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INTRODUCCION, 

Uno de los problemas actuales m&s urqentes de los paises sub
desarrol ladoa o del llamado Tercer Mundo, es el problema del 
desarrollo rural. Precisamente en estos momentos en que la 
crisis econ6aica y la deuda externa, utilizada por el imperia
lismo para exprimir a los pueblos de nuestro Continente y mu
tilar su desarrollo, se hace necesario buacar 110luciones en el 
4mbito de un nuevo orden econt5mico internacional, al miamo 
tiempo que soluciones internas basadas en cambios sociales pro
fundos que tiendan a resolver el problema del haabre,la crisis 
de alimentos y el consecuente empobrecimiento de los aectores 
rurales. 

A partir de lo anterior, el objetivo del deHrrollo rural sera 
elevar el nivel de vida de la poblaci6n del campo,dentro de -
una nueva organizaci6n social, a trav6s de la utilizaci6n ra
cional de los recursos naturales y el aprovechamiento dptimo 
de la fuerza de trabajo disponible. 

No se puede explicar el desarrollo de los paises occidentales 
sin hacer referencia a los brutales procesos de conquista y 

colonizaci6n a que fueron sometidos los ahora den011inados sub
desarrollados, entre los cuales se incluyen los paises de 
Am6rica Latina. No es fortuito que la crisis mundial de alime!, 
tos afecte en forma fundamental a los palsea dependientes y 

dentro de estos, a los sectores con menos posibilidades de de
sarrollo. 

No obstante, la era que se esta viviendo se caracteriza por un 
justo despertar de los pueblos para conquistar su libertad, en
frentando las mas violentas agresiones imperiales que pretenden 
contra la historia misma, preservar su dominio. Uno de los me
canismos de esta destructiva empresa son las imposiciones eco
n6micas, tales como¡ restricciones comerciales, bloqueo, pr6st! 
mos bajo condiciones pol!ticas, altos intereses etc6tera. 



La destrucc16n de las relacione• capitalistas.de explótacidn 
en Cuba, ccnatituye en este cont!!JCto,· uno de los ~conteciai.en
toe m&e contundentes no solo para el cambio en el desenvolvi
miento econ&nico,polttico y social de la Isla, sino de toda 

Am6rica Latina. El triunfo revolucionario de enero de 1959 re
present6 el suceso histdrico que marcd e.l ¡iaao hacia la deca
dencia de la heqemonta del imperialismo norteamer~eano en este 
Hemisferio. 

El cambio estructural .experillent:ado por CUiia le peniiti6 desa
rrollar amplialllente el sector agropecuario, !>&•e de au econo
mta. Ast, las experiencias de la agricultura c.ubana en el as
pecto de la cooperaci6n, tienen un valor altamente significa
tivo, dado que nueatroa pa1ses preaentan condiciones 1illlilarea 
a las que existtan antes de 1959, aunque por 1u~e1to, dichas 
experiencias .no 'Pueden ser implantadas de manera mac&nica a 
otras estructuras,aino que deberan ser analizadas en loe dife
rentes contextos, en virtud de que las situaciones particulares 
de los patees del Continente plantearan problemas inGditoa que 
demandaran un conocilliento amplio abbre el t..a y una capaci
dad creadora para hallar las soluciones adecuadas, como lo ha 

hecho cuba frente a su propia realidad. 

En este sentido corresponde a las ciencias sociales de la re
gi6n la importante tarea de encausar parte de la inveetigaci6n 
ta6rica y anp1rica hacia los probl91111ls del desarrollo rural. 

El presente trabajo no pretende dar· una respuesta· definitiva 
en el plano te6rico conceptual, de la estructura clasista en 
el periodo prerrevolucionario en Cuba, mucho menos pretende 
agotar la dicusi6n sobre el din4rnico tema de la cooperaci6n 
agraria, por el contrario, se concibe como punto de partida 
para futuros an4lisis sociol6gicoe en el marco de un intercam
bio. abierto y fraternal. 
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El objetivo general del trabajo eacializar desde una perspec
tiva aociol6gica marxista, los factores hist6rico• que deter
minaron el desarrollo y la transformaci6n del campesinado a 
travA• de la• diferentes etapas por las que atravqd CUba1 
la colonia, el periodo neccolonial y la etapa revolucionaria, 
hac1endo Anfasis en la actual tranaici6n hacia las formas •u
periorea de produccit5n en el periodo de conatrucci6n del ao
ciaUlllllO. 

Se examinan las particularidades del movimiento cooperativo 
en Cuba y paralel11111ente se analizan cuatro cooperativas de 
producci6n agropecuaria representativas de diferentes culti
vos incluyendo una dedicada a la actividad pecuaria, 'l'Odo. esto 
con el propdsito de señalar su• caracter1aticas particulares 
y loa elementos comunes al movimiento cooperativo a nivel na
cional. 

- Metodologla utilizada. 

En toda investigacit5n aociol6gica resulta fundamental conjugar 
los aspectos te6ricos al trabajo emplrico, por cuanto los pri
meros aportan la base necesaria y general,mb all4 de los •im
ples datoa inmediatos; mientras que el trabajo directo propor
ciona la informaci6n concreta, particular, sin la cual no ae 
puede llegar a interpretar el aignif icado global de un proce•o 
social. 

As!, el an4liaia te6rico se bas6 en lo fundamental en la revi
si6n de laa obras de loa cl4aicos del marxismo-leninismo que 
abordan el problema agrario campesino y la transformaci6n so
cialista de la agricultura; en trabajos hist6ricos y socioeco
n6micoa de autores cubanos y extranjeros; en documentos de loa 
Congresos de Partido Comunista de CUba y de la Aaociaci6n Na
cional de Agricultores Pequeños. 
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Para el aspecto relacionado con la def inici6n .del campeeinado 
como clase social, fueron utilizados los elementos te6rico
metodol6gicos aportados por Lenin a la teor1a de las claees 
sociales, 

Paralelamente al an4lisis del material te6rico-bibliogr4fico, 
de datos censales y de la informaci6n intldita obtenida, ee 
ef ectu6 la inveatigaci6n directa en cuatro cooperativas de pr~ 
ducci6n agropecuaria (CPA) ubicadas en diferentes zona• del -
pa1s. Para el trabajo de campo se utilizaron técnicas de reco
gida de informaci6n,tales como: observaci6n directa y partici
pante, entrevistas abiertas, individuales y colectivas, y rev~ 

si6n de reglamentos internos de la CPA en cuesti6n. 

- El estudio pretende demostrar las siguientes hip6tesis gene
rales: 

l. Las particularidades que adopt6 el capitalismo en la agri
cultura cubana, basadas en la econom1a de plantaci6n para 
la 'exportaci6n, le imprimen caracter1sticas que la diferen
cian de los procesos del capitalismo cl4sico desarrollado 
en Europa y tipificado por Inglaterra, Francia y Alemania. 

2. El nivel de desarrollo alcanzado por las relaciones capita
listas en la agricultura cubana, .en el periodo anterior a 
1959, configur6 al campesinado como una clase social hete
rogénea, resultado del proceso de diferenciaci6n en el cam
po. A medida que se desarrollaba .el·capitalismo, esta clase 

··pasaba a uno u otro polo de la estructura rural. En lo fun
damental se convert1an en semiproletarios o proletarios ru
rales. 

3. Los sistemas de cooperaci6n agraria están estrechamente re
lacionados al modo de producci6n en que surgen y se desarro
llan. A partir de este principio,la cocperaci6n agr1cola en 
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• 
el capitalillJllO •e encuentra •ubordinada a la• relacion .. 
de producciCSn dominantes -nada• de 11. Solo 'mediante una 
revoluci6n que destruya dichas relaciones, la• reforma• -
agraria• ae convierten en revolucion .. agraria•, •·deoir, 
el triunfo de la revoluciCSn abre el camino real para •olu
cionar lo• ·problemas del caapuinado, ad como la podbili
dad de desarrollar nuevas formas de coopei-aciCSn en el aupo, 

.. ~~it! 4. A travAs de la• particularidades hi•ttlrica-ooncreta• en que 
di~curre el proceso revolucionario en CUbe,· se conrlnl&ll la1 
regularidades generales de la tranafqrmaciCSn socia~ista de 
la agricultura. Bn este proceso, la cooperaciCSn agrlaOla 
pa~6 por varias etapaa1 en un primer -nto,su 4uarrollo 
estuvo limitado a las forma• simples, y a partir de. media
dos de la dl!cada del aetenta se aceler6 ei. crecimiento de 
las formas au~iores de producc:tCSn de modo inuaitado. 

El estudio consta de seis capttulos, cuyo contenido e~ en esen
cia, el aiguiente1 

En el cap1tulo primero se abordan de manera general los aspec
tos hi11t6ricos de la estructura agraria en Cuba, loa cual .. -
resultan de suma importancia para la. compren,¡16n de la• trans:
formaciones ocurridas en el campo a lo largo de 25 año• de Re
voluci6n. Se trata tambi8n en esta prilllera.parte,cual ha •ido 
el rUllbo de los procesos interno• emaftados de-~ refonu agra
ria y la creaci6n de las base1 para los cambios sociali•taa 
que tuvieron lugar en las relaciones agrarias. 

En primer lugar se estudian las caracter1aticas del de•arrollo 
eaon6mico de Cuba, cuya .e1pecif icidlllf estuvo dada por el papel 
que deaempeñ6 la agricultura cañera en su variante de econom1a 
de plantaciCSn, vinculada ya en el siglo XVIII al mercado capi
talista mundial, aunque sigui6 preservando una gama de raagoa 

::.· 



precapitali•ta• particular• en la agricultura. 

El segundo capitulo contiene un an&li•i• de la •tructura de 
clases en el campo cubano ant .. del triunfo revolucionario,a•l 
como la conceptuali•aci6n del caape•inado como una cla•e •ocial 
y •u papel en el movimiento insurreccional. 

cabe •eñalar que eeta t..atica ee encuentra inaerH en una am
plia polAmica ttierica que obedece a la divermidad de condicio
ne• hiet6rico-concreta• exi•tentee en nuMtro continente, y, 
precieamente •on dich .. ~ndicione• lH qua CÓntribuyen en for
ma permanente al enriquii:lmiento de la t:eoda. 

El tercer cl!(tulo ee dedica al .. tudio teC!rico de laa forma• de 
cooperaci6n agrar.ia, eobre la base de exponer un ligero .. bo:ao 

histdrico de lo• origen• del cooperativiB1111, desde •U• enfo-
quee por el socialiemo utdpico ha•ta lo• aportes marxi•ta-leni
nistas a la cooperaci6n, entendida COllO forma •uperior de pro
ducci6n dentro de un sistema social mas justo. 

En el capitulo IV •e abordan las diferentes etapa• del proc•o 
de cooperaci6n agr!cola en el campo cubano, ha•ta llegar al -
an&lisis de una de las forma• •uperiores de producci6n en el 
•ocialiamo1 las cooperativa• de producci6n agropecuaria (CPA), 

El capítulo V recoge algunos de loa logros 1114• significativo• 
que en el aspecto social, •e han obtenido collO re•ultado del 
proceso de cooperaoi6n en el caapo, entre l•toe, la incorpora
ci6n de la mujer al trabajo productivo y pol!tico de las coo
perativas, el papel que d .. empeñan loa j6vene• campe•ino• en 
este movimiento. Asimismo se analiza la situaci6n actual del 
proceso cooperativo y •u• perspectivas. 

El capítulo VI corresponde a la investigaci6n concreta, donde 
se realiza un estudio de•criptivo comparativo de cuatro coope
rativas de producci6n agropecuaria con diferentes caracter!et! 
cae. Dos ubicadas en la provincia de la Habana y especializa-
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das en cultivos varios y caña respectiva1111nte1 una lllls loca
lizada en la zona montañosa de santiago de CUba, cuya activi
dad principal es la pecuaria1 por dltiml una CPA dedicada a 
la producci6n de tabaco, ubicada en la provincia occidental de 
Pinar del Rio. 

A partir de la infonu.cic5n obtenida e~ laa CPA se z:salhc5 un 
an&lisis comparativo entre ellas, rellcionando los resultados 
con datos a nivel nacional, a f tn de coaprobar las ventajas ds 
uta forma de produccic5n y sellalar las dificultadu que se han 
presentado en su de1arrollo. 

Pinalmente se presentan las conclu1iones obtenidaa del trabajo 
directo, para despu&s pasar a las conclusionH generales de la 
investigacic5n. Se incluyen algunos cuadros y gr&fica11 que per
miten dar una illllgen m&a clara de la aituacic5n que ae analisa. 

·En t6rminos de la si9nificacic5n personal, el resultado del es
tudio es,desde todos los puntos de vista positivo, pues se pu
do conjugar el conocimiento tec5rico adquirido con la practica 
directa, sin eiabargo quiero resaltar que en el escrito no es 
posible reflejar toda.la riqueza de las experiencias obtenidas 
de la realidad, las cuales permitir&n tener una visic5n mas 11111-

plia acerca de los procesos mociales en el g .. po, con el pro
pdsi to de utilizar los conocimientos en fOrJlll!. dial6ctica, par
tiendo de las caracter1aticaa de cada situacic5n concreta. 



CAPITULO I ANTECEDEll'l'ES DEL CAPITALISMO DBPENDIENTE 

1.1. Relaciones de propiedad de la tierra y formas de pro
ducci6n en el campo. 

En las sociedades clasistas el tipo de propiedad de los medios 
de producci6n constituye el rasgo fundamental para determinar 
el car4cter del conjunto de relaciones que se establecen en la 
estructura social. A partir de esta premisa podemos decir que 
con la llegada del conquistador español a cuba se implantaron 
relaciones de explotaci6n basadas en el dominio de la Corona 
sobre la tierra, aunque el otorgamiento de 6sta a los colonos 
o sdbditos revisti6 diversas formas. La esencia del sistema 
de explotaci6n no cambi6, por el contrario,permiti6 y foment6 

.}a propiedad privada sobre la tierra Y. con esto, las relacio
nes sociales esclavistas. 

M4s adelante en el periodo neocolonial, la estructura social 
se caracteriz6 por el desarrollo de las relaciones de prcduc
ci6n capitalistas con rasgos particulares, sobre la base de 
formas de propiedad latifundista con explotaci6n de abundante 
fuerza de trabajo agrícola, compuesta fundamentalmente por ca~ 
pesinos despojados de tierra. 

El estudio de la actual estructura agraria cubana nos remite 
de forma necesaria;l conjunto de relaciones de producci6n es
tablecidas, en una·primera etapa durante el periodo colonial 
de dominaci6n española y transformadas paulatinamente con la 
vinculaci6n de la producci6n azucarera al mercado capitalista 
mundial en el siglo XIX. La penetraci6n y dominio imperialis
ta del capital norteamericano ejercía ya desde mediados del 
siglo una acci6n deformadora sobre la economía cubana, situan
do a la Isla posteriormente en el status de neocolonia, hasta 
el triunfo de la Revoluci6n en que se rompe de forma definiti
va con la dependencia imperial. 
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El tipo de propiedad sobre la tierra predominante desde la 
etapa colonial y en el periodo republicano fue el latifundio, 
que sirvi6 de sustento a la producci6n para la exportaci6n, 
Cons1sti6 en un proceso de concentraci6n de tierras en manos 
de unas cuantas personas o compañtas extranjeras con vistas a 
la expansi6n azuc;u:era y ganadera. Este tipo de propiedad fue 
el resultado de las formas impuestas por los conquistadores 
españoles a su llegada al Continente durante cuatro y medip 
siglos de dominaci6n1 heredada posteriormente por el capital 
norteamericano que adopt6 la forma de econom!a de plantaci6n, 

Si bien no podemos hacer una periodizaci6n rigurosa de las di
ferentes fases que atravesaron los sistemas de distribuci6n y 
uso de la tierra, por tratarse de un largo proceso en el que 
se conjugaron diversas formas de producci6n, aunque con el pr!, 
dominio de una de ellas en cada periodo de tr4nsito. Intenta
remos señalar las formas de producci6n m4s relevantes que sur
q ieron con la conquista y la colonizaci6n del Nuevo Mundo. 

Durante el siglo XVI la estructura agraria estaba basada en la 
formaci6n de grandes haciendas ganaderas y en la existencia de 
minifundios agr!colas. El historiador Julio Le riverend afirma: 

"En esté periodo de consolidaci6n de la estructura pri
mitiva no se puede hablar de polttica agraria ••• pues 

el sistema de distribuci6n de la propiedad territorial 
desborda el marco de la simple pol!tica agraria y cona
tituye m4s bien todo un sistema de colonizaci6n, de cr9!. 
ci6n mdltiple econ6mica, social y polfica en un nuevo -
territorio, en el cual el poder español estaba interesa
do en perdurar ••• La polttica agraria dependi6 pues, en 

los dos primeros siglos de las normas trazadas por los 
primeros colonizadores.•1 

l. Le Riverend Julio. Historia Econ6mica de cuba. Edit, Pueblo 
y Educaci6n. La Habana 1974 pq. 12 
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En esta fase el tipo de tenencia de la tierra predominante 
consisti6 en los repartimientos y encomiandas, apoyado• en el 
sistema de servidumbre al que fueron sometidos los indios por 
los conquistadores. La Corona otorgaba un ndmero determinado 
de indios a los encomenderos segltn su importancia; a lo.s• ofi
ciales y alcaldes reales se les daban 100 indios, a loa hidal
gos 80 y as! hasta llegar a los agricultores que recib!an 30 

indios, -
El pretexto para someterlos a la servidumbre fue la evangeli•!. 
cidn, el adiestramiento al trabajo, a las practicas "civiliza
das y a las enseñanzas religioaas. El derecho natural que otor
gaba la Corona como sdbditos, fue totalmente anulado por el -
conquistador. 

La encomienda ten!a caracter temporal, duraba da 2 a J añoa, 
durante los cuales el encomendero explotaba al mhimo la -no 
de obra gratuita para sacar el mayor provecho en el corto ti8!!· 
po que podf:a disponer de indios. Estos por su parte, acostum
brados a vivir de la recoli!ccidn y libres no pod!an soportar 
la explótacidn a que fueron sometidos por el conquiatador, lo 
que provoc6 manifestaciones de rebeli6n que fueron apagadas 
violentamente, 

Las terribles condiciones de trabajo impuestas a los indios, 
provocaban frecuentes muertes por agotamiento y por enfermeda
des, tambi6n se recurrid a los suicidios en masa como forma de 
protesta contra el conquistador, Todo esto di6 como raaultado 
que a cuarenta años de conquista, los ind!genas hab!an sido 
practicamente exterminados. 

El r~imen de las encomiendas no daba al encomendero derecho 
alguno sobre las tierras, as! como el repartimiento de tierra• 
no implicaba el derecho a tener indios;ambas atribuciones es1:!_ 
ban separadas conservando cada una sus características jur!di-



cas propias, aunque la encomienda de indios podla coincidir 
con el repartimiento de tierras y solares. 
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En esta forma de distribuci6n se establecieron dos unidades de 
medida¡ la peonla y la caballerla. La primera se entregaba a 

peones o plebeyos, mientras que la c.aballerla debla entregarse 
al caballero, quién disponla en principio de mayores y m4s f~
ciles medios para cultivarla. 

En las Leyes de Indias se establecla que la peo~la era un solar 
de 50 pies de ancho por 100 de larg0 y la caballerla tenla 100 
pies de ancho por 200 de largo. 2 Las tierras no distribuídas 
se denominaban realengas, propiedad,del Rey. 

Las Mercedes constituyeron otra forma de atribuci6n de la tie

rra, eran otorgadas por los Cabildos(gobiernos locales) y colf
formaban extensiones de tres tipos: los Hatos o haciendas des

tinadas a la cr!a de ganado mayor(bovino), los"corrales" para 
la crianza de ganado menor (porcino,ovino) y las "estancias" 
que eran sitios de labranza o vegas dedicadas al cultivo de 
productos de primera necesidad como frutas, legumbres, etc. 

y a la crla de qanado porcino. 

Asl, la tierra pas6 a ser una atribuci6n de los funcionarios 
de la metr6poli, permaneciendo en posesi6n de los criollos q~i~ 
nes después serlan los forjadores de la independencia. 

Poco a poco las mercedes dieron lugar a las haciendas comuneras 
extensiones que no requerían de fijaci6n de linderos ni de ins
cripci6n en los registros de propiedad. La mul.tiplicacil5n de 
las familias, originalmente ocupantes de las tierras oblig6 a 
éstas fueran pasando por herencia, en virtud de lo cual, respe
taban la tradici6n de poseer el derecho· al disfrute, a la par• 
ticipaci6n en las haciendas, reservá'.ndose .tambi!!in alguna exten
si6n para cultivos y para la cr:i;nza de cerdos y reses sueltas-

2. Pérez de la Riva Francisco. Origen V Régimen de la eropiedad 
territorial en Cuba. Edit. AcademiaCle Historia de uba, jul. 
1946, pg. 21. 



