, sin caer en un proteccionismo excesivo que aisla con 

rcspc•ctn de los men:ados intenrncionalcs. la necesidad de permitir a los paises menos 

avanzados. beneliciar del mismo tipo de protección que los paises desarrollados en una 

perspecti,·a de intercambios pudiendo alimentar el crecimiento. 

Una ¡iolitica orh•111tula hacia el <'Xteri<JI' 

Frente al modelo de industrias ele sustitución a la importación para alimentar d 

cnmercin existe otrn modelo que ocasionó. en sus aplicaciones prircticas. una literatura 

abundante: la de las exportaciones. Partiendo del hecho ele los electos perversos de la 

industriali1ación de sustitucicin a la importación (estancación ele la tasa del ahorro. 

_;¡ 
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predominio al consumo, debilidad del mercado interior), algunos estudios, entre otros el 

informe Littlc Scitovsky-Scott, recomendaron un "modelo de imlustrialización para la 

e.xportación" (p84), un modelo ya existente en Puerto Rico desde 1959 y adaptado por 

Taiwün, Hong Kong, Corca del Sur, Israel, México y Pakistán. De hecho, el modelo 

permite una fuerte rentabilidad ele la producción para un mercado más grande. 

Segundo parámetro: los objcti\'os sociales: 1965-1975 

De 1965 a 1975, a partir de los trabajos ele Singer, el acento está puesto cada vez 

rrnís sobre los objetivos sociales del crecimiento, como la educación, la salud y la 

alimentación. Se habla ele desarrollo social con los componentes del estándar internacional, 

como la salud, la alimentación. el empico, la habitación, el ingreso personal y el uso de 

indicadores cstadisticos para cada uno de estos componentes. Todo esto se completó con 

los trabajos de Tinbergen, Singcr, Jong. llahbub Haq sobre la pobreza y el empleo. En 

cuanto a este liltimo, es considerado por David Morse (ex director de la OIT) como un 

criterio y un objetivo mayor del desarrollo. La OIT considera que el desarrollo verdadero 

debe orientarse hacia el empico. Sin embargo, después de una larga polémica sobre la 

pertinencia de los conceptos de empico y de desempleo en los países subdesarrollados, el 

informe BIT I Kenya (Employment, lncomes and Equality), presenta la desigualdad como 

el problema crucial y el factor de los desequilibrios que hay que corregir. 

:\partir de l<J72. bajo la inlluencia del Banco Mundial, se habló de la pobreza a 

la formulación de las '"necesidades elementales" a satisfacer. lo cual füe aceptado en los 

111cuios internacionales. pero rechazado por los gobiernos del Tercer Mundo. Esto no 

impide que si el dcsarrnllo supone una cierta transformación. un proceso de acumulación y 

de crecimiento. nn puede concebirse sin objetivos sociales, y sobre todo una nue1·a 

cslruclLiración de las relaciones internacionales. 
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1.1.5 Algunas otras teorías y eslrategias de desnrrollo 

Cuatro corricnlcs rclalivas al conceplo de desarrollo merecen ser consideradas: la 

1eoria del crecimiento, la lcoría de las clapas his1óricas, la Icaria del proceso de cambio 

eslructural y la Icaria ncomarxista. 

La primera ve en el desarrollo el crecimiento económico. En ésta, el ingreso per 

capita se considera como el instrumento de medición o indicador ideal para determinar el 

nivel y el ritmo de desarrollo de una sociedad, lo cual siempre se abre sobre una 

clasilicaeión en países desarrollados y países subdesarrollados. 

La segunda lcoría panc de las características de las economías subdesarrolladas. 

Autores como /\. Lcwis las definen como las que tienen un excedente generalizado de 

mano de obra, Collin Clark \'C en ellos países en donde la estructura producliva es rara vez 

diversificada, Roscntcín Rodan y Nurkse las consideran como paises que se encuentren el 

círculo vicioso de la pobreza. ilirschman' ... por su lado, piensa que es la falla de capacidad 

de los dirigentes y los empresarios en estos paises para tomar decisiones de inversión aun 

cuando las oportunidades cxislen. Lcibenstein afirma que son las tasas elevadas de 

crecimiento demognHico que impiden a estos países ahorrar con el fin de lener acceso al 

proceso de acumulación produc1iva. 

i:n cu:1nto a la tercera teoría. la del proceso de cambio estruclural global. los 

partidarios a partir de la recomendaciones de la CEi'AL proponen otros programas de 

desarrollo criticando la teoría de Rostm\· y argumenlando que el mundo no es un eonjunlo 

homogéneo de economías que diferenciaba su único grado desarrollo. pero un conjunto en 

el interior del cual las posibilidades mismas de desarrollo son desigualmente repartidas 

c111rc economías centrales y economías periféricas. Para estos aulorcs. el Estado debe jugar 

un papi:I preponderante en los mecanismos de desarrollo. De hecho, el Estado a través de su 

ser y dL' su saber tÍL'nc la obligación de actuar para el bien general de la población. 

1
'
1 l lir~hnmn. 1\. O .. op cil 
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enfütizando Agustín Oasave y otros'", quienes consideran el Estado como factor ordenador 

de la sociedad temporal. 

Concerniente a la teoría neomarxista o teoría de la dependencia, se pone de 

relieve el hecho de que el subdesarrollo es en gran medida producto de la dominación y de 

la explotación ejercida por las potencias imperialistas sobre los paises del Sur. Considera el 

desarrollo como el producto de la acumulación del capitalismo en el mundo, y el 

subdesarrollo como las dos caras de una misma medalla. 

Consecuentes con estas teorías, los autores, así como las escuelas de pensamiento 

e incluso instituciones (OID, CEPAL, FMI, OMC, BM, etcétera) han elaborado estrategias 

que permiten que los paises del Sur salgan del subdesarrollo. Proponen la integración en el 

sistema capitalismo mundial por la intensificación del comercio, itl\'ersiones privadas, 

ayuda para el desarrollo y créditos. Tratan ademús de poner en marcha un nuevo orden 

económico mundial a fin de facilitar la estabilización y la garantía de los precios de las 

materias primas, el respeto por parte de las empresas internacionales de reglas, In abolición 

de las barreras aduanales y la extensión de créditos prioritarios. Hacen la promoción de 

cambios al nivel de las estructuras sociales dentro de los paises del Sur. Piensan otros 

autores que los paises del Sur deben contar con sus propias fuerzas a fin de promover una 

autonomía colectiva, y, por consiguiente, optan por la creación de un mercado interno 

debiendo satisfüccr las necesidades esenciales de la población local y la protección del 

mercadn nacional en contra de los prnductns irnpnrt:ulos. 

Las teorías que se vienen presentando muestran que el tema del desarrollo ha 

sido el centro del debate sobre el camino a seguir . Sin embargo, lo que parece extrntio es la 

ausencia (o d insuficiente énfasis) de uno de los aspectos que para muchos debe ser 

t'<!vclante en la búsqueda de soluciones frente al aumento creciente de la situación del 

subdesarrollo en el mundo: se trata del aspecto cultural. Claro cst:i. el concepto de 

desarrollo no debe ser planteado única y exclusivamente en términos económicos, lo cual 

lleva muchas veces como consecuencia el fracaso de los planes de desarrollo. Ramiro 

~''Basan~. A. Y lkl Valle. Fcrni111dc1. ( 11)85): Teoría del Estado. t\.--téxico, Jus. 1985, p2 
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Osario" apuesta para una combinación de las variables económicas y culturales en el 

planteamiento de Jos problemas del desarrollo, considerando el caso de Colombia. 

Hay quienes" piensan que, dada Ja situación en Ja que viven Jos países 

latinoamericanos y del Caribe, cualquier tipo o estrategia de desarrollo, principalmente 

rural, debe apoyarse sobre "una polilica macrocconómica orieutada a garantizar un tipo de 

cambio competitivo y cstabk. una política sectorial activa y acciones especificas parn 

superar la pobreza rural". Tal planteamiento parece indicar que l!I desarrollo se conseguirá 

con acciones concretas desde un cnfi:Jquc sectorial. Sin embargo, la experiencia ha 

nu1strado que el seguir planeando el desarrollo bajo tal perspectiva trajo como resultado Ja 

generacióu de desempleo, principalmeute en el campo. agudizando la migración hacia las 

csforas urbanas, para enfatizar a grandes rasgos otro planteamiento de Raúl Olmedo", que 

recomienda la geocconomía como línea de política económica para la inversión en la 

agricultura . 

Debraj Ray" pone el énfasis sobre la noción de convergencia como noción 

búsica del desarrollo económico en el que dos son los parúmetros que ha de ser tomados en 

cuenta: los ahorros o las lasas de fertilidad. Revisando las teorías clásicas. mas bien los 

puntos de \'ista tradicionales. acerca del desarrollo económico. el autor plantea la pregunta 

a saber ;,por qué algunos países son subdesarrollados y otros no'.' y explica que la hipótesis 

de convergencia que se \'ino i11tcrpretando no significa en términos reales que todos los 

¡1aÍ'c'' c111l\ crian ac·tualmentc·. l'ic·nsa que el enl(iquc de cnnvcrgcncia provocn un conjunto 

a..:titudcs pnr lo que se rclkrc a la política económica y conlleva a la misma vez factores, 

tales como el ahorro. el crecimiento dcmogrútico o la corrupción. que no son ni más ni 

menos síntomas y no causas del subdesarrollo. De esta manera, la politica de intervenciones 

que promw:n: esta corriL'lllL' tcl'nica hace p1.:or muchas veces la situación de los pníscs con 

problemas de• desarrollo. 

'

1 C>~11ri<1 F .. Ra111í10 en K\1kshcq.!. lkr11;11h1 ~ T"t1111¡¡~..,111i (2000): Capital Social y Cultura: Claves estratégicas 
para l'i desarrollo . ..\rg1:11111t;1. BID. pp2lJJ-21J7 
:.' A. Da\ id. ~lari.1 lkatn; ( ~OOI ): lksarrullo rural en América Latina y el Caribe (Compiladores). 
l'nlo111h1a. CEl'AL .·\LFo\ll\tH;o\ ¡;Rl'l'<l t:DITOR. p32 
_•i Olmedo. RmH (21100): El i:uarto ord1..·11 <k Estadn (El gobierno de la conrnnillml). ~lé.\i.ico. Editorial comuna. 
pp t4•J.t5 t 
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Presentando algunas e.xpcctativas referentes al subdesarrollo y poniendo énfasis 

sobre el concepto de equilibrio múlliple, Debraj reconoce que la política debe ser vista 

como un instrumento para mover la economía fuera de un equilibrio dentro de otro. Su 

enfoque trata de poner de relieve otras facetas en le estudio del desarrollo económico y 

busca encontrar las causas del subdesarrollo 1mis que identificar los resultados a los que 

siempre permiten llegar las intervenciones para eliminar los efectos del subdesarrollo. 

1. 2 /J(fere11ciaciti11 entre clesarrollo y c/esarrollo mral: Énfasis sohre los países 

lati11oamericanos 

En América Latina. si el ingreso promedio por habitante es superior 

comparativamente a Asia, con paises de fuerte potencialidad de desarrollo como México, 

Brasil y Chile, las discrepancias de riqueza constituyen obstúculos para un desarrollo 

humano durable. Con respecto de 1\frica, se queda todavía al 90% rural y dependiente de 

mnnoexpnrtaciones de materias primas. Dentro de cada continente, afirma Brunei, las 

discrepancias saltan a la vista. En Álrica. por ejemplo, si hay paises dinámicos como 

Maurice. Kenya, Zimbabwe o África del Sur. el subdesarrollo es evidente (patente) en los 

dcmús paises con indicadores preocupantes en materia de salud y de educación. En Asia. la 

situación no es diferente, excluyendo a Corca del Sur y Taiwún. 

Al analirnr el ni\'c.:I de los paises mismos, las discrepancias son tan e\'idcntes que 

sectores altamente desarrollados de la economía coexisten con otros todavía al nivel de 

naturaleza. Un caso típico es cl de Brasil cuyo presidente Fernando Carclozo afinnaba que 

"su país no es pobre. sino injusto" (p4 I ). De hecho. el 20%, de los mús ricos de este país 

posee los 213 del ingreso nacional. En Perú, el l 'Yc, del ingreso naeinnal pertenece al 20% de 

¡,., m:'is pobres. Los paises subdesarrollados muestran entonces contrastes alarmantes. los 

cuales rnnstituyen li1entes de exclusión y de inseguridad. 

~' Ray. lkhraj (2000): \\'h11t's Ncw in Dcvclo¡imcnl fa.·01wmics?. Ncw York. N.Y Uni\'crsidad 
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Pero el modelo surcoreano tiene igualmente cspccilicidadcs que le son propias. 

Primero, se trataba de sobrepasar el reto del desarrollo frente al régimen comunista del 

Corca del Norte, y en esta lucha, el pais entero hace un bloque. Luego recibió la ayuda 

nmsiva de los Estados Unidos de América para contener, combatir el comunismo y la 

reforma agraria. que permitió romper las estructuras feudales y crear una clase ele 

propietarios medios orientados hacia el desarrollo. En lin, la coyuntura económica 

internacional, en donde el occidente capitalista conocía lo que Jean Fourastié" llama "los 

treinta gloriosos" periodos de gran crecimiento económico, permitió a las industrias 

coreanas emergentes lograr salidas solventes. 

1.2.1 Desde el punto de vista de Curdo:r.o y Fulctto ~·dermis 

Fernando Enrique Carclozo y Enza Falctto"' muestran cómo se hace la articulación 

entre el desarrollo social, política y económica de los países latinoamericanos. En la 

perspectiva de una comprensión globa 1 y dinámica de las estructuras sociales, ambos 

autores insisten sobre la naturaleza sociopolítica de las relaciones económicas de 

producción con el lin de romper con la corriente del siglo diecinueve que interpretaba la 

economia como una cconomia política. En este entonces, el enfoque metodológico 

marxista es una inno\'acicin teórica en la interpretación de los fenómenos sociopolíticos y 

económicos en América Latina. Tal método sostiene que la jerarquía dentro de una 

sociedad es la resultante de los modos de organización ele la producción de la vicia material 

y espiritual: esta jerarquía permite adem:is mostrar la apropiación desigual de las fuerzas 

laborales por las clases sociales. 

Los auton:s presentan por su parte la problcrmítica del clcsarrollo económico en 

Antérica Latina. Parten de la idea de que se pensaba que la reorganización de la producción 

y del mercado despucs de la crisis de 1929 habia creado condiciones favorables para una 

expansión económica. Sin embargo. inmediatamente después de las dos guerras munclialcs, 

la ind11stri:11i1ació11 se contempló como el factor clave del desarrollo. La constitución de un 

mercado in1crior. la di,·crsilicación de la producción industrial conducirían a la creación ele 

> hu11"astiC: .. ka111 \ 1Jh.\)· Le grand cspoir du 20c sicclc. Paris. G.:1llimard 
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una producción nacional de los medios de producción. El mercado mundial juega entonces 

el papel de catalizador en materia de explotación, de inversión y de la exportación de 

tecnologia capaz de diversificar las estructuras de producción y así aumentar la 

productividad. 

El Estado, cuya responsabilidad en parte es servir para asegurar las condiciones 

necesarias aun míninms con las que se justifica a la vez". tenía que definir una política de 

inversión con el fin de crear la infraestructura necesaria para tal diversificación. Para 

muchos de estos paises. el desarrollo económico dcpendia de la capacidad de cada país para 

tomar decisiones políticas frente a situaciones económicas. Es por eso que después de la 

crisis de l lJ21J, algunos economistas elaboraron el concepto de economía política para 

asentar el desarrollo sobre la formación del Estado-nación. A partir de los at1os cincuenta se 

empezó a cuestionar la continuidad de este desarrollo, así como los resultados esperados de 

las medidas tomadas frente a la aceleración de las crisis sociales y económicas. Aun en los 

paises del subcontinente, como Brasil, cuyas economías fueron más prósperas, las 

condiciones institucionales no concurrieron a una expansión económica; esto, por el hecho 

de la subordinación exterior y de la ausencia de una reorganización del sistema 

socioeconómico en la orientación requerida. De ahí la necesidad de un análisis más 

completo sobre la forma de plantear el problema de desarrollo en América Latina. 

Cardozo y Falctto \'en en el desarrollo un proceso o camino social que parte del 

subdesarrollo hacia el desarrollo mismo mediante la creación de un sector dinúmico y la 

transferencia de los centros de decisiones. Una interpretación sociológica del desarrollo que 

supone el traspaso de las sociedades tradicionales a las modernas. Partiendo de esta 

interpretación. se caracterizan de tradicionales a las sociedades latinoamericanas que 

alcanzaron el ni\'el de sociedades modernas pasando por una etapa intermedia llamada 

sot:iedad en \'ias de desarrollo. Esta liinnula de Tonics conlleva una dicolomía comunidad 

'sociedad que no toma en cuenta todas las situaciones sociales, las cuales permiten 

distinguir las estructuras propias de cada sociedad. 

~ .. ( ·anlo1n, F.I:) FalclltJ, E.: L>Cpcndancc et lkwloppcmcnt en A111Criquc Latine .. 1967 
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1.2.2 Dimensione.~ del subdesarrollo 

Los paises suhdesarrnliados estún intluenciados por el sistema sociopoiitico y 

económico de los países occidentales que modelan su desarrollo. Esto es el caso de los 

paises latinoamericanos. No obstante, en los paises como Brasil y Argentina existieron 

estructuras sociopoliticas poco semejantes a las de los paises centrales que las 

modernizaron, sin que su nivel económico sea necesariamente igual. El popuiismo de los 

arios sesenta ha sido una demostración de la modernidad. Pero en el caso de América 

Latina, se necesita subrayar las particularidades de las relaciones entre grupos sociales 

nacionales poniendo énfasis en las relaciones con los sistemas económicos y sociales 

internacionales. 

Asimismo, el anúlisis del desarrollo exige una consideración de todas las 

especificidades históricas, económicas y sociales, tanto nacionales como internacionales, 

siendo el desarrollo un producto de la interacción y de los contlictos entn: grupos y dases 

,;i1ciaies. La estructura poiitica y social cambia cada vez que nue,·os grupos y ciases 

sociales llegan a articular o imponer sus intereses a las clases dominantes tradicionales. Las 

li1r111as estructurales de dominación determinan la naturaleza de las relaciones de ciases. 

Los cambios históricos signiticati\'l>S dl'I desarrollo en Amcrica Latina han sido 

acumpatlados de nuevas formas de relaciones de clases y. pnr consiguiente~ nuevos 

L·onllictns entre grupos sociales. En los paises económicamente dependientes, el análisis de 

las estructuras de dominación requiere 1111 plantc:.imicnto sobre la 111anera cuyos factores 

internos SL' relacio1wn entre si y a los componentes externos 

El subdesarrollo se refiere a las características estructurales de las economías 

tradicionales controladas por los grupos sociales nacionales en relación rnn el mercado 

mundial. Una intcq1rctación global del desarrollo supone que ins füctorcs sociopoiiticos, en 

sus relaciones con la dinú111ica de los centros hegemónicos. pueden aplicar poiiticas 

füvorablcs a un crecimiento económico. El subdesarrollo nacional. alirman Canlozo y 

Faietto, es una situación de subordinación ccnmimica. Es en ese sentido lJlll' un anúiisis 

:
1 Basa ve, 1\ .... op cit p~44 

pn.'sl'nhula pnr :\'clson Syh'l'Sln..•, FCl'~S-C~A:\I. ~IÍ'\ko. ?110,:\ 
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global del desarrollo en las sociedades de América Latina y del Caribe supone una 

comprensión del significado y de las funciones de los grupos y clases sociales internos, así 

como las nlianzas con el exterior para llegar al cambio social y al crecimiento económico. 

1.2.3. Enfoque lntcgrndo del desarrollo rural 

El término integrado ha sido utilizado en forma descuidada. Ruttan" piensa que el 

enfoque integrado ha sido una reacción a la rel'0/11ció11 1•erde y de su primera ronda de 

clCctos. Los proyectos de la rel'Dl11ció11 1•erde, diseriados para incrementar la producción y 

la productividad de ciertos cultivos, han tenido efectos negativos en los agricultores pobres. 

Es decir, su distribución del ingn:so ha sido afectada adversamente debido al hecho de que 

las nuevas semillas mejoradas no se hallaban disponibles para los agricultores pobres. Esto 

es también conocido como el efecto de la primera ronda de la revo/11ció11 verde. De esta 

forma. el enfoque integrado es un esfuer¿o general y multisectorial mediante el cual los 

sectores involucrndos en el desarrollo rural para mejorar los estúndares de vida de los 

pobres. con una transferencia deliberada ele fondos para estos objetivos. 

El desarrollo rural integrado incluye los sectores de la salud, la nutrición y la 

educación, ademús del sector agricola tradicional. Candé y otros''' mencionan que este 

concepto es relativamente dcsarrollado como consecuencia de los proyectos incoherentes e 

inadecuados, algunas veces contradictorios, propuestos por los paises menos desarrollados. 

l'st:r pnsici<i11 cn11tr:rst:r cn11 Olian'" quien seriala quc cl cnfoque integrado ha sido 

i111rnd11cido " pop11l:rri/adn en i\mcrica Latina a través de los documentos del Banco 

,\hrndi:rl. 1·:1 apunta criticarrn:ntc que el objetivo del desarrollo rural integrado no es 

cn111patible con eliminar las cansas del problema quc éste pretende resolver. El autor 

recomienda la reforma agraria comn l:r mejor alternativa, dado que ésta proporcionariu 

cambios institucionales en el sistcma de tenencia de la tierra. No obstnnte, no puede decirse 

·. f{1111a11. \'crnon \\". ( l'J7:'): lnlcgrall'd Rural IJc\'clopmcnt Progro1111s: A Skcptical Pcrspccti\'c. S.I, 
11111.:rnallnnal ()c\l'l11pml'lll lk\ Íl'\\ 17. pp\J-lh 
:·• l ·omh: . .1 Y otro.; t 11J7'J ): lhc inh:gratl'd approach tn rural dc\'clnpmcnt hcalth ;uul population. Pilris. 
lll'llH.'IJ 
"<>li.111. ha11c1scn t l 1J7<1): lh:fornia .agran.1 y Dcsmrollo rural inlcgrado. S.I. Dcs:1rrollo nm1I de las Américas 

s. pp 15.l-1<15 
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que hay conflicto alguno entre el enfoque del desarrollo mral integrado y la reforma 

agraria; particularmente. si la reforma agraria precede al desarrollo rnrnl integrado o si 

ambos son implementados conjuntamente. 

Por su parte, J. Cotulé afirma que la introducción del enfoque integrado no modifica 

la definición de desarrollo rural, dado que "el concepto en si, tal como se presenta, sugiere 

que el desarrollo rural incluye el desarrollo de la agricultura ele las instituciones de salud, 

los recursos humanos. la educación y el entrenamiento". Él piensa que el uso de la idea 

b:isica del método de desarrollo integrado es saludable y altamente deseable. ¡,Cuúl seria el 

lugar de la plancación desde este enfoque'! 

jJ/a11eaciá11 

Frecuentemente los planes del desarrollo rural integrado son descritos como 

integrados, si éstos son generales (o amplios) o multiscctoriales para un :irea dada; pero es 

dificil encarar planes sectoriales genuinos. 

Los paises con severos problemas de desarrollo se encuentran en una crisis de la 

planilicación desde que algunos paises adoptaron cuatro o cinco años aquello que, en la 

pr:icti<:a, ellos olYidarnn en uno o dos mios de planeación presupuestaria. En otros casos, las 

111stituciones responsables de las finanzas pueden decidir sobre las prioridades o la 

1111pk111L'l\laL·u·111 dL· prn~·L·ctns dl' manera que el proyecto en el plan ori!!inal puede nunca 

1111c1arsc'. pan1culanncnte si se hallan presentes dificultades presupuestarias. En otros 

p;iiscs. los planificadores consideran que su trabajo estú realizado una vez que los 

lineamientos >?eneralcs del desarrollo nacional han sido corporizados en el plan general. 

Livingstone '· considera tres niveles de plancación: 

a) lv1acrnplanilicadón para un plan económico amplio. 

:i Livi11gstonc. lan ( 1'>7CJ): On thc conccpt ofintcgr:itcd rural dcvclopmcnt planning in lcss dc\'clnpcd 
cmmtrics. S.I. Jnurnal of Agricultura! Economics JO. pp49-53 

pre!lricntadu pur ~clson Syln·stn.•. FCP~·S-UNAM. ~1éxfco. 2011.l 47 
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h) Nivel-secundario l~sle se encuentra por debajo del plan económico amplio y 

está subdividido en dos clases: l .planeación de área (en caso de una división 

espacial de la economia ), 2. planeación seccional {para una división sectorial de la 

economía). 

e) Planeación de proyecto c Implementación. 

El autor citado sigue argumentando que un plan puede ser general, con un área de 

enlix¡ue. maquinaria de planificación a nivel local, valoración o evaluación general de 

recursos y acción multidisciplinaria, y todavía no ser integrado. Él concluye que los 

beneficios de tener planes integrados son: 

Primero, existe una ausencia de algunas tecnologías de desarrollo comunitario o 

rural bien definidas en torno a las cuales la capacidad profesional o los recursos pueden ser 

organizados o institucionalizarse. 

Segundo, más bien que técnicas de planificación, el desarrollo rnral exitoso ha 

dependido de estímulos cspeciticos, particularmente en el impacto urbano, innovaciones 

lccnicas capaces de generar flujos de ingreso sustancialmente nuevos o movilización 

institucional y desarrollo. 

Si Belshaw'' niega la ausencia de tccnicas disponibles para el desarrollo rnral, 

l.i' ingstonc por su parte concluye que. en gencrnl. existe una carencia de una gama 

coherente de técnicas de planeación, las cuales justificarían la metodología del desarrollo 

rural integrado. En otras palabras. no todo plan denominado integrado es de utilidad; o no 

contamos con una "ciencia" del enfoque integrado. 

Conde llama la atención y afirma que el enfoque del desarrollo rnral i111egrado es 

_1u,1a111en1c una estrategia m:ís bien que intenciones grandiosas. 
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Administración 

Para Alunad'\ el desarrollo rural integrado supone un flujo de servicios financieros 

y técnicos para el sector rural. Estos servicios incluyen caminos, redes de irrigación, locales 

de almacenaje, servicios de salud y educati\'os, instituciones apropimlas, así como industria 

rural, etcétera. Los servicios provistos para las üreas rurales habrán de ser 

multidimensionalcs e interdisciplinarios. 

La oferta de todos estos servicios y espacios requiere altas habilidades técnicas, 

grandes sumas de dinero, planificación y orientación considerables y capacidades para el 

manejo (o la administración). 

El problema del manejo y del monitoreo y la evaluación es complejo debido a su 

magnitud. Goodman y Love" sefialan la carencia de administradores de proyectos bien 

entrenados de extracción local en los países menos desarrollados, lo cual es critico. 

Para Ahmad, el éxito de un tal proyecto, por ejemplo, depende en cierta medida de 

la personalidad y del dinamismo de su director, de si es que i!stc es o no capaz de inducir a 

todas las agencias participantes y a las organizaciones desempeñar su papel y contribuir de 

la mejor manera. Algunas de las sugerencias de él son las siguientes: 

Mús bien que proveer muchos servicios como parte de los programas de desarrollo rural 

integrado, sólo dcber{111 estar presentes servicios que sean de valor para la sociedad. 

Los servidores civiles no pueden y no debenín hacer política. 

1 ~ lklshaw, D. (j, R. ( 11177): Rural dr.:,dopnu:nt planing: Conccpts ami TcchniqUl's. S.I. Journal ur 
A!!ncultural Econo1111cs 2~. pp.:!71)-29:' 
1

~ t\hmad. YusufJ. ( l 1J7:'): Ad1111nstra111111 ofintcgrntcd rurnl dc\dopmcnt prngrams: a note on mcthudology, 
lntl'lllillÍonal Lahnur Rc\1C\\ 111. ppl l'J-1-U 
i.i ( inmlm1111. Louis y l.o\·c. R•tlph ;..: . ( 11)79): Mana!!cmcnt nf Üc\·clopmcnt projl'Cls. N. Y, Pcrgo11mm l'rcss 
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Los programas de desarrollo niral dcbenín lcner relroalimentaeión con el gobierno 

central. 

Deberá crearse un nuevo Ministerio de coordinación de los proyectos de desarrollo niral 

rrnís bien que dejar esta tarea al Ministerio de Agricultura. 

Y concluye afirmando que el desarrollo rural puede tener lugar sin un enfoque 

inlegrado, y de hacho así lo hace todo el 1iempo en una manera u otra, dado que el término 

es un conceplo de adminislración. El suministro planeado de servicios simult¡íneos que 

posibilitan programas de desarrollo rural resulte operacional. Algunos autores explican que 

la integración social constiluye un elemento fundamental para plantear mejor el problema 

de desarrollo: de hecho, la íalta de integración de la población impacta sobre su 

participación en la búsqueda de alternativas para resolver las cuestiones de índole social. 

lnlegración social 

Siendo el mundo rural de los países mal desarrollados un medio marginal izado. se 

le considera a lnl\'és de sus organizaciones como un factor determinante para la integración 

social. Cuando son muy activas. los gobiernos suelen ver en las organizaciones campesinas, 

1al como es el caso de las organizaciones de los barrios urbanos marginales, un elemenlo 

dcscslahilinrdnr. :-vlicntras que los pro!Csionales las consideran como grupos incapaces de 

tklinir líneas de planeacit\n. los partidns políticos las \'en como instrumento clecloral. Con 

l'sta percepción, no scrún integradas. 

lknis 1\krklcn" comprende que la integración social debe ser considerada cada \'eZ 

que se !rata de lemas acerca del desarrollo y de política social. En efecto, reconoce. el 

crcc1111icn1t1 del empico informal. la disminución de la presencia del Eslado en •Írcas cla\'e 

de la pnli1ica sncial. el i.:mpobrccimicnto, el aumenlo de la inequidad en la distribución del 

mgresn. entre otros han transformado susl:mcialmentc la naturaleza del lazo social, es decir 

· \lc1J..h.·11. lk111~: \l;i" ;1llii de l.1 pohrc1a .. en Bcnum.lo Kikshcrgy Luchmo Tnmassi111 (2000): Capilal sucia! 
\ ( ·111tura .. ,\k\ieo. FCI:. pp245-2h2 
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han ocasionado la desintegración social. Sin menospreciar la preocupación de todos ante la 

situación de la pobreza que va cmpeorúndosc cada vez mas y que trae como consecuencia 

no solo la inestabilidad de las sociedades sino también la vida y el futuro de la gente, el 

autor piensa que se debe prestar atención a los problemas de integración social a la hora de 

fórncntar políticas para el desarrollo. 

La interrogante es la siguiente: ¡,Qué implican los problemas de integración social'! 

Merklcn considera varios elementos de los cuales sobresalen al menos tres que se enfatiza a 

continuación. 

1. La sociedad corre el riesgo de la fractura social y de la exclusión. Este 

aspecto se manifiesta por el rechazo y el desprecio del otro: 

2. Los lazos sociales que sostienen al individuo no son sólidos. Rec<ilca aqui 

tres de los tipos de lazos sociales :empico, ciudadanía y Estado, familia y 

vecindad. Son lazos que tienden a desaparecer: 

3. Las políticas sociales deben ayudar a recomponer los lazos deteriorados y 

recrear vínculos. Se debe reforlar la capacidad integradora de las 

srn.:icdadcs. 

l.a integraeiún social genera aun la participación de la gente. la participación 

cnrnunitaria. Terna por mucho tiempo polémico en debate acerca del desarrollo económico 

,. 'ocial. l'n la actualidad. aclara Kiksherg'•·.sc esta produciendo un nuevo consenso. ya que 

la participacii'in se establece como estrategia de acción. En 1996, el Banco Mundial adopta 

una nuc·\'a p<1'tura en la que dio pleno apoyo a la participación resaltando que la gente 

alc•rt;ul;i pnr 111tcn cncioncs para el desarrollo debe ser incluida en los procesos de decisión. 

l k la 1111'111a manera. el sistema de las Na~io11es Unidas hahía integrado la promoción de la 

parlÍl'IJl~IL'll.HI L·11111u t.:jl' dl' sus progra111as de cooperación en el campo social y cconúmico. 

En l 'J'J7. alirma el BID, la participación no es simplemente una idea sino una nueva 

fi.mna de rnnperaciún para el desarrollo en la década de 1990. Anteriormente. en 1993. la 

;,, Kihhcrg. Bernardo, op l'it 04) 

prcsl'tlladu por ~L·l,1111 S~l\'csln•, FCP~·S-lJNA:\I, ;\l(oxko. 2003 51 
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OCDE reconoce que la participación mas amplia de todas las personas es el principal factor 

para fortalecer la cooperación para el desarrollo. En aquel ano de 1993, el PNUD identifica 

la participación como un elemento esencial del desarrollo humano. América Latina viene 

de menos a mas en la puesta en obra las estrncturas de participación. ¡,!lacia donde se va 

con la idea de participación promovida por tantas organizaciones internacionales'! ¡,Quien 

debe delinir y lijar el contenido de tal participación'! En México. el gobicrno federal parecc 

tonrnr la iniciativa invi1ando a las organizaciones carnpcsinas. ¡,Se abrirú con esto un 

espacio para la integración'! 

Kiksberg es escéptico en la medida en que existe brecha entre discursos o promesas 

y la realidad (el problema de siempre), aunque reconozca que siempre la participación en 

América Latina tuvo legitimidad de carácter moral, político y macroeconómico así como 

gerencial. Termina Kiksberg presentando seis tesis de debate en torno a lo que supone ser la 

participación como factor central, junto con la integración social, para el desarrollo. 

Con ese primcr capítulo, se ha podido revisar algunos enfoques acerca de uno de los 

temas tratados en el marco de la investigación. De hecho, se pat1e del concepto de 

desarrollo para llegar al desarrollo rural y se ha dado cuenta de que estos conceptos abarcan 

muchos aspcctos y concicrncn tanto a la economía, corno a la politica. Tales aspectos hacen 

n:r que no es posible plantear el problema de dcsarrnllo sin cuestionar lo que está 

ncurricndo dcntrn y li1cra dc un país en el úmbito politico y económico. Adernús, la teorías 

revisadas sohrc el desarrollo económico y el subdesarrollo mucstran que lo social esta 

condicionado al mcnns por lo político y lo económico. Entonccs, ¡.debcn ser las políticas 

sncialcs oricntadas hacia el campo consecuencias lógicas de la situación económica y 

política de 1111 país'! El capitulo dos pondni de relieve algunos aspcctos dcterminantes de las 

políticas sociales. 
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Capítulo Dos: Políticas sociales: sus implicaciones gcn<.!rales y especílicas 

Las políticas sociales emergen del Estauo capitalista, y son parte de la ciencia 

política. Se diforencían de la política social, que se di:tine c·omu un conjunto di: políticas 

sociales ,·istas o entendidas comu modelos políticos. tal como la caracterizan Arturo 

h:rnúndc1. y i\largarita Rosa," l.a ;11npl1ac1ón de lns problemas sociales en lus paises 

menos desarrollados hace cada vez 111ús cumplicadus y complejos los li:m)mcnos, así -.:omo 

l<1s situaciont.•s de inseguridad en todos los nin~k~ de la vida so-.:ial. Tales problemas. sin 

duda. cuntribuycn a dibujar un panora111a lotal111cnle preocupante en el mundo. 

En las tn.·s últi1nas décadas. aproximadamcntL', se ha pndidu asistir a un desenlace 

easi general de la situaci"1n en muchas partes del hemisferio. l'n ekcto. se ha visto que un 

s11111úmero <.k ajustes macroccunúmicos se han completado. o casi. y la n1ayuria de los 

paises de la rcgiún. por medio de su:-. respet.:tivos gobiernos y/o regimcncs. han avanzado 

considerablcmL'llte pm la via de rcliin11as neoliberalcs. Los contenidos de estas políticas de 

ajustes muestran que la cuestión social aun se presenta 111ús acuciante que nu111;a. lo cual 

pone cn tela de juicio las hipótesis de las acciones de los gobiernos. así como las recetas de 

1:1-.. .l!-!L'llLlas financieras que cu11dicio11a11 sus políticas. 

1 .. 11 este sentido. puede· decirse que 1<1' ideólogos de tales políticas de ajustes 

111:ic1uccu11limicos del 11colihcralis1110 son tan desacertados como sus criticas al estatismo de 

ln-.. d1'.'>cf10'.'> pn~\·ius de política L'\..'t111ú11111.:a y SlH..:ial. Son disciios que apan.:cen como una 

c·ll111l1111aciú11 keyni:siann-fonlista de la politica social. En 1\menea Latina. los grandes 

programas <.k construccilln de \'i\·icndas de interés social se implementan en su mayoría 

\..·un li11a11cia111ÍL'lllo público y L'.IL'l'lll'll.lll empresarial privada. 

Este aparente éxito no i111pidiú los pnible111as que des¡!arran>n el tejidu sm·ial de los 

países. De hecho, el dinúmico capitalismo industrial. por ejemplo. implic"1 migraciones del 

campo a las ciudades. crecimiento de las urbes y cxplosividad de una pobre/a social que se 

extendió hasta alcanzar la paupcrización generalizada. l.a pobreza debe ser asumida como 

11 Fcrmimlcz. A. Y Ros<ts. M.: Políticas sociales y Trabajo sol·1al. Bu~no~ :\ lrL''" l l11111.1111ta!'>. l 1J~X. p 11 
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una expresión de la problc1mitica social más que un hecho o fenómeno espontáneo <le 

carácter individual, por lo que hay que ilegitimizar la pobreza en términos tanto 

económicos como políticos. Entonces, el transito conceptual de la pobreza como fenómeno 

posteriormente problema y enseguida objeto de política social necesita concebirse como un 

prrn:eso de cambio dentro de un marco de gestión gubernamental. 

Quizá, tenga rnzón Carlos Vitas'' al subrayar que por definición "la política social 

siempre tiene un sesgo social, es decir, asigna servicios y satisfactores sin una 

contraprestación precisa o específica equivalente. Argumenta que la política social forma 

parte así de una misma conceptuación reformista que el derecho laboral, con el que se 

superponen muchas de sus instituciones y de sus ámbitos de acción". En la medida en que 

Estado y mercado conjugan f'ucrzas y tendencias globales con especificidades regionales a 

la vez con particularidades locales dentro y entre las sociedades, se puede redefinir una 

matriz comitn. De hecho. Vitas reconoce que tal reubicación expresaría la nueva 

correlación de estas fuerzas entre actores socioeconómícos y políticos, por una parte, y 

entre las economías locales, la economía regional y la economía global, por otra parte. 

Aunque se ve dificil la realización de tal sueño, es posible en términos generales 

delinir una división del trabajo entre Estado y mercado en la prestación de ciertos servicios 

búsicos, como la educación y la salud. Con tal estrategia se compensarían las limitaciones 

del Estado", como se viene enfatizando en la prédica del liberalismo, ya que, reconoce 

\'ilas'". "la elkacia rl'guladora del Estadn implica la existencia de voluntad y capacidad 

políticas. de instrumentos técnicos y de recursos para equilibrar y moderar las prioridades 

de· los actores a los que en definitiva expresa y cuyos intereses institucionaliza, con los 

intereses de la srn:icdad en su conjunto··. 

\'1la:-., l-arlo~ \1. IConrdinador, l 'J'Jh): Estado y Políticas sociales dcsrmés del ajuste. México, UNA~1. 
pll15 
'Prcdo111111a hoy. co1110 ..,1fuera1..·icrla. 111 uk·;i del Estado mínimo. Lo que si parece ser cierto en el cuso de 
J l.111i. c:-. qw .. · t.'I l: ... 1.1do c ... pa~i\'o dt..'J•Halo alr<i:-. la tra11sicíón en l<i cu::1l se pudo \'islumhrnr unn C\'olución desde 
1111 1 .... 1 .. d11 1ntc1 \ cn-.111111-.1.1 ;1 1111 1::-.l;lllti n:!!llli1d1H. 

\ 11<1:-. ( ·:11 lt1:-. \I . op ni p ¡t).f 
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Considerando las principales corrientes de pensamiento acerca de lo que deberán ser 

las políticas sociales, investigadores y políticos parecen estar de acuerdo con la idea de 

minimizar la necesidad de implantar políticas sociales que atenuaran los problemas de 

calidad de vida y condiciones de existencia de sectores importantes de la población, 

sobretodo la del medio rural. Los ideólogos izquierdistas analizaron el capitalismo como un 

sistema anúrquico que debia ser reemplazado por un poder político planificador en el que 

las ne'ccsidadcs elementales búsicas pencnecerian al pasado. Todo esto, desde el punto de 

vista de estos ideólogos, signilicaria que las pollticas sociales ya no sean paliativos 

incapaces de alcanzar una nrnyor justicia social. 

En los umbrales del presente siglo, será importante renovar los medios y fines para 

atender las cuestiones sociales, dando al Estado un papel activo en materia de recursos y de 

búsqueda de resultados. Para alcanzar tal objetivo, será urgente institucionalizar la política 

social asi como legalizarla en el sentido de que la polltica social ya servirá como servicio 

social del Estado. 

Entre los elementos que constituyen el enlomo de las políticas sociales se destacan 

los siguientes elementos conceptuales: 

2.1 J.ox co11ceptos de Poder y de Estado 

El poder como tal aparece como la capacidad de un individuo o grupo social 

(agente) de tomar decisiones que afecten a las actividades de otros ... según los intereses y 

la voluntad de quién dispone de esta capacidad. En términos reales, el poder se ejerce a 

través de la combinación de li1crzas (coacción) y persuasión. De hecho, la coacción tiene el 

propósito de generar temor a la sanción. mientras que la segunda busca convencer al que 

debe obedecer. 

En este sentido. el que detenta el poder usa alternativamente ambos, ya que el usar 

únicamenh: la ti1crza puede dar fruto a corto plazo social; sin embargo, la persuasión genera 

aceptac·ión social a mediano y largo plazo. aunque la coacción es condición lnisica para 
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conseguir la disciplina social y la persuasión, el consenso. De esla manera, el poder debe 

ejercerse, para que sea legílimo. con un grado mínimo de inlerés co111t'111, a fin de generar 

inlcgración social. 

/\guslin Basavc'" ve en el conceplo de poder un principio de movimienlo, una 

dirección y coordinación acliva que proyecla su impulso hacia la realización del lin, 

mienlras que Hauriou, cilado por /\guslin, lo dcline como una libre energía que, gracias a 

su superioridad, asume la empresa de gobierno de un grupo humano por la creación del 

orden y el derecho. 

Así pues, las polilicas sociales no pueden apo11ar beneficios esperados y dar 

resullmlos a favor de los grupos por las cuales se las han implcmenlado si un gobierno no 

lonrn en cuenla eslos parámetros que confonna la llamada politica social; esto es, las 

políticas sociales se inscriben dentro de ésta. En efecto, Agustín (p 138) hace referencia a 

seis mmnenlos como componentes procésales de cualquier acto de poder: 

1. La proposición o petición como facultad de incilar para que se resuelva o 

se legisle un acto administrativo o una ley; 

2. La deliberación, que estriba en la discusión, infonnación y redacción del 

proyeclo de resolución que ha de devenir oblígalorio; 

3. La aceptación. el rechazo o la mocli licación de lo propucslo; 

4. La decisión cjcculoria que entra en la via de ejecución de una resolución: 

5. El clescnvolvimicnto y aplicación del mandato( ... ); 

6. La realización en \'Ías de hecho o coacción 

Por otra parte. el Estado, como otro determinante de la política social. debe 

comprenderse en sus dos formas n tendencias: estructural y jurídico-política. La forma 

estructural consish: en la creciente participaciún del Estado (moderno. adcmús) en tareas de 

crecimiento ele la sociedad tomando sus responsabilidades productivas para garantizar el 

desarrollo económico mediante intervenciones permanentes en la organización del tejido 

---··----·--------
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productivo.· La tendencia jurídico-política. por su lado, concierne al sistema político, que 

tiene la responsabilidad de tomar decisiones globales (forma de demandas, problemas 

económicos, políticos e ideológicos). 

Los dns con1prnu.~ntes referidos en el púrrafo anterior pueden ser engañosos si 

precisar el signilícado de dicho concepto se tropieza con una realidad proteica, tornadiza y 

multititcética. De heeho. se puede estudiar el Estado desde puntos de vista totalmente 

diferentes. Por ejemplo. en una perspectiva histórica. se puede dar énfasis a su evolución en 

el tiempo y espacio; mientras que en un úngulo económico se le contempla como el 

vigilante. re!rnlador y pru111otm de la riqueza social. Como concepto político, el Estado 

puede ser considerado l'll términos de reglas teóricas y pr:.kticas de un gobierno. 

lndependientemente del enfoque considerado dentro de la teoría del Estado. se 

destacan los siguientes tres elementos: grupo social. orden jurídico y poder jurídico. En este 

sentido. el Estado. como centro de conducción social. actüa en calidad de agente de 

integración de la suciedad. realizando cambios sociales y jugando, por medio de sus 

diversos aparatos. su mi de úrbitro c•n los conllictos sociales. J\si es que el Estado no debe 

ser visto l'tllno una si111ple realidad jurídica. sino su funcionamiento reside en su naturaleza 

..;rn:ial. Su acciú11 se CXJHl'Sa a lra\'és de decisiones globales ll:unadas "políticas estatales ... 

La e\'Hlcnc1a 111ucs1ra que la al'c1ú11 <k·I Estadn puede apreciarse en tres úreas distintas. 

l.a pnlitil·a l'l'o11ú111ica. cuyo llh_ictinl es la rcprodtH:ciún a111pliada del capital. 

siendo el Estado la rl'prescrllación de la base económica de la sociedad 

1 regulación de los ciclos económicos por medio de políticas financiera. 

monetaria. etcctera ): 

La política de seguridad cuyo objetivo es controlar y canalizar los conílictos 

sociales: 

3. La política social cuya meta es atenuar las diferencias existentes entre sectores 

sociales con intereses contrndictnrios. Para este liltimn. Fcrmindcz y Rosas 

definen la política social como un conjunto de decisiones que crea derechos y 

1n·cscn1tuln por '."l'l"ion Syh·c\trc. FCPyS-Ui'iAi\I. 1\l1hko. 200.l 57 
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obligaciones. Aparece también como una gama de políticas específicas de salud, 

vivienda, seguridad social, promoción social y asistencia social. 

En el marco de esta investigación, parece ser importante mencionar dos 

problemas o niveles ligados al concepto de politica social co1110 conjunto de 

politicas sociales: nivel teórico, es decir, la naturaleza social y económica de las 

politicas sociales; nivel práctico, en términos de la harmonización, la interrelación y 

la coordinación (desde el punto de vista administrativo) de las politieas sociales para 

conseguir eficacia. 

Las políticas sociales constituyen un tipo de politicas estatales cuyos impactos 

dan lugar a dos variables relacionadas: los ca111bios derivados de estas políticas 

sociales como variable dependiente y las decisiones del Estado como variable 

independiente. De hecho, el estudio de la naturaleza de las politicas sociales no 

puede sepamrse de la co111prensión y la explicación de las políticas estatales. Es 

indispensable entonces el conocimiento de la teoría del Estado en los áreas antes 

mencionados (políticas económicas: agricultura, industria, comunicaciones, 

transporte, exportación. crédito, precios, fomento productivo, entre otros; políticas 

de seguridad: seguridad interna y migración; políticas sociales: educación, vivienda, 

desarrollo rural. salud. etcétera) 

J. J l:'stado hmef(1ctor y ¡10/íticas sociales 

Según el informe Beveridge, el Estado debe garantizar un nivel de vida 

mínimo y debe abolir las necesidades individuales, asegurando satisfacerlas y hacer 

frente a los proble111as que conllevan la vejez. la enfermedad y el desempleo La 

p111:sta en pnictica de las políticas sociales implica la idea de igualdad de 

oportunidad. 
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Esping-Andersen" puso de relieve tres modelos del Estado de bienestar: 

El modelo dominado por la asistencia social, llamado por el autor "modelo 

liberal o residual", donde los derechos (obviamente condicionados) a la 

asistencia dependen de la demostración o evidencia de necesidad. Los 

beneficios en este modelo se relacionan de manera directa con el estigma 

social; 

El modelo de seguridad social obligatoria, o modelo conservador 

corporativista, que provee derechos amplios a los asegurados, pero los 

beneficios dependen casi totalmente de las contribuciones, es decir, del 

empico. La expresión "conservador" hace re!Crencia al principio de 

subsidiariedad del Estado benefactor respecto de la familia (subsidio a la 

energia eléctrica en el caso mexicano); 

El modelo socialdemócrata, en el que los costos de la reproducción familiar 

son socializados estimulando la independencia individual mediante 

otorgamiento de transferencias directas a los menores y a los ancianos e 

invúlidos. 

Pilar Vergara''. describiendo las politicas sociales hacia la extrema pobreza en este 

¡mis, evoca estos principios neoliberalcs de política social y lucha contra la pobreza: 1) el 

principio de subsidiariedad del Estado que impide toda forma de intervención por parte del 

Estado. a L'Xeepcit\n de casos extn:mos: 2) el principio por el cual los dos valores sociales 

limdamentales del neoliberalismo. la libertad individual y la igualdad de oportunidades 

requieren la subsidiariedad. y J) el principio de igualdad de oportunidades, es decir 

ausencia de discriminación en oposición al intervencionismo estatal. 

Por ejemplo, la urbanización y la industrialización de las sociedades europeas y 

americanas. asi como la evidencia del efecto sobre otras sociedades han extendido el papel 

"
1 Esping·t\ndcrscn. Gosl;1: Thc thrcc \\1Hltl:-. ofwclforc c:.ipitalism. Ciran Brctai'rn. Pulity Prcss cmnhridgc. 

1 tJ90. El autor del que e\trnigu L'"iltl~ ckml'nto:-. es Julio Bolt\'inik que resume l:.1s púginas 21 y 22 de Gosta 
L'll la pcrilldh.:o 111e:-..icana la Jornad;1. f. d.: 1H.:111hn .. · de 2(101, pJ 1 
~: Vcrgara. P.: Pnliticus h;1c1;1 la L'\lrl'ma pl1h1L'1a en ('hile l97J'IQXS. Chile. Flacsu, 1990 



Tesis de Uoctonulo: Ucsarrnlln 1·urul y l'oHtkas Sociales en llnlll 
1•rlmi•rt1. Purtt•: lút11df1n l<'ÓTÍ<'ll!i t!ll Wmu u lo.\· co11c1.•ptwi de /Je.mrml/tl r11ru/ y ile Pt11itlcu.\· "'''·iuh•.'i 

de los gobiernos como agentes de la política social después de la segunda guerra mundial. 

Esto se comprende, ya que, desde entonces aun antes, el Estado apareció como el principal 

responsable para la elaboración e implementación de políticas sociales. Poco a poco, los 

gobiernos intentaron asumir la responsabilidad de ser proveedores de bienestar social, salud 

pública y educación a lo largo de los siglos diecinueve y veinte. La expansión de los 

campos de intervención de los gobiernos en sociedades complejas han aumentado las 

interrogantes fundmrn:ntales de elección en la asignación de recursos públicos. 

La primera área de decisión más grande concierne a la proporción de la ganancia 

económica generada por los procesos de producción que serian asignados para el uso 

público: la segunda se refiere a la distribución de esta proporción entre objetivos de orden 

social. administrativo, económico, militar. etcétera. Evidentemente, estas alternativas son 

influenciadas por algunos problemas de recursos. tales como el nivel de modernización 

social. Sin embargo, las alternativas llevan a efectos diferenciales sobre varios estratos 

sociales e instituciones con niveles discordantes de influencia política: esto cs. las fücrzas 

políticas identificables afectarán sígniticativamente la distribución de tales decisiones de 

políticas públicas. ;.Qué ha pasado en el caso de los países de la región'! Es la pn:gunta que 

se busca contestar en el siguiente apartado . 

.?.3 La si111aciá11 ele las polilicas sociales en América Lwina: 1111a resetia 

Este apartado tiene d objeto de revisar algunas de las etapas sc¡rnidas por los paises 

latinoamericanos frente a las políticas macrocconómicas y globalbuloras que han 

emprendido los paises del primer mundo y las instituciones transnacionales. Esta resclia 

pone de relieve lo que caracteriza a la relación entre Estado. mercado y políticas sociales en 

América Latina. La repartición de las recetas ncolibcralcs no ha sido igual en cada uno de 

los paises lntinoamcrieanos. En electo. en Argentina. antes de la fuerte crisis de 2001. 

ajuste y reforma se llevaron a cabo durante un corto periodo mientras que en Bolivia se 

pudo pasar de la etapa del ajuste a la de las reformas. En Chile, no obstante. el paso del 

ajuste a las reformas se desenvolvió durante un periodo, relativamente largo. con dictadura 

MI 
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o sin ella, cuando en Costa Rica se dio gradualmente la transición desde el ajuste a las 

reformas con una situación intermediaria, tal como sucedió en el caso de Bolivia. 

Para el caso de los Estados Unidos Mexicanos, se asistió a una fuerte persistencia 

del intervencionismo estatal en las reformas, un escenario que quizá podría compararse con 

el caso de Brasil, que se nmntuvo relativamente detnís en el contexto latinoamericano a 

linales de 1 CJCJ4. De esta manera, puede afirmarse qu" existe consenso, aun relativo, sobre el 

impacto nocivo del ajuste ncolihcral y de la reforma del Estado sobre las condiciones de 

existencia de gran parte de la población en la región. No hay duda de que los ajustes 

ncolibcralcs y el proceso de reforma del Estado (el que no tiene fin, pero que posee lines, 

alirmarían algunos autores) no han permitido que los respectivos gobiernos recuperen los 

terrenos perdidos y que de manera evidente. sostiene Rai1l Olmedo'', "la década perdida y 

las políticas de ajuste han abierto todavía más la brecha entre los que tienen y los que no 

tienen''. 

Obviamente, el efecto de los ajustes y de las políticas sociales (sobre todo las del 

combate a la pobreza) que los acompañan no han podido evitar, a pesar de las tentativas 

n:activaciones de las inversiones y del crecimiento, el deterioro social, el aumento de la 

exclusión social, la creciente discrepancia entre los niveles de vida con la persistencia de 

las desigualdades: por lo que no es todavía de esperar consolidación alguna ante una 

posibilidad de estabilidad politica y de gobemabilidad. Los problt:mas a los que enfrentan 

In' paisc·s en vías de y suhdesarrnllo no son coyunturales, sino estructurales. 

Entonces. al dise1iar las politicas sociales con tinta neoliberal y de acuerdo con 

estrategias de acumulación cuyo objetivo seria ampliar el 1111:rcado interno. la creación de 

empico y el mantenimiento de los salarios reales. se est¡Í compli:jizando un esquema de 

desarrollo y a J¡¡ vez impidiendo que los Estados satisfagan ciertos servicios búsieos. lo cual 

c.xige un replanteamiento. una redefinición de las políticas sociales que corresponde a una 

n:estructuración ele la ecnnomia. 1:1 sociedad y las relaciones de poder entn: actores internos 

y externos a partir de una agenda de desarrollo social. Tal como lo pasa a mencionar y 

.Jl Ol111cdo.Rnul. 0¡1cit pi 15 
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afinar Carlos Vi las (p2 I ), es de reconocer también algunos resultados positivos que 

emergen de programas y proyectos en la definición de mecanismos compensatorios de 

situaciones criticas. aunqm: al mismo tiempo se deba llamar la atención sobre la magnitud 

de los obstúculos emergentes del esquema global de reformulación de la economía y de la 

intervención estatal en el marco de la elaboración y la implementación de políticas sociales 

que estos programas enfrentan, lo cual no permite que las políticas sociales, por más 

eficientes que sean, contrarresten los erectos estructuralmente excluyentes del diseño 

macrocconómico en que se sustentan. 

Finalmente. la subordinación de las políticas sociales a la vigencia de un esquema 

concentrador en lo económico y excluyente en lo social parece explicar la aparente 

contradicción de una política social que produce los erectos opuestos a los que preconiza. 

De hecho. la preocupación por la compensación en el plano microsocial resulta compatible 

con la promoción de la exclusión en el plano macro. Un esquema de la política social, se 

supone, que involucra el surgimiento (o resurgimiento) de nuevos actores (o actores) y que 

junto a la crisis de la triada Estado /empresa /sindicato muestra la intervención de una 

amplia gama de asociaciones regionales y locales. ONGs. movimientos sociales, agencias, 

etcétera. 

Así es que, ante el rediseño neoliberal de las políticas sociales en América Latina 

que apunta a una reconfiguración ideológica profunda de la sociedad, se necesita considerar 

ntras alternativas dl' pnlilicas sociales desde la perspectiva de actores determinados a partir 

de situaciones especilicas y de acuerdo con escenarios institucionales. La salida parece ser 

el diselio de un esquema de políticas sociales altenrntivas basado en la acumulación y de 

poder también alternativo. es decir. la necesidad de referir sistcnuiticamente las políticas 

sociales a su cncharcamicnln macrocconómico y macropolitico. 

Es obvio que hace falta la incorpornción de una corriente renovadora sobre la 

necesidad y viabilidad de constituir una economía y una sociedad de bienestar. De la misma 

manera que se sucedió en Europa del Oeste. el Estado en su papel regulador debe expresar 

un conjunto de \'ertientcs ti:óricas. ideológicas y políticas que abre una fase acerca del 

prl1H·111:1d:1 por ;\;l•I"'" S~l\l'\trc-. FC~P~·s.c:~A~I. ~ll•\irn. 2flOJ 62 
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nuevo alcance y contenido que pretenden dar a las políticas públicas en el campo social, es 

decir atribuir más espacio a las políticas .~ociales hacia la sociedad rural con las siguientes 

orientaciones para su puesta en obra: 

La búsqueda de una igualdad de oportunidades que favorezca la mejor distribución 

del ingreso y la riqueza; 

El respaldo al funcionamiento estable del orden social: 

La no exclusión de sectores de la población en la atención de necesidades básicas. 

Esto para retomar la idea ya \'ieja de Wickedcn" que permite pensar que, en su 

conjunto, las posiciones acerca de políticas sociales deben converger hacia e 

identificar politicas publicas con compromisos sociales que privilegian el bienestar 

indi\•idual y de la comunidad entera. 

¡,Significa todo lo anterior establecer el tipo de relación entre desarrollo rural y 

políticas sociales'? A esta pregunta se contesta en el capítulo que sigue. 

u \Vickcdcn. Eli1ahcth ( l'lh5): Social \\.clfo1c in a clrnnging worhl...\Vushington. \\'1\P, 8 
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Capítulo Tres: Desarrollo rural y Políticas sociales: ;dicoto111ia o co111plemento'! 

El úrea del desarrollo político ha estado esencialmente concentrada en el 

proceso de institucionalización. considerando particularmente d caso de los países de Asia 

y de África. lfoce mús o menos cuan:nta a1ios. Eiscnstadt y otros" comprendieron que el 

proceso del desarrollo político involucra la aculturación de algunos aspectos particulares de 

la realidad política e institucional en el Tercer 1\-lundo. Temas cnmo centr:ilización a nivel 

gubernamental y unidad política. participación de masas, democratización, diferenciación 

institucional y la modernización del liderazgo político vuelven a si:r los principales focos de 

las investigaciones acerca del proceso di: cambio cualitativo en los sistemas políticos. Una 

de las mayores implicaciones en estos enfoques es la falta de trato adecuado de los 

impactos políticos de las prescripciones políticas, los cuales lilcron presentados como 

soluciones a los problemas del cambio político. 

Sin embargo, algunos teóricos han desarrollado tipologías de sistemas políticos de 

los cuales se proporciona de manera implícita o explícita ciertos niveles de capacidades 

políticas; sus trabajos proporcionan ademús un punto de partida para analizar las 

asignaciones de política pública en una perspectiva comparativa; siendo política pública la 

aplicación de las ciencias sociales'". 

Asimismo. Gabriel Almond" argumentó que el fundamento de la democracia 

pluralista como la última parada en el dcsarrnllo político. esto cs. un método particular de la 

cstructurncilÍn del pndcr político, parece ser en cierta medida la respuesta a las ncccsidades 

de las masas y depende dc las competencias para el bienestar público. en sentido colectivo 

del termino y la redistribución de los ri:cursos. Por lo contrario. autores como David Apter'" 

piensan qui: la implicaciún de cstrati:gias müs autllritarias de ri:glas puede conducir a 

resultados mús aprn.ximati\'os para el cambio social en \'ez de la búsqueda de consenso 

entre los sistemas de denrncracia pluralista. 1 lasta hoy. puede decirse que ninguna de esas 

J, Fisc11:-.tad1. S.:\ 1 1 l)h1 ): Bun:.icr.1l·! .111d P11lit1L'.il lh:n~lnpnu:nt. Prnu:c1tm. l :rli\crsity l'rc,s, 
11

' l .a:-. IHIL''ª"' ( '1cnc1as S11c1 .. 1c-. t tc\tt11111cinal. l111hnat1n11 en SL'iclll'Cs SoL·i;ilcs) 
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aseveraciones a priori han sido probadas, tanto empíricamente como teóricamente ambas 

no dieron lugar a resultados impactantes. 

Segím ARNDT''', el término de desarrollo deja varias interpretaciones 

depemlientemente de la perspectiva adoptmla. Aparece a la vez como un proceso y un 

objetivo politico, tiene sus adversarios como lideres religiosos cuyas concepciones a veces 

obstaculizan el deseo de progreso material. Sin embargo, el desarrollo no puede concebirse 

sin justicia social que supone una articulación entre el crecimiento y las posibilidades para 

el trabajador de afirmarse como ser humano, lo que alimenta neccsarimnente la campaña 

para un nuevo orden internacional en el cual el crecimiento económico se a11icularía, en la 

medida de lo posible, a los objetivos de la modernización. Esta última ha sido igualmente 

percibida como necesaria al crecimiento económico, al combate a la pobreza. Termina el 

autor alirmando: "si existe un punto comi111 a las diversas interpretaciones del desarrollo 

como credo oficial del tercer mundo, es esta combinación del crecimiento económico y de 

la moderniz;1ción como objetivos intcrdcpendientes". 

El libro de Robe11 Chambers'" puede considerarse como una obru clirsica. De 

hecho. hace una descripción de algunos conceptos claves cada vez que se habla de 

desarrollo mral y de pobreza en este medio. Primero. describe los 011/siders (interventores 

exteriores) como los que detienen los poderes y los medios. pero que no son ni campesinos 

o rurales ni pobres. Sin embargo. son ellos quienes loman las iniciativas para ayudar a los 

que menos tienen. Pone de rclic1·e seis lirclores explicati1·os acerca de la pobreza rural: 

factores espaciales. los proyectos. binomio tradición /mmlcrno, las sequías, factores 

diplom:'itico' y factores profesionales. Aderrnis de estos foctores visibles. el autor piensa 

que existen otros factores no 1·isihles n desconocidos. Son factores que no son considerados 

p"r los investigadores y subestimados por los responsables rurales. Un amilisis por 

agrupación (lo llamado c/11s1er a11a~1·si.1) puede ayudar a identificar estos nuevos factores, 

en tt:nninns empíricos desde luego. 

pJ /.J 
( ·11;1111hcrs. Rubcrt ( l'J1J0): Dén!loppcmcnl rural, la pauncté c<1chCc. l'aris. Karthala 



Tl1\l!i de l>nctorado: Dcsnrrollo ruri1I !i' Polltkus Sociales en llalH 
l'rim1•r11 1'11rt1•: h"s11u/fo!i 11•tJrit'wi '-'" lt1r1w u /u.\" c1111t•1•ptu.\· 1/e /Jc.•.'iurrtJl/o r11r11/ y 1/t.• / 111/íti<'u ... ,\m•iuh•.Ji 

De todo lo anterior, y considerando lo que ha pasado en varios paises con distintos 

niveles de desarrollo, no hay duda de que el desarrollo rurnl se vincula con las políticas 

sociales, fuera de las cuales no existe sistema político eficaz. En este sentido, Almond 

proporcionó un esquema, que aunque haya sido diseñado traspasado años atrás sigue siendo 

t'undamenial para la implementación de políticas de desarrollo, para medir y analizar la 

politica pública y la eficiencia gubernamental. Entre las categorías, propuso dos úreas 

críticas de las actividades gubernamentales que forman parte de la eficiencia cxtractiva y 

distributi\•a. 

Por una parte. el autor hace mención de la habilidad del sistema político para 

movilizar recursos del interior. tales como dinero, bienes, servicios, ctcétern. Por otra parte, 

se refiere a las políticas de asignación de servicios, como por ejemplo la educación, la salud 

y el bienestar (incluso el bien-estar), así como recursos económicos específicos y beneficios 

a favor de grupos sociales idcnti ficablcs. Así pues, esltls consideraciones representan 

características mesurablcs de política pública a partir de las cuales las polilicas sociales 

pueden. aun teóricamente, ser elaboradas para conseguir el cambio político. 

En otrn ámbito. el estudio del desarrollo político no ha generado un concepto de 

dc,;arrollo. ampliamente aceptable y fiicilmente mesurable, que satisfizo todas las 

posiciones que puedan ser incluidas en el término de desarrollo. Las controversias 

conceptuales y normatirns en este campo dependen parcialmente de la falta de distinciones 

adl'c11adas c•111rc 11>< as11cc·1os empiricos y teóricos de los estudios acerca del desarrollo. De 

esta manera. las politicas sociales deben ser claramente idcntiticadas y distinguidas de las 

prcseripc1oncs 110rmati,·as para que éstas puedan ser consideradas como parte de la tcorin 

dl'i desarrollo. Estn quiere decir que las políticas sociales involucran el establecimiento de 

la cumhinación empírico-teórico entre varios procesos del cambio social y económico y las 

c·aractcristicas medianlc las cuales \ns formas políticas. institucionales y de comportamiento 

se• adapten. se ajusten o se asimilen a fin de transformarlas. 

Este capitulo presenta, aunque desde un enfoque retrospectivo, los dos términos de 

tal manera que de acuerdo con los estudios teóricos se pmlrú deducir si son dicótomos o 

prl''i~nt:uln por :'\L•l\011 S~hcittre. FCPyS-UNAl\I. ;\léxico. 2110J 67 
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complementarios. Asimismo, se hace hincapié en algunas experiencias de política de 

desarrollo, partiendo y hasündose en algunas reflexiones de Chamhcrs" y otros autores, 

para luego medir los retos y perspectivas en materia de desarrollo y de políticas sociales. 

J. I Al¡:uuas experiencias~· resultados de política de desurrollo 

El úmbito rural, a pesar de la presencia de profesionales, poco se conoce. Los 

011/sicl<'l's, quienes viven en el úmbito urbano o ajenos al medio rural aunque allí viven, 

trabajan en un medio en el cual no saben gran cosa. Su conocimiento real no puede medirse 

si se toman en cuenta los seis factores antes mencionados. La miseria en el campo alcanza 

un nivel cada vez rmis preocupante. Es una situación que requiere un mejor conocimiento 

por parle de los que tienen la responsabilidad de intervenir y tomar decisiones, esto con el 

fin de satislhcer las necesidades fundamentales de los habitantes, lo cual permitirá la puesta 

en obra de proyectos mlaplados a la realidad rural. 

Según Chambers, la pobreza no es un evento aislado, sino un elemento que forma 

parte de todo un sistema. Esta observación estü constituida de varios mecanismos que 

impiden a los desfovorecidos salir de este circulo vicioso que los absorbe. Polm:za. 

l'Ulnerabliidad. aislamiento. debilidad tisica e impotencia son los elementos, desde el punto 

úe vista del autur, que hacen que estos desfavorecidos sigan en su malestar. Para una mejor 

eomprención de estos factores, se presentan a continuación las características de cada uno 

de dios. 

l'ohreza: De hecho. la pobreza es la resultante de varios elementos. Considerada corno la 

has.: de ..:asi todas las ideologias. los analistas afirman que la pobreza es el resultado de la 

indisciplina. mientras que los pobres mismos suelen atribuir su situación a la voluntad 

di\'ina. 

\'ulrll'ruhilid:ul: Los desfavorecidos no tienen la capacidad para responder u las exigencias 

so..:iaJc,. Los sucesos irnprcvistos. <.:01110 las enfermedades. los accidentes, etcétera. son 

op l..'11 
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situaciones que hacen mús grandes las discrepancias. Dada In falta de recursos, los pobres 

son incapaces de satisfacer las necesidades básicas e inmediatas. 

Aislamiento: En los pnises subdesarrollmlos, a menudo hombres y mujeres no tienen los 

mismos derechos además de la desigualdad entre urbanos y rurales, lo cual reíuerza la 

marginalidad de los campesinos que no p:u1icipan o se benefician de la riqueza pública. 

Dehllidud 11sica: Ústa se manifiesta en la íorma precaria de cultivar la tierra, lo que 

conduce a problemas serios por lo que se refiere a la alimentación. Los desfavorecidos por 

lo general en los paises subdesarrollados est:ín obligados a trabajar aun cuando no tienen In 

suliciente íuer1.a para hacerlo. 

Impotencia: Los pobres, cuando se presenta In oportunidad o se la permite, se encuentran 

siempre en negociación con los que tienen. Muchas veces, tienen que aceptar decisiones 

aun cuando resulten perjudicados. 

En cierta medida. la situación present:1da por Chambcrs reíleja la realidad de los 

desfavorecidos del tercer mundo. ya que son víctimas de todo en estas sociedades. ¿Cuál 

debe ser el nuevo objetivo de un pnweso de desarrollo'! El autor responde: dar prioridad a 

los t¡lll: menos tienen invirtiendo la situación presente. Tal inversión comportaría tres 

dimensiones, desde su punto de vista. 

En términos espaciales, la ciudad no debe ser la que decide para el campo 

unilateralmente, pern que los campesinos toman ellos mismos decisiones que los 

conciernen. 

En términos de valnres proll:sinnalcs. la universidad debe capacitar a la gente de tal 

íorma que pueda crear, innn\'ar teniendo en cuenta la realidad local. 

En tcnninos de perfrccinnmni.:1110 y de especialización. se debe pensar el desarrollo 

rural en una perspectiva multidisciplinaria en donde cada disciplina estii en perfecta 

relación con los servicios dbponihles y la experiencia de los prol'csionales podrá 

contribuir a la realización de proyectos de desarrollo. 

(¡IJ 
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En este sentido, puede decirse que Chambers propone la integración del derecho y 

de la gestión en la contribución del desarrollo rural. 

Los problemas en el ámbito rural se explican por el hecho de que los programas en 

vista del desarrollo rural son concebidos por especialistas que por lo general ignoran los 

verdaderos problemas de los campesinos. La tentativa vertical de esos problemas conduce a 

un desconocimiento de la situación de la vida campesina por su concentración en campos 

específicos de desarrollo, lo cual no permite resolverlos. 

Según Chambcrs, habria de pensar en un pragmatismo pura concebir un esquema de 

desarrollo rural. una relación de frente a frente que permite identificar las necesidades 

búsicas de los pobres en zonas rurales (alimentación, salud, etcétera). Este programa de 

desarrollo rural debe acompaiiarse, junto con la infraestructura, de estas necesidades. Esto 

es, los poderes politicos y las elites detienen la riqueza y pueden servir de puente entre los 

dadores de fondos y los campesinos. A simple vista, puede decirse que el texto invita u una 

revisión de los modos de intervenciones y las relaciones verticales entre los mt1side1:~ y los 

pobres. El especialista propone un proceso de interacción para cualquier proyecto de 

desarrollo en el campo. 

Asimismo. el autor piensa que el aspecto humano en términos de desarrollo rural no 

es determinado. Todos los seres humanos. independientemente de su posición social, tienen 

la .:apacidad de cambiar su acción depcndicntemente de su poder y de su libertad. 

Aconseja ( ·1ia111bers empezar por la acción. lo cual supone una inversión de los valores, 

como se mcncionú antes. Ademús. reducir el fenómeno de la pobreza debe pasar por una 

111<.'jnr remuneración de los trabajadores. El principio mismo de la inversión lleva, sigue 

t 'hambers. a una situación en donde los or11side1·s mismos aprenden de los campesinos, 

aunque. reconoce él. resultarú una dilieil operación. 

Tradicioualmente. los mús pobres se compartan ignaros. No obstante, algunos 

reconnccn que los pobres son expertos en lo que saben hacer. ya que desarrollan técnicas 

qu<' les permiten satisfacer sus necesidades directas o indirectas. De ahi el autor concluye 

IH'l'~L1 11t:11lu pnr '.'l'lson Syh"l'slrl'. FCPyS~lJNA;\I. :\l1hicn. 2003 70 
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con tres puntos fundamentales si se quiere alcanzar un nivel aceptable de desarrollo en el 

medio rural: invertir el sistema de gestión, Jos estilos de comunicación, la política y Ja 

pri11.:tica de las transli.:rencias. Las instancias administratirns pueden jugar un rol de 

proveedores de servicios, y las acciones individuales inlluyen el cambio social una vez que 

se consiga una mmli!icación por el individuo mismo de lo que hace, las sociedades pueden 

ser orientadas hacia nw.:vas direcciones. 

En este documento". el autor piensa que el aumento de Ja producción alimenticia 

depende linalrnente de Ja eficacia del transpone, y, por consiguiente, por el estado de Jos 

carninos. l.a agrnindustria refuer/.a el control del capitalismo internacional y conduce a 

eli.:ctos perversns sobre el desarrollo rural reduciendo el hombre a un simple factor de 

producci .. 111. Todo el dinero que se invierte en Ja cconornia de plantación podria ser müs títil 

para el desarrollo si se invirtiera en la creación de infraestructuras para que el campesino 

vuelva a ser un verdadero actor del desarrnllo. 

La rnndernización agrícola, bajo cualquier forrna operacional que se pn:scnte, se 

nota siempre por su oricntaciún sectorial y su inscripciún a menudo puntual en el espacio . 

.lam~s aparece como un proceso verdadero e integrauo. abarcando a Ja vez Ja tntalidau del 

espacio de vida y Ja vida global del carnpo y sus hahitantes. Por ejemplo, en rnsi todas las 

snc1edadcs rurales africanas, en In cuidad cunw en el carnpn. son las formas agrícolas 

tradicionales las que aseguran tmJa,·ia d autocnnsumo de casi Ja totalidad ele la población, 

1111 L'"i L'Sll..' seelor llan1adn modcn1n qllL' cumpll' con L"·;ta funciún tan esencial. 

;>.:inguna sociedad rural est;'t c·n contra de Ja 1w,·cdad y todos los sistemas agrícolas 

1 'hscn·ados en un 11101ne11to dado. aun los m~·1s tradicionales, jamüs representan una etapa de 

1111;1 cnlh11:ió11 que ha procedido pur innovaciones sucesivas externas e internas de acuerdo 

con ritmos y modalidades \'ariables según las circunstancias. El campo poscolonial más 

antiguo ele las corrientc·s urhmrns es una e\·idencia notilblc. Asi que para el autor, las 

suciedades rurales son sociedades de transición. La pregunta es ¡,hasta cuúndo'! 

~: Le lh!\ cloppcmcnt rural en qucstion. l'<tris. Orstom. 11JS-l, r145S 

pn•sl'11ll11ln por ;\'ebon Syln•slre. FCl'yS.UNAl\I. i\hh;kn. 200J 7t 
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Asimismo, podría preguntarse lo siguiente. ¡,Lleva la modernización a la mutación 

rural? Algunas experiencias muestran que no basta aumentar el ingreso monetario de 

ciertos elegidos entre la masa campesina para inducir la mutación rural y sostenerla en el 

tiempo, las vicisitudes de la economía de plantación sometida a las condiciones de la 

esclavitud y mús alin las del periodo poscolonial, explican cómo el agricultor, colocado en 

un momento dado como consumidor de un poco mús en el mercado lo es de manera 

precaria y temporal. Entonces, bajo la apelación de operación de desarrollo integrado, esto 

no es ni mús ni menos que una transposición (yuxtaposición o cruzamiento) de acciones 

fragmentadas definidas de acuerdo con las exigencias exteriores al úmbito social. ¡,Y en 

cunnlo n tecnología'! 

Argumentos a favor y en contra de las tccnologias apropiadas 

Los argumentos a favor de las tecnologías apropiadas, scg\111 citados por Jackson", 

son los siguientes: 

En algunos de los paises latinoamericanos el capital es escaso en relación con el 

trabajo (a excepción quizá de México, Argentina antes de la crisis actual, Chile y 

Brasil, con la implantación de empresas americanas aun asiáticas, en contraste 

directo con las condiciones existentes en los países en los que han siclo desarrolladas 

las tecnologías occidentales. Por lo tanto, los requerimientos de capital para 

proporcionar pleno empico por medio de estas tecnologías simplemente se hallan 

fuera del alcance de los 1iaiscs pobres. Tampoco pueden los paises pobres permitirse 

el nivel paralelo ele inversión en infraestructura. industrias alimenticias. sistemas de 

distribución de mercado. los cuales estas tecnologías requieren que sean rentables. 

El trab:\jn. por otra parte. es generalmente el recurso abundante. Es relativamente 

barato y disponible para ser inmediatamente integrado a la producción. Las tecnologías 

apropiadas utilizarían müs los acti\'os de un país pobre por cada unidad de salida . 

. ; .lackson, Sarnh ( l'J72): Economically. Appropriatc Tcdmolog1cs for Dc\clnping Countrics: A SlJr\'C)'· 

\\'ashi11g1nn D.C. On~rscas Dcvclopnu:nt Council, pi 1 

1>rc\l't1to11ló1 pnr '.\·el\011 S~·l,·L·~tn•, FCP~·S~Ci'iA~I. :\li:\kn, 200) 
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La naturaleza de gran escala de la producción mediante las tecnologías occidentales 

de capital intensivo no resultan viables debido al pequeiio tanmiio de los mercados 

en los paises pobres. Las lecnologias apropiadas se prestarían por si mismas a 

operaciones de menor escala para las cuales habría allí demanda económica. 

Precisamente a causa de la naturaleza divisible de la inversión. técnicas más 

apropiadas pueden ser inlroducidas 111ús fúcilmenle en las pequeñas unidades de las 

actividades económicas tradicionales. /\si, pueden ellas hacer el más pleno uso de 

las organizaciones, del control y de los la lentos empresariales. La escala pequeiia de 

las unidades industriales les permite a éstas dispersarse a través de diversos centros 

de población en donde pueden aumentar los enlaces con el resto de la cconomia, en 

una mayor extensión que unas cuantas grandes factorias modernas aisladas en un 

área urbana. 

Las tecnologías nuis apropiadas proporcionarán un mayor nümero de trab1tjos 

productivos.ª partir de una cantidad limitada de capital disponible. De este modo, 

mús de los recursos reales de un país pobre pueden ser utilizados en la producción. 

Debido a que mús gente es empicada, los beneficios del crecimiento serán 

distribuidos mús ampliamente. y esta distribución mús amplia del ingreso 

contribuini grandemente a una demanda estimulante por los productos de mercadeo 

de otras industrias. Es probable que estas tecnologías lmbnin de estimular mús bien 

quL' desplazar los sectores tradicionales en los cuales tanta gente en los paises 

pobres lcndrú que continuar trabajando. Estas lccnologias tienen mayor probabilidad 

para desarrollar enlaces de respaldo con la agricultura y con otras industrias 

alimenticias a través del resto de la economía. El empico aumentado en las 

industrias trahajo-intensh·as es mús pmbable de estimular la demanda por productos 

de consumo tradicional. 

Las tecnologías uccidcntales ignoran el uso disponible de materias primas de los 

paises en hb cuales son introducidas. debido a que han sido desarrolladas para 

medio ambiente templado. La importación de las malcrías primas o componentes 
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necesarios puede aumentar considerablemente el costo total para los paises pobres. 

Adcm:ís, los diseños y procesos pueden ser totalmente inadecuados para el clima o 

el terreno. Las tecnologías que hicieran mejor uso de los recursos de los paises 

pobres de hecho producirian mayores en vez de menores tasas de crecimiento 

económico y una mejor distribución del ingreso, y permitirían a los paises en 

desarrollo competir en el mercado mundial en términos m:ís equitativos. 

Los argumentos contra las tecnologías apropiadas en estos paises, quienes 

argumentan que los paises pobres tienen que desarrollar su propio sector industrial 

avanzado, scglm escribe Jackson~·\ son como sigue: 

Las inversiones de capital altamente intensivo son el único modo de que los paises 

en desarrollo maximicen el producto total en el menor tiempo posible. Los retornos 

ele la inversión ele capital son nuiximos cuando se utilizan las tecnologías 

occidentales más eficientes. Éstas tornan disponibles los mayores ahorros para 

inversión futura, y ele este modo para el filluro crecimiento económico. 

Los procesos productivos ele trabajo intensivo toman nuis tiempo para producir un 

producto dado. 

En realidad, el trabajo no es tan abundante ni tan barato como uno podría esperar. 

Las tasas de salario son empujadas lrncia arriba artificialmente por las políticas 

gubernamentales y ios sindicatos. El trabajo barato no es de la misma calidad que el 

trabajo con salarios más altos. 

La naturaleza de la innovación técnica requiere de la concentración ele industrias 

para crear una masa critica para las innovaciones competitivas. Tiene que haber una 

demanda de mercado. Las inversiones de peque1ia escala, descentralizadas, no 

logran crear este entorno necesario para estimular la innovación futura. 

q op cit. p 13 
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En muchos casos, lu tecnología occidental ya existe y puede ser transferida a los 

paises pobres mucho más fficilmente que desarrollar una técnica nueva, más 

apropiada. 

Finalmente, el valor del prestigio y la orientación futura de desarrollo de un modelo 

de sector industrial de capital intensivo no puede ser subestimado. l~ste proporciona 

trabajo y gestión con expericncia y habilidades técnicas que son requeridos en el 

desarrollo de la economía moderna, y las expone a los modernos valores del trabajo 

de la precisión y la eficiencia. 

Un argumento importante contra la adopción las tecnologías occidentales en los 

paises menos desarrnllados es que esta tecnología ha sido desarrollada en torno a un 

ambiente contrario a estos. La tecnología occidental ha sido desarrollada en donde el 

trabajo es caro o escaso. el capital relativamente abundante y el objetivo era maximizar el 

producto por unidad de insumo. FI factor de dotación es diferente, en donde el trnhajo es 

abundante y el capital es escaso. Por lo tanto. la adopción de tecnologías que aumentan el 

trabajo o de tecnologia occidental cmpenrarún el problema del desempleo. 

En conclusión. los opositores a las tecnologías apropiadas argumentan que si los 

paises subdesarrollados van a competir en lns mercados internacionales. ellos pueden ser 

exitosos sólo mediante la introducción de los métodos mús avanzados dc capital intensivo. 

1 '11 problema cntcial l'" l:i carl'ncia {k <.:oiu1L·imientn a1:en:a de la relación exacta entre 

desarrollo cconórnicn y tecnología. 

l'nr lo menos. se requiere un criterio para seleccionar un nivcl de tecnología. 

:'\lahatma Ciandhi'' propone este criterio que la tccnología debcrú cumplir: 1. Deberá ser 

bcnélica y adecuada para la 111t'."uri11 de la gente; 2. La tecnología dcberú hallarse dentro de 

la cnn1petencia de contrnl y 1<1' recursos disponibles de la mayoría úc la gentc. 

~~en Ensmingcr, IJouglas :,.. Bo111a11i. Paul ( 1980): Conqu..:sl of \Vurltl l lungcr ancJ Puvcrty. Ames, 10\V A. 
lowa Statc Univcrsity Pres:-. p~O 
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El autor" escribió: "Lo que yo objeto al respecto es la mania por la maquinaria. no a 

la nmquinaria como 1111. La carn:ra es por lo que ellos denominan maquinaria ahorradora dc 

trabajo. El hombre continúa ahorrando trabajo hasta que miles de trab¡~adorcs se hallan sin 

trabajo y son lanzados a las calles a morir de inanición. Yo dcsco ahorrar tiempo y trabajo, 

no para una fracción de la humanidad, sino para todos. Yo deseo la concentración de la 

riqueza, no en las manos de unos cuantos, sino en las manos de todos. Hoy en día, la 

maquinaria ayuda a unos cuantos a cabalgar sobre las espaldas de millones. El ímpetu tras 

esto no es la filantropía para ahorrar trabajo, sino la ll\'aricia". Aquí, puede decirse que el 

autor promulga el sistema comunitario tradicional ante las fórmulas cxpcelativas del 

modelo neo liberal o dcl capitalismo agresivo. 

Lund"' concluye que las tecnologías apropiadas requieren ser identificadas, 

desarrolladas y adoptadas. También sugiere que las tecnologías apropiadas dcberún ser 

desarrolladas por los pobres rurales y los ingenieros. Sin embargo, Jackson" piensa que las 

leenologias apropiad;1s son improbables ele ser desmrolladas sin la ayuda desde el exterior y 

las políticas de inversión. 

Otros elcmelllos históricos acerca del desarrollo rural 

Se trnta de la investigación. la educación y la migración. 

l11\'l'.\'ligc1cici11 

Los principales avances decisivos para apoyar al desarrollo mral provendrán del 

úrea de investigación, tal como las lecnologias apropiadas de la re\'o/11ció11 l'<'rde: pero 

todas estas medidas son. por cl momento. sólo soluciones insuficientes. Dc hecho. los 

efectos e impactos sociales y cconómicos de la revolución \'erdc han sido ampliamente 

discutidos y debatidos: por lo tanto. existe una gran cantidad de literatura acerca del tema. 

- citado en L.li. \";ill1a11atu cn 1:1''"" in e ·m111tns1d1· Flll· l "muro/ of.·lg,·icu/1ura/ lfrso11n·1.•.\· in 1/te Poor 
( '01111trh·' '" So11-¡1,•ct.\l111f ¡.:J11t.·, l l'J7h) (lcmor en el 1.:.u11po: El control de los recursos ;1gricolas en los p<1iscs 
pobres por la:-- d11c .... nn-l·.1111pc:.111<1~) 

·'" Lund. 1\l;ul.. 1\);111: ld1..·1111(v111g, Dcn:lopm!!. ami :\dPptill!-! Tcchnnlogics Appropri:.1tc for Rural 
Dcvclnp111cnt \\ llh t\pphl·;11ums 10 l l11;1r1 l'nl\ mee 111 l'cru. r\mcs. medito, lowa. 1975 
-- (bid 

pn''l'nt:ula por :"'L•l"111 S~ln.•,tn·. i:c·p~s-t·~··'''· 'lhit.·11, :woJ ?r. 
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No parece entonces indispensable sumar los documentos sobre la literatura acerca 

de este tema. sino recordar que los efectos de primera generación de la revo/11ció11 wrcf' 

fueron negativos para los agricultores o campesinos casi sin tierra. Thiesenhuscn" 

menciona que la "Revolución Verde" es una forma de llegar a los pobres, sin cambios 

instituciorrnlcs. 

Algunas instituciones tales como la Fundación Furd y la Fundación Rockcfcllcr'" se 

han alejado de la prolongación de la agricultura convencional en los paises menos 

desarrollados orientiínclosc hacia la tecnologia ele producción, la plancación y las 

instituciones educativas, asignando rmis énfasis a la investigación. En sus propios términos: 

"una manifestación principal ele estos énfasis ha sido el rol de las Fundaciones en el 

desarrollo de centros internacionales de investigación agricola y de entrenamiento, los 

cuales han desemper)ado un papel crccientementc critico en la evolución de un sistema 

global de trabajo relativo a los problemas de producción de alimentos". 

1 lunter"', con respecto a la investigación y el desarrollo, recomienda que tal 

diversidad de la tccnologia disponible implica cambios en la actitud y en algunos 

programas. no sólo en las estaciones ele campo, sino en todos los niveles de invcstigitción. 

Ya ha sido aplicado un estimulo para modificar los programas debido al creciente costo y la 

eventual cscase¿ de energia con base en el petróleo, y la búsqueda de alternativas. Pero se 

requiere de un segumln nuc\·n estimulo. hacia un resultado de la investigación mucho mús 

cercanamente orientado hacia la superación de las brechas y la satisfacción de las 

necesidades de los actuales sistemas agropecuarios en los cuales predominan los pequerios 

propietarios. Elln ciertamente significarú que algún personal de investigación especializado, 

al disc•1iar los programas. deber:i consumir mús tiempo en los \'illorrios. estudiando los 

sistemas de granjas y en disc·usinnes directas con los agricultores. 

'·~ Thic:-cnhu:-.cn. \\'1lh;1111 C ( J•>7XJ: Rcaching thc Rural Poor and thc Poorcst: A Goal Unmct. In 
lntcrna11011a\ l1cr~¡h:c11\"c:o> 111 Rural SocinhJgy. Ncw York. lloward Ncwby 
"' Ford Fo111HlatitH1 t l 1J7X): \\'orking :\gainst llungcr. Scw '"ork. Ford f'oundalion. p8 
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Educación 

Galbraith"' escribe respecto a la educación, que educadores profesionales enviados a 

los países del tercer mundo por la USAID, por ejemplo, "atribuyeron ya la pobreza a la 

ausencia de un sistema educacional." Por lo tanto, presentaron la educación como solución. 

Un gran número de gente de los países pobres fueron enviados a los países mantis, pero 

muchos de ellos decidieron no regresar a su país de origen. 

Galbrnith explica que la gente pobre adecua sus ideas y expectativas a su situación 

de pobreza. De manera que existen dos alternativas: 1. Aumentar el número de gente que 

rechaza la adecuación ciado que ellos están motivados para escapar del equilibrio de la 

pobreza; 2. Facilitar el escape. 

La educación destruye la adaptación, y a menudo los hombres y mujeres jóvenes (como 

resultado de la educación) no aceptan tener que ser pobres. Se hace referencia a estas gentes 

como los desempleados educados. 

Ensminger ami Bomani"' reconoce el papel tanto ele la educación formal e infonnal 

como técnica. Piensa que la gente autosuficicnle puede ser formada mediante uno u otro 

tipo de educación. La gente joven con educación formal, perteneciente a una villa o 

comunidad rural. se hallan mús inclinados a abandonar sus pueblos. Sin embargo, esta 

li>rma de pensar L'S \'cnladera sólo parcialmente. La educación formal los capacita para 

tener mús acceso a la inlimnación y los hace rechazar la adaptación. Otro punto es que no 

hay nada negativo en la migración (la cual serú discutida en el apartado correspondiente a 

la 111igrac1ú11). l\ta rctlcja el punto de vista de algunos autores haitianos, como Claude 

S"11trra111. tocando al tema del ~~odn rural. 

-------· ---------------- ----------------------
'''t tu111e1. < iu) < t•>7x1: Agrirnltural [Jc,·elnpmcnt ami the Rural l'oor: Dcclaration l'olicy and 
( iuidelinL'S li>r :\et ion. Londres. Bnnkmag y otros, p6 
"' 'i.ilbrallh .. h1J111 Kl·nnt•th ( !l)7l) ). Thi.: ~ature of ~las Povcrty. Cambridge. 1 far\'ard Univcrsity Prcss. 
'" th1d 1tt1 
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Galbrnith ve la educación como un medio de romper la adecuación y como un 

prerrequisito para el desarrollo rural. 

¡,Dcbcrú el alcance ser mnpliado sólo para aquellos agricultores que se resisten a la 

adecuación, asumiendo que este grupo es una minoría, o a todos los pequeños agricultores'! 

Contrariamente a la insinuación de que los pequefios agricultores aceptan la adecuación y 

no estún dispuestos o deseosos para participar y contribuir en los programas de desarrollo 

rural seglin se discutc en la sección de la participación campesina. 

La mitad de los ciudadanos de los paises menos desarrollados se encuentran sin el 

nivel mínimo de educación, a pesar de los esfuerzos realizados por los paises en desarrollo. 

En muchos de estos paises hay ciudadanos analfabetos que no purticipan en los procesos 

clectoralcs particularmente por disgusto. 

Las siguientes convicciones del Banco Mundial"' acerca ele h1 educación parecen ser 

importantes para sefialar: 

Que cada individuo deberá recibir una educación mínima básica tan pronto como 

los recursos financieros y las primidades del desarrollo lo permitan; 

Que estas destrezas deberán ser desarrolladas selectivamente en respuesta a las 

necesidades especific:1s y urgentes. mediante el entrenamiento de la gente 

apropiada, tanto urbana como rural, para los empleos adecuados -tanto en el sector 

moderno como en el tradicional; 

Que las políticas de educación deberán ser formuladas para responder flexiblemente 

a la necesidad de desarrollar sistemas educacionales (no-formal. informal, y 

timnal). de mancrn que puedan ser satisfechos los requerimientos específicos de 

cada sociedad. 

1
'

1 
\\'orld Uank { 1975): Thc 1\ssault on \\'orld Povcrty: Problcms ofrurnl dcn:lopmcnt. cducation ami hc<ilth. 

llallinmr<, John 1 lopkins Uni\'crsity l'rcss, p266 
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Que lus oportunidades dcbenin ser extendidas a través de todo el sistema 

educacional para aquellos grnpos subprivilcgiados que han sido impedidos en 

cuanto a su deseo de ingresar a la corriente principal de la vida social y económica 

de su país. Esto tiene que incluir un acceso rmis igualitario a la educación para los 

pobres, los mal ali mentados, las mujeres, y los pobladores rurales, y deberá proveer, 

asimismo, una mejor oportunidad para avanzar desde el salón de clases al lugar de 

trabajo y 

Si el progreso económico lmbni de ser rúpido y equitativo, la educación necesitará 

ser apoyada por la acción en otros campos tales como la agricultura, la salud. la 

nutrición, y el empico. Sólo en un contexto de esta naturaleza puede la educación 

ser efectiva en cuanto a reforzar el potencial de aquellos países en desarrollo, los 

cuales desean asegurarse la participación producti1•a de todos en el proceso de 

desarrollo. 

Migración 

Durante el írltimo siglo ha estado vigente una migración masiva particularmente de 

Europa hacia los EE.UU. Galbraith'" menciona que la lrltima migración del siglo desde 

Europa ha sido conformada por gente que rechaza la adecuación: rompiendo 

consecuentemente el cquilihrio de la pobreza. La migración como la acción más antigua 

contra la pobreza selecciona a aquellos quit:nes nuis desean ayuuar. Es buena para el país al 

cual la gente desea ir: ayuda a romper el equilibrio de la pobreza en el país del cual ellos 

provienen. i.Cuúl es la perversión en el alma humana que hace que la gente se resista a 

aceptar un bien tan oh1·io'.' 

La resistencia a la migración como solución ha sido mencionada por Galbraith 

como sigue: 

'" np cit. p 136 

pn'Sl'llfncln por ~\·lson Syln1"i1n•. FCl'~S·l':"A;\I. ~11.h.icn, ZOOJ so 
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a) La intranquilidad y el conllicto social usualmente han seguido a los movimientos 

masivos de los paises pobres hacia los ricos. 

b) La creencia de que el empico disponible es una cifra lija, que los inmigrantes 

simplemente reemplazan a aquellos que ya han llegado. 

e) Existe resistencia de una suerte desde los países de los cuales la gente se va. Existe 

orgullo en la ambición de tomar responsabilidad del propio. 

Finalmente, Galbraith''' seliala que: "La migración no es, innecesario decirlo, la 

única solución. Yo tampoco recomiendo encarecidamente que sea la principal." Lo que es 

también cierto es que tal idea cambia radicalmente hoy en dia. Visto de esta manera, la 

pregunta es entonces ¡,Cwiles son los efectos, retos y perspectivas'! Es lo que plantea el 

siguiente apartado. 

3.2 Efoctos, retos y pcrs11cctirns 

Todo el proceso de modernización se apoya sobre el principio de la ineficacia de las 

técnicas campesinas de producción y de organización social anterior al progreso en el 

campo. así como la necesidad de su sustitución. La evolución se entiende también como 

cambio de métodos de producción, este proceso queriendo decir entre otros, por la 

ddinición de nuevos tipos de rotación que deben reemplazar aquellos bajo los cuales 

reposan los sistemas de producción autóctonos. De hecho, la mutación pasa por la 

reducciún de la pobreza rural en términos de aumento del poder adquisitivo y de consumo 

mediante la producción de estos cultivos. 

La prnblemütica del desarrollo rural implica, pues. toda una estrategia y tücticas 

operatorias. Es tan sólo en el marco de esta estrategia que se espera el aporte exterior. y las 

buenas voluntades internas y externas pueden ser eficaces. Los fundamentos de esta 

estrategia se encuentran en la búsqueda de un arte de existir. y esto supone otro 

planteamiento global de las estructuras e informes que integran estas sociedades rurales en 

d 111ereadn dn111inante. 

1
" lhidc:111 
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La racionalidad técnica específica de la modernización no es la única vía que 

llevaría la sociedad rural al progreso, sino mí1s bien una de las posibilidades que comportan 

sus debilidades: esto es cierto, pero que no son obstáculos imposibles para vencer 

particular111entc con el uso de las lógicas de los siste111as de producción campesina. Parece 

útil revisar algunas variables sociales para el desarrollo rural 

Salud y población 

Uno de los elementos principales del desarrollo mral integrado es la salud. En este 

sentido, se necesitan programas de salud. Dado que la salud es lo más valioso que una 

persona tiene y que la buena salud contribuye positivamente a la producción y a una 1rnís 

alta productividad, los planes para el desarrollo económico de los países subdesarrollados 

tienen que asignar atención especial al sector salud. Condé y otros"' recomiendan que los 

planes nacionales de salud tienen que ser corporizados en el plan de desarrollo general y 

que ahi debení existir una política nacional de salud. 

La Organización ivlumlial de la Salud deline a la salud como: "un estado completo 

de bienestar lisico, 111cntal y social." Para una población dada, la salud de los pobres 

implica mayores tasas de mortalidad y morbilidad. Una medida ele salud es la expcctllliva 

de vida al nacer y en edades seleccionadas. La esperanza de vida en los paises 

subdesarrollados mucho menor que en los paises desarrollados. Aun cuando la expectativa 

de vida al nacer en estos ha venido mejorando desde el inicio de este siglo, todavía existe 

una brecha delinida respecto a los paises desarrollados. 

En los paises latinoamericanos en desarrollo, la tasa de mortalidad es alta. Un reporte 

del llaneo Mundial''' presenta tres grupos principales de enlcnncdadcs que ocasionan la 

mayor parte de las muertes, particularmente entre los niños menores de cinco años de edad. 

Estos grupos son: 

"
11 Conde. J. Y 01ro.;; ( 1979): Thc intcgralcd approach 10 rurnl dcvclopmcnl hcnllh ami popult1lion. París. 

D<llTfl('D 
,.· lh1d ( l 1J). p J5~ 
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En f'crrnedadcs relacionadas con la fülla de higiene. En estos países, las heces 

humanas transmiten una amplia diversidad de enf'cnnedadcs. Las n11is comunes son 

intestinales, parasitarias. enf'cnnedades diarreicas infecciosas; incluyendo la 

poliorniclitis. la tilliidea y el cólera. 

Enfermedades trans111itidas por el aire. Este grupo incluye a la tuberculosis, la 

rn:umonia, la difteria, la bronquitis, tos ferina, meningitis, iníluenza, sarnmpión, 

viruela y varicela. 

Enf'cnncdades transmitidas por el agua y por vectores. Este í1ltin10 grupo de 

en ll:rmcdadcs son 111cnos generalizadas e incluyen la malaria, la tripanosomiasis 

(cnformcdad del suciio). enfermedad de chagras, la bil111mda, y la ceguera fluvial. 

Las condiciones tk salud de los pobres son persistentes en los paises menos 

desarrollados. Una importante interrogante surge entonces: ¡,cmilcs son las causas de la 

salud de los pobres'! Las comlicioncs de salud se ven af'cctmlas por el clima, las prácticas 

culturales y los estilos de vida. Las condiciones para la salud de los pobres se ven 

complicadas por la pobreza. el rüpido crcci111icnto de la población, la inadecuada nutrición 

y las condiciones de vida en hacina1nicn10 y escasamente sanitarias. 

Cuando un sinnÍlllH!ro de personas viven en viviendas pobres, en condiciones de 

hacinamiento y sin servicios sanitarios, las enf'crmcdades se dispersan más nípido y 

i:iL·il111c11tL' L';iusandn altas tasa' de 111urtalidad. particularmente entre los ni1ios. Esto en su 

11H1111ento induce a las familias a tener un número considerable de hijos para tener un niiio o 

nirla que sobre\ i\'a. 

Las enfermedades transmitidas li:calmemc tienen su origen en el agua, el sucio o los 

alimcntus co111a111inados con desechos humanos. Bajo estas condiciones, las enfermedades 

diarreicas, la tifoidea. la disenteria y el cólera se dispersan flicilmcnte. 

Se ha observado que las poblaciones rurales rnrmnente tienen acceso a servicios de 

alcantarillado. y muchos de ellas utilizan agua contaminada sin ningún tratamiento de ésta. 

¡1rcscntnllu por '.\'clson S~·h·c,trc. FCPyS·UNA;\I. ;\lé\ico. 2003 R3 
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El nipido crecimiento de la poblrn:ión empeora las condiciones de salud de los 

pobres de la población rural y de los habitantes de las ciudades. Con respecto a la salud y la 

población, el World Plan of Action in Bucharest'" ha proporcionado las siguientes 

n.:comendaciones de alcance mu111.lial: 

1) las políticas ele salud y educación tienen que ser diseñadas en concordancia con una 

estrategia basada en la población y las medidas sociales; 

2) Los programas de salud y nutrición diseriados para reducir la morbilidad y la 

mortalidad tienen que ser integrados en la estrategia general de desarrollo de 

manera que se reduzca la tasa de mortalidad infantil a un 1mixi1110 de 120 por cada 

1nil en los paises con las tasas rnayorcs. Pnra lograr una cxpcctaliva de vida 

promedio a nivel mundial de 62 arios para el ario 1985 y de 74 para el aiío 2000, 

tiene que haber un incremento. entre el momento actual y el final del siglo, de 11 

aiíos en América Latina, de 17 en Asia y de 28 en África. 

3) Los paises que tienen como propósito lograr un pcquciio crecimiento de la 

población dcbcrún esfor1.arse para lograr este objetivo a travcs ele bajas tasas ele 

nacimiento y mortalidad. Estos paises estún invitados a adoptar políticas ele 

población que se adecuen al contexto del desarrollo socioeconómico y que sean 

compatibles con los derechos humanos fundamentales. Parece deseable no exceder 

una tasa de natalidad de 30 por millar. Los paises que desean incrementar su lasa de 

crecimiento de la pnhlaci<>n por otra partL'. dcherún. si la tasa de mortalidad es alta. 

esforzarse por reducir esta última y en promover. según se desee, un incremento en 

la fertilidad y la 1nigraciún. 

·I) Las politicas de migración. de n:cursns humanos y de urbanización temlnin que ser 

claramentc formuladas en los planes en términos de políticas de asignación de 

recursos. 

5) l In ajustc en lns propósitos y métodos de la política de salud tiene que ser realizado 

mcdiante cl refuerm del ümbito dentogrüfico de las políticas de salud, y los 

cambios en la organización y la gestión de los servicios de salud. 

""lhul115). p<12 
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6) Tienen que ser aplicados los métodos del enfoque integrado a los procedimientos 

de planificación de la salud. 

Willy Brand hizo una observación rm:morablcmentc com:cta desde el punto de vista 

de muchos, pero que parece seguir cobrando sentido hoy en día, al e.xpresar en la Asamblea 

General de la Naciones Unidas en 1973, que: .. Moralmente no hay diferencia entre el hecho 

de que un hombre muera en la guerra o sea condenado a la miseria hasta morir debido a la 

indifi:rcncia de otros". En 1980. con la crisis. el hambre se ha hecho severamente sentir de 

nuevo en el mundo. Oc acuerdo con el Consejo Mundial de la Alimentación de las 

Naciones Unidas), 26 países estuvieron confrontando la hamlmrrm, 17 de ellos, se 

encontraban en África. Los mús afectados fueron los paises del sur del desierto del Saharn, 

el cual está creciendo en tamario. seis kilómetros por mio. Los otros paises africanos son 

aquellos ubicados en el Este del continente. Esta ürea completa afi:ctada por la hambruna se 

conoció en aquel periodo corno el "cinturón del hambre"',.'. 

Las causas del hambre son las guerras, las sequías, las políticas agrícolas 

inadecuadas, las ineficiencias en el gobierno. la corrupción, la avaricia, etcétera. 

La mala nutrición amplia y generalizada se encuentra presente en los países menos 

dc•sarrollmlos. particularmente entre los pcqucilos productores agrícolas y los lmbitantcs de 

la eiudm.les. 

La desnutrición es una amenaza importante para los nirios. Contribuye al nacimiento 

prematuro y a un peso anorrnalrm:nte bajo en el nacimiento"'. La desnutrición reduce la 

inmunidad adquirida, incrementando la susceptibilidad a la tuhcn:ulosis, las cnti:rmcdadcs 

diarreicas y el sarampión. 

••'' l 1rnflill. Nicholus ( 191'0): Thc ( irtm Fa111i11c of l lJSO. Se\\ S\\ cck. :!5 de :\go~lu, p-1~ 
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13ajo estas condiciones de hambre y desnutrición agudas, el enfoque Ali111e11tació11 

/'rimero parece una política adecuada de aplicar. Este enfoque es hacia la restauración de la 

alimentación (o In renovación,). Sin embargo, bajo condiciones distintas a la carestía, este 

enfoque no puede ser adecuado. Reutlingcr y Sclowsky" concluyen que: "La mala 

nutrición no halmi de desaparecer con el desarrollo económico normal." Ellos recomiendan 

políticas deliberadas para transferir alimentos e ingresos para eliminar la desnutrición. 

Dado tal escenario, ¡.qué concluir'! 

Aunque no fue de mucho interés en el marco de esta investigación, la contribución 

de las mujeres a la producción agrícola en particular, la nutrición, y la salud es tan obvia 

que las exhortuciones para integrar a las mujeres en el desarrollo rural, corren el riesgo de 

parecernos ridículas". Es este sentido que a manera de concluir esta primera parte, se 

pondrá énfasis sobre el papel de la mujer en el desarrollo rural así como la alta atención que 

deber:i darse a la salud y la alimentación en el fomento de las políticas sociales hacia el 

campo, las cuales en cualquier sentido deben implementarse como complemento para 

alcanzar el dcsarrol lo rural. 

Es sin duela en esta perspectiva que la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria 

y Desarrollo Rural en 1974, en relación con el papel de la mujer en el desarrollo rural, hizo 

diversas recomendaciones. y la siguiente es la principal de ellas": 

Los gobiernos debenin considerar la acción parn rechazar leyes y reglamentos que 

discriminen a la mujer en relación con la propiedad, el control y la herencia de la propiedad 

e inhiben la participación efectiva de las mujeres en las transacciones económicas y en la 

plancación, implementación. y evaluación de los programas de desarrollo rural. 

Asimismo para este mismo ario ele 1974, la Conferencia ele las Naciones Unidas 

para la Alimentación. en Roma. reconociendo el papel de la mujer en casi todos los paises 

' lfr111l111gc1. Shh1111n y Schl\\ ~i...~. ~lan:clo ( 197(1): ~lalnutritinn and Po\'crty: l'\:lagnitudc ami Policy Optinn:-1. 
Ball11m>1c. Papl.'r u23. John-. l f\1pk111:- 1 ·111\crsity Prc-;s 
·· S1L·oli. Flo1cni:l· l llJSO)· \\\1111c11 in rural dc\l'lopmcnl: n:co111111cndatio11s und rcnlitics, Ccrcs Fuo rcviC\\ 011 
Agric11l1urc illld fk\clop111c111 -5. ppl 5-2~ 
-, lhul 
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subdesarrollados por su contribución en la producción de alimentos y el papel maternal, 

aprobó la siguiente resolución": 

Considerar que la parte principal del aumento requerido en la producción de 

alimentos tiene que ocurrir en los países en vías de desarrollo si la trngedia 

actual de la miseria y la desnutrición parn incontables millones de gente no 

haya de continuar; 

Reconocer que la mujer rurnl en el mundo en desarrollo representa al menos 

el cincuenta por ciento de la producción de alimentos; 

Saber que la mujer en todos lados generalmente desempeña el principal 

papel en la procuración y la preparación de alimentos consumidos por sus 

familias; 

Reconocer el imporlllnte papel de la madre en el desarrollo saludable de las 

generaciones futuras a través de una adecuada lactancia y, además, que las 

madres en la mayoria de las culturas son la mejor füente de alimentos para 

sus numerosos niños jóvenes: 

Reafirmar la importancia de la resolución ele la Asamblea Mundial de la 

Alimentación sobre lactancia desde hace casi 30 mios muestra que hasta hoy 

hace falta combinar pnliticas d.., d<'sarrollo rural y políticas -'Oeiales hacia 

este ;ímbito. 

De hecho, en esta misma asamblea se recomendó lo siguiente: 

1 l l laccr un llmm1do a todos los gobiernos para involucrar a las mujeres plenamente en la 

maquinaria de toma de decisiones para )¡¡ producción de alimentos y las políticas de 

11111ridón como parte de una estrategia total de desarrollo . 

• , np cil ( 11) p'JJ 
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2) 1 laccr un llamado a todos los gobiernos para proporciom1r a las mujeres por ley y de 

focto el derecho al pleno acceso a todos los servicios médicos y sociales, 

particularmente alimentos nutritivos especiales para madres y los medios de espaciar 

sus hijos para permitir una máxima lactancia, así como a la educación y la información 

esenciales al nacimiento y crecimiento de nilios mental y lisicamente saludables. 

3) Demandar a todos los gobiernos incluir en su plan de provisión la educación y el 

entrenamiento para las mujeres sobre una base de igualdad con los hombres en la 

producción de alimentos y la tecnología agrícola, y las técnicas de mercadeo y 

distribución, sí como para poner a su disposición inli:>rmación sobre consumidores, 

créditos y nutrición. 

4) Demandar a los gobiernos promover derechos y responsabilidades igualitarios para 

hombres y mujeres con miras a que la energía, el talento y la capacidad de las mujeres 

pueda ser plenamente utilizada en sociedad con los hombres en la batalla contra el 

hambre mundial. 

La pregunta es ;,hasta qué grado han aplicado al menos uno de estos puntos que 

hasta hoy siguen vigentes'! No hay duda de que las perspectivas de relacionar desarrollo 

rural y políticas sociales quedan todavía muy lejanas en ténninos concretos, cuando deben 

ser complementarios, tan solo fijúndose en lo retos y efectos de la estrategia neoliberal en la 

zona latinoamericana • incluyendo a su triple segmentación: la zona ccmrnl, la sur (con 

México) y la caribeña. 

Como ya se sabe, la estrategia ncolibcral. en torno al desarrollo y la política social. 

era impulsar la apertura económica así corno la inserción progresiva de los estados en la 

crnnomia internacional. sin importar los costos sncialcs si se considera que en el marco de 

tal estrategia se contempla la libre compctc111:ia dejando que el mercado regularice la 

economía y reduciendo a la vez el papel del Estado·. El debate concerniente al 

nculibcralisrno que se generalizó en América Latina permite sin duda algunos aspectos que 

'a Id ria la pena recalcar en el marco de la investigación. 

SS 



Tesis de l>occonulo: l>ci.11rrnllo rurul y l'olilkns SotlnlL•s l'll lluiH 
l'rhm•m l't1r1t•: /ütm/itJ.'í tc•dric:tJ.'í 1•11 wnw u fo.\· c:mll't•pw.\· de• l>c·~mrmlltJ r11rul .1· dt• Pt11iticus !Wciulc!.'í 

Primer aspecto: Las reformas propuestas y emprendidas 

Sustancialmente. las reformas propuestas por el ncoliberalismo se upoyan en la 

inserción de los paises a la cconomia mundial a través de las empresas locales o cxtrnnjeras 

mas competitivas; una inserción que tiene como base la innovación tecnológica, la 

calificación de la muno de obra, la exportación de productos industriales. De alli, se 

desprenden muchas interrogantes: ¡,Cómo los países latinmuncricunos van a competir con 

empresas lransnacionalcs'! ¡,De qué manera acceder a la innovación tecnológica'! La tarea 

aparece ya como un reto imposible para tales paises hasta que los agentes de la CEl'AL, 

defensores de la estrategia, propusiera su rcf'onnulación a través de nueva articulación entre 

agricultura, industria y scrvicios7
:'. 

Sin embargo, la CEPAL coincidió en la necesidad de un control demográfico, en 

tanto el crecimiento de la población es demasiado rápido frente a las posibilidades de 

absorción de la nucvu fuemt de trabajo. lo que provoca una marginulidad considerable: el 

desempleo por ejemplo. Así es que los agentes trataron de rescatar algunas de las 

propuestas ncolibcraks como estrategia de lograr crecimiento con equidau. La pregunta es 

¡,qué se ha conseguido en concreto de todo e.~to'! Quizá. es de gran utilidad presentar 

algunas criticas a la estrategia neoliberal: unas emergentes como corriente complementaria, 

otras de alcance contestataria para considerar estas i.los expresiones de Berta Lcrncr"'. 

:\ tra\'és del l'rnyccto Regional para la superación de la Pobreza. uutorcs 

latinoamericanos" pusieron de manifiesto la ll:1111ada economía popular como cstrategi¡1 

complementaria al neoliberalismo. r-.kdiante esta estrategia, definieron como ejes 

l\mdamentales el impulso a las microemprcsas y el estimulo a las actividades que realizan 

'11;¡~ qu1L'111..•:-. l1p111a11 q111..· la 1..·~1ratcg1a 1111 !he ltlll csu il'la. ya que ha requerido o promu\'ido la intcrvcnciún di:! 
l·.'.'>tildn 1.1111t' c11 l;i t.·cu11111111<1 1..·01110 en el amhito :-.l11.:1<1I 
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los grupos populares particulares organizados en unidades familiares o asociativas. 

Ade1mis. propusieron que el dicho impulso alcance también la producción en diversos 

ámbitos de la economía como por ejemplo la agricultura en la que pequelias unidades 

pueden ser competitivas dentro del sistema productivo en el medio rnral. 

Desde la creación de las asociaciones de campesinos con parcelas individuales. aun 

pequeñas. que coordinen su producción para abastecer plantas industriales comunitarias 

hasta que se monten proyectos complementarios entre campesinos y pcquc1ios productores 

regionales. No hay duda de que tal estrategia requiera capacitación por parte de los agentes 

rurales en la medida en que los teóricos están con\'encidos de que el esquema agroindustrial 

que plantean puede permitir que se exporten productos. Si la cconomia popular ha sido útil 

en considerar patrones de desarrollo y compensar algunas deficiencias. 110 ha podido 

impedir que aumente el nivel de desempleo en los paises de la región ni siquiera hacer uso 

eficiente de los recursos. En ese sentido, los autores que promueven la estrategia de la 

economía popular reconoce que se necesita el respaldo de una política; la cual los gobiernos 

tienen la responsabilidad de poner en marcha para que funcione la estrategia. 

Por ejemplo, en la economía campesina. piensan ellos, seria necesario seleccionar 

una canasta de productos de base que pcrmitirian que la mano de obra estuviera ocupada 

Jodo el alio; lo cual aria que los ingresos se incremcntarnn. Asimismo. una política de 

financiamiento se requiere como apoyo a las micrncmpresas rurales en particular y a su vez 

11na politka de comerciali1ación que foe'ilitaria d aprovechamiento del excedente que 

hubiera creado la economía campesina . Como se puede notar, la estrategia de la economía 

popular requiere todo un aparato para su funcionamiento. 