12 

en vastas extensiones de monte. Esto era en esencia la explo~ 
ci6n de las haciendas comuneras. 3 

Para reqularizar la posesi6n de esta foEllla de herencia en co~ 
mtln de·la tierra, fue otorgado un titulo de propiedad conoci

do como "pesos de posesi6n•*, seqdn el derecho de posesi6n de 
cada hacienda. 
Un criterio especializado resume la situaci6n de la siguiente 
forma a 

"El latifundio en CUba tiene su origen con la llegada de 
los colonizadores españoles que se apropiaron de la tie
rra mediante el despojo a la poblaci6n nativa. La con
cesidn de 'mercedes' a grandes haciendas, verdadero• la
tifundios no ocurre sin antes vencer la resistencia de 
los indios y someterlos al r6qimen de las encomiendas.•4 

En 1819 por Real c~ula, el gobierno español promovi6 la divi
si6n de las haciendas comuneras con lo cual afectd a las fami
lias de los pequeños propietarios cultivadores. La propiedad 
comunal se preserv6 hasta la promulgacidn de la Orden 62 dict!. 
da por el gobierno interventor norteamer...:!cano • Se per•equta 
la eliminaci6n de este tipo de propiedad, dado que se interpo
n!a a los intereses capitalistas, enfilados a lograr una mayor 
concentraci6n de la tierra. 

* Documento emitido en la colonia por el cual se legalizaba la 
propiedad de pequeñas parcelas de tierra en las haciendas -
comuneras como resultado de las divisiones por herencia. Al 
hacerse el deslinde y demolici6n de las haciendae,no se ree
petd ese documento, a pesar de las protestas de los afecta-
dos. · 

3. Loe campesinos Cubanos y La Revolucidn. Edit. por el Departa 
mento de Orientacidn Revolucionaria del ce del Pee, Habana -
1973, P9• 12 

4, Regalado Antera. Las Luchas campesinas en Cuba edit. Orbe, 
Habana 1979. pq. is 
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Durante los primeros siglos de do111inaci6n colonial debemos.re
saltar la importancia del tabaco como principal articulo de 
exportaciOn y como cultivo de alto poder expansivo, 

"La historia del tabaco-señala Fernando Ort!z- ofrece 
uno de los m&a extraordinarios proceaoa de tranacultur! 
ciOn•. Por la rapidez y extenaiOn con que se propagaron 
los usos de aquella planta apenas fue conocida por-loa 
descubridores de AmGrica, por las grandes oposiciones 
que se presentaron y vencieron,y por el radical!ailDD 
cambio que el tabaco experimento en toda su significa
ciOn social al pasar de las culturas del Nuevo Mundo a 
las del Mundo Viejo.• 

La forma tradicional de cultivar tabaco, herencia ind!gena,er111 
las vegas, que constitulan pequeños terrenos a orillas de los 
rios(vegas naturales), preferidas para el tabaco por ser m4s 
fGrtiles. 

Por sus caracter!sticas,el tabaco significarla en la estructu
ra de clases en cuba, la formaci~n de un sector campesino con 
particularidades propias, tanto en la forma de producciOn, co
mo en la forma de lucha. 

"La vega es independiente, no es como el cañaveral y la 
colonia cañera,que est&n subyugados a la elaboraci6n ~ 
dustrial y al tr&f ico mercantil del azdcar hasta el dl
timo momento. La vega no esta sometida a una inatal·aci& 
mec&nica para alimentar sus fauces 'tal como una colonia 
cañera -.esta estrujada por la estructura adcnida del 
ingenio.En la tabaquerla no hay centrales.• 5 

*Vocablo utilizado por el autor para explicar las diferentes 
fases del proceso transitivo de una cultura a otra. 

s. Ort!z Fernando. contrapunteo del tabaco y el azdcar Edit, 
Ariel ,Barcelona Espana 1973. pg. 52 -153. 
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Sobre la transformaci6n del pequeño campesino tabacalero e•• 
cribe Moreno Fraginalsi 

• ••• los vegueros, pequeños cultivadores de tabaco, fue~ 
ron loa primeros en recibir. el bestial impacto de la 
expansi6n azucarera. Ea l6gico 'que las tierras tabaca
leras sean ocupadas inicialmente. Son f@rtilea, tienen 
regad!os naturales, eatan suficientemente dem10ntada1 
para proceder de inmediato al cultivo de la caña y con-
9'9r'Van los necesario• bosques ••• se hallan bien •itua
das, hay cuino• que las unen a lo• puertos de. embar·
que ••• y por dltimQ, e•tan en las dnicas zonas.de pobl!, 
ci6n donde arrancar obreros asalariados para el trabajo 
de los ingenioa.R 6 

As! el pequeño agricultor cubano se va transformando paulati· 
namente, en funci6n de la evoluci6n del ingenio, hasta confor~ 
mar un sector del proletariado con rasgos.i>articµlares. 

La tradici6n de lucha de loa vegueros dedicados a"la siembra 
del tabaco, se origina en su oposici6n a las grandes haciendas, 
ya que los propietarios pretendlan eliminar al veguero inde-
pendiente y aprovel:har esta forma de explotaei6n de .la tierra 
para su feneficio. Cabe señalar que la agricultura cañera tuvo 
su base en el minifundio como.resultado de ia di11greqaci6n ~e 
las haciendas primitivas,propiciando con esto,la inmigráci6n 
de blancos y reduciendo la participaci6n del ntÍgro en la eco
nom!a colonial. 

Por otra parte, la agricultura cañera se dirigla hacia la for
maci6n de grandes propiedades impulsando la economla ae planta
ci6n basada en la importaci6n masiva de esclavoa,fen6meno que 
coincidla con el movimiento ascendente de la econom!a cllbana. 
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"La economla eaclavista reqistr6 au plena expanailSn a 
partir de loa Clltilnoa año1 del m19lo XVIII. En efecto, 
a ralz de la revoluci6n de Baitl (1789-1804) ae despla
zan de ese pa!s (el mayor productor de asClcar en el aun
do hasta entonces) cuantiosos capitales que van a insta
larse en CUba ••• desde ue periodo, en nClmero de escla
vos lleqadoa a la isla crece en forma extraordinariat 
paa6 de unos 31271 anuales en el periodo 1790-1800, a 
7000 anuales hacia 1805, alcan1ando ent:re 1816 -1120 el 

promedio de 17 000 anuales, o sea, alrededor de medio 
miU6n de esclavos en la primera mitad del siglo XIx.•7 

A fines de la segunda mitad del siglo XVIII CUba se convierte 
en la principal productora de azClcar y caff, y en la primera 
abastecedora del mercado azucarero hacia loa Estados Unido1, 
interrwnpiendo asl, el desarrollo de los pequeños cultivadores 
y al mismo ti9111po acelerando la gran concentraci6n latifundis
ta. Los cultivos comerciales desplazaron a los que rendlan me
nos beneficios; los vegueros fueron expulaadoa de sus tierras, 
convirtU!ndose en arrendatarios, aparceros o precaristas, al9!!, 
nos pasaron a ser artesanos dedicados al torcido o elaboraci6n 
manual del tabaco,rechazadoa hacia &reas urbanas o transforma
dos en asalariados de los ingenios, 

A partir de 1790 y hasta 1837-aeñala Le Riverend- se observa 
una profunda transformaci6n de la estructura de la propiedad 
agraria, como resultado del predominio de la agricultura co-
mercial. 

• ••• el cambio de actividad provino de la llegada al po• 
der estatal administrativo y polltico de grupos que por 
sus intereses y su formaci6n ideol6gica querlan rOllper 
definitivamente con el 'ancien regime' colonial~ 8 

7. G4!rard Pierre Charles. Gl!nesis de la revoluci6n cubana. 
Edit. Siglo XXI, Mfxico 1976 pq. 2o 

e. Le liverend. op. cit. pg. 151 
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El autor reaalta la influencia de la ideologf.a liberal carac~ 
rf.stica del capitalismo en su fase inicial de denarrollo. 

En ese periodo la expanai6n de loa cultivos co•rcialea en CUba 
fue paralela al J.Jftpacto de la revoluci6n t8cnica, cuya incur
ai6n se·observ6 fundamentalmente en la producci6n y proceso de 
la caña de azdcar. 

•oeade 1840 comenz6 el acelerado proceso de inatalacidn 
de aparatos de éocci6n del guarapo al vacf.o, que .. el 
da importante de los hechos que caracterizan al procJr!, 

so industrial azucarero, Se ensayaron centrf.fugaa,se d! 
fundi6 completamente el 1111pleo de la mlquina de vepor 
para moler loa trapichea,• 9 

El aumento en la capacidad de extracci6n hacf.a necesaria la 
ampliaci6n del cultivo para producir m4a dulce y esto a su vez 
requerf.a de mayor cantidad de tierras y de mano de obra escla
va dedicada a la producci6n de caña. 

Todo esto explica la raz6n por la cual, la estructura agraria 
aufri6 una profunda transformaci6n ,que sin ellbargo no ae lle
v6 a cabo en forma simultanea en todo el territorio. Se mani
fest6 en lo fundamental en la regi6n occidental o·bab&nera, 
mientras en la zona central y oriental aeguf.a mant8'U.6ndoae la 
estructura agraria tradicional, basada en loa hatos, loa co-
rralea, sitios de labor y vegas de tabaco, 

Lo m!s importante a resaltar en esta etapa fue el grado de ar
ticulaci6n que se manifest6 entre las modernas t8cnicaa capi
talistas y el r~gimen de auperexplotaci6n de la fuerza de tra
bajo esclava. 

9.-Ib!dem. pg. 302 



La contradiccidn entre la base de trabajo esclavista y el de
sarrollo de las fuerzas productivas se hac!a cada ves m4a agu
da. La ineficiencia de los esclavos en relacidn con las 114qui
nas, y la dificultad de suplirlos acentuaba la criai• ec:on&ai
ca generalizada en el pa!s, lo que desemboc6 de forma inevita
ble en la Revolucidn de 1868-1878. 

En términos econllmicos, es importante señalar que uno de los 
resultados de la guerra de los Diez años fue la diaminuci6n 
de los ingenios improductivos, segdn palabras de Le Riverend
hubo en esta epoca "una reestructuraci6n de la economla colo
nial". Es decir, la situaci6n de las guer~as de los D!ez años 
y la revoluci6n de 1895 sirvi6 para llevar a cabo la reorgani
zaci6n de la propiedad agraria sobre la base de las crecientes 
necesidades de tierras de la agricultura comercial capitalista. 

Desde el año de 1883 las inversiones de capital norteamerica
no, dirigidas originalmente a la miner!a, se ubican en la in
dustria azucarera provocando la ocupaci6n de 'obreros asala
riados "libres". Asimismo el latifundio ganadero fue sustitui
do por el latifundio azucarero. 

Un fendmeno interesante en este proceso de expansi6n azucarera, 
en su nueva fase, fue el surgimiento de los ~olonos o cultiva
dores de caña, propietarios o arrendatarios, que explotaban la 
tierra para suministrar materia prima a los centrales. 

Por otro lado, los intereses azucareros también fijaron su 
atenci6n en las fArtiles tierras tabacaleras que pose!an los 
campesinos cosecheros de tabaco. Solo a través.de medios vio
lentos que vencieron la resistencia de los vegueros, las siem
bras de tabaco fueron desplazadas por la produccidn cañera. 
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El sistema latifundista se desarrollo de manera acelerada a
partir de la penetracidn del capital financiero nortemaericano 
dirigido a la adquisicidn de tierras destinadas al fomento de 
cañaverales y fabricas de a1dcar. Para esto se debla buscar -
el mecanismo "legal" de despojo a loa campe~inos, que facili
tara la divisi6n y titulacidn de las haciendas comuneras. En 
marzo de 1902 el gobierno interventor del general Wood dicta 
la Orden 62 que puso a loa campesinos a merced de loa intere
ses imperialistas, cuyo fin era la elimtllaci6n de las hacien
das comuneras, la concentraci6n y expansi6n del latifundio. 

• La Orden 62 dio origen a deslidea y juicios amai\adoa 
demolitorios de haciendas comuneras. Para ag111ar la 
situaci6n en 1907 el gobierno de la segunda interven
ci6n yanqui dictd el Decreto 566, en virtud del cual, 
se hizo extensiva la aplicaci6n de la Orden 62 al des-
1 inde y diviai6n de toda clase de fincas rdsticaa.• lO 

Con esto se di6 amplias posibilidades al capital norteameric! 
no para adueñarse en forma "legal" de las tierras, despojando 
a los propietarios leg!timoa. Se aprovechaba el desconocillli~ 
to de los campesinos sobre las formas legales para def enderse1 
la mayorla ignorando sus derechos otorgaban poderes a los -
propios leguleyos, los titulas falsos quedaron vigentes y fue 
reconocido como "legltimo" el despojo sin derecho a reclamar 
indemnizac16n, lo que se llan6" Ley del despojo.• 11 

En estrecha relacidn con el sistema latifundista surgieron 
formas de produccidn que Antero Regalado denomina semifeudale1 
pero que a nuestro juicio constitu!an una particularidad de -
economla de plantaci6n en donde coexistieron articuladas for
mas de orqanizaci6n del trabajo correspondientes al esclavi1-
mo con las modernas tecnicas de produccidn capitalistas, ori-

10. Regalado Antera. Op. Cit. pg. 56 
11. Idem. 
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ginando un sistema de explotaci6n con caracteriat~cas 'parti
clll.eres pof ejemplo, el caso de la aparcer!a que se present6 
principalmente en la producci6n familiar,como el tabaco y el 
caf6, con marcados rasgos precapitalistas. 

En las relaciones salariales durante mucho tiempo existi6 el 
pago del salario en vales o fichas expedidos por los latifun
distas, en lugar del metálico. Estos vales s6lo pod!an ser -
cambiados en las tieiidas o bodegas propiedad del latifundista 
y ubicadas en la misma finca, ingenio o poblado, Sin embargo 
estas formas de pago respond!an al inter6s del nuevo modo de 
producci6n. Es decir, el capitalilllllO en ascenso utiliz4 en su .• 
propio beneficio aquellas formas de explotaci6n de la fuerza 
de trabajo precapitalistas que adn no hab!an desaparecido • 

En 1909 un representante de la C4mara,Emilio Arteaga, propuso 
un proyecto de ley: "Ley Arteaga", que prohib!a la forma de 
pago de jornales con vales. Las constantes luchas de los obr.!!, 
ros agricolas lograron en la dAcada de los treinta, combatir 
estas formas de explotaci6n, pero s6lo con el triunfo de la -
Revoluci6n fueron eliminadas totalmente. 12 

Bajo las nuevas disposiciones, que encontraron resistencia en 
algunos sectores ilustrados de la poblaci6n, miles.de caballe . -
r!as pasaron a manos de compañias extranjeras y grandes lati-
fundistas criollos. 

La legalizaci6n del despojo de tierras a los campesinos fue 
la forma m4s directa en que se manifest6 la penetraci6n ~el 
capitalismo en el campo. El resultado fue el paulatino proce
so de diferenciaci6n que sufri6 esta clase social; por un lado 
encontramos a la gran masa de campesinos sin tierra que pasan 
a formar parte del proletariado agr!cola, y , por otro lado, 
una minorla de campesinos acomodados convertidos en burgues!a 

12 Ib!dem pg. 21-22 
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agraria por la vta del acaparamiento de tierra ( a trav.. de
la compra o por medios ileqale•) esto ea, mediante la concen• 
traci6n de la producción y explotaci6n de mano de obra a1ala
riada. Bl proletariado agrtcolit!:ormaba una clase cuya e•peci• 
ficidad consistió en estar ligada al latifundio azucarero y a 
la industria derivada del mismo. 

Bn esta Apoca , el B•tado implementó una campaña demagt5gica 
con aupues.toa planes de repartos de tierras y ayuda a loa 
combatientes del EjArcito Libertador compuesto en gran parte 
por soldados de origen campe8ino, quienes adem4a de luchar -
por la patria sostentan firme su derecho a la tierra. 

• A la demagogia de Estrada Palma siguto la de Jo•A M. 
G6mez, En 1910 por decreto No. 743 se reglament6 lo -
dispuesto en la Ley del 11 de julio de 1906 mediante 
la cual se decta viabilizar la distribución y coloni
zación de tierras,creando denominadas colonias nacio
nales inembargables e inalienables. Poco despuAs por 
Decreto No. 492 de junio de 1911 se eatableci6 el re-. 
parto de una caballerb. por familia campesina sin ti! 
rra. • 13 

En la pr&ctica estas medidas no fueron aplicadas, solo queda
ron plasmadas en el papel. El Pro~sito evidente por parte del 
gobierno era detener a travAs de reivindicaciones campe_aina1 
los peligrosos movimientos populares que se estaban gestando 
y que representaban un problema para la estabilidad del r6qi
men. 

Ya desde el siglo XIX la demanda del mercado mundial e'n el -

&rea de inversidn in&s lucrativa, la producci6n azucarera, ba
sada en la obtención de ganancia m&xima, provoca el creciaie~ 
to de las unidades de producci6n. El ingenio ae convierte en 

13. Ibtdem pq. 61 
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unidad desvinculada de la economla interna, al funcionar--como 
consumidor de mercancías procedentes del extranjero y propul
sor de la actividad exportadora. 

1.2. La agricultura azucarera en la estructura econdmica. 

La incluaidn de Cuba en el sistE!lllll de relaciones mercantiles 
internacionales desde el siglo pasado, origind que la activi
dad productora estuviera dirigida a una comercializacidn y ·

consumo que tienen lugar fuera del territorio nacional. En -
este sentido, la extraccidn de oro primero, el cuero y el ta
baco despu6s; m&s tarde el caf6 y sobre todo el azQcar. fina! 
mente esta Oltima, por si sola, han constituido los grandes 
ciclos econdmicos, que se corresponden en realidad, a sucesi
vas etapas de desarrollo de una misma estructura productora -
para la exportacidn y basada desde sus or1genes,e~ la econom!a 
de plantacidn. 

Ya antes del per!odo intervencionista(l895-1902) el capitali! 
mo en expansidn hab!a penetrado la economla cubana concentra~ 
dose en la agricultura. Al principio los capitales se invir -
tieron en centrales, evitando los riesgos que implicaba la pr~ 
duccidn de caña, por las sequías o catastrofes naturales, pero 
pronto el capital se dirigirla al control de la tierra y de la 
produccidn. 

La caracterlstica del desarrollo en esta Apoca fue que 
la industria azucarera se sostenla en el trabajo escla
vo, es decir, " por su contenido tenía mucho de capit~ 
lista puesto que producía con destino al mercado y el 
plustrabajo o trabajo adicional era obtenido en forma 
de plusvalor sobre el valor inicialmente deaembol1ado 
por el esclavista en su modalidad de dinero, para la 
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adquisicidn en el mercado de los medios de produccidn 
y de los esclavos, a los cuales se compraba como mercaa 
cla ••• pero por la forma en que los productores direc
tos, los esclavos, se relacionaban con los medios de 
producci6n y con los dueños de estos y por el modo en 
que eran explotados se trataba de una produccidn neta
mente esclavista.•14 

De acuerdo con el autor a mediados del siglo XIX hablan pene
trado las relaciones de produccidn capitalistas de forma elo.

cuente en la industria azucarera y del tabaco¡ y con mayor 
lentitud en la agricultura. Sin embargo 6stas se desarrolla -
ron en el seno de formas esclavistas de produccidn dominantes 
durante el perlodo colonial. 

• La revoluc~dn industrial o el proceso de maquinacidn 
de la industria que tuvo lugar en Cuba - afirma m4s 
adelante Humberto P6rez - tiene como peculiaridad pr1a· 
cipal, que se inicid bajo un r6gimen de produccidn es
clavista y no capitalista como sucedid en las metrdpo
lis colonialistas. Con esto se agudizaba cada vez mas 
la contradiccidn entre la base esclavista sobre la que 
descansaba la organizacidn de la produccidn y el acel!!. 
rado desarrollo de las fuerzas productivas, por la 
transformacidn 1:1!cnica que obedecla a las necesidades 
del capitalismo mundia1.•15 · 

De esta forma el sistema esclavista y la lucha de clases in

herentes a 61 llegd a su llmite dando como resultado la re -
volucidn de independencia que contribuyd m!s tarde a la abo
licidn de la esclavitud. 

A pesar del surgimiento de este importante movimiento de li
beracidn que se prolongo durante dlez años , el problema de 

14. P6rez Humberto. !!conomla Polltica del Capitalismo. Edit. 
Orbe. La Habana,Cuba 1976,T,I pq. 207. 

15. Ibldem Pg. 216. 
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la tenencia de la tierra lejos de resolvers~ ae fue acentuando 
la conéedtrac16n de la propiedad privada dominada por la pro- · 
ducci6n cañera iba en ascenso, conformando una estructura mo"2. 
productora. 

A su vez el precio de la tierra iba en aumento, lo que condujo 
a modificar las formas de tenencia de la tierra con el fin.de 
abaratar el abastecimiento de caña. La falta de capital orill6 
a los hacendados a fomentar el arrendamiento de la tierra para 
el cultivo de caña a agricultores propietarios, estos fueron 
los colonos. 

El desarrollo productivo se di6 en sentido de reducir el ndme
ro de ingenios y aumentar la capacidad productora de cada uno. 
Los ingenios pequeños de baja extracci6n y produciendo .u'n a1d
car de calidad inferior, no pod1an resistir la competencia y 

tuvieron que desaparecer. 