La economía popular como estrategia complementaria al ncoliberalismo, a pesar de 

sus \'irtudes. reconocen los agentes de la CEl'AL. no tiene las bases suficientes de una 

1 enladera estrategia de desarrollo por ser cstrncturalmcntc utópica, poniendo énfasis a la 

falla de capacidad y de mecanismos de las microcmprcsas rurales sobre todo de 

1111ple1m:ntar tal estrategia. 
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Tercer aspecto: la contestación 

A partir de un análisis sobre los resultados de las políticas neolibernles emprendidas 

hasta la fecha en los paises latinoamericanos, algunos autores izquierdistas rechazan el 

paradigma ncoliberal como estrategia para el logro de la transformación económica, la 

consecución de mayor bienestar y mucho menos el combate a la pobreza. Por ejemplo, 

enfatiza Vuskovic", hubo nada mús que un crecimiento económico momentúneo y parcial 

en América Latina, el cual no sólo no quiere decir bienestar. sino también empezaba ya a 

mostrar rendimientos decrecientes. Ademús. sostienen los críticos al neoliberalismo, la 

estrategia empeora el nivel de empobrecimiento de la región con el siguiente resultado: 

deterioro de los salarios reales. bajas tasas en la creación de empleos productivos. recorte 

en el gasto social que tuvo como consecuencia inmediata la disminución de los recursos 

destinados a las políticas sociales, etcétera. 

Como alternativa, los oponentes al neolibcrnlismo proponen una estrategia 

económica que procure cubrir las necesidades internas masivas mediante la producción de 

bienes necesarios. ¡,Sení que estén en espera de un resurgimiento del socialismo'!" o 

;.proponen el regreso de la estrategia de sustitución de importaciones, haciendo cambios a 

fi.1ndo en la producción, en el consumo y en la organización social'! En todo caso, estos 

criticos sugieren una estrategia económica que incluiria una dimensión de deuda social y 

desarrollo '1111110110 con d Ji11 de co111rwTes1<11· las desigualdades sociales y a la vez 

eliminar los desequilibrios de la estructura productiva. 

En este tercer capitulo de la primera parte, se ha revisado la literatura acerca de la 

relación entre desarrollo rural y políticas sociales. Las diferentes lineas de pensamiento 

acerca de cómo llegar a la gente mús pobre fuernn discutidas, y un enfoque de 

cmnplementaricdad fue presentado como una alternativa posible para ambos conceptos. En 

este punto. se propone posponer para müs adelante la discusión de los instrumentos para 

influir en el desarrollo rural. i\-lús bien. se hahrú de continuar para investigar mús 

estrechamente las causas del suhdesarrnlln y de la falta de políticas sociales adecuadas 

~ 7 Vuskovic, Pedro ( JlJ 1J3): Pohrc1a y Desigualdad l'll ..\mL·rica Latina. i\1Cxico, Cllll-UNAi\1, ppJl-97 
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hacia el campo. Asimismo se presentan algunas facetas del debate sobre las estrategias de 

desarrollo desde Ja perspectiva de la política social hacia Jos mús pobres. 

En síntesis, puede decirse que la revisión literatura permite darse cuenta de cómo ha 

estado planteado el problema del desarrollo, particulam1ente rural, y de las políticas 

sociales. Estos viejos debates parecen no dejar ver una salida para el campo en los países 

con serias dificultades de desarrollo. Haití tiene un sector rural con um1 fuerte 

concentración de pobreza extrema y un sector urbano con los mismos sintomas, en parte 

como consecuencias del éxodo masivo de los campesinos hacia las zonas urbanas. mús bien 

la Capital. ¡,Existiría un nuevo enfoque, que sea coherente. para estudiar los temas de 

desarrollo rural y de politicas sociales'! 

En América Latina, la búsqueda de un crecimiento equitativo en los medios rurales, 

en un conte.xto de liberalización económica y de renovación del crecimiento, de la 

democracia, ha dado lugar a una serie de iniciativas en términos de políticas sociales 

orientadas en dichos sectores. Estas iniciativas incluyeron reforma agraria, proyectos, así 

como programas integrados, creación de cmpl<!os, apoyo a microcmprcsas, fomcnto y 

otorgamiento de crédito rurnl. entre otras. lniciatims cuyos rcsultados liieron muy 

modestos. debido a que la implementación del desarrollo rural, en donde se ha dado, se 

enfrentó a serios obstúculos politicos y económicos, tales como la deprcciación dc las tasas 

dc cambio rcales. la reducción de impuestos a la exportación dc productos agrícolas. 

l'tl.'étera. Partiendo de este 111arl.'o IL•órko n:fcr..:ncial y gcn\!ral. la segunda parte de la 

investigación pondrú de relieve los elementos caractcrís1icos de la situación de desarrollo 

rural y de las políticas sociales en 1 laití. 

ª 1\cadémicus haitianos, aun lid..:rcs politícos. aplautkn ya la llegada al poder lle L11l;1 en Brasil. 

pn''l'11t:ul:1 por ~t·l!rlon S~hl•\fn•. F<·Jl~S-1 1 ~.\;\I. ;\ll•\ko. 2003 t¡~ 
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La presente parte pone de relieve algunos aspectos cualitativos y ejes principales 

que caracterizan a la sociedad haitiana. El objetivo es mostrar que para alcanzar un nivel 

de desarrollo rural se necesita una política específica de desarrollo hacia el campo, la cual 

debe contener melas de políticas sociales 1.!licaces para abatir la pobreza extrema que 

caracteriza desde hace un cuarto de siglo al úmbito rural haitiano. En este enfoque, se 

limita a un marco teórico y analítico acerca del desarrollo y los conceptos afines, así 

como a una descripción sobre la situación en el campo (el tipo de infraestructura, las 

estadísticas sociales y la producción agrícola). 

Según dalos de la Naciones Unidas", Haití ocupa la 152" posición sobre los 174 

paises considerados, y se encuentra ubicado en decimotcrccr lugar sobre los 35 países con 

débil desarrollo humano. La economía haitiana de 1955 a 1967 llegó a conocer 

únicamente tres mios de crecimiento: 1956 (8.8%>), 1958 (9.S'Yo) y 1962 (7.9%,). De 1968 

a 1980 se consiguió algo de crecimiento de manera muy sustancial, si se hace excepción 

del período 1972-1975, durante el cual se registraba un crecimiento promedio de l %1. A 

partir de los ochenta, hubo un largo período de recesión a consecuencia del cual se 

obtuvo en el transcurso de los noventa una fase de caída libre de la producción y una 

tendencia ni empobrecimiento'''. 

Cabe seiialar que la situación prevaleciente en el mundo rural haitiano ha sido 

siempre de emergencia y de crisis estructural permanente en su triple dimensión: 

económica. politica y social. Por esta razón, los cuadros que se presenta hacen constar 

que hay necesidad para que el Estado intl.!r\'cnga en el úmbito rural si se quiere alcanzar 

un ni\'el de cn.:cimicnto agrícola: por lo tanto, un nivel de desarrollo vía programas y 

pmyl.!ctos sociales bien orientados. La triple dimensión de la crisis hace que el país quede 

rnmo uno de los mlts débiles en In región, y los datos muestran que hace falta mucho para 

que el país alcance un nivel de bienestar tal como lo planteó en 1991 aquel gobierno de 

Aristidc. 

Se trata. para una mejor comprensión de este en foque y una mejor lectura de la 

siiuac:itin de crisis, de subrayar los dos puntos siguientes: 1. el campo haitiano cstú en 

'P'.'JUIJ ( 199•)): Rapport mnmli.11 ~ur le DC\cloppcmcnt hu111a111. De bocck Unh crsité 
~., PNUIJ (2000): Situation Ccom1miquc el sm:ialc d'l laíti. Puerto Principc 

pn·\L't1t:1da por ;".\L•l"ion Syln•,tn•. FCl'yS-ll:"A:\1. ~ll•xkn. 2003 ·1~ 
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crisis. De hecho, ya 1io es lo que era hace un medio siglo; 2. el comportamiento de 

algunas variables del mercado interno. 

Se postula que las profundas lransformacioncs que ha experimentado y sigue 

experimentando el scclor rural a causa de la pucsla en marcha de las reformas 

estructurales que, en el caso de l laili, empezaron a aplicarse a partir de 1995 después del 

relorno de Aristide al poder, han complicado la situación del medio rural. De hecho, tales 

reformas en vez de mejorar las condiciones han aumentado la heterogeneidad en el sector 

agricola, adcnuís de traer cambios en la estructura productiva, la productividad, la 

exclusión de un enorme número de trabajadores campesinos. 

Sin duda, se debe reconocer que la diferenciación que caracteriza al sector 

agrlcola es anterior a las reformas y las politicas de ajuste estructural, pero es evidente 

que tal diferenciación se intensificó con el ajuste que, desde el plmto de vista de muchos, 

ha sido mús que un "desajuste estructural". Como elementos de los cambios a los que 

dieron lugar estas reformas, se puede mencionar la retracción del Estado y la tentativa de 

sustituir las politicas e instituciones gubernamentales por mecanismos de mercado, la 

privatización o la llamada modernización de las instituciones públicas; situación que 

impidió que en el sector rural se den servicios de apoyo a los productores, se asignen 

créditos, se disponga de una política de precios, se distribuyan tierras cultivables a los 

que las pueden y desean trabajar. 

Esta situación alarmante que trajeron los procesos de reforma y de ajuste, 

dcsrcgulacicin de los mercados, apertura económica y retracción del Estado. han 

cambiado de manera importante y decisiva las condiciones de un sector agricola ya en 

nisis estructural. En 1 laiti hicieron visihl.:s ademús la envergadura de la pobreza y la 

indigencia rurales y el flujo migratorio del campo a la ciudad, también del campo hacia .:1 

extranjero. asi como el nivel de concentración de la poca riqueza y el carúcter 

insostenible de la pequeiia agricultura tradicional dentro de las mu.:vas condiciones 

productivas existentes. Todo el problenrn reside en el papel de las demandas interna y 

externa en la productividad agricola. 

pn•\L'l1hulu por ~l'l!iion Syh'l'Mre. FCl'yS-UN',\1\1.1\H•xlro. 2003 lJ5 
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De anlemano se reconoce que las debilidades estructurales graves del mercado de 

bienes en Jérminos generales hacen que el país sea muy sensible a los choques del 

exterior, por un lado, y que los fac1orcs coyunlurales y estructurales de la economía en su 

conjunto así como las crisis sociopolíticas aumcnlcn el nivel de pobreza rural. De 

entrada, por ejemplo, el gobierno de Arislidc-l'réval en 1991 propuso en el papel como 

mela "mejorar el bienestar de la población" y. para lograrlo, tuvo que cnfrenlar a un 

mercado en donde los indicadores mús relevantes pcrmilicron ver que la situación en el 

país empeorara. 

l'arlicndo de estas evidencias, y para plantear el marco analítico de csle enfoque 

cualilalivo de la invesligación, parece útil hacer resaltar dos aspeclos que han 

caraclerizado a la relación enlre el mercado y la intervención del gobierno, la cual ha 

afectado la existencia de casi lodos los hailianos, parlicularmcnle la de aquellos sectores 

con ingresos muy bajos en el campo. Se !rata del alza de los precios de algunos produclos 

en el mercado por insuficiencia y mercado paralelo, así como la loma de decisión para 

bajar los precios a lravés de ciertos mecanismos inadecuados de regulación. 

Esta segunda parte consta de lres capílulos, en los que se prescntnn algunos datos 

n:lcvantes sobre aspeclos del sector rural en llaití. Mientras que el capítulo cualro revisa 

algunas focelas del contexto histórico y político de 1 laití y su impacto sobre el nivel 

actual de la pnhroa en ese pais, el quinto hace nolar que existe en el país un problema 

serio de desarrollo que lo coloca en la última posición'" en la zona por lo que se refiere a 

la evolueil>n de la produclividad de la mano de ohm agrícola y no agrícola. Se describen 

y anali~an ademús algunas eslructurns productivas, como las de la tierra, de la propiedad, 

del ingreso, así corno de las caracleristicas sociodemogrlificas en el campo. El sexto 

capitulo, rw obstante, pone de relieve algunos indicadores sobre la evolución recicnlc y la 

siluación aclual del país en cuanto a logros de desarrollo rural que ha sido severamcrllc 

limilado y deteriorado. 

~ 11 David.:\ 7'.l;11ia Bcatri1.. op cit. p51 
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Cupílulo cuatro: Haití: contexto histórico y político con respecto a su situación 
del desarrollo 

La situación en la que se encuentra 1 laiti hoy en día en términos de desarrollo es 

consecuencia de toda una scrie dc succsos que marcaron su existencia misma como pais 

indepemliente. De hccho. las condiciones que condujeron a la independencia como tal, no 

han sido las mejores. ya que desde el principio una fucrtc crisis casi permanente (crisis 

política sobretodo) iba a haccr perder de vista. si así fiiera, todo sentido de desarrollo para 

el país. Sin planeaeión alguna. pasaron los atios sin que el nuevo Estado llegara a 

organizar para encaminar hacia la elaboración de un proyecto global que permiticra 

alcanzar un nivel mínimo de desarrollo. 

Desde su fundación, Haití ha sido siempre un país mayoritariamente rural tanto en 

las infraestructuras existentes como en sus costumbres. Ademús, el entorno político ha 

sido siempre un espacio de lucha para el poder entre grupos rivales a la misma vez que la 

situación siguió deterioníndose. Lu aparente estabilidad política que se dio en dos 

momentos de la historia del país no fue acompañada por medidas económicas y sociales 

complementarias. 

Los factores macroeconómicos que caracterizaron al país antes de la crisis de la 

deuda de los ochenta y que comprobaron su malestar económico, no sólo han conducido, 

sino han contribuido a la crisis y a los efectos que ésta tuvo sobre el país. El egoísmo 

marcado por el régitm:n de ostracismo de la dictadura cuyo objetivo lltc la permanencia 

personalizada en el poder político y el enriquecimiento personal, contribuyó a la crisis y 

las consecuencias negativas. Una situación que otros ¡mises de la región tuvieron quc 

enfrentar. 

Por ejemplo Rosemary Thorp y Laurcnce Whitehead81 reconocieron que las 

políticas de ajustes. a corto plazo, seguidas por los paises de la región a la búsqueda de 

recursos suficientes y que no tuvieron éxito ni siquiern no han sido aplicadas como se 

'ºp285 

prcsentudn por l\'cl\on Syl\'l'Slrt.•. FCP~·S-UNAi\I, ;\léxico. 21103 •n 
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deberían, quízá por ausencia o falta de voluntad política. De hecho se asistió-en esos 

paises desde mucho anles de la crisis de la deuda a: 

1. un déficit presupuestario que ha sido financiado por el 13anco Central, lo cual 

financiaba también los gastos corrienlcs. 

2. una baja impresionante de la tasa de inversión productiva, lo que hizo que bajara 

la producción nacional y disminuyera las exportaciones. 

3. una desestabilización política marcada por luchas de poder pasando por idcologias 

políticas de color hasta la presidencia de por vida. 

En Haití, no existe desafortunadamente un movimiento de campesinos capaz de 

impedir las consecuencias negativas de la liberalización del sector agrícola. Tampoco ha 

sido posible impedir la caída de los precios agrícolas reales que hacen ilusorio el 

desarrollo rural. Las alternativas en términos de establecimiento de mercados agrícolas 

regionales, negociación de precios justos, puesto en obra de verdaderas reformas agrarias 

y reforzmniento de politicas favorables al campo no fueron de ningún modo el interés de 

los sucesivos gobiernos. 

La paradoja es que Haiti es el país rmís liberal de América y del Caribe". Mal 

organizada, la liberalización del sector agrícola ha llevado la economía fuera de sus 

limites de eficacia. El campesinado, estructuralmente no equipado, que ocupa la mayor 

parte de la mano de obra activa y provee una parte importante del 1'113, es el primero a 

sufrir las consecucrn:ias ad\'ersas. De hecho, era previsible tal situación, ya que si bien es 

cierto que las reformas económicas merecen un especial atención para iniciar todo 

proceso de desarrollo, es también cierto, aun mils, que la eslabilidad política y social, las 

capacidades institucionales son relevantes para ohtcncr el éxito de una política agrícola. 

En este capitulo, sc limita a una cronnlogia ¡mlitica general, un esquema de las fuerzas 

políticas tradicionales y actuales, adcmús dc incluir un anúlisis de los efectos sobre el 

estado de desarrollo rural actual en el pais. 

~.· Jacoh, SL•rgot (200J) : lmpacl de~ aju~tcmcnls structurcls sur h: scdcur agricolc en 1 laiti en u C.}ucstion 
agrairc et Momlialisation. Hc,·i:\ta AhcrnatÍ\'C Sud. Frnncia. L 'l larmattan, p9lJ. 

'JS 
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El contexto político del país se fundamenta en una estructura militar debido a que 

las luchas para la independencia se llevaron a cabo mediante la fiterza llamada "ejército 

indígena". Así, casi la mayoría de los jefes de gobierno fiteron militares - unos 

moderados, y otros arbitrarios. Los intentos de gobiernos civiles han fracasado casi todos, 

excepción ele los treinta atios de la dictadura de Duvalicr. Una de las características de la 

historia política en l laiti a lo lurgo de su existencia como Estado es que siempre hubieron 

luchas para la hegemonía del poder político, los cuales caracterizan el estado de 

desestabilización politica que afecta seriamente la economía del país' y que hace que la 

vida social se deteriore más y más. (referirse a la cronologia política que se anexa al final 

de la tesis para darse cuenta de esta evidencia). 

l loy en día, es litera de debate que el 70% de la pobreza estructural" en el mundo 

no sólo se encuentra en el campo, sino también es consecuente a los electos de las 

políticas liberales aplicadas por los gobiernos en los paises subdesarrollados. En el caso 

de Haití se ha asistido en el sector rural a un conllicto entre dos modelos: uno que se 

centra en la producción campesina (es decir agrícola basada en el uso de los recursos 

naturales), y el otro en la producción industrializada basada en el libre comercio y la 

exportación. Este último excluye a millones de gente, mientras que el primero a su vez 

atrae a millones, siendo la única alternativa para ellos. La consecuencia inmediata de ese 

contlicto es la perdida de la soberanía alimenticia de los productores agrícolas, así como 

de todos los que viven de la tierra. 

De cstc modo, la situación política haitiana ha marcado altamcntc d tejido 

productivo, y sus efectos l'ucron mayores en el úmbito rural. Una de las razones por las 

cuales existe un alto ni\·el de pobreza estructural en el país es la vulnerabilidad política. 

lk hecho Haiti nunca ha tenido sulicicntc autonomía, excepción de los dos primeros arios 

·que consiguió su independencia con una economía de ruina de acuerdo a las condiciones 
de obtenerla. 
'

1 CETl~l (:?002): llnc altcrnati\'c paysannc a la 111ondialisation ncolibcralc. Gcnc\'c, CETIM. p.5 
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de independencia politicit, rara tomar decisiones propias, ya que los gobiernos sucesivos 

no fueron capaces de resolver sus problenms sin la ayuda externa ni de fo111cntar 

mecanismos para eliminar o reducir tal dependencia. 

Como se ha podido notar, la inestabilidad política de toda la historia del puís no 

permitió un desarrollo de la agricultura. Nunca hubo acceso al crédito, lo cual aumentó la 

vulnerabilidad de los agricultores. La oficina de crédito agrícola pudo obtener un 

linanciamicnto de 2,7 millones de dólares norteamericanos cuyo de loa cuales el 15%, 

provino de la tesorería pública, pero el cambio de cstntlegia de los responsables de esa 

oficina le quitó a la agricultura el respaldo financiero a lilvor de las instituciones 

cooperativas de ahorro y de crédito. La producción agrícola ha bajado considerablemente, 

y por consiguiente aumenta el nivel de pobreza rural en el país. En ese sentido, la 

inestabilidad política no favoreció de ninguna manera la situación imperante en el campo 

haitiano, las fuerzas políticas actuales y de sic111prc han propuesto salida alguna al declive 

nacional. 

No se debió esperar otra situación, dado que el esquema de las fuerzas políticas no 

se presta para orientar el país hacia el desarrollo. De hecho, 1 laití, desde su 

independencia, sufrió de la ausencia de instituciones capaces de facilitar o exigir la 

regulación del Estado. l~stas fueron mús grupos aislados que instituciones estructuradas. 

Las luchas entre ellas se basaron en la noción de la diferencia entre mulatos y negros para 

la predominancia política. por In que el poder pnliticn ha sido ejercido por mulatos y 

negros alternativamente . 

./.2 /111plic11cio11es de polític11 eco1ui111irn 

Gérard Pierre-Charles" reconoce que "la evolución de la economía haitiana 

durante los dos siglos de vida naciorml presenta particularidades propias. refiriéndose al 

comienzo mismo de la sociedad. de la produeei<Ín y las relaciones soci:tles". El autor 

'"' Picnc-Ch:u lc..·s. Gcrard ( 2003 ): 1:,·olulion histnriqt1l' de l'cco110111h: d'l laiti : de l'impulsion crc:itricc .a h.1 
dcgradation. Puerro Prini:ipc, CRESFED. pl(trad.) 

Jlrl'\l'llladu (1111" ;\°l•l,un Syh·l'stl'l', F('PyS-lJ~A~I. ~lé~ico, 20()J too 
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piensa que la crisis estructural y permanente que ha caracterizado a su lrayectoria anti

desarrollo manliene hasta hoy el mimo nivel vida, pese a ciertas mmlilicaciones con 

respecto de la propiedad, del capital y de la producción. En ese sentido, divide en cuatro 

grandes periodos socioeconómicos la evolución y la acción del Estado en el pais: una 

etapa de destrucción y de re-acomodamiento, una etapa de estrucluración y de 

prosperidad de la economía patrimonial agro exportadora, un periodo de expansión del 

capital y de modernización y una elapa de lendencia a In desarticulación estructural y la 

degradación social como resullaclo de la crisis permanente que viene acelenindose en los 

últimos liempos. 

Pierre-Charles hace su división en términos históricos de la siguiente manera: 

1801-1820, 1820-1915, 1915-1986 y 1915 hasta hoy, por lo que es posible hacerse una 

idea de la situación de siempre en 1 laiti teniendo en cuenta el recuadro presentado en el 

4.1 y la descripci!Ín cn el 4.2. Lo que si merece ser considerado es que en 2003 sc estú 

asistiendo en 1 laiti a una degradación del medio ambiente y una desagregación del 

sistema agricola. De hecho, esta última se evidencia sobretodo en la producción 

tradicional de los alimentos confrontada a los problemas de déficil alimenticio, la fülta de 

productividad, la no claslicidad de la oforta, el retraso técnico, la erosión de la tierra, la 

importación de productos agricolas en el marco de la politica neolihcral. cntrc otros. En 

1 laiti, existe un desequilibrio crecientc de la balanza de pagos ya que, según afirma 

Pierre-Charles (p9), entre 1995 y 2000 las exportaciom:s pasan de 329 a 456 millones de 

dólares mientras que las importaciones de 827 a 1002 millones de dúlares. Ante tal 

panorama. cuúlcs fueron los intentos de politica económica de las autoridades del Estado'! 

La proclamación de In indcpcmlcncia conllevó profundas rupturas con el sistema 

ccunómico colonial. Las autoridades de la nueva rcplibliea adoptaron medidas de politica 

económica, si asi puede llarmirsclas. con el lin de reorientar la producción; las cuales 

medidas condujeron a la desaparición de las infraestructuras azucurcras adoptando 

modelos no capitalistas cuyo eje fue un tipo de economia "'natural"'como transición hacia 

una economia mercantil. La produccit\n húsica giraba en torno al ealc y otros productos 

alimenticios. Este periodo poseolonial incluyó a la \'CZ dos sistemas de propiedad: las 

ltll 



Tesis tic Doctorado: l>cs11rrollo rurnl y l'olltlcus Socluhi.• en llulti 
Se¡.:11111/" parte: E.\·tmilos c11u/it11IÍl't1.\' ,\'oh re 11.1tpectos J' tjes ft1111/ume11t11/e.-. de tlesurrollo r11ra/ )' 1/e 

politlcu.'t .'me/u/es: 11111lillJ.:ll<J,\'lit't11/el t•uso lwiti11110 

grandes y pequeñas propiedades bajo las cuales se asentó el principio <le una economía 

nacional. Se estableció un código agrario y un código rural para reglamentar el sislema <le 

propiedad y de producción fomentando así una agricultura para el mercado interno y 

luego la exportación. Algunos autores estipulan que el código rural elaborado para 

reglamentar la vida rural ha sido mús que el fundamenlo de un apartheid legal de 

separación de dos sociedades dentro del mismo territorio: la rural y la urbana. Esta ültima 

fue reglamenlada por un código civil. 

Antes de la revolución cubana en 1959, los gobiernos de 1946 a 1957 impusieron 

una política económica cuyo objelivo fue aumentar las exportaciones así como promover 

el sector minero hasta que, a principios de 1970, la dicladura de /Juva/ier-hijo impusiera 

la liberalización de la economía. Los críticos y analistas haitianas de políticas económicas 

suelen caracterizar a las prúcticas de los gobiernos de predadoras ante la ausencia <le 

fuerzas socioeconómicas motrices y la debilidad de los factores de producción. En este 

mismo conte.xto, puede decirse que las políticas del Estadu han conlribuido a la ruina de 

la economía y la familias del campo además del abandono histórico de los campesinos 

por los gobiernos que no han actuado a favor de un desarrollo rural, siendo 1-Iaitl un país 

completamente rural en su configuración. 

En efecto, hace un poco mús de medio siglo los proyectos de "desarrollo" de 

mayor amplitud que se han implementado fueron ni más ni menos acciones de 

destrucción del tejido productivo agrícola e ilustran en gran medida la situación aclual del 

medio rural. Se trata de los proyectos SllADA, 1311E y PEPPADEP". El primer proyecto 

provocó el desplazamiento de tres cientos mil familias campesinas asi como la caída de 

productos alimenlicios primarios (ignaros. frijoles, maiz) y el aumento de los precios 

correspondientes, en la medida en que sus tierras fueron declaradas por el gobierno de 

entonces "zonas estratégicas''. Esta declaración del entonces presidente de la República 

Elie Lescot en Washington es prrn:ba de dicha mala intención: "Estamos dispuestos a 

u SI 11\DA : Sociedad llai1ia110-:\111L'rlCa11a pani el Desarrollo Agrícola: BI IE: Barranca llidr..l!léclricu; 
l'EPPADEP: Proyecto tic Errndicaciú111k l:t Peste Porcina Africana y de la Ganadcriu Purcinu 
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asignar toda nuestra superficie agricola a la producción de llantas con el fin de contribuir 

al eslilerzo ele guerra"". 

El segundo proyecto implementado en el Centro del país consistió en construir 

una barranca a un ladn del río mús gramlc de 1 laiti ocasionando el desplazamiento de 

muchas 1;1milias que durante largo tiempo produjeron arroz y maíz alimentando los 

mercados locales. /\si que lns efectos de la construcción de la barranca fueron adversas 

en cierta medida a la producción agricola de la zona y los impactos dieron lugar al 

en1pobrccimiento de los campesinos que, ni siquiera, gozaron de beneficios algunos del 

l'I último de esos proyectos fue considerado como el golpe mús duro para la 

ccono111ia campesina y el dcsarrollo de la educación en el campo, debido a la importancia 

de la ganadería del puerco en los ingresos de los campesinos (véase la descripción y el 

an;'1lisis sobre este proyecto en el capitulo seis). Como impactos de la implementación del 

proyecto. las inscripcionL's en las escuelas rurales bajaron del JO'X,, el nivel de eonsumo 

cn cl campo se lülujo considerablemente y se ckscapitalizó la economía campesina. De 

hecho. una cstiniaciún hizo mención de una pérdida de casi seis cientos millones de 

dúlarcs para los ca111pL·s111os'''. 

lksafortunadamcntc. los gobiernos sucesivos siguieron dando prioridad a una 

polítiL·a C"l..'.llllÚlllil.·a qul' 110 Et\ Pl"L'l.'.L' a los can1pl'sinos, una política a favor tk~ una 

eco110111ia de cxportac1!111 en la <JUL' se asienta las bases de la ayuda internacional para. 

según piensan. el desarrollo. :--Iuchns de los programas han buscado cambiar la 

prod11ceiú11 agriu1l;1 p:11;1 el :111toconsu11H1 a la ele exportación. lo cual debilita el estado 

1u1tric1011al tk la pohLIL·1ú11 L'll -..u conjunto y antil'ipa el éxodo 111asivo haL:ia las ciudades, 

en particular la ,·;q11tal. ·r.i.io csln C<lllll' cnnsccucncia del olvido por parte ele las 

autoridades L'."ilad1:-.ta ..... dL' la .... 11erc:-..1da1..k·s dL' los campesinos. di.! la institucionalizadún de 

"" Dcclarnción ante el p1c:-.uii:111L' l-i.u1l..lln D. H.on~t..·vclt en :\ristidc, 1\lildrcd (200J): l. 'cnfollt en 
Unmcsticité en Haití ... Puerto 1'11111 .. ·1pc. 11. Dcsdrnmps, p41) 

si. Referencia 1 JO 
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la tradición de prejuicios hacia ellos, de la es1ructura centralizada del Estado y también de 

la concentración histórica del poder político en manos del ejecutivo junto con la 

concentración de los ingresos del Estado en la mera capital del ¡mis. ¡,Cuúl lile la reacción 

de los campesinos ante esta lendencia a la discriminación? 

La historia haitiana ha sido escena de luchas internas como se ha recalcado en la 

introducción de este capítulo. De hecho, el código rural no pudo aplicarse ante la 

resistencia de los campesinos que rechazaron las condiciones imperantes que los hicieran 

recordar la esclavitud. El rechazo dio lugar a organizaciones campesinas clandestinas, 

entre ellas, la SDI lC"" que rebelaron contra el poder centralizado, el predominio del 

ejercito y la miseria rural; rebelión que tem1inó con la caída del régimen de Boyer en 

1843, por una parte, la enmienda constitucional con la cual se reconoció la autonomía de 

las comunas en materia de gestión administrativa y la reducción del mandato 

presidencial, por otra parte. Lo que hace ver que la organización campesina, cuando se 

da, puede mover tanto a la política como a la economía, y por consiguiente traer cambios 

en el tejido social, considerando el tipo de política puesto en obra por las autoridades. 

En olro rubro, debe hacer consta de que los movimientos campesinos dieron lugar 

en cierta medida a un largo periodo de inestabilidad politica marcada por la incapacidad o 

la imposible gobcrnabilidad en el país. Ade1mís, ha de subrayar que las luchas 

campesinas o enfrentaron o apoyaron al poder politico, por lo que muchas veces no se las 

cnn,idcran como mnvimienlns propios. La emergencia de instilucioncs agrícolas, las 

comisiones agricolas gubernamentales y la banca de crédito agrícola no hicieron gran 

c·osa para resol\'er los problemas de los agricultores. Asi que la política agricola y los 

intentos de institucionali7ación de las actividades agroindustrialcs no sirvieron mucho la 

causa del desarrollo rural. La ausencia de una política económica de incenlivos a la 

producción de bienes alimenticios para el autoconsumo. el sistema de imposición injusto 

cnn el que enfrenta el ca111pcsinn-produc1or, la corrupción generalizada en la 

administración plihli<:a. la ausencia de polilicas sociales originales, adaptadas y 

"~ So1.:ictlad para los l>crcchos 1111111;1110~ ~·di!! Ciudmlano 
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oricntitdas- hacia el crilnpo son algunos de los obs1ácillos a lff -consecución de un 

11lejornmicnto del nivel de desarrollo en el pais. 

Contcslando a la interrogante planteada al final del apartado 4.2, se puede concluir 

que la situación politica e histórica, mlemí1s de la ausencia de una conciencia y de 

voluntad por parte de la clase politica nacional sin menospreciar el entorno internacional, 

no favoreció una politica de desarrollo. Los siguientes capílulos de esta segunda parte 

podrún de relieve algunos dallls que permilirán apreciar mejor la situaei{m genernl del 

país. 

prese111:11ta por 'Ot•l\1111 Syh·csll'<'. FCl'yS-tJN,\~I. ~lhico, 21111J 105 
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Cn¡>ítulo cincli: lhiiti: un país con retos y problc11111s de dcsurrollo 

La planeaeión del desarrollo en el pais se hizo sin base alguna de lineas de politicas 

sociales claramente definidas y no permitió aumentar el empico y el ingreso nacional. 

Durante el gobierno René Préval se incluyó una llamada política de reforma agraria, la cual 

no ha sido fructifcra, ya que fue una reforma ti.Jera de las normas elementales de 

plancación. Asi, la planeación del desarrollo, cuyas metas formales son el crecimiento 

económico acelerado"' y la reforma de las estructuras, ha fracasado, y esto por dos razones 

principales: primero, la reforma agraria que se implementó siempre fue una reforma mús 

política e hizo hincapié a la producción agrícola; segundo, el gobierno no ha tenido 

aparentemente los recursos suficientes, tampoco la voluntad de ir a fondo en el camino de 

las reformas a las estructuras fundamentales del ámbito social. La pregunta es: ¡,cuál puede 

ser la mejor manera de planear el dcsarrol lo de un pais'! /\ lbcrt Watcrston" contestaría lo 

siguiente: "planear para todo el país o planear para las regiones". 

El desarrollo rural se concibe dilcrcntcmcntc cuando se trata de analizar las politicas 

puestas en nmrcha en países mal desarrollados. El punto fundamental es el conjunto de 

objetil'os a alcanzar. Desafortunadamente, las intervenciones del Estado en el ámbito de la 

agricultura no son motivadas por la blisqucda de orientación en vista de la elección de tipos 

de prnduccilín y de técnicas; los gobiernos en su política agricola no incluyen de manera 

concrela alternativas algunas de políticas de ingresos ¡,Deben ellos intervenir más en las 

transl'unnaciones de la agricultura o dejar a que los paisanos afronten las leyes del 

mercado'!, hubiera preguntado Dufumier'". 

Desde el fin de los mios sesenta, el debate sobre los objetivos del desarrollo pone de 

relieve la importancia de las metas con respecto a los medios. Singcr, en un articulo titulado 

"Le dévcloppcn11m:nt social: secteur cié de la croissanee", recomendó prestar nuis atención 

a los aspectos sociales del desa1Tollo (salud. educación, alimentación). Reconoció que el 

problema de los paises subdesarrollados nu es linicamcnte el crecimiento, sino también el 

'' TI IEODORE. {jcigcr y UERt ii\RD. Colm: Couutry l'rogramming ns a Guidc to dc\'clop111cnl, p47 
"\\' ,\ TERSTON. :\ibc1 t ( t %'1): La pianitication du déwinppcmcnt. l'aris. Dnnod. pp t 5-lh 
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desarrollo, que debe ser una combinación de crecimiento y de cambio, lo cual a su vá es 

de orden social, cultural, económico, cualitativo y cuantitativo. El principio clave de todo 

esto es el mejoramiento de la calidad de la vida de la población. 

En l laití, la situación que prevalecía en el sector agrícola antes de la introducción de 

la política de ajuste y de reforma y en plena dictadura, se caracterizó por la ayuda, aun 

débil, que recibía del Estado en la producción y menos en la comercialización. De hecho, el 

Estado cubría parte de la demanda interna de insumos agrícolas, como fertilizantes, 

semillas, entre otros, c incluso intervenía no sólo en el desarrollo del sector agrícola, sino 

también en su enlomo mediante los organismos de desarrollo rural. Las reformas abarcaron 

tanto el discrio de política como la estructura y la aplicación de medidas con el fin, segim se 

seriala, de corregir las fallas de los mercados y de los gobiernos. 

Pero el problema fundamental para el desarrollo no debería ser definido nuevamente 

como un combate sclcclivo en contra de las formas de pobreza: esto es, los objetivos del 

desarrollo no deberían ser definidos en términos de reducción y de eliminación de la 

desnutrición, de la enfcnnedad, del analfabetismo, falta de salubridad, desempleo y de las 

desigualdades. 

Antes de pasar al primer apartado de este capítulo, es quizú de mayor relevancia 

subrayar que el medio rural haitiano se caracteriza por una alla densidad de población, sea 

300 a 700 habitantes por cada kilt\metros cuadrados en las zonas húmedas y con irrigación: 

de 800.000 a 1.200.000 hcctúreas de superlicics cultivables con una superficie con 

irrigación no rebasando las 175000 hect úreas (tan sólo 60000 son aclualmcnte irrigadas). 

Fn promedio. la superlicic cultivada pur habitante al nivel nacional representa 0.2 heclúrea 

para una supcrlicie media anual l'lllti\'ada de 1.5 hect:irea, cousiderando el conjunto de los 

hogan:s. Todo esto muestra que las superficies de explotaciún no ofrecen hasta la fecha una 

alternativa seria para alcanzar un ni\ el de desarrollo rural mínimo . 

. --·- ----------~-----------·------------
.wl)l IFU~l ll:R. ~vl:irc ( ( lJ'Jh): l.cs pnljcts de dC\ cluppcmc111 agrkolc. l'aris. ~ar1hala. (resumen) 
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En otro rubro, el 55 •y., de las familias en el úmbito rural poseen el 8 %1 de las tierras, 

principalmente las que son irrigadas. pero para propiedades que alcanzan a peinas las 6 

hectúreas. Lo que denota en forma mils clara y directa la desigualdad, mejor dicho la 

inequidad, en la distribución y la repartición de las superficies cultivadas. Ademús de la 

precariedad de los sucios y de la débil productividad del trabajo agrícola (los instrumentos 

son muy rudimentarias), se ha registrado una caída brusca de los costos de los productos 

locales, consecuencia de la apertura desde 1980, de las fronteras a las importaciones 

baratas. 

Este panorama ha desincentivado los agricultores a invertir en actividades agrícolas, 

sobre todo en la renovación de las herrmnientas utilizadas para la producción agrícola. Con 

todo esto, incluyendo la precariedad de los medíos de transporte así como el mal 

tratamiento de los productos, la productividad derivada del trabajo agrícola se ha 

considerablemente disminuido. 

5.1 Presentación de la situación general del país 

Como se ha podido notar en la introducción de esta segunda pa11c, el ingreso por 

habitante (250 dólares) es completamente inferior a la décima parte del promedio para los 

paises latinoamericanos. El 80 % de la población rural \"ive en situación de pobreza. 

situación que se deterioró en el transcurso de la última década en la que se asistió a una baja 

del pniducto nacional bruto (l'Nll) por habitante de 5.2 '!·;, anual. Asimismo, el ni\'l:I 

preocupante de la pobreza en 1 laiti estú \'inculado a un perfil de indicadon:s sociales 

alarmantes. l'or ejemplo, aunque se los presentara en el cuadro l. la esperarva de vida es de 

0.7 arios con respe.:to del promedio de sesenta y nueve ar1os para América Latina. Menos de 

la mitad de la población cuentan con un nivel de educación (cuadro 111), solamente 1111 

qui1110 en edad para la secundaria lo alcanza. Las condiciones sanilarias son mediocres: por 

cjc1nplo. la tasa <le vai:unm:ión de.: los nii\os alcanza nada mús d 25 1 ~~ •• un \.·uarto de la 

población aproximadamente tiene acceso al agua potable. Asi es. la mayoría de la 

población vive en condiciones diticiles de extrema pobreza. A pesar de todo esto, la 

prcwnladu por i'iclson s~·lnslrc, FCl'yS-UNAM. ~h'xlcu, 20113 lll') 
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población enfrenta una situación demográfica asombrosa, ya que sigue creciendo y esto a 

un rilmo de doscientas mil almas por mio. 

El acondicionamiento de las ciudades y de las zonas rurales ha cobrado interés para 

la planeación de orden nrnterial en las políticas gubernamentales en el país, al menos como 

alternativas en la agenda de los gobiernos. Dicho acondicionamiento, en la mayoría de los 

casos, tiene como metas la reorganización de redes y servicios de transporte, la 

reconstrucción de zonas urbanas y suburbanas marginadas, aun la expansión de éstas. Si en 

países como Brasil las polilicas hacia el acondicionamiento se plantearon en términos de 

definir líneas de urbanismo y alcanzaron a crear nuevas ciudades (el caso de Brasilia, 

capital de este país), jamás fue asi en el caso de Haiti. 

Este primer apartado del capitulo tiene por objeto poner al descubierto algunas 

facetas de lo que ha caracterizado al campo haitiano desde las mutaciones sociales que se 

dieron hasta el comportamiento de dos productos agrícolas más importantes para el 

autoeonsumo en este pais (véase el apartado 6.2), lo cual puede dar una idea sobre la 

situación en el ámbito rural lmitiano, basándose en un articulo de Charles'"'. 

5.1. I 1\/111acio11es sociales en el campo haitiano 

Gcorgcs Friedman'" escribió: "On trouve du rural en ville et de l'urbain ú la 

campagnc. et il cst quasi impossible d'individualiscr les dcux pólcs". Sin embargo, desde 

hace tres décadas, el campesinado haitiano conoce una serie de mutaciones sociales, 

algunas espontúneas. l~stas son muestras que algunos sociólogos admiten que la sociedad 

rural haitiana se estú urbanizando. 

El concepto de mutaciones sociales se refiere a los cambios sociales inesperados o 

rúpidns en oposición a la evolución. cuya sucesión es por lo general m:ís lenta y natural. 

1.as mutaciones sociales en el campesinado haitiano han tomado la forma de cambios 

·~· Cadi:l. Cha1 les. cn la Rc\'i~la Chi:mins cntiqucs 
·n F1il.'dma11. Cil.'orgcs ( l 1}80): Formation pour l'ag.riculturc et Je dcvcloppcmcnt rurnl. Rumc. FAO '! 
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espontáneos en-el n1rido de vida de los campesinos. Son mutaciones que ·conciernen sobre 

todo a las relaciones con la naturaleza y con sus semejantes. 

En menos de cincuenta arios, el campo hailiano es desconocido. El espacio rural es 

devaslado y descompuesto a causa de la deti.m:slación y la erosión. Las aguas lluviosas, al 

llevar la tierra árabe hacia el mar, conlribuycn a la degradación y la deforestación del medio 

ambiente. 

De hecho, el modo de producción en el campo dominado en gran medida por el 

sector primario (agricultura) ha evolucionado en cicrla medida. Por ejemplo, las fuerzas 

productivas empiezan a usar el sislema agrícola mecanizado dejando atrás instrumentos 

Jradicionales. Es Jambién cierlo que tal mecanización trajo consigo problemas de empico 

para los jornaleros que cuentan con su fuerza de trabajo y el manejo de las herramientas 

lradieionales de producción agrícola. !JesaforltmadamenJe, no hubo (y existen aún) 

mecanismos alternativos para suplir el desequilibrio que ha causado el proceso de 

mecanización de la agricullura. Por su parte, la presencia de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) ha permitido ciertamente el uso de métodos y técnicas modernos 

de producción. 

Si se parte ele la hipótesis de que la infraestructura determina la superestructura, se 

debe reconocer que los disturbios en la estructura económica alteran la superestructura 

ideológica tal como las creencias. las representacio111:s. el saber. etcétera. La escuela pasa a 

ser un valor de promoción y de movilidad social. Asimismo, la introducción de la 

planeación familiar en el mtmdo rural, las campesinas controlan mús o menos su poder de 

procreación (en el campo, el ta111:11io promedio de los ni1ios en las familias se ha reducido 

en 20 'X1) y se insertan cada \'eZ nuis en la \'ida económica por el comercio. Además, el 

campesino de hoy en dia se hace actor pnlitico aunque con cierta restricción y limitación, se 

nutre de una ideologia y de un discurso politico. y concretamente lleva a cabo actos 

politicos tales como n:unioncs de mm·ili/.acil>n. Participa en actividades electorales en 

todos los niveles (electores, aparatos electorales, candidatos). Asi pues, el campesinado ha 

cambiado un poco desde la esfera fomiliar hasta la organización politica. 

prl'Sl'nt:uln por Nl'lson Syh·l'slrl', FC'l'yS-U:"\,.\:\I, '.\hhko. 200J 111 
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El campo haitiano ya no es cerrado social y culturalmente. Es un mundo abierto e 

iníluenciado por fuerzas sociales. No existen fronleras lradicionales rígidas y formales 

delimitadas por aspectos culturales. sociales y políticos de la sociedad en general con sus 

componentes rurales. al menos para las zonas mús cercanas. La coyuntura sociopolítica y 

económica del país de 1986 a 1996 ha puesto en la mente del campesino ideas nuevas de 

cambio tanto cullural como social (mentalidad, valores, costumbres, relaciones sociales, 

clcétera), de modernidad y de desarrollo. De hecho, desde 198(>, las transformaciones 

graduales de las organizaciones campesinas hacen emerger otras asociaciones de tipo 

suburbano o urbano-rural. Algunos autores, particularmente Simpson Gabaud'''. piensan que 

esto podría anunciar "el fin probable de los campesinos, o sea su evolución en simples 

agricultores o, mejor dicho, plantadores rurales con comportamiento urbano". La 

participación de la universidad en la formación de organizaciones campesinas mediante 

enseñanza de proximidad ha inlluido sin duda en esta nueva postura del campesinado. 

Cabe mencionar que ciertos productos agrícolas típicos han perdido su peso en la 

alimentación cotidiana con la invasión de productos industriales extranjeros, lo que parece 

tener consecuencias sobre la gastronomía misma ele los campesinos. La producción local 

lienc mús efectos de mercado que de autoconsumo. Algunos n:cursos para la construcción 

ya no se usan y cstún por dcsapan:ccr. Las mutaciones que se vienen analizando han 

conducido a una simbiosis, la cual se presenta a continuación. 

5. /.] Simhiosf.,· C<llll/"' / ci11tlad 

El campo sufre de carencias importantes en infraestructuras y servicios, lo que 

e.xpliea el alto !lujo migratorio hacia las zonas suburbanas di: las ciudades. Pnul Moral''' 

escribió lo siguiente: "Se dice a menudo que hace folla en Haití centros por medio de los 

cuales el campo podria alcanzar un nivel de progreso. Crear barrios podría ser una de las 

condiciones de evolución del mundo rural. Los responsables deben instalar nuevas 

'': ( iahaud. Simpson: ,\.,.sociatinnnh.mc paysan en l lai1i: Effct de pCr111illH!llCC ou de rnpturc. Puerto Príncipe. 
pL1 
'
11 :'\'toral, Pm1I: Le Paysan 1 laiticn p15 I 
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cstrüctliras-pani-rccibir los migrados runilcs''. Lo anterior quiere decir qlic 1\ó tcndrhi-cüsó 

fomentar una política para frenar el éxodo, ya que éste es un proceso histórico a través del 

cual, y de manera natural, la gente busca una vida mejor. 

Es una realidad que el carácter histórico de este fenómeno tiene que ver con la 

cuestión económica. Esto, porque las condiciones de existencia son dilicilcs. De esta 

manera, puede decirse que los espacios rural y urbano son complementarios, por lo que si 

se quiere salvaguardar el campo es indispensable crear una red de urbanidad. Es tiempo do: 

considerar el campesino no como un objeto que se observa, sino como un informador, lo 

cual pcrmitirú percibir el otro como es en realidad. En ese sentido, Métango'" escribió al 

respecto: "invocar el pueblo en sus discursos representa sin duda una buena iniciativa, pero 

darle la palabra, ponerse a su escuela para conocerle mejor y acompmiarlo en sus esflterzos 

cotidianos es una carrera que imperativamente hay que ganar". 

En el campo haitiano, la innovación es rara l'ez una creación interna, sino que sale 

del exterior y es propagada por los miembros de la comunidad a partir del éxodo o de la 

migración. En ese sentido, puede decirse que los agentes de lransfonnación en el úmbilo 

rural haitiano son la diúspora, el lurismo y la escuela. Como se mencionó al introducir esla 

parle de la tesis, el campo haitiano presenta una diversidad de contrasles: lanto se 

encuenlran aspectos que permilen pensar en una posibilidad de desarrollo, como se 

o:ncuo:nlran ante siluaciones que muestran que dificilmente se conseguirú un nivel del 

111is1110. Es o:l caso del nil'o:l do: pobreza rural. 

5.1. 3 Aspectos de la pobre=a rural 

Es una ..:videncia que In pobreza cslíl aumentando día tras día en el plancla. De los 

cuatro mil millones de hahitanlcs para la década de los nol'enta, se pasa a casi cinco mil 

millones'". En los países del tcrco:r mundo, como los de Afrio:a y de América Latina, el 

·H :\ICl;mgo. l'.l\·I.: DCvcloppcr ¡mur lih~rcr. l'cxcmplc d"unc communauté rumie ufric¡1inc ( 1986). Po.iris, 
1·11ar111a11a11. p 155 
'
1

' Ra111nnc1. Ignacio: ;\londc Diploma1iquc 

llrt.'\l'nl:ula por ~t·lson S~·ln•s1n•. FCPyS-UNAi\1, Ml-xko. 21103 11.1 
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problema de la pobreza es cmla vez peor. De hecho, mils del 45'X,, o sea, 196 millones, vive 

en pobreza. Sin embargo, el fenómeno es mús desarrollado en el ámbito rural. Por ejemplo, 

en Haití, casi el 80% de la población es pobre y ocupa en 1999 la 167" posición entre los 

174 del hemisferio'"•, cuando ocupaba unos meses antes la 152" posición. La mayoría de la 

población vive en situación de autoconsumo caracterizado por la dcsnutrición'17
; tampoco 

tiene acceso a los servicios bilsicos. 

Por lo que se refiere a los indicadores económicos, el producto interior bruto (l'IB) 

pcr ca pita para 1998/ 1999 ha sido de nueve mil setecientas veintiuno gmmles, o sea, 

doscicnlos cuarenta y tres dólares americanos aproximadamente. El porcentaje de la 

población que recibe menos de un dólar por dia es de 65 % en el ilmbito urbano y 80 % en 

el medio rural. La tasa de desempleo por sexo se estima a 62.3 % para las mujeres y 13.2 

para los hombres, micnlras que la tasa de participación de la mano de obra se cifra en 50.47 

o;., para los segundos, y en 42.29 o;., para las primeras. 

Para el sector social, 0.65 en el PIB total para el periodo 1997/1998 es destinado a la 

salud y el 1.(17 'Yo del l'IB a la educación. La tasa de analfabetismo para la población de 10 

mios en adelante se ubica en 64 % y la tasa bruta de escolarización para la enseñanza 

secundaria por sexo se estima en 39.3 °1.1 para las mujeres, y en 40.3 % para los hombres. 

Por lo que toca al medio ambiente, la población en su mayoria hace uso del carbón de 

madera hasta el%%, luego el gas propano en 3 % y la energia eléctrica en 1%. 

Los siguientes cuadros muestran que la situación en el país, en comparación con 

otros, se empeora cada vez mÍls, adcmús de que puedan servir de ejes para la toma de 

decisiones cambiadoras a favor del {unbito rural hailiano en su conjunto. 

o¡¡, PNUD (llJ99): l11li1r111c anual 
'" :\ntonin. Arnold ( l 991J 1· L 'an~mr de la l111tc cnntrc h1 paunctC en 11:.iiti en .. Forum Lihrc • .110. 25 ... Puerto 
l'rincipc. FEFiC'l'll. plO 
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Cuadro 1: lndieudorcs socioceonúmieos y soeiodcmográlieos comparativos 

lndicudon•s PIB/ha Espcrn111a Tasa de Morlalidad Tasa de Indice de 
(lJ.S) de vida alfahc1i1.aciún infantil crccin1icnto desarrollo 

País -------------·--- ~t;_1!!9_g~~fl~1 __ hu111;~1_0 __ 

Haití ·11 o 54 55 71 2.·1 152 
NicaraJ,?.ua -- -¿;¡J ____ J-7--------- ·=u----~ 3.2 121 __ 

llomluras _7_;10- .?.!.'...-=-~=_1.!.)_~..::::::::::_-=-~--- . .:iJ ______ JJ.i..__ 
Bolivia lllllll <>2 16 Mi 2.7 112 ------- -------------- -- ---------- ---------- -----------------
~!'· llomin_ic;_'.'."'_r-1.72!.I__ ..?.L _____ IX 40 _ _?_J _____ .x __ x_· ____ , 
Jamaica _____ J_.!!XO __ ?_J _____ ._1_5 _______ _!~---- . .L~---- __ --~X_2 ___ ~ 
Fuente: Ulllll'o Mundial: lnfornll' sohn• l'I clcsarrnllo en cl l\lundo, 1999/2000 r-- -------.-y---------

'r''. SiS CON 
51../ A1pec11Jsgeográficos1•.1·0,·iode111ogrtíficos . i1 [W onr""1:1N 

_ _: . -· r\!l:~ 

En términos de variables dcmogníficas, el crecimiento anual de la población 
haitiana se ubica en 2.08 'X,_ La tasa bruta de nalalidad es de 32.73 por mil, y el indice 
sintético de fecundidad se eslima en 4.8 nilios por mujer. La Jasa de mortalidad infantil cs. 
de 80.3 por mil y la de morlalidad maternal se cifra en 534 por cada 1 O mil nacimientos 
vivientes, mientras que la esperanza de vida al nacer es de 60.32 mios (EMMUS 111). 

El campo bai1ia110 en su 101alidad cstú constituido por zonas costeras con una 
población de cim:o millones de habitantes aproximadamenle, lo que representa mús o 
menos el 70 •i;, de la población que vive en el interior del país. De manera mús específica"', 
el 64 % vive en zonas rurales propiamcnlc dichas, el 21 % en zonas mctropolilanas y el 15 
% restanle en otros ccnlros urbanos. La densidad de la población en el úmbito rural alcanza 
1111 poco mús de 2·10 hahi1a111cs por kilómetro cuadrado. El índice de dependencia 
dcmogrúfica en zonas rurales es de easi 93.J 1!-11. aunque mús bajo en úreas 111ctropolitanas. 

Cu miro 11: Distrihuciún espacial de la pohlaeiún 

•i:-1 t\1 l~F/11 ISI: l:11q11Ctc l~udµl.'t-(-l11t~llllllllat1l111 dl.'s ~ICnagcs. Vol 1. 11 ISI. :!IHUI, pp.Jl).(15 
'' Los dalos dl.'I cuadro son para t:I aii11 ~1100 ~· fueron ohtcnidns después de ~umar los datos de los cuadernos 
de 11 ISI pma los ~lunicipios lk' <..·~ula lkp.1r1a111c1110, para los lines de la tesis. 

prl'\t•ntmlu por 7'L·l~o11 S~l'<..'\tn.·. FCºP~S~li'.'i":\;\I. ;\lé.\ko, 200J 115 
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Cuadro 111: Distribución de infrnestructurus educativas 
PRE·cscnlarcs y Escuelas 

prinrnrias secundarias 
l!scuclas lJnivcrsid::Hlcs / 

l~scuclas. 

Cmulro I\': I>istrihuciún de infraestructuras de Salud v Asistencia 
--------~------ .-------------•--- -----------·· 

l lospitall:'s Clinicas Centros de salud Centros para 

--------•--------~~ra cdml -·-Nl;~------·----- ____ ..;____ 22 1 
Noroeste -·-- ____ 4____ 23 o 
Nlu·cstc -----2----- ~---1-1 --- .1 o 

-· ·- ---------
Artihonitc 20 14 o 
i:~,.!!~-- _______________________ L____ 1...i o 
Sur 4 ---2-1---~- 9 O 
-·---------------------· ----- ---- ---------·-----·--
Sureste lJ (1 

iI_~~dc t\jl~~-1 Ni-p1-,c-·s-__ -__ -::_·_--_-_-i--------- ~-----~ ::_::_--_-_-_-1::_::_::_::_::_·-_ --------< 
'r_otul____ _ _______ 28 144 S4 
Fm•ntl': ('umkrno"i dl'l ln!riitituto h:1ili:rno dl' E!riitadi!riitlc11 L• l11formiltic:i (lllSI), 2000 

1 laiti nn es un país con lradiciún org:mízacional, mucho menos en el medio rural. La 

tiirma en la que ohlu,·o su imkpe11de11cia haría pensar di fcrcntc, ya que li1e con eslralegias 

nrganizaeionales con las que los antepasados vencieron a Francia. Sin embargo. los treinta 

alius de diciadura han puesto un término a cualquier fonna de organización en oposición al 

l lh 
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régimen. Después de 1986, algunos grupos empezaron a fomenlan1lgunas organizaciones, 

las cuales fueron muy débiles, aun hoy en día. En el campo, las pocas que se crearon fueron 

muy marginadas con rcspeclo de las dl!I ümbilo urbano. 1 lasta el mio 2000, las estadísticas 

dan lo que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cu:11lro VI: Distribución de las organizaciones y/o partidos políticos 

-¡,iirlidos políticos r-· OrganLt:ación Organi1acilm ONG 

-----·----------------- ____ J~~~~~~-~--
Norle <J 42 J•J 15 

Organi1.acitin 
i11ll!rnacion~1I 

Noroeste 24 ~)-----=-_ ---~q------ --Jl-1---t------2-1-1 --

Noreste 9 -----~---- ____ ___:1.Z _____ ---'1-'7 ___ +----=----l 
Artibonitc _ --------i----~2~4~--- -~----')_11 ______________ 2 __ 4 _______ <J _____ _clc..l __ --j 

Centro__ 12 ~2 24 1 S 5 
S11r ~=== =--~-==- ~-~~=_J_2h ---=~ ~~~]_{~~-- --15- _· ___ _ol ____ 1 
Sureste '' 1 S 2<1 17 lJ 
---------------------~---- ·---·-----------------~-- ----------------------
(iramk Ansc et Nip~s 15 _____ _Ji_~-------~)-----~ __ ._l._1 __ 1J n-;¡;;¡- ----- -- ----¡¡¡--- 517 ___ 2_98 _____ _!_6_1_ 58 

Fuenk: Cuu<lcrnos del Instituto llallluno de E'tndisllca e lnfurm:illcu (lllSt), 201111 

¿Cómo se organiza el sistema cultivo'! Se puede dislinguir al menos cinco modos de 

ocupación de la tierra, los cuales resultan de la combinación de factores variados desde la 

naturaleza de estas tierras. el hacer-valer, los microclimas hasta la dislancia entre los 

jardines y las habi<aciones. Resulta que la ocupación real de las tierras permiten determinar 

dos lipos de organización: una verlical que con·csponde a una estratilieación de las 

difcrenles especies entre ellas y la otra horizontal que incluye a una categorización de las 

especies en función de los medios. 

Hasúndosc en estos tipos de organización de la cultura agricola y de la tierra, se 

asistiú desde los seh:nta a la puesta en marcha de vías de mejoramiento de cultivo de cienos 

productos, vías que pueden considerarse como un enfoque ditl:rcnte de intcrvl.!nción en el 

medio rural. ya que se apoya en el reconocimiento del saber campesino. De hecho, el 

campesinado haitiano. a lo largo del tiempo, se ha fo1jado su n:ferencial propio y 

concrelirmlo un sistema (si :1si se pucdL' denominarlo) de cultura adaptado al medio 

ambiente y a los ohstúculos agrnnúmicos y socioeconómicos a los cuales se enfrenta. Todo 

esto anlc la pasi\'idad del Estado y de los organismos qut.: tienen tal responsabilidad. 

T;:•r,,r; ,...ON 
.. ~· ' .... l.J 

FALLA DE ORIGEN 
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Sin embargo, los resultados son muy limilados por el hecho de que hace falta 

recursos y bases organizaeionales para estas actividades. Por ejemplo, los campesinos no 

pueden invertir en la compra de herramienlas y olros inlermediarios útiles como 

fi:nilizantes que permitirían el mejoramiento de la producción, lo cual impacta sobre el 

equilibrio del sistema de producción, un sistema precario que se ve cada vez amenazado 

por la aparición de nuevos problemas económicos. 

1 loy en dia, la presión clemogrúlica limita a las disponibilidades de tierra. El 

campesino, para asegurar su auto-abastecimiento y mantener un cieno nivel de 

rendimiento, acelera el ritmo de rotación ele los cultivos. De esta manera, además ele la 

disminución general de la fertilidad ele la tierra, la rotación múltiple de los cultivos conduce 

a los siguientes problemas: 

1. Aumento considerable del costo de producción. El agricultor puede hasta 

no poder comprar las semillas; 

2. Aumento de los riesgos y desestabilización del sistenia productivo de 

modo que el campesino recorre a menudo a la venta de sus animales o sus 

cosechas almacenadas con precio muy bajo, poniendo en peligro su 

capital ele producción. 

Frente a esta situación, los organismos que operan en el ámbito rural, 

particularmente los que intervienen en el desarrollo, proponen alternativas para un 

111cjora111ic11lo del sistema cnlrl' las cuah:s habría de mencionar la reconstitución de la 

fi:rlilidad de la 1iem1, la ulilización de semillas adaptadas y de calidad, el mejoramiento de 

la 1·cgctación. ctci.'lera, en el corto y largo plazo. Se presentan en el siguiente apartado 

algunos dalos para una mejor ubicación de las variables del desarrollo rural y de políticas 

"'nalcs en el marco de la in\'estigación. 

'I ,' 
..... 1 .. 
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5.2: Algunos datos relevantes sobre las variables del desarrollo rural y de políticas 

sociales 

Es impresionante el número de autores tanlo haitianos como cspccialislas de las 

instituciones internacionales (ONU, BM, ONG, CEl'AL) que se prcguntun del porqué de tal 

situacii\n en el país. Estos autores h:111 aportado respuestas, a menudo múltiples y 

complejas, como soluciones tentativas. En esle segundo aparlado se presenlan algunos 

datos relevantes sobre el campo haitiano para un mejor amilisis del problema de desarrollo 

rural y de politicas sociales hacia el campo. 

Uno de los factores sociopoliticos y macroeconómicos que impiden resolver 

muchos problemas en 1 laití es la inestabilidad politica. La larga tradición de esta 

inestabilidad y la lillta de timón son sin duda la base del problema de desarrollo rural. Se 

esperaba que el retorno de Arislicle al poder a finales de 1994 iba a facilitar algunos 

progresos en las interrogantes fundamentales concernientes a la situación de pobreza 

existente, particularmente rural. Un segundo factor es el crecimiento inadecuado. Los 

factores políticos sin duda tuvieron impactos negativos sin precedente sobre la inversión 

privada. En l laití, según datos del Banco Mundial'''', el coeficiente inversión I l'IB no es 

nada mús que el 10 %. aproximadamente el tercio del de Chile. Los especialistas del Banco 

lvlundial piensan que l laití debería alcanzar tasas de crecimiento anual de 5 'Vc1 por lo menos 

para esperar progresos significativos en materia de combate a la pobreza y mejoramiento 

del ni\'el de desarrollo rural. Es una lústima constatar que mios después, hasta 2001, el pais 

registró un crecimiento negativo. El problema no sólo se queda entero, sino empeora. La 

pregunta, quizú, es la siguiente: ¡,qué se necesita en términos de politicas sociales ante tal 

dcsa lio de desarrollo'! 

Un tercer factor es la muy baja inversión en capital humano. En el sector püblico. el 

::!O'X, de los recursos se asigna a las zonas rurales en donde vive el 2/3 de la población total. 

Los gastos tanto públicos como privados en materia de salud por habitante no rebasan los 

'
1
'
1 

Banco l\1undial ( 1 'J9X): l la11i: les dé lis di! la luttc contrc la pau\"rcté. B~t. Vol. J, Agosto, p 1 

presl•ntmln por :"\l'l!\on S~IH1 !riilrt•, FcP,·S-lJN,\;\I, ;\Jé\ico, 2003 ll'l 
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21 dólares con respecto de los 202 en América Latina. La interacción entre estos factores, 

acompañado del crecimiento elevado de la población, conduce a una espiral descendiente 

con: 1) una tasa elevada de fecundidad no deseada; 2) una degradación ecológica no 

controlada en el ámbito rural; y 3) una migración hacia el exterior (USA, Bahamas, San 

Martín, Guadalupe, entre otros) para escapar la situación de miseria. 

En esencia, la ausencia de un buen timón, los bajos niveles de crecimiento y de 

inversión, la falta de atención a las necesidades bi1sícas cuyas consecuencias actúan unas 

sobre otras, son elementos que dan el mismo resultado: la recrudecimiento de la pobreza. Si 

estos titctores se apuntan como las causas del dilema del desarrollo rural en 1 laití, ¡,qué 

puede hacerse'? 

Una estimación" basada en los datos de una muestra sobre las condiciones de vida 

en el campo da a conocer que el 80 % de los campesinos, representando un poco más de 

cinco millones, es pobre. Una situación más catastrófica que en el ámbito urbano. Por 

ejemplo, la tasa de desnutrición crónica entre los nilios de menos de cinco mios alcanza 35 

•y., en el campo, 30 % en la ciudad y 20 % en el úrea metropolitana de l'ue110 Príncipe. 

Asimismo, la mortalidad infantil es de 144 fallecimientos por mil nacimientos vivientes en 

el <:ampo. 135 en la <:iudad y 131 en Puerto Príncipe. Estas estadísticas explican el porqué, 

a pesar th: todo. las condiciones de \'ida en el medio urbano aparecen como una de las 

<:ausas de la migración rural en el país. No hay duda de que a la base exista un problema de 

distrrhuei<in dcsiµual de los pocos recursos públicos. 

1 lado que se trata en este apartado de presentar datos relevantes sobre la situación 

en el <:ampo haitiano. los grúlicos que a co11linuació11 se prcscnlan pueden dar una idea de 

lo que es l.!11 realidad tal siluación. Los dalOs utilizados para éstos provii:ncn del informe del 

l: ... 1111iac1n11 de la Organi/al'iL'lll de las Nac10111:s Unidas para la :\li1111:11tac1ú11 y la :\grü:ullura ( l'J1Jú). Se 
d1 . .'h1..· ILTordar q1u .. • la linl';1 de pohrL'.t<J cst;:i h;1sada L'll el costo local par;i ;1ka11/i1r la norma nutricwnal rni111111a 
dl' ;2.lfl calo11;1~ l'Oll 1111 ll~gi111c11 ali1111.•111i1:10 ¡ul;iptatlo a los gastos ali111c11ticio"' del hog;11 111cdio. 111ús lo~ 

!!ª"""' 1111 alt111L'llllL'h1•-. d1..· 11111111..·ra que d pon.:cnt.ajc de In~ gastos alimc111i<..·u1"' en lo.., !!ª"'º' totales s1..· 
\.'lh:t11..·11111..· ... 11h11..· la li!ll-;1 ~IL·I p1nm1..·di11 1il· In.., l111gart:s rurales pobr1..·~ l.o qu..: cqu1\aldria c11t.:I1..·a~o de llait1 a 

1111..·1111-. de dP ... ci.:1111i-. 1..·11.:t11..•111a d1'1Jan.: .... 'l.'<• .n2 I goutdcs en J 1J1JS y :':'CIO gourdi.:~ 1..·11 211112 1 laiti llene 

.Kl11ah111..·1111..· 1111 111\t.'I di..· 111ll<1l'IÚl1 lllll)o' aha. 

l 20 



Tesis de Doclonulo: Desarrollo rural y l'olíllcas Sociales en llnlli 
~\'e¡.:11111/11 ¡mrte: Ji.,·1111/111.\' ''uu/itatfros .\·obre aspectos)' t'}t•s/1111d11me111t1/e.\' th• 1/e.mrro/10 r11r11/ y de ¡mlitict1.\' 

sociult•s: 1111 tliUNllOS/Íl'O ,,,., Cll!W /111/tlt11w. 

Banco Mlinclial para Haití e11 1998; estos dalos, desde nuestro punto de vista son mús 

confiables en el sentido de que para los m1os posteriores se hicieron estimaciones. 

Aceren de las fnmllins en el cnmpo 

En términos reales y generales. ltis famili:is rurales son grandes, cuentan a menudo 

con adultos que han inmigrado en un momento de su vida, y son particularmente dirigidas 

por hombres (la sociedad haitiana es una sociedad patriarcal) en el 78 'Y.1. En promedio, 

cada hogar tiene 5.8 miembros. contando el cabeza de familia y su mujer por 1.7, los ni1los 

por 3 y otros paricnles por 1.1. Para las familias las mús pobres, el tmnaiio es de 6.9 y ,es.de 

4.4 para las mús ricas. llay que hacer notar que la ditcrcncia en familias pobres y ric'as 

depende siempre del ninnero de niilos. 

Gráfico 1 

Perfil del tamaño de las familias rurales 
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Dotros parientes 
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En cuanto a n.:111isas. el número promedio de migrados adultos es igual para familias 

polwcs y rkas: lo mismo por lo que se refiere a las remesas. Sin embargo. los hogares cuyo 

jefe de li1111ilia es una mujer bcnctician del doble de los de las fomilias cuyo cabeza es 

hombre. Un hecho que puede explicarse porque la mayoría de los inmigrados son hombres. 
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Poscsio-ilcs-(IC lns familins rurales 

La dolación en capital humano y material es poco importantc. Por lo general, los 

cabezas de familias no saben ni lcer ni escribir, y el gráfico 2 es una muestra de esto. 

Gnílico 2 

Sltuaclon educacional de las familias rurales 
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Jefes de familia 

Las jetes dc familia mús pobres tienden a ser analfabetos y menos instruidos que los 

mús ricos. Entre los mús pobres, el nivel de analfabetismo es de 65 %, pero alcanza el 49 % 

para los mús ricos. El 8 % di: los adultos de los hogares rurales pobres cursa seis mios de 

escolaridad contra 14 '% de los de hogares ricos. Desde la toma de posesión de Aristidc en 

su nucrn cra de gobierno se estú implementando un supuesto programa de alfabetización 

lalllo cn i: 1 campo como en la ciudad. 

Si bien i:s cierto que si: tratu, con cstas cstadisticas. de formación i:scolar. esto está 

dara111i:nti: vinculado con i:I ni\'cl de capaci1ación dc los trabajadorcs, quienes son actores 

de la producción agrícola y la productividad en i:l medio rural cn cl pais. 
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En otro rumbo, la tierra es el 1rnis importante bien material de las fümilias rurales. 

Cabe mencionar que la mayoría de estas familias tienen acceso a la tierra (grúlico 3), 

aunque en términos concretos exista una diferencia, la misma de siempre, entre la posesión 

de las mús pobres y de las nuis ricas. De hecho, el promedio para las mús pobres es de 0.95 

hectúrea de superficie cultivable, cuando para las mús ricas el promedio es de 1.64 hcctúrca. 

Un aspecto liindamcntal que hay que hacer resaltar es que las parcelas agríc.:olas de las 

fümilias más pobres se ubican aproximadamente a dos veces mús lejanas de la explotación 

rural que las de las finnilins 1mis ricas. El gnilico siguiente resume la situación de la 

tenencia de la tiemt. 

Gráfico 3 

Posesion y calidad de In tierru en zun:1s rumies 
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Fmnillns rumies: estructura de In pohrezu, del ingreso y del consumo 

La pobreza se mide por un índice numérico del nÍlmero de personas que viven por 

debajo de un coeficiente nutricional adecuado con una asignación para los gastos no 

alimenticios. La medida extrema está basada en un consumo suficiente únicamente para 

procurarse un nivel estúndar de alimentación. Los niveles mús importanles de pobreza se 

encuentran en el mlíle y noroeste del 1iaís, en donde casi la mayoría de las familias 

campesinas viven en exln:ma pobreza. Basta ver el siguiente gn'ilico para darse cuenta de 

los hechos. 
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Grí1fico 4 

l~stimnción de In pobreza rural por región 
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Considerando el gnílico 5, puede decirse que las condiciones en el campo son 

calastrúlicas al analizar el nivel de los ingresos. En este griitico, el ingreso se calcula como 

la suma aritmélica ele los salarios agrícolas y no agrícolas. las remisas de miembros de 
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fümilias fuera de la región # o del país y el ingreso neto de la producción, así como del 

comercio. 

En el úmbilo rural haitiano, la producción y el comercio son las principales fuentcs 

dc ingrcso de las tltmilias, cualquiera que sea el nivel social y/o educativo. Un l'cnómeno 

raro pero alractivo es quc si los salarios relativos del ingreso disminuyen con los ingresos, 

la importancia de la autoproducción alimenticia aumenta; es decir, que la tendencia 

promedia en cuanto a hacer gastos varia poco en términos de ingresos de las tltmilias 

rurales. Esto también explica finalmente que la pobreza rural se expande y se convierte en 

regla. 

Gráfico 5 

l111.1rcso promedio de lus fnmilius rumies 
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En1onces, con las pequelias superficies y un bajo nivel de cquipamic.:1110, el ingreso 

derivado por las actividades agrícolas es gencralmente insulicicnte para asegurar el 

mantenimiento de la fümilia. 1\dcmits, el caritctcr ciclico de los ingresos agrícolas, a pcsar 

de una organización de los sistemas de producción quc permiten diversilicar o ampliar al 

mitximo las producciones, obliga a la mayoría de los cxplutadorcs agrícolas a buscar otras 

'
1 Cahc notar l)lll.' C\Ístc lipo de migrnc1ón rural de u11;1 región il otrn. 
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oportunidades de ingreso füera de su aclividad agrícola, lo cual conduce a mia inestabilidad 

en las actividades agrícolas regulares. 

Así es que Ja estruclura del ingreso en el campo se convierte en un tema relevante 

para pensar el desarrollo en eslc medio. Los datos relativos, derivados de una encuesta que 

se llevó a cabo en dos regiones importnntes del pais hace ya algunos aiios (los dalos no han 

cambiado significantcmente, véase la parte empírica mús adelante), a Jos ingresos 

familiares y su composición han pern1i1ido hacer una segmentación por zona agroambicntal 

y por eslralos sociocconómicos. Se observó que el producto agrícola bruto promedio" 

variaba enlre 1rescien1as gourdes por mio (Jo que representaría hoy en día menos de diez 

dólares americanos) para la calegoría de los asalariados agrícolas y Jos de pequerios oficios 

en zonas planas de sequía y nucve mil setenta gourdes por ario, o sea, doscientos veintiséis 

dólares en zonas de montaria humedad. 

Las m:tividades agrícolas en h1s explotaciones dan en promedio ingresos brutos 

}!bicados entre 0.85 y 25 gmmles; es decir, muy por debajo de un dólar, por día y unidad de 

' .j1rodueción. Es en csle sentido que en todas las categorías en el campo haitiano se parte a Ja 

.b.(1squeda de otras fuentes de ingresos no agrícolas. Una cvidcncia es que el ingreso 

;· ;lcrivado de esias actividades de segunda cobra mús importancia particular en la categoría 
I • 

· hiti:rior de unidades de producción agrícola. en donde el ingreso representa hasta 50 o 60 % 

del producto total bruto. Esla proporción decrece a medida que aumentan las superficies 

e•\ pioladas y dismi11uyc11 Jos illlpucstos corrcspo11dicntes. 

Otro ejemplo del papel i111portan1c de las actividades extragrícolas en Ja formación 

del ingreso fümilial es que, en promedio, rmis del 50 % ele las unidades practican una 

acti1·idad cxtragricola y alcanzan hasta el 100 'Y., en localidades con potencialidades 

agrícolas muy débiles. De esla manera, es evidente que las estrategias de asignación del 

1raha10 son muy variables de acuerdo con Ja composición de Ja mano de obra fallliliar. las 

d1sp1111ihil idadcs de la tierras cullivablcs. las restricciones del medio y las posibilidades de 

., 1: 1 lla111a1l11 l 1 ·\l~l 1 11•n1d11L·tt1 Agrin11i1 lhutti J1rnrncdi11) se calcul;i a partir del \'alnr de los productos milo· 
L'1111-.1111111ln .... tl11ra11lt.' 1..•I :11io 
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valorización de la mano de obra fuera de las actividades agrícolas. Así pues, la capacidad 

para movilizar la rnano de obra externa aparece como un litctor determinante en las 

elecciones en los diferentes tipos de explotación. De igual manera, los gastos de consumo 

representan la suma del consumo alimenticio y del consumo no alimenticio reliriéndose al 

siguiente grúlico. 
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Grítfico 6 

Consumo promedio de las familias rurales 
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El grúlico 7 pone de relieve de manera nuís detallada los datos concernientes a los 

salarios y ventas en ell:cti\'o; éstos representan un poco menos de la milad del ingreso neto. 

Se observa qt11: la impnrtancia de los salarios agrícolas en el ingreso global de la familia 

disminuye cuando el ingreso aumenta. mientras que la importancia de los salarios no 

agrícolas en el ingreso global de la lilmilia aumenta con el ingn:s~1. La poca dill:n:ncia que 

existe radica quizú en el ni\'cl de educación, por lo que la capaeitiiciÓll';~i_gue jugando un 

papel imporlanlc en la implementación de políticas sociales en el ~ic~lio rural Y. para la , .. ' 

elaboración de políticas de desarrollo rural. en la nu:dida en que esto pucde-cnnsiderarse 

como una prioridad para el gobierno. De todo lo anterior. cotl\"ienc presentar y analizar la 

situación del ni,·el de la productividad rurnl. 
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Graneo 7 
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La ugricullura hailiana se caracteriza por el uso de métodos de producción muy 

trmlicionales, como es el caso de muchos países latinoamericanos. Cuenta con muy pocos 

ii1sumns externos al sector y con una baja intensidad de mano de obra calificada. La 

producción por hectúrca entre familias de distintos niveles de ingresos varía con respecto a 

las diferencias en cuanto a Ja calidad promedio tanto de la tierra como del uso de insumos 

de calidad superior. El gnílico 8 hace resallar que Ja desviación en términos de producción 

glohal es m;'1s importante para las familias de altos recursos que para las de escasos 

ri:cursos. No hay duda de que las causas son de i:stos tres tipos: 1. mayor superlicic 

cultivada, 2. mejor calidad de la tierra, y 3. otros factores, tales como el capital humano, el 

11~0 de insumos y también una 111cjur tecnología. 
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Grúticn 8 

l'roduccilín y producli,·ld:id :•grícolus rcspl'cto lle lns supcrficil'S 
cullh·at1:1s en znnus rurales 
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Es importante hacer resaltar que la educación aparece una vez más como un soporte 

de calidad en la apreciación del nivel di.: productividad agricola. Por ejemplo, basándose en 

los datos de las organizaeioni.:s no gubernamentales (ONCis) que operan i.:n este mcdio, la 

productividad en las explotaciones agricolas cuyo cabeza di.: familia i.:s anal fübcta akarva 

aprnximadamcnti.: i.:I XX'~1;, del pro111edi11 de las dcmús explotaciones. lk hi.:cho, 

1nantc11ic11do cortslanlcs mLH:hos factores antcrionrn.:ntc 111cncin11ados, aprender a leer y 

csnihir a los aµricultorcs podría permitir a11111c·ntar la producti\'idad agrícola. No obstante, 

'L' lh:l'l'~lla cierta pn1de11c1;1. ~a quL· li1111tar ... e a la 1nslnll'l'IÚll hú:-i11..:a 110 inlluirú 

,;µnilkati,·amcnte en la prmlucti,·idad. l'n cll.-cto. si las prúcticas agrícolas tradicionales 

pcr~i~1c11. la educación se queda sin Yalor alguno: se 1H.:ccsita entonces modernizar la 

aµncultura adaptúndn"e a la~ h.~·cnoloµías IHlc\·as sin perder de vista lns llictorcs de 

11rµani1aci"1n de la producciún y de asnciaciún campesina. i'I problema di.: desarrollo rural 

110 L'S, o sea. nn dchc ser. una simple tccnil:'illad o tllL'L'an11.aciún de la agrit:ultura. 

La tasa di.: alli1heti;'aciún es más alta entre los jl.!fcs de lilmilia qui.: tii.:111:11 una 

explotación agrícola prospi.:ra, ademús de qui.: sus hijos son un poco mús educados. Los 

prcsl111111clu por Nclson S~·h·l•strc. FCP~·S·U~_.\'.\I, ~lt'.•\'ko. 21HIJ 121) 
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sistemas culturales varían grandemente entre Jos pequeños explotadores agrícolas prósperos 

y Jos que no Jo son. Por ejemplo, Jos primeros producen cuatro cosechas por explotación 

para un promedio global de 3.3 y un promedio de 1.26 cosecha por parcela contra 1.06 para 

los segundos ¡,Qué puede decirse de la estructura (tenencia y demús) de la tÍl:rra'! 

Derechos de 11ro11iednd en el ámbito rurnl 

El régimen de propiedad en los medios rurales haitianos ha sido desde siempre 

considerado como un problema serio. Historiadores apuntan que el asesinato del padre de Ja 

patria, .Jea11-Jacq11es /Jes.rn/i11es, íue consecuencia de Ja reforma agraria que se emprendió 

inmediatamente después de Ja independencia y Ja formación del país en 1804. El gráfico 9 

mw:stra que no existe desviación alguna o significativa (la varianza es mínima, casi nula) 

en Ja productividad de los que poseen sus propias tierras. 

Las estimaciones de las supcrlicies cultivables vnrian según Jos criterios de 

clasilicación del sucio. Por ejemplo, hasúndosc en Ja clasificación americana, se ad111ite1
"' 

que 30 IJI,, del territorio, o sea, ochocientas mil hecti1reas, ofrecería posibilidad para el 

cultivo. Las superficies irrigahlcs alcanzarían ciento setenta y cinco mil hectúrcas, en donde 

sesenta mil lo cstún hoy en día. Cahe mencionar que otros estudios realizados en 1990 

cifran en un millón doscientas mil hcctúrcas las tierras cultivables, lo cual supone que 

todavia lmbria posibilidad de extender y aumentar Ja producción agrícola haciendo 

electivos estos espacios. En electo. la supcrlicie prumedio culti,ada por habitante al nivel 

nal·ional no rebasaría el 0.2 ha, lo que daría mas o menos 1.5 ha de superficie cultivacla 

anualmente para alrededor de 800 mil hogares agrícolas en todo el país. 

Por Jo que se reliere a Ja repartidón de Ja propiedad, sea montaña humedad y plana 

irrigahlc, existe un contraste sorprendente lijúndose en la proporción de Ja población sin 

tierra. El porcentaje de activos sin tierra alcmua entre O y 22 % según Ja zona: el límite 

inferior concierne a las zonas suburbanas (peri urbanas) mientras que el superior para las 

11
"' S./\.C'.A.D y F.1\.:'\l.V. (199-l)· Paysans. Syslcmcs el ('risc (lnmn J: Dynarniquc de rcx:ploit.:ition 

pay~anm:). S.I. NtHJ\'Cllc l111pri1111:ric 1.ahalh:ry. pl·I 
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zonas irrigables para CI cul1ivo del arroz. El siguiente cuadro"" presenta el contraste del que 

se hace mención a principio del párrafo: 

Cuntlro VII: Rcpnrtlcií111tic111 propictlml 

Zonas %1 de hogares sin tierra 1X1 de hogares poseyendo~ •y., de la ::!!!Pcrficic·tohil.. .. 
Peri urbana (P/\I') O 29 9 i 
Foscave (Cayes) 22 55 8 
Platcau des Rochclois 13 45 15 
Gascogne 8 38 5 
Castcra (/\quin) 16 25 5 
Ful'nll's: ll:iynnlds ( 198.5), lll'nr~· (1986), ,\J:ullun-Sulngnnc (1984) 11'11 (1984) 

.:._, 
Para linalizar, puede decirse que la e.xplolaeión campesina en lfoiti la compo1¡c "un11 

mosaica de eslalus eonslituida de parcelas, 2 a 4 en la mayoria de los casos, aunque cifras 

promedio hasla 8 parcelas por explolaciún se encuentran en algunas zonas, por lo que es de 

extrañarse encontrar en una supcrlicic de 3 hcctúrcas se agrupa mús de una decena de 

parcelas, según sean el caso y la forma de adquisición de la tierra. Por lo general, e.xislen 

tres formas de adquisición de la tierra: las compradas, las heredadas y las adquiridas en 

renla, sea de un particular sea del Eslado. La segunda categoria aparece como el estatus 

dominante con un poco menos de 70 %, aun cuando las heredadas podian ser de la primera 

catcgoria desde generaciones anleriorcs. De hecho, entre los que hoy son de la categoria de 

campesinos sin lierra, muchos de ellos son descendienles de parientes que tuvieron que 

vender sus pertenencias a olros, campesinos o no, por diversas razones. 

Claro es1ú, si la tenencia de la tierra no aparece como un problema crucial en una 

agricultura tradicional, esto no quiere decir que no lo puede ser en el contexto de una 

agricultura moderna, ya que la tenencia puede incluso desmotivar nuevas inversiones, así 

como la modernización del sector: modernización en el sentido de aumentar la 

productividad rural en todos sus aspectos y no debilitar la producción agricnla. Se presenta 

enseguida el gnílico 9. 

\UI lhid, p(fl 
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·Grálico 9 

Tipos de lcncnchl de In tierra en zonns rurnlt.•s 

regl11_1en 

llacin una cstrntcgin de dcsnrrollo rural 

Tomando en cuenta la situación de la pobreza en el medio rural, el tamaño de las 

explotaciones o parcelas, así como. ia dependencia de muchas de las familias rurales de las 

remesas, ¡,cuúl debe ser la linea estratégica para alcanzar un nivel de desarrollo rural en 

l laiti'! 

Cuatro campos de iatervención parecen ser las prioridades, campos cm los cuales 

cualquier lipo de politicas sociales habril de considerar. De esta manera, no scrú inútil 

rel'isar algunos programas y proyectos que se han concretizado o que se estiln 

1n1plc1nentando para una mejor ubicación del debate acerca del desarrollo rural en el país. 

l'ero antes, valdría la pena resumir los cuatros campos mencionados. 

!'rimero. la.infraestructura. Dado el déficit extraordinario del medio rural haitiano 

en casi todasir\11s'll.11't!\:íil tlJ'infracstructura. es urgente intervenir. De hecho, las inversiones - '· ·. , ... - . 
e11 cst1.o,u:unpo _puedc1ffomc·nt':u'._é1 empico reduciendo a corto plazo el nivel de pobreza (no 

hay una. regla qne estipule que el campesino siempre debe cultivar la tierra) y focilitar las 

pn•,.•111:111:1 por :'i<•I""' SylH•,ll'l', FCl'yS-tJ:'\,\~I. ~l<',kn, 2003 1.12 



Tesis de Doclorndo: Des:irrollo rurnl y l'olílic:is Socl11lcs en 1111111 
•4it•g1111dt1 parte: Est111Uos t•11t11itu1Nos sobre uspt•cto.\' y c.'} es f11111/umt•111u/L•s 1/e 1/e.w1rrollo rural J' de polít/L'U.\' 

.vocialt•s: 1111 c/iug110.'it/t'u ele/ L'U.'m lwltimw. 

inversiones- locales a las actividades agrícolas y no agrícolas. - Particularmente, ,son 

necesarias las inversiones en cuanto a carreteras, comunicaciones, cenlros comunilarios y 

escolares. 

Segundo, la lierra. Siendo ésta rara y un tesoro en el país, parece que nada puede 

hacerse, ya que, por una partc, la concentración es poco importanle para justificar una 

predistribución y, por otra parle, por el hecho dc que en su mayoría los agricultorcs poseen 

sus propias explotaciones. Seria darsc por vencido. De hecho, en Haití existe una cantidad 

no menos importante quc no csl:'1 explotando por !hila de infraeslrucluras búsicas como la 

irrigación, así como el uso de tecnologías modernas cuando las posibilidades cslún dadas. 

Sc empezó con una supuesta reforma agraria que no cstú dando resultado alguno; en efecto 

se supone <JUC haga folla un marco juridico viable e instituciones judiciales eficaces. Son 

problemas que requieren soluciones para al menos conseguir un aumento en la 

productividad local y por consiguicnlc un nivel de desarrollo rural aceptable, aun a largo 

plazo. 

Tercero, las finanzas rurales. Los bajos niveles de la productividad agrícola estiin 

estrechamentc ligados al bajo nivel de los insumos comprados, los cuales estún por su parte 

ligados a la ausencia de fondos adecuados, por lo que es de suma importancia que las 

finanzas ruralcs sc aumenlcn. Se debe subrayar que tal aumento no ser:i posible sin el 

marco jurídico del que se menciona en el púrrafo anterior. Otra alternativa, en caso de no 

conseguir este aumenlo de crédilo, es combinar técnicas de conservación con el fin de 

cnnscguir un crccimicnto signilkativo dc productividad agricola sin aumentar el costo 

electivo y esfuerzo sin asistencia o aulolinanciamiento. Todo cllo en la mcdida cn que las 

acli\•idadcs para alcanzar lal obje1ivo son rcnlables. 

Cuarto. el eapilal humano. Como sc ha mcncionado en apartados preccde111es. la 

productividad cn las zonas rurales hailianas sc cncuentra paralizada a causa, mús bien una 

de ellas, del bajo nivcl dc desarrollo humano". Para esperar un impaclo positivo en cuanto a 

desarrollo humano, por lo menos a mediano plazo. la tasa de allilbe1ización de los adultos y 
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agricultores debe ser mejorada: una allilhetización debe ser acompañada por una promoción 

de las tecnologías productivas dentro de los programas y proyectos sociales integrados y 

adaptados al medio rural. 1 loy, el m1cvo gobierno de Arislide promueve una campaña de 

alfabetización con mayor presencia en el úmbilo urbano, haciendo a la vez la promoción de 

un sisll!ma cooperativo de los mús pobres. Parece ser tal campaña una alfabetización 

política, la cual no es o debe ser la prioridad para clcvar el nivel de desarrollo, sobre lodo 

rural, en el país. 

5.3 Presentación y anúlisis de programas y proyectos sociales en el úmbito rural 

La asistencia por mcdio dc las organizaciones no gubernamentales (ONG) en llaiti 

es muy importante, cubre anualmente 20 'X. aproximadamente del PI B según datos del 

Banco Mundial para 191>7. En cslc aiio hubo doscientos sesenta y nueve programas 

separados de asistencia técnica y de inversión, de los cuales sólo treinta y nueve en apoyo a 

la agricultura. La multiplicidad de estos proyectos hace mús dificil su coordinación, lo cual 

se convierte en una las causas mús importantes de los malos resultados. Durante la crisis de 

1992-1994, las ONtis desembolsaron cien millones dólares de asistencia oficial para el 

desarrollo, basúndosc en estimaciones de estos mismos organismos. 

En numerosas zonas rurales aisladas, el gobierno haitiano dispone de una capacidad 

muy débil de prestación de servicios. y son las ONGs las que loman la responsabilidad de 

satisliiccr ciertas nl'L'csida1ks h:'isirns. sin organi1aciún alguna. Parece indispensable hacer 

notar que el número dl' proyectos dcri,·ados en todo el país se estima a menos de 0.5 para 

mil habitantes con un costo promedio de 25.5 dólarcs por cada habitante en el interior del 

pais. Los tres grúlirns que se 111ucstra11 en seguida presentan la situación de las 

i11lcrvc11ciu11cs en l'Ualllo a proyectos en l laili. 

Q l lay qul.' reiterar que l':\blc un' inculo l.'lllfl.' un ni\'cl de inslrucción h:isica y la pruductivid;u.I agrico1:1. 

pn·~l'lllmla por ~l'l,011 S~ I\ l''tn•. FC'l•ys-1 ·~ .. \~l. ~ll•'\:kn. 200J IJ.J 
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Grúfico 10 

Distrihuciírn tic proyectos por tlepentlenciu geogrí11ic11 
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GrÍllico 11 
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-·e ráfidí 12 

Distribución de proyectos y costo por l1:1hit11nlc 

lle¡1endc11cl11s 

Analizando estas gnílicos, se deducen unas lecciones muy importanles. En 

eli:cto, para maximizar las ventajas de los proyectos sociales, para obtener un 

impacto directo y duradero sobre la reducción de la pobreza hasta su eliminación, se 

necesita que su elaboración y ejecución estún ligadas a tal impacto a largo plazo 

sobre el desarrollo. Los beneficiarios y las autoridades locales deberian ser incluidos 

en todos los niveles del ciclo de los proyectos cuya identilkación. elección de las 

prioridades, ejecución e implementación. El refuerzo de la capacidad de las 

autoridades locales y de estos beneficiarios deheria ser tomado en cuenta desde la 

fase de plancación del proyecto, por lo que es indispensable una buena coordinación 

entre el gobierno central y los niveles locales de autoridad en la medida en que se 

quiere cnncrcta111cnte una dcsconccntraeión de las actividades para el desarrollo del 

país. 
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Caso del proyeclo PEPPADEP 

Tal como se mencionó en el aparlmlo 5.3, gran parte de la economía rurnl haitiana 

desc1111sa sobre la producción animal, sobre todo el ganado de vaca y de puerco. A finales 

de la década de los sctcnla, se declaró que la enfermedad llamada "peste porcina africana" 

(l'l'A) ya había sido presente en el ¡mis, pnr lo que de inmcdiillo se lonrnron medidas para 

evitar que dicha enfermedad se c.xpandicra. Se elaboró un proyecto litulado "l'El'l'ADEI'", 

cuya linalidad era eliminar toda la raza del ganado de cerdos enfermos. Fue elaborado lan 

ri1pido que algunos críticos piensan que el proyecto ya estaba por i111plcmentarsc antes de la 

aparición misma de la enfermedad en el lerrilorio. Eslas crílicas cobraban fuerza en la 

111cdida en que csll! proyeclo hubo de realizarse con la participación de los gobiernos de 

América del Norte (Estados Unidos, Canadú y México), así como la FAO, BID e llCA, 

entre otras. 

El plan de acción incluia dos fases principales: 1. Eliminación rúpida de la 

población completa de los puercos créole con, entre otras etapas la 11101ivación de los 

c·a1npesinos para incentivarlos a la venia de sus ani111ales en cambio de una compensación 

linam:icra impuesla pur el ~1inislerio de Agricullura; 2. Importación de puercos mús 

producti\'l1s con el fin. dejaron pensar los promotores, de poner las bases para el desarrollo 

a largo plazo de una industria porcina rentable. El proyecto tuvo un costo tolal de vcintiln!s 

1nilloncs y ochocicnlos mil dólares: fase 1.- Erradicación con un costo di: quince millones 

L'Uatn11:ientos mil dúlarcs. y fase 11.- Scguimic1110 con un costo ck ocho millones 

c:uatrocicnlos mil dúlarcs. Fue un cscúndalo, ya que se perliló dicho proyi:clo a destruir la 

cc:onomia de los pequc1ins campesinos. l'crn la dictadura impidió que se opusiera a la 

1calizai.:iún del prnyei.:to. y con ;.que consecuencia'! 

Primero, la reducción considerable del ganado porcino. En efecto, de 1.9 millones 

de puercos apruximadamcnlc antes de la enfermedad, se quedaron unos seiscientas diez mil 

unidades al principio de la operación de erradicación hasta la desaparición completa de los 
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puercos créole hoy ei1 dia "". Segundo, la decadencia de la economía campesina. De hecho, 

el coslo de la erradicación alcanzó un monlo de alrededor de sescnla millones de dólares a 

cambio de aproximadamenle siele millones y medio de dólares en compensación. 

Experlos1"', incluso los que han participado en el proycclo, cslínrnn en casi quínienlos 

millones de dólares la pérdida en cuanlo a ganancia de los pequeños campesinos. 

Obviamenle, con la erradicación se regislró una caída especlaeular de la carne, por 

lo que se conoce una alza de los precios. Desde enlonces, muchos de los pequeños 

campesinos cambiaron sus actividades anteriores en otras: la producción del carbón a costa 

de los pocos iírboles por ejemplo. La siluación f'uc eataslnilica, ya que si el 80 '% de los 

pequeños campesinos poseían puercos, sólo el 11110 por cienlo quizÍI estaría en posibilidad 

de mantener a 1111os cuantos en caso de que llegarían a tenerlos, aunque la segunda fase del 

proyecto quedara sin seguimiento. No hay duda de que los problemas actuales a los cuales 

se enl'rcnJa el campo son en parte consccucncias dc la decisión irresponsable de gobiernos 

insensibles a la precariedad de la condición de vida de los desfavorecidos. En la medida en 

que se trata de un proyecto de un medio siglo atrÍls, a pesar de que sus efectos tienen su 

peso en la lragedia aclual de la sociedad rnral haitiana, podría pregunlarsc lo siguiente: 

¡,dónde estamos hoy'! 

Dificil pregunta. La inestabilidad política que caracleríza al país desde 1986 deja 

huellas. Lo único que es evidente es que el país conoce un periodo de ausencia completa de 

poi ilil'a a fü\'or de los más pobrcs en gcncral y de los campesinos en parlicular. lo conlrario 

de todo lo esperado para la década de los novcnla'. 

Diso dc la Rcforma agraria 

En su discurso de apertura del tallcr nacional dc rcllcxión sobre la reforma agraria 

cn 1 •J•JS. el ministro de la agricullura, en calidad de presidenle del lnstittllo Nacional de la 

111
: Sihol, P.I. ( 11>:0::<1): 1 laiti: PortCcs disparuc!-.. S.I, s.c, pp7-10 

1111 lk•,·illard. J.i\I. ( l lJS 1 ): Rap¡mrt de missinn: E\'aluation di: Ja siluatinn Slll'llH:conomiquc des pctils 
p:iy~;111s hallil·n..,. F:\O, prnjcl llAl/78/00J 
· lo~ datu~ prt.:Sl'lllados l'l1 l'Sla segunda partl· de la lll\Cstígac1ún dan tc~tinwniu tk• tal C\'idcncia. 
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Reforma Agraria (JNARA), relacionaba el proceso de la reforma con el retorno de la 

"democracia" en Haiti, refiriéndose al presidente Aristide después de que retomara el 

mando del país con el apoyo de los Estados Unidos. El ministro subrayó que dicha reforma 

forma parte de las prioridades del gobierno junto con la campa1ia de al lilbetización: 

"nuestros pobres campesinos tienen una gran necesidad de justicia, han soportado desde 

casi dos siglos y en condiciones extremadamente diliciles el peso de la economía 

nacional. .. La reforma agraria tiene el propósito de garantizar a ellos la justicia social, así 

corno la justicia cconómica ... '1111
"' 

Son expresiones que muestran que la meta de la reforma ha sido reparar en cierta 

medida a los campesinos. De hecho, el mismo ministro declaró que todos los campesinos 

debían beneficiar de la reforma favoreciendo un acceso mús igualitario a la tierra y que los 

conllictos entre ellos cesaran. Reconocil\ que la producción agrícola se encontraba en un 

proceso de pleno receso, ya que de seiscientos sesenta y cinco mil bultos en 1975 la 

producción del café bajó a unos doscientos veinticinco mil, o sea, un déficit de trece 

millones de toneladas métricas. Pero fue aún peor en el caso del arroz, por lo que la reforma 

agraria representa el puente para mejorar las rentas agricolas. 

J>or su parte, el director del instituto afirmó que la exclusión económica, 

sociocultural y política que siempre ha caractcrizmlo a l laití debe desaparecer. Desde su 

punto de vista, la reforma agraria es la puesta en obra de una política de aceleración del 

pnH:L•so de salida de marginación, de climinaciún y de exclusión. En ese sentido, continuó 

diciendo, la participación de los marginados y excluidos es mús que indispensable. 

Como es sabido. en algunos paises en desarrollo, el papel de la agricultura para 

aumentar la producción en las politicas ha sido negado en beneficio de la industrialización. 

Sin embargo. lns resultados obtenidos. tanto el aumento de la pobreza rural como el de la 

pohrc~a urbana por ejcmplo. han dado lugar a nuevas políticas de precio favorables a la 

'
111 N1l·olas. ()a\'id ( JtJ 1J5): (lliscur~o) A1clu:r de rcllc:o.inn sur l:i reforme ;igrnirc. Puerto Princi¡1c. INARA. p:? 

1.1'1 



Tesis de llnctorudo: Desarrollo rural y Polític:ts Soehtlcs en llnilf 
.'ú•¡,:11111/11 pt1rte: 1~·.\·(111/io.\· c11111itt1tfrtJs sobre 11.\11ecto.\' y eje.'l /1111da11w111a/es de tle.vurrollo r11rul J' 1/e polític.'us 

!wc.·iuh's: 1111 tlit1¡.:11ostico 1/t'I t'U.'W /1uiti111w. 

agricultura, las infraestructuras de producción", y también política de descentralización 

verdadera. 

Para el caso haitiano, la llamada "rel'lirma agraria" se dio en un contexto 

macroeconómico neoliheral de ajuste estructural por lo que, desde el punto de vista de los 

mismos actores de la reforma, los factores, como la reducción del Estado, y el control 

linancicro, han sido los principales obstúculos. Fijando los ejes estralégicos para iniciar el 

proceso de la reforma, se han considerado los siguientes elementos húsicos: la distribución 

de tierras del Es1ado, la seguridad de la tierra, la redistribución de las tierras privadas, las 

condiciones de intensilicación de la agricultura, la producción agrícola, los recursos 

naturales, y la protección del medio ambiente, así como el marco institucional y legal. 

Los principales actores de la reforma agruria la ubicaron en un contexto de 

reestructuración del Estado y de transformación de su papel en la cconomia y en la 

sociedad. Ellos consideraron que la intervención clara del Estado es un requisito necesario 

en la perspectiva de un aumento de la producción. 

Desafortunadamente, una de las primeras actividades llevadas a cabo en el marco de 

la reli1nna agraria li1e la elaboración de un proyecto de apoyo a la delinición de una 

reforma en el agro con la participación de la F AO: proyecto que consistió en recolectar 

dalos que sin duda ya l'ucrnn disponibles o conocidos. El informe intermediario elaborado 

en 1 •1•1¡, hact: una dt:sl'l'ipt:iiin dt: las instituc·ioncs que pudieran ser integradas a la reforma y 

dt: la situación en la que se encontraba la economia des pais. Durante cinco años, el 

instituto t:nt:argado dt: la reforma inició acciom:s en uno de los departamentos del pais 

Ji1mentando un proceso de distribución de tierras. creación de infraestructuras agrícolas e 

i11trndut:ci1'1n de nue\'as tecnologias, pero sin una plancación estratégica y un marco legal. 

1'I resultado fue un catústrol'c en la medida t:n quc hoy cn dia no se sabe que sut:t:dió, pues 

el rc;g1mc11 actual nn nrnt:stra interés alguno para la refi.mna que inició el mismo presidcnte. 

Lo cit:rto t:s que· la rt:alidad t:nst:fü1 qui: nada ha i:ambiado, al contrario la situación di.: la 

pai:-.L'~ af11L'ano-. lla11 .1doptadn poli1u:a~ tic .1poyo a !ns pcquc1ius agricuhorcsjuntn c1111111i:did:1s de 
dl.':-.anollo rural. lak·~ n11110 la ~;1hul. la L'd11c:u:1ó11) las inversiones. 

t·lil 
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producción ha empeorado y . )as condiciones de exislcncia en el campo estún cada. vez 

alannantes (véase los capitulo seis y diez). 

Enseguida se presenta un proyecto, cuya meta fue la promoción de empleos 

productivos, asi como la lucha contra de la exclusión social, lo cual permitiní determinar el 

lugar asignado al medio rural. Se trató de un proyecto con dos ejes estratégicos de acción: 

promoción de empleos productivos y lucha contra la exclusión social. Cada uno de estos 

ejes contemplan tres campos de intervención desglosados en componentes. La matriz 

siguiente expone algunas de sus principales lineas. 

l'roycclo d.: promoción de_.l,'.!llJtl~1roduclivos y lucha contra la exclusión social 

Ej~Cstrn~~~l f~o1t1L;~Ü1~~-Jc--~;11 ;_1E~;..; -i;f~!;~~:,¡~.-¡;;- ~\-_~.--111-'1 '1c1·1 __ 1c1·_;-_.l'_-_'_'1~~~~JIC~~~.-l1 ;1~1-_c1~11111:_,;--_~-·-c_~~)<~C 

1
~ ... l-.~.-¡,_~,-,'_-_',~1i1~1·11!_-;-_,_~.-L~mf--D!WrnL __ _J _____ .~ G1wp_1.1.~~ --· ~-~1~1Ú1!_~_;- - _ l 
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marco favnrahlL' rL·cur:-.n~ la crcaciún y cl del 11\i:lfTO de del proceso dt: dcl si:-.tcma dL· 
para el h11111;1111h. dt:sa110llo dL· 111tcrvc11cui11 inst:rcil'm social acct:so a Jo.., 
desarrollo dL• rl'li.1r/alllÍL'l\ltl L'lllpkos ... udal .;L'f'\'IL'ios de 
ill\'L'ISllllle:-., la <k 1;i.., prodttctivo" pmtei.:ciún 
prtld11ce1ú11, capaL·idadL·~ soc1;1\ 
L'\fllHl<1cio11c:-. ) IL'L'llllhigtca~ y 

l'I L'lllplen productÍ\a..,, la . -·- -----·-- l ... _ .. ___ • 
l.y111p~·~!-:'lll'lil --- --

( ·omp_l~lll'l!IL'~ (_\l_11JJh.111e11tt..·s < ·,~111p_opc1tte~ C!1!1.1mJlll'lllL':-. ~-·D!!JJ1.llJt~·11t1,."!" ¡ ~ ~t.1111p~llll'HIL'." 1 
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.1na·1tlll.., "11.1.1k' \',1!11111.1.:1.•11 ,lt· ¡.,, l'mpll'U" pn•1lu..:\1l11.., un r11111l,1ln 'l•l'1.1I \ puhll''- \' ~1111.,.1' l,1 l'111..11.1.1 , l 
p.11.1 d l'r11pk1• ll'1.'U1'1'' 1111111.111,1.., ni 1·l 11wd1•1 mr.1I rd11r/,ll1lll'll\•• dd \11l11t•1,1hk" · l>t-..,,1111•111• dd' 
p111.l11,l1\n .' l'u1•,1,1 t•11 ohr.1 1k :! l'rnr111u:10111 \ lllll'll·;imhw 2 H.d11u,11111e11lo 1kl 1 '>hh•m.1 puhliu• di: 
~ Hl·l<•l/,Llllll'Uh• 1k Ull .!1'1''"111\tl ti,· r111.1111:1.1tml·11!11 d~I n1111111111.11111 {'fl'tl1111 ... ulul.11111 '>l'l!ur1d.1d ,,,,:1.d 

l.1 ~·1>hcm.1h1l1tl.11I .1p<n•1 h'l'llht• ,1 1,1.., l ,111.111q11L· ) dd S1-.1e111,1\11,1c1011 \ :\k101.rn11t•11111 1kl 1 ;! l·\h•11-.1011 ,k l.1 ¡· 

n"1111111i..1 p.11.1 d l'lllpll''·lll•" 1·11 lu, dl''>.trfnlln dr 1111<'10. di: l.1 u1ll'l'l'IPll ~ 1kl .H'.ll''I• .d .l)!U.1: ptollºl'l'lnll '"'1,11 
1 

1·m1•k11 p11•d11•ltl11 '>l'l'l•HL"' mdu-.111.11 \ ¡wq111•!1.1.., ) prul'\',,lllHL'lllo dl· l.1-. pnt.1hk ) .1 l.1 I 'lh•t.11/,rnucnto de 1 
1 )1:--.pO'-lll\'O <llllll'I' Ltl lll<"<li.111.1-. cmprt'..,,h l',l,hh'lh;,h ..,lll l,111•, h.1h1!.ll'lilll L1 ,,._1,11·110.:1.1 'l•l'.1,11 

: ll,ll.l!lll.11 dl' 1 lfr1'11;,1t111t'l11" t!l'I ! 1 .¡ !lllL'l,hlnll 1kl I 

·l•-p•h•!•'·" .h· ·ll'"lol' l'l<•!:r.1111.1 .¡,. 

i ~:~~~~:;,:~~::·;~:~.:~·:';: ¡· .. ~~:; ..... , _,:-., ... ¡ __ . _ _ _ _ _ _l _ . ____ . _ ___ _ _ l :::::~·::.:.':','.;~"":: .. ~ .... :'j _________ I 
Ftu.·nk: l'rnp11t.·~1a dt.• prugrnma nncinnal ~ohn• t.'I proyt.•clo. :\1 l'C'E. dkil•mhn• ch.• ?01111 

Analizando el contenido d.:I r.:cttadro. puede d.:cirsc que hay muchos aspectos que 

conciernen al campo. Por ejemplo. s.: esperaba a corto plazo (reliriénduse al Sl!¡,!Undo 

componente del primer campo de inler\'.:nción en .:1 ej.: uno) que las colecli\'idadcs 

tuvieran una representación en el proceso de toma d.: decisión económica. lo cual d.:jaria 

pensar que se iba a requerir la participación d.: los sectores \'itales del medio rural. En otros 
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campos, se pensaba poner en marcha políJicas aclivas de formación de mano de obra 

ligadas direclamente a las necesidades de los distintos sectores de la agricultura, de la 

industria et del comercio, favoreciendo la inserción de los jóvenes y de las mujer en el 

mercado laboral. Es la segunda mención que se hizo en forma global del sector rural en el 

marco de este proyecto y dentro de una politica nacional de desarrollo de recursos 

humanos. La pregunta es ¿en qué se basarú tal formación para el sector campesino? 

La tercera mención que se hizo del sector rural se refiere al subcmplco (término 

impropio en el caso de 1 laiti) y a la baja productividad de los agricultores como reto de 

dicho sector. Se planteó la urgencia de apoyar técnicamente al sector agrícola con el lin de 

mejorar el saber-hacer y los métodos de producción en la agricultura. En términos 

~::> 1 generales, se estaba pensando en reforzar el sector con el siguiente contenido. 
,_ 
-. '. 

,;...• . ' 
... 
'1 

Agcndu de intcrvcnciírn en el sector rural 
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El proyecto conlempló la promoción de empleos en el ámbito rural con la 

perspectiva de abatir la pauperización crónica en dicho sector, y con el !in de mejorar las 

condiciones de producción agrícola. Para ello, se planteó reforzar la seguridad agraria en el 

medio rural y la protección ele las tie1rns, lo cual supone continuar con la llamada refonna 

agraria ya emprendida inscribiéndola en el tiempo a partir de una evaluación exhaustiva de. 

la primera fase, la obtención de un pleno consenso social, la transparencia y la 

racionalización del proceso, desde el punto de vistajuridico y operacional. 

Así que es dilicil decir que la cuestión del desarrollo rural ha sido o es ausente en el 

agenda de los dos últimos gobiernos. El problcnm, quizú, ademús de ser un proyecto 

importado, es la realización de tal agenda, o sea, su aterrizaje. De hecho, ninguna acción 

visible no cslú implementando en el medio rural a excepción de los organismos tanto 

públicos como parapúblicos u ongs que intervienen con sus tradicionales actividades en el 

sector infraestructura! o de acompañamiento de la pobreza ¡,hubo alguna evolución 

reciente'! A esta pregunta se contesta enseguida. 

l""''e111:1d:1 por '.'ú•l\1111 Sylnstrc, FCl'~·S-L'.~AM, ~léxico, 21103 
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Cnpílulo seis: Evolución reciente ysitunciím nctunldcl 1rnls 

Haiti, pais que tuvo su indepemlencia desde 1804 para no remontar a 1803, aquel 

aiio de la batulla de Verlieres, conoce hoy los peores momentos de su existencia como 

nación, y esto desde hace casi un medio siglo. Una situación que puede explicarse, en el 

plano meramente político, por las luchas internas entre grupos rivales para el poder que 

siempre lo ha carnclcrizado: luchas que culminaron con una dictadura de treinta aiios ( 1957 

--1 <J86). En el plano económico, la ausencia o la mala dclinición de una política de 

producciún tanto agrícola como industrial hace que hoy el país importe casi todo, por lo que 

aumenta el nivel de inflación hasta 400 •y., ( 1 dólar US = 5 Gourdcs • hasta 1985, pero 

equivale hoy a 42 gourdcs en promedio) y baja considerablemente el poder adquisitivo en 

el país. 

Desafortunadamente, Haití no es un país con tradición de crecimiento, lo cual le 

impide asegurar los servicios a la población o crear un ambiente propicio para un 

crecimiento duradero. El sistema político, tal como se hizo mención en el púrrafo anterior, 

es tal que siempre, desput!s de la dictadura, la autoridad gubernamental está ausente en 

donde se requiere su intcrvencitin. Es cierto que, histtiricmnente, el Estado de Haití ha sido 

en esencia un sistema personalizado de rt!gimcn autoritario basado en relaciones verticales 

de poder centrado en la persona del jefe del Ejecutivo. Pero habría que hacer notar que 

hubo a linal de cuentas un desarrollo institucional, aun limitado. 

1\simismo, el carúctcr subyacente de Estado queda sin cambio. Algunas 

caractcristicas del sistema tradicional (crisis intermitentes de sucesión polí1ica, ausencia del 

equilibrio d.: los poderes, dominio urbano en la toma de dceisitin, intol.:rancia política, 

l's1:tdo predador e inslituciones pllblicas débiles y ausencia de seguridad personal en el 

proceso pnlitico) siguen vigcnlcs o persisten e impiden que se den los cambios en las 

t(irnia,; locales de gobernar. 

• ( i1111rcll' es la mom:da nactonal 

llrl'\l'nlatla por ~l·hon Syln•!riitn·. FCP~·S-Ui\'Ai\t. México. 2003 145 
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En el plano social y demús, las estructuras en el país son polarizadas y estratilicadas 

en clase o categoría y el nivel de pobreza extrema no deja de crecer estos i'.1ltimos mios (casi 

90 %1 de la población rural según las estadísticas), lo que dio como consecuencia una 

aceleración del flujo migratorio (éxodo rural) agravando el nivel de marginalidad en las 

ciudades mús atractivas. /\si que un sistema de justicia fiable y la seguridad alimenticia de 

la población representaría un elemento crucial para el desarrollo soeioeconómico del país. 

En este capitulo se presentan algunos factores determinantes para quienes piensan 

que hay posibilidades para que el país salga adelante. Se trata también de poner de relieve 

algunos lineamientos como perspectivas a partir de un análisis de lo observable en el campo 

haitiano. 

(1. I Factores determinantes y balance 

El reto para los que se preocupan del desarrollo rural en llaiti es identificar un 

conjunto cohen:nte y mutuamente concertado de prioridades a partir de las cuales debe 

existir una puesta a obra eficaz y continua. Entre estas prioridades es indispensable pensar 

en reformas cuya meta debe ser la ruptura de los obstúculos tradicionales, endémicos, 

políticos, institucionales y de mando, con el fin de mejorar la situación de los campesinos 

desfavorecidos. i\ntes de pasar a los factores determinantes, desde la perspectiva de esta 

in\'cstigación cualitativa, es quizú indispensable completar los datos que se presentan en el 

capítulo cinco. 

El crecimiento económico durante las i'.iltimas décadas en l laiti ilustra una situación 

la111rntahle anal izando los resultados del siguiente gráfico, scgírn datos del Fondo 

l\fo11ctario Internacional (FMI, llJ97) ajustados en el marco de la investigación. Se registró 

un crecimiento anual durnnte la dictadura. el cual diminuyó en el transcurso de los arios 

oc111:11ta hasta los noventa. Por lo que se refiere al cocficit:ntc de inversión con respt:cto del 

1'11!. se mantuvo un nivel nct:ptablc untes de los noventa hasta caerse durante todo el resto 

del periodo de las crisis de todo orden que ha conocido el país y que parece no dejar salida 

alguna. 

(>rl'\l'llloula por Nl'lso11 Syln•strt•. FC:l'~·s-t::\'.\~I. :\lé.\ku. 2110.' 
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Situuclím ¡:encrul del crecimiento y de lu inversión en l111iti 
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l'criodo 

El análisis del grúlico muestra que es imposible, si no muy dificil, comparar el caso 

haitiano con otros paises latinoamericanos. No obstante, dos explicaciones o hipótesis 

aparecen al considerar lo que ha caracterizado a la economía haitiana en las últimas cuatro 

décadas. Primero, dado el nivel inicial del ingreso por habitanlc, la lasa de crecimiento del 

ingreso por habitante serú mayor si el nivel de educación es mayor, la tasa de fecundidad es 

baja o menor. Segundo, dados los niveles iniciales de educación, de fecundidad, la tasa de 

crecimiento del ingreso por habitante scrú tan mayor como el nivel inicial del ingreso por 

hahi1an1c es In menor posible. 