El colono por su parte, sembraba caña, pero al no tener trapi
che o f4brica propia se veta obligado a acudir al ingenio mas 
cercano para molerla, por lo que deb1a pagar una parte del du! 
ce obtenido. Este agricultor de caña cambi6 la pr4ctica tradi
cional de que cada cultivador fuera al mismo tiempo fabricante 
de azdcar y vendedor del producto elaborado, con lo cual,.ha
b!a aparecido una nueva forma de explotaci6n conocida como 
"colonato", vinculada directamente con la producc'i6n azucarera. 
Pero lo im,portante es que consisti6 en una particularidad del 
propio sistema capitalista en CUba en su etapa ascendente. 

El dominio capitalista en el campo se observaba con el surgi
miento ( en la dAcada de 1890) de grandes centrales, lo que 
provoc6 la transforrnaci6n de la estructura de clases1 los pe
queños colonos y campesinos absorbidos por la gran propiedad 
pasaron a formar parte del proletariado agrtcola de los inge
nios. 
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Al respecto nos parece acertado el criterio del investigador 
G6rard Pierre Charles que resume la situacidn: 

"El impacto secular del colonialismo y del imperialis
mo fue ejerciendo durante la Qltima mitad del siglo XIX 
los efectos moldeadores que iban a conformar la compo
aicidn econdmico social cubana tal como emerge en el •1 
glo XX. Entre los mismos cabe destacar: l) Las condici~ 
nea del tr4nsito de la sociedad esclavista a la capita-
1 ista. 2) La influencia deformadora del mercado mundial 
que encauzd la econom1a extrovertida y monoproductora. 
3) la penetracidn del imperialismo norteamericano que 
reforzd las deformaciones introducidas por los factores 
antes mencionados." l6 

A principios del siglo se abre una nueva etapa de desarrollo 
histdrico, con la RepQblica mediatizada por el control de Es
tados Unidos¡ la dependencia se acentuaba,llevando al pa1s a · 
alcanzar el m4s alto desarrollo capitalista en el 4rea del ca
ribe. 

Adem4s de los factores externos debemos agregar los aspectos 
de la pol1tica interna cubana que se caracterizaron por la su• 
bordinacidn y el entrequismo pol1tico que asumieron los dife ~ 
rentes gobiernos frente al capital extranjero, principalmente 
norteamericano. 

El mecanismo jurídico que justificaba el dominio estadounidense 
fue la Enmienda Platt aprobada el 2 de marzo de 1901, en la 
que se establecía c0mo principio, la intervencidn del Gobierno 
de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, que llegaba 
a fijar bases militares en su territorio. La dominacidn impe
rialista aseguraba primero su intervencidnpol1tica, para des
pu6s ejercer su control directo y "legal" sobre la econom1a. 

16.·Pierre Charles G6rard, Op. Cit. pg, 18, 
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El Tratado de Reprocidad, firmado en 1902 y que mantuvo vi9en
cia hasta 1934, instituy6 un r'9imen arancelario netamente fa
vorable a los Estados Unidos, lo que permiti6 la sujeci6n aba~ 
luta del mercado cubano,tanto en la rama azucarera como en loa 
productos manufacturados que se produclán en Cuba, En dl se 8!. 
tablecía que Estados Unidos Debía bajar el 201 a los aranceles 
para algunos productos cubanos, como una t~rifa preferencial · 
en relaci6n a productos similares procedentes de otros pa1aea, 
mientras que Cuba debía otorgar rebajas entre un 25\ y 40\ pa
ra una larga lista de productos norteamericanos. 

Para 1907 la exportaci6n del a1dcar y sus derivados alcanzaba 
el 61.4\1 y para el periodo 1919-1923 lleg6 a 88.6\, lo que 
pone de manifiesto el desarrollo deformado ascendente de la 
econcm1a~7 

Al mismo tiempo se acentuaba la contradicci6n entre loa avan• 
ces tecnol6gicos de la industria azucarera y el atraso de la -
agricultura como base suministradora de materia prima,esta o~ 
sici6n de los componentes economices se presentaba ahora en u
na fase m4a avanzada. 

El resultado de esta situaci6n fue una mayor expansi6n latifu~ 
dista, dado que para las compañías azucareras era m4a coateable 
la adquisici6n de tierras y explotaci6n de abundante mano de 
obra barata que la introducci6n de costosas tdcnicaa modernas 
en la agricultura. 

con la Primera Guerra Mundial se da una sorprendente alza en el 
precio del azdcar, lo que provoc6 una anormal prosperidad eco
n6mica. El producto era altamente cotizado en el mercado mun
dial y fue aprovechado por Estados Unidos fijando un precio de 
4.60 centavos, libra, para después venderla al mercado euro
peo obteniendo jugosas ganancias en la operaci6n. 

17. Acosta Josd. El Sector Agropecuario en la década 1959-1969. 
Experiencias y Perslectivas. universidad de la Habana 
Instituto de Econom a, 1971, pag. 24. 
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•r..,t>roducci6n de azdcar paa6 de 2'428 537 tonelada• en 
1913 a 4'009 734 toneladas en 19191 el auge azucarero 
aceler6 el proceso de concentraci6n de tierras, con lo 
cual el colono libre va siendo eliminado por la compe-. 
tencia de loa grandes centrales, obligado a vender aua 
tierras se convierte en colono enyugado a la empre•a 
latifundista.• 18 

En este periodo se manifestaba de forma clara el proceso de 
descomposici6n del campeainado1 la tendencia hacia la prole!:!, 
rizaci6n , era acelerada y masiva. 

El autor Jos~ Acoata Hace referencia a dos per!odoa en la evo
luci6n del modelo neocolonial cubano: Un Primer período de es
tablecimiento y auge del modelo, que abarca de 1902 a 1934, y 
un per!odo de crisi• de 1934 a 1958. 

La periodizaci6n que señala el autor sirve para resaltar el 
proceso c!clico de la crisis capitalista,con las particularid!. 
des que adopt6 la econom!a cubana, donde el periodo 29-33, ea 
determinante por el control imperialista de la propiedad agra
ria. 

La caracter!stica del primer per!odo consiat!o en 
un acelerado proceso de concentraci6n de tierras alre
dedor de la producci6n azucarera, desplazando a otros· 
cultivos y sustituyendo a los ingenios de la 6poca col2, 
nial por los grand~s centrales.•19 

El Ndmero de ingenios calculados en dos mil a f inalea del si
glo XIX se redujo considerablemente hasta llegar en" 1927 a la 
cifra de 185, pero adem!a de las tierras que pose!an loa inge
nios, controlaban por medio del arrendamiento miles de caball!, 
r!as de tierra y miles de fincas que estando enclavadas dentro 

18. Arredondo Alberto. Cuba: Tierra Indefenaa.Edit.La Habana. 
PG. 217. 

19. Acosta Jos~. •cuba: de la neocolonia a la conatrucci6n del 
socialismo". Econom1a y desarrollo No. 19 sep-Oct. 1973 
Inst. de Econom1a. Universidad de La Habana. pq. 50. 
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de la zona de superficie acaparada y sin v!as de comunicaci6n, 
quedaban completamente a expensas del latifundio. As! se lle
g6 a controlar aproximadamente el 40% del territorio nacional, 
sin embargo, s6lo la mitad de estas tierras se encontraba en 
explotaci6n, ya que se dejaba una reserva para cubrir cual~ier 
expansi6n imprevista en la demand~¡ ademas la concentraci6n de 
tierras permit!a eliminar del mercado a los colonos, cuando e!. 
tos representaban cierta competencia para los intereses capi~ 
lista.. 

La cifra de 185 ingenios que controlaban 170 873 caballer!as 
(2'293 115 hect4reas) de tierra, no significaba que hubiera 
185 propietarios con esa extensi6n, en realidad eran menoa, 
pues exist!an compañ!as que pose!an varios ingenios. 

en el siguiente cuadro se puede observar el grado de concentr!. 
ci6n de tierras que exist!a en el año de 1927. 

CUADRO No. 1 

CONCENTRACION DE TIERRAS EN PODER DE LATIFUNDIOS AZUCAREBOS 

Latifundio 

Cuban American sugar co. 
Cuba Cane Sugar co. 
General su~ar co. • 
United Fruit Co. 
Central Chaparra y Delicias 
Central CUnagua 
Central Manat1 
Central Presten 
Central Jarona 

Fuente : Ramiro Guerra 

No. 
les 

de Centra• No. dé 
azucareros hect&reas 

199 217.B 

12 145 309.6 

9 120 224.B 

2 114 945.2 
155 440 .o 
129 006.B 
83,790.2 
75,629.6 

60 300.0 

20. Guerra Ramiro. Azdcar y Poblaci6n en las Antillas. Edit. 
Ciencias Sociales, La Habana. 1970 pg. 81-82 
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En el cuadro tenemos gue solo cuatro compañ!as posetan 29 in
genios con 579, 697.4 hect&reas, las cuales representaban el 
25\ de la tierra en poder de los centrales azucareros en Cuba. 
Lo importante a resaltar agu! es gue estas poderosas,empresas 
estaban en manos de capitalistas norteamericanos. 

Durante este periodo la insuficiente fuerza de trabajo oblig~ 
a importar braceros antillanos. Segdn datos aportados por Ra

miro Guerra21 ; durante el periodo de 1921 a 1925 entraron a -
Cuba en calidad de braceros importados por las compañ!as azuca
reras, 63,973 haitianas y 31,212 jamaiquinos que hacían un to
tal de 95,185 de los cuales 72,165 no sablan leer ni escribir. 
Y desde 1913 a 1925 se introdujeron 144,973 haitianos y 166, 
212 jamaiquinos. 
El resultado de este fen6mena fue la intensificacidn de los 
niveles de explotaci6n de esta fuerza de trabaja, por tanto, 
se observ6 una mayor extracci6n de plusvalía de la cual se be
neficiaba fundamentalmente el capital norteamericana. 

La situacidn en las primeras dEcadas del siglo, es resumida por 
Acosta de la siguiente manera: 

" ••• en 1908 en que la influencia del monoinversionismo 
yanqui era dominante, el azdcar y sus derivados consti
tuyeron el 54 \ de las exportaciones totales del pa!s, 
mientras que 10 años deapu~s, en 1919 representaron el 
88,6% ••• de 1919 a 1923, el azOcar representd el 87.95\ 
de la exportaci6n total y agregando el tabaco, ambos 
llegan a 96.34\. De esta forma m4s del 60 \de las ex
portaciones del país flu!an hacia los Estadas Unidos e 
inversamente, del 75\ al 80\ de las importaciones pro
ven!an de los mercados nortaamericanos.• 22 

21. Guerra Ramiro. op. cit. pg. 155 
22. Acasta Jos~. "La estructura agraria y el sector agropecua

rio al trinfo de la Revolucidn" rev.Econom!a r Desarrollo 
Na. 9 Ins. Econom!a Universidad de la Habana 972. pg.57 



En 1929 las inversiones de capital estadounidense en Cuba se 
estimaban en 1 500 millones de d6lares. La dependencia y las 
presiones se agudizaron con la crlsis mundial del capitalismo 
(1929-1933) en este lapso los derechos sobre el azdcar cubano 
fueron elevados por el gobierno de Estados Unidos a 2 centa
vos la libra; de 1930-1933, el 63 % del valor total del azdcar 
exportado al mercado norteamericano fue a parar al gobierno de 
ese pals, mientras que s6lo el 37 % regres6 a Cuba. 23 

Esta etapa marca el inicio del segundo periodo del modelo neo
colonial cubano y se caracteriza por un proceso de crlsis eco
n6mica y de contradicciones de clase que se agudizan·~ al mis
mo tiempo que maduran las con<l:iones subjetivas de la lucha, 
hasta culminar en el triunfo de las clases populares sobre la 
dictadura de Machado. 

Es importante señalar que la burgues!a cubana, en este periodo 
de crisis, habla logrado acumular grandes capitales, adn as! 
no logr6 sustituir las importaciones que redujeran la enorme 
dependencia del mercado estadounidense. 

La econom!a azucarera depend!a, entonces,casl por completo de 
las fluctuaciones en el mercado norteamericano, por tanto los 
salarios depend!an de las variaciones en el precio de! azdcar. 
En el primer lustro de 1930 el proceso de penetración económica 
del capital yanqui quedó interrumpido por la "gran depresi6n". 
La retirada de los capitales extranjeros estuvo determinada -
básicamente por la reducci6n en los niveles de rentabilidad 
de la producción azucarera. 
Otro factor que restringid la entrada de capital fue el ascen
so del movimiento obrero, ya que el ambiente de agitación en 
la clase obrera que luchaba por reivindicaciones económicas y 
pollticas, representaba inseguridad para las inversiones. 

23, Ibldem, pg. 58-59 
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Desde cualquier punto de vista la producci6n azucarera ocupaba 
un luqar predominante en la estructura econ¡l.mJica y social del 
país, obedeciendo a las fluctuaciones del mercado mundial. Di
cha producci6n habla alcanzado entre los años 1925-1930 una -
cantidad de 5.1 millones de toneladas. 

Durante la crisis econ6mica de 1931-1933 la producci6n baj6 a 
3,1 ; 2.6 y 1.9 millones de toneladas respectivamente, despdes 
se di6 un ascenso lento en la producci6n hasta lleqar a 5,2 
millones de toneladas en la dEcada de los cincuenta. De 1953·a 
1958 la producci6n fluctu6 entre 4.4 y 5.7 millones. 

"Estos años marcan el momento de viraje en el funciona
miento del modelo neocolonial cubano. Ello es as! por
que a partir de dicha crisis y de los sucesos poÜ:ticoa 
sociales de 1933, se alteraron los presupuestos blsicos 
en los que se acentaban la'rentabilidad~ del modelo ne2 
colonial; en otras palabras, a partir de 1934, termina 
definitivamente la etapa de establecimiento y de equi
librio del modelo neocolonial y comienza la etapa de -
crisis del mismo ••• La esencia del problema ·consiste en 
que entran en crisis todos l.os elementos que conforma
ban el equilibrio del modelo neocolonial~ 24 

Lo anterior demuestra que el proceso ·eco1\1'mico cubano dependta 
en qrado superlativo del mercado norteamericano y fueron pre
cisamente estas condiciones criticas para las clases populares 
las que llevaron al país a una aqudizaci6n de la lucha. Agra
vada por la polltica represiva que distinqui6 al gobierno de 
Machado, 

24. Ibtdem. pg. 60 

• 
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En 1934 el gobierno norteamericano, siguiendo su pol!tica de 
presiones econ6micas hacia Cuba negoci6 un nuevo tratado coaet 
cial en sustitución del impuesto en 1902. Este nuevo tratado 
amplió la lista de productos norteamericanos inclu!dos en las 
preferencias aduaneras y a cambio se otorgaba~ a Cuba pequeños 
beneficios en productos como ron, frutas, vegetales, etc, pero 
las más importantes eran las que afectaban al tabaco y al azd
car, con lo cual se favorecla en realidad a los inversionistas 
norteamericanos quienes controlaban el 68.1 % de la producción 
azucarera del pa1s. 

Para la dAcada de los cincuenta se contabilizaron 22 principa
les latifundios azucareros; 13 eran propiedad de norteamerica
nos y controlaban 1'173 015 ha. de tierra, y 9 propiedad de 
cubanos que pose1an 1'793 020 ha. El latifundio ganadero tam
biAn representaba un peso importante dentro de la estructura 
econ6inica de la isla, las provincias orientales concentraban 
la mayor parte del área de pastos y de ganado vacuno. En 1945 
existlan 119 780 fincas con ganado vacuno, de las cuales el 
12,5% (15 033) pose!an el 70% del ganado del pa!s. 

Segdn cifras del censo ganadero de 1952,señalado por Acosta25 

el 51.4 % del área total en fincas estaba dedicada a la ganade
r1a, lo que significaba el 35 ' del territorio nacional. 40 
latifundios pose1an la cuarta parte de la tierra ganadera y 
junto con los latifundios azucareros representaban la oligar
quía agraria de Cuba. Estos 40 grandes ganaderos pose!an el 
11 % del territorio nacional. 

La estructura productiva pecuaria estaba dominada tambiAn por 
el latifundismo y a partir de esta forma de propiedad existlan 
varios sectores sociales entre los cuales se establecieron re
laciones de dominación. 

25. Acosta JosA. "La estructura agraria ••• op. cit. pg. 66 
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Por su parte el tabaco lleg6 a constituir un producto.de gran 
importancia despdes del azdcar¡ las principales provincias ta
bacaleras eran Pinar del Rio y las Villas, la producci6n de 
este cultivo se llevaba a cabo en pequeñas. parcelas generalmeu 
te atendidas por partidarios o aparceros.* 

En 1945 este cultivo ocupaba m!s de 66 000 ha. de tierra dis• 
tribuidas entre 34 437 fincas, pero el 97 ' de estas· fincas -
eran menores de 75 ha. , s6lo 40 fincas.tenían 1000 ha. o m!s. 
La mayor parte del valor de la producci6n de tabaco correspon~ 
día a las primeras; esto se explica porque las caracter1sticas 
del cultivo requerían cierta especializaci6n y cuidados espe
ciales, pero sobretodo de abundante m_ano de ·obra, s6lo en el 
39 % de las fincas se aplicaba la fertilizaci6n. Los ingresos 
que recibían los cosecheros resultaban altos comparados con 
otros agricultores que explotaban !reas semejantes dada la iU 
tensif icaci6n de este producto que constituía la segunda fueu 
te de divisas para el país. 

Se observa as!, que el dominio norteamericano en la economía 
cubana no se limitaba al !mbito del azdcar, lo mismo pasaba con 
otros productos como por ejemplo;el tabaco, ganado, café, y a~ 
t!culos industrializados¡cemento, textiles, la industria farlll! 
céutica, refresquera, etc. La refinaci6n del petr6leo se encou 
traba bajo el control de los monopolios Standard Oil, Texaco y 
Shell, este dltimo inglés. 

Claramente se podían distinguir dos formas de penetraci6n ex
tranjera: l. La directa, manifestada en el contra~ econ6mico a 
través de las inversiones de capital norteamericano. Con lo 
cual la burgues!a!!_e apropiaba directamente de la plusvalía ex
traída de la explotaci6n del trabajo asalariado. 

*Partidario o aparcero: campesino no propietario que para culti 
var una parcela de tierra tenía que entregar al dueño de la -
misma,como renta, una parte de la cosecha obtenida¡generalmen
te entregaba al terrateniente una tercera o cuarta parte y a 
veces el soi libre de gastos de la producci6n. 
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2) La indirecta referida a la política econdmica impuesta por 
los Estados Unidos, Consistía en la imposici~n de .altas tasas 
de interGs por los.productos importados para ·el cbn~umo inter
no y al mismo tienlpo el pago de bajos precios por productos 
elaborados que se exportaban hacia los Estados 'unidos. 

Estas formas de penetraci~n estuvieron apoyadas por los dife
rentes gobiernos burgueses que decidlan en forma antidemocra
tica el destino econ~mico y político de cuba, obedeciendo loa 
mandatos del imperio. 

Respecto a la estructura agraria en los dltimos años del capi
talismo, segdn el censo de 1946 existlan 159 958 fincas que 

abarcaban una extensi~n de 9 077 986 hect4reas. 

En el siguiente cuadro se clasifica el total.de fincas por su 
tamaño: 

CUADRO No. 2 ' 

Tamaño (ha.) No. de Area total 
fincas ' (Ha.) ' 

Total 159 958 100 91 077 086 100 
menos de 1.0 2 995 1.9 1 079.S 
de 1.0 a 9.9 59 305 37.2 295 059.4 3.2 

de 10 a 49.9 72 679 45.5 1'514 785.8 16.7 

de SO a 499.9 22 443 14.5 3 1011 !l28.7 33.1 

de 500 a mas de 1000 2 336 1.4 4 1 253 632,9 47.0 

Fuente: censo Agrícola nacional 19 .. 6. 26 

26. Acosta JosG. Op. cit. pg. 62 
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En los datos se puede observar el predominio de las relacione• 
latifundistas; el mayor nl!mero de fincas (45,5%) lo encontra
mos en el grupo de 10 a 49,9 ha,, sin embargo s6lo controlaban 
el 16.7% del !rea total, mientras que las fincas de mayor tama
ño, que representaban apenas el 1.4% del nt1mero total, contro
laban el 47.0% del !rea total, es decir, casi la mitad de la 
tierra cultivable estaba en manos de unos cuantos latifundis-. 
tas. 

Por otro lado, tenemos la clasificaci6n de fincas por su tama
ño relacionado con su car!cter de propiedad. 

CUADRO No, 3 

Tamaño de las Propieta- No propie- ' Total 
fincas rios tarios 

hasta 25 ha. 34 673 76 605 68,8 111 278 

de 25 a 75 ha. 14 031 18 027 56.2 32 058 

de 75 a 500 ha. 7 924 6 362 44.5 14 286 

m&s de 500 ha. 1 506 830 35.5 2 336 

Total 58 134 101 824 159 958 

% Total 36% 64' 100% 

Fuente: Censo'Agrlcola Nacional 1946. 27 

En el cuadro tenemos que la mayor parte de las fincas menores 
de 25 ha, las poselan productores no propietarios ( 68.8•)1 
podían ser: arren4atarios, subarrendatarios, aparceros,preca
ristas, colonos. Mientras que las fincas mayores de 500 ha. es
taban en manos de 1 506 propietarios, lo que representaba solo 
el 2.5% del total de propietarios. 

27. Ibldem. pg. 63 
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Las fincas menores de 25 ha. abarcaban casi el 10 .• • del total 
y ocupaban s6lo el ll.2% del área, en ellas se encontraba el 
mayor ntlmero de agricultores no propietarios. (1!1.U) ,los mis
mos constituían el 69% del total de agricultores que operaban 
fincas de esa extensi6n. 