Las es1i111acioncs pennitcn comprender cuúlcs serian los cambios políticos 

indispensables para aumentar el ingreso por lmbilante y así reducir el nivi:I de la pobrew 

rural, la mús preocupante en el país. Las reformas necesarias, las que se mencionan 

enseguida, son faelores determinantes y harían de ser fundamentales en 1érminos de metas a 

alcanzar. 

Reforzar lns Instituciones públicas (las del i1111bi10 rural): Dadas las 

capacidades limitadas del Eslado, la reorienlación de su papel debe 
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imponerse en donde su intervención sea absolutamente necesaria; toda 

vez que sea posible se debe buscar consenso. De hecho, las 

intervenciones se hacen en Jos campos de Ja estabilidad económica, Ja 

formulación de un marco tendiente a aumentar Ja prestación de Jos 

servicios de salud y de capacitación, de inversiones y de fomento de las 

infraestructuras. No hay duda de que este reli1crzn concierne de Ja misma 

nmncra al sector privado que debe jugar un papel mús activo en Ja 

prestación de servicios y asegurar Ja integración total ele Ja sociedad civil 

en materia, sobre todo ele políticas sectoriales en el campo. 

Reforzar la estahilidml nrncroeconúmica: Esta estabilidad incluye la 

reducción ele las distorsiones, apreciación ele Ja inversión privada, asi 

como el aumento de la productividad. La cstimulación de la inversión 

privada debe ser Ja base del crecimiento económico li1turo del pais. 

i\lejornr el nivel del capital humano: Un importante desafio para el 

país scrú aumentar Jos recursos alcctados al financiamiento de la 

prestación de los servicios sociales y disponer de una entidad 

reglamentaria que colaborarú tanto con las organizaciones no 

gubernamentales como con el sector privado para extender la cantidad y 

cualidad de estos servicios. Los recursos públicos debcn'111 ser destinados 

a los programas a füvor de los que menos tienen en el campo. Los 

programas de transl'crencias para la protección social scr:in 

indispensables si se busca la sobrevivencia de la población campesina. 

Por ejemplo, un afio escolar de mús aumcntaria el crecimiento 

económico por habitante en un 1.3 % aproximadamente, una tasa de 

fecundidad de 1 % de menos aumcntaria tal crecimiento de 1.1 'X1, 1 •y., 
menos en el consumo público del 1'113 daria un aumento de 0.8 'X1 en el 

crecimiento económico por habitante. 

l{ucionalizar lu asistcnciu de los inversores cxtrunjcros: La ayuda 

externa \'a a ser el punto fundamental para renovar el tejido económico 
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hailiano, para el combate a la pobreza y consiguientemente alcanzar un 

nivel aceptable de desarrollo rural. En Haití, la ayuda externa ha 

representado aproximadamente el 15%1 del 1'113 en 1997, pero bajó 

considerablemente desde entonces"". No obstante, habría que subrayar la 

lillta de coordinación de las inversiones, lo cual impide conseguir 

eficacia en distribución de la ayuda. 

El decrecimiento económico y la pobreza rural en l laiti podían desaparecer si 

hubieran una estabilidad política y un ambiente favorable a las inversiones privadas. Sin 

querer hacer comparaciones, el caso de algunos paises en Asia es muy alentador cuando se 

considera que dos o tres décadas fueron suficientes para conseguir grandes cambios en la 

situación que existía. Por ejemplo, en los aiios sesenta, el ingreso por habitante en Corca 

fue de ochocientos ochenta y tres dólares americanos, cuando en Haití fue de ochociC)ll.Qs 

setenta y uno. Para 1985. veinticinco años después, el ingreso pasó a cuarto 1nil dosc'ic~fos 
sesenta y siete dólares en Corca, mienlras que en l laiti bajó a ochocientos sesenta dólares. 

J Ja de bajarse aún rmís hoy en día. • -< 

,._ .. 
De todo esto se pudo notar que hubo, si no una correlación total positiva, al mcníit;; 

una combinación de dos panímetros relevantes: ambiente político e inversión en ea~itar·~ 

.... .. .-..: 

'· ~ ..... -
lisien y humano. De esta manera, tal relación parece ser un buen indicador 

111acroeconó111ico de crecimiento y de reducción de Ja pobreza. Un informe sobre el 

<k,arrollo humano de las Naciones Unidas ( 1997) permite presentar los siguientes grúlicos. 

IJ 14 pone relieve una cierta comparación en cuanto al crecimiento económico para dos 

distintos periodos, mientras que el 15 muestra cómo fue el índice de desarrollo humano 

( llll') para los mismos periodos. 

iw l\am·u !\tundiul. op cit. p.i\'. Los datos no son disponibles parn 1998·2001 
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Asimismo. países como Indonesia y Tailandia han reducido la pobreza de un 30 a 

un 40 'X. en un periodo de veinte años, durante el cual las tasas globales de crecimiento 

anual se acercaron al 5 '!11. Estos paises invirtieron en el desarrollo del capilai humano 

1m:dia11te la capacitación tanto ordinaria corno técnica, por lo que i;i amplitud y la severidad 

pn''l'llfatla 11or i"l•l,on Syl,·t.•\lrt.•. FCPyS-Uj\;A,\I, ~ll•xico, 200] 1511 
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de la pobreza rural· en Haití exigen una tasa de crecimiento de por lo menos de 5'X, para 

reducir tal pobreza. En este caso y considerando los datos, adcmús cualitalivos, es dificil 

pensar que crecimiento económico significa desarrollo, sobre todo tratando de desarrollo 

rural al menos que lal crecimiento pase por un aumenlo en la producción agrícola. 

Lo anterior puede no ser una ilusión, ya que una encuesta sobre las condiciones de 

vida en zonas rurales haitianas mostró que es posible. De· igual manera, cálculos 

aproximativos basados en simulaciones de crecimiento'"'' revelan que una tasa de 

crecimienlo global de 3 •y., bajaría la pobreza rural de 4.4 % en 1 O %, y una tasa de 5 % la 

reduciría de 13.4 %. Lo que sueña muy alentador y es posible. De hecho, en el transcurso 

de los selcnta, 1 laiti registró regularmcnlc tasas anuales de crecimicnlo entre 3 y 7 %; 

crecimiento que puede explicarse por el dinamismo del scclor privado en las exportaciones 

de productivos agricolas, cnlrc otros. Se debe hacer resallar también que el crecimiento fue 

para un corto periodo, y esto se debió a las inlcrvcnciones del Estado mediante politicas 

financieras y comerciales para controlar e imponer restricciones que afectaron las 

exportaciones, sobre lodo de productos industriales. De ahí, puede decirse que la reducción 

de la pobreza rural es nada más que un primer paso hacia el desarrollo rural, y así debe 

verse. 

Resumiendo, existen tres condiciones por las que el combate a la pobreza rural, 

como parte de los dctcnninantes para conseguir un nivel de desarrollo en cslc sector, puede 

tc·ncr é.\ilo duradero. La primera seria la de reforzar las instiluciones y restablecer la 

eslabiliclad polílica; la segunda es la de reforLar la estabilidad macrneconómica y reducir 

las distorsiones par estimular la inversión, en el campo. particularmente para aumenlar la 

productividad, y la lercera es mejorar la calidad de los gastos públicos y la del capital 

humano. Uno de los roles del Estado debería ser el de la promoción de la producción 

agrícola. 

1"""''111:111:1 por :"<•1><111 Syh·~slre, FCPyS-l!:",\~I. ~ll•\ko, 20113 151 
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6.2 Estructuras del aparato productivo y del mercado de bienes: un análisis 

hacia la bíisqucda de perspectivas sobre aspectos observables y mcsurablcs 

A menudo se insisten que la producción haitiana se centra en la agricultura, por el 

hecho de que la producción industrial no representa casi nada, ya que el n[1111cro de 

empresas en la industria es muy reducido. En este sentido, el modo extensivo descansa 

fundamentalmente sobre el aumento cuantitativo de los factores de producción agrícola (la 

razón también por la cual se considera en este enfoque dos bienes agrícolas básicos para el 

autoconsumo en 1 laití), y, sobre su perfeccionamiento continuo. Ademús, tres modalidades 

fundamentales de estructuración determinan hoy la produccíón general haitiana: la 

producción tradicional para la e.xportación (el café, por ejemplo), la producción alimenticia 

(arroz, frijoles, pl:ítano, ctcctcra.) y la producción de las materias primas industriales (caiia 

de azíicar, ya en un tiempo). 

Considerando las grandes etapas de "evolución" que la economía haitiana ha 

c.xperimcntado, la inllucncia de la producción alimcnlicia es mús dclcrminante que las 

demás. Pero, en todos los casos, las relaciones de producción se caraclerizan siempre, y 

profundamente, por un régimen de producción híbrida que combina, por un lado, la 

disponibilidad suficiente de recursos humanos (trabajadores rurales y obreros), aunque no 

calificados y. por el otro, la insuficiencia (quiz:í la falta) de superficies cultivables con un 

grado dc ICriilidad adecuada' . 

En relación con estas combinaciones, parece importante desarrollar brevemente lo 

que constiluye la estruclura agraria, aunque ya se ha enfatizado algo en apartados anleriores 

del pais :mies de describir el mercado de los dos bienes que sirve de basc para el anúlisis. 

l:sto focili1ará la comprensión de las estructuras del aparato productivo ¡,Cuúl ha sido y es 

10
h Summcrs \' l lcsto11, 1~)I)1 

· 1 lacc folla 11.na poli11ca de 111cc11tin1s para el ;i..:nndicionamiento del medio mnhicntc. 
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cnlonces la estructura agraria del país'? Desde la perspectiva de Charles Cadet 107
- y otros 

autores haitianos, se intentari1 contestar a continuación en forma la mús breve posible. 

6.2. J.- t."struct11ra agraria del país 

Las dos principales riquezas de l laiti (la tierra y sus hombres) se enfrentan a una 

estructura agraria que crea obstúculos a su uso, al crecimiento económico y al desarrollo del 

sistema productivo. Esto trae como consecuencia el mantenimiento de las relaciones 

tradicionales de producción junto con métodos primitivos de plantación. Estos rasgos y la 

sohrevivencia de pnicticas, asi como ausencia de inversión, uso con lines parasitarios de la 

renta, se traducen en una decadencia acelerada del sector agrícola. 

La baja constante del volumen de los bienes destinados a la exportación disminuye 

el volumen del comercio exterior y las füentes de ingreso del Estado. Por ejemplo, la 

producción del café, principal producto de exportación, bajó de manera considerable 

alcanzando la mil!ld de las treinta mil toneladas históricas"". El deterioro de la producción 

alimenticia hace cada vez mús débil la capacidad de nutrir a la población. Este hecho parece 

guiar al gobierno a la hora de intervenir en el mercado de arroz y frijoles. Otro aspecto de la 

realidad es que sólo el 30 'X. de los propietarios posee mús de las 2/3 partes de las úreas 

cultivables; aquellos que deciden qué producir y con qué precio vender, cómo producir y 

vender, y a quién vender. 

Al mismo tiempo, el crecimiento demugrúlico y la división en promedio de las 

pequefü1s propiedades contribuyen a aumentar la masa de los campesinos sin tierra y de los 

desempleados. De alli. se plantea el problema de escasez de ingresos para enfrentar las 

alzas de precios de mercancías populares. Es para compensar esta situación de degradación 

y asegurar el mantenimiento de un nivel de ganancias indispensables para la supervivencia 

que ruc necesaria la intcrn:nciún di.:I gobierno. Hace ya tres mios aproximadamente se puso 

¡¡,- l'adt:t. ( "harh:s. up cit 
10 '< 'ASTC >R. Su1.y t J l)tJJ ): IJt..'11111crntic et Sm:ictc en 1 laiti in Rcncontrc. l'·au·l 1• rc\'ista no 5, CRESFED. 
l 1J11J ( 1 er tr1111i:~1n:. p. 17 ). 

l 5.1 



Tesis de l>octorudo: Uesurrollo rural y Pollllcus Soclules en llnlli 
._\·e~11111/11 purte: H.11t11tlias c11ulitatfro.\' .\·obre tH/U!C.'fO.\' J' ejes /111ul11111e11tu/e.\' 1/e desurro/111 r11rt1l y 1/e políticu.'i 

.'toe/u/es: 1111tlit1~11mitico1/c•/ t•t1so lluitiu110. 

en marcha sin plmúiación~ alguna la reforma agraria ya mencionada para poner fin a los 

choques que cmisan daiio a la población, en particular rural. 

6.2.2.- Descripción del mercado de bienes agrícola.\· 

La precariedad de las superficies ocasionó que las deducciones míiltiplcs, licilas o 

no, comerciales o cstalalcs, operan sobre la producción agricola. Los agricultores son a 

menudo restringidos a vender sus producciones desde la cosecha, mientras que los precios 

cstún en su valor mínimo. Estos mismos agricultores luego deben comprar la mayoría de su 

alimcnlación en un periodo donde los precios son el doble o !ripie de los precios de venta. 

Así, tal situación y tales mecanismos llegan a hacer de la agricultura haitiana un sector con 

produclividad muy débil. En estas condiciones, sufre de la competencia de bienes 

importados, cuya producción se realiza en mejores condiciones de produclividad. De la 

misma manera ocurre en particular con el arroz americano (como suele llamí1rselo arroz de 

M iami ), y cslos problemas afcclan otros bienes. 

Sin embargo, la lógica de los sislemas de prmluccíón tradicional se traduce siempre 

en una diversidad de las producciones. Integrados desde largo tiempo a los cambios de 

mercancías, la lógica se basa en sislenrns de producción fundados en un marco de sistemas 

muy diversos. Con estas características del mercado se puede ya sostener que los actores no 

actúan con la misma información (asimetría) y con las mismas posibilidades puesto que la 

realidad muestra quc los individuos saben quc til:ncn ncccsidadcs y capacidades. por lo que 

libn:mente producen e intercambian bienes y servicios. Adcrrnís, no se encuentra el 

equilibrio que se requiere para que las expectativas de los individuos sean satisf'cchas, y la 

l<>lalidad de los mercados sea transparente. 

Por lo tanto, los precios a los que los individuos intercambian no reflejan sus 

preferencias ni la escasez de los distintos bienes y servicios"". Como resultado de esto, los 

recursos son distribuidos ele tal forma que la "minoría calificada" pueda estar mejor cuando 

1 '~'\. ARIAN.1 lal R. ; ~licmcconornia lnlcrmcdi~. un enfoque mmlcrnn .S.I ... \111oni Bosxh. l'J'JI. 
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la "mayoría no cillificmla" peor, conforme al supuesto tan conocido ele la eficiencia de 

!'arelo: "Nadie puede eslar mejor sin que otro esté peor". 

Esta puesta a punto sobre la caracterización del mercado es de suma utilidad para 

poder entender cómo la intervención del gobierno buscó redefinir la lógica de la oferta y la 

demanda; la cual se consideró, durante varias décadas, como mecanismo de asignación o de 

distribución de recursos. 

Haciendo una evaluación de los dos bienes en términos de demanda y oferta, puede 

decirse que la primera es siempre superior a la segunda, tanto para el arroz como para los 

frijoles, lo que provoca el alza de los precios. Para la agricultura haitiana el modelo 

económico de base del mercado de arroz y de frijoles traduce el siguiente proceso: el 

producto parte de lo rural y llega en el mercado internacional, pasando, a partir de un valor 

de mercado, por el medio urbano (no hay circuito directo de comercialización). Cabe 

mencionar que a veces, antes de llegar en el mercado urbano, se da una combinación de 

valores entre mercado y fuerza ele trabajo. Por ejemplo, en el caso de ... 

• El arroz: Su producción se realiza por intermedio de instrnmentos tradicionales y con 

medios de preparación muy limitados (irrigación y mantenimiento), lo que no permite al 

agricultor obtener ganancias suficientes a partir de su cosecha. Vendiendo su producto, 

el agricultor o impone su precio o se subordina al precio del mercado (formal o 

i11 li.wnml ). Su con1crciali:1rn:ión pasa por \'arias etapas de la siguiente tnancra: 

El agricultor vende al comerciante del campo que transmite el producto comprado a 

un valor de mercado, sea a él mismo cuando se convii.:rtc en comerciante de mercado 

(actividad extragricola), sea al comerciante urbano. En este nivel, ambos deben vender la 

mcrcancia al consumidor, quien tiene la alternativa entre dos mercancías: el arroz 

importado y el arroz. producto del propio pais. De alli se puede comprender que el 

consumidor tiene que enfrentar a un mercado "competitivo" lomando en cucnlu sus 

preferencias y sus ingresos. El comerciante, sea el agricultor o el comerciante profesional, 

sin embargo, debe comprar y \"cndcr en función de los precios que pueden alcanzar los 

prcsentndu por :'idson Syl\'cstrc, FCl'~·S-lJN.-\~I. ~thico, 2003 t55 
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clientes, es decir, debe -tomar ci1 citen ta el arroz-importado de- M iami- an1e-la -pasividad, 

cuando no es la complicidad, del gobierno. 

De esta manera. el mercado recobró un protagonismo estelar en cuanto a asignación 

de recursos. relevancia que se cxlendió a lo largo de 1990. Así, no se traló sólo de meros 

debates académicos, sino que fue parte de las decisiones políticas que buscaron regular la 

situación: decisiones políticas, tendientes a "mejorar la calidad de vida" y reducir la presión 

social, que llteron cuestionadas y que produjeron cambios importantes. 

• Los frijoles: Su producción es diferente a la del arroz. El productor de frijol no se 

enfrenta al mismo problenm que el productor de arroz, por dos razones: 1. La producción 

implica menos gastos y menos preocupaciones: 2. Su comercialización no se enfrentn a una 

competencia tan fuerte como en el caso de arroz. El esquema permite hacer el siguiente 

resumen para el frijol. 

El productor transmite su cosecha con valores de mercado a él mismo hasta el 

mercado como comerciant.:. En este nivel, vende su mercancia, sea al comerciante urbano, 

sea al comerciante local. Muchas veces es preferible el comerciante urbano que ofrece 

mucho mús dinero. Finalmente. ambos transmiten la mcrcancia al consumidor. En el 

mercado, la concurrencia con el frijol importados a través de circuitos, legales o no, no tuvo 

gran efecto sobre la producción local y esto. por las siguientes razones: 

El frijol importado no es de la misma calidad que el producto local, sea 

por el clima ch: su producción, sea por los efectos de los productos 

químicos de conservación: 

El fríjol no se consume como el arroz: lo que significa que su demanda 

no es tan elevada como en el caso del arroz. 

Asi, esta situaci<\n llevó a una congestión en el consumo del producto por estas 

caracteristicas de no competencia. Tamhicn. en periodos diferentes, se asistió a alzas de 
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precios causadas por insuficiencia en el mercado local (sobre todo cuando termina el 

período de la cosecha), llegando a un momento donde tlie imposible comprar frijoles. Todo 

esto ocasionó la ruertc contracción tanto en la demanda como en la oferta; lo que hizo que 

el producto por habitante sufriera un severo retroceso. Reflejó, adcmús, la crisis 

internacional que siempre afectarú al país y que hizo ver la necesidad dc regular el 

mcrcado, lo cual es uno de los roles del Estado. 

Por todo lo anterior. conviene subrayar que los aumentos de precios derivaron 

también de algunos electos macrocconómicos, tales como la escasez dc divisas y las 

presiones que recayeron sobre el valor del dcílar en el mercado paralelo cuya cotización rue 

un 1 O% superior al precio olícial. Asimismo, derivaron de las alias tasas internas de interés 

y en especial, a la escasez de ciertos productos búsicos, como el arroz, el frijol y el maiz, 

cuyos precios aumentaron en forma sustantiva. Es por eso que para atenuar la especulación 

y los electos de las alzas sobre los grupos mús desprotegidos, el gobierno recurrió al control 

de precios de esos productos búsicos. Sin embargo, la persistente inestabilidad social y 

politica hizo que los niveles de vida no hayan dado los resultados cspcrados. 

6.2.3 /\leclicla.1· g11bema111e11tale.1· 

La idea que siempre se tiene de la naturaleza de los gobiernos en Haití es que el 

poder di:I Estado es un caso restringido <le poder de excepción de tipo instrumental. El 

,¡guilicado preciso que se da a este concepto dL· Estado instn11111:11tal es que. en 1 laití, los 

grnpos uligúrquicos dominantes han ejercido siempre el poder del Estado sin contrapeso, es 

decir. sin que las categorías sociales dominadas lleguen a implicarse en las contradicciones 

que determinan la naturaleza y la evolución del poder del Estado. 

En 1991, cl país se hallaba en una crisis cuyo aspecto fundamental ha sido la 

productividad., Se trató de una crisis del sector agrirnla. el cual pareció ser resultado del 

modelo dc erecímícnto extensivo limdado sobre métodos tradicionales y del desequilibrio 

que existe entre el modelo del crecimiento extcnsi\·o y la disponibilidad de recursos 

humanos. El gobierno declaró que la economía haitiana. viendo su mcreado. dio la 
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impresión de no haber conocido alglin proceso acumulativo, en el sentido de <1i1c nuncá lia 

podido conslruir un stock (reservas o exisleneias) período por período. Como consecuencia 

de estas consideraciones, el gobierno inlcnló inlervenir en el mercado de bienes. 

Por un ladn el gobierno afirmó que el Estado debía tener la preeminencia mediante 

el establecimienlo del orden, el cual, en términos matemálicos, fue el lugar gi:ométrico de 

Indas las acciones emprendidas. Así el gobierno buscó: 

1) bajar el precio del arroz, sosteniendo que los alias precios de esla mercancía han 

sido fijados fuera del conlrol del Eslado, o con la complicidad de los gobiernos anteriores. 

2) cancelar algunos permisos de importación del arroz para el sector privado hasta 

que se regule en esla maleria paralelamcnle a un aumento de las tasas de importación del 

mismo. 

3) armonizar la producción local del arroz y la importación por parte del Estado, 

compensando al mercado para fortalecer la "idea de bienestar para Indos". 

En términos concretos, puede resumirse la demanda del gobierno en lrcs puntos: 

a) Fijar responsabilidades al sector privado que hasla la fecha no invierte en la 

aµric'uhura para inccn1ivar a los productores agrícolas. l'ueslo que, desde tiempo atnis. las 

deducciones sobre la producción del arroz tuvieron un efecto lal que impidieron a los 

aµricullores poder acumular y reinvertir. Este efecto hace que el 50 % de los productores se 

encuenlre a la vez en una situación de productores y de trabajadores de campo, porque los 

111edios de producción dispuestos ya no permiten vivir. Así pues, la cuestión cenlral fue la 

inL·apacidad de reinversión. 

h) l lacer elección de bienes a producir con relación a las necesidades de la 

colectividad en su conjunto: es decir, producir la calidad de arroz que requiere menos 

gaslos; 
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e) Poner fin a la apropiación injusta de las superficies capaces de producir el arroz. 

Una demanda que implica pensar en el largo plazo, ya que toca la cuestión agraria. 

Por lo que se refiere al fríjol, la intervención del gobierno no tuvo que enfrentar 

grandes dificultades. Se trató de activar la producción local de esta mereancia, ya que 

constiluyc, por decirlo asi, la sola fuente del mercado. Se trató para el gobierno, de disponer 

de un mercado para el fríjol y también de un precio. A este efecto, el gobierno intervino 

para: 

liberar el mercado del fríjol a través de importaciones y los depósitos de reservas 

existentes debido a la incapacidad de la producción disponible para satisfacer la 

demanda que se traduce no por la capacidad económica de la población en su 

mayoria, sino por la necesidad búsica de comer. 

controlar precios que permiten un aumento en la producción para poder satisfacer el 

mercado. Estos precios afCcian los costos de producción y la comercialización del 

frijol. 

A estas demandas el gobierno ofreció medios para compensar los resultados de las 

medidas que pcrjudicurían obviamente a ciertos sectores. 

Por olro lado, el gobierno aseguró que iba a permitir que el Estado jugarú el papel 

que le asigna la Constitución ele 1987: el de regulador (arbitro, formador y promotor): lo 

que llicilitarii la verdadera aplicación del ejercicio de la racionalidad colectiva e individual 

y del apoyo material para una producción local controlada y un mercado benéfico para 

todos. Tres fueron los componentes de ese papel fundamental. 

Primero. con la percepción de que la economía haitiana es una economia liberal. 

capitalista aun cuando sin capitales, el gobierno prometió gara111izar el respeto de los 

acuerdos privados cada l'CZ que los agentes muestren respeto para las reglas del mercado al 
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no afee lar su eficacia. Puesto que, sostuvo el gobierno, se requiere de un mercado lk bienes 

cuya optimización debe ser circunscrila en el cmnpo de las clotacirme.1· iniciales 

desigualmente redistribuidas. Por eso, el gobierno buscó reconstruir el cuerpo económico 

de manera apropiada asumiendo su papel de promotor. 

Segundo, el hecho de que muchos de los productores agrícolas extendieran sus 

aclividades como asalariados y obreros de las ciudades frcnle a la no productividad de la 

tierra, el gobierno buscó una vía de racionalización y mostró inlerés para invertir en la 

agricullura para reforzar la producción, parlicularmentc la producción de los bienes 

prioritarios. Asi, aseguró, adcmús, que harú posibh: que lodos: 

1) se sometan a las restricciones que se les imponen 

2) respeten los mecanismos de equilibrio en el mercado general de bienes 

que convergen hacia un óptimo compatible con las e.xigencias de repartición. 

Tercero, el gobierno propuso su participación en el capilal productivo para estimular 

el surgimiento de un mercado portador e inspirador de progreso. La visión de la economía 

nacional hace pensar en un mercado que sería el de una integración económica vertical 

basada en una concentración productiva para promover la agricultura local que 

transformaría los productos. Así pues. entre la eficacia del mercado por su intcrvcnciún y el 

/Ji1·11es1ar social propuesto, cxislió un consenso, para enfatizar Bardach"", cuyo óptimo 

debe ser el primer plan de responsabilidad del gobierno para la viabilidad del mercado. 

Los consumidores esliln típicamente concemrados sobre algunos niveles de 

dcnianda, pero, es obvio que los costos marginales de consumo se vuelven ncgalivos. 

( ilobaltm:nte. se podria sos1cncr que el gobierno concibió una estrategia para enfrentar el 

mercado y lograr un mejoramiento al favorecer una politica económica de mercado. pero la 

111tcrl'cnciún fi1e no sólo demasiado brusca. considerando los treinta aiios dt: dictadura, sino 

t"111b10n sin posibilidad de éxito. ya quc las rcf(1rmas ncolibcralcs y las politicas de ajuslc 

1111 han dado resultados positil'os en algunos en los países con problemas lan serios. como 

cs el caso de 1 laili. 

lf>ll 
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Es evidente que la intervención de un gobierno en un mercado debe armonizar 

acción política y mercado mismo, ya que los dos aspectos son "mecanismos fundamentales 

de regulación cuya concreta interrelación puede ciar vida a combinaciones muy distinws en 

el tiempo y en el espacio""'. De manera muy pragmútica, las cuestiones que quizá debe 

plantearse para la situación actual en el paises ¡,cómo y para qué intervenir, cuándo y para 

quién intervenir un gobierno responsable'.' Es tiícil, a menudo aparentemente, respecto de la 

economía o ele la agricultura, concebir un gobierno intervencionista en vez de un gobierno 

de tipo regulador o iniciador. En el marco de este enfoque, plantear el problema en 

t.!nninos de cómo el gobierno de manera unilateral hubo de liberar el mercado del arroz y 

de los frijoles no traeni la respuesta correcta, puesto que analistas de políticas sociales 

podrían preguntarse ¿cómo hacerlo'!. en la prúctica, cuando el gobierno en este caso debería 

fovorecer mucho mús las inversiones en el sector agrícola. 

J\de1mis, hay que pensar en cuantas funciones públicas se delegan a la iniciativa 

privada, y cómo el mercado estú cada vez mús sometido a formas públicas ele regulación. 

No se trata ele contraponer el Estado a la vuelta al mercado, mús bien estudiar nuevas 

combinaciones concretas en las que el intercambio entre el mercado y la asignación pública 

logn:n el bienestar social. Como dijo el presidente del Banco Mundial respecto del 

diagnóstico de la politica económica de Aristide "la firme determinación del gobierno de 

poner en ejecución un programa de reforma económica ... recibe con satisfacción el papel

clave que el sector privado debe llenar en el desarrollo""'. 

Cilobalmente, el gobierno concibió una estrategia de desarrollo con el fin de 

aumentar la calidad de Yida, mejorar el bienestar de la población, aunque tal estrategia 

clchcria suponer una lectura mús inteligente del espacio dcmocrútico. También, sin ignorar 

la necesidad de un desarrollo rural equitativo, se unía a los paises ele! hemisferio 

fovorccicmlo las politicas de ccnnomia del mercado, juzgando que éstas serían aún mús 

estimulantes para la econo111ia aumentando c.:I ingreso de los mús pobres. 

1111 BARIJACI l. EugCnc ( 199~): P1uhkm-Sol\'i11g in thc Puhlic Sector. California, Uni\'crsity, Julio 
111 UGO. t\scoli (1991): Estado. Pri\·a111ac1ún y Bienestar. ~ladrid, Fuhcm. p.2lf1 
"' ClffSFED (2002): l{c\'ista Rcncontrc. pl·I 
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Dcsafortunadamenle, la realidad del campo haitiano, e incluso de todo el país, hoy día 

dcmuestrn, pese a todo, que esto fue una equivocación enorme plantearlo así, casi una 

década después. 

Esta parte de la investigación permite discernir que no se puede conseguir desarrollo 

rural si las políticas sociales orientadas hacia el campo se elaboran sin la participación 

activa de los que alli viven. La revisión teórica de la primera parte es una evidencia de que 

no hace falta estudios que plantean alternativas para solucionar los problemas de desarrollo. 

Sin embargo, los datos descritos y analizados en el caso haitiano muestran que todavía no 

se encuentra el camino verdadero. Partiendo de un marco teórico elemental y basúndosc en 

algunas observaciones y experiencias, se incorporaron en el proyecto algunas investiga; las 

cuales una vez opcracionalizadas llevaron a la fase empírica presentada en lu tercera y 

última parte de la investigación. 
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Los instrumentos de desarrollo rural, tales como la planeación, la refonm1 agraria, 

las políticas de precio y demás pn:senlados y analizados en las partes una y dos de la 

investigación muestran que queda mucho por hacer en el contexto de los países 

latinoamericanos y del Caribe, particulannentc y sobre lodo en Haili. 

En esta tercera parte se presentan algunas de las dimensiones de los problemas del 

medio rural haitiano y sus implicaciones empíricas en términos de desarrollo de los sectores 

agrícolas. Se trata de presentar los datos de las observaciones. de la cédula de enlrevista y 

de las entrevistas que se llevaron a cabo: estos datos pcrmitirún hacer un análisis 

sociológico de los procesos de producción campesina. La pretensión es poner de relieve lo 

que constituyó la parte metodológica global de la fose empírica; es decir, la 

operacíonalización de las variables de las hipótesis formuladas, el marco muestra! utilizado, 

así como el contenido de la ccdula de entrevista h:va11tada. 

Algunas ohserv11cioncs y objetivos de la fose empírica 

Algunas observaciones, constataciones y experiencias, así como los datos de la parte 

mllcrior permiten mencionar los siguientes aspectos: 

Los pequeños agricultores poseen parcelas de tierra hasta 1.3 hectárea en 

promedio con un sistema agricola diversilicado de productos alimenticios 

büsicos. 

El ganado es divcrsilicado. Los agncultorcs tipkos poseen a veces ganados. 

El nivel dé te'cnologia utilizado por los agriculton:s es de naluralcza 

tradi.fi~:ml (p1;imaria o rudirm:ntaria). basado en la lhcrzn humana y :mimal. 

La princi1l:IT• 'lii!!rza animal es el caballo (en muy pocos lugares rurales o 

suburbanos en l laili se usan los bueyes). el uso de lcrlilizanlcs es mínimo. 

Las :tcti\'idades son correlacionadas. 

Otras observaeio11cs pcr111ite11 constatar que una buena parle de las unidades 

ca111pcsi11as hailianas desarrollan una producción en cierta medida 111crca11lil sin abandonar 

lh·l 



Tesis de lloclorudo: llcsarrollo rural y l'olítlcas Sociales cu llaltí 
Ti•rct•r11 p11rte: Ustmlios t•mpíric'o.\·: me1/id1J11 1/e J'11r/11bles 1/el clesurrol/tJ r11r11J y de lu.\· ¡wllílcm.,. ,\·od11/e.1i 

el auloconsumo y hacen uso de la ll1crza ele 1rabajo fhmiliar (los hijos participan en todo el 

proceso ele producción en periodos de vacaciones). La manera de acluar hace pensar en su 

racionalidad. De hecho, el pobre campesino busca antes que nada la subsislcncia y 

seguridad para él y su lilmilia, evilando encontrarse por debajo del nivel de producci<in que 

le permila vivir. l'or lo general, si no lo consigue, busca en1rar al mercado que se conviene 

en el úl1i1110 recurso como medio de subsistencia, debido a las condiciones comerciales que 

llegan a causar que un campesino pobre sea incapaz de sobrevivir. 

No es cierto que el vivir en el limite de subsistencia implica que los campesinos 

sean incapaces de hacer inversiones de co110 y largo plazo, dado que se ha podido notar que 

algunos realizan elecciones ele inversión, como son el tmmnio de su familia, la cantidad de 

ganado, Iicrra e infracslructura que desean tener. Por ejemplo, la inversión en los hijos es 

considerada como un apoyo a la producción, asi como una fuente de ingreso futuro. Tal 

inversión es1ú correlacionada con la adquisición a corto plazo de tierra, instrumentos de 

trabajo. migración hacia el extranjero, etcétera, para asegurar el futuro de su familia. 

No ohstanle, considerando su aversión al riesgo, el campesino haitiano enfrcnla un 

alto grado de incertidumbre, como suele suceder en los países de pobres y en vías de 

dl!sarrollo. Cabe mencionar que las causas naturales y las lluctuaciones del mercado pasan 

por los dos tipos ele incertidumbre en el caso haitiano. El primer tipo se rclicrc al 

imprcclecihlc del clima. ele los peslcs. de las enfermedades, etcétera; el segundo concierne a 

la situación en la que en el momento de sembrar no se conoce el prccin que el produclor 

1c11drú duranlL' la ~osc...:han. Se pudieron notar algunos cll!ctns LflH: se n1crn:io11an a 

<:lllllinuaciún como consecuencia de la incertidumbre: 

Rechazos o tardanza al adoptar innovaciones de cualquier tipo. 

i\claplación mediante acciones diversas a la incertidumbre para disminuir 

sus efectos. Un ejemplo es el ele sembrar en forma mixla. 

'Ya .. L' sahc qui: siempre en paises pnhrns la informacitln es incomplct<i y los mercados son imperfectos . 
. 11111quc c-,10 no dL"hcria s1.:r un problema li111da111c111al. 
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Impactos más importantes sobre los rmís pobres reforzando la desigualdad 

ruraf. 

La incertidumbre se reduce al incrementar la integración del mercado 

debido a mejor información, comunicación y circuito de comercialización. 

Así que, al considerar estas observaciones, puede decirse que el campesino se 

comporta rucionalmente debido a que dados sus recursos, se adapta realizando ajustes a 

bajo costo que le permiten obtener insumos y producir. El nivel de recursos necesario para 

producir no estú determinado y lijo, sino que es variable y endógeno al sistema productivo 

denlro del cual, el campesino pobre luchará continuamente para sostener y, en lo posible, 

buscar mejoramiento de sus condiciones de existencia. 

Finalmente, las preferencias del campesino para elegir qué cultivos sembrar, la 

unificación de las decisiones de producción y consumo y el grado de acceso a insumos 

escasos, son lhctores determinantes del comportamiento del campesino. 

Dadas estas primeras observaciones, se buscó en esta fase empírica averiguar los 

siguientes factores de las condiciones de existencia en el ámbito rural haitiano: 

Existe diferencia entre las comunidades campesinas considerando algunos 

indicadores. Se buscó por un análisis de varianza (anova) confirmar tal 

observación. Con este mélodo de análisis se trató de ver sí o no habría 

diti:renciación entre los campesinos, lomando en cuenta las principales 

rnriahlcs medidas 

• l'articulannente, las diferencias entre campesinos no son signiticaJivas en 

t~rminos de tenencia de la tiem1 y de gastos, teniendo en cuenla el nivel de 

educación formal. Para esto, se hace un amílisis de agrupación, lo cual 

permitiría enconlrar nuevas variables (combinadas o lransfonnadas). 

El carúcler de autosuficiencia de la economía rural y su relaliva folla de 

cnntaclo con el exterior hace que las comunidades y el conservatismn sean 

los principales intereses en el iunbito rural. 

lhh 
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Ene! medio rural haitiano, ¡,cmintos grupos ditercntes de organización y d..: 

producción existirían'! ¡,existiría la diferenciación campesina dentro de las 

comunidades'! Un aniilisis post-estratificación y el m1m•a pued..:n permitir 

contestar a éstas. Los estudios acerca de la situación del desarrollo agrícola 

en 1 laití muestran que el problema mús crucial no ..:s la desnutrición, sino la 

malnulrición en términos globales. 

Persisten dos grandes problemas, como obstúculos para el desarrollo rural en 

Haití: 1. la escasez de tierra para la agricultura: 2. la carencia en el uso del 

agua para las actividades agricolas y de irrigación. Son problemas que 

pueden n.:solv..:rsc, ya que forman parte de la reforma agraria. 

Surgió la pregunta ¡,cuúl es entonces una opción campesina realista ..:n el caso de 

1 laití'! Si el tener la lierra no basta, si la canalización de recursos d..: fomento no ha sido 

sutici..:nlc y los intentos de organización desde afuera han fracasado, se impone un 

rcplantcami..:ntn del problema d..:sdc una verdadera perspectiva campesina. La investigación 

es motivada pr..:cisamenle por esta r..:considcración de la situación en el úmbito rural del 

país. l'n esi: cnntexlo, es necesario replantear el anúlisis sociológico, aún mús el anúlisis 

i:conúmico, sobre la producdón agrícola para ciarse cu..:nta el..: una serie de fenómenos 

rck\'anlcs d..: la conducta del productor campesino, es decir, su identificación a la vez como 

produclor y consumidor. 

La propuesta de llevar a cabo la in\'cstigación empírica parle de la idea de que para 

el auúlisís y la ..:strategía dd proceso de desarrollo i:n g..:ncral, y para la foctibili<lad dd 

desarrollo rural en particular, es necesario entender que el desarrollo no depende !Unto de 

i:nco111rar las comhinaciom:s úplimas de factores, sino de delectar y organizar aquellos 

rl'<ill'so' y capacidades que ..:stún suhu1ili1ados"'. por lo que también es indispensable 

cuc·stíonar dir..:..:1a111entc a los c·;1111pesi11os. 1\si pues, el objetivo concreto de esta 

inves1ígal'ii'in l'ra demostrar qui: i:ntrc i:stos n.:cursos potenciales para el desarrollo, dentro 

dd :'1111hito rural. se pui:dcn cnconlrar la participac1i'in y la capacidad organizali\'a de los 

L';1111p..:si11os: de la i:lic'íi:ncia de tal or!!a11i1acili11 depi:ndi:ría el desarrollo rural en el país. 

lh7 
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De esta forma, se quiere proponer una participación campesina activa que reconoce 

la racionalidad del comportamiento campesino y plantea la necesidad de que los 

campesinos se organicen, ya sea porque los beneficios de hacerlo sean mayores a los 

costos. Es en esta perspectiva y en busca de validez para tal ambición de la investigación 

que se realizó una encuesta cuyo objetivo, entre otros, era encontrar el impacto, que pueden 

tener algunas variables en el grado de organización del grupo: ho111ogeneidad, 

diferenciación, ta111aiio, nivel de ingreso y de educación, marco legal. Para una mejor 

comprensión de los instrumentos y técnicas utilizados en el marco de esta fase empirica de 

la investigación, se definen a continuación las variables que se buscó medir. 

Considcrucioncs conccptnalcs 

Se trata de definir algunos de los temas y subtemas que se ha considerado en el 

marco de la investigación, sea de 111anera teórica y operacional. 

Desarrollo rural y su entorno 

No existe una definición única de desarrollo rural que sea aceptada por todos. Hace 

algunas décadas. Mubyarto'" piensa que para estudiar el problema de la pobreza es 

necesaria la acción cooperativa entre diferentes disciplinas. i\lain de Janvry"' sugiere que 

la pobreza rural no puede ser separada de otros sectores de la eco110111ia y del sistc111a 

económico mundial. Si se opta por este sistema. la pobreza deberú ser analizada en su 

contexto histúrico y con base en el viejo paradigma de conflicto de clase. Los autores ven 

en la pobreza un parú111ctro de estudio del dcsan-ollo. 

11
.i !\luhyarlo: lliL' illtl.'rdbl'iplinary :\pproach 1t1 ·\grn:ultural ami H.ural llcn:lop111c111 Prnhlcms in Lcss 

lkvcloppcd ( ·01111tncs w11h !-i'L'L"lill rL·l'cn.·ncl.' lo Indonesia. (o\\ a. S1;.11t: Ülll\ cr~11y 
11

\ de .lam ry. Ala111 C 1•n51: Thc pnlitkal h.:0110111~ or Rural l11.·vclopc111c111 111 L;Hin 1\mcrica: An 
i111crp11.•1a1io11. S.I. American .lnurnal uf :\griL·11llural EL·omlmics 1157. pp·l'>O-·l'JlJ 
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Tesis de lluclurudo: Uesnrrollo rurul y l'ollllcns Socl:ilcs en llullí 
7't!rt't'ril parte: J:.~'itlldias cmplricm;: 111t!1licitJ11 de 1•ariab/es tle/ desarrollo r11r11/ y 1/e /U.\' JWlític·11s .'iot'iules 

Una de las definiciones más aceptadas acerca del desarrollo rural es la de Uma 

Lele 11 '', quien lo define como el estado en el que se ve " ... mejorando los estándares de vida 

de las masas de población de bajo ingreso que residen en las úreas rurales y haciendo auto 

sustentable el proceso de su desarrollo". Para el Uanco Mundial'". el principal objetivo del 

desarrollo rural es reducir la pobreza mediante el aumento de la producción, la 

productividad y el empico. Estos objetivos aumentanín, promisoriamente, el ingreso y 

lograrán los niveles mínimos de alimentación, cobijo, educación y salud. El desarrollo rural 

aparece entonces como el estudio de la pobreza, sus causas y formas de superarla con miras 

a ayudar a la gente que se encuentra en lllm situación de pobreza ahsolu1a. 

Para los efectos de esta investigaci6n, se adopta la definición de l'carsc"". que ve en 

el desarrollo rural la secuencia diniunica de cambio destinada a lograr la autosustcntación 

productiva del sector campesino en la que participe activamente la gran mayoría de las 

unidades de dicho sector y cuyo objetivo de base sea el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población que lo constituye. El único cambio que quizá se aportaría es sustituir 

condiciones de vida por las de existencia, además de considerarlo como un proceso gradual 

consistente en mejornr dichas condiciones. 

En esta definición se hace hincapié en el concepto de secuencia para subrayar la 

necesidad de establecer un ordenmnicnto temporal del eonjunlo de acciones que asegure la 

precedencia de algunas medidas sobre otras en el proceso de desarrollo. Adcmús, ya sc sabe 

que la autosustentación suponc que los produclores habrún de ir adquiricndo capacidad y 

con1rol cn:cienl<.: sobre los n1edi<Js y r..:sultados. en olros términos. los prne..:sos. d.: la 

producción. 

Asimismo, se pone énfasis sobre la pa11icipación activa, la cual, como indicador de 

una de las variables relevantes de los fenómenos csludiados en la investigación (la 

parlicipación campesina), supone una prúctica conlinua del control de los campesinos sobre 

llh l.ck-. ll11111 ( 1975): Thc dcsi~n of Rural Dcvclopmcnt lcssons frnm t\ frica. Bahimorc ( :\.l:trylarnl). Jnhns 
l lopl-.111s lJ111\'crs1ty Prc!'ls, p:!O 
11

' \\',11ld IJank ( J 978): Rural Entcrprisc ami Nllllform Employmcnl. \\'ashmglnn D.l ·.\VI\ 
11 ~ PL"arsc. A. ( l lJS 1 ): l'l·as¡ull Bascd Rural Dc\'clopntcnt Stratcgics. Sccds of plculy. sccds of wa111. Londres. 
I·. t ·a~., 

pn.''t'nl:ula pnr Nl'l!iion Syln•!otlrl'. FCl'yS·UN1\M, :\lth:kn. 20ILl 



Tesis de l>oclorudo: Desarrollo rural y l'ollllcus Sociales en llaill 
Tt!rct•ru parte: E.•iftulios empíricos: 11w1/iC'ló11 tle i1t1rlah/es de(desÍlrr11//a rural)' de_ la.\' polítii·a.\' .\·ocia/es 

las condiciones del proceso produc1ivo y de sus resultados. Esta vnriablc _cxplicntivndio 

lugar a una pregunta de In cédula de entrevista. 

Finalmente, se destaca que para retomar en su esencia la idea de Hcwitt Cynthia"'' 

los programas de desarrollo rural que no involucran a la mayor parte de los campesinos 

requieren mayor cantidad de recursos, más personal y mejor cal i licado, para obtener 

resultados inferiores a los que se lograrían movilizando el potencial local y delegando en 

sus órganos representativos muchas de las funciones burocríllicas, por lo que se necesita 

incluir dentro los mismos órganos un aumento de los niveles de ingreso, nutrición, 

educación y vivienda de los campesinos. 

Concepto de participación campesina 

En la anterior definición, concerniente al fenómeno de desarrollo rural, se identifica 

explícitamente al campesino como parte y motor del mismo. De la misma manera, se 

acepta, aun implicitamente, que la participación activa como factor relevante. Se desprende 

entonces el concepto de participación campesina, la cual se define en términos de 

planeación, administración y gestión de los programas y proyectos por los propios 

campesinos, con hase en sus experiencias, conocimientos y capacidades. Tomando en 

cuenta la importancia de esta variable en el planteamiento del problema de desarrollo rural 

y de políticas hacia este medio, se busca en el marco de esta dimensión empírica medir la 

participacic'in campesina, por lo que se le asigna en la cédula elaborada un lugar 

p1wilcgiado. 

De ahí se parte de la hipótesis nula de que los proyectos de desarrollo rural 

apoyados en la participación campesina tienen más probabilidades de éxito, mientras que 

los proyectos impuestos o autoritarios fracasan. En el mismo sentido, los proyectos que 

inl'nlucran la participación campesina tienen mayores alcances quc los basados en la acción 

1ndi,·idual. cxtcrior completamente a los sistemas rurales, pues favorecen la cohesión y la 

sulidaridad social. 

11
·• l lcwill, <. 'y111hia ( l lJ78): La 111otlcrniz;1chl11 de h1 Agricultura f\1cxicana, J lJ40· l 970. ~·IC.xicu. siglo XXI. 

l'f'l'\l'lllada por :'\t•l,on Syh·l·~lf'l\ F('l'yS-lJNAi\I. i\lloxico, 2003 l 711 



Tesl.< de l>octorudo: llcsurrollo rural y l'olítlcus Sociales en lluUI 
1'er"'''ª ¡mrtt•: B.'it11tlim; empfrlcos: me1/lclti11 de 1•11riab/es tld tlesurroll<I n1r11/ )' de lu.'i poi/ficus sm:iu/e.'i 

Concepto de pobreza rural 

Algunos autores consideran que hay pobreza cuando, en una situación dada, existe 

una serie de privaciones que limitan t111110 a las capacidades como a las oportunidades de 

desarrollo de una región en donde viven numerosos individuos. Elllrc estas carencias, las 

manifestaciones mús evidentes de la pobreza son la desnutrición, una aguda vulnerabilidad 

hacia las enfermedades y las inclemencias de la naturaleza, acceso mínimo a bienes 

públicos como salud, educación, agua potable, transporte y servicios. Se reconoce a final de 

cucnlas que la pobreza es un fenómeno prineipahncnte rural. 

Para los fines de este marco empírico, y, por consiguiente, parn la investigación en 

su conjunlo, se entiende por pobreza rural la imagen de la privación y del estimdar no 

rcspeiado en el medio rural. De esta manera, la pobreza se aproxima a la vez a los 

conccplos de pobreza cxlrema o absoluta y general. La primera seria la incapacidad de 

satisfacer las necesidades alimenticias esenciales o básicas, mientras que la segunda 

caracteriza a la incapacidad de satisfacer las rclalivas necesidades alimenticias y no 

alimenticias. J\si pues, se desprende de todo lo anterior que la pobreza extrema requiere 

políticas cnli.icadas a su desaparición inmediata y, en contraste, la pobreza generul debe ser 

eliminada mediante una mayor participación campesina, sea individual y/o comunitaria, 

dentro de un esquema o plan global de desarrolln rural; lo cual en verdad hace falta en 

1 laiti. 

Una precisión conceptual mcn:ce hacerse: la pobreza rural se distingue de la 

desigualdad rural, y conlimdirlas puede conducir a la claborución y aplicación de politicas 

contraproduccntcs. Dc hecho, Alejandro Gucvara"". analizando el fenómeno de la pobreza 

de los productores rurali:s en el caso de México. reconoce que el fijar precios de garantía 

:illo a los productos que producen campesinos pobres lleva a que grupos de pnhlación aún 

mús pobres. como los jornaleros sin tierra. se hundan en una situación mús grave. Entonces, 

se afirma que la pohrc~a subsiste por una anterior y permanente desigualdad, por una parte, 

y. por la otra. ,;e sugiere que la disminución de la desigualdad sea considerada como una 

i:u <1111:\'ara. 1\IL'jamlrn ( J ll'll }: La l'ohrc1a de los productun:s rurales en ~1éxico. ~té;.;ico, ITAM, p9 
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Tesis de Doctorado: Desarrollo rural y Polltlcas Sociales cu llallf 
11..•rci•ra partt•: l:~'iltttlio.\' empírico.1i·: medit.'1<111 de ••ar/uh/es'".'/ desarrollo rural y de las políticas stu:iule.\' 

posible solución para reducir la pobreza. Es por eso que a la pobreza rurul se la asigna una 

pregunta en la cual los campesinos (los obreros agrícolas y terrutenientes) han expresado al 

respecto. 

Concepto de cultura campesina 

Aunque no es de mucho intercs para la investigación, vale la pena presentar el 

siguiente cuadro. De hecho, la participación activa estú estrechamente vinculada con la 

cultura campesina, tal como lo recalca Jaime Gonzúlez"'. 

1 Cultura campesina ~ 

----- --+~-~---------, 
________ L_~1w¡cio:~_! ___ !~~~1=,~~~-==l--~11 I~fl"'cti1•a 

Nuclear Am liada --------------- ----

Sarah .lackson'" revisa la literatura acerca de las tecnologías apropiadas para los 

países menos desarrollados. La escritora define tecnologia como " ... el rango completo de 

insumos t<!cnicos distintos a las materias primas y al trabajo, el cual va incorporando a cada 

actividad económica. en particular, el procesador, la planta del edifico: equipo de 

maquinaria y herramientas para cada segmento de la producción'". 

i:i tionz:.ilc/. GrafJaimc ( l'J'JI ): El C;impo: Pri11cip;1) problema dr.! ~tC.\ico. México. IMEP 
i:: Jackson. Sarah ( l'J72): Et·om>mically Approprialc Tcchnnlogics for Dc\'l!lnping Cou111rics: A survcy. 
\\'ashington D.C. Ovcrscas llcvclnpmcnt C'ouncil. pJ 

172 



Tesis de Doctorado: Desarrollo rurial y l'ollticns Sociales en llulti 
'f'c.•rc·t•ra parte: E.1tt11dias empirico.i;: n1~1/icid11 1/e varlable.'í dL'i desarrollo r11rul J' de las polítkus .iwt·iulL•s 

Ella discute tres clases de tecnologías: a) tradicional, b) occidental, y e) intermedia, 

(progresiva o apropiada). 

Las tecnologías trndicionales han e.xistido en los países pobres desde antes de la 

imlustrializacíón. Esta tecnología se caracteriza por un insumo reducido de capital y altos 

requerimientos del trabajo. Por ejemplo, las herramientas utilizadas en la agricultura 

tradicional son simples, tales como arados de madera y telares manuales. 

Las tecnologlas occidentales se caracterizan por el uso de capital-intensivo, aumento 

del trabajo y por un intento consciente de maximizar el producto por unidad de insumo 

humano. Las formas "modernas" cuentan con producciones muy reducidas por unidad 

calorífica debido al uso intensivo de combustibles fósiles, pero poseen un alto nivel 

productivo por unidad de insumo humano'"· Esta tecnología es particularp1entc utilizada en 

los Estados Unidos, Europa y los paises más "desarrollados". 

Keith Marsden'" prefiere utilizar el término "tecnologías progresistas"; ello enfatiza 

el elemento dinámico requerido por la tecnología. 

Con respecto de las tecnologías intermedias, Schumacher'" escribe que en muchos 

lugares del mundo los pobres se están volviendo más pobres y los ricos tmís ricos. La ayuda 

extranjera y la plancación del desarrollo parecen ser incapaces de superar esta tendencia. 

Richard \Veisskofl"'' sciiala que a medida que la economía el<: un país crece, la distribución 

del ingn:so se vuelve m..:tms igualitaria en ténninos relati\'os. 

i:i 1'1..·1L'lman, M1d1acl ( l'J77): Farming for Protit in a llungry \Vnrld: Capital ami thc Crisis in Ag.nculturc. 
l!I ~la1 sdcn. Kc1th { l 1l71)): l'rogrcssivc tcchnologics fur dcvcloping ( 'nuntril·s. lntcrnatiunal L1bour Rc\'ícw 
llll. pp475-5112 
L'' Sdn1111achcr. l· .. F. ( !l)7~ ): S111all is hcautiful: Economics as if Pcoplc Ma1tc1cd. N. Y, llarpcr y Rnw 
l1uhlishcrs 
1 ~" Wc1sskofl: Richard~ 1~no): l11L·o111c Distnhutiun ;1nú Economic lirnwth in Puerto Rico. Argentina ;md 
~IL•\h.:o. Rcvicw of 111L·omc ami Wcalth 1 h. pp303<U:? 
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Tesis de Doctorado: Desarrollo rural y Políticas Sociales en llnltl 
T1..•rct•rt1 p11rte: i::.,·tmlltJs emplrlcm;: me11icltí11 ch• 1•ariuhles 1/d ch•surrol/(} r11rt1/ J' de las po/fticmt socia/el' 

Schumacher"' recomienda el desarrollo regional basado en las tcc~nologias inte1111cdias; 

éste u1ilizaría mús trabajo y sería menos caro que las tecnologías importadas. l~I propone 

que: 

1) Serún creados puestos de lrabajo en las áreas en donde la gente se encuentra 

viviendo, y no primordialmente en las áreas metropolitanas hacia las que ellos 

tienden a migrar. 

2) Estos puestos de trabajo tienen que ser, en promedio, suficienlemente baralos para 

que puedan ser creados en grandes cantidades sin que éstos demanden un nivel 

insostenible de formación de capital e importaciones. 

3) Los métodos de producción empicados tienen que ser relativa mente simples, de 

manera que las demandas de altas destrezas sean minimizadas, no sólo en el proceso 

de producción en sí, sino también en materia de organizacil)n, suministro de 

materias primas, financiamiento, mercadotecnia y cosas por el estilo. 

4) La producción deberá ser principalmente a partir de materiales locales y 

principalmente para uso local. 

Su tccnologia intermedia se hallaría entre la tecnología occidental y la tecnología 

tradicional. Surge un problema cuando la tecnología intermedia o la tecnología de nivel 

medio vuelva a ser una tecnología secundaria en calidad; podrí1 ser menos atractiva a los 

paises menos desarrollados. 

'" Op cit. pl75 
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Tesis de Uoélorndo: llcsarrollo rural y l'olillcas Sociales en llalli 
Tt•rc1.•rt1 parte: BstmlltJ.\" i•mplrlcas: 111edic/d11de1•ariub/es 1/el de.'iarro/lu r11ra/ y de las pollti<:a.\· ,'iociu/es 

C1111ítulo siete: Opcracionalización y planeación de la investigación de campo 

El propósito en este capitulo es poner de manifics10 las principales disposiciones 

que se adoptaron para llevar ¡¡ cabo la investigación de emnpo. Se buscó por ésta, 

cuestionar de manera directa a los campesinos sobre los indicadores e indices de las 

variables de las hipólcsis con objeto de recoger sus opiniones y determinar si o no e.xisten 

nuevas variables que merecen ser tomadas en cuenta al analizar el fenómeno del desarrollo 

rural y las politicas sociales. Se presentan las principales dimensiones de la investigación 

empirica, asi como los factores de medición de las variables. Metodológicamente, se hacen 

algunas consideraciones de sumn importnneia como forma justificativa de esta actividad 

empírica. 

7.1 Factores de 011eracionaliz11ción de vurlablcs de tus hipótesis 

En este apartado, el objeto es, por una parte, mostrar cómo se ha eliminado o 

reducido el grado de abstracción de las variables y por la otra, cómo se ha identificado los 

principales indicadores involucrados en las variables de las tres hipótesis fundamentales de 

la investigación. Concretamente. la operacionalizaeión ha permitido definir las dimensiones 

de cada una de estas variables a partir de las cuales se despliegan los indicadores y /o 

indices. La metodología para la operacionalización de las variables se presenta enseguida. 

l'rimcru hipútcsis de la invcstigaciíin. Una política de desarrollo eficaz en el 

ümhito rural haitiano debcrú scr concebida en términos de producción agrícola, dc 

crecimiento económico. asi como de una transformación económica y social. 