!;, Las cifras anteriores demuestran que la situacidn de l:a tenen
cia de la tierra antes de 1959 tendía hacia el reforzam~ento 
del sistema latifundista. El ndmero total de fincas menores 
de 25 ha. ascendían a 111 278, y de 25 a 75 ha. sumaban 32 078. 
Los datos que aporta el censo agrícola de 1946 .. , 28 indican que 
existían en ese momento 53 035 campesinos que pagaban renta.en 
dinero a ios terratenientes¡ 33 064 campesinos aparceros o PA! 
tidarios que pagaban renta el producto y 13 ~18 precaristas -
ocupantes de tierras del Estado, 

"De las fincas de más de 403.6 ha., que·en 1945 ascen
dían a 4 423, con un área de 56.89% del total cultiva
ble, en solo 14 años se redujeron a 3 602 unidades pro
ductivas, mientras que el área controlada por ellas au
ment6 al 7 3. 3' del total." 29 

El grado de concentraci6n territorial respondía a las caracte
rísticas que adopt6 el latifundio azucarero. Eviden~emente la 
estructura agraria había sufrido una deformaci6n provocada y 
acentuada por el capital imperialista y cuya soluci6n s6lo se 
pod1a concebir a partir de un ~mbio.profundo de toda la estru~ 
tura econ6mica dependiente. 

Los datos del siguiente cuadro comprueban la situaci6n privile
giada que ocupaba el cultivo de caña frente a otros productos 
comercializables para el mercado exterior. · 

28. Regalado Antero op. cit. pg. 19 
29. Acosta Jos~ op. cit. pg. 63 
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CUADRO No, 4 

SUPERFICIES COSECHADAS EN 1959 DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTABLES 

Cultivos Superficies en ' hect4reas 
cai\a de azdcar l' 109 200 83.6 

Caf!S 134 000 10.l 
Tabaco 57 600 4.3 
Cacao 8 900 0.7 
Otros 16 210 1.3 

Total 1' 324 910 100.0 

Fuente: Gutelman Miche130 

El predominio '1el sector azucarero se reflejapa tambi!Sn en la 
estructura de clases: 

" en 1958, de un total de 975 000 trabajadores en el 
sector agrícola, casi SO\, o sea 471 000, estaban em
pleados en la producci6n de azncar, en los campos de 
caña o en los ingenios. Si se considera gue una familia · 
media ten!a 4 o 5 miembros, eran casi 2'500 00~ perso
nas las que viv!an directam11t1te de l'os ingresos .del pr~ 
letariado azucarero." 31 

De la misma forma este modelo deformado de la agricultura cons
tituy6 una estructura de clases compleja y ~rticular, en la 
cual, el campesinado se fu!S transformando en ptoletario o sem! 
proletario agrícola vinculado en lo esencial a la industria 
azucarera. 

30. Gutelman IHchel. La agricultura socializada en Cuba. Tdit. 
Era, México 1970. pq. 37 

31. Ibídem. pq. 38 
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CAPITULO II, ESTRUCTURA DE CLASES EN EL CAMPO 

2.1. Burquesla Agraria 

El desarrollo social es un proceso complejo y multifac6tico 
en donde interactttan una qran diversidad de factores objetivos 
y subjetivos que dan especificidad a cada aituaci6n concreta. 
A partir de esta base, podemos afirmar que en la realidad,las 
clases sociales no aparecen con la pureza de su conceptualiza
ci6n tedrica, ya que esta capta s6lo sus elementos esenciales 
y m4e generales; m4s bien, la realidad enriquece en forma -
dialéctica los conceptos. 

Respecto a la clase burguesa, Marx y Enqels la definieron de 
la siquiente forma: 

"Por burguesía se comprende a la clase de los capitalis
tas modernos, propietarios de los medios de producci6n 
social que emplean el trabajo asalariado, ,.l 

En el sistema capitalista la burguesía constituye una clase -
antag6nica fundamental, definida a partir de sus relaciones 
de propiedad respecto a los medios de producci6n. Segttn el 
origen de las ganancias capitalistas se puede distinguir den
tro de esta clase, a la burguesía rural. lu forma de acumula
ci6n proviene principalmente de la explotaci6n de obreros -
agrícolas y del campesinado. Sin embargo las formas de explo
taci6n son diversas, aunque sin perder su esencia, obedécen a 
las características que adopta el modo de producci6n capita
lista en cada formaci6n social. 

l. Marx, c. Engels. F. Manifiesto del Partido comunista o. E. 
T. I. Edit. política, Habana 1983 pg. 21 
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Resulta interesante reproducir la siguiente cita del autor 
Sernionov, de donde podernos partir para analizar las diferen
tes situaciones en que surgen las clases en el campo con la 
penetraci6n de las relaciones capitalistas. El identifica a 
los campesinos ricos con la burguesia rural o aldeana y los 

diferencia de los empresarios puramente capitalistas, porque 
6stos no intervienen personalmente en el trabajo f!sico perm! 
nente de su hacienda, El autor afirma: 

"En los países capitalistas con agricultura de tipo 
campesino (se refiere a algunos países de Europa), el 

capitalismo estaba representado por dos capas: la bu~ 
guesia rural proviene del propio campesinado en el pr~ 
ceso de desarrollo del capitalismo". Despu6s se refie
re a las siguientes palabras de Lenin: 'La burguesia 
rural son los pequeños y en parte medios empresarios 
capitalistas de la agricultura que poseen una cierta 
cantidad de tierra, de instrumentos de producci6n y 

una fuerza de trabajo asalariada que adn no le permite 
dejar de intervenir personal y f !sicamente en los tra
bajos de la hacienda •• ,• 

"Los campesinos ricos ••• son los patronos capitalistas 
de la agricultura, que trabajan sus explotaciones como 
norma, contratando jornaleros; estos campesinos ricos 
s6lo est~n relacionados con los 'campesinos' por su n! 
vel poco elevado, por su modo de vivir, por su trabajo 
personal manual en su explotaci6n•. 2 

Segdn el autor la burguesía rural se origina de los campesinos 

2. Semionov v. "Las clases ca as sociales bao el ca italis 
mo. En: "Selecci n de lecturas (I) para el curso: Alfunos 
problemas acerca de la estructura socio-clasista de a so
ciedad. Seleccidn de la e.o. Iliana Rojas. Fac. Superacidn 
ü:'ii:""-r983 pg. 40-41 
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que se transforman en burguesia con el desarrollo del capita
lismo. Pero este proceso de transici6n de clase no ocurrid de 
la misma manera en los pa!ses del continente llmericano, mas 
adn, cada uno ha tenido un desarrollo propio a partir del cual 
se conformaron las clases con sus particularidades correspon
dientes al modelo que sigui6 el capitalismo en cada pa!s. 

En la estructura clasista del campo cubano el denominado cam
pesino rico formaba parte de la burgues!a agraria, ya que se 
ubicaba dentro de los poseedores de tierra y otros medios de 
producci6n y sobre todo por el hecho de que explotaba fuerza 
de trabajo asalariada en forma permanente. En Cuba dif!cilme~ 
te la burgues!a agraria intervenía en forma directa en el tr~ 
bajo flsico de su propiedad. 

Por tanto, hemos omitido la cateqorla de campesino rico, con
siderando que dadas las condiciones del campo en Cuba, esta 
definici6n no corresponde con propuesta hecha en este trabajo 
sobre la clase campesina. Adem4s la posici6n y los intereses 
del campesino rico en el agro cubano eran claramente contra
dictorios con los del campesinado medio y pobre, 

La composici6n de la burgues!a a partir de las caracter!sti
cas de la economla azucarera pone de manifiesto que esta cla
se respond!a tambi~n al modelo de desarrollo implantado por 
el capital imperialista, La burguesla estaba formada por va
rios sectores estrechamente vinculados, que pod!an actuar al 
mismo tiempo en m&s de una rama de la producci6n, 

Al respecto vale recordar la divisi6n señalada por Carlos Ra
fael Rodr!guez de la burgues!a cubana: 1. burguesía comercial, 
2. burguesía azucarera y 3, burguesía industrial no azucarera, 
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afirmando que ten1an "intereses contradictorios debido a sus 
relaciones hacia la econom1a" • 3 

Sin embargo, creernos que estas contradicciones no pasaban de 
pugnas no fundamentales entre los diversos sectores que forrn!_ 
ban la clase. Dichos conflictos derivaban del diverso origen 
de sus ganancias capitalistas, en tanto que su posici6n res
pecto a los medios de producci6n, su lugar en el proceso pro
ductivo y su objetivo coman de obtener ganancias explotando 
fuerza de trabajo asalariada, estaba naturalmente bien defin! 
do. 

Existía un amplio sector comercial usuario cuya fuente de ga
nancias capitalistas provenía de su actividad intermediaria 
entre exportadores extranjeros y los pequeños comerciantes l! 
gados al p~lico consumidor, otra fuente de ingresos consis
tía en el préstamo usuario con el cual manten1an sometidos en 
permanente endeudamiento a los comerciantes pequeños, al ex
tremo de que cuando'éstos representaban algGn tipo de compe
tencia, eran facílmente absorbidos o eliminados de la activi
dad comercial. 

Carlos Rafael Rodríguez afirma que: 

"LOs comerciantes, almacenistas corno Falla-Gutiérrez, 
Galv4n LObo, Castereiro, Castaño, Palacios, etc. im
portaban anualmente a nuestro país alrededor de cien 
millones de pesos en arroz, zapatos, harinas, papas, 
telas, cereales, etc. Estos art1culos vienen de Esta
dos Unidos en sus tres cuartas partes o de Iglaterra. 
La burguesía comercial ni los produce ni los vende di-

3. Rodriguez, Carlos Rafael. .Letra con Filo t. I. Edit. Cien
cias Sociales, La Habana, 1983 pg. 16 
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rectamente a las masas. Su papel es muy simple: sirve 
como intermediaria, y por esta funci6n cobra anualmen
te millones de pesos que extrae del proceso de venta 
de esos productos, es decir, de las espaldas del pue
blo que debe morir de hambre o pagar los altos precios 
que dictan los almacenistas. Estos oprimen a la vez al 
comerciante detallista fij~ndole onerosas condiciones, 
concedi4ndole cr4dito a corto plazo y alto inter4s, 
realizando a menudo el papel de usureros en pequeña y 

escala ••• " 

• ••• Otro rasgo especial de esta capa en Cuba consiste 
en estar formada en su mayor parte, por extranjeros, 
ajenos a todo interds nacional". 4 

Una ae !as características de los países subdesarrollados y 
dependientes es el papel que desempeñan como abastecedores de 
materias primas y productos de manufactura barata aprovechan
do la abundante oferta de mano de obra asalariada existente 
en esos países , y al mismo tiempo de consumidores de los pr2 
duetos elaborados. 

En el caso de Cuba, se convirti6 en la reserva agrícola-indu! 
trial de azdcar de Estados Unidos, por tanto, su estructura 
rural se configur6 por clases sociales ligadas con este pro
ducto. 

Carlos Rafael Rodríguez distingue dentro de la burgues1a in
dustrial a la bruguesta no azucarera, cuyo desarrollo estaba 
limitado por la preponderancia de la industria azucarera como 
principal rengldn de la econom1a para la exportaci6n. Esto 
provocaba a su vez, la invasi6n de productos extranjeros que 
abastec!an el mercado nacional. 

4. Ibídem, pg. 16-17 
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En la parte superior de la estructura social se encontraban 
los industriales azucareros, los hacendados, entre los cuales 
-el autor- hace distinciones segGn el grado de control sobre 
la economía. En primer lugar ubica a la burques1a industrial 
imperialista, representada por las grandes compañías norteam! 
ricanas que controlaban m&s de la mitad de .la produccidn de 
azQcar. Por otro lado, los productores azucareros cubanos, -
grupo que tenla una mejor posicidn dentro de la burguesía 
"cubana" en general. Al imperialiSJl10 le convenía mantener a 
sus productores de azQcar, por ello, este.sector sosten1a es
trechos v1nculos con la burguesía imperial. 

Entre estos dos sectores de la burguesía existía cierta con
tradiccidn originada por las presiones y dominio que ejercían 
los grandes monopolios yanquis sobre los azucareros cubanosr 
el sistema de cr~ditos manejado por el imperialismo de forma 
usuaria afectaba a los hacendados, sin embargo estas diferen
cias se resolv!an con acuerdos y concesiones interburguesas 
en las que los hacendados, por su propia conveniencia, deb1an 
subordinarse a la política "proteccionista" de la rnetrdpoli. 

Dentro de la misma burgues1a industrial Rodríguez ubica a una 
fraccidn minoritaria constituida por pequeños productores az~ 
careros cubanos o españoles dueños de centrales que la mayor 
parte de las veces no produc1an 100 mil sacos de azQcar, qui! 
nes sufr!an en mayor grado la explotacidn usuraria de los 
acreedores imperialistas. 

"En el conjunto de la industria ellos representaban un 
grupo de 'pequeños productores.', que entran en colisidn 
con los grandes hacendados y a quienes su propio inte-

• 
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r6s los puede empujar al campo de la lucha mlls directa 
con el imperialismo, al lado del interés naciona1•. 5 

La penetraci6n del capital extranjero se manifestlS de forma 
clara en el dominio latifundista¡ principalmente propiedad de 
compañ1as norteamericanas, después estaban los latifundistas 

criollos dueños de miles de caballer1as y beneficiarios de la 
renta de la tierra a la que estaban sujetos los campesinos m~ 
dios y pobres. 

El mismo desarrollo de la econom1a de plantación dominada por 
el imperialismo, vinculaba a los sectores burgueses en torno 
a la producción y comercializaci6n del azdcar. As!, la estrus 
tura agraria estaba formada en la parte superior, por la oli
garqu1a imperialista, en segundo lugar por la burguesía crio
lla o cubana, una minor1a de pequeños productores de caña de 
azdcar a los que hace referencia Carlos Rafael ROdr1guez y 

un sector integrado por la pequeña burgues1a agro-comercial
usuraria. 

2.1.1 Pequeña burgues1a agraria 

Para analizar esta capa media de la sociedad burguesa es nec~ 
sario referirse a las particularidades o factores que definen 
su origen, en los marcos de una determinada etapa del desarr2 
llo productivo. 

"Su carácter -dice Engels- viene determinado por la si 
tuaci6n intermedia entre la clase de los grandes capi
talistas, comerciantes e industriales, o sea, la bur
gues1a en el sentido propio de la palabra y la clase 

S. Ibfdem, pg. 22 



del proletariado o de los obreros. Aspira a la situa
ci6n de la burgues!a, pero al menor viraje desfavora
ble la arroja abajo, a las filas del proletariado ••• 
Las concepciones de esta clase se distinguen por titu
beos descomunales•. 6 

Por su parte, Lenin en su obra El contenido econ6mico del po
pulisrno y su cr!tica en el libro del señor Struve, menciona 
las caracter!sticas de la pequeña burgues!a diciendo: 

"El pequeño productor que desarrolla su neqocio en co_!! 
diciones de la econom!a mercantil, estos son los dos 
rasgos que caracterizan el concepto de 'pequeño bur -
gu~s• ••• En este concepto se incluyen los campesinos y 
los artesanos, a quienes los i;>opulistas trataban indi
ferenciadarnente y con toda raz6n, porque ambos son pr! 
cisamente esos productores que trabajan para el merca
do y se diferencian s6lo por el grado de desarrollo de 
su econom!a mercantil" , 7 

De esta manera en t~rminos marxistas la pequeña burgues!a fo!. 
ma parte de las capas medias de la sociedad capitalista. En 
general se define como el conjunto de productores de medios 
de producci6n que est4n unidos a ~stos, en forma directa, tr!. 
bajando con ellos y cuya fuente de ingresos es total o princ! 
palmente el trabajo independiente. 

Dadas las caracter!sticas te6ricas de la pequeña burgues!a, 
se ha inclu!do en esta categor!a a los campesinos medios. Bn 
Cuba exist!an al rededor de 35 911 (22.5%) fincas entre 25 y 
100 hectáreas, las cuales concentraban 1 608 043.9 (17,4%) -

6. Engels, F. Marx, Engels, Lenin sobre el comunismo cient!fi 
~· Edit. Progreso, Mosca, 1972. pg. 85 

7. Lenin, V.I. Marx, Engels, Lenin sobre el comunismo cienti
fico. Edit. Progreso, Moscd, 1972. pg. 86 
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del total de tierras. Sin mbargo se podtan encontrar e-pe•! 
nos con un area menor dedicada a cultivos comerciale• COllO t!, 
baco, caft, caña o arroz que utilizaban mano de obra aaalaria 
da en forma permanente, por tanto, se pod1an considerar bur• 
quea!a agraria. 

Este sector representaba una forma de tranaici6n hacia las -
claaes fulidamentalea del capitali8lllO. Aquellos que lograban 
escalar las posiciones de la burgueata agrocomercial-u•uaria 
capitalista, conatitutan una minorta. En la e•tructura de el~ 
sea se encontraban en una situaci6n de aubordinaci6n respecto 
a la burgues1a agraria. El desarrollo de la• relacione• capi
talistas tend1an a acelerar el proceao de polarizaci6n de es
te sector y los colocaba cada vez m!a en de•ventaja frente a 
loa grandes capitalistas. 

Los ingresos de la pequeña burgueata aqrocomercial se obte -
n!an por diversas v!as, carloa Rafael Rodrtquez se refiere a 
loa comerciantes diciendo: 

"En el campo, fundamentalmente, el pequeño comerciante 
ejerce la usura sobre loa campesinos, facilitfndolea 
la mercanc!a en el tiempo muerto, refaccionandolea a 
veces el cultivo de caña o de caft y explotandoloa do
blemente por medio de los precios exceaivoa que los 
hace abonar en la 'bodega' y por la alta tasa de inte
r6a que fija en sua prdatamos a corto plaso•. 8 

Entre los campesinos no poseedores podanoa encontrar a arren
datarios y colonos que formaban parte de la pequeña burquea!a. 

B. Rodrfguez, Carlos Rafael. Letra con filo TomoI op. cit. 
pg. 27 
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Su posiciCSn de usufructuario·s de una fracciCSn de tierra. ma-
·yor a sus posibilidades de trabajo, les permitla utilizar -
fuerza de trabajo adicional de la cual re):ib!an ·una renta en 
dinero o producto, que representaba un medio de acumulaci6n
capi ta lista. 

2.2. Proletariado A!Jrlcola 

El proletariado agr1cola y la burguesla agraria son dos cla
ses antagCSnicas fundamentales del si•tema de producci6n cap! 
talista en el campo, a su vez, el proletariado se ha conver
tido en tal, como resultado del proceso de diferenciaci6n -

'del campesinado, principalmente se ha nutrido de los secto-
res medios y pobres. 

En Cuba el per1odo 1900-1934 se distinguid por el de•arrollo 
capitalista en la agricultura, en donde una gran parte del -
campesinado (más del 60%) hab1a pasado a integrar las filas
del proletariado agrlcola, como resultado del auge de la ec!!, 
nom1a de plantaci6n. 

En el censo de 1946 aparecen regi•trados 477 383 trabajado-
res agdcolas asalariados, de lo~ cuales, ~6lo un 11.2t eran 
permanentes, mientras que el resto trabajd durante un año, -
segdn el promedio nac~onal unos 123 d1as,. percibiendo un sa
lario promedio mensual de $45.96 pesos. Pr4cticamente medio 
milldn de trabajadores agrlcola• viv1an en condiciones de -
subempleo, debido al "Tiempo muerto• dd la zafra azucarera. 9 

La mayor1a de estos trabajadores temporales estaba constitu! 
do por campesinos pobres. 

Una de las particularidades del proceso agr1cola cubano es -
que la gran masa de obreros agrlcolas creciCS de forma acele
rada de 477 383 registrados en 1946 aumentd a mas de 600 mil 
en el año 1953. 

9. Acosta, Jos~. "La estructura agraria ••• • op. cit. pg. 74 
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As1, la econom1a de plantaci6n convirti6 a los campesinos en
una clase minoritaria, en un pa1s eminentemente agr1cola. El 
proletariado representaba para el año 1953, el 60.6% de los -
trabajadores rurales del pa!s, mientras que el 39.4% lo inte
graban los campesinos propietarios y no propietarios. 10 

En la dl!cada anterior al triunfo de la revoluci6n la masa de
los obreros agr1colas era superior al nl!mero de campesinos ~ 
seedores de tierra. De esto se desprende que el proletariado 
cubano adopt6 ciertas particularidades que le ser1an inheren
tes, a partir del surgimiento y desarrollo de la producci6n -
azucarera. 

Dentro de la estructura clasista, el proletariado rural cons
tituy6 el grupo más importante en términos cuantitativos·y 
cualitativos. La concentraci6n de fuerza de trabajo en el 
proceso productivo permit1a aumentar el nivel organizativo de 
los trabajadores, y al mismo tiempo su conciencia de clase p~ 
ra luchar contra el latifundio y sus diversas formas de expl2 
taci6n. Dentro de éste proletariado, el sector más combati-
vo, con mayor grado de conciencia, se encontraba en los obre
ros agr!colas de las plantaciones de caña y los obreros de -
los centrales azucareros. 

La econom1a basada en la producci6n cañera arrojaba un nllmero 
de desempleados que ascend!a al 20% durante los meses de mayo 
a octubre, temporada de "tiempo muerto", lo que significaba -
la existencia de entre 400 y 450 mil desocupados que formaban 
la abundante reserva de mano de obra barata utilizada en la -
zafra. 

10, ?\Costa, Josr.. "La estructura agraria ... " op. cit. pg. 75 
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José Acosta afirma que en el año de 1945 el total de trabaja
dores agr1colas, que recibían salario*, se divid1an de la si
guiente forma: 
Trabajadores permanentes: 
Trabajadores temporales: 

Total 

53 693 

423 690 

1'r7'3n 

Los trabajadores temporales eran empleados en un 42% por los• 
arrendatarios, lo que muestra que entre estos dltimos se man! 
festaba una mayor tendencia hacia la acumulaci6n capitalista. 
Es decir, que dentro de los arrendatarios generalmente se lo
calizaban los elementos con mayores posibilidades de ascender 
a un nivel superior en la estructura rural. 11 

La g~an concentraci6n de tierra origin6 una agricultura de t! 
po extensivo di~igida casi exclusivamente a la producci6n de
caña de azdcar, pero el predominio de las relaciones sociales 
que engendr6 el latifundio iba m~s all~ de la simple concen-
traci6n de tierras y la producci6n, también se extend1a al -
sistema de comercializaci6n controlado por una red de interm~ 
diarios que en muchos casos eran los mismos terratenientes, -
es decir la burgues1a agraria controlaba tanto la produccidn
como la distribucidn y el consumo de los productos: el merca
.do interno estaba invadido de artículos que llegaban princi-
palmente de Estados Unidos, muchos de ellos sacados de Cuba -
en forma de materia prima, procesados en Estados Unidos y ve~ 

didos nuevamente al pa1s en forma acabada a un precio m&s el~ 
vado. 

Al mismo tiempo el sistema de grandes concentraciones de tie
rra cultivadas con métodos tradicionales representaba un fre
no al desarrollo industrial. 

*NOTA:1 Acosta menciona a los no pagados (propietarios, familia 
'.·;"·•' res, operadores no proi?Ietarios etc.) con los cuales S!!_ 

maban 829 668. 
11. Ibídem pg. 74 
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"As!, para los años cincuenta la debilidad de la produ~ 
ci6n industrial no azucarera se evidencia con los si--
guientes datos comparativos: el ntlmero de obreros ocuP! 
dos en el sector primario espec1f icamente el relaciona
do con la producci6n de caña y sus derivados que suma-
ban 484 777" •12 

Segdn el censo de 195313 el proletariado urbano y rural se com 
pon1a de la siguiente forma: 

~ 

Industrial 
Cons trucc i6n 
Transportes y comunicaci6n 
Agropecuario 
Servicios 
Otros 

! 
23.1 

4.7 
10.6 

38.8 
19.9 

_!:.Q. 
100.0 

De la informaci6n estadística se desprende que exist!a un inc! 
piente desarrollo industrial que ocupaba solo el 23.0% de la -
fuerza de trabajo obrera, a la vez, se observa que la mayor -
parte de los obreros se encontraba en el sector agropecuario. 

Por otro lado, las trabas a la rápida mecanizaci6n del campo -
se debieron a que se disponía de abundante mano de obra barata 
que no exig1a la introducci6n de nuevos sistemas de cultivo, -
como sucedi6 en los pa1ses europeos, entre ellos Rusia. 
Lenin explicaba la forma en que las nuevas relaciones de produ~ 
ci6n determinan la transformaci6n de las clases, refiriéndose

ª este país: 

"La aparici6n de la desigualdad en los bienes es el pu~ 
to de partida de todo el proceso, pero el proceso no 

12. De Armas Ram6n et.Al. La nueva comunidad rural cubana. 
op. cit. pg, 21 

13. Censo Agr1cola Nacional 1953. 
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acaba en esta sola diferenciaci6n, adem!s. de diferenciat 
se, el campesinado se derrumba por completo, deja de -
existir, desplazado por tipos de poblaci6n rural total 
mente nuevos que constituyen la base de la sociedad 
donde dominan la econom!a mercantil y la producci6n C! 
pitalista. Estos tipos son la burgues!a rural y el 
proletariado" •14 

En el caso de Cuba, por las particularidades del capitaliamo
dependiente- que ya se mencionaron, el campesinado!!!!. dej6 de
existir, permaneci6, aunque como clase no fundamental, hasta
el triunfo de la revoluci6n desempeñando un papei relevante y 

de amplia participaci6n en el movimiento revolucionario. 

Sin embargo el proletariado agr!cola result6 ser el elemento
decisivo en la contienda revolucionaria, no s6lo porque num4-
ricamente representaba la clase mayoritaria en la estructura
socio-clasista, sino porque dentro de ella surgieron las ---
ideas y posiciones más radicales y avanzadas como clase diri
gente. Los sindicatos y organizaciones de obreros agr!colas
formaban parte de la vanguardia revolucionaria, cuyo objetivo 
era la destrucci6n del sistema de explotaci6n existente. 

2.3. Campesinado; Caracter!sticas y Definici6n. 

En tanto que los conceptos son un reflejo de la realidad, y -

ésta a su vez es un complejo de relaciones, las clases no se
pueden concebir de forma estática, sino que constituyen agru
pamientos sociales dinámicos, antag6nicos, resultantes de las 
formaciones sociales clasista&. 

En su an~lisis de la acumulaci6n originar~a Marx es muy claro 

14. Lenin. El desarrollo del capitalismo ••• op. cit. pg. 170 
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cuando expresa: 

"En la historia de la acwnulaci6n originaria hacen 6112 

ca tod~s las transformaciones que sirven de punto de -
apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo -
los momentos en que grandes masas de hombres se ven -
despojados repentina y violentamente de sus medios de
produccidn para ser lanzadas al mercado de trabajo co
mo proletarios libres, y privados de todo medio de vi
da, Sirve de base a todo este proceso la expropiaci6n 

~priva ~!!!.~al productor rural, al campesi
no. su historia presenta una modalidad diversa en ca
da pa!s, y en cada uno de ellos recorre las diferentes 
fases en distinta gradacidn y en 6pocas hist6ricas -
diversas" ,1 5 

De ah!, que en las distintas circunstancias hist6ricas, la -
realidad será siempre m4s rica y compleja que el concepto mi! 
mo de las clases sociales, 

En este sentido nuestra intencidn es proponer una definici6n
del campesinado, a partir de las caracter1sticas que adquiri6 
la estructura agraria en Cuba, para lo cual, hemos retomado -
el an4lisis leninista 16 sobre las clases y definimos al cam

pesinado como una clase con particularidades propias, que co
rresponden a las condiciones hist6rico - concretas de Cuba, 

Consideramos que en el medio rural capitalista el campesinado 

pobre es un sector potencialmente capaz de luchar y apoyar un 
movimiento revolucionario, bajo la direccidn del proletariado. 
Este, por su parte, como clase vanguardia, no solo debe lu--
char por el cambio de su situacidn, sino al lado de todos los 

sectores y clases explotadas, bajo el objetivo coman de des--

lS. Marx, C. El Capital T. I Cap. XXIV, Edit, F,C,E, M6xico 
pg. 609. 

16. Lenin v. I. Una gran Iniciativa.o.E. en 3 T. Edit. Progr~ 
so, Mosca 1961. T. J pg. 22. 
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truir las relaciones de producci6n capitalistas. 

En el caso de cuba, de la misma forma que el sistema de te--
nencia de la tierra atraves6 por distintas etapas, la estruc
tura clasista tambi~n se fue transformando para constituir -
una estructura rural con clases antag6nicas bien diferencia-
das: La burgues!a agraria por un lado, por el otro, el prole
tariado agr!cola y el campesinado pobre y medio. 

Hemos ubicado aqu! al proletariado agr!cola junto al campesi
nado, por considerar que tienen intereses comunes, aunque to
mando en cuenta las particularidades adquiridas en el proceso 
capitalista y que son inherentes a cada una de estas clases, 

Tanto el proletariado agr!cola como el campesinadÓ pobre·y m~ 
dio, son dos clases cuya caracter!stica comdn es que son ex-
plotadas por la burgue'S!a agraria, pero al mismo tiempo se d! 
ferencian a partir de sus formas espec!ficas de produccidn, -
distribucidn y cons~~o. El campesinado mantendr~ una contra
diccidn de intereses¡ por un lado, lucha por la posesi6n de -
su medio fundamental de producci6n y de vida, la tierra, y -
por otro, lucha contra el enemigo comdn, la burgues!a. 

Utilizando los elementos te6ricos y metodoldgicos señalados -
por Lenin, se ubica al campesinado y al proletariado como dos 
clases explotadas, con la diferencia de que el proletariado -
por sus condiciones objetivas de'producci6n social, es la --
fuerza motriz fundamental del desarrollo social, por tanto, -
es la dnica portadora en a! de relaciones de producci6n mas -
avanza,das, en t~rminos de Marx, la "clase verdaderamente rev!!_ 
lucionar ia", 

Los rasgos señalados por Lenin para definir a las clases son
los siguientes: 

1. La diferencia por el lugar que ocupan en un sistema de pr!!_ 
duccidn social hist6ricamente determinado y consecuentemen 
te su relacidn con los medios de producci6n •. 
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Lo anterior significa que una clase ocupa en ese sistema 
una posici6n dominante, en tanto que otra se encuentra BJ:!. 
bordinada, a partir de la relaci6n con loa medios de pro
ducci6n. Este primer rasgo orienta hacia la tipificaci6n 
de dos clases antag6nicas fundamentalea1 la burguea!a y 
el proletariado. 

En el capitalismo subdesarrollado, tanto los obreros agr! 
colas como loa pequeños campesinos que trabajan su parce
la, independientemente de su situaci6n jur!dica respecto 
a la posesi6n de la tierra, desempeñan el papel de produ!:_ 
toree directos. En el caso' de los obreros agr!colas est4 
claro que ellos no son dueños de lo que producen, el pro
ducto de su trabajo es apropiado por el capitalista en 
forma de plusvalía. 

Los campesinos por su parte, en apariencia son dueños de 
lo que producen, pero en realidad están sujetos a las le
yes del mercado capitalista, que los explota indirectame!!. 
te a través de los mecanismos de distribuci6n, y directa
mente cuando los obliga a vender su fuerza de trabajo CO!!. 
virtiéndolos en semiproletarios o proletarios agr!colaa. 

2. El segundo rasgo se refiere a las diferencias por la rel! 
ci6n en que se encuentran respecto a los medios de produs 
ci6n, es decir, las relaciones de propiedad. Rasgo que 
subraya el principio marxista esencial de las relaciones 
de producci6n que determinan las formas de explotaci6n, 
por lo cual la desaparici6n de las clases presupone, ante 
todo, la desaparici6n de la propiedad privada de los me
dios de producci6n y por tanto las relaciones de explota
c i6n entre dichas clases y otros grupos sociales. 



Este segundo elemento se considera el ~e mayor importan
cia en la definici6n de las clases, pero el mismo, no se 
puede analizar en forma aislada, sino en estrecha rela -
ci6n con loa otros rasgos definitorios, En el sistema de 
clases antag6nicas hay una que posee todas la• condicio
nes de apropiaci6n sobre los medios de producci6n, la 
bur9ues!a mientras que el proletariado no posee mas me -
dios de producci6n que su propia fuerza de trabajo1 se 
convierte en tal, cuando deja de ser esclavo y puede ven
der libremente su fuerza de trabajo, y cuando es "libre• 
de todo medio de producci6n, incluyendo la tierra. sus i~ 
gresos provienen de modo exclusivo del salario. 

En el caso del campesinado cubano, este aspec'l:o se vuelve 
mas complejo, por el hecho de encontrar condiciones espe
c!ficas del proceso agr!cola, en donde exist!a una gran 
diversidad de grupos sociales en relaci6n con el tipo de 
posesi6n de la tierra, y su forma de explotaci6n. En tér
minos generales se clasifican en: propietarios y no pro
pietarios. 

3, El tercer elemento se refiere a~ papel que desempeñan los 
grupos sociales en la or9anizaci6n social del trabajo. D! 
cho papel se encuentra vinculado directamente con la ese~ 
cia antag6nica de las relaciones sociales de producci6n y 
no con el carácter mismo del trabajo. Al respecto podemos 
referirnos a la s!ntesis que con precisi6n hace Lenin 
cuando menciona que "La pol!tica es la expresi6n concen
trada de la econom!a", lo que significa que es a partir 
del sistema de relaciones de producci6n que se manifiesta 
la superestructura pol!tica; las clases dominantes· en la 
econom!a son las clases dominantes en la pol!tica. 
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En este sentido, tanto loa obreros agr!cola• COlllO los -
Clllllpesinos medios y pobres realizan una funci8n subordin!. 
da y secundaria en relaci8n a la organizaci6n social del 
trabajo, deade el momento en que no son dueños ni aporta
dorea de capital, quedan fuera de las decisiones pol!ti
cas en cuanto al rumbo del desarrollo capitalista. Las t!, 
reas de administraci6n y organizaci6n de la producci6n S!!, 
cial son dirigidas por el 'parato tecnoburocr4tico al se!: 
vicio de la clase dominante. 

4. El cuarto rasgo estrechamente relacionado~on los anteri!!, 
rea expresa que las clases ae diferencian tambi6n por el 
modo y la proporci6n en que perciben la parte de la riqu! 
za social de que disponen. 

Evidentemente la clase dominante se apropia de la mayor 
parte de la riqueza social producida en forma de plusva
lía por los trabajadores. En tanto, el proletariado rural 
y el campesinado pobre obtienen la parte !nfima de esa r.!_ 
queza social producida dnica o fundamentalmente por su 
trabajo directo. En el caso de loa obreros agr!colaa, ve~ 
diendo su fuerza de trabajo¡ loa campesinos a trav6s del 

· trabajo personal o familiar de su parcela. 

Sobre este punto afirma Lenin: La formaci6n del mercado 
interior crece como concecuencia de la tranaformaci6n en 
mercanc!a de la fuerza de trabajo vendida por loa campe•! 
nos pobres•. 

"Los campesinos acomodados van desplazado a los campesi
nos medios y pobres, hasta convertirse en representantes 
del capital comercial y usurario en la agricultura, ea d! 
cir, en burgues!a agraria•. 17 

17. Lenln, v.1. El Desarrollo del capitalismo en Rusia. Edit. 
Progreso, Moscd, pg. 60 
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Te6ricamente se define al campesino como aquella categor!a &2, 

cial que con el trabajo familiar puede cubrir sus necesidades 
sin tener que vender su fuerza de trabajo en forma permanente. 
Pero en las condiciones del capitalismo subdesarrollado la 
gran masa del campesinado pobre se ve obligado a vender su -
fuerza de trabajo en ciertos per!odos del año, por la incapa
cidad de producir lo suficiente para eost~ner una familia. 

A partir de lo anterior, hemos caracterizado a los campesinos 
como los pequeños productores que trabajan' la tierra ellos 
mismos, independientemente de su condici6n respecto al tipo 
de tenencia de la tierra, puede ser: propietarios o no propi.!!, 
tarios a saber: arrendatarios, subarrendatarios, colonos, sue 
colonos, aparceros y precaristas. Dichos.grupos, por lo gene
ral, utilizan sus propios instrumentos de labranza tradiciol1!, 
les. 

Su poder de decisi6n sobre la producci6n, intercambio y cons!!_ 
mo es relativa por cuanto est!n subordinados a las leyes del 
mercado capitalista. Su producci6n se basa principalmente en 
el trabajo familiar y pocas veces recurren a la utilizaci6n 
de jornaleros, cuando esto ocurre, no se realiza con fines de 
acumulacidn capitalista, sino por una necesidad real de falta 
de fuerza de trabajo. Por consiguiente sus ingresos provienen 
en lo fundamental de su trabajo personal y familiar con la -
tierra. 

Por otro lado, cuando se habla de campesinos propietarios de 
tierra se debe tener presente el tamaño ~e la parcela, la ca
lidad y la ubicaci6n de tierra, par~ determinar si pertenece 
al sector pobre o medio, asimismo no se puede perder de vista 



el pertodo hist6rico concreto y las caractertsticas de la so
ciedad que se estudia, 

"Los campesinos pobres -afirma Lenin- son aquellos que 
no emplean trabajo ajeno, que no lucran a costa de 
otros, por esto, apoyaran siempre, come es natural, que 
todos reciban tierras por igual, que todos trabajen, 
que la posesi6n de la tierra no se convierta en explo
taci6n y que, para ello, no se intente apoderarse de 
la mayor cantidad de parcelas•. 18 

En relaci6n a la posici6n del proletariado ante el campesina
do medio, Lenin estableci6 algunos postulados metodol6gicos -
de consideraci6n: 

"Es necesario fijar la actitud ante una clase que no 
mantiene una posici6n firme, definida. El proletariado 
en masa, es partidario del socialismo, la burguesta en 
masa est4 contra el socialismo; definir las relaciones 
entre las dos clases es f4cil, Pero cuando se trata de 
una capa como los campesinos medios, vemos que esta es 
una clase que vacila. El campesino es en parte propie
tario y en parte trabajador. 

No explota a otros trabajadores. Durante decenas de -
años ha sido obligado a defender su situaci6n con eno~ 
me esfuerzo, ha experimentado en su propia carne la e! 
plotaci6n de los terratenientes y capitalistas, lo ha 
padecido todo, pero al mismo tiempo, es propietario. 
Por eso nuestra actitud ante esta clase vacilante ofr~ 
ce dificultades inmensas•. 19 

. . 
·~ 

lB. Lenin, V.I. El problema de la tierra y la lucha por la li 
~· Edit, Progreso, Moscd pg. 57 

19. Ibtdem. pg. 84 
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En el proceso capitalista del campo, el sector medios de los 
campesinos representa el tr4nsito hacia los dos polos de la 
estructura social rural. La gran mayor!a pa•a a engrosar las 
filas de los campesinos semiproletarios, pauperizados y s6lo 
algunos logran pasar a formar parte de la burgues!a agraria, 
pero eso depender4 del nivel de desarrollo capitalista en el 
campo. 

En este sentido la categor!a de campesino medio representa m! 
yor problema para ser definida, puesto que no puede basarse 
exclusivamente en la extensi6n de tierra, sino en su calidad, 
ubicaci6n, tipo de cultivo y la forma de explotaci6n. 

"En Cuba por ejemplo, -afirma Carlos Rafael Rodr!guez
en el periodo prerrevolucionario, un cosechero de cafG 
o tabaco con tres hect!reas pod!a considerarse medio o 
rico, mientras que la misma extensi6n de tie~ra de S!, 

cano (sin riego) dedicada a cultivos de autoconsumo c2 
mo viandas y hortalizas determinaba la condici6n de 
campesino pobre•. 2º 

Retomando la definici6n aparecida en el documento: Sobre la 
cuesti6n agraria y las relaciones con el campesinado; campes! 
nos medios son: 

"Aquellos que al esfuerzo familiar portador de la pri!!. 
cipal fuerza de trabajo, adicionan cierta c~ntrataci6n, 
sobre todo en los momentos 'picos' de la cosecha. En 
ambos casos (se refiere a los campesinos pequeños y m!. 
dios), lo fundamental del ingreso de esas familias Cll!!! 
pesinas proviene de su propio trabajo. Por ello estas 

2o. Vease Carlos R. Rodríguez. cuba en Tr!nsito al Socialismo 
1959-1963. Editora Pol!tica. Habana, 1979 pg. 35 



dos capas del campesinado integran lo que denominamos 
campesinado trabajador•. 21 

Se puede hablar entonces del campesinado cubano como una cla
se social no fundamental, cuyas caracter!sticas de heteroge
neidad respond!an a la tremenda diferenciaci6n interna resul
tado del grado de desarrollo del capitalismo en el campo. La 
disformidad de su composici6n social se determinaba por la d! 
ferente dimensi6n, calidad y ubicaci6n de sus tierras, el ti
po de cultivo, los medios de trabajo que utilizaba, el nivel 
de ingresos, la composici6n y ocupaci6n del ndcleo familiar¡ 
sobre todo por el empleo o no de mano de obra asalariada y el 
car!cter principal o adicional del aporte de esta fuerza de 
trabajo asalariada. 

Utilizando las cifras aportadas por el dltimo censo disponible 
antes de la Reforma Agraria se puede agrupar a las diferentes 
clases y sectores que compon!an la estructura socioclasista, 
a partir de la posesi6n de la tierra. Sin embargo recordemos 
que este factor fundamental en la caracterizaci6n social, no 
es el dnico ni se encuentra aislado, por tanto no se puede 
considerar de manera estricta. 

Es necesario reproducir el siguiente cuvdro, aparecido en el 
cap!tulo anterior dado que permite observar las diferencias 
sociales a partir de la posesi6n de fincas en sus diversos -
tamaños. 