De csta hipótesis se desprcnden cuatro \'ariablcs, de las cuales una dependiente, dos 

independientes y la liltima intcn·iniente. La dcpendiente es política dc desarrollo eficaz, la 

cual se mide por las acciones gubemamentalcs a partir de la e.xistencia de un posible plan 

global. y también por la pregunta 3 del cuarto apartado de la cédula de entrevista. Las 

indepemlientes son producción agrícola y crecimiento agrícola, que podrún medirse por las 

respuestas de los interrogantes a las preguntas 5 y 8 del segundo apartado, mientras que la 

prcscnl:ut:i por :'>cl,011 S~·tHslrc. FC'l'yS-ll"'A~t. ~téxko, 20113 t 75 
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inlervinimlle es la lransformaeión económica y social, variable meramente cualitativa en el 

marco de la invesligación si aparece en el amilisis. Cabe recordar que en un proceso de 

operaeionalización no es necesario incluir las variables intervinienles, por lo que sólo se 

loman en cucnla las dependienlcs y las indepemlicnles. Anles de esqucmalizar csla 

operación, parece ólil precisar la definición openlloria de las variables. La eficacia IÍace 

rcl'crencia al curnplimienlo de la política de desarrollo definida por parte de los tomadores 

de decisiones. 

/'olític11 1/e tle.rnrrollo: conjunto de decisiones cuyo objeto es aumentar la 

productividad mediante algunos factores que condicionan el comienzo, el nivel, la 

aceleración y la dirección del dcsairnllo. Entre estos factores sobresalen el afinamiento y In 

adaptación de los modos de producción a las condiciones sociales, demográficas y 

ambientales. 

Protl11cciá11 11gríco/11: es el proceso mediante el cual se obtienen los cultivos 

agricolas con fines productivos usando la fuerza de distintns categorías de productores 

rurales. Tal proceso permite obtener productos destinados al nutoconsumo, ni mercado o a 

las inversiones colectivas. 

Creci111ie11to 11gríco/11: obtención de un aumento en In producción agrícola y una 

mayor participación en la formación del PIB. 

Segunda hipt'ltcsis: Las politicas sociales a travcs de proyectos rurales eficientes 

deherún ser formuladas en una perspectiva de descentralización concreta, de reducción del 

n1yel de pobreza rural y de promoción de la cultura campesina. 

En esta hipótesis. la variable inter\'inientc es la descentralización concreta, mientras 

que la depemlicnte caracteriza a las políticas sociales. y las independientes son el nivel de 

pohre/a rural y la cultura campesina. El segundo y el tercer apartado permiten medir tanto 

la depemlicnte como la independiente que conciernen a la pobreza rural. La cultura 

campesina es considerada en el marco de la investigación como una vuriable imh:pendiente 

pn•\t•111uda por :'\l'bon Syl\'l'!iilre, FCl'yS·l.'~A:\1, ;\ll•\il'O, 21111.J J7h 
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débil, por lo que no serú integrada de manera separada en el análisis. En las pat1es 

anteriores se delincn ampliamente estas variables, por lo que sería iautológico 

reconsiderarlas. No obstante. es necesario establecer los límites de la noción de clicicm:ia 

que se incorpora en la formulación de la hipótesis. 

i\si que el tipo y la calidad de las relaciones sociales que son generadas por el 

sistema deberían ser incluidas en el cúlculo de la elicícncia. Para los lincs de la 

investigación, se hace n.:fcrencia primeramente a la cliciencia técnica en la que se debe 

buscar el múximo nivel posible de productos agrícolas y segundo, a la cliciencia de 

asignación por medio de la cual se hace ajustes entre insumos y productos. 

Tercera hip1ítcsis Un ni\'cl de desarrollo rnrnl efectivo se conseguiní por la 

clalmración de una nueva legislación rural y por el fomento de la organización. así como la 

pfütici1iaciúu campcsin:!. 

Esta hipútcsis i:onsta di: cuatro variables. La dependiente es nivel desarrollo rural y 

las 1ndcpcndicntcs son nueva lcgislai:ión rural, fomento de organización y participación. El 

liimcnto dc organi/.aciún cs una variable indcpcndicntc débil. Todas cstas variables ya 

fueron detinida, en cl apartado anterior. por lo que se pasa a continuación a su 

l lpl'l"ill'Íllllill i/llL' iÚll. 

Para los lincs de esta parte empírica de la investigación. se considcra la 

upnac·i1111alini:i1'1n de cuatro variables de acuerdo con los siguientes cuadros que ini:luyc•n a 

c·;11ia variable considerada. sus dimensiones y los indicadores y/o indices idcntilicadns. tal 

,·011111 aparcccn cn la céduh1 de entrevista. 

\·ariahlL•: l'artici¡rndc'in ea111¡1csina 

l>i111t•11si1111c.' ---·1=~--~~~]~jj~~~-~~·'· r!~b}tlin:!'_=== ~= /'rl'i!llllla., \' ohH·n·a,·111111·, 
d~·11110-¡f~-l~~-l:t;;l-llli~~;c1-;1~.~- --- . a) 11rg.111l/íll'llll1 propia - -;-,--'-5: 1n~;-~:1·-~(-ll~i~1~i1ll; dl· I;¡ 

1 

2. ful..'l'il de l.1 l·111111111HladL·s 

!h) l·a111pc .... 11111 cnnw aclnr par1ic1paL·1011 rn111pL''"1.1 

.!11_ -~-~ -~'- -
a) pr;ú:lll"il 1.:nnti1111a 

!.. ,,__ - - ... --·---- --
' 11rca111/;11:iú11 l.'omhinada 

a) -1 ~ ÍI. dl'IL'lllllllall l•tllll~I '-\' 

lt1g.1;1 b prod11n·11111 

h.J 
1 ~ ~. ¡w11111h.:11 d.11 ... l" l'lll'lll.i qt1l· l·I 

__ -----------~-- -~li:..;_anolln l'" 1111 p1m·l'"º l'o111ph·.111 
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¡_ 
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Este cuadro pone de relieve que el desarrollo rural no puede conseguirse por los 

esli1crzos de una sola comunidad sino por los de varias de ellas; por lo que es necesario e 

indispensable la parlicipación de los campesinos, quienes deben conlar con el apoyo o la 

intervención del Estado. 

Variable: Desarrollo rurnl 

l
-----------

!Ji111e11.\'ÍOllL'.I' 
1. actividades agrícolas 
especi licas dentro de cada 
comunidad 

:?.. uso de tecnología agrícola 
entre comunidades 

-¡;,-;1!(-::li/;,-;;,.~:vjo ¡,-;;¡¡~.~~----- _ 1•;:;:¡;1111111s ,1• o¡;;;,;-:-;:;;;_¡,;;¡¡;~-
a) nivel de productividad al 5, mide el aic:mce de la 
b) IOrmaciún y capacitacÍÚJl prmluctividad ngricola 
c) scnlido del desarrollo hJ 9• importancia de la 

cducaciún 

a) rcfi.1r11rn agraria 
b) componentes 

instrumenlos 
c) in fraestrucluras 

e 

e) (1 y 8, es posible el 
desarrollo rural'! 

a) ~ y .1. rol efectivo de la 
rcfurm;.1 agraria 

h) 1, los que snn validos 
e) 4, opinión d1: los 

----~~sinns ---·--· 

El desarrollo rural debe concebirse en términos concretos como un proceso que 

busca eliminar los trastornos que impiden mejorar la calidad de vida en Indos los sectores 

en el campo. l'arn conseguirlo se necesitan instrumentos y componentes que permitan 

alcanzar un nivel de desarrollo económico desde la clahoraciún de proyectos viables hasta 

su implemenlación. 

\'ariahlc: Legislación rural 
--------------------1----------~---r- 1 

/Ji1111·11sio1t<'S !11dicadores 1·1(J !11dices. . . l're~11111as 1· Ohscn·e1cio11i•s ' 
cn11n1-ni¡l~tZfC-~-~~1-1~~J~~~t~~-----;)~~nl-lCil1l-i~lli~; d~-l~)·CS __ .. · -- · .~)- ·1-.~¡-s~~t~i-c·n~n~~; ~1-11~~-~r 

b)ncccsidad de nuevas leyes de cnn_m:imicnto dL· los! 

:! l'lll\lllllidadcs dill.-1c111.:iadas a) conocimiento de leyes 
b) necesidad de nuevas leyes 

------- ----------- J __ _ 

campcs1110~ 1 

h 1 X y 1J, importancia de otra' 
1 

________ !!~~~~~- -------·----------~ 

1 

L 

al 1 al s. dc1cr111ina11 '-'l tli\cJ i 
de L't111oci111it.•11tn de lo, i 
carnpc:-inos 

h) X y 1J, impor1;i11c1a de ~Hra:-
11or111as 

Las normas reglamentarias son determinantes en un proceso de desarrollo rural. ya 

r que se necesita conlar con un marco legal operati\'o, lo cual requiere que se consideren las 
'1 



Tesis de Doclor:ulo: llcs11rr<.11l11 rural)· l'ollllcus Soclulcs en 1 laltl 
Tt•rt•t•ru parte: J::.'illltlios empírico.\·: 111ediciti11 1/e t•11rluhh•s 1/e/ 1/esarro/la rural J' 1/e fu.\· políticas stJciuh•s 

regl:is existentes y se aporten nuevas que se adapte a los cambios a los cuales <larú lugar el 

mismo desarrollo. 

Variable: l'obrcz:1 rural 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

______ IJ_1_·11_1<_'1_1._,.,_·<_J1_ll_'.1_· ----+--!_11_d_i_c<_1_d_o_n_'._v_1·_!r_1_!_71_d_i_ce.1· --0~1!_gi!.IJ!!!i.XQ{>s~·1:i1!<J'!!.1.!.'"- _ 
1. causa interna a) insulicicncia de a) 1 y 2 ; dctcrmina11 d ni\'d 

tierras cultivables dL" co111prc11~1ú11 de los 
b) falla de orientación canipcsurns 

h) 5, ¡,quL· hace falta c.:11 el 
en la producción rnodo de producción'' 

--------·-------+----ªg!jco@_~--------- __ -------~-- ___ _ 
111\'CI 2. causa externa a) explotación (grado) a) <>. rnídc el 

b) atracción hacia las conciencia del campesino 
ciudades h) J y 5: ;,existen factores de 

-----~!!!:~!E_ciún ~.1_cJ~al11J1_!!~-~ 

La pobreza en el campo tiene sus causas y consecuencias en la propia existencia de 

los que alli residen. Sin recursos propios y ayuda por parte de los responsables tanto locales 

como del Estado, los campesinos carecen de todo en términos de desarrollo rural ¡,Cuúles 

han sido las principales dimensiones de las actividades para el levantamiento de la encu.:sta 

por medio de la cédula de entrevista'! Es la pregunla a la que se contesta en el siguiente 

apartado. 

7.2 Principales dimensiones de la ln\'cstigaciún de campo 

La investigación empirica se hac.: a base de dos técnicas de recolección de datos: la 

observación y la encuesta. Ya analizaron a grandes rasgos algunos resultados de la primera 

al introducir esta parte. Para la segunda técnica. se consid..:ra dos d..: sus instrumentos: la 

cédula de entrevista y entrevistas a profundidad ¡,Por qué estas técnicas'! 

Primero, la observación eonslituye la técnica de recolección por excelencia en la 

medida en que es parte de cualquier tipo de investigación cienlilica. y esto en casi lodos los 

c·a111pos de las ciencias sociales, hoy en dia. lk hecho. las observaciones que se han ido 

ha.:iendo permiten adecuar las ideas a la realidad. separando rigurosamente la teoría de la 

pr:'tctica, aunque siempre las nbscrv:u.:ionL'S cnnHl tales llc\·an a a11i1lisis cualitativos. es 

l 7•J 
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decir, dan lugar a inlcrprelaciones que combinan las mismas teorías y la comprensión lanlo. 

de éstas conio 1;1 de realidad concreta por parte del observador . 
... .: . .,. ' .... 

. T ~· • 

Segundo, los. csiudios sobre el medio rural haitiano, aun el país entero, afirman que 

la mayoría de los campesinos son analfühetos, lo que concuerda con la realidad empíríca si 

se loma en cuenta sobretodo su nivel de educación formal. Esta evidencia lleva a elaborar 

una cédula de entrevista en vez de un cuestionario formal como instrumento de encuesta. ¡\ 

su vez, las entrevistas a profundidad conciernen a los responsables rurales, los que ejecutan 

las decisiones en términos de implementación de proyectos lrncia el campo. 

Estos responsables son los principales agentes de organismos públicos, privados o 

parapúhlicos e internacionales que intervienen en actividmlcs para el desarrollo rural. 

También se cnlrcvisló a responsables de organizaciones, las que se aparentan al tipo de 

organización social o que actúan en el :ímhito agricola y social. Concretamente, los 

resultados de las entrevistas dan lugar, como se propuso en el proyecto de tesis, a un 

informe interpretativo y sistcmütico que permite diseiiar lllnto el perfil como la visión de los 

responsables en cuanto al futuro del campo haitiano. 

Metodología para la investigación empírica 

Antes del levantamiento de la encuesta se eligió a una de las técnicas de muestreo 

ale:llorio: la de conglomeración. Desde la perspectiva de l'Sta técnica estadística, se 

considera el pais como una regiún única, es decir. una sola conglomeración con ,·arios sub

conglorncrados. En el marco de la investigaciún, cada departamento del país (son nueve en 

lotal) constituye un suhconglorncrado (cabe mencionar que 1 laití cuenta un poco mús de 

quinientas conrnnidades o localidades rurales- secciones conumalcs como se las llaman 

rc·gulanttente). La razún de esta elección es 1. la sencillez de la técnica: 2. la obtención del 

menor tamaiio posible de una muestra reprc·se111ativa. In cual supone a la vez un menor 

costo para levantar la cncut:sta en muy poco ticn1pn. 

pn·~l·nrmlu 1w1· ~l'l,1111 s~·ht•,1n· . ..-c·p~s-1:~ .. \.\I. :\1l•\ko. 21111.1 1 so 
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De esta manera, se consideró, de acuerdo con el tamaño geográfico del 

departamento en cuestión y su importancia en términos de potencial agrícola, un número 

fijo de comunidades rurales. La muestra se obtiene mcdianle la siguiente fórmula: 

Z2 p q N 
11 = ------------

Nc 2 + Z2pq 

En esta igualdad, n representa el tmnaño de la muestra representativa; Z, el nivel de 

con fianza con el que se lleva a cabo la encuesta o sea el grado de precisión con el que se 

obtienen las respuestas a las interrogantes; p como probabilidad de éxito, es decir, 

probabilidad de que coincidan las alternativas de respucstas füvorablcs a las dc las hipótesis 

de investigación; q como probabilidad de fracaso; e como nivel de en-or (las imprecisiones 

de las respuestas) y N como el número aproximativo de comunidades rurales en todo el 

país. La ccdula se aplicó finalmente a 81 comunidades. 

El marco muestra! utilizado es el sistemático, lo cual signilica que dentro de cada 

comunidad escogida se consideró no sólo el mismo número de unidades estadísticas 

(unidades experimentales), sino también los mismos criterios de elección de éstas. Es 

importante mencionar que las unidades estadísticas fueron de trcs niveles: 1. los 

responsables rurales; 2. los tcrrntenientes y técnicos rurales (notables rurales), y 3. los 

obreros agrícolas Uornaleros). La cédula de entrevista elaborada se administró únicamente a 

los terratenientes, mientras que a los demús niveles se aplicaron entrevistas a profundidad 

para los tiltirnos. 

Contcnido de la cédula de cntrcvista y justificación 

Como cs sabido, un cuestionario o una cédula de entrevista es un documento por 

medio del cual se busca medir variables opcracionalizadas. La cédula, que ticnc como 

propósito compilar datos sobre aspectos y füctores que impiden o permiten alcanzar un 

nivel de desarrollo en el campo hailiano. asi como identilicar instrumentos y nuevas 

prcsl'ntatl:1 pnr ~L·lsnn Syh·t·~tn·. F<"l'~S-U~ .. \:\I. '.\lt'.-\ko. 2110~ IXl 
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variables para conseguirlo o aumentarlo, consta de cuatro ¡iart~s_e11_la~cualcs se mide, para 

cada una de ellas, una variable diferente. 

La primera variable medida es la participación campesina. Como se pudo discutir 

tanto en la primern parte como en la segunda, la participación campesina no sólo aparece 

como factor determinante en la literatura concerniente al desarrollo rural y las politicas 

sociales, sino también como ll1ctor de motivación real para la efectividad de las actividades 

en el medio rural. Para la invesligación, se busca evaluar desde el punto de vista de los 

entrevistados la imporlancia de las organizaciones y asociaciones, el rol de la capacitación 

y el contenido de la participación campesina. 

La segunda variable es el desarrollo rural. Los campesinos deben ser capacitados 

para determinar cuáles son los elementos que permitan alcanzar d desarrollo rural, ya que 

son actores del mismo. Las politicas emprendidas en estos últimos mios hacia el medio 

rural han afectado la situación de los campcsinos, sus productos y condiciones generales de 

existencia. De hecho, las politicas macrocconómicas y dc reforma agraria en el pais parecen 

hacer más vulncrable la productividad agricola. 

La tercera variable es la legislaciún rural. No cabe duda quc las normas deben jugar 

un papel importante para alcanzar un nivel dc dcsarrollo, eslo es, las rcglas juridicas sirven 

para crear annonia enlre los dislintos sectores de la vida rural siempre y cuando se elaboren 

y se apliquen correctamente. La lileralura sohn: el dcsarrolln rural pone énfasis, aunque no 

111t11.:ho, sobre la situaciún dc las lo:ycs que n.:gulan el 'istc111a agrario, en particular, y el 

sistcma productivo agrícola, en general. Mediante esta ,·ariablc se busca evaluar el nivel de 

conocimiento de los terratenientes con respecto de las normas jurídicas para el medio rural. 

!lasta hacer resaltar que en 1 laiti la propiedad de la ticrra ha sido siempre un problema que 

impide que dentro de una misma comunidad los campesinos se asocien para organizar la 

¡irnducci<in agrícola. l'or eso. en la in\'estigación, se considera que la legislación rural es 

foetor fundamental para el desarrollo rural. 

prl'wntallu por :"l'lson S~·l\'l•stn•. FC'PyS·l'.:";\~1. ~ll•xko. 200~ 
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La última variable es la pobn:za rural. Toda la literatura que trntu del desarrollo 

rurnl en paises del tercer mundo considera que el estudio del desarrollo no es nada mas que 

estudiar la pobreza rural. En efecto, la pobreza es presente en todas las actividades del 

campesinado haitiano. El propósito es identilicar entre los panimetros generalmente 

considerados por los teóricos cuáles serian los mús relevantes para superar a la sihmción de 

pobreza rural en l laiti. 

Encuesta piloto 

Se realizó una encuesta piloto en uno de los dcpartamen1os mús importantes 

del país, Artibonite, en cuanto a actividades agrícolas y producción, también haciendo 

referencia a la presencia de organismos de desarrollo rural. Un departamento del centro del 

país, con un gran número de habitantes (tercero en importancia, infra 2" parte), pero con 

nuis tierras cultivables. en donde la principal actividad agrícola es el cultivo del arroz. 

El objetivo era determinar hasta qué nivel la cédula era comprensible y al alcance de 

los terratenientes, ya que ésta fue elaborada en el idioma español. Se eligieron para los tines 

de esta fase a siete comunidades, dentro de las cuales se administraron treinta y cinco 

cédulas a terratenientes. Las comunidades fueron />0111-Smu/é, Poterie, E11/ia11co11rt. 

/Jocosel, Jea11-De11is (Sa1•ie11), /'etite /Je.w/1111es y Gilbert. 

La tabla 111 describe los resultados de la variable participación campesina desde la 

,. isiún misma de los terratenientes interrogados en el departmnento de Artibonite. Se nota 

que la mayoría de ellos concuerda de que la capacitación debe ser un factor indispensable y 

necesario para fomentar la participación, In cual que a su vez debe ser motivada por la 

integración. Los terratenientes explican que la capacitación, principalmente técnica, es 

c<:ntral para que las actividades de producción tengan mús sentido. Tal postura no difiere 

mucho d.: In que planto.:an los teóricos con respecto de la fülta o ausencia de integración 

social de los grupos marginados de las sociedades en mal de desarrollo. 1\simismo. los 

dalos permiten ver quo.: los terratenientes como actores acti,·os de la producción agrícola en 

Haití asignan un lugar de primer rango a la organización campesina. enlendida como etapa 

1irese111ml:i por Nl'ison Sylnstn•. l'C'l')·S-UN,\~l. ;\léxico, 211113 IXJ 
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previa a la institucionalización de las aclividades productivas. De hecho, veintiocho de los 

entrevistados piensan que la organización campesina es relevante parn el desarrollo rurnl. 

La asociación que se considera como un nivel menos complejo de organización de 

los campesinos se idcnti ti ca a una forma de participación activa, ya que la pregunta 

formulada al respecto encuentra la adhesión de casi la mayoria de los terratenientes 

entrevistados, dacio que treinta y cuarto de ellos se inclinan hacia el fü. Las observaciones 

que se puede hacer en el campo en cuanto a cómo se llevan a cabo las actividades ligados al 

cultivo de los productos mús destacados en el mercado local (arroz, fríjol, maíz, entre otros) 

permiten conlirmar que los campesinos se acostumbran a diversos tipos de asociación (la 

llamada "0/01111, por ejemplo), aun cuando en la mayoría de los casos se trata únicamente de 

cstablecer vinculos solidarios para su sobrevivencia no incluyendo a aspectos de otro índole 

. Sin duda, estas formas de vincularse explican posiblemente el hecho de que treinta y uno 

ele estos terratenientes consideren el control de la producción como un mecanismo de 

participación, por lo que dicho control debe ser continuo. 

Entre otros aspectos, existen dos indicadores por los cuales In participación 

campesina puede mani fcstarse: contar con organizaciones propias y definir los objetivos de 

tal participación. Los terratenientes de la muestra piloto admiten que uno de los objetivos 

mús relevantes de la participación campesina, no es ni mús ni menos que tener más 

presencia en la escena politica nacional, aunque expresen también su conformidad a la 

propuesta de integrarse en la vida social. Los últimos movimientos de campesinos 

fovorccidos por la caída de la dictadurn quizit scrian una explicación válida al deseo de 

tener mús preseneia. De la misma manera, se inclinan hacia la formación Je sus propias 

organizaciones con la finalidad de ser ellos mismos los propios actores de su destino. 

Tahla #l. l>istrihuciún de los terratenientes según In \'isiím que tienen de la 
~rnrtici.l!_l!ciím cnm!!_csin.=n=--------~------~ 

' < .1p.tlll.1L~ll11 -r lh~.11111.1~1:111--f .. '"ºL·1.~.~m~rn111 t·~~n11~ <>1g.1111/.u:um¡m1p1.1 <>hJctivn .. ma .. 
1.1111111 l.1('1111 ¡ n.•k\,llllL' p.u.1 c:I lorm,1,11.:ll\,1 de l.1 prml111.;1.11111 corno dctcn11111,1111c: rclL·v:mlc!-o 
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l<1.1~tl\lf ¡ '11
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Ful'ntc: l~ncucsla piloto cu el marco de la ln\'C~tl..:aclón para la lcsls doctoral, tlkll•mhrc de 200l·E11l'ro de 2002 

La tabla 112 describe los rcsullados correspondientes a la variable de desarrollo rural. 

Su conlenido muestra que la comprensión de los terratenientes acerca del término de 

desarrollo rural se divide entre autosustentneión productiva en el campo y el mejoramiento 

de la calidad de vida. La reforma agraria, según se le dio por nombre el mismo gobierno de 

l'réval, tendrú de seguro efecto sobre el desarrollo en el campo desde el punto d..: vista d..: 

los terratenientes que respondieron a la cédula. Quizú, la pregunta es sin duda ¡.en qué 

sentido'! Respuesta obvia si se to111a en cuenta el conjunto de las respuestas, sobre todo las 

que conciernen a los efectos de dicha reforma sobre el desarrollo econó111ico y sin adelantar 

conclusión alguna, no hay duc.la que el electo sení negativo en la medida en que son pocos 

los que cstún de acuerdo que existe un proceso de rcfonna agraria. 

Ellos reconocen, sin tener la capacidad de medirlo, que el nivel de productividad 

agrícola en el ca111po ha bajado considerablemente, consecuencia de la inexistencia de 

infraestructuras 111ínimas para el traslado de los productos, entre otras. En ese sentido, los 

ca111pesinos estún de acuerdo que es urgente contar con nuevas leyes, así como con 

organizaciones para que la visión de alcanzar un nivel de desarrollo rural efectivo se haga 

realidad. 

Asimismo, la educación en el proceso de desarrollo rural es un factor importante 

según la casi totalidad de los terratenientes ¡,Se conseguirá tal educación con la campaiia de 

alfübetizaciún del gobierno actual de /\ristidc'? Nada es seguro si se trata de una simple 

can1paiia que en gran medida concierne a los barrios marginados de la zonas urbanas, 

principalmente en Puerto Príncipe. 

Tahla 112. Uistrihuciún de los terratenientes según su visiím y co11111rensiún del 

S1~111lkado 
--r-~--,.....,...~c•_,•rnce¡!!_tl_!.k desarrollo r11n1I 

Efi.:clo de la Hdi.ir111.1 ª!!r;1t1.1) lnír.1c .. 1rm:1ur;1 p:1r.1 
n.•fo1111:1 agraria 'li'• efecto" ~nlm· el 1t.1 .. l.1d.1r p1ud11..:111' 

1k~.moll11 <1¡..!m.:nla., 

-. A ' i: ...... 
pn•\t•111:ul:1 por '.\l'l,011 S~ h t'\lf'l•, FCPyS-li:\A:\I, :\li•\Íl'O, 2003 .. ~·- .. \SS 
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Gran pai1e ele los terratenientes entrevistados ni siquiera saben o se acuerdan del año 

ele la última constitución política del país. Y los que declaran conocer la fecha no la pueden 

recordar con exactitud, por lo que no hay evidencia que la conocen. Una situación que lleva 

a pensar que scrú importante considerar este aspecto, aunque también esta situación puede 

significar que existe un desinterés por parte de los campesinos. No obstante, lejos del 

supuesto de desinterés, los interrogados manifiestan cierto interés por conocer normas que 

rigen el campo, las cuales en su opinión deberían promover la tutela y autonomía en el 

úmhito rural para una mejor incidcncia. 

Tabla #3. Rcparticiím tic los tcrratcnicutcs según su conocimiento de las leyes 

__ll~!:_Íg!?!l_CI C~!ll_!! ---------~------~ 
l't"tt10c1mic1~-¡~:¡_ -(\lf~~~l\1~- ln1crL-.., por Nnr111;.1s <lc 111tcrCs del Ncccsi<lml de una 
mm de 1;1 ultuna h:yc ... ¡¡ fa\'tlf dd l'Olhln:r norma... campc~ino nueva lcgish1citln 

----~~!!:~u~-.~~!!_ ______ ~1_1_~p_~· .. 1_1~;._1~_'! _______ p_;_~~·~ c.:_l_c'.~~11~! _____________ --~--- ---+---~---------< 

l~~~]\'tl!. ~~i!!1~-!_ -~~.~'.'._•~-~"~!.."-¡ ·:'>.'111~1l·~~'- !~~"~-l·~~\~'~ [~i_!_!_l!l'_!_t~ _ ·--B..c;_·~~ _____ t-.'ünu:n1 Hl·tu:li\os Nlimcrn 
S1 1 1 S1 ·I '.'-.1 :.!'I lkfi1rma .1~rana 4 S1 27 
No :.!!. '" :.!'! °"" 4 Ju..,uL·ta .1~1a11.1 7 No 
No !-:thl' :.! :'\u .... 11,, .. • :.! So '>.1lw :.! Auhmomia y ·11111.·l.1 11 No s;ihc 
Total '\'.\ lot.11 J '\'I 101,il 1~ ("1l•thl11;1~nrnl.1 J Total 3~ 

l'roptL'dad 4 
/\<,111;1.1.:1cln can1JW!>llla fl 
No '>.1lu.: O 
To1.1I J5 

l'n su mayoria. est:'in a favor ele una nueva legislación para el campo. Podría ser un 

resultado equivocado. no siendo los terratenientes conocedores th: leyes; sin embargo 

cuando se sabe que la legislación rural en vigor rcmonta al siglo diecinueve, algo da un 

sentido a las rcspuestas de la tabla J. 

Tahla #4. l>istrihucic'111 tic los tcrrutcnicntcs segírn el sentido de la pobreza rural 

r-~ ... ~;~~:~-,~~·;·~;,;~~¡i-;;.;;;.~~~,¡~~~~,~:.~ ~ -~~"'Ai~~~'!'.·~?~~~:~~ ~=="¡:: 
lk ... 11ull1l"l•Hl i 'i p,,J111L··" ~l·du.:c111n di: la l·nll;i 1k acl1\ 1d:11ks IO 
\"11lm·1.1hil1d,ul 1 " 1 dl',l.1\nr.1hk" I In p11h11..·1.1 7 C;tr\'llt:l.l l'll lll\Cí'>HJl1t''ó 11 
\:.1111r.1k1.1 111dt·m··"11 1 1 fkr1, tl"1h·1.1 , ~ 1'10111111:10111k l.l L'tilturn J '\ Fta~n1cnt;i.:iú11 '-

l l'1l·c,111L'd:11I ! IH ! l1·11l·11.-i.11k j llh•1L'.111m·n1 .. ,k.rnh1" 1~ lni:,1p;u:1l1.1d -

i , ........ llltrlllll<' 1 l.1 !1,·11.1 1 1' ""º ... 1lll' ~(l 'i;Jhl' 
i 1 l1·"1J.!U.1hl.1d 1 .1!•.1ii1.1• HHI ¡ l l't,1 I ro1;1I J;\ 
1 '" ,,,,,,. 

1 lo1t.1! ,,, 1!'1' 

1 ! ' 1 '1 ~ ~ 

h1r111r: 1 n~·•h ''·1 pil;1111 •·n l'I 111.11 rn 1!t· la i11H'\lic:i~·-iú11 -¡·,~"~~11; ·1-;_:~-f, --;;¡;1~:¡-;;r:lí.-di~Tt.·mhn• de 2tJCll-1·'.nun dl' 21102 
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Tesis de Doctorado: llcsurrollo rural y l'olltlcns Sociales en llniti 
'/'t•n·ert1 partt': Hstmlio.'i· empfrico.'t': 11w1/ic.:i<J11 tle i•urluhlt•s 1/e/ 1/esarro/10 r11rul y 1/e las ¡w/iticus soL'lu/e.'í 

Los resultados de la labia 4 permiten ver que los te1Tatenientes son concienles que la 

pobreza en el campo se caraclcriza por la precariedad de los pocos servicios sociales 

disponibles. Dilicilmcntc en algunas zonas rumies se puede hallar, por ejemplo, un cenlro 

de salud capaz de atender a la población. Es sin duda la razón por la cual los campesinos 

como los terratenientes entrevistas piensan que los factores explicativos del nivel tan alto 

de pobreza rural son, por una parte, la tenencin de la tierra y por otra parte la ausencia de 

políticas litvorables al desarrollo rural en si. 

En ese sentido, admiten que la meta de los proyectos hacia el campo debe ser a h1 

vez la promoción de su cultura (el campesino haitiano esta muy apegado a sus costumbres) 

y el otorgamiento de crédito, con los que se conseguirú la eficiencia social. En efecto, el 

campo haitiano carece tanto de actividades agrícolas y no agrícolas • aün recreativas, como 

de inversiones cn la ngricullura y la agroindustria. De esta manera, la pobreza rural se 

reduce o se elimina interviniendo con políticas adaptadas y apropiadas en el campo. El 

capitulo ocho que a continuación se presenta, hace una descripción general de los 

resultados de la invcstigación empírica que sc llcvó a cabo. 

¡11·,·,c11t:11la ¡wr :\"chon Sytvcstrc, FCl'yS-lJ:\"A~I. ~lé\ko. 211113 IX7 
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Tesis de Doctorado: lks11rrul10 rurnl y l'olllic11s Soch1lcs en 1 lalli 
Tercera parte: l:::s111d/os t•mpírlc11s: mt•1/ició111/e ••11riuhfes d'.'/ desarrollo rural J' 1/e tus políticas socillle.,· 

Capitulo ocho: Los principales resultados: Presentación y ordenamiento de los 
datos obtenidos 

Se hace una descripción de los resultados obtenidos, los cuales permitirán analizar 

los datos a la luz de las principales hipótesis formuladas. Se trata además de determinar en 

qué sentido se comprueban eslas hipólesis (aceplación, corrección o rechazo) en el capitulo 

nueve. Pero, antes de pasar a la presentación de estos resultados, parece Ülil hueer una breve 

descripción de la melodologia tllilizada para el levantamiento de la encuesla. 

j'laneación de la encuesta 

Para la C\lCuesta piloto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Universidad EsH11al de llaiti recibieron una formación especifica sobre la manera de 

administrar la cédula de entrevista y para hacer 1mís comprensible la misma. Tal fonnación 

se dio una semana ¡mies del trabajo de cmnpo bajo la dirección del doctorante, quien 

supervisó todo el proceso. Cada cédula rue administrada por dos estudiante-encuestadores y 

un estudiante- supervisor. Los resultados obtenidos en esta füse del levantamiento de la 

encuesla dan lugar a un ajuste tanto en el contenido de la cédula como en el desarrollo del 

proceso de administración de ésta. 

De hecho, tomando en cuenta las recomendaciones y la sugerencias de los tutores, 

se añadieron otras preguntas, se cambió el idioma espailol al créo/e, idioma de los 

informadores y se eligieron otros procedimientos para el levantamiento de la encuesta. Este 

último consistió en seleccionar a los estudiantes-encuestadores según su comunidad de 

origen, lo cual permitió que se ganara en fiabilidad de las respuestas, en costo y en tiempo. ,-··· 

1\si pues, se pudieron llevar a cabo las actividades de la encuesta en cuatro meses ¡ 
apn.1ximada111cntc. 

l'iección de las comunidades rurales 

Las cu1m111idades titcron seleccionadas de manera aleatoria, teniendo en cuenta 

algunus parúmetros en términos de actividades agrícolas. ubicación geognilica, presencia 
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Tesis de l>oclnrudn: Uesarrollo rural y Pnlilfcns Sociales en 1111111 
T1.>1·ce1·t1 p11rte: E.vtmllos t•mpíricos: 111i•tllcM11 de 1•ariub/es 1/el 1/csarrn/10 rural y 1/e las ¡m/íticas sociales 

activa de organismos de desarrollo, existencia de asociación u organización campesina. 

Fueron las siguientes comunidades: 

Zona gcngnHic:1 
AIHlllONITE 

Ci1dig(=-'-+----,--~c~·n~n=-11=-"=-"=-' -c------+---~c~·<>=<lig.!!,._ 
l'iloln Gonal\'CS ,. Salnl-Marc 

NORTE 

~'óOIH>ESTE 

1 PilalL', llondon, Sainl-l{nplrncl, A, U, C, I>, E, F, G 
Acul, HurL!.nc, la \'icloln•, Plais:uu.·c 
St-Louis du Nonl, Bomhardop(~ A, U, C, I>, E, F, G 
Ansc n folcur, .Jcan-H.nhL•I, l\1oll' 
Salnl-Nknl:is, ll:issln llleu, llale de 

____________ ,_ ______ llt.'lllll' ---------------- ---~~~~~---; 
i\lnmhin C"rochu, OuarrnminUll', ·,\,U, C, I>, E, F, e; 
i\10111-0rgunise, Trnu du Nord, 

NORESTE J 

Sainh.• S111:an11c _______ ------------! 
i\lunichL•, S:1int-l.nui~ du Sud, A, U,(', ll, E, F, G 
Canilllnn, Torhcck, A1¡11i11, l.l'S 

Slm 4 

-------------l------+~l:1is,Ca111p_-_l'_c __ rr_·1_11 ______ _, __________ _, 
SURES1~ S 

c;RANIJE ANSE ET <> 

Nll'l'ES 

l'l.ATEAU 7 

Colc-dl•-Fcr, l\1arigot, Bainct, A, B, C, D, E, F, G 
\'alke dl' .Jacmel, ('aycs-.Jacmcl, 
Bl•lk-Ansc, Thlotte 
Ahrkot-.--~..-,-ri;;:-(:fla-mhcllnn, A, U, C, U, E, F, G 
Danne-Muril". Bnrudercs, l.• ,\Lile, 
Pcstel 
l\lirehalais, Lascaohns, Bclladcrc, A, U. C, D, E, F, G 
:\laissmlc, Boucun Curn•, Saut-

-----------t------+-d_'_cu_1~1,~C_'c_•r_c_a_l:_1_sc_11_1r_c_c ________ 1 ________ ___, 

Croix-des-BOIHJlll'IS, Arcahaic, -A, u, e, (), E ..... G OESTE ¡¡ 
Lcoganc, Pctit-< ;oa\·c, l'ction-\'illc, 

~-----------~---~--'-G~·~r~"~"~d_·<~;'~"~"-·c~··-•~·•-•<_;_o~n~a-",c-~---~--------~ 

Elección de los informadores 

Las unidades estadísticas de descripción y de amílisis son determinantes en 

cualquier proceso de in\'c.:stigación en el cual se considera una fase empírica. En esta 

perspectiva, se delinen como informadores los campesinos que viven en las comunidades 

ruraks consideradas y que responden a por lo menos una de las siguientes características: 

i'oseer por lo mcnns un heelán:a de tierra cultivable; 

Ser empleado en un organismo de desarrollo (agrícola o no) en la región; 

Ser propietario de una actividad asalariada en los campos de la agricultura o afines; 

Ser miembro de una organización o asociación (política, cultural u otras) de 

ca111pcsinos; 

Ser un agenle de desarrollo reconocido pí1blicamentc como tal. 

11n''l'lltucl:1 1rnr ~t·l~on Syln•,1n•, l'CPyS-UNA~t. i\lé\kn, 200J t'Jll 



Tesis de l>oclorndo: Desarrollo rural y rolillc11s Sociales en 1 h1ltl 
Terc:eru p11rte: E.~t11dio,1¡· emplric:os: 1111!1/ld1í11 th• t'tzriuhle.o; de/ 1/esurro/10 r11rál J' 1/e las ¡mlít/c.•us sociales 

Ademús, para cada comunidad escogida se administraron cinco cédulas a cinco 

informadores, uno a uno sucesivamente. 

Estrategias de adminislración 

Para un mejor control de las actividades y evitar que no fueran fiables los 

resultados, se definieron algunos line~mientos como estrategias para la administración de 

las cédulas. Enlre éstos, se mencionan los siguientes: 

a) Cada cédula debió ser administrada de inmediato por el encuestador 

responsable o, en caso de algún problema, un agente capaz que habrú 

identificado, previo acuerdo favorable del doctorante; ademús, el 

encuestador lenia bajo su responsabilidad la redacción de un informe de 

observaciones sobre el proceso y la determinada comunidad. 

b) La adminislración se hizo de la siguiente manera: el encuestador hace las 

preguntas en el orden que aparecen en la cédula, imprime las respuestas por 

una "X" en los lugares correspondientes y resume las respuestas abiertas 

imprimiéndolas de inmediato. Cabe mencionar que como observaciones, el 

encuestador habia de evilar al múximo influenciar las respuestas de los 

informadores en el momento de la entrevista, reportándolas cxaclamente. 

i'ruccsamicnto de los datos 

La cédula se di\'idc en cuarto partes con un total de treinta y seis pregunlas, de las 

cualcs ocho son abiertas. Las preguntas cerradas o semi son elaboradas con escalas nominal 

en su mayoria y ordinal. Para cada una de éstas se deline un código para el procesamiento 

en la base de datos Sl'SS (Statistical l'rngnun Social Science). 

prcsentndn por Netson S~·lnstre. FCl'yS-lJNA~I. México, 200J t'lt 



Tesis de Doctorndo: Dcsurrollo rural y l'olílicns Snclnlcs en llulli 
Ten•t•ra parte: l!st11clios emplrit·o.'i: 111t•clit'ici11dt•1•uriuble."i del 1/esurro/10 r1erul y 1/t• lt1s política.'i sociales 

·-~- f~l!ig~~·--. ·- -
l. Cup:.aci1;1 
2. orgcu111p 
J. assocamp 
4. praclmt 
5. partL'mnp 
<>. matiz 
7. ct1111pn11c11 
X. rcfo;1grn 
l), efecrcag 
10. infracst 
11. prmlul'li 
12. tlcsacfcc 
IJ. dcsaru 
14. cdurn 
15. fcch;1 
lí1. articulo 
17. llllflll<I 

18. normas 
19. legisru 
20. sitpoh 
21. foclorcs 
22. metaprn 
23. carnctpo 

Slgnllk11d11 
= Cap;.1cilación para Íntrticipm en acciones dL' la conrnnidad 
= Orga11in1ción campesina como algo relevante pilra desarrollo rnrnl 
~"' Asocial'ión cmnpcsina es una fonna de particip;11:iú11 acliva 
= l'nictil.:11 l-·ontinu;1 tk·I control sohrc la~ condicione." de produccilin 
"-- Participaciún c;:11npc~ina implica tener su p1opia 11rga11izació11 
=.. Matil·cs como clemc111os pri11c1p;ales dL'I ohicll \'O de la participación 
-- Componentes importantes y \'al ido" p;ira u11 nivl-·I de desarrollo 
-~Incidencia de l;1 reforma agraria sohrL' el desarrollo rural actual 
- Eli:clo de la reforma aµr;1ri;i solue 1..•I dc:-.anollo el·nntlm1co en el campo 
- lnf1aestrnctura pa1a el ll<.1slado d1..· Jo.., producto:-. a\ 111e1cado 
Situ~1riún del 111\·1..·I tl1..· pnnludl\ ulad 1..·11 la 1..·011111111datl respL'l-'lO del pasado 

0 l:fc1..·1i\1d:11l d1..·I dl-·sarr1llhl ru1al "1111111l'\'as \eyl.'s y tllros 
lkli11ir1ú11dcl1k..,:111lll10 rural ... q!Ull el c;1111pc:-.ll\o 
l{ol de la ed11rar1ú11 en el d1..•..,;111ollo 1ur1i\ 

- Ai'w de la últi111a con-;\1ll1L'IÚ111kl pai.., 
- C'onocimíento de alguna~ rq!las ¡uríd1cas a favor del campesinado 
' lnt1..·1L· ... por n111tH.:l-'r alguna. ... normas juridica ... 

-" ldcntilicaciún dc normas juridicas que 1.¡uicrc conocer el ca111pl!sino 
.o.. Necesidad de una llll1..'\'<I ll'gisbcit"u1 en el campo 

Sitllaciún di: \;1 pobreta en la connmidad 
'Factun:s cxp\icall\'ll:-. de la poh1e1a rural 

-~ t\1cta par;1 alcan1ar elidcnria en !ns proyectos rurnlc:s 
·-= Caral-·terístka<> de la pohr1..•1a en el c:11npo 

8.1 Descripción ~cncrul de los resultados brutos 

Esta descripción propone presentar los principales resultados medianle tablas de 

frecuencias y también algunas estadíslicas especificas para cada indicador y/o índice de las 

variables opcraeionalizadas. De manera muy general, las tablas comentadas permitirán 

darse cuenta de las ideas que se hacen los campesinos acerca de lo que hace falta para 

alcanzar un nivel de desarrollo en el campo. 

De igual modo y en términos cspccilicos, se propone contrastar los resultados oblcnidos 

l·on los grandes ejes teóricos en materia ch: desarrollo rural y de políticas sociales, es decir, 

rnn respecto de las principales hipótesis. l~sta se harú en el apartado 9.2. A continuación, se 

hace la descripción de los datos. 
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Tesis de I>octormlo: Dcsnrrollo rural y Polítlcus Sociales t.'11 lluití 
Tc•rc·1•rt1 purtt•: H.'i/111/ios empiric·os: 11wdiciti11 1/e ''ariahles 1/l'/ desarrollo rural)' de las politicw¡ socit1h•.\· 

Corno puede notarse en esta tabla de estadísticas generales, la mayoría de la gente 

responde favorablemente a la cédula de entrevista en el sentido de qm: están de acuerdo enn 

las alternativas de respuestas propuestas en forma general. De hecho, lijúndose en las 

modas, puede darse cuenta que el número 1 aparece la mayoria de las veces, lo cual 

significa que los campesinos contestan por un fü a las preguntas. /\demús, el nivel 

aka111adu de la dcS\·iacit'in típica muestra que las respuestas de los campesinos no \'arian 

n1ucho de unos a otro~. y que entienden la situación casi de la misma manera. 

Sin embargo, di ti~, en un poco en el caso de la prúctica eominua para el control del 

proceso productivo agrícola (siendo la desviación típica 25.41 ); lo mismo sucede en el caso 

di:I conocimiento de n:glas a füvor del campesinado (se obtiene una desviación de 24.64 ). 

l'n lo rcforcntc a los pcrcentiks. se obtiene un intervalo cntrecuurtil casi siempre de 1, por 

"Se dan los resultados del primer. segundo y !ercer cunrtil. Cuando el segundo y el tercer son iguales. no se 
repite el 1crecrn. 

l'J.1 



Tesis de l>oclorudo: Desarrollo rural y l'olillcus Soclulcs en llultl 
Tercera purte: Bstmllos emplrica.'í: meúició11 de \•11riubles tle/ de.'iarrollo r11rul J' de las políticas .~ocia/es 

lo que se refuerza la idea de que los campesinos reaccionan igual a las allernativas de 

respw:stas favorables a las preguntas. 

Para los electos de la reforma agraria sobre el desarrollo económico, la gran 

mayo ria muestra in di fcreneia, argumentando que tal reforma no fue lllli!. y aun si fuera no 

les concierne, por lo que la moda es 99; es decir, sin respuesta por parte de los campesinos 

en varias de las comunidades. Asimismo, los campcsinns son unánimes en reconocer que 

no hay infraeslructuras para el 1raslado de sus productos al mercado. En otro ámbito, el 

- desarrollo rural cobra para los campesinos el mismo significado, lo cual difiere del 

conlenido que le dan algunos autores. Esto es quizú una prueba de que el pensar el 

.!:· desarrollo es diferenle del vivirlo. Finahnenlc, no lodos los campesinos saben de una regla 

a favor del campesinado, y la pobreza en eslc ámhilo reíleja la precariedad de los servicios 

.··; sociales, carencia de las inversiones agrícolas para el desarrollo, así como la falta de 

1¡romoción de la cultura campesina. 

Para una mejor comprensión de los dalos brutos, se presenlan a continuación las 

labias de frecuencias por variable. 

t. l'articipación campesina 

La medición de esla variable se hace por seis indicadores. La descripción de los 

resultados permite hacer resallar tres evidencias: 1. los campesinos estún en su mayoria de 

a~ul!rdo en que su capacitación. organizai:ión y asociación, así co1110 su pr{1ctica continua 

del proceso de producción son determinantes para que la participación campesina sea 

cli:.:ti\'a y contribuya a alcanzar un nivel de dc:smrnlln rural (tablal.2, el porcentaje del Si); 

2. piensan adcm:'ts que el tener su organizacic\n propia los ayudarñ a conseguir buenos 

rcsnltados en cuanto a sus reivindicaciones en busca de un mejoramiento de su siluación 

ttahla 1.3. l'J'Y.1 para las alternativas 12345); 3. su integración en los proyectos y el control 

snhn: la cje<:uciiin de los mismos podrún hacer que eoincid:111 con la realidad campesina y 

se adapten mús a sus necesidades. y pur consignicnte, tengan electos positivos en su existir 

rntidiann (tabla 1.1, las frecuencias rclati\'as para las altcrnalivas 1, 2, 13 y 123 ). 

l'J4 



Tesis de Doclor:ulo: Des11rrollo rural y l'olítlc11s Sociales en l111itl 
1'L•rt•ert1 pt1rte: B.'itwlio.\· empírkos: ""!tlit:id11 tic ~·uriables 1/el desarrollo rural)' 1/c! la!i· políticm· .\'oda/e.~ 

1.1 Afecliciá11 ele i11dicaclores (matices) 

lmhcadorcs -• 1:1c111c11tos cn1111111hJcli\·11s de la parlicinación c<1111pcsina 
Allt'rnall\'il'iÍI Frcl'Ul'lll"l:I'>-> 

1. intcgr.1c1ón de campc.,1110-; a pll1µ1~~~.~~Íos ugric1;¡;;;- ----· 
2 conlrnl y V1g1l.111L·1.11k 1.1l'll'C111.:11in1k 11111ycc10!. 
_\ UM)llí p1L·~cncl.1 l'll l.1 l'"l"l'll,1 pnl11u:.111:11:1unal 
12 .unh;i'> ;ihcrnat1v.i-. di.' 1e<.1111L· ... 1;i 
11 

1J•J un !>.1h1..• 1no1,:ullll''>l,1 

1~1 tml,1., l,1., ;1ltt•r11;iU\ ,,., 1k rc ... pt1e!>t.1 
Tu tal 

~:;;k~-1n;:~~i-i~aciúl1d~~~l~111rn. ahril-.Julio de 2Tlti2 

Nl1111ern l'urrcnlaje 
18h JI..\() 
1J7 lfdO 

" .l.711 
LU 22.411 

1 .1(J 

" J 70 
1' 5.40 
'i4 15.SO 

511-l 100.IJO 

1.3 Atecliciá11 ele imlicaclores (e/ 1Í/ti1110) 
__ --=~~~=-~-~-=-=-·-=--~=-- lmlu.:;111111~~-=-!._ _ l 1a1t1~~~\11 cn nr~;1n11ac11'm pwp1a 

Al1c111al1\~-·-- FrL'l:Uc1n-1.1 ... -> :\·1iml'ro l'orCl'lllajc 
GCilülh1s~fé'1~11/.1-1\i·~~y-1-11~;;::··1i1~~~~~1 .. -,~·;~f.a-pl;;-1~1C11-;t~c~- 35 5.90 
2. n1t1r~;.11111cnlo tlc crCd1111.. 12 2.0() 
J. tran.-;fi.u111a1.·1i111 y l't111\l'lt.:1all1iKllm dt· prodw.:tos 17 2.90 
·l. ;1rtkulo-; dc cun..,111110 h,i..,tco 8 1.30 
5. crcan1·111 dc proy'-'l.'.tn..; tlt.: 111\ cr~1ún a~rkoL.1 32 5.40 
h m:gt1l:tac1ún 1k w .. u11111 .. dL' 11rga111¡¡1c11ln campcsma 4 0.70 
1 ;.'!, a111h;1~ ;1llL'n\illl\a~ lll' 11.''IHH.'~l.1 69 11.60 
1.1. 4 11.711 
IS 32 5.411 

"' 4 11.711 
2., 13 :?.20 
15 lJ 1.50 
2h 12 2.0{) 
.1\ 4 0.70 
.\; 4 0.711 
:'ifi 4 0.70 
lj!J 1111 ._,\h'"° ! 1111 ClHlh.':-.l,1 45 7.(i() 

1 1 ¿J l.1 ... 111.·.., altcmal1\·;1, 1h: 1c ... puc~li1 41 6.1)0 

I

! : ~·! 3~ ~:;?, 

: ;~.~ ~ ~:~g 
I~' 5 0.80 

1

1 

~I r.,1~. ~8 rn 
_ .. la-. t.:ualrn ahcrnall\'il" de rc!<ipm•M;i l .JO 

12 \5 21 3.50 
i 12.t5. 12 :'.!.00 
1 l.~·l:" ... 0.70 
1 1 :!.'-15 la'i l'llll'll :iltcrnall\<l' de rc,puc~til 1 IJ. 19.0() 
! l~.l.l)h. Tuda!-. J;i.., altcrn.111va~ tk rc~pw..•s1a ! 16 -~ :¡;7J. 
[__ Tornl .. -l. s•14¡ ,;,_, •.· ,;('¡ i1.¡111.~11 • •. 

Fltl•nh.•: h1\·cslli,!nl'ii111 tic cnmpn. :thl'il-.fullu llL· 20112 
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Tesis de Doctorado: Desarrollo rural y Pol!tlcus Socia les en llnlti 
Tt•rct•ru pilrte: Bst1111lo.\· emplricos: medición th' l'ar/11/Jle.\· clt•I desarrollo rural J' tle /11.\' políticm; soL'iult•s 

2. Desarrollo rurul 

Uno de los grandes ejes de política de desarrollo rural (si así se puede 

denominarlo) del último gobierno fue la reforma agraria, la cual consistió en aumcnlar el 

nivel de la productividad agrícola mediante el acompmiamiento de los campesinos en el 

proceso de producción. Es en este senlido que se busca medir, ademús de ser el tema 

principal de la misma, el desarrollo rurnl como variable relevante del mismo. Las siguientes 

tablas dan los resultados a los que se han obtenido: 

2.1 Afrcliciú11 ele i1ulicaclorcs (co111¡"111<·111es) 
-------------- --------ll·1o·l--"-ªl-ln-1<-.,-_,-~--,-.-o-,-.,l-"'-'"-"'_"_"_n_np--~-ntan1c'> p;ua el dl·sannllo rural 
~\lll.'rnall\~ots.l.1 _ --·-----------1-.. rc~t- :'litimcru Purrc111;1je 

1. i111ph:mc111ac1ó11 de proycc1rn. il!!rkoJ;i.. 0.00 
ft111lL'lllO Je program;i-. di.' ...,;ilml puhlic;1 

J. ilUlllClllo liL' 'º" 111g1c .... 11s Cll L'l l'<.1111pt1 

4. rcalÍl:11.:1ú11 lk proycr10-. "ºnak· .. 
5. apnyo p.1r.1 mas tierra.-. cult1v:1hle:-. 
ó li.irtak1.·11111cnto de l.1'> 11rga1111<1rioncs l'ampcsma-; c"-;1t.·111cs 
1 ."!. amhas ¡1\tcrna11vas de rc~puc~la 
lh. 
4h. 
9lJ no ~ahi.: i no conlL·~c.1 
) :!-t la\ uc .. illlct11.l11\·a~ de r...-~puc~la 
\.l:'l 
1-th 
15h 
."!Jfl 
.1-t.5 
J5h 

: ;~~: la .. L'Uatro :1ltcrn'.1.tl\·as Je rcs~n1cs1u 

I .'"'"· 1-t'.'h. 
."!"'-t" 

o 0.00 
4 0.70 

0.00 
o IJ.00 
o 0.00 
4 0.70 
5 O.SO 
5 o.su 
17 2.'JO 
8 1.JO 
X 1.JU 
4 0.70 
5 O.Mil 
4 IJ.70 
4 0.70 
'! 1.50 
4 11.70 
1) 2.20 
4 0.70 
10 1.70 
s l.JO 

1 

~ ~:~5. la .. r.:mL·o :1l1t.·rn;1t1\"a~ de 1cs¡H1csta 
J."!J-H1 
1 :!.l5h 
l."!-t5h 

4 
12 
s 
5 
10 "' 1 

0.70 
2.<JO 
1.JO 
o.so 
1.70 

1 ::'J-t:'it1. 
! 1 ::'J-t)h 

1 

f"ot!a~ l.1~ ahL·rrmll\·a~ d...- ll'~pu...--;1a 

T111:1I 

..-ul·nh•: 111\'l'~tigal'ic'in <k l':11111w. ahril:.lulio dl' 200? 

TESIS CON 
F t,:.I.A DE ORIGEN 

4 0.70 
73.20 

~')-t ______ · _____ 1011.011 
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Tesis de lloctorudo: llcsurrollo rural y l'olltlc:is Socl:iles en llaltí 
1t•rceru ¡mrte: H.1tt1u/io.\' empírlco.'i: 11wdldtJ11 de i•uriables del dL'Surrol/o rural y ele las política.\· soc:iu/e.'i 

2.2 Medición de indicadores (tres primerus) 

lmlii:iltlorcs -> lncidc11ci11 Hcli1nn:1 ngn111a lnfracsllucturn lk 11:1i.ladu fa!uc;ición en el Lksarmllo 

Nnmuo r l'on·,•111.1jl' 

-l.S1 :!l-i7 ·18\0 41 7:!11 

:?. Nn 2·N 41 90 5H 1)() 111 

1111. No s;itii..•/ Nu cnnki.la :\X •J HO 1 h 2 70 

Tul al :W4 100.00 ~CJ-1 1 011.0U 

Fm•nlc: ln\·cstlgación de cnmpo, ahril-.h~~~2ii()2 ---~-~ - - --

1\ltcn1al1\•;isLIFn:i:ucnc1a!.-> Ni1111l'ro l111n'L'1tlajc Ni1mL·ro Porre11t,1jc 

4.lt. 7.'411 

1·11 2.1 70 

17 :! l}I) 

~IJ.J I00.00 

:!.3 Medicirí11 de i11dicmlnres (dos otros) 

Sentido del desarrollo rural Nivel de productividad •1gricola 

Cúdig,1!. 1\l1crnal1\·a-.!1l·rt•cm·111:1J,-> :\'1í111t•ru l'nn·t•nlotjt• 

2. McJora L"ll la cal1d,11I dc \ ula 25.J 4:?.7U ~1:m11c11c t.'!>t.1hk ~4 -HUI 

J Aumcnto de lo~ 111~rc~u .. 125 :?l.110 Au111cnlil ~1."11!>1l1kml"nlL" h7 llJO 

IJIJ, Nosahe/ 11on111IL"'>l.1 11 1 so No .,,,he f nu L'lllllL'"'·' 1 ~o 

Totnl 595 100.00 Totnl 51¡~ 100.00 

-- -------~-----~-----•---------·----- ----- -
Fuente: ln,·csll¡.:acilrn ck cumpo, ahril-.Jullo de 2002 

2 . ./ /llcdiciú11 de i11clicaclores (el 1Í/ti1110) 

l-~~~-=----=-==l.1~!1c . .:ir-• Efl"clo 1k la f(cfnnna ;1¡,:n1na 

! Allt.·rn.'.t1\a-.-l- 1 Ftccucnt.·1.1<>-• ~l1mt•ro --- 1'11rcl'nl:1Jl---

I 1 ;\J~,-,;1,,:~1~l~~1IW,~~1¡.:1Kul.1.~-c~P1l"Ch1sc<>l.1hks~ h.iJm --~--~---- -·-~-l -------

) ~ 1 il'lll'l;1l·11111 ¡k d1\1.,,p, ll1l'd1,111k l,1 h.1!:111/;a ClllllClt.'l,11.t!!lll'Ul.1 7) 12.hO 

2JJ 

-·-·---·------------~~~~-~-'------------
hH·nll•: lll\l'\li¡.::1cilt11tll•1::11111111. uhril-.lulio dl• 21102 

2h su 

.'920 

100.1111 

Estas lahlas 111111:s1ra11 evidencias claras. Algunas coinciden con los grandes 

lincamicnlos lcóricos planleados en In primera parte de la invesligación, mienlras que 

algunas otras conlrastnn en forma absoluta. Por ejemplo, la labia 2.1 permite darse cuenla 

de que los componentes que suelen considerar los aulorcs para pensar del desarrollo rural 

son vúlidos, ya que las allcrnativas propucslas han sido aceptadas por los campesinos en un 

73.2"/ci. Asimismo. los campesinos son muy conscic111cs de que la educación h!J,.de"jugar un 

rol importanle en cualquier proceso de desarrollo rural, lo cua 1 ha sido plantc•adn en la parte 

cualitaliva de esta invesligación. Sin embargo. una c\'idcncia que aparece en las iahlas 2.2 y 

i'J7 
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]',•rc,•r11 ¡111rte: Ustudfos emplrit·o.\·: mi11/icld11 ele i•ariahles del 1/esa'rrollo rural)' 1/c la.\· política.\' socia/e.\· 

2.4 es que una reforma agraria no necesariamente resuelve los problemas a los que se están 

enfrentando los campesinos. Puede ser que la manera de llevar a cabo dicha reforma no 

inspira la confianza de ellos. De hecho, una reforma agraria necesita dos componentes, una 

política agraria y una polítíca socíal basada en un presupuestario nacional para que dicha 

reforma sea benéfica para los campesinos. Algunos críticos y los campesinos piensan que la 

reforma agraria debería eliminar la cuestión de renta y demás problemas del campo. 