21. Sobre la Cuesti6n Agraria y las Relaciones con el campe
sinado. Tesis y Resoluci6n. Edit. por el DOR del e.e. del 
P.c.c. La Habana, 1976. pg. 72 
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CUADRO No. 5 FINCAS SEGUN SU EXTENSION 

Tamaño de la finca cantidad Total Cab. Ha. Total 

Cab. Ha, de fincas % % 

De ,007 De 1.0 111 278 69.7 76 140 1'021809 11.2 
a 1,85 a 24.9 
De 1.86 De 25,0 35 911 22.4 119 830 1'608033 17.4 
a 7.44 a 99.9 
De 7 .45 De 100,0 12 655 7.9 345 980 4'629629 26.l 
a 372.58 a 4999.9 
De 372. 59 De 5000 114 0.07 135 440 1'817602 20.0 
y m4s y m4s 

Fuente: Censo Agrícola Nacional, 1946. 22 

Los datos muestran :a existencia de 111 278 (69.73%) fincas 
menores de 25 hect!reas que estaban en posesi6n de pequeños 
campesinos y que abarcaban s6lo el 11.26% del total de las 
tierras. 

Se puede ver también que las fincas de 25 a 100 hect4reas, se 
encontraban en manos de campesinos medios o pequeña burgues1a 
rural¡ sumaban 35 911 y concentraban el 17.4% del total de -
tierras. Dentro de este sector los campesinos con fincas men~ 
res de 100 ha. dedicadas a cultivos comerciales se consideran 
parte de la burguesía agraria. 

Los poseedores de fincas mayores de 100 y hasta 5 000 hect4-
reas se consideraban burguesía agraria. Existían 12 655 fin-

22. Rodr!guez, Carlos Rafael. Letra con Filo T.2 Edit. Ciencias 
Sociales. La Habana, 1983 pg. 210 
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cas de estas dimensiones, las cuales concentraban el 26.12\ 
de la tierra. 

En la c1lspide de la estructura social se .• e11contraba la aliga~ 
qu!a o gran burgues!a compuesta b&sicamente por empresas azu
careras imperialistas. En el cuadro se observa claramente la 
concentraci6n de tierra (20,02\) en posesi6n de s6lo 114 fin
cas que ten!an una superficie mayor a la~~ 000 hect!reas. 

"Es interesante destacar la distribuci6n de los agri
cultores con menos de dos caballer!as de tierra -
(26.8 ha.). Este tipo de ocupante comprend1a 34 364 -

arrendatarios, 5 761 subarrendatarios, 30 377 aparce
ros, 12 760 precaristas y 1 744 no clasificados, ade
m4s de los propietarios de menos de 2 caballer!as, que 
pueden ser estimados entre 20 000 y 25 000 • 

••• Esto quiere decir que de un total de 101 824 camp~ 
sinos trabajadores, no proietarios de tierra, 84 976 
(el 83.45%) trabaja en extensiones inferiores a las 2 
caballer!as. Todos ellos han recibido las áreas que 
ocupaban en propiedad definitiva, de acuerdo con la -
ley de Reforma Agraria•. 23 

Al respecto Antera Regalado proporciona algunos elemen.tos pa

ra la caracterizaci6n de los diferentes sectores del campesi
nado cubano: 

"El campesino rico pose!a casi siempre mas de 5 caba
llertas (67 ha. ) de toerra, empleaban.un n1lrnero apre
ciable de obreros asalariados y produc!an (a1ln en for
ma extensiva) para la ganancia capitalista; un ndrnero 

23. Ib!dem. pg. 211 
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mayor de agricultores medios trabajaban ellos ya pera~ 
nalmcnte en la tierra, pero explotando en forma perma~ 
nente a m!s de un obrero agr1cola; una mayor1a de los 
campesinos pobres, que adem!s de trabajar ellos y su 
familia en la finca, no explotaban. mano de obra asala-· 
riada y sus ingresos no satisfac1an las necesidades f! 
miliares; es m!s, conceptuado como campesino .pobre, ~ 
d1amos encontrar antes de la Revoluci6n al pequeño 
agricultor semiproletario, bien en la caña, el tabaco 
o en el café, una parte del año crabajando en su fin
quita y la otra parte como obrero asalariado en una 
finca cercana e incluso como obrero industrial en el 
central azucarero", 24 

Segdn lo dicho anteriormente el campesino rico de esta clasi
ficación sería ya parte de la burguesía agraria, mi.entras que 
el pobre y el medio tienden a !a proletarizaci6n. Aunque el 
:::edio estaría forr.iando parte de la peque:'ia burgues1a. 

En cuanto a los sectores no propietarios del campesinado te
nemos: 

1, Los arrendatarios; aquellos que tenían que pagar a los -
dueños una cantidad fija (renta) por el derecho de traba
jar la tierra. 
Parte de este sector lo ubicamos entre los campesinos m~ 
dios, ya que aquí se incluían los elementos con mayores 
posibilidades de acumular y pasar a formar· parte.de la -
burguesía agraria. 

24. Regalado, Antero. Las luchas campesinas en Cuba, Edit, 
Orbe, Habana Cuba 1979. pg. 26-27 
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2. Subarrendatario; el campesino que pagaba renta a un arre!!. 
datario mayor. Muchos elementos burgueses arrendaban sus 
tierras a grandes propietarios los que, a su vez despu4s 
subarrendaban parte de esas tierras o las daban en apare~ 
r1a a los trabajadores agr1colas. 

3. ColonoE eran los pequeños y medianos ca::ipesinos que se de
dicaban al cultivo de la caña (los grandes propietarios 
se llamaban hacendados). Dentro de los colonos existlan 
tambi4n elementos que se encontraban en una posici6n aco

'modada respecto a los pequeños colonos. 

El colono era en su mayor1a una especie de arrendatario, 
que pagaba la renta sobre la base de un porcentaje del v~ 
lor de su producci6n, generalmente el 5%. El colono ten1a 
que dar al central azucarero el 50% del azdcar que produ
jeran las cañas, para que 4ste las procesara, del 50% que 
le quedaba, deb1a pagar la renta pactada con el dueño de 
la tierra. 

4. Subcolono. Colono de otro colono mayor, se diferenciaba 
del anterior porque 4ste no dispon1a de cuota para moler 
sus cañas, de ah1 que para industrializarlas estuvieran a 
merced de que le sobrara cuota al colono principal. 

5. Aparcero, campesino que deb1a entregar al dueño de la ti~ 
rra, como pago de renta una parte de la cosecha obtenida; 
lo comdn era entregar al terrateniente una tercera o cua~ 
ta parte y a veces hasta el 50% libre de gastos de las -
producciones que realizaba. 

6. Precarista, campesino que se asentaba en una pequeña par
cela de tierra sin reconocer dueño de la misma, por lo que 
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no firmaba ningdn contrato, no pagaba renta, ni daba pa!_ 
te a nadie, pero también era m!s f!cil de desalojar por 
su situaci6n extralegal, precisamente esta situaci6n lo 
hac!a el sector m4s combativo del campesinado. 25 

Todos estos grupos eran usufructuarios de una fracci6n de tie 
rra, aunque se manifestaban subordinados y dependientes del 
sistema de explotaci6n latifundista engendrado a partir de la 
penetraci6n de relaciones de producci6n capitalista. 

En los primeros años de la llamada Repdblica o etapa neocolo
nial las condiciones dispersas del campesinado, que basaba su 
producci6n en formas individuales o familiares, no le permi
tieron conformarse como clase organizada pol!ticamente y lu
char junto al proletariado agr!cola por cambios estructurales, 
sin embargo, la historia muestra al campesinado como una cla
se inconforme y rebelde que se enfrent6 con valent!a a los 
desalojos y la explotaci6n latifundista, luch6 en forma mayo
ritaria por defender la independencia del pa1s y posteriorrne!!_ 
te fue un elemento de apoyo decisivo para la clase obrera en 
la guerra revolucionaria. 

En este per1odo se puede hablar ya de una alianza m!s consoli 
dada entre el obrero agr!cola y el campesinado. Bsta clase la 
integraban varios sectores pobres y medios, la gran mayor1a 
constitu!an los no propietarios que explotaban tierra de gra!!_ 
des latifundios. 

Estos campesinos se encon"traban en una si tuaci6n de subsiste!!_ 
ciai dispon!an de un ingreso per c4pita y familiar inferior 
al promedio del pa1s. De este exiguo ingreso deb1an pagar re!!_ 
ta, por lo que ten1an un nivel de vida paupérrimo. 

25. Los Campesinos Cubanos y la RevoluciOn. Edit. por el DOR 
e.e. del P.c.c. Habana, 1973 pg. 62 



La situaci6n se agrava por el hecho de que la fuerza de trab!, 
jo "libre" era contratada solamente en los periodos de zafra 
azucarera que tenía una duraci6n de 4.5 meses percibiendo un 
salario mensual de 45 pesos¡ su ingreso anual no llegaba a 
los 200 pesos. 26 

En el período prerrevolucionario, y bajo las condiciones par
ticulares del proceso cubano, las clases antag6nicas en el -
campo estaban bien diferenciadas. La burgues1a agraria compue~ 
ta por latifundistas ganaderos y cañeros principalmente, comer, 
ciantes intermediarios y campesinos acomodados poseedores de 
medios de producci6n que ocupaban un lugar superior en la es
tructura clasista, su control político ideol6gico se derivaba 
del poder econ6mico¡ mientras que la clase explotada estaba 
formada por un proletariado rural abundante, formado a partir 
de la agricultura cañera, y por el campesinado pobre y medio 

que agrupaba en lo fundamental a los sectores no propietarios 
antes a1encionados. 

En Cuba el proceso de diferenciaci6n de la clase campesina o 
descampesinizaci6n se di6 como resultado de la concentraci6n 
'acelerada de la tierra. En un per1odo de tres d6cadas, de --
1900 a 1934, el 40• de los campesinos despojados de tierras 
se hab!an convertido en: arrendatarios, subarrendatarios, co
lonos, subcolonos, aparceros o precaristas. 

En este sentido retomamos la opini6n del autor J. Acosta cua~ 
do menciona: 

"Cuba al triunfo de la Revoluc16n era un pa1s agrario, 
pero no campesino, debido a que la producci6n azucare
ra determin6 el surgimiento y desarrollo de un prolet! 

26. Acosta, Jost!. "La estructura agraria ••• • op. cit. pg. 74 
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riado agrícola con un peso relativo mayoritario en el 
total de la poblaci6n rural y vinculado a la actividad 
econdmica bSsica del sector agropecuario. 

La economía agrar1a era, por lo anterior y por el tipo 
de relacidn histdricamente formada, una economía mone

taria ••• " 27 

El car4cter de la producci6n azucarera configurd una estruct~ 
ra de clases antagdnicas fundamentales en el campo, en la cual 
el proletariado agrícola representaba la m&s numerosa, resp~ 
to a la poblacidn rural, y este factor cuantitativo debe ser 
considerado. 

Sin embargo en la definici6n del papel de las clases explota
das, lo m~s importante a resaltar es la condicidn cualitativa 

que adquirid en Cuba el proletariado agr!cola, y que le ubica 
como la clase fundamental en la lucha contra la burguesía 
agraria, 

Consideramos vSlido lo que plantea Acosta a continuaci6n: 

"no tenían valor significativo los tipos de explotaci!!, 
nes cerradas o semicerradas que permitan conferirle a 

la econom!a agrar~a cubana un status feudal o semifeu
dal". 28 

Por su parte Lenin en su importante obra "El desarrollo del 
capitalismo en Rusia" se refiere a la situacidn y el papel 
que desempeñd el campesinado en el sistema capitalista diciea 
do: 

27. Acosta, Jos~. La estructura agraria ••• • op. cit. pg. 80-81 
28. Idem. 
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el campesino no es antagdnico al capitalismo, al 
contrario, es su base m&s profunda y m!s firme. La m&s 
profunda porque aqu! lejos de influjos artificiales y 
pese a las instituciones que traban el desarrollo del 
capitalismo vemos una constante formacidn de elementos 
del capitalismo dentro de la comunidad misma. La m•s 
firme porque sobre la agricultura en general y sobre 
los campesinos en particular gravitan con mayor fuerza 
las tradiciones antiguas dé la vida patriarcal, y a 
consecuencia de ello, la accidn transformadora del ca
pitalismo (desarrollo de las fuerzas productivas, cam
bio de las relaciones sociales, etc.) se pone agu! de 
manifiesto con mayor lentitud y gradacidn•,29 (subray! 
do nuestro). 

A partir de lo anterior podemos decir que el proceso de desa
rrollo capitalista en Cuba no se puede confundir, ni mucho rn! 
nos comparar con el desarrollo capitalista cl&sico tipificado 
por Inglaterra o los pa!ses europeos estudiados por Marx, En
gels, y m&s tarde por Lenin. 

En Cuba no existieron las relaciones feudales como modo de 
produccidn dominante, por tanto, no se puede hablar de resi
duos de este modo de pr,oduccidn, ya que l!ste no•se desarrolll5 
como tal. Lo que existid fue un proceso en donde coexistieron 
diferentes formas de produccidn implantadas por los conquist! 
dores, pero no de manera exacta a corno se desarrollaban en la 
rnetrl5poli, m4s tarde la penetracil5n del capital norteamerica
no en la agricultura imprimid caracter!sticas particulares en 
el sistema de explotacidn. En opinidn de Ornar D!az de Arce: 

29. Lenin, v.r. El desarrollo del capitalismo en Rusia. op. 
cit. pg. 170 
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"La expansi6n feudal que tuvo luqar en la época de la 
conquista no quiere decir que hubo un traslado de los 
feudales a la Amdrica, por dos razones principale•• el 
choque de intereses entre los conqu~stadores y la Cor2_ 
na, y la existencia en España de dos partidos con ideas 
distintas en cuanto a como llevar a cabo la coloniza -
ci6n•. 3º 

Poco tiempo después de la lleqada'de los españoles, la pobla
ci6n ind!gena fue exterminada y el proceso fue tomando otro 
carácter, la economta cubana se convirti~ en una economta de 
plantaci6n azucarera en donde el dnico rasgo •semifeudal" o 
más bien, precapitalista, era la aparcerta, en realidad una 
forma de transici6n de las relaciones esclavistas a las capi
talistas; consist1a en el paqo en especie, que los campesinos 
estaban obligados a entregar al propietario de la tierra como 
renta, 

Sin embargo este propietario se encontraba ya directamente -
vinculado al mercado capitalista. El aparcero a diferencia del 
siervo feudal, nunca estuvo atado al terrateniente, ni ten1a 
asegurado el trabajo de la parcela, el dueño de la tierra lo 
podta despojar en cualquier momento, apoyado incluso por la 
Guardia Rural al servicio del Estado. 

"Esta forma de explotaci6n -escribe Carlos Rafael Ro
drtguez- no fue generalizada a todos los productos, s! 
no aquellos que como el tabaco ten1an asegurada BU ven 
ta a precios relacionados con su calidad. El propieta
rio exiqta que la parte de la producci6n de m&e alta 
calidad le fuera reservada para el paqo de su venta•. 31 

36. otaz de Arce, Ornar. Ensayos latinoamericanos. Edit. Cene~ 
yo Habana, 1971 pq. 22 

31. Rodrtquez, Carlos Rafael. Cuba en tránsito ••• op. cit. 
~· n 



70 

Adelante reproducirnos una opini6n que a nuestro juicio contri 
buye a explicar la evoluci6n del proceso econ6mico cubano: 

"Las particularidades del proceso capitalista en Cuba 
consistieron en que siendo una sociedad esclavista co
lonial sometida al yugo español, experiment6 ya, dura~ 
te la primera mitad del siglo XIX en el marco de la e! 
clavitud, un notorio desarrollo de las fuerzas produc
tivas bajo el flujo financiero y tecnol6gico del capi
talismo mundial. En eata etapa, el impacto del capita
lismo actu6 de manera parad6jica porque en lugar de 
provocar la crisis del r'gimen esclavista vigente, lo 
que hizo fue impulsar este modo de producci6n hasta l! 
mites sin precedentes, en lo que respecta tanto al nd
mero de esclavos introducidos como a la intensifica -
ci6n de la explotaci6n•. 32 

Otra particularidad en la formaci6n de las clases en el cam
po, fue la importaci6n de fuerza de trabajo asi&tica y anti
llana. El período en que se di6 una entrada masiva de brace
ros abarca de 1913 a 1925 al importarse mas de 250 mil hai
tianos y jamaiquinos (supra pq. 28) lo que tuvo sus consecue~ 
cias mas graves en el proceso de superexplotaci6n a que fue
ron sometidos los braceros antillanos. 

l\demas de haberse incrementado la mano de obra barata utiliz! 
da en la zafra, reduciendo adn mas el nivel salarial de los 
trabajadores agrlcolas. 

Este proceso se mantu,·o hasta finales de 1933. Durante el go
bierno de Grau San Martín se estableci6 parley "la nacionali
zaci6n del trabajo pPr la cual se estipulaba la obligaci6n de 

32. Pierre, Charles G~rard. op. cit. pg. 18-19 
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contratar no menos del 50% del personal con ciudadanta cubana, 
as1 como la prohibicidn de importar braceros antillanos, afe~ 
tando con esto, de ·cierta forma el abastecimiento de fuerza 
de trabajo para la zafra azucarera. 

Por su parte el campesinado continu6 su proceso hacia la pro
letarizacidn, no sin antes haber resistido las diversas for
mas de explotacidn capitalista en su modelo dependiente y suJa 
desarrollado que dominaba todas las esferas de la produccidn. 

De esta forma, el esquema de clases sociales y sectores que 
proponemos es el siguiente: 

l. Gran Burgues1a Agraria 
1.1 Azucarera 
l. 2 Ganadera 
1.3 Agrocomercial/usuraria 

2. Burgues!a Agraria* 
2.1 Pequeña burgues1a (se incluyen aqu! los campesinos m! 

dios.) 
2.1.1 Agrocomercial/usuraria 

3. Proletariado agr!cola (cañero y no cañero) 
3.1 Semiproletarios (integrado b~sicamente de campesinos 

pobres). 

4. Campesinado 
4 .1 Propietario 
4.2 No propietario 
4.2.l Arrendatario 
4.2.2 Subarrendatario 
4.2.3 Colono 
4 .2.4 Subcolono 
4.2.S Aparcero o partidario 

4.2.6 Precarista 

* Dentro de la burgues!a y pequeña burgues!a agraria exist1an 
sectores cuya principal fuente de ingresos se obten!a de la 
producci6n no azucarera; ganado, caf~, tabaco y otros cult! 
vos. 
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2.4. Luchas campesinas y orqanizaci6n. 

Seg~n la tesis marxista-leninista, el Exito de una verdadera 
revoluci6n social se determina por el grado .y la forma e_n 
que las masas participan en ella. En este sentido, la Revolu
cidn cubana al confirmar en la pr4ctica dicha tesis devino en 
el ejemplo m4s claro de una Revoluci6n profunda, que logra una 
amplia participaci6n de las masas trabajadoras en la qEstidn 
social. 

En tErminos de clase, historicamente el campesinado cubano lo 
formaban los sectores medios y pobres, que se distinquieron 
por su participaci6n en las luchas contra el colonialismo es
pañol y m4s tarde contra el imperialismo norteamericano. Re
sulta interesante mencinar el hecho de que "los alzamientos 
de los vegueros contra la opresidn colonial constituyeron la 
primera manifestacidn de rebeldta en América frente a la Coro
na española~ 33 

Se ha mencionado en los capttulos ~nteriores, cuales fueron -
las condiciones en que se encontraban la mayor parte de la po
blaci6n campesina. No obstante, podemos destacar que las pri~ 
cipales movilizaciones independentistas se produjeron en la 
regidn oriental de la isla, en donde peedominaba e~ tipo de 
agricultura campesina, en pequeñas unidades independientes. 

En Ej6rcito Mambt de la Guerra de los Dtez Años, estuvo forma
do principalmente por campesinos. Lo ~ismo sucedi6 con la Rev2 
luci6n independentista de 1895, que lamentablemente se vi6 -
frustrada con la intervenci6n del nuevo amo norteainericano. 

33. Las clases y la lucha de clases en la sociedad Neocolo-
nial cubana. colectivo de Autores cubanos, Edit. Ciencias 
sociales, Habana, 1981. pg. 58 
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Desde principios del siglo surgieron las primeras organiza-
cienes campesinas que luchaban por mejores condiciones econó
micas y de vida. Su caracter1stica consistía en que estaban 
integradas por grupos de cosecheros de tabaco y por campesinos 
acomodados. 

En esa t!poca sobresaltan ya algunas formadas por campesinos ?.:!. 

brea y medios, vinculadas al móvimiento organizado de los obre
ros, aunque sus demandas no llegaban a plantear como objetivo 
dltimo, la destrucción del sistema latifundista. Se mencionaba 
la ingerencia de los intereses imperialistas, pero se limita
ban a luchar por reivindicaciones económicas y contra el despo
jo de tierra a los campesinos. 

A partir de la penetración de capital yanqui en la agricultura, 
la situación de los campesinos se agravó pasando por un proce
so más o menos rápido de proletarización enfilada a la produc
ción az~carera. 

La crisis del capitalismo, se sintió en Cuba con mayor fuerza 
dad su condición de pa1s neocolonial, ,Y dentro de este, las 
clases explotadas eran las que llevaban todo el peso de este 
situaci6n. De ah1 que en la dt!cada de los treinta se llevd a 
cabo un amplio movimiento popular, que si bit!n no concluyó con 
la victoria del pueblo, t!ste demostró que estaba dispuesto 
a luchar por su liberación. 

Como es lógico, la acelerada expansión azucarera venia acompa
ñada de la usurpación y· despojos masivos de campesinos. Esto 
sucedió principalmente en las provincias orientales, región 
muy codiciada por los latifundistas, debido a ·.que pose1an ex
tensas zonas ft!rtiles,ubicadas sobretodo en llanos, adecuadas 
para desarrollar el latifundio cañero y ganadero. 
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Durante el periodo de 1934 a 1958, el·problema agrario se agr! 
va, 'el proceso de concentraci6n se manifiesta con todo rigor 
en las regiones central y oriental de Cuba. Esta situaci6n pr~ 
vocl5 que los campesinos medios y pobres que cultivaban e'n cali
dad de propietarios, arrendatarios o precaristas, se vieron 
obligados abandonar sus tierras v!ctimas'de fraudulentos .con
tratos o por medios violentos. 

Esto explica, en· ciert~ forma, el aumento.de los.pequeños 
agricultores en las zonas motañosas donde se refugiaban, mien
tras que las mejores tierras de los llanos eran tomadas por 
los latifundistas. 

Las condiciones de miseria y explotaci6n campesina, los llev6 
a librar numerosas batallas en defensa de su derecho a la tie
rra, lo cual contribuyl5 a elevar su amplia tradici6n de lucha. 
Entre las más importantes, se destacan aq~ellas realizadas por 
los precaristas, quienes por su inestable situaci15n·, al no te
ner derechos jur!dicos sobre la tierra, eran presa fácil de 
los permanentes desalojos realizados por los terratenientes. 

"Para el año 1925 exist!an 185 centrales azucareros que 
pose!an más de 2,244 000 ha. de tierra. De ellos, 29 
pertenec!an a 4 compañías norteamericanas, con·S71 045 
ha., es decir, un 25 % del total de tierras controladas 
por los centrales azucareros ••• En 1949 los centrales 
azucareros pose!an 2'897 743 ha. de tierra de las que 
cultivaban s6lo 1'145 681 ha." 34 

Ei proceso de concentraci6n de tierra acentuado desde la ddca
da de los veinte, increment6.las movilizaciones campesinas en 
respuesta a los desalojos pr~ducidos por latifundistas,prin--

34. Acosta Jos~. La estructura agraria ••• op. ci. pg. 65 
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cipalrnente compañ!as norteamericanas. 

En el periodo de 1915 a 1925 tuvieron lugar dos acontecimien
tos que afectaron negativamente a los cultivadores de caña de 
azGcar. En primer lugar, el alza del precio del cultivo. provo
cado por la Primera Guerra Mundial aceler6 el proceso de con~ 
centraci6n del capital norteamericano y de los latifundistas 
criollos; en segundo lugar, la crisis financiera de 1921,moti
vada por la repentina baja del precio del azdcar (en el marco 
de la primera etapa de crisis general del capitalismo), llevó. 
a la ruina a miles de pequños agricultores quienes perdieron 
sus fincas debido a la incapacidad de pagar las deudas contra
!das. Las zonas de Carnaguey y Oriente fueron las más afecta
das por los desalojos masivos de campesinos, 

En esta época se crean numerosas asociaciones y ligas campesi
nas, as! como comités de lucha y hasta sindicatos campesinos, 
pero todas constituyen organizaciones carentes de un progra
ma de acci6n y un centro orientador a nivel nacional, por lo 
que tienen una vida ef!mera. 

Dentro de las particularidades del movimiento campesino en -
Cuba,resaltan también las luchas de los colonos por demandas 
econ6micas. Este sector del camvesinado apareci6 con la agri
cultura cañera, eran, como ya dijimos, pequeños.y medianos 
productores de caña de azacar c;ue explotaban parcelas o~orga
das en arrendamiento por las compañ!as. Ellos además de pagar 
renta por la tierra, recib!an crédito refaccionario con inte
reses usureros y deb!an vender la cosecha a la misma compañ!a, 
la cual ojerc!a de este modo una triple explotación al agri-
cultor. 
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Las contradicciones entre .colonos y hacendados se habta agu
dizado, los primeros,-segan menciona Antero Regalado

"luchaban por defender sus intereses en el marco de las 
medidas oficiales de control y restricci6n de las za-
fras azucareras, frente al incremento de las cañas de 
administraci6n*de los centrales y en detrimento de la 
molida de las cañas de los colonos que afectaba princ! 
palmente a los pequeños colonos ••• Durante la Primera 
Guerra Mundial se acepta generalmente que la caña de 
administraci6n no pasara de un 10 por ciento y algunos 
aseguraban que el 95% de las cañas eran cultivadas por 
los colonos. Para 0 1937 datos oficiales indicaban que 
el 15% de las cañas eran de administraci6n y el 84% de 
colonos~ 35 

Estos datos muestran q~e la situacidn de los colonos medios y 

pobres se hao!a cada vez más dificil, sus cañas de molienda, 
que representaba su medio de subsistencia, iban siendo despla
zadas por las cañas de administraci6n. 

Las diversas y constantes movilizaciones campesinas a lo largo 
del territorio muestran que las condiciones de explotaci6n del 
campesino trabajador eran semejantes en todo el pa1s. sus di
ferencias se encontraban s~lamente en el tipo de tenencia de 
la tierra, a partir del cual se clasificaban en varios secto
res sociales. También exist1an diferencias en relaci6n con los 
tipos de cultivo y formas de explotaci6n de la tierra en cada 
región; la oriental dedicada básicamente a la caña, ganaderta 
y café; la central producía caña y otros productos para el aut2 
consumo familiar, y la regi6n occidental se orient6 al cultivo 
de tabaco y en menor escala al café y la caña. 

35. Regalado Antera. Las luchas campesinas ••• op. cit. pg.77 
*Las cañas de administraci6n eran las cañas cultivadas por el 
propio central. 
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A principios de los años treinta el Partido comunista realiza 
acciones tendientes a la organizaci6n y direcci6n del proleta
riado azucarero, de campesinos y colonos,para luchar por sus 
derechos. En 1932 se celebra la Primera Conferencia Nacional 
de Obreros de la Industria Azucarera, en la que se constituy6 
el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera. 
En su programa de acci6n se resalta la necesidad de unir las 
fuerzas del proletariado con las de los colonos y campesinos 
pobres y medios que sufr1an la explotaci6n de la burgues!a 
agraria. 

As1, el Partido Comunista empieza a definir que el proceso re
volucionario de Cuba deb!a tener un carácter agrario y antimp! 
rialista, y que s6lo se lograr!a el triunfo con la alianza de 
la clase obrera y el campesinado, sin embargo, en esta época 
su trabajo directo con las masas campesinas adn era débil. 

Por su parte, la burg~es1a para contrarrestar las crecientes 
manifestaciones de protesta, utiliz6 también la táctica del 
divisionismo dentro de organizaciones de productores que eran 
directamente controlados por ella. 

"Crearon la Asociaci6n de Colonos de Cuba,organizaci6n 
colegiada de carácter obligatorio para todos los produ~ 
tores de caña, en la cual impusieron reglamentos reacci2 
narios que facilitaban el control del organismo por \>ar
te de los grandes terratenientes y los agentes de las 
compañ!as extranjeras.• 36 

Lo mismo hicieron con las organizaciones de caficultores, gana
deros, tabaqueros, etc~tera. 

Entre las luchas campesinas de mayor alcance, tanto por el ni
vel de conciencia, como por las repercusiones que tuvieron en 
el movimiento revolucionario general, podemos mencionar las 

36, Los campesinos cubanos ••• op. cit. pg. 19 
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de Realengo 18 y las Ventas de casanova en Oriente, dirigidas 
por Lino Alvarez y Rom!rico Cordero respectivamente. 

"Fué también Realengo 18 una de las luchas campesinas 
que primero logr6 encadenarse con las desplegadas por 
los trabajadores de los centrales y de las cuida~es,no 
solo en Guantánarno y Santiago de Cuba sino que logr6 la 
solidaridad de todos los sectores del pa1s." 37 

En los cuarenta hubo un ascenso del movimiento campes~nc>'~orno 
resultado de las terribles condiciones producidas por la de-
pendencia y subdesarrollo. Entre el campesinado existía ya una 
experiencia de lucha acumulada desde la época colonial. 

Eh marzo de 1942, fueron desalojadas m4s de 100 mil familias 
en Hato Estero,provincia de Camaguey, Sin embargo la moviliza
ci6n activa de obreros y campesinos oblig6 a los latifundistas 
a devolverles las tierras. 

En la próvincia de Oriente se produjm:on luchas campesinas por 
la tierra; en Caujer1, Virarna, El cobre, El V1nculo(lugar don
de cayera asesinado el 17 de mayo de 1946, el lider campesino 
Niceto P~rez). Estas luchas se extendían a todo lo largo de la 
isla, en las provincias de Las Villas, Matanzas, La Habana y 
Pinar del Rio. 

L6gicamente los momentos más 4lgidos de las luchas campesinas 
se corresponden en la historia,con el aumento en la intensidad 
de los desalojos, y es en estos momentos en que se observa un 
mayor apoyo solidario a los campesinos por parte de la clase 
obrera y de las organizaciones estudiantiles. 

En respuesta a la represi6n campesina ejercida por la burgue
s1a y apoyada por la Guardia· Rural, aument6 el grado de con--

37. Regalado Antero.op. cit. pg.92 
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ciencia de esta clase que posteriormente nutri6 las filas del 
Ejército Rebelde comandado por Fidel Castro. 

Vale la pena reproducir las palabras de Fidel en su conocida 
obra de autodefensa "La historia me absolver!", en donde apun
taba la terrible situaci6n en que se encontraban los trabaja
dores del campo: 

"El 85% de los pequeños agricultores cubanos est4 paga!!. 
do renta y vive la perenne amenaza de desalojo de sus 
parcelas, Más de la mitad de las mejores tierras .de pr2 
ducci6n cultivadas está en manos extranjeras. En Orien
te,que es la provincia m!s ancha, las tierras de la Uni
ted Fruit Company y la West Indian unen la costa norte 
con la costa §ur. Hay docientas mil familias campesinas 
que no tienen una vara de tierra donde sembrar una vian . -
da para sus hambrientos hijos y en cambio, permanecen 
sin cultivar, en manos de poderosos intereses, cerca de 
300 mil caballerías de tierras productivas ••• • 38 

Precisamente esta situaci6n de constantes desalojos y repre
sión de las familias campesinas, forma comrtn del capitalismo 
para implantar su dominio, fueron los elementos decisivos en 
la toma de conciencia y organizaci6n de los. campesinos para 
luchar al lado del proletariado por reivindicaciones comunes. 

Las particularidades de la agricultura¡extensiva y con abunda!!. 
te uso de fuerza de trabajo concentrada en la producci6n azu
carera, hicieron posible un mayor acercamiento del campesinado 
medio y pobre con el proletariado rural, principalmente el Vi!!, 
culada al sector cañero y también al tabacalero. 

38. Castro Fidel. La Historia me Absolverá. Ediciones Políti
cas, Habana 1983 pg. 36-37 
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• Esta mayor identificaci6n no era casual, sino que se originaba 
en los antecedentes sociales y culturales del proletariado agr! 
cola. Esta clase constitu1a el resultado del proceso.as dife
renciaci6n del campesinado en el sistema capitalista. C?n el d~ 
sarrollo de las fuerzas productivas y el avance de las formas 
capitalistas de producci6n en el campo, el campesino tradicio
nal se convirti6, en un periodo relativam~nte cor~, 9n semi
proletario, o bidn,desalojado de su ~ierra y de sus medios de 
producci6n, pasaba a formar parte del proletariado rural, 

En este proceso la producci6n de azdcar, que vinculaba al cam
po con la industria, reun1a las condicidnes para fortalecer la 
alianza obrero-campesina. 

"Las compañ1as propietarias de uno o varios centrales 
tenían por administraci6n plantaciones de caña y explo
taban a los obreros agr1colas e ind~striales, pero ade
mas tenían tierra explotada en arrendamiento o'en algu
na forma de contrato de colonato,·a cientos y hasta mi
les de agricultores¡ otros productores, en tierras no 
de las compañ1as, vend1an su.,t:añas para ser molidas por 
los ingenios, explotados todos ellos tanto en el cobro 
de las rentas, el sistema de refacci6n.usurera, como en 
la participaci6n de los rendilllientos'.en azdcar o subpr2 
duetos de las cañas, o sea, que exist1a un explotador 
comdn, enemigo de las obreros y campesinos.~ 39 

Lo anterior demuestra la importancia de los movimientos campe
sinos, por cuanto lograron vincular sus luchas a las de los
obreros agrícolas y de la ciudad, como manifestaci6n de la 
alianza de clases. 

39. Regalado Antera. op. cit. pg. 36 
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En la rama azucarera se evidenciaba con mayor claridad la 
alianza de la clase obrera y campesina, por la estrecha rela
ci6n que exist!a en el proceso de trabajo de ambos grupos so
ciales: productores agr!colas cañeros, colonos y obreros in
dustriales de los ingenios. 

Respecto a la organizaci6n, en 1937 se efectu6 en la Habana el 
Primer Congreso Nacional Campesino promovido y orientado por 
el Partido Comunista y los COmit6s Proescuelas campesinas de 
Camaguey. En este congreso participaron representaciones cam
pesinas locales de todo el pa1s. entre l~s que se pueden men
cionar: El Comit6 proescuelas campesinas de Camaguey1 Asocia
ci6n campesina de las Ventas de Casanova; Asociaci6n de Produ~ 
tores Agr1colas del Realengo 18 y Colindantes; Asociaci6n cam
pesina de Guabasiabo, Holgu1n; Asociaci6n de Caficultores de 
Maffo, Oriente; Corni té Campesino de Bijagual, Jiguah!; Asocia
ci6n Campesina de Meneses, las Villas,; Uni6n de Sembradores 
de Tabaco, Pinar del Rio, etc6tera. 40 

En el congreso se discutieron asuntos relacionados con la uni
f icac i6n de los campesinos para luchar por su derecho a la ti! 
rra, contra los desalojos y por la necesidad de crear escue~
las en el campo, ya cnie consideraban fundamental el estudio -
como parte de su lucha contra la explotaci6n •. 

Pocos años despu6s en 1941, en el marco del II Congreso Nacio
nal aampesino, qued6 constituida la Asociaci6n Nacional Cam-
pesina, bajo la direcci6n del destacado 11der Rom4rico Cordero. 
A partir de entonces la organizaci6n desempeñ6 un papel diri
gente en favor de los derechos de los pequeños agricultores 
contra los desalojos y la represi6n. 

40. Ibídem. pg. 101 
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En 1944 se efectda el Tercer Congreso Campesino organizado por 
la Asociaci6n Nacional campesina, en donde se discuten con ma
yor profundidad los problemas agrarios y el plan de acci6n di
recta con los sectores explotados de , la poblaci6n. 

En la misma década se constituye la Asociaci6n de Cosecheros 
de Tabaca como organizaci6n nacional con carácter obligatorio 
y que nada hizo para eliminar la explotaci6n, más bi6n, su la
bor consisti6 en mediatizar la lucha de las asociaciones loca
les de cosecheros de tabaco que se integraron en forma democr~ 
tica y voluntaria. 

La concentraci6n de tierras que se observa en los datos del 
censo 1946 (cuadro No. 3,supra) explican por s1 mismos las ra
zones que llevaron a los campesinos a tomar las armas en defe~ 
sa de sus legitimas derechos sobre la tierra. 

A pesar de la evidencia de las cifras, el grado de concentra
ci6n de la tierra era adn mayor, si tomamos en cuenta que los 
datos oficiales distaban mucho de reflejar la realidad en for
ma veráz. 

Oficialmente hab!a 58 134 fincas operadas por sus propietarios 
(36%.del total), lo que significa que predominaba la explota
ci6n indirecta de la tierra a través de arrendatarios,partida
rios, administradores, etcétera, 

Respecto a la renta de la tierra, forma de explotaci6n muy ex
tendida, ano~amos que;el ndmero total de fincas operadas por 
arrendatarios y subarrendatarios fue entonces de 53 035 (33.1% 
del total) con un área que abarcaba la cifra de 2'929 145.2 Ha. 

"El total de rentas pagadas en 1945 por esa superficie 
ascendi6 a $ 9'612 395 pesos, cantidad que representaba 
una renta promedio de $ 3.28 p. por hectárea, equivalen
te a $ 44.02 por caballer!a." 41 

----"=-=-
41. Ib!dem pg. 128 
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cabe mencionar que las rentas pagadas en producto por los par
tidarios que operaban en 33 064 fincas, era proporcionalmente 
mayor por hect~rea, que los casos del pa'go de la renta en din! 
ro. 

Respecto a la situaci6n socioecon6mica de la poblaci6n en el 
campo, las cifras oficiales indicaban: 

"el analfabetismo se eleva a un 41. 7\. De un total de 
463 143 viviendas rurales, 289 SJ4, o sea, el 63.0 .·• 
eran construidas con yagua, madera, guano y de piso de 
tierra: el 54.1\ carecía de inodoro y letrina sanita-
ria;el 90.5% carecía de baños y el 87.6\ se alumbraba 
con' luz brillante' • 

: •• Años despuEs en 1957, una encuesta realizada por la 
Agrupaci6n Cat6lica Universitaria sobre el nivel de -
vida de los obreros agrícolas, demuestra que ~stos y 
sus ·fa::iiliares se alimentabana a base de arr6z y :'rijo
les, con una carencia o deficit alimenticio de m4s de 
mil calorías. Solamente un 11.2\ tomaba leche, un 4% 
comía carne, un 2.12\ comía huevos, un 1.0% comía pes
cado y un 3.36% se confesaba parasitado." 42 

En estas condiciones el desarrollo del movimiento campesino en 
la d~ada de 1950 cobra especial trascendencia, por su integra
ci6n y apoyo al EjErcito Rebelde, de vital importancia para el 
triunfo revolucionario. 

En este mismo periodo el gobierno de Batista dicta una Ley de 
supuesto car~cter agrarista, con la cual se pretendía detener 
los desalojos de los precaristas. Su contenido se basaba en 
que los campesinos preéaristas debían firmar contrato de arre~ 
damiento y pagar renta a los latifundistas, 

42. Ibídem pg. 147-148 
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Los campesinos se negaron a firmar estos contratos y exigie4 

ron la restitucidn de las tierras, de las cuales.eran los leg! 
timos dueños. 

"Desde 1952 el desgobierno batistiano inicid una pol!
tica de gastos pdblicos y compensatorios que lejos de 
lograr objetivos de 'saneamiento de la economla nacio
nal', lo que hizo fue empeorarla ·adn mlls,y~ que coDK> 
resultado did lugar a la fuga de la reserva de divisas 
del pals y a un acentuamiento adn mayor de la crisis e!. 
tructural de la econdm!a cubana. ~a disminucidn de los 
ingresos nacionales de 1952 a 1956 por ia restriccidn 
de la zafra, recayd, con su aplastante peso, sobre las 
clases trabajadoras del pa!s.•43 

Otra medida impuesta por Batista fue la restr.iccidn del JO• de 
la cosecha de tabaco, que afect6 principalmente a los coseche
ros pobres; esta pol!tica restric~iva contra los vegueros tuvo 
como saldo positivo, la unidad de todos los sectores obreros y 
campesinos que se vieron afectados con la medida. 

Asi, el campesino resultd sensiblemente afectado en su econo
m!a, sin ninguna perspectiva de recuperacidn. carec!a tambiGn 
de mercado y precios seguros para su cosecha, la mayorla no 
pose!an la tierra en propiedad( sdlo el 30\ de.las fincas est~ 
ban dirigidas por sus dueños), por t~nto deblan pagar renta al 
terrateniente. 

Ante las justas demandas del campesin'ado, uno de los dltimos 
actos de represidn que llevd a cabo la· dictadura, tuvo lugar 
en ."Las Maboas" en la regidn de camaguey, en donde el gobie!:, 
no pretendla despojar a los campesinos de sus tierras y en--

43. Chailloux L. Graciela. "El movimiento campesino 1950-1975" 
Las clases y la lucha de clases en la socie!lad neogolonial 
cubana. Edit. ciencias sociales,Habana 1981 pg. 77 
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tregarlas a las compañías "Francisco Sugar Co~pany• y la Cia. 
King Ranch, ganadera, pero se encontraron con la resistencia 
de los campesinos que las defendieron a riesgo de .ser dur11111en
te reprimidos, como efectivamente sucedi6,.Varios campesinos 
hombres y mujeres fueron encarcelados bajo la acusaci6n de -
.usurpar tierras, sin embargo la presi6n de las masas· logr6 po-
nerlos en libertad y las Maboas se convirti6 en una de las •. 

zonas mlls destacadas en la lucha revolucionaria. 

El movimiento armado que se desarroll6 en las zonas montañosas 
de oriente, promovi6 la organizaci6n de todos los sectores ex
plotados del campo en torno a su incorporaci6n ai Ejército Re
belde, dirigido por Fidel. 