J. Lcglshtclón rurnl 

Desde hace casi más de un siglo Haití cuenta con una legislación rural. Algunos 

autores atirnrnn que ya no corresponde a la realidad este marco legal, que nunca se aplicó 

en su esencia, por lo que merece ser reformada. Los campesinos aÍln no tienen 

conocimiento de su contenido. En esta perspectiva, y tomando en cuenta la importancia de 

un marco reglamentario en el úmbito rural, se busca también medir la variable legislación 

rural para recolectar las opiniones de los campesinos. A continuación se presentan los 

principales resultados. 

3. / Meeliciá11 ele i11elicadores (cua/ro primeros) 

lndic:1tln1cs -• rcd1.J ul11rn.1 c1111~111w.:wn lonoL'lllllC!llO de regla!> lntcrl-s rnr conocerla .. Nuc\"a kgi!>lou:1ún 

r;\ltcmat1\"il~l11'rcc11l'UCla-.-• Ni1t11t.·ru l'urn•ntajc "°ilmcrn l'on·t•nlajc :O-Oi1111e1·u l'nrcentajc Ni111wrn l'on·cnlajc 
-------- -----1----+----·----

'12 15 50 552 92.RO •IJ2 72.íiO 

77 h!I .11 5 20 142 2.\ 1)(1 

·11 hll!J I~ 2 00 ~ 1 .\.SO 

1110,llU 5 115 11111.0ll !il)!i 1011.on 
-----------'-----~·----- -----~~---'---~ 

F11L•11ll': lnn·~tii.:acifrn dl' L'ampu. ahrll·.l111io dl• 2002 

3.2 ,\/<'cliciri11 ele i11elicaclorcs (el ú/1i111u) 

-- ----- ------ ------ --- ----------------,-----.,,----..,--.,-----1 
F1l·rul"nl"1.1,-• :"i1111t·r11 l'nrtl'ntajc 

lOJ 17.411 
---------~ ---·----~~----+------,--~------l 

104 t 7.50 

'14 15.'Jll 

')') lr>.70 

n 12.10 

11~ 18.90 

') 1.50 

51)J tOtl.011 
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Ter<'t'ril parte: lúuudiO.\' emplricos: medlcld11 de i•arlab/e.\· 1/el 1/e.\·11rnJ//o rural)' de lus pollticmi sodu/e.•¡ 

Estas tablas establecen que el nivel de conocimiento de leyes rurales por parle de los 

campesinos alcanza apenas el 52.1 O'X1 (tabla 3.1 ), y a la vez muestran que su conocimiento 

en cuanto a las que los conciernen directamente es muy limitado. Este contraste se 

evidencia con el 77.60%1 de las opiniones. No obstante, un 92.80% manifiesta el interés por 

conocer las normas reglamentarias del mundo rural, particulannenle las que tratan del 

crédito agrícola con un 18.90%1 (tabla 3.2). Cabe mencionar que no se contemplan reglas 

algunas sobre el crédilo agrícola en la legislación rural haitiana, por lo que desde el punto 

de vista de los campesinos el campo necesita una nueva legislación. Lo afirman con un 

72.60%1 de las opiniones (tabla 3.1 ). 

4. Pobreza rural 

El campo haitiano ha sido siempre caracterizado por su pobreza. De hecho, aun en 

los tiempos en donde se consideró Hnití como la "l'erla de las Antillas", las zonas rumies, a 

pesar de su naturaleza hermosa, no tuvieron en términos de desarrollo un peso con respecto 

de su tamaño (alrededor del 80%1 de la población vive en el campo). Se parle del supuesto 

de que una variable determinante para elevar el nivel de desarrollo rural es la pobreza cuya 

eliminación o disminución permitirá alcanzar tal meta. En este sentido, las tablas siguientes 

hacen una descripción de la pobreza en el campo haitiano. 

4.1 /lleclició11 de i11clicaclores (sit11ació11) 

- ·---
¡·rl'l.'lil'IU,:l,l.,-t 

¡ _ ---~---l11~llc;11lm_. 
' \lll'IU,10\,hl 

----
l.lks11111riciil11 

, Vuln1..·rahilidad h,1L'ia bs cnfo ·r11ll'lladcs 

1 

ocia les 

:\1..'L'1..'Ml 111i1111n11.1 lo:- h11..•111..•..., plihlil'.tl!'o 

h. 1 k'sl!!,t1aldad !!lohal l.'11 1..•I ing fl.'S(I 

l)t) ~11 sahl.', So l.'111111..·-.ta 

Total 

F11t•l1ll0
: lnn·~tiJ,!:ll'iiln dl' cnmp 

1 
;;, uhrll-.lulln de 211112 

Sí1uaciú11 de lil pobrc1a rural 

~Ílllll'rO l'urct•nlujl' 

103 17.J(J 

109 18.41l 

72 12.10 

114 llJ.20 

92 15.50 

101 17.00 

3 o 50 

594 11111.llll 

TESIS CON 

1 

1 
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! 

1 
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t 
1 

! 
l 
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Tt1rt't•r11 ¡mrte.· H.\·t111/ios c.•mplricos: 111i•1/idrJ11 ele w1riablcs 1/t•l 1/1!st1rrollo rural J' 1/e las ¡w/íticus soL'i111l•s 

4.2 Medicirin de indicadores (/'actores) 

lndicmhn-• 

Al1cm;1li\·;1!.J../ 

l .Poli1ic:1s desfavorables al dcsarrolltl 

2. Deficiencia de la infraestructura de producción 

J. Tenencia de la ticrrn 

4. C'analiz:ición de rccursos ¡n'ihlicns en cslc sector 

IJlJ. No sabe:/ Nn contesta 

Total 

Fuente: ln\'l'stl~:acliin de c:1111po, :ahrll-.lulln de 21102 

Factores C\plicut1\·us de l:i pohrclit rural 

i"iilllll'rll 1'11rct•n111jc 

157 2(>.40 

172 28.90 

un 17.30 

155 26.10 

l.JO 

595 100.00 

./. 3 i\/edicirín de indicadore.~ (meta) 

lml1c;iJ1n-• 

All~·ma11vasJ.1 

-·I. Rcllu~cillÍ1-¡kflli~~l-¡lc-J~)·hrc1a 

2. Promm:ili11 de la cultura ca111pcsi11a 

]. Otorgamie1110 de cn.:ditn agrícola 

'>9. No sabe/ No contesta 

Total 

Frc~·ucnc1;1c;-t 

Fucnll': h1\·cstl~~1clóll~k· cumpo. ahril-.lulio de 2002 

Meta de lns proycctus rumies par;i su clicu:ncrn 

Nl1111t•ru Porcenlujc 

136 22.'JO 

229 38.50 

217 3ú.50 

13 2.10 

595 100.00 

./ . ./ i\/cdicirin de indicadores (camcterísticas) 

Jlrmcipa1cs c;ir;.u.:lcrislicas llc l;i pnhrc1J rurnl 

\Jtl'rt1-;-;~\-,1~J.-- -- -- f ll'l.:UCllCl,I<;-• 

~
--- '"'"'""",_. 

:\l1mcrn l'11rcen1:1j~-

l-f~J1~ tk• .icll\ ul.idc;.IL!~lcoJ.1.., ~ 111-l-~;!!rkol.ts--

21 ( ·lll.'lll!.I dL' lll\L"l ... \\llJL'"··~rllOl.1-. p.11.1 d tll.'• .. urolltJ 

1 1.1i;111L·11t.u.·1011 aµud.t de l.1 lu:r r.1 

-1 lnt .1p 1~ 1d.1d lk l.1.1111tu1d.uk ... ltll .tk•.., 

: 
111

} :\u ..,;1he :\o i.:-untt.·~ia 1 

170 
:28.(1Ü ______ 

IXO 30 . .10 

lllJ 20.00 

122 :!tl.50 

~ ll.70 

Total ____ _l_ ___ ~-----·-595 100.00 J 
hu•nh•: (11\l''ligadún tll' l'ampn. ahril-.Jullo de 2002 

l'o111n si.: puede nolar. la pobrez:1 rural, según el campesino (un 30.30%, de las 

opiniones. labia 4.4) se caracleriza mús por la falla ele inversiones en el úmbilo agrícola, lo 

c·11al concuerda de manera ahsnl111a con la realidad hailiana, ya que las pocas in,·crsinnes en 

c·I pai.:<. ,., hacen en :;c·,¡,·idades de servicios. No exislc incentivo para invc11ir en la . ' ~' -
prod11c..!ión agi'·i'c,iÍa'. Parece ade111ús que esta falta o ausencia de inversiones recae sobre (o . . .. ·· ' 

11111 

~ -- -- --·-·· ----------- --------------------------------------
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es la consecuencia de) la deficiencia de las infraestructuras de producción. Se obtiene un 

28.901X1 (tabla 4.2) de los que lo piensan. Asimismo, el 19.20% afirma que la precariedad 

de los servicios sociales describe la situación de la pobreza campesina. Esto es cierto en la 

medida en que efectivamente no hay prestación de servicios sociales en el campo haitiano. 

Los pocos que se dan son muy delicicntes: esto es, se necesita que los proyectos rurales a 

implementar deberán ser elicicntcs. Y para conseguirlo, los campesinos (en un 38.50% de 

las opiniones, tabla 4.3) reivindican que éstos se acoplan con la promoción de su cultura. 

Dados estos resultados descriptivos, se necesita hacer un balance con respecto de las 

hipótesis formuladas, lo cual pcrmitiní darse cuenta hasta qué grado se acercó a la realidad 

del campo haitiano. El siguiente apartado tiene por objeto hacer dicho balance. 

8.2 Dcscri1>cií111 de los elatos respecto de lus hl11útesis de investigación 

Entre las hipótesis de investigación, la primera se demuestra cuantitativa y 

cualiiativamente, pero con más énfasis a la parle cualitativa, du modo que las variables que 

la integran no fueron contempladas en forma directa en la investigación empirica. Sin 

embargo, las dos Ílllimas que buscan medir niveles de eficiencia y efectividad fueron 

opcracionalizadas por medio de sus variables y, por lo tanto, consideradas en el marco de la 

investigación ch: campo: aunque la segunda hipótesis, puede en parle analizarse 

cualitativamente ¡,Existe en 1 laiti una politica de desarrollo rural'! De ser asi. ¡,es eficaz'! 

¡,C)ué piensan los campesinos acerca de la producción y del crecimiento 'agrícola'! Este 

apartado pn:tenJe contestar esas interrogantes a partir ck los resultados obtenidos sin la 

intenciún de probar allí en forma delinitiva las hipótesis formuladas pam la invesligaci1in. 

Respecto de la primera hipótesis, los campesinos identifican como füctor explicativo 

de la pobreza la ausencia de politicas favorables al desarrollo. ya que en un 26.40% (labia 

4.2: 1) ellos plantean que las pnliticas existentes son dcsfovorables a la obtención de un 

nivel de desarrollo rural y son causas de la pobreza en este úmhito. En ese sentido, es 

urgente elaborar polilicas de desarrollo que sean favorables al campesinado. y que éstas 

sean eficaces. 

2111 
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1'1.•rcc.'rtl parte: l!:,·111dio.\' empíricos: medicitlu 1/e i•ariahles del desurrollo r11rul )'de /mi política.\· s11ciult•s 

Anlc la baja considerable del nivel de productividad agricola seg(m respondieron los 

campesinos (83.20%., tabla 2.3) con respecto del pasado, ellos piensan que la auto

sustentaeión productiva es delcrminante para que la búsqueda de alcanzar el dcsmTollo rural 

tenga un sentido y el desarrollo mismo un significado (34.50'% de los campesinos 

encuestados concuerdan con eso, tabla 2.3). Todo esto ayuda a entender que la ausencia de 

polílicas de desarrollo rural va a la par con los problemas de producción y de crecimiento 

agrícolas, por lo que la primera hipótesis de investigación cobra sentido y es importante 

buscar las vias para la consecución de una transformación económica y social en el úmbito 

rural haitiano ¡,Qué puede decirse con respecto de la segunda hipótesis'! 

Esla segunda hipótesis planlea que la reducción de la pobreza rural se conseguirá a 

través de los proyeclos rurales eficienles derivados de políticas sociales hacia el campo. Los 

indicadores medidos para la pobreza rural muestran que la prioridad es dada a la promoción 

de la cultura campesina y al olorgamienlo de crédilo agrícola, por lo cual no es factible 

desde el punlo de vista de la mayoría de los campesinos conseguir la reducción de la 

pobreza sin anles planearla. Asi es que no se debe buscar reducir en forma directa la 

pobreza, ya que no existe gran posibilidad de éxilo para ello( véase la tabla 4.3 ). Lo anterior 

concuerda con los resultados de la tabla 4.4, en la que el 58.90%, de las opiniones de los 

campesinos atribuye como caracleríslicas de la pobreza rural la carencia de inversiones 

agricolas y la folla de actividades en general en este medio. 

De esta manera, los campesinos esperan que primero haya implementación de 

prnyeclos elkienles y viables, y luego la promoción de su cultura; siendo esta última parte 

de su cxislcncia. Asi pues, se puede concluir que la segunda hipótesis merece ser corregida 

en el sen1ido de nu considerar la cultura campcsina como variable débil en su formulación. 

Alcanzar un nivel accptable de desarrollo rural que sea efectivo. plantea la tercera y 

úllima hipólesís, supone la elaboración de una nueva legislación rural y la integración 

campesina por medio dc su organización y su participación. La medición de la variable 

lcgislación rural hace vcr que los campcsinns mucstran una fuerle discrcpancia entre si, ya 

quc se obliene una alta desviación cslúndar dc 18.06. aunque la gran mayoría se incline 

1u·l1H•n1:ula por NL•lsnn Syl\'l'!rilre. FCl'yS-l!~A;'\I. '.\ll-\ko. 20113 202 
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hacia un fil con el 72.60% (labia 3.1 ). Los resultados obtenidos y que se mueslran en In 

tabla 3.2 permiten llegar a la conclusión de que, cualquiera sea la nueva legislación para el 

campo necesitará incluir aspectos como crédito agrícola, asociación campesina, rcformn 

agraria, entre otros, y a la vez procurar la aplicación de la misma. Se necesitará también 

todo un programa de aprendizaje de las normas; de hecho, el 77.60% no las conoce (tabln 

3.1). 

En cuanto a la participnción campesina mediante su propia organización, no hay 

duda de que la integración de los campesinos sení necesaria para que sea efectivo el 

desarrollo rural. Un promedio de casi 97%1 de las opiniones de los campesinos se inclina a 

füvor de la organización y asociación campesina como formas de participación en visla del 

desarrollo rural como lal (véase la tabla 1.2). En ese sentido, puede decirse y adelantar que 

la tercera hipótesis concuerda con los resultados de la investigación de campo. El siguiente 

capitulo permitirá hacer pruebas de hipólcsis de investigación. 

pn·~L'nl:uln 110r ~l·lson Syl\'L'!'r!ln·~ FCPyS-lJNA~1. ;\ll!xlcn, 2011J 
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Tesis de Doclorudo: Desarrollo rural y l'olitlcus Sociales cu Jlnhi 
1'erct•ru parte: H,1¡t11dios emplricos: 111e1/iclrJ11 1/e ••uriub/c:f 1lt•I de.1iurrollo rural J' 1/e lt1s polítict1s .\·oci11/e,\· 

Capítulo nueve: Análisis interpretativo y prueba de hipótesis 

En el capitulo anterior se han interpretado algunos datos mediante la descripción de 

los datos de las tablas de frecuencias y algunas estadísticas relevantes. En el presente 

capítulo se quiere poner énfasis sobre algunas medidas estadísticas centrales y de dispersión 

para una mejor interpretación y comprensión de los datos tabulados. Tales anúlisis 

permitirím probar y comprobar en forma completa y definitiva las hipótesis de 

investigación a través de un an:ílisis esladístico prollmdo. Sin embargo, el objetivo 

primordial es analizar los resultados en 1énninos sociológicos, el cual darú lugar, 

considerando los resultados de las pm1es teórica y cualitativa, a algunas propuestas como 

elementos concretos que permitan alcanzar un nivel aceptable de desarrollo rural para el 

caso hailiano. 

9.1 Fnctores intcrpretutlvos y un:illsis estudistico 

Se considera, para poner de relieve los factores inlerpretativos de los resultados, 

ademús de algunas tablas cruzadas dentro y entre las variables medidas en el marco de la 

investigación de campo e identificadas en la fon11ulación de las hipótesis, unos an:ílisis de 

varianza (ANOV /\) y de comparación, así como valores de desviación eslúndar. Así pues, 

sc analizan cn este apartado estos datos con el fin de determinar en qué sentido se 

comprucb;111 las hipótesi.~·. 

[lcntro dc una misma Yariablc 
~.. ...... . . . . .. 

. " ..) 

Las labias cruzadas permiten darse cuenta de que existe ,;,;11·:~ry-ai'G ~~·i;;~·:i~·,:ia 
cn las opiniones de lns campesinos cuando se trata de un fil, y a la YCZ una baja 

cnineidcncia trat:índosc de un No. Esta 1endenci;1 a la baja cuando las opiniones no se 

corresponden, es decir, cuando algunos campesinos opinan a lhvor de un fil. otros opinan lo 

contrario. pues un No. Ademús. los valorcs de la prueba Chi-cuadrada son 

mayoritariamente bajos con un 33.3%, por debajo de lo cspcrado. no asumiendo por 

·· La comproh;u.·iún dt.• una h1pútcsis tiene tres destinos: at.·cpl:11:1ó11. rcl·h;11.o u l . .'orrcccinncs. 
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consiguicnle las hipótesis nulas. Lo que por cierto signilica que las hipótesis de 

investigación corrcspondicnlcs se asuman con valores residuales casi insignilicantes 

menores al 1 1Y.1. 

1. Tablas cruzadas para la participación cim1pcsina 

Para esta variable, se presentan cuatro tablas, con las cuales se mide el 

comportamiento de la misma. 

l. l Comportamiento conjunto de los indicadores crip¡1citación y asociación campesina 

Capacitación SI No Total 

Asociación campesina 

SI 542 33 575 

No 11 2 13 

~-o sabe /No contesta 5 o 5 
-------Total---- -558-- 35 593 

Ful'nte: lnvl'!'lllguci6n dl• cumpo. :\hril- .Julio dt..• 2002 

Para la tabla 1.1, el valor correspondiente a la prueba X2 es de 2.446. Lo que quiere 

decir que la relación entre ambos indicadores en términos empíricos no es muy significativa 

con un 95% de los datos obtenidos y sólo la cstaria hasta 50%, a pesar de la alta asociación 

de ambos indicadores para el fü. El grúlico que representa a la prueba daria lo siguiente: 

X/ =5.99 para 95%1 

Fn donde X,~ representa al l'alnr teórico correspondiente a dos grados de libertad"" 

de la prueba Chi-..:nadrada mientras que X/ es el cmpirico, ambos para el mismo nivel de 

..:onlia111a, es decir. con 95°{, de respuestas fovorables a las alternntivas propuestas en la 

..:édula de entrevista ;,C)ué cnsclia la siguiente tabla'! 



Tesis de I>oclorudo: I>es11rrollo rural y Polllicas Sociales en l111ill 
Tt!rL"eru parte: 1!.~1111/lm; empíricos: 11u!1/idti11 de i•uriuh/es 1/l'/ c/e:mrro/lo rural y de tus política.'i .\·m•it1ft!.,· 

1.2 Comporta111icn10 conjunto de los indicadores organización y ast1ciación campesina 

organización Si No Total 

Asociación campesina 

SI 549 22 571 

No 13 o 13 

No sabo /No contesta 5 ó-
___ 5 ___ 

Total 56-7 22 
--55_9 ___ 

--------
Fm•ntL•: lll\'L•stlJ.!:1l'i611 de cmnpo, Abril~ .Julio dl' 2002 

Se obtiene la misma alta asociación entre los dos indicadores, cuando se trata de un 

fü. El valor del estadístico X2 que nlcanza nada mús 0.720 indica que la relación tampoco es 

significativa, siendo la matriz de Kcndall la misma que para la labia 1.1.Tal como sucede 

para aquellos indicadores cruzados, el valor de la Chi-cuadrada cae en la región de 

aceptación de la hipótesis nula, por lo que se rechazaría para 95'){, la hipótesis de 

investigación con la variable de participación campesina o se la aceptaría tan sólo para 

menos del 50 % ¡,Qué puede decirse del tercer crnzmniento de la siguiente tabla'? 

l .J Compnrtamicnto conjunto de los indicadores capacitación y practica continua 

capacitación SI No Total 

práctica continua 
t-----~S~l-----J---4~9~8~-•--~3~1---l---~5~2~9-~ 

No 19 21 

No sabe /NO contesta 41 --~~ 

Total __ ~--....___. __ 3_5 ___ =~=--593,.:_ _ 
Flll'llll'! lll\'l'\liJ,:UL'ic'llt dL' l':1111po. Ahr·iJ .. Julio dl1 2002 

.-= I 

El estadístico X2 para el comportamiento conjunto de ambos indicadores es aun 

inferior a lo anterior alcanzando 0.619 e indicando un resultado no significativo, es decir 

que no hay evidencia de que con la capacitación técnica, los campesinos llegarún a 

controlar en forma continua la producción agricola. La situación puede ser di fcrentc para el 

siguiente cruzamiento . 

.;u l:I grado de lihcnad se oh1icnc usando la simple formula (No. de columnas- 1 )(No. de rcngltmcs- 1 ). l.a 
tabla 1.1 ll.'nil:ndn dos colu11111.1s y tres renglones (:O.l;1tri1 dc Kcndall) pcrmilc ohtcncr (2-1 ){J-1 )~.:?grados tic 

IJl'l'\l'lll:ula por i\'t.•11¡1111 Syln·~tn•. FC'PyS-lJ:"\A;\I, ;\lé\ko. 2003 207 
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Test• de lloclorudo: Dcsnrrollo rural y Pollticus Sociales en llnllt 
lin.•era parte: 1~:'tt11dl11 .... · emplricos: 11w1/icid11 Je ••arlublt•s tft•I desarrollo rural)' 1/e las ¡111/iticas sodt1/e.'í 

1.4 Co111portamicnto conjunto de los indicadores org:1niznción campesina y practicu continua 

organización camposlna SI No Total 

práctica continua 
-------5-,-------~ ---,4------~ 
~·---N-o-----+-------1----8----<-·--1-6 __ _, 

~abo /No contesta 

Total 

43 

567 

o 43 

22 589 

Fuente: hn·cstigacié111 de campo, Ahril· .Julio dl' 2002 

La tabla 1.4 muestra una alta asociación para el fü entre organizm.:ión campesina y 

prúctica continua del control de la producción agrícola. Contrariamente a los tres casos que 

se ha presentado, el valor de la Chi-euadrada es de 98.678. Esto significa que la relación 

entre ambos indicadores es muy significativa, es decir que tal cruce puede contribuir 

altamente a la participación campesina, y subsccucntcmcntc, el dcsan-ollo rural. Se presenta 

para su visualización el grúfico correspondiente, lo cual indica que el X2 empírico se 

encuentra ubicado fuera de la zona crítica de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual la 

hipótesis tk investigación no se rechaza. 

x,' =5.99 para 95% X/ =98.678 

Tablas cruzadas para la variable desarrollo rural 

Los cruces para esta variable difieren tanto en dimensiones que en resultados. En 

eli:cto. las 111atri<:cs incluyen para algunos casos mús de tres reactivos. como alternativas de 

respuestas. Dadn que el desarrollo rural. el principal li:nómcno lmju estudio en el marco de 

hhcrtad. El grado dl.' llhcrtad es el númi:rn de 111dic;tdorcs cnnsidcrados. 

prt''<'lll:11ta por:-;,.¡""' SylH•sll'<', Fl'PyS-U;\A:'ll. :'llé\ku. 2011:1 :wx 
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Tt•r,·eru purlt•: Bst1111io.1.- t•mpíricos: 11wd/c:lti111/e w1~iubles 1/e/ 1/esurrollo r11r11/ )'de lus pollt/cus .mcia/e.\· 

la inves1igaeión, los resultad_os descritos y annlizaclos son de mayor relevancia para las 

conclusiones a las que se llegará. 

2.1. Cu1nporlan1icntu conjunto lle los i1ulicadorcs incillcncia de la rcfornm agraria e i11frncstructuru 

pílra el traslado de productos 

Incidencia SI 

Infraestructura 

No No sabe/ No 

contosla 

Total 

lmplomontaclón do proyectos agric~ol~a-s ·t-~2=5--•---~,3~---.---~------4~ 

Fomento do programas de salud 258-- -~-~ 51 539 
Aumento do Ingresos en oí Campo ---- - --2~-·- --· ---2-- -----0~-- ~-¡~ 

No sabo /No contesta 

Total 

La indicación ele rcspucsla con mayor inlerés para los campesinos es el fomcnlo de 

programas de salud. Esto se comprende en la medida en que el país enfrenta serios 

problemas de salud, consecuencia del alto nivel de malnulrición crónica en el campo sobre 

lodo, por lo que son concicnlcs del peligro por el hecho de no contar con servicios de 

atención médica. El valor del estadistico alcanza los 12.301 ¡,Significaría algo si se calcula 

el valor teórico de la prueba para seis grados de libcrlml'! Con 95'% de nivel de confianza se 

obtiene 12.ci'""'. Entonces, la asociación no es signilic:lliva y el grúlico correspondienlc se 

asemeja al de la tabla 1.1 con valores dis1intos des Chi-cuadradas. 

2.2 Comportamiento conjunto de los indicadores incidcnci:1 i.· i111purt<111cia de la cducaciún 

'· 
t 

' 

z 
tsl _g 

-~ oc:: --.o 
·.~ . -<.t: ~~~~~~::-~¡ ~~~ -i "º~)~~"º. :~.~:=·~ 

f -1 
-~ F1u.•nk: l11vL•sti¡::u:U111 dL• t.•:unpo. ,\hril· .lulio dL• 2002 \ .:.. 

1 

- • • • -.J ~·; •• 1 .: ••• 

n1in Son ,·a lores que se ohticm:n 11sa11tlu la tahla cnn ... ·spomlicntc cn nwlquiL+ 1t1;1'~) <le· c!"tmtfstib.1 'o d~ d .. • • 
rnctmlologia de iU\ cstig~1ci611 en ('it:ncfas S<u..·iaks. --·- • ..... _ .... • ... --·- .... --

IHºl'Sl'lllncln por :s'clsnn Syln.•stn·. Fl'PyS-lJ;":,\;\1. ~tl·\lro. 20113 201) 



Tesis de l>uclorinlo: l>csnrrollu rural y l'olítlcns Sociales en llaltl 
1'ercert1 p11rtt•: l!.w111/los emplrico.\': 11wdic:it1tl 1/e 1•uriubles del 1/esurro/10 r11ru/ J' tle las p111íticus soc/ule.i; 

Fijúndose en la respucsla fü, puede darse cuenta que existe una coincidencia entre lo 

que piensan para ambos indicadores los tcrratcnicnles; la misma coincidencia se nota, 

cuando contcslan fil para la importancia de la educación, y No para la incidencia de la 

reforma agraria en un posible proceso ele desarrollo rural en llailí. En este cruzamiento con 

cuatro grados de libertad, el Chi-cuadrada empírico es muy allo y alcanza 92.896 para un 

leórico de sólo 9.49, considerando 95 'V.. a litvor. De esta manera, tal como se lo ha 

planteado antcriormenle, serú imp011ante para lograr un nivel mínimo de desarrollo rural 

fomentar la educación en el campo, lo cual, quizú. permitirú que la reforma agraria, de la 

que ya no se habla hoy, tenga alguna posibilidad de éxito. Sin necesidad de representar el 

grúlico correspondienle que reflejaría la misma tendencia que la del 1.4, es obvio que la 

relación entre estos indicadores es significativa. 

::!.3 Comportamiento conjunto de los indicmlorcs sentido del desarrollo y nivel de 

prmluctividad agrícola 

Sentido dol desarrollo 

Nivel do produclivldad 

Ha bajado 

So manluvo establo 

No sabe /No contesta 

auto 

sustentación 

17 

6 

Fomento do Aumento do los No sabe/ No 

programas Ingresos contesta 

20 10 

13 o 

------T~--- --43--- ---se- ---32----f----.fi 

- ------·----¡;~~l~~lñ\'estiJ,:al'iún <h- l'ampo. Ahril· .Julio dL• 2002 

Total 

49 

24 

67 

149 

Sin anúlisis alguna. se ve que este cruzamiento carece ele sentido, y aún cuando asi 

no litera, la relacitin entre an1hos ind1cadorcs no seria signilicativa. De hecho, el coclicientc 

de Kendall alcanza un nivel por debajo del 50 % de coincidencia en las respuestas de los 

i11lim11adores. Ademüs, el C'hi-cuaclrada teórica ( 16. 9) rebasa el empírico ( 11.822) para 

nueve grados de libertad. Lo mismo sucedería cruzando el signilicaclo del desarrollo rural y 

el elcclo de la reforma agraria. por lo que no se lo presenta. 

~2:S C'ON 
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Tesis dti Doctorado: Desarrollo rural y Polltlcus Sociales en 1111111 
Tt•rt·eru parte: lútm/ia.\' emplrlcm.-: 111edidcJ11 1/e l'arlu/Jles de!l tle.mrrol/o r11r11/ )'de fas polític.'a.\' :uJL"/a/es 

3. Cruzadas para la pobreza rural 

Las cruzadas concernienles a es1a variable' permilen deducir que ninguna de las 

asociaciones contempladas tienen un significado. Cada una de éstas tiene un Chi-cuadrada 

empírico menor al teórico, independientemente de los gmdos de lib1.:itad, lo cual pc1111itc 

concluir que dentro de la variable de pobreza rural los indicadores no dan lugar a ningún 

factor de aní11isis para el desarrollo rural. 

4. Cruzadas para la legislación rural 

El conjunto de cruces para la variable legislación rural, a excepción de la asociación 

enlre normas de interés del campesino y necesidad para una nueva legislación rural, 

muestra no sólo una alta asociación, sino también un alto significado. En efoclo, el 

estadístico Chi-cuaclrado para los datos colectados es muy superior, para cada cruzamiento, 

al teórico, cualquiera que sea el grado ele libertad. En ese sentido, los indicadores de 

legislación rural han sido validados por los terratenientes como factores de desarrollo para 

el campo. 

En la introducción de esta parle concerniente al comportamiento de las alternativas 

cruzadas dentro de una misma variable, se hizo una generalización que, con toda evidencia, 

"' confirma para algunos casos. Para algunos otros, sin embargo, no se obtienen resultados 

regulares. De hecho, si se mantiene una coincidencia alta lratúndosc de un fil, no es siempre 

baja. cuando se trata de un No, ya que \'aria pasando de las alternativas (Si, No) a las (No, 

Si). Tales resultados cruzados no permiten tener una idea clara ele lo que fueron las 

opiniones reales de los campesinos acerca de estos indicadores que derivan de las variable~, 

a partir del proceso de operacionalización. Los valores de las pruebas Chi-cuadracla son•\ • ~ 
\'eces altos para mínimos esperados variados ¡,Qui! puede concluirse, cuando se trata de, • ~ 

~ •CM \ .. o 

\
~. ~ 
¡Aº~ i:,a.J 
E- • ! 

• ' ~! 
. . ¡s..i 

-: 

rnriahlcs diferentes'! 

'"'I ·.,. ..-.. 

· Nn se presentan aqui 
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T1..•rc.·er11 ¡mrtt•: 1::.\·t111/ius e111pírict1.'i: 11w1/idc1u 1/e l'uriu/Jles 1/e/ 1/esurro/10 r11rul J' 1/e las ¡wlílit:us s1Jcia/es 

Entre variables distintas 

Para las variables di fcrentes, puede notarse que ya no se registra ni alta ni baja 

coincidencia. Los resultados obtenidos en la tablas cruzadas no permiten visualizar con 

facilidad la tendencia. No obstante, las frecuencias porcentuales se inclinan hacia un 

equilibrio cnlre coincidencia alta y coincidencia baja, con residuales no signilicantes en la 

mayoría de los rcsultndos, lo cual podría interprelarse como la presencia de un nivel de 

independencia de las variables, y, por consiguiente, de las hipótesis de investigación. 

Comportarnicnto conjunto de las variahlcs desarrollo y legislación rural mediante dos 

indicadores de las mismas 

Significado dol desarrollo 

Normas do lntorós 

---tiorormñagrar1a 

auto 

sustentación 

29 

AsociaclóncamPoSlñá-- ---3-G 

··--Justicia anrarla --- -----¡o--· 
-PÍOplcdad-dC1ii-- tiorra- -------3:¿----

No -soibo iNo ·con1cs1il j · 

Total 204 

Fomento do Aumento do los No sabe/ No Total 

programas Ingresos contesta 

------·-~- --21-~ - --2-- ---tt)J __ _ 
___ 4_1 ______ 2_6 ___ --T-- - 104 

36 14 

43 21 

72 

-- -2·---------¡---- -----o---- ---
·-25-4-- ---;24--- ___ 1_1 ___ --593 

-- ----------- ----------------- -----------------~------

Fm·nll': lnn'"ifiJ..:ul'it'111 dl' campo. Ahril- .Julio dl' 21102 

Las preferencias de los terratenientes se dividen entre las alternativas propuestas. El 

estadístico empírico tiene como rnlor 1-1.5-12, inferior al teórico que alcanza los 28.9. Tal 

1es11ltado 110 da un alto ni,·eJ de sign1ticancia. pero imliea que la legislación rural es 

determinante en un pmccso de desarrollo en este ú111bito con un poco 111{1s de 50'Vc,, quizú no 

cou el conjunto de las normas que al campesino le interesaría totalmente. La tabla siguiente 

pL'nnitirú hacer otro anúlisis. 

1'".'C"~~ rr..iT . • J¡~. vv.d 

FALLA DE OR1GEN 



Tesis de 1>octor11do: lles11rrollo rural y l'olillens Sociales en l lalll 
Tt•n·,•r11 parte: Bstudio.'l empírico.\·: 11w1/ic:ltJ11 1/e i•uri11h/e.'i dL'I 1/e.'iurro/10 rural y 1/e /tu polítiL'll.\' .\·ocia/e~· 

Comportamiento conjunto de las Vóiriablcs desarrollo rural y lcgislacitln rurnl mediante dos 

indicadores de las mismas 

Normas do lntorós 
ROfOrñía agriíria ___ ---- -- -f7-· 

-~ -JuSTic1a-anra;:¡a· --· 
-PíOPiCd~ ... cido_ fo _uerra ---

·cróditoa9i"iC01a --- --·-aa---
- No s.ib_C_/No COflíOSt.i __ _ 

No No sabo/ No 

contosta 

Fucnll': lnvcstlguci{111 dL• L":1111po. Abril- .Julio ill' 200:? 

Total 

103 

Se puede notar que las respuestas de los lerratenienh:s se dislribuyen en forma casi 

uniforme con asociación media. Por ejemplo, los que piensan que sí el desarrollo rural 

efectivo no puede lograrse sin nuc\'as leyes, organizaciones, y participación campcsina se 

interesan en algunas normas jurídicas novedosas para el campo. El l'alor estadístico de la 

prueba Chi-cuadrada alcanza 10.270 para doce grados clc libertad. Además, una mcjor 

visualización de estos resul1ados se obticne mediante un análisis de l'arianza del conjunto 

de indicadores". 

Las corrclaciones a las que sc dan los resultados indican que hay entre las 

allernativas de respuestas según las opiniones ele los campesinos una relación directa, por 

una parlc. y. por olra parte, una relación inversa. Por ejemplo, la capacitación estú n ;;e::~ 
i.;:.:.l 

c«>rrcladún directa , aunque no tan estrecha, con organización. sea propia o no (O.U3lJ ,. e:;, -z ._...... 
11.0híi, rcspcetivamente), mientras que estú en correlación inversa con respecto de la asociaciú 1, O ~ 

e_-;-~ 

¡1nh.:tit..:a continua, ~tcétcra. 

9.2 Análisis de varianzu y consideraciones sohre aspectos de las 
prcJ!nntns uhicrtns 

El anúlisis de varianza y de comparación que se presenta a continuación da una id a 

e;, • C:E:l r-·: Q 

i:: ~ 
~ .. 

._ ____ ... 
aLlll mús significante de las opiniones de los campesinos. En efecto, basándose cn el hecho 

de que en Haití las comunidades rurales tienen niveles de dcsarrnllo dif'crcnles, se 1101an 

~l.1 
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que los campesinos tienen casi el mismo reflejo, en cuanto a lo que_ hace_ falta para que se 

consiga mejoramiento en la situación actual del campo. 

Algunos indicadores liencn una correlación positiva enlre sí, mientras que para 

algunos otros, la correlación es nula o negativa. Por ejemplo, el indicador capacitación 

establece una correlación posi1iva con los indicadores, como son la organización 

campesina, participación en organización propia, incidencia de la reforma agraria sobre el 

desarrollo rural y también su efecto sobre el desarrollo económico, el desarrollo rural con 

nuevas leyes, asi como la importancia de la educación en el proceso del desarrollo. De 

hecho, el grado de correlación varia de 0.004 a 0.109. Con los dcmús indicadores, la 

capacitación mantiene una correlación negativa, yendo de menos 0.074 a menos 0.005. 

En el caso de la organización campesina, se notan que los indicadores asociación 

campesina, pníctica continua, participación en organización propia, objetivos de 

participación, componentes para el desarrollo rural, efecto de In reforma agraria, 

importancia de la educación, así como conocimiento de leyes vigentes la cstún en 

correlación negativa con un intervalo de menos 0.117 a menos O.O 19. La mayor correlación 

positiva se establece entre la organización campesina y el conocimiento de reglas en un 8.6 

Este anúlisis se basa únicamente en los indicadores de la variable participación 

campesina. Con los resultados. puede decirse que el bajo nivel de correlación e incluso la 

repetida correlaciún negativa quc la participación campesina puede lograrse a partir de uno 

de estos indicadores en forma independiente. /\dcmús. se parte de la idca de que 

: tc<Íricarnentc. asociación y organización son dos formas de ordcnarse en el campo, lo cual 

-~ no es evidente si se fija en los resultados quc pcr111iten ver que ambas no se correlacionan. 

' 1jcsdc el punto de vista de los ea111pcsinns " ¡,Cuiil ha sido la reacción de los inlilnnadorcs 

ca111pcsinos a algunas de las prcguntas abiertas dc la cédula'! 

\'Case el anc.'\o l.."l1nc~pn11d1L·11tc .. • 
r. Ya 'iC ha mcrn .. ·ionatln l.'11 ltis t.:apitulos pn:1...·l..'d1.·111l·~ de c"ta tercera parle que se corrigitl ;.tlgunos dl!fcctos de la 
n.·dula dl' t'11lft'\ is ta. lu1.•go d1.· lh.•\ ar a 1.·abn la 1.·11cucsta piloto, cnnsidcrnndo algunas recomendaciones en uno 
de los coloquios co1111.·111plad11~ 1.·11 L'I p1nµra111a posgrado. 
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De antemano, el campesino relaciona la pobreza a la carencia en términos 

educativos y la gcnle sin tierra, ademús de diferenciar la pobreza de la miseria. Asimismo, 

los campesinos piensan que la reforma agraria que empezó a ser implcmcntmla fue una 

estrategia instrumental por parte del gobierno para desposeer a los agricultores activos. En 

cuanto a la posibilidad de lograr un desarrollo efectivo, afirman que lal logro podria 

reforzar su capacidad y garantizar su existencia. Para ello, quizú se neccsilarú leyes, pero 

que se aplican, sobre la reglamenlación de la producción agrícola, la protección de los 

agricultores en todos los sentidos, asi como la conformación de una policia rural de 

proximidad, no en las formas de aquclla época de la dictadura. 

Entre otros aspcctos fundamentales por los cuales los campesinos insisten, se puede 

sciialar los siguientes: se requieren para el campo técnicos rucra quienes la política 

rompería los inlentos para alcanzar el desarrollo rural. Serú necesario un programa de 

control de las actividades en las comunidades rurales y también una presencia activa del 

Eslado para proteger a los productores. 

Para los terratenientes de algunas comunidades, es urgente contar con actividad .-----.. 

cooperativa en vista de otorgar crédito agricola. A pesar de la presencia de este movimienlo 

en el campo, ellos piensan que no es suficiente, ya que todavía son aclividades sin control 

alguno por parte de los responsables para garantizar su viabilidad y su perennidad. Los 

tcrralenicntcs expresan su aversión a la explotación que impida un avance y rcconoc..:n que 

ésla no provieno: solamcnte de los que ya ticncn, sino de ellos mismos n:spccto d..: los 

l"malcros quc muchas ,·..:c..:s son mcapaces de ad<1uirir y <:<111su111ir los mismos prudu<:to> 

lJlll' han produ<:ido. Las autoridades deben incentivar a la gcnt..: para qu..: sc interese mús en 

l;i L·ompra o el l'onsumo de los produ..:tos agricolas nacionales, a la vez que se debe vigila1-----~ 

la .:alidad de los mismos y ayudar a que s..: aum..:nte la prmlucciún ..:n el campo. 

Los que ti..:nen la responsabilidad de tomar de<:isioncs deh..:n ser consejeros para los 

campesinos e in,·erlir para mejorar la situación en d campo. Nee..:sitan aportar su saber y su 

quehacer, cn otras palabras, su conocimiento y su apoyo. No es alegador obs..:rvar que el 

campesino produce sin la posibilidad de participar en la tija.:ión de los precios de sus 

:: 15 



'--
~· 

Tesis de Doctorado: Desarrollo rural y l'olltlcas Sociales en llaltí 
Terc·t•r11 parte: H.'i/111/io.\' empíricos: 11u.•1/lcld111/t• i•uri11b/es dt•I c/esurro//tJ r11r11/ y 1h• /11,1¡· polític:a.\· ."iod11h1,\· 

productos ni refutar los que. se les imponen. Que las autoridades cesen de debilitar el 

campo, al importar lo que se produce en cantidades suficientes para el autoconsumo 

nacional y que participen en actividades de desarrollo vigilando la ejecución de los 

proyectos rurales. Todo esto es considerado como formas de explotación que puede 

explicarse por la discriminación que existe en la sociedad misma. 

Las autoridades locales deben jugar el rol de intermediario entre los eampesinos y el 

Estado u organizaciones que operan en el úmbito rural. Se necesita considerar el 

campesino como un ciudadano completo, con derechos a ser impuestos por leyes que se 

apliquen. Ante la explotación que conduce a la dependencia y al nivel tan bajo de los 

ingresos, así como la mala condición de la calidad de vida, las autoridades deben 

constituirse en guardias de los intereses de todos, promoviendo en este caso la producción 

local. Una intervención de este tammio debe incorporar una política ambiental y social, 

junto con el establecimiento e introducción de empresas transformadoras de los productos 

agrícolas. 

Asimismo, hace falta fuente de trabajo en el campo, lo que no compensa los que se 

encuentran sin actividades regulares luego de la introducción de tecnologías modernas en 

·los procesos de la producción agrícola. La integración de los productores rurales no se 

'.~ concretiza en la torna de decisiones que les conciernen~ por lo que reclaman la aplicación <le 

.. 
un proceso de descentralización verdadera dcsde la hase social en las comunidades rurales. 

La investigación cmpírica sin duda permitió tocar a aspectos n:levantes que la tcoría sobre 

los procesos dc dcsarrollo rural y de políticas sociales no ha cstudiadu. en particular el caso 

del laití. 

9.3 Análisis socioliJgicos v uro1111cstus gcncrnlcs 

Con respecto del índice de desarrollo humano, 1 laití li1c considerado en 1 CJl)l) por las 

:--:acioncs Unidas como el Ílnico país menos desarrollado en el Caribe y el mús pobre del 

l11:111isli:rio americano (el indice de pobreza humana fue de 45.2 en llJlJS). i\1:'is de la mitad 
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de la tierra en el ¡mis tiene pendientes superiores a 40 %; tierra muy afectada por la erosión 

y la degradación del medio ambiente, sobretodo en el mec.lio rural. La población estimada 

hoy a ocho millones de habi1antes crece a un rilmo anual de 2.08 'X1 aproximadamente; 

situación exlremadamente inquietanle que tcndri1 como efecto la agravación de la crisis 

imperante en el pais. Por ejemplo. se espera un aumento de la densidad de la población que 

alcanza hoy un poco mús de doscientos setenta habitantes por km2
• Este apartado tiene el 

propósito de pn:sentar un anúlisis sociológico de los resultados de la investigación en su 

conjunto y hacer algunas propuestas que podrian ayudar a la elaboración e implementación 

de una politica de desarrollo rural. 

'), 3. 1 .·l milfa'is .wciolrigico 

La disponibilidad de tierra y su nivel de productividad ejercen una presión 

considerable sobre la agricultura que representa la actividad principal del 44.5 % de la 

población ocupada. según datos del EBCM. Considerando que el país salió de una 

dictadura de treinta mios, se esperaba que la situación iba a conocer un periodo de 

estabilidad después de 1 <J8(1. Sin embargo, durante las dos últimas décadas, se asistió a un 

dernnnhe total desde los problemas de gobernahilic.lad hasta la excesiva ape11ura de la 

economía o la crisis de los sectores agrícolas. el déficit tecnológico y c.le infraestructuras de 

desarrollo. la ausencia de invcrsiún productiva, los prohlemas de concentración de capital y 

de eo1npctcncia nacional. entre otros. 

¡\ ni\'l:I polilico, los lre' a1ios ( 1'l'J1-1 <J9.J) de embargo tuvieron impactos se\'cros 

sobre el sistema productivo del país: el l'I B real se cayó hasta 25 º!t1, se registró una caída 

del 90 •y,, en las inversiones y del :;.¡ <v,, en las exportaciones respecto de 1990. l labria que 

hac<:r notar q111: i:I crecimiento de las importaciones. mús bien del contrabando, que 

li1\'urcciú la descapitalización dc la explotación agrícola y la accleración del éxodo rural. 

Una cscena \'erdadi:ramcnte ad1·cr,;;1 para i:I campo y sus resident<:s, los campesinos. 

A nivel económico, cl crecimiento promedio de 2.4 '!fc, anual registrado para l 99Ci

l 999 no pudo cambiar i:I ingreso per capita. dado el crecimiento natural de la población. la 

prcscnt~1du por i''l·l~on Syl,·c\ln·. FCPyS-l 1 ;o;1\~I. :\ll•.\ko, 200J 217 
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cual fue somct ida a una pobreza de masa. En otro rubro, las aportaciones de las 

instituciones como 01 D y ílM, pero en suspenso en aquel periodo, no rebasaron el 17 'Yc1 del 

l'IB (sea aproximadamente 570mdd), por lo que la inversión bruta sólo tuvo un crecimiento 

de 4 •y., en 1999. La economía haitiana todavía es tributaria del sector primario, en 

particular de las actividades agrícolas. las cuales contribuyen en un poco mús del 33.33 % 

del PIB. El sector agrícola creció de 2.8 'X. en l <J<JR, 2.5 1Yc1en1999 y no llegó a alcanzar ni 1 

% en promedio desde 2000. Así pues, en terminas macroeconómicos, el dclicit del 

gobierno central se mantuvo para el año 2000 a 1.3 % del PIB, mientras que el nivel de la 

presión fiscal a 9%1. 

A nivel social, el desempleo estructural y la pobreza constituyen dos problemas 

severos en Haití. Una encuesta conducida por el IHSI ( 1999-2000) estima que para el 84 % 

de las familias, el ingreso cotidiano promedio no rebasa 36 gourdes". mientras que Wiens y 

Sobrado'". según datos recolectados de otra encuesta en 1996, estimó que el 80 % ele la 

población rural vivía abajo de la línea de pobreza. El 70 % del nivel ele analfabetismo en los 

adultos vive en áreas rurales. 

Otro problema fundamental en Haití es la exclusión social que le caracteriza. De 

hecho, un estudio de la OIT estima que, al menos, el 97 % ele la población total no cuenta 

con una forma de protección social. 

El panorama en estos tres niveles es la consecuencia, por así decirlo, de cinco crisis 

que han caracterizado al país: crisis de gobernabilidad, crisis económica, crisis de 

integración, crisis agraria, y crisis en capital humano. Tocias esas crisis favorecieron lo que 

, se vive hoy en el úmbito rural: disminución de la productividad agricola, descapitalización 

· accli:rada de las industrias y agro-industrias locales bajo la doble presión de la concurrencia 

de los productos importados y de la contracción dc la demanda. Se trata de una situación en 

"~101110 que equivale hoy ;1 mc1111 .... de llll lkdar anh!nt.:•1110 y que durnntc mucho licmpo constituyo el salario 
rninimo. Un dólar \·ale -lS gourdcs. FI µoh1t...'l"lhl, en Fdm.!ro pasado. lijo el salario mínimo a 70 gourdcs, sea 
1.J dlllar ac111alrm.·111c 
1 
:' \Vit.•n..;. Thnmas ~ Sohrado. Callo' ( l 1J 1 ~X 1 · " l';im rt.'h: rurak en 1 laili o en l lnili les dclis pour le 

soulagc111l.'11t 1k la pau\ lt.'h:. N Y. Ha1h_'n :\t1111dial. lloc11111cnts tcchni411cs, \'ni. 11 
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la que se asiste a la ruina del sector rural en su conjunlo, no sólo en llaili (quizá la peor de 

ladas), sino lambién en muchas parles del mundo. 

Por ejemplo, la imporlación en India de excedentes de leche patrocinados por la 

Unión Europea destruyó la producción familia! en este país, en el Caribe plural la 

expnrlación de puercos por parle de Eslados Unidos es consecuente con la eliminación de la 

producción local, lo mismo sucede en África (Cole d'lvoire) que importa de Europa con 

precios tres veces in fcriores comparando con el costo de producción local. Las 

exportaciones por parle de China de productos textiles hacia la India llevaron a la ruina de 

centenas de millares de familiares en el Sur de ese país. Las impm1acioncs de maiz en 

M<!xico hacen que el campo ya no aguante por tanto ruinan a los productores nacionales, 

aunque se reconozca que los legumbres de México con bajos precios ruinan los productores 

canadienses (basta ver hasta que punto, ya que podria ser la inversa).'"' 

Son ejemplos que nmestrnn que ya no existen organismos que impiden la 

destrucción de la sobcrania alimenticia de las regiones, esto pese a la aparente existencia de 

la OMC que permite que paises ricos cxpm1cn con precios inferiores a los costos de 

producción en paises pobres bajo el supuesto de las llamadas ayudas públicas, mientras que 

a i:stos se les obligan a exportar a causa de su deuda y programas de ajuste estructural 

impuestos por el FM! y el BM. 

Desde el punto de vista sociológico, los resultados, tanto teóricos /cualitativos como 

empíricos, dan la scnsaciún de que queda mucho camino por n.:corrcr para alcanzar en l laiti 

un nivel minimo de desarrollo rural. Los csfiierzos que por momento se hicieron no fueron 

suficientes para impulsar los agentes a actuar en mira de lograr la meta de cambiar la 

situación en el pais. Los intentos de pnlitieas, económicas y sociales, no fueron válidos en 

la medida en que no tu\'iernn una adecuación con la realidad. Entonces, ni los estudios 

teúricos ni las interq:nciones reales por parte de los gobiernos y los organismos 

internacionales de desarrollo han dado resultados qu.: permitieron reducir el tammio de la 

pobreza aguda no sólo en l laiti. sino en muchos otros países. 

lll'l'Sl'lllada por :\'d""' Syhe,tre. FC'l'yS-ll:"A~t. Mi"lro. 2tlllJ 
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Teóricamente, los autores han desarrollado ideas, lum propuesto enfoques para 

solucionar los problcnms, y han elaborado ejes cstralégicos de intervención, con el fin de 

mejorar las condiciones de existencia en el medio rural de muchos países. Sin embargo, 

parecería incomprensible que en el siglo XXI la situación de esos paises sigue 

deteriorándose como si no hubiera salida alguna para el campo. 

En términos sociológicos, el análisis cualitativo de la segunda parte enseña para el 

caso haitiano que la inestabilidad politica constanlc ha afectado en gran 1m111cra la 

eslructura del tejido productivo en el campo. De hecho, los pocos momentos de apan:nte 

cslabilidad política. se ha podido conseguir algo de crecimiento económico, aumcnlo de la 

productividad agrícola, y, consecuentemente, de las exportaciones de ciertos produclos 

agricolas (Café, Cacao, Sisal, entre otros). /\ pesar de que se dividió el país dos años 

después de proclamación de la independencia, en el Norlc, con la disciplina que caraclcrizó 

al gobierno de Christophc, se pudo lograr un nivel de desarrollo en la zonas rurales. 

Desafortunadamente, los períodos de estabilidad política coinciden siempre con los 

periodos de dicladura, como si la búsqueda de un enlomo democrático csluviera en 

correlación directa con la inestabilidad politica, lo cual tiene un alto costo para el desarrollo 

del país. 

Asimismo, el anúlisis empírico de los resultados hace ver claramente que los 

campesinos csl:ín en espera de un cambio de condiciones y listos para participar en la obra 

<k llimcnto de tal cambio. Podría parecer tautológica retomar la vieja concepción 

estructuralista y estatal del dcs;mollo de los ochcnla, en la que la participación, la 

capacitación, y la organización eran en sí sinónimos de desarrollo'"'; sin embargo, es de 

reconocer que el desarrollo rural en 1 laití no scní posible sin cslos componentes, pero 

considerando los campesinos a la vez como sujetos y actores del cambio requerido . 

. !.·"'Estos dfili,S .. :-;(m u11:1 adapt<1citln de lectura dd lih10 de Lnka, .lt1pa11ad<t (2000): Sou\·crninctc ¡11i111e111airc el 
L·11n1111crn· intL·rn:itinnal lndc. Bangalorc 
11

'
1 
Parga, .1. S:'inchc1 ( J lJX4 ): lm cstig:u..·ión. L':lp<1ci1:1L'ilÍ11 y partici¡mciún. Quito, C'AAP 

' . 

llf"l'\t•ntada por ~t·l\flll s~ IH•\ff"l'. FC'PyS-l ':\.\'1. '.\ll•\ko. 2llOJ 
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9.3.2 Matices para 1111a política de desarrollo mrt1I: 1111t1 prop11es111 para el 
caso háitic1110 

En el Haití ele hoy, la población cconómícamente activa oscila alrededor del 50 'X.. 

1 lasla 1980, la economía en el país se ha apoyado en exportaciones agricolas y un ejemplo 

de ello es que el cale rcpresenló mits del 30 'X• del l'NB. Sin embargo, como se ha 

mencionado, las crisis políticas de los últimos arios impidieron que los sectores productivos 

se desarrollen com•eniblcmentc. Según dalos de 11 IS!, en 1 O aíios, ha bajado 

cnnsiderahlcmenlc la producción de los principales productos: por ejemplo, el arroz ha 

registrado una baja ele 354~0 toneladas mélricas, mientras que la pohlaciún total ha 

aumentado de un poco mús de 1.5 millones de habitanlcs. Se comprende de inmediato el 

problema al que se estú enfrentado el pais; en efeclo, la producción alimenticia y el déficit 

de los productos búsicos han dado lugar a un aumento acelerado del volumen de las 

importaciones que llegan a alcanzar el 27 % aproximadamente para la productos 

alimenticios. Lo que da una idea de la situación del déficit ele la balanza comercial. 

En Haiti, el 48 % de la supcrlicie total cstú destinado a actividades de 

prmlucciiin con nn ratio de 0.28 hect:'1rea por individuo en el campo. De esta proporción, las 

tierras cultivables. pero no explotadas, alcanzan el 24 %; una situación nada interesanle 

cuando la producción agricola en todos sus sectores estú en pleno declive. 

l lcsaliirtunadamente, los dalos disponibh:s no permiten, al terminar la investigación. 

cktcrminar con claridad la situaciún macrocconúmica del país, lo cual impide concluir en 

qué· "'ntidn se inclina la pnlilica ecnrnímica del gobierno aclual en cuanto al sector aµricola. 

l >c- hecho. dicha pnlit1ca aún nn cstü delinida. Sin embargo, es de cspcrnr que la m(1s 

'1µ1111ica1i"a serü una política global de desarrollo en la que, por una pane, al campn 

haitiano se le asigna el lugar que merece y. por otra parle. el mayor impacto directo dcberú 

ser ,nbre el 11i\·c·I de los ingresos de los campesinos, así como sus condiciones de 

existc1H.:ia. Concluyendo esta investigación. nuestra propucstn c.:onsta de dos csquctnas. con 

los siguientes clcmcntns. 