"Esta incorpocacidn-afirma Antero Regalado- no ocurrió 
por casualidad, fue el resultado de toda una tradición 
patri6tica y de collbatividad revolucionarla heredada 
de nuestros antepasados, y también de las luchas libra
das por los campesinos en la primera ·mitad de este si
glo, y de las libradas junto a las fuerzas revoluciona
rias de'la clase obrera, al aliento y a la ayuda de lu
chadores comunistas y a la influencia de los hombres 
del Moneada, que de nuevo empuñaban las armas por la 
libertad." 44 

La mayor rnotivaci6n para la incorporación.del campesinado fue 
la.confianza que con las acciones se hab1a ganado el·nuevo -
ejército, y el hecho de que la Reforma agra

0

ria constituy6 la 
demanda rn4s urgenbe a resolver por los dirigentes. De esta ma
nera, en plena lucha liber.adora se cele~r6,en Soledad de Hay!, 
r1 Arriba el ?1 de septiembre de 1958 el Congreso Campesino en 
Armas, del Segundo Frente oriental "Frank Pa1s" presidido por 

44. Ib1dem pg. 154 
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el comandante Radl castro. El objetivo de este evento fue la 
integraci6n de los campesinos y la def inici6n de las tareas f~ 
turas para las zonas liberadas, as! como llevar a cabo una'Re
forma Agraria que solucionara los problemas del campo. Se acor
d6 la limitaci6n del latifundio, la recuperaci6n de las tierras 
que hab!an sido usurpadas al Estado, se declararon extinguidos 
los censos, capellan!as o cualquier otra forma que gravara la 
propiedad rural,y el reparto de tierra gratui'to al ~ampesino 
pobre, tomando como fondo las de los latifundios. 

El 10 de octubre de 1958, el Ej,rcito Rebelde dicta otra ley 
en la que se proclamaba el derecho del campesino a la tierra y 
dispone su entrega en todas las zonas liberadas del pa!s. 

De esta manera, la Ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 
1959, tiene su antecedente en la Ley No. 3 del Ej•rcito Rebel
de. 

"Pero todav!a-por indicaciones muy precisas de Fidel
esa reforma se limitaba a disponer que todos los que 
trabajaban la tierra sin ser propietarios de ella(arren
datarios, aparceros,subarrendatarios, precaristas), en 
una extensi6n inferior a cinco caballer1as, recibir1an 
la propiedad de la misma. De este modo la Revoluci6n 
atra!a a su 6rbita a casi 100 mil campesinos trabajado
res que, segdn hemos visto, estaban comprendidos ·en los 
beneficios de la Ley serrana. Al mismo tiempo aquella 
ley no iba demasiado lejos en sus pronunciamtentos con
tra el latifundio, sin dejar por ello de' anticipar sus 
prop6sitos revolucionarios, En efecto~ en la ley se co!!. 
signaba, como objetivo de la Revoluci6n Cubana en un m~ 
mento posterior, el liquidar el latifundio." 45' 

45. Rodr!guez Carlos Rafael. Letra con Filo T. 2 pg. 213 
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Es asi como el ideario revolucionario que se hizo realidad en 
enero de 1959, significaba la cristalizaci6n de la alianza.obr!!_ 
ro-campesina, cuya vanguardia revolucionaria habla sido capaz 
de asumir las principales demandas de todos los sectores explo
tados del campo y la ciudad. 

Un ejemplo de esta alianza la constituy6 la Ley de Reforma Agr.!!_ 
ria, propuesta en el seno de la direcci6n del Ej~rcito Rebelde 

y que simbolizaba la demanda m&s importante e inmediata de la 
clase campesina y del proletariado agr!cola. 

Las transformaciones socioecon6micas manifestadas en el campo 
a partir de esta fecha las podemos constatar en los procesos 
de socializaci6n de la agricultura, que han modificado estruc
turalmente el modo de vida de la poblaci6n cam~sina. 



CAPITULO III, LA SOCIALIZACION EN LA AGRICULTURA 

J,l Formas de Cooperaci6n en el Camp!) 

El desarrollo de las formaciones sociales ha requerido de si!, 
temas de producci6n cada vez m4s eficaces que respondan a las 
crecientes necesidades de la poblaci6n. Hist6ricamente la co!:!_ 
peraci6n en la producci6n agr1cola ha existido desde el per!!:!_ 
do de la comunidad primitiva, en donde se !Mnifestaba como 
formas de ayuda mutua o trabajo colectivo. A partir de esto, 
la esencia y la naturaleza de los sistemas de producci6n coo
perativa no es dnica, sino que, var!a en función de la estru5:_ 
tura socioecon6mica en que se desarrollan. 

El cooperativismo desarrollado en el sistema capitalista di
fiere en esencia de los tipos de cooperación creados en una 
formaci6n socialista. En la sociedad burg~esa las cooperati
vas se definen como organizaciones comerciales (cooperativas 
de consumo, de venta, abastecimiento, crl!ditos, etc.), surgen 
con el prop6sito de defender los intereses económicos de los 
miembros frente a la explotaci6n del gran capital. 

La siguiente cita del autor s. Seraev recoge importantes ele
mentos para comprender el concepto de la cooperaci6n, 

"Desde posiciones marxistas, la definición del tllrmino 
•cooperativa" puede resumirse en lo fundamental a lo 
siguiente: primero la cooperativa se interpreta como 
forma de organizaci6n del trabajo, como actividad, tr! 
bajo colectivo que existe desde los tiempos m&s anti
guos, desde la !!poca del régimen comunal primitivo, S! 
gundo como determinada etapa del desarrollo capitalis
ta en la industria (cooperativización simple, coopera-
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tivizaci6n compleja: manufactura y f4brica capitalista). 
Tercero como organizaci6n social econ6mica, en el caso 
en que la cooperativa constituye uni6n de obreros, em
pleados, artesanos, campesinos y otras capas de la so
ciedad capitalista cuya situaci6n econ6mica es inesta
ble o empeora con el desarrollo del capitalismo y que 
se agrupan para acciones conjuntas con el objetivo de 
defender sus intereses econ6micos ••• Por Gltimo, la 
cooperativa socialista que en su per!odo inicial con
serva en alguna medida las•formas del cooperativismo 
burgu~s, al consolidarse la dictadura del proletariado, 
adquiere contenido completamente nuevo y ~e convierte 
en instrumento de la transformaci6n socialista de la 
agricultura, en 1nstrumento de la edificaci6n del so
cialismo• .1 

En este sentido, las funciones econ6micas y pol!ticas de las 
cooperativas no son independientes o aisl~das, sino que se eu 
cuentran estrechamente vinculadas al sistema de relaciones de 
producci6n del r~imen social en su conjunto, Asimismo, su C! 
r~cter var!a en dependencia de los tipos de tenencia de la 
tierra que rigen y segGn el nivel de desarrollo alcanzado por 
las fuerzas productivas en ese mismo sistema. 

cuando Marx analiza la cooperaci6n capitalista explica: 

"As! como la fuerza productiva social del trabajo se 
presenta como fuerza productiva del capital, la coope
raci6n aparece tambi~n como una forma espec!fica del 
proceso capitalista de producci6n, que la distingue -

l. Seraev, s. El Socialismo y las cooperativas. Edit, Progre
so Mosca. 1991. pg. 8-9 
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del proceso de producci6n de los obreros aislados o de 
los maestros artesanos independientes•. 2 

En este sentido el mérito de los precursores del cooperativi! 
rno moderno fue haber criticado el régimen existente basado en 
la propiedad privada, y haber denunciado la situaciOn de ex -
plotaci6n en que se encontraban los trabajadores, principal -
mente los obreros asalariados de las ciudades. 

Las organizaciones cooperativas se crearon sobre un principio 
fundamental que part1a de la lucha econ6mica contra la clase 
capitalista. El objetivo de los cooperativistas se limitaba a 
defender ~us intereses puramente comerciales en contra de la 
burguesía, su idea se apoyaba en la comunidad de bienes, en 
el trabajo obligatorio para todos y en la.igual distribuci6n 
de los productos. 

Desde el punto de vista marxista la limitaci6n de estas co -
rrientes teoricas del cooperativismo moderno fue su incapaci
dad para situarse en una posiciOn materialista respecto a la 
forma de concebir la historia y descubrir en las masas traba
jadoras la fuerza real de la transformaci6n social. Debe ano
tarse también su renuncia a la revoluciOn corno forma de cam
bio social, la creencia de que mediante la propaganda de las 
ideas del "socialismo" y la voluntad de la burguesía era pos[ 
ble la transforrnaci6n del orden social vigente, la ·ausencia 
en fin, de una comprensi6n cient1fica de la lucha de clases, 
corno motor del desarrollo social. 

Marx escribi6 al respecto: 

"El gran mlirito de este movimiento consiste en mostrar 
que el sistema desp6tico que lleva a la pauperizaci6n 

2. Marx, c. El Capital. T. I Cooperaci6n. pg, 270 
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puede ser sustituido por el sistema republicano y bien 
hechor de asociaci6n de productores libres e iguales•~3 

Con su teor!a, Marx y Engels demostraron cient!ficamente que 
en la historia de la sociedad, el paso al socialismo resulta
ba inevitable, y que la fuerza capaz de realizar esta tarea 
correspond!a a la clase obrera en la alianza con el campesino 
trabajador. 

Segdn ellos, el mismo desarrollo de las fuerzas productivas 
en el capitalismo provoca la formaci6n de un proletariado in
dustrial bien organizado, que ser4 el actor principal en la 
transformaci6n de esa sociedad1 es entonces cuando se convie! 
te en realidad la posibilidad hist6rica del socialismo. 

Las primeras cooperativas rurales en el capitalismo pueden d! 
finirse como cooperativas de servicios, es decir, prestan se! 
vicios econ6micos a sus socios en el campo del cr@dito, abas
tecimiento, consumo y comercializaci6n de los productos, 

Existen también las cooperativas cuya actividad supera la es
fera tradicional entrando directamente a la producci6n agr!c~ 
la. Este tipo de actividad se puede realizar en forma de agr! 
cultura cooperativa, sobre la base del uso colectivo de la -
tierra¡ o bien por la ayuda cooperativa en las labores agr! -
colas conservando el uso individual de la tierra. 

En el primer caso se trata de una cooperativa de producc16n, 
en donde el colectivo que la forma toma a .,su cargo t~das las 
operaciones agr1colas o pecuarias, segdn sea el caso.• 

Las cooperativas de producci6n se distinguen de las de servi~ 
cios por que se basan en el trabajo colectivo para organizar 

J. Marx, C. Instrucci6n a los Delegados del eonseio Central 
Proyi¡ional. o.C.T. 16 pg. 199 Citado por Seraev op. cit. 
pg. 21 
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el proceso de producciOn, su objetivo estl dirigido a increme~ 
tar la producci6n y pcr tanto las utilidades de una empresa -
comdn, en la cual los socios apcrtan trabajo. Mientras que las 
de servicio representan una forma incipiente o primaria de o~ 
ganizaci6n para recibir los beneficios del Estado, crMitos, 
asesor!a, implementos agr!colas, etc6tera. 

Desde este punto de vista·, el limitado papel de las cooperati
vas en el capitalismo se debe a la tendencia. a reproducir las 
relaciones burguesas de producciOn. Se presentan como una for
ma espec!fica del proceso capitalista pero no como tendencia 
a transformar el sistema de explotaciOn. 

De esta manera, las pcstbilidades de realizaci6n y el 6xito -
del movimiento cooperat.ivo en el campo, no s6lo depende de la 
voluntad y decisi6n de los cooperativistas para trabajar uni
dos sino en primer lugar, de factores objetivos comot el tipo 
de relaciones de producci6n prevalecientes y el nivel de des~ 
rrollo de las fuerzas productivas. 

En los paises capitalistas dependientes y subdesarrollados se 
promueve el cooperativismo como dnica forma que tiene la pe
queña propiedad privada para competir con la gran producci6n 
monopolista. 

En algunos casos las unidades de producci6n cooperativa repr! 
sentan una alternativa de trabajo que en ciertos momentos pu! 
den enfrentar con mayor fuerza las pol!ticas estatales y pri
vadas dirigidas a favorecer al gran capital agrario. 

Pero tambi6n el cooperativismo ha sido para muchos gobiernos 
latinoamericanos un mecanismo pol!tico utilizado con fines de 
mediatizar y controlar los movimientos campesinos radicales. 
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Marx afirmabat 

"El movimiento cooperativo ••• jam!s·podr4 transformar 
la sociedad capitalista, sdlo puede liberarse a las m!!. 
mas trabajadoras de la explotacidn cuando el trabajo 
cooperativo se desarrolle a escala nacional 'y con re
cursos de toda la naci6n, es decir con la liquidaci6n 
del modo de producci6n capitalista•. 4 

El autor se refiere claramente a la limitaci6n que representa 
dentro del sistema de propiedad privada, la organizaci6n de 
cooperativas, que pueden ser organizaciones muy desarrolladas, 
pero no son capaces de transformar al conjunto de la sociedad. 
La dnica vta para la emancipaci6n del trabajo asalariado es 
la completa y radicar transformacidn de la estructura econ6m! 
ca. 

3.2 Aportes de Lenin al Cooperativismo 

Lenin, al analizar el cooperativismo en Rusia enriqueci6 la 
teoría marxista sobre la cooperaci6n, determind su esencia s~ 
cioecondmica, las perspectivas de su desarrollo en el capita
lismo y en el socialismo. 

En Rusia, en la ~poca precedente a la Revolucidn de Octubre, 
tuvo lugar un r&pido crecimiento de las cooperativas, princi
palmente de las de consumo, agrícolas, artesanales y otras,de 
bido a las necesidades de la guerra imperialisla que obliga--

.' 
ron al gobierno zarista a reglamentar la vida econ6mica sobre 
la base de la m&s estrecha conexi6n.con las diversas organiz!!. 
cienes capitalistas incluidas las cooperativas. 

Estas asociaciones desempeñaron un papel de suma importancia 
en la política zarista de abastecimiento. 

4. Marx, c. Instrucci6n a los Del ados del Conse o Central 
Provisiona • o.c.T.16 pg. l c ta o por Seraev op. cit. 
pg. 19 
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"En 1916 Rusia cen1a 23 500 sociedades de consumo, con 
m!s de 6' 815 000 miembros y en 19~7 la cantidad de -
asociados en las cooperativas de consumo pasaba de 
11.S millones, cantidad superior a·la de todos loa pa! 
ses de Europa en 'conjunto•. 5 

Al triunfo de la Revoluci6n, la primera tarea que el Partido 
Comunista y el gobierno soviGtico realizaron en el movimiento 
cooperativo consistid en orientar la actividad de las anti -
·guas cooperativas en beneficio del Estado proletario, 

"Con el surgimiento del primer país socialista, se dan 
las condiciones para el desarrollo de la ciencia eco~ 
mica en empresas socialistas; que abarcan tanto a las 
empresas estatales y colectivas, cuya meta es la aati! 
facci6n creciente de las necesidades materiales y cul
turales de los campesinos y. obreros agrícolas, por me
dio de la intens.ificaci6n de la producci6n¡ esto es, 
que est! determinada por la ley b!sica de la produc -
ci6n socialista. Se di6 un gran aporte y enriquecimien 
to a esta ciencia a partir de las experiencias en el 
desarrollo agropecuario d~ los diferentes países soci! 
listas•. 6 

DespuGs de revelar la esencia socioecon6mica de las cooperati 
vas y definir su funci6n sociopol!tica en el socialismo, Le
nin anot6 lo siguiente: 

"Al instaurarse la dictadura del proletariado, las ca~ 
perativas burguesas luego de ser transformadas adquie
ren car!cter socialista¡ se convierten en forma de las 
relaciones de producci6n socialistas. Este cambio de la 

5. Seraev. op. cit. pg. 72-73 
~ 6. Queitsch JUrgen. Introducci6n a la economía de emXresas 

ªfirícolas colectivas. Mimeografiado, universldadut6noma 
c apingo, México 1984. 
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Lenin elabor6 un plan sobre principios socialistas, el cual, 
señalaba las tareas para la incorporaci6n del campesinado, en 
la edificaci6n del socialismo a trav6s de las cooperativas1 

1. Creaci6n de la necesaria base t6cnica 
2. La m&s amplia, activa y directa participaci6n de la clase 

obrera en la transformaci6n aocialia~ del campo, 
3. Elevaci6n del nivel cultural del campesinado 
4. Incorporaci6n gradual de loa campesinos a las formas coleg, 

!:ivas 
s. Rigurosa observancia del principio de la coluntariedad al 

unificarse los campesinos en haciendas colectivas 
6. Influencia orientadora y m4xima ayuda a las cooperativas 

por parte del Estado. 10 

Sobre estos prinicpios, formula una tecrla sobre la coopera
ci6n v&lida para ser aplicada fundamentalmente en las condi
ciones del socialismo. Sin embargo, algunos de estos princi
pios generales han sido utilizados tambi4n en el proceso coo
perativo en países no socialistas. 

Por ejemplo, el principio de la voluntariedad, es es~ncial P! 
ra el buen desarrollo de la cooperaci6n en cualquier tipo de 
sociedad, En el socialismo, este principio debe ser inquebra~ 
table, 

Por su parte Engels señal6 claramente c.6mo debta procurarse 
la participaci6n del pequeño campesino en el trabajo coopera
tivo sobre la base de su consentimiento. 

10. Lenln, V.I. Sobre las cooperativas. op. cit. pg, 7 
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"Nuestra misión respecto a los pequeños campesinos co~ 
sistir4 ante todo en encauzar su producción individual 

•:> y su propiedad privada hacia el rlqimen cooper~tivo no 
por la fuerza, sino por el ejemplo y brindando la ayu
da social para ese fin•. 11 

Otro principio fundamental en la cooperacidn es, la graduali
dad. segdn Lenin, el paso m4s accesible, sencillo y compren•! 
ble de la pequeña propiedad individual a la agricultura aoci! 
lista, colectiva, consist!a en la utilizacidn de las distin
tas formas de cooperativas, primero los tipos elementales y 
luego el superior¡ la cooperativa de produccidn, es decir, un 
proceso gradual de desarrollo. 

Estimaba necesario actuar de modo ·que los campesinos se cer
cioren en la pr4ctica, por la experiencia propia, de la util! 
dad de las formas colectivas en la ecOnom1a y de sus ventajas, 
para pasar voluntariamente sin coacción al trabajo colectivo, 
a la socializacidn de los medios de produccidn fundamentales~2 

ll. Engels, F. El problema campesino en Francia y Alemania 
Edit. Progreso, Moscd. pg. 22 

12. Seraev. El socialismo ••• op. cit. pg. 64-65 



CAPITULO IV, EL PROCESO DE COOPERACION AGRICOLA EN CUBA 

El terna de la cooperación socialista en al agricultura cubana, 

fue abordada por Fidel Castro en el documento de autodefensa 

conocido como, "La historia me absolveráº, con el cual el acu 

sado se convierte en acusador del régimen, cuando señala la 

precaria situación en que se encontraba el pueblo cubano. Fi

del hace aquí referencia a la posibilidad histórica de un ca!!'_ 

bio revolucionario que a:abara con las injusticias y la pobr! 

za del pueblo •. 

"Un gobierno revolucionario, después de asentar sobre 

sus parcelas con carácter de dueños a los cien mil agr_! 

cultores pequeños que hoy pagan rentas, procedería a 

concluir definiti•:amente el problema de la tierra, pr_! 

mero: estableciendo como ordena la Constituci6n un má

ximo de extensión para cada tipo de empresa agr1cola 

adquiriendo el exceso por vía de expropiación, reivin

dicando las tierras usurpadas al Estado¡ segundo: re

partiendo el ~esto disponible entre las familias camp! 

sinas con pre:ere~cia a las más numerosas, fomentando 

cooperativas de agricultores para la utilización coman 

de equipos de mucho costo, frigorificos y una misma di 

rección profesional técnica en el cultivo l' la crianza 

y facilitando, por último, recursos, equipos, protec

ci6n y conocimientos útiles para el campesinado" •1 

Esta idea de la cooperaci6n en la agricultura, fue concebida 

por Fidel como un proceso gradual que cor..enzaria por las fer-

l. Castro, Fidel. La Historia me absolverá. Edit, Ciencias S~ 
ciales. Habana 19B3. pg. 41-42 
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mas m4s simples de cooperaci6n, las cooperativas de servicios 
(consumo, abastecimiento, venta y crl!ditos). En los primeros 
años este proceso de cooperaci6n pas6 por varios momentos. 

La primera ley de Reforma Agraria del 17 de mayo de 1959, di6 
origen a un importante sector estatal de car4cter socialista 
en la econom1a, las granjas del pueblo y las cooperativas ca
ñeras. Este sector abarc6 el 4ñ:\' de~las tierras del pa1s y -

·'. {. 
ocup6 a miles de trabajadores.-agr1colas que anteriormente la-
boraban en condiciones de terrible explotaci6n y siempre bajo 
la amenaza del desempleo y el "tiempo muerto". 

Por otra parte, cada familia cil!"pesina compuesta por cinco pe!. 
senas recibi6 gratuitamente un::¡."-!'nimo vital de dos caballer1as 
(27 ha.). El Estado conced1a est~·. ~uperficie a arrendatarios, 

:J subarrendatarios, colonos, subcolonos, aparceros y precaris-
tas, adem!s se les daba la posibilidad de comprar lotes adi
cionales, siempre que su propid.ad no pasara de S cab. 
(67 ha.), con esta medida fueron beneficiados un total de cien 
mil campesinos, que se convirtieron en pequeños propietarios. 

El reparto de tierras fue, a trav~s de la historia, una deman 
da campesina, por tal motivo, su concreci6n en la realidad 
significaba una medida pol1tica de suma importancia para pro
mover y consolidar apoyo al gobierno revolucionario de los d! 
versos sectores del campesinado, al mismo tiempo esta medida 
representaba una manif estaci