, 
\F.~lS CON 

FALLA DE ORIGEN _J 
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Esouc1na tc{>rico 

Este esquema incluye a tres componcnles: político, económico y social. Se ncccsila 

en el país un plan global de desarrollo, del cual se desprenderían planes sectoriales 

lrascendentalcs, con elaboración e implementación de programas y proyectos bien 

orienhtdas y adaptadas a la siluación del pais. Desde nucslro punto de visla, la definición 

del plan global debe ser de la responsabilidad del Eslado, es decir, requiere la par1icipación 

de los diforentcs sectores interesados en cambiar la imagen del país que enlra ya en su 

segundo siglo de independencia. En este esquema, se propone una estructura vertical en la 

que, para cada etapa, existe una planeación horizontal, tal como se indica a conlinuación. 

Pl:111 clolrnl de dL•sarrollo 

Niveles 1101ítico v cconúmico .J Nin:I social í~--~ 

Plalll'S !rll'l'loriah.•s 

Asm~cto sectorial L .__ _____ _,r Asncclo ucol!ralico 

Prol!ramas 

Orl!;.mismllS intcrn<.1cio11;:1lcs Instituciones m1cionalcs 

l'ron'l'los 

i\kdio urbano Medio rural 

Es de reconocer que csle esquema, en su estructura vertical (columna del centro), se 

basa en un sistema. en el cual cada clapa traduce una secuencia en un ciclo de planeación. 

i\ ni\'el politico, seria urgenlc un consenso entre los aclorcs, a parlir del cual definir 

otras li1nnas de representación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y esto, 

desde la Constitución de la Rcpt'tblica. Serú enlonccs indispensable un enmienda 

c·1111stitucional' que permitiría una real participación de los actores en la vida nacional, por 

c1111sig11icntc eliminaría la exclusión política. Serú también importante y necesario incluir en 

' l l;1y quienes (;~CÍ(trl•S'pblit1l·os y 1f1ic111hros dt."I poder legislativo. aunque 110 con el mismo fin) 4uc cstdn 
prnmoncmln .11.iia.1""di11r11a dc la l '011s1i1uc1ún La ( 'nns1i1uciún en 1 laiti se com:ihc casi como un documento 
1Úc1a111cnlL' ·1uridico ).' 1111 ¡mlí11cu. ·. : .: .. ~ ..... 

pn''l'11t:ul:1 por :--;l·l,1111 Syln•\ln•. F<'l'yS·l':'\,.\'.\I, '.\ll>\ko. 200J 
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esla enmienda el campo, en forma especial. En ese sentido, la propuesla concrela es hacer 

que se disponga en todo momento de: 

1. un gobierno "consensual" como poder ejecutivo. La historia política 

de los pasados dos siglos de indcpemlencia del país muestra que ni 

gobiernos compartidos ni divididos han dado resultados para mejorar 

la situación de la mayoría de la población; 

2. un parlamento, en el que las mínorias tengan la posibilidad de 

participar en la orientac1lin de la política global y sectorial que 

concierne al lilturn del país: 

3. un poder _¡ud1c1al fuerte y equilibrado que actúa conforme a la ley, en 

donde se nea rían las eomlíeiones para que las autoridades judiciales 

puedan e_¡erL-cr su rol de vanguardia de la justicia. En este caso, las 

autoridades policiacas se transfonnarían en reales auxiliares de la 

justicia. su_1ctúndmc al poder judicial. 

Lo político deherú 'er ad111ínistrado, ya que. de ser asi, puede resolverse el problema 

de la ínestahílidad política. clln,ecuenL·ia de los eonllíctos de interés. En l laití. los 

gobiernos han tL·11ido 1n;·1'.-I prcn1..·upaci1'111 para mantenerse en el poder o lcnninar sus 

mandatos que cu111plir ;-.us pn1111L':--.as, e.\cluyendo a sus opositores. Al otro cxtrc1110. la:-; 

ltlLT/as dl' la "i''"'rn.111 L''l'LTall (\ luchan por ella) 111iis la caída de los gobiernos que 

prupolll't ;iltcr11at1\ d'.'> L't11H.:1ct;1'.'> dL' lli111cnto lk·I lksarrulln. pensando qui/Ú que no van a ser 

1..·:-. ... :ud1ad;1. ... Jhll L'I µ\ill\L'! ll\ 1. ::- .i quL· L'll ~L'llL'l'al 1111 SL' L'tJlltL'111pla11 L·a1111 les para haL·edas. l.;i-. 

11rga1111aL'lllllL':-. p1ilíta.:a~ 1111 rcprL''.'>L'lllan \·L'nladcras ft1L'r/as para impulsar cambios en la 

l'"lít1ca) actúan ahlada111ente. 1\sí puc,. el consensu podria permitir salir de este dilema 

Jl"l1t1cll y a la \·e; res<lh cr e'te pruhlema de la historia politka que se ha presentado en el 

capitulo cuatro de la ín,·estígacíón. ademús de la cronologia pnlitica que se anexa al tina! 

del documento. 

¡\ nivel económico. se neccsitarit una política macroeconómica que pueda impulsar 

una estrategia integral de desarrollo, a partir de la cual se resuel\'e gradualmente el 
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problema de la ausencia del excedente económico, una de las raíces fündmncntalcs de la 

pobreza en el país. El aspecto económico debe acompaiiarsc del aspecto social, es decir, la 

política económica debe apoyarse en una política social que la respalda (como se vio en el 

tercer capitulo). En este sentido, ambas deberían formar parte de una concepción o una 

estrategia unitaria del proceso de desarrollo, integrando de esta manera objcti1•os comunes 

en materia económica y social. 

Entre otros elementos prioritarios del nivel económico, urge una política de 

desarrollo productiva en términos fiscales y de fortalecimiento de los ingresos, una política 

macrocconómica de acceso a fondos para asegurar la soberanía alimenticia (no como un 

concepto obsoleto, sino con un contenido adecuado), una "rc-campcnización" o vuelta a la 

producción para el autoconsumo, la eliminación de los efectos de la liberalización de la 

agricultura familiar. etcétera. El reto, en el largo plazo, scní el logro de un desarrollo 

sustentable del sector agropecuario y de sus transformaciones. Por todo lo anterior, y 

tomando en cuenta lo que cstú pasando hoy en el país, la pregunta a hacerse es la siguiente: 

¡,cuúnta liberalización aguanta la producción agrícola'? Y una posible respuesta para una 

política economía vúlida es pensar mús en el mercado interno haitiano. De hecho, no hay 

evidencia de que la economía internacional va a crecer, y si lo fuera, no scní lfaiti el país 

que llegaría a gozar de los beneficios. Quizú, es de pensar en un mercado integrado con los 

1;":dscs de la región en el marco de la CARICOl'vl, siempre y cuando la producción local se 

fortalezca. 

1\ nivel social. se rcqucrirú una reforma del Estado para impulsar nuevos consensos 

sociales. Una reflinna que incluiní una reforma social, con el lin de revisar las formas de 

articulación con las organizaciones, particulannentc en el úmbito rurnl. La políticas sociales 

deberían ser reexaminadas ajustando mejor el gasto público social. En llaiti, el Estado es 

todavía mínimo. por In que los sectores sociales no reciben una proporción razonable del 

l'I U. Scrú pues ncccsario una nucva relación entre el Estado y la socicdad, la cual reduciría 

el nivel de la pobreza estructural en cl campu. Los datos presentados y las respuestas 

recolectadas en la dimensión empírica permiten pensar en las siguientes funciones para el 

Estado haitiano: 1. la búsqueda de un equilibrio entre las lógicas del nwrcado, la expansión 
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de la democracia y In enlrcga a In sociedad; 2. la impulsión de una dinámica au1ónomn que 

apunla hacia la reforma social y las políticas sociales y 3. la consecución de nuevos 

consensos sociales, así como la contribución a los consensos políticos. 

En el esquema presentado, lo 1mis importante será definir el plan global de 

desarrollo. Sin embargo, los planes sccloriales van a ser delcrminanles en la nwdida en que 

permitirían, de ser bien elaboradas bajo la responsabilidad del gobierno, eliminar los 

desequilibrios regionales. Se piensa que si la estrategia es apuntar hacia la regiones, cada 

sector (agricuhura, salud, medio amhienle, educación) deberá ser considerado en una orden,. 

de prioridades previamente definidas y vise versa. Los planes sectoriales harán de· 

concebirse en términos de ejecución política, es decir, en linea directa con el plan global.·· 

Asimismo, la secuencia de los programas que reprcsenla una elapa de decisión y de \ 

asesoría lécniea requiere una integración horizonlal de las instituciones y organizaciones 

tanto nacionales (públicas, parapúblicas, mixtas. privadas, sociales, religiosas, etcétera) 

como internacionales. Finalmente, la etapa de los proyectos constituye la unidad que dcben'1 

ser la mús visible y concreta. y será de la responsabilidad de los organismos autónomos y 

otros. conrn, por ejemplo, las subdirecciones técnicas de la administración pública y las 

Ongs, cuyas actividades se llevarán a caho de manera coordim1da. Scni indisp1.msable 

impkmcntar proyectos para el medio rural que sean diferentes de los del medio urbano; de 

hecho, sin promover una política de limitación de los campesinos en úreas rurales, los 

proyectos orientadas hacia las zonas urbanas y suburbanas (tomando en cuenta el nivel de 

desarrollo industrial en el país) dehcnin ser eomplemenlarias a los del ümbito rural. 

Es1111cnrn práclico 

Conscic111c de que no scr:í tan liicil en el rnrto y nll'diano plazo poner en marcha las 

propuestas de enfoque teórico indicadas e impulsar los cambios que se requieren para 

eliminar, aún reducir, los cli:etos de la pobreza rural en el país, se piensa que algo debe 

haL'ersc para eonlrilrnir a la rcali1aL'ión de un movimiento para la sohrevivcncia en el 

campo. Son mud10s los que· atinnan que 110 hay salida para el campo haitiano ante la folla 

de tierras cultivables. la deµradación del 111.:din ambiente, la incon~ciencia de los políticos, 



Tesis de Doctorado: l>cs11rrollo rur11I y Políticas Sociales en llaltf 
'l't•rt.'t!rtl ¡mrtt•: Hst11clios t•mpiricos: 11w1/idd111/e 1•arlables dt•l 11L•s11rro/lo rural J' 1/e las política.\' soL'iu/es 

la falta de interés para la producción agrícola y el compmtamientoimlividualista de la 

gente. La situación es tal que siempre se pregunta acerca de cómo la gente llega a 

sobrevivir anle esla lragedia que marca al país entero. Esla misma incomprensión permite 

esquematizar lo siguienlc: 

--------------------------~ 

Esta ligura da una idea de la propuesla en su conjunto. Se !rala de un esquema, en el 

que se loma en cuenta el siste111a global del país, es decir. que considcrn todos los sectores a 

hase de un supuesto li111cl:unen1al: Existe en l lailí un principio de solidaridad ele familia. Un 

prim:ipio que siempre pcnnit..: establecer interrela..:iones entre 111ie111bros de una familia, un 

grupo. una co111unidad (en panicular rural). un país y una región. En el marco de esta 

propucsla, se li111ita a la co111unidad al no tener la eertidu111bre de que se poclrú movilizar 

.. :.. , todo el país y desde esta perspectiva se piensa que el entorno social puede servir de enlace 

...... o de equilibrio frente a los aspectos polílico y económico en la búsqueda de una mejor 

elicacia, efccliviclad y cliciencia de los proycclos a ser imple111e11taclos en el campo. La 

obtención de eslas 111etas podría conducir a un campo mús equitativo. 
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Se propone una planeación integral para las regiones en el ¡mis. Una plancación 

coordinada de fomento de intercambios, a través de sus respectivas comunidades dentro de 

una misma región y entre las difCrentes regiones del ¡mis. Se tratar{1 de intercambios en 

términos de organización, de técnicas de producción, de productos para el consumo. 

Ciertamente, mús allú de un sistema cooperativista, se debcrú impulsar, por inedio de 

organizaciones campesinas propias un cambio signilicativo en las estructuras de los 

sistemas políiico y económico a nivel macro ¿Cuúlcs serán los actores'! En este esqtÍema,.'$~ 
f 

contemplan tres principales actores. 

.C:• 

1. Los campesinos mismos. Dcberún constituirse en principales agco~c~ a hi 

búsqueda de soluciones a sus problemas. La idea de que el alivtfy',de la 

pobreza no, forzosamente, supone un drenaje a expensas de la acumulación, 

sino es una actividad de los pobres mismos que deben exigir u obligar a que 

creen condiciones opm1unas para su desarrollo productivo'". Sin embargo, 

es de aceptar que los pobres campesinos en 1 laiti tienen grandes dificultades 

para imponer reglas ante su preocupación de resolver dia tras día el 

problema del hambre y dado que no existe una autoridad, a nivel nacional 

como local, que establezca un ambiente en pro del potencial productivo en el 

campo, scrú indispensable conlar con el apoyo de sus parientes dentro de las 

universidades y fuera del país cuyas remesas. en el caso de estos í1llimos, 

podrian contribuir a aumentar la producción agricola. 

2. Los agentes de desarrollo. l's posible que hayan organismos interesados a 

promover e implcn11.·ntar acti,·idadcs-piloto. con la participación directa de 

los campesinos mediante sus organizaciones. 1 loy en dia, muchos esfuerzos 

se están haciendo para apoyar a algunos sectores del país. 

3. El gobierno mismo. 

Concrctaim:ntc, basúndose en los rcsuliados obtenidos al culminar la investigación, 

se llega a la conclusión de que si se podrú hacer algo. La siguiente figura da un 

aproximación de esto. 

111 Se hace m¡ui hincapié a una rcllc\iún de Tcmtoro Van dcr Pluijim del FID.·\ 

prc,ent:ul:i por :'iehnn SylHstn·. FCl'~S-li:'i.Ul. ~li·skn. 21111J 
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Figura 11 

-------·-·---------------------------------~ 

Suhn•gUm 1 

Suhrcglóu 111 

En esta figura, se está considerando lres subregiones para lodo el pais de acuerdo 

con su potencial productividad y su proximidad. El propósito es establecer un vínculo entre 

ellas, promoviendo un tipo de interrelación a base de apoyo muluo y solidario para la 

soberanía alimenticia y la sobrcvivcncia. Se contemplan tres elementos de partida: 1. 

fortalecimiento de un sistema de producción agrícola regional, 2. eslablecimiento de un 

sistema de intercambio inlra-rcgional, y 3. definición y elaboración de mecanismos para un 

sistema \'iable de comereiali1.aciún entre reginnes. 

Sc planteó, hace tres arios, al elaborar el proyecto para la investigación la pregunta 

central a saber ¡,cuúles serún los cfi:ctos de una política de desarrollo sobre el mundo rural? 

En el marco de ésta se ha podido mostrar que, en 1 laiti, hubo intentos de política de 

desarrnllo, aún no bien definida. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que la reforma 

agraria emprendida como una de las bases de una politica de desarrollo rural no fue una 

medida .. ~!_: jl!:'ticia social. dado que hicieron falta los elementos t'undamcnlales para que no 

fuera una si111j11C dislribuci<in de tierras: l. la cxpropiaciónjuridica de las tierras del Eslado; 

... , ~· ~I 1<1111~n10 de la.r1hlllm:ción agril:ola y 3. el respaldo de una polftiea agraria. En este • .• - l1h.. .. .... _,.,,,_ ....... 
4 .. ·.::.~-~""_ ... , --· ....... ~··· ••• --·· 
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sentido, la comprobación de las hipólesis de investigación hace comprender que una 
- -

verdadera polílica de desarrollo rural podría tener electos positivos sobre el campo, los 

cuales pcrmilirian asimismo esperar impactos de cambio en las condiciones de existencia 

de los campesinos. 

Es por eso que en la propuesta anterior, según la ligura 11, se busca establecer 

actividades primordiales, a partir de las cuales concretizar: 

l. Un sistema de solidaridad de familia, lijando como eje li111damental la 

responsabilidad de apoyo mutuo. Las autoridades locales tendnín Ún papel 

importante; 

2. Un sistema de intercambio, cuya mela sení valorar los productos 

alimenticios de las diferentes regiones del país, mediante la promoción de 

éstos. Las organizaciones que intervienen en el campo y el gobierno dcbcn'111 

servir de intermediarios en este úmbito; 

3. Un sistema de comercialización, por medio del cual se haní posible el 

control de los precios de los productos agrícolas, es decir, permitir que los 

agricultores vendan sus cosechas con precios justos. Es de la n:sponsabilidad 

del Estado incentivar a los productores de producir mús. 

------ - ----------
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Los avances teóricos en estudios sobre desarrollo rural y políticas sociales sufren 

pcrmanenlcmente del embate de los mismos obstáculos a los presentados en otros campos 

de conocimiento: limitarse a pensar en el tema. Parece que el destino de los estudios, 

principalmente en los campos de las ciencias sociales, que se hacen desde la pcrspcc1iva 

leórica, y aún empírica, aún mús, cuando se lrata de estudios estudiantiles de cualquier 

nivel que sea, es plantear problemas sin jamús resolverlos. De hecho, los mismos lcóricos o 

invcsligadorcs que plantean los problemas y que llegan a proponer alternativas de 

soluciones no son por lo general capaces de ponerlas en prúctica, o al menos intenlar, tales 

altcrnalivas, cuando se les presenta la posibilidad ,',Quiere decir esto que no se vale seguir 

investigando'! Por supuesto que no, ya que la primera preocupación del invesligador no es 

resolver los problemas, sino encontrar nuevos. 

En el caso de la investigación que en este documento se presentan los resultados. la 

idea era reabrir el debate sobre cómo lograr el desarrollo rural. llace tiempo. en llaití, era 

casi imposible dedicarse a investigar, las circunstancias imperantes en el país quizú lo 

impidieron. Los que se preocuparon en investigar, o se encontraron li1cra del país, o 

tuvieron que apegarse a ternas de otro índole, ya que no había que tocar a ternas que 

pudieran parecer "subversivas". En efecto, se asistió a una revisi<in pasiva del pensamiento, 

impulsada por el temor de que llegaría a chocar suposiciones teóricos y hechos concretos de 

la realidad. 

Lo anterior es sólo una parte del problema al que se tuvo que enfrentar el 

111n,stigador. lloy en dia, se hizo posiblo.: investigar sobre temas de desarrollo rural y de 

políticas sociales, pudiendo a la vez observar y estar muy cerca de la realidad e incluso 

vivirla. A lo largo de la investigación, se ha apegado al punto de pa11ida en el que se ad111itL' 

que la detinición e identificación de los actores es la base de dctinir políticas en materia de 

desarrollo rural. De hecho, las políticas cn el agro pueden servir de puente entre lo 

productiy;;' y lo social. aunque en varios aspectos son dil'erenciadas en cuanto a 

instrumentos y estn,it~gias . 

. ... ··~ ~ 
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Entre otros ¡Ímbitos, la teoría general de la pobreza infiere que el riesgo ele pobreza 

es condición de la intensidad de los desequilibrios en la relación entre el desperdicio 

energético, las fornms de la planificación territorial, los impactos ambientales ocasionados 

en la transformación o transporte de la nmteria, y los indicadores sociales. Este argumento 

que subyace una función social se asocia al rol que cumplen algunos indicadores de 

medición del desarrollo rural, indicadores que en repetidas veces son modelados por 

premisas teóricas y prúcticas que delimitan el tipo de información requerido. 

Diferentes paradigmas y difcrnntes interpretaciones dentro de un mismo paraclignm, 

han generado diferentes indicadores para una evaluación del proceso de ejecución de 

programas y proyectos tendientes a resolver problemas en el campo, eliminando o 

reduciendo el grado del subdesarrollo. La variedad de indicadores, muchas veces, se 

traduce en una prueba que refleje las condiciones básicas y fündamentales existentes en una 

comunidad, en que el resultado cuantificado de cada fünción social, ordenada o no, permite 

prever o constatar el tipo de cambio que experimenta esta comunidad. 

Las variables intervinientes en el problema central que se ha expuesto a lo largo de 

la investigación han sido de mucho peso en las respuestas de los informadores campesinos. 

En este sentido, se podría afirmar que es necesario consignarlas, ya que todas las que 

li1eron propuestas experimentaron cambios positivos. Entre los grandes ejes de política 

nacional de desarrollo, y considerando los lineamientos de los proyectos de asistencia para 

promover empleos productivos, así como el combate a la exclusión social en el país. se 

punL· 0n"1sis c·ntrc otros sobre el desarrollo de recursos humanos. Se hace hincapit: al 

desarrollo óptimo de las capacidades de los trabajadores, con el fin de lograr el crecimielllo 

L'L'nntimicn duradero y un mejoramiento de la calidad de vida. La pregunta es ¡,qué se 

L0 <lnsigu1ú desde entonces'! La respuesta es sencilla: nada debido a que dos estrategias 

rw:n111 c1111tc111pladas, la producción de ideas y el uso de éstas. El desarrollo se consigue a la 

'e/ con ideas y acciones. 

En este docu111ento, se han presentado algunas pistas que podrian ser consideradas 

en la elaboración de una política macro de desarrollo rural. De hecho. uno de los aportes del 
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Jrabajo es la propuesla de la creación de una a111oridad social# que lendría como base o 

punlo de parlida una planeación regional conslruida a través de mieroregiones. La 

planeaeión regional debería convertirse en un instrumento fundamental y estratégico en 

una perspectiva de desarrollo rural integral, aun geocconómica para reconsiderar la tesis de 

Raúl Olmedo'". Es de suma importancia hacer resaltar que la posibilidad de éxito de lal 

propucsla cstú condicionada por el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de los 

proyectos sociales hacia el campo, sin menospreciar los aspectos políticos e ideológicos. Es 

lo que se intentó presentar en el apartado 9.3.2. Se ha demostrado que el fenómeno de 

desarrollo, cuando se da, elche reducir la distancia entre dirigentes, elites y masas, es decir, 

avanzar hacia la equidad. 

Como se ha mencionado y podido ver en la tercera pm1e del trabajo, hace mucho 

folla para alcanzar un nivel de desaJTollo rural en Haití. Se requiere un proyecto, mediante 

el cual se refuerzan las instancias locales para que tengan capacidad y puedan participar en 

los procesos de decisiones. Se necesita priorizar el desarrollo, tomando en cuenta la 

conliguración cspccílica de la sociedad rural, particularmente las prioridades económicas 

del sector productivo en el agro, así como la pobreza y la explotación rural en curso. 

Ademús de facilitar y crear las condiciones viables y concretas para la participación activa 

del campesino, la deeisicin económica ha de concentrarse en la producción de cultivos para 

el autoconsumo (arroz, mai/, fríjol. plútano, etcétera) y los de mayor grado de exportación 

y de industrialización (cafC, mango, azi1car, entre otros). Se necesita promover el 

intercambio de productos agrícolas y no agricolas. mediante un sistema organizado dentro y 

entre las regiones. aco111pa1iado de una política de incentivo para d consumo de los 

productos locales. Es de subrayar que el Estado habrú de relbrzar su intervención y ajustar 

la misma. ll1mcnta11do un sis1e111a de in\'crsión en la agroindustria y de acceso al crédito a 

los servicios sociales a th\'or de los agricultores. 

"1 h.· hl·l·hu. 1111a l".\¡11..·nc11c1a tk l'Sll· lipo ya !'C implcmc111ó en Cuha. Vulgíl analizar los resultados a los que se 
ha lh:g;ufo p.11;1 aj11starl:1 
I" lh1d, pi :\J 
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En resumen, una conclusión a la que se ha llegado, en esta búsqueda de vías para 

reducir el nivel de pobreza rural y definir lineamientos de políticas de desarrollo en este 

ámbito, se contemplan los siguientes ejes de intervención: 

Intensificación de la producción agrícola. l~sta supone una renovación del tejido 

productivo rural. 

Restablecimiento, como apoyo al sector agrícola, y mantenimiento de una 

proporción del mercado interior y estimulo para las exportaciones. 

Recapítalizacíón dili:rcncíada según criterios "agro-socio-económicos" de los 

diferentes grupos de productores y de las orientaciones, por medio de iniciativas en 

materia de especulaciones agrícolas. 

Descentralización de las instituciones y de las intervenciones (tal como lo plantea la 

constitución de 1987) que permitirá o facilitará la inversión en el sector de la 

producción agrícola a través de programas de crédito y de subvenciones al utillaje. 

Puesta en marcha de una política económica prioritaria para estabilizar y agilizar el 

sector agrícola, por medio de incentivos para la organización comunitaria; en otras ----i 
palabras. preparar un enderezamiento en el corto plazo. En el mediano plazo, si1 

embargo. se trataría de cristalizar las finalidades y las funciones bien identitieada. 

en estructuras adecuadas. dado que la comprobación de la eficacia de una política de 

desarrollo debe basarse en el au1m:nto del nivel de vida (pues. eliminación de la 

pobreza) y de la producción agrícola. considerando los principales resultados del 

anúlisi~. 

Sin duda la transfonnacitin de la prndw.:ción agrícola concierne tanto a las 

estructuras internas como a las relacium:s entre campesinos solidarios e implica 

relaciones de mercado y de productos. tl:enkas de producción y organización del 

trabajo l'n l'I c:nnpo y en la sociedad en su conjunto. La transli.mnación del orden 
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económico y polílico en ·el ámbito rural no clcciclc en forma directa y mccúnica la 

dinámica lransfonnadora en el sistema productivo en el ámbito global. De esta manera, 

el vínculo 'entre. fas estrategias seguidas por los responsables rurales y las pnícticas 

habinmlcs en el úmbito de coordinación del lrabajo agrícola no debe concebirse como 

una simple relación «causa - efecto» o <dependiente -variable - inclcpendicntc>, sino 

como una relaciim mutua. 

En vista ele lo m1tcrior, el reto serú determinar los impulsos de transformación que 

accionan desde las pnícticas en las relaciones en el úmhito local, que inciden sobre tocio el 

sistema, es decir, la fuerza que poseen los agenlcs cconó111icos (la gente trabajadora en el 

¡ímbito rural para el relevo del tejido productivo junto con la política de desarrollo 

emprendida) para crear nuevas nonmts y eslructuras. Así es que estas consideraciones 

conceptuales clchcrían constituir la base del diseiio de una política de desarrollo que otorga 

un lugar central a los medios rurales productivos, dentro del anúlisis de un modelo 

específico de desarrollo en el contexto del cambio político y económico global. 

Como perspectivas, es quizá útil hacer resaltar que los efectos previsibles de una 

política de desarrollo sobre el medio rural, tal como se planteó la pregunta al principio de 

del anteproyecto de la investigación. que la evolución del mundo rural y de las actividades 

económicas y sociales en este medio podrún permitir un 111cjoramicnto de la situación de la 

..._ · pobreza, en la medida en que tal política se apega a la realidad del campo. En el contexto de 
' la investigación, el estudio ha notificado las principales opciones respecto a una política de 

desarrollo bien elaborada desde adentro. al acondicionamiento rural y los grados de 

dificultades que éstas implicarían. /\si111ismo. el estudio ha puesto de manilicsto los 

estereotipos, las posiciones y las interrogantes, a tra»és de los cuales el futuro de las 

sm:iedadcs rurales haitianos dcberú ser d<!linido en tér111inos de nuevas estrategias de 

transf'ormación para el ca111po haitiano. de la cnnstruceión de un Estado moderno. promotor 

del desarrollo de un mercado reformado que iria pcrlilancln, tal como lu cnfütizaria Nora 

Rabotnikot: "el sentido 111odernn dc la escisión entre esfi:ra pllblica y privada"i.11
• 

11
' Ralm111iknt: Nora ( l 'J 1JJ): l.tl pl°1hl11..·1, y su .. prohk·ma': lllHas para una rcconsidcrnción. i\1C\ico. 11 F·UAl\.I. 

p77 
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/\si pues, es dclenninantc definir algunas estrategias de política de desarrollo y lineas 

rundamcnlales para el esiudio y la aplicación de fenómenos rurales a la búsqueda de un tipo 

de sociología prospectiva del desarrollo que incluiría los siguientes componentes: 

./ ubicar el desarrollo de los proyectos sociales hacia el campo en un contexto 

democnitico de reforma del Estado y participación social (¡llaití estú en la búsqueda de 

un contexto democrúiico!); 

./ ubicar alternativas de combaie a la pobreza que vayan mús allú de los programas 

sociales de subsidio (el desarrollo no se consigue si los programas y proyectos sociales 

tienen por objeto resolver casos de emergencia únicamente a corto plazo. Combatir a la 

pobreza requiere todo un proceso, es decir, acciones a mediano y largo plazo . 

./ establecer las posibilidades y limitaciones de los proyectos sociales; 

"' revisar algunos casos de manejo social de recursos para el desarrollo de las 

comunidadcs sobn: la base de una metodología de evaluación que muestre las causas de 

éxiln o fracaso (a nuestro juicio, otro de los retos en los países mal clesarrollados es 

n.:solvcr los problemas de manejo dc recursos públicos y una de las maneras es 

capacilar a los responsables, en el campo de la ética y la honestidad, sobre todo). 

Eslas considerucioncs han tenido como propósito abrir el debate sobre el camino 

úpt1n111 para lograr el desarrollo rural cn l laití. 

lll'l'~L·111:11hl por Ncl1ri¡1111 SylH!riitn·. l·TPyS·UN,\;\I. :\l1h:ko. 200.1 

WSiS'GON 
FAllA DE ORIGEN 
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UNIVESl~Sll>AD NACIONAL AUTONOi\IA DE i\mXICO 
FACULTAD DE cmNCl1\S l'OLITICAS y SOCIALES 

l'rogrnma posgrndo en Ciencias Políticas y Sociales 
CEDULA DE ENTREVISTA/ DOCTORADO EN SOCIOLOGIA 

Tema de in\'estigación: Desarrollo rurnl y Políticas Sociales en Ilaití 

OhH•n·:u·lc11u.•s : Esta guia ticn1..· como propúsilo compilar dollos sobre lns aspectos )' factores que impiden 
alc:1111<1r un nivel de dcs;irrnlln en el campo hailiano. t\ li1 \'CZ. se trnla de identificar inslrumcntns y medir 
rnriablcs relevantes para el dcs;:1rrollo rural en d marco lle una invcsligacilin doctoral. 

\'¡iriahlc 1.- Purtkipacilm cumpt•sina 

1. i. Es necesario que cuente con una capacitación para panicipar en acciones de 
su comunidad '? 

Si C=1 No 
2. i. Piensa Ud que In organiz:1ción campesina es algo relevante para el desarrollo 

de su comunidad '! 

C=1 Sí C=1 No 
3. Ser miembro de una nssoeiación campesina es una forma de participación activa 

C=1 Si C=1 No 
4. En caso afirmativo. ¿Significa participación activa su práctica continua del 

control sobre las condiciones de la producción'! 

C=1 Si C=1 No 
5. ¡,Implica participaciun campesina la organización propia en busca de: 

ª
Semillas, fertilizantes y otros insumos para sus plantaciones 
Otorgamiento de crédilo 

E3Transformal'ión y co111cn.:iali/.;.H.:ión de su:-i productos 
Articulos de consumo cs1..'11cial 

ª
Creación de proyectos de inversión agrícola 
Negrn:iaciún de asuntos de la organización campcsinn 

<>. ;. l 'u:il (es) de las siguicntcs malices es (son) el (los) demento (s) principale (s) 
c·onm objeti\'l1 (s) de la panicipaeit\n ea111pcsina '! 

¡==i Lograr integraeilin de los campesinos para seleccionar, fonnular y 
poner en runciolJna111icnto los programas y prnycctos agricolas 

c:::::::::::J Controlar· y ,·igilar la ejeeución de los proycctos agrien las y socialcs 

c=i Tener más presencia en Ja cscena politica nacional 



\'arlahlc 11.- Desarrollo rural 

1. Indique, en forma ordenada, algunos de estos componentes que parecen ser 
importantes y v:ilidos para alcanzar un nivel de desnrrollo rural 

Implementación de proyectos agrícolas 
Fomento de progra111as de salud pública 
Aumento de los ingresos en el can1po 
Realización de proyectos sociales 
Apoyo para 111ús tierras culti\'ahlcs 
Fnrlalccin1ic11tn de las organizaciones cmnpcsinas existentes 

2. ¡, 1 labrú la reforma agraria en curso una mayor incidencia sobre el nivel de 
desarrollo rural actual '! 

[==1 Si c=JNo 
3. ¡,Cuál, desde su punto de \'isla, scrú el efecto de la reforma agraria del gobierno 

anterior sobre el desarrollo económico en el campo'! 

c:::::=::JAportar al mercado interno alimentos agrícolas a precios estables y 
bajos 

c:::::=::Jlicnerar divisas a través de una balanza comercial agrícola favorable 
c:::::=::J Aportar la fuerza de trabajo requerida por el sector comercial 

agrícola 

.\, ¡,Piensa Ud que existe sulicientc infraestructum para el traslado de los productos 
en el mercado '' 

c::=:::JS i c=J No 
5. ¡, Indique a continuación la siwación del nivel de productividad en su 

comunidad con respecto del pasado'! 

l=Jl la bajado considcrahlcrncnte 
t=JSe ha mantenido estable 

l la aumentado 'cnsiblcmente 

(>. ¡,Esta de acuerdo de que " d dc,;1rrnllo rural efectivo no es posible sin nuevas 
leyes para el campo asi conw la creación de organizncioncs y participación 
campesina n '! 

[==1 Si c=J No 
7. Cualesquiera sea su respucsta. explique.:: 



8. ¡,Qué significa para Ud desarrollo rural'! 

r:==::1aulosustcntación productiva del sector campesino 
t:::=Jmejoramienlo de la calidad de vida en el campo 

aumento de los ingresos 
9. ¡,Cree Ud que la educación tiene algo que ver con el desarrollo rural '! 

c=::J Si [==:J No 

Vuriuhlc 111.- Legislación rurul 

1. ¡, Sabe Ud la fecha (ario) de la t'1hirna constitución del país'! 

[==:J Si [==:J No 
2. En caso afirmativo,¡, Cmíl es'!-------

3. ¡,Conoce por lo menos un nrliculo que fije reglas a favor del campesinado'! 

[==:J Si [==:J No 
4. En caso afirmativo, ¿ Cuúl es'!------

1. Haití tiene, hace tiempo. una legislación rural. Le interesa conocer algunas de 
sus normas? 

c=::J Si c=::J No 
2. En caso negativo, indique pnr qué : 

3. En caso afinnali\'l>. ¡, l'u:il tes) de las siguientes normas quiere Ud conocer'! 

E3 
E3 
E3 

lklimna agraria 
Associació11 campesina 
.Justicia agraria 
Propiedad de la tierra 
Tutda y au1ono111ia del ejidatario 
('redilo agricnla 

·l. ¡, Necesita el .campo una 11uc,·a legislación rural'.' 

[==:J Si r=:J No 
5. En casn alinnati\'n, indique al menns un aspecto que merece ser incluido en ésta 

...... 



\'arlahlc IV.- Pohrczu rurnl 

l. ¡,Cuando piensa Ud que alguien puede llamarse pobre'! 

2. ¡, En su comunidad, cwíl es la situación de la pobreza '! 

B 
B 
B 

desnutrición 
vulnerabilidad hacia las cnfennedades 
inclencias de la naturaleza 
precariedad de los servicios sociales 
acceso mínimo a los bienes ptíblicos 
desigualdad global del ingreso 

3. ¡. Cu;íl de los siguientes factores explicaría mejor la pobreza rural '? 

políticas desfo\'orablcs al desarrollo rural 
deficiencia de la infraestructura de producción 
tenencia de la tierra 
canalización de recursos públicos en este sector 

4. i. Cu;íl debe ser la meta de los proyectos rurales para quc sean eficientes'! 

reducir el nil'cl de pobreza 
promover la cult11ra campesina 
otorgar crl'dito agrícola 

5. i. 1\cccptaría Ud que las prilll:ipales características siguientes corresponden a la 
pobreza en l.'! campo'.' 

falta de acti\ idades tanto agrícolas como no-agrícolas 
carencia lk 111\\~rsiunes agricolas p\lra l'I desarrollo 
fragmentación aguda de la tierra 
incapacidad de las autoridades locales 
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INIVESITE NAS\'ONAL OTONOM MEKSIK 
FAKILTE S\' ANS l'OLITIK AK SOSY AL 

Gil> POU ENTEVYOU/ DOKTORA SOS\'OL0.11 

SI.JE 1rnc11i~c11 LA: DEVLOPi\lAN ZÓN ANDEYÓ Al( POLITll( SOSYAL AN 
AYITI 

Alansvon: Gid su-u gen objeklií rn1111rnse i11fo11rnsyo11 sou fuklc ki a11pcchc yo jwc1111 
~·011 11ivo dcvlopmn11 111111 zó11 nndeyó yo 111111 11eyi-n. L np cheche iduntil)•e zouli uk 
mczire lont lút hugny cnpólun pou devlopmu11 :r.(111 1111dcyí1 yo 111111 knd yon clid 
ko11sc11e11 yon doctorn 111111 pcyi i\leksik 

l'rcmyc Vuryub: Putisi1111syo11 11cyizu11 
l. Ou pansc kc ynn fomasynn ncscsc! pou w putisipc mm aktivitc korninolc 

,,, In'! 

2. Eskc w pansc kc óganizasyun pcyizan yn cnpótan pou kominotc w la 
dcvlopc'! 

J. Vin 111:111111 ynn asosyasyon pcyizun se yon fóm pntisipasyon oikti f 

4. Si wi. Cskc patisipasyon aktif vlc di kontinyc gen kontwól sou jan 
pwmliksyon yo fct'! 

5. Eskc patisipasyon pcyizan·an gen ladann ógnnizasyon pwóp pa yo pou 
jwcnn: 

Scmans, fCtili/an ak ló1 hagay pou plantasyon yo 
Krcdi 
Transfi..lnrnsyon ak KomCsyalizasynn pwodi yo 
Bagay pou nouriti 
f\h,aycn pou mctc sou pyc pwojC cnvcstisnmn agriktll 

C1. KilCs nan lis yo hay annaprc yo ki cnpblan anpil pou swiv kúm ohjcktif 
pati~ipan pcyi;an yo 

1 E11lt'!!rc p1.:y11<111 yo 11a1.1 s1.:kksyo11, prepare ak te 
fo11~-.yo11l' pmg.r.1111 l'pl p\\ojC agril..ól }ll 

1 
Ko11t\~·01L• a~ \'cyc jan pwojC agrikól epi sosyal yo &1p 
q!lckttc 
Uc11 pli~ prl'1a11s !\Oll sCn polilik nasyonal-la 

7. Kill·" \\ÚI /olohrc n;m 1ún andcyó yo dwc jwc pou patisipc nan aklivitc 
dL'\ lop111an ~o'! 

-· 

\\'I 
Non 

\\'i 
Non 

\\'i 
~un 

\\'i 
Non 

T -~_e:.:;~~ - - - -- -- __ . _____ _J 
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l>czycm Vnryab: l>cvlo¡rnrnn zon nndcyo 
t. Bay nan lód pa w anpc nan sa l..:i sih: annaprc yo sihl ki parCl c11póla11 epi 

va lid pou jwcnn ynn nivo dcvlopman 

Rcy:ili1.c pwojC ugrikól 
FC pwo111osyo11 pwogn1111 sanie pihlik 
Ogmanlc rc\'ni yo na111ón andcyú 
Rcy;:1lilasyo11 pwojC sosyal 
Apwi pou rann plis tC an\'alC 
Ranfósc ógani1asynn pcy11a11 l..i gcnyc11 yo 

2. Eskc rcli.im <1gn: kap ti!t-111 ap chan¡c anpil ninl dcvlopman ki gen kounyc-a 
nan 1.ún andcyó yo '! 

3. Pou ou 111c11111, ki clC. pami sa ki sitc :111napn..· yo, n:fóm agrC gouvcnnHm 
anvmH111 sou dcvlopman ckonomil.. 1.tln a11dcy,·1 yo 

Pote plis nourili sou mache-u avl.-k pri cstah epi ha 
Pote dcviz poli yon halans komcsyal agrikúl favorab 
Pote kantitc fós lravay ncscsC pou scktc komCs pwndi 
agrikúl 

.t. Eskc \\' pansc gen ase cnf'rastríkti pou transpólc pwudi yo suu 
mache-a'! 

S. Nan ki sitiyasyon, pami sa ki sitc annaprc yo, nivo prndiksyon m111 kominotc 
w-la parapll a tan pase yo 

l.i hcsc anpil 
Li rete cstah 
Li íc yon ti ogmanlc 

E3 

E3 

''· Eskc w daktl kc dcvlopman konkrC ztln ;mdcyú yo ¡m posib Siltt lót lwa :ivCk E3 
krcyasyon óganiZótsynn epi pa1isipasyon pcyizan '! 

7. Bay cxplikasyon kclkilanswa rcpons h1 

8. Sa sa vlc di pou wnu nu:nm Dt:\·lupman 1t'l11 :.111dcy1"1 '! 

Kapasilc pon p1 • .'yi¡¡111 ~o ll.· pwúp ¡mrnlih.syon yo 
Amt:lyornsynn nan h.alitt: la\·j 11111 :.111di:yú yo 
Ogma111asyo1111a11 k;i11111c la.1a11 k :.ip r;mtrc 

lJ, Eskc w pansc kc lcdika~yon g.:11 IHlll 1 \\ 0- .ik dt.'\ lopman 1ú11 andcyú yo'! E3 
111. Eskc w pansc kc c.,111kti puu l''"'d1byun agnkól la lakóz eta <lcvlnpman 1•\11 r ~- ~;·¡ __ ,, 

andcyú yo'? ,., _ .. ~ 
11. Kijan \\ pause k1.· 1.·bp(\\alas~\11\ ll p1.·y11.111 yo ak trnvay1.· anjcncral 0:111 pcyi-

a ~c lah.1lt movc !-.1lirasy11n-a11 · Et
. ·~ .. 

... 
1 12. _ ~-¡ :~~~~·!. ~~~~p_!i~c_:_ ___________________ _ _ _________ ] 

.;._l -. -~-. ('-1S-:C::-:O::N--,
1 
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Twnzicm v11ry11h : Lcjislasyon pou zon andcyo 
(. Ou sonje anc yo vote denyc konstitisyon an '! 

2. Si se wi, Ki mw '! 

3. Ou konncn ¡mu pipiti yon alik ki pale anfavc pcyizan yo'! 

4. Si se wi, kilcs atik '! 
s. Dcpi kck tan, Ayiti genycn yon Jej isfasyon pou zón ;:mdcyó, 

Ou la renmen konnen anpc nan lwa yo'! 

6. Si se non, di pnukisa : 

7. Si se wi, kili:s nansa ki vin annnprc yo ou vle koni1c11? 

Rcfóm agrc 
Asosyasyon peyizan 
Jistis agri: 
Zafo popyctc ti: yo 
Komand ak olonorni gran plante yo 
Krcdi agrikól 

8. Eskc zón andcyó yo hczwcn yon lót Jcjislasyon '! 

9. Si se wi, hay pou pipiti yon haga y ki la rncri te prczan nan 
lcjislasyon sa-a '! 

'<lbs · 1 . . -

i 

: ·-- -·----·- ---·-·----·---·-- ------·---------
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[ Kutriycm varyab: Povrctc 11:111 zon undcyo 
1. Kili: dapre nu mcnm yo kapah di ke yon moun póv '! 

2. Nan zón wap viv la. kijan sitirasyon (zal'i:) povrele-a ye'! 

Manje mal 
Maladi atake moun yo fasil 
Lanati pa padonncn 
Ti sevis ki hay nan zún nan febril anpil 
l'a preske gen aksi:ak hycn piblik yo 
Toul moun ¡m gen menm posiblile anlre !ajan 

3. Kili:s nan hagay :mnapre yo ki la eksplike pi hyen zalc povrete 
nan zún amlcyó yo '! 

l'olitik ki pa anfavc dcvlopman zón andeyó yo 
Mwayen ¡mu pwodiksyon lcl pa dj:mm 
Kalte te-a 
Resous lela yo pa ale nan zón andcyc\ yo '! 

4. Ki ohjektil' pwoji: pou zón nndcyó yo dwc cheche pou yo ka 
hay bon rezilla '! 

Bese wole povrelc-a 
Fe pwomosyon kilti pcyizan yo 
Bay krcdi sou zafé plante ak lól 

5. Eskc w la akscptc kc prcnsipal hagay ki site anna¡m: yo mache 
ak povrclc ki gen nan zún andcyó yo'! 

l'a µen ase akti,·itc nan domcn agrikúl nu bycn lúl bagay 
l'a gen prcskc cnvcstisman nan zafe plante pou dcvlopman 
Ti: yo lwó pataje tikal palikal 
Otoritc andcyú yo pa gen kapasitc 

Obs : --------------------·-------- __ ... 



Tesis de llnclnrndo: llcsurrullu rnrnl y l'ollllcus Suclules en 1111111 
.-l11i'.\"O ll:Crmwlo~í11 política 

AÑOS 

!ROi 

llaití: cro110/ogía ¡10/ític11 

VIDA POLITICA Y .IEFE DE GOBIERNO 

Primera constitución que proclamó la 
independencia del país siendo una colonia de la 
Francia por 'llms.wtilll Lo111'C'/'/11re 

1803 Ba1alla linal de VertierC'.1· venciendo a la Francia 
di: la cual se consiguiú la independencia del 
país. 

1804 Proclamación clcctirn de la independencia con 
.lean Jacques /Jcs.rnli11cs como Emperador de 
por vida de la nuc1·a república, luego de un 
complot en l 806 Jlllr tarde de sus opllsitores. fue 
asesinado. 

1807 División territorial del país. l'n el Sur y el 
Ci:ntro. un sistema presiden..:ial ..:on .-lle.rn11dre 
p,;tio11 como Jefe ( 1807-1818): se le reconoció 
como padre del l'anarrn:rica11is1110. En el No11c. 
1111 sistema m1111úrqui<.:o con //1•111·i Chris10¡1!11' 
( !lc11ri fer: 1807-1820) 

1818 Sucesión de p,:1io11 por .lean-Pierre H<~l'er 

( 181 S-1843 ). :\ la muerte de ( 'hristophe en 

Tll'O DE REGIMEN 

Rcgimen colonial 
Militar que duró lres 
ai1os de guerra por In 
independencia. 

Ri:gimcn militar 

Régimen militar 
auloritarit1 



1843 

1846 

1Xh7 

IX70 

IX74 

Tesis de lloctor:ulo: llesnrrollo rural y l'ollticas Soclulcs en llultl 
All~\"IJ l/:Crmwlo~lu polítit't1 

1820, se reunificó el país y se logró ocupar la 
República Dominicana duranle 20 años en el 
que sustituyó "Escuelas por Cárceles". Se 
aceptó de pagar además una fuerte suma de 
dinero a la Francia para el reconocimiento de la 
independencia. 

Empezó una serie de Gobiernos efitrn:ros. Se le 
llmm\ a aquel periodo: "rnatro presidentes en 
dos años". Cabe mencionar que fueron 
escogidos por los mulatos a pesar de que eran 
negros. Por ello, pudieron llevar a cabo una 
politica de do11h/11re. Este periodo que abarca 
1843-1846 se ha marcado por una fuerte 
desestabilización donde grupos politicos y 
armados imponían sus gohiernos propios. llay 
que setialar que huho gran efervescencia entre 
1 laiti y República Dominicana. 

Entre 1846 y 1859, dos grupos políticos y 
armados (guerrilla) dividieron el espacio 
politico. Los ¡iiquets en el Sur denunciaron la 
hegemonía política de los mulatos y llamaron a 
la nacionalización y a la distribución de los 
bienes de los ricos. El je!C de gobierno, Fa11sti11 
So11/011q11e ( 1846-1859) como presidente que 
llegó a auto-nombrarse Emperador N111sti11 fer. 

Período de guerra civil entn: mulatos y negros. 
Fabrc Nicolús Ch:fliw·d, Cieneral del ejército 
como Jefe de (iohicrno ( l 8C10- l 8C17). 

Persistencia de la guerra civil. El jefe de 
Gobierno, El Presidente Srll'<lill Sa/nm·e ( 1867-
1870) debió abandonar el poder por no haber 
sido capaz de conciliar los grupos antagónicos. 

Nissag<' S<1ge1 ( 1870-1874) tomó posesión del 
poder y logrú temporalmente poner lin a la 
guerra ci,·il. 

/\ partir de aquel mio. la política empezó a 
institucionalizarse con la presencia de dos 
partidos politicos: Partido Nacional y Partido 

Regímenes militares 
débiles no competitivos. 

Régimeu militar 
autoritario y llran1co. 
Cabe deslacar que él fue 
el primer a no dejarse 
hacer, ya que dijo "no 
va a poder cambiarme 
tal como se cambia una 
car11isa ". 

Régimen militar 
moderado y poco 
competitivo. 

Régimen militar mulato 
autoritario y no 
eompetitivo 

Régimen militar, mulato 
moderado, pero literte. 

Régimen militar. negro 
y poco co111petitin1. 
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1876 

1879-
1911 

1911-
1915 

llJ3-I 

Tesis de 1>11c1orndo: l>csurrollo r111·ui y l'olllicns Soclnlos en 1111111 
A11e.\·o Jl:Crmwlogia política 

Liberal. El primer Prcsi<lcnle de esle nuevo 
periodo salio del Partido Nacional: Mic/1el 
Do111i11g11e ( 1874-1876 ). 

Llegó al poder /Joisrund Canal ( 1876-1879) por 
el Pa11ido Liberal 

Lrmis Félicilé Sa/0111011 ( 1879-1888) por 
el Partido Nacional. 
Flori•il llyppolite ( 1889-1896) por el 
Parlido Liberal. Su gobierno se 
caraclerizó por un perio<lo de 
prosperidad relativa con programas de 
empico. 
Tircsia.1· A Si111011 Sam ( 1896-1902) cuya 
renuncia dio paso a una guerra civil 
breve. 
Non/ ..ll<'xi.I' ( 1902-1908): Partido 
Nacional. 
A111oi11e Si1111111 
Nacional. No 
lradicional. 

( 1908-191 1 ): Partido 
hubo la alternancia 

Periodo de fuerlc dcscslahilización política con 
seis prcsidcnles; la cual lcrminó con la invasión 
norlcamcricana que duró 19 arios ( 1915-1934) 
anlc la incapacidad de los poli1icos de entonces. 
! lay que subrayar que la ocupación dcspolilizó 
el cjércilo. 

Periodo de ocupacitin del país hasla 1934. de 
1'J15 a 1 'J22. las fuerzas norteamericanas 
nombraron a l'ltilipfl<' Stulre /Jart(~11em1l'e 
como Prcsidcnle que resislió a la presiones de 
eslas fuerzas. En 1922. se lo deslituycron y lo 
reemplazaron pnr l.011is Homo. l\lús larch:, en 
1830, nombraron a Stcnio l 'i11c<'11t, un mulato 
que ha quedado al poder hasta 1<J.j1. Enlrctanto, 
salieron del país en i '13-l. 

l\larcti casi el lin dl'i dominio politico de los 
mulatos con l'i 1'11!11110 l'rc>idcnte t:li<' Lescot 
hasta 194<1. 

Mililar, mulato y 
competitivo. 

- civil moderado, negro 
y civilizado 

civil, moderado, 
mulato y 
scmicompclilivo. 

- Mililar y autoritario 

-Mililar y de do11bl11re y 
negro 
- Militar, Negro y de 
do11bl11re 

Débiles y 
competitivos. 

Régimen débil 
1u1ela de las 
Armadas 
Es1adounidc11scs 

Régimen 
competitivo 
moderado. 

110 

bajo 
fuerzas 

poco 
y 



1946 

1957 

1971 

l 1J8(1 

llJ8X 

1988 

Tesis de Doctorado: Jlesarrullo run1I y l'olitlcas Sociales en llaltl 
tlllt'.\:0 /l:CrtJllOIONlll ¡wlític:ll 

Empezó la supremacía política de los negros 
con la llegada al poder de /J11111arsais J,'.,fimé 
hasta 1950. No pudo terminar su mandato 
debido a un golpe de Estado militar, lo que 
mostró que la despolilizaeión de los 111ilitares 
con la ocupación era algo temporal. El Coronel 
l'aul Eugi•lll' 1\lagloirc pasó seis aiios (el 
equivalente de un 111andalo presidencial) en el 
poder. Un aiio despué", l 1J5í1- I '157, lleg1\ /J1111icl 
Fi,1!,110/i: como presidente pro\'isional. pero ha 
podido pasar que un 111es con un golpe de junta 
militar. 

Llegada de /)111'(1/i<'l"-l'adre como Presidente por 
un periodo de seis arios. Pero, en 1963, se aulo 
proclamó, con un arreglo parlamentario 
rm:diantc un refcrendn, Presidente de por vida. 
Poco antes su muerte, lransfirió todo el poder a 
su hijo. 

Toma de poscsron de 011"'i/icr-l lijo co1110 
Presidente de por vida. /\ los 18 arios, .lea11-
Cla11de siguro la 111is111a política de su 
predecesor con 111uchn rrnis énfasis sobre la 
polílica económica ncolibcral con base de 
aj ustcs cstruct urales. 

Caída de la dictadura de Baby Doc. Nombró a 
un Consejo Nacional de Gobierno de seis 
miembros encabezado por el General l/e11ri 
Na111ph,1', olros cuatrn militares y un civil. 

l.as elecciones de 1 <JX7 llevaron al poder l.esli<'
Fra11<'ois ,\/an(v,at. Elcl'l'ionl."S que rucron 
conlcstadas por la 1.:lase política. El gobierno de 
Mmrigal no duró rnús que lres meses, ya que 
sufrió un golpe de Estado 

El 111ismo ario, este golpe lle\'o Dtra vez el 
General Na111¡.>h1· al poder. pero ..:onro presidente 
esta ve/.., quien iha caer luego de otro golpe 
planeado por c•I < icneral l'ros¡><·r .·f\'l'il cuyo 
gobierno pcrnianecri\ hasta 1 'l'HI. 

El primer régimen era 
nacionalista liberal, 
poco competilivo. El 
segundo, un régi mcn 
duro de dcn:eho, 
autoritario y poco 
cornpelrtrvo. El lerccro, 
popular de izquierda y 
no cornpctitivo. La junla 
rnilitar era para 
organizar las elecciones 
de sepliembre de 1957. 

Inicio de 1111 largo 
periodo de dictadura 
civil, con un tipo de 
poder absoluto y 
autoritario. 

Otro periodo de 15 arios 
de dictadura con un tipo 
de gobierno liberal y 
depredador 

Inicio ck un nuevo 
periodo de regímenes 
militares, unos liberales 
y otros absolutos. 

Se le califico al 
gobierno de alta elite 
intelectual y de ccnlro
dcrecha 

Dos gobiernos rnilitarcs 
con dos tipos de 
régimen: el prirnero 
liberal y el segundo 
absoluto. 

l IJ<JO 1.a dimisión de .. 11·ri/ dejo dura me tres di as casi 
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un vacío en el poder ya que el General al que se 
confió la sucesión quiso que se aplicara las 
disposiciones conslilucionales, es decir que el 
poder debiera asumirse por un juez de la Corle 
Superior de .lus1ii:ia. Es en esw senlido que 
/\rtlw Pascal froui/101 fue la que lomó posesión 
como primera mujer pn:sidente en Joda la 
historia politica del pais. Este gobierno de 
transición duró aproximadamente un mio hasta 
las elecciones de 1990. llasla mencionar que un 
mes antes la toma de posesión dt.:I presidente 
electo, se dio un intento de golpe por un ex·
ministro de /J11rn/iL'r-hijo. Roger L<!fi1111111u. 

Presidente electo, .Jew1-Hl'rtrwul Aristide tomó 
posesión con el anuneio de toda una serie de 
medidas en contra del alto mando del ejército. 
Su estancia en el poder iba a lerminar en 
Septiembre del mismo ario luego de un golpe de 
Estado por los militares. 

Un periodo de inestabilidad y de confusión 
política en donde nadie en el interior del país 
supo delinir con suficiente claridad lo que 
estaba pas;111do. De hecho, el aparato 
gubernamenwl rue dirigido por tres presidentes 
y cualro primer minislros con circunstancias 
poco comunes hasta el regreso de Aristide, quién 
uh1uvo el rcl.:onm.:i111ic111u de la comunidad internacional 
111icntr;.1s cstu\'o a fu1.:ra del país. 

Regreso de Aristide con el apoyo de las fuerzas 
armadas estadounidenses para el resto de su 
mandato. 

Toma de poscston de Rc11é Pré1·a/, l'rimcr
M inistrn del primer gohicrno de Aristide, como 
Presidente electo luego de las elecciones de 
1995. Pudo el terminar su mandato hasta la 
organización di: las elecciones de 2000 que 
llevaron una \'CZ mas Aristide en el poder. 

Nueva llegada de Aristide al poder bajo la 
ni:gaciún completa de la clase politica, ra/.Ón 

-por1a· éual el país su gobierno cstú actualmente 
·~n plena crisis. 

Régimen populista y 
popular que auguró una 
gran esperanza para la 
población. 

Regímenes cl1mcros 

Fue como un régimen de 
tipo transitorio. Y 
populista 

Réginu:n de tipo liberal 
en muchos de sus 
acciones. 

J)cmocracia al1tnntaria 
según las propias 
e\ presiones dd Primer 

~1i11islro. citando un l!X 

jete d.: la l'olicia. 
Régimen populista . 
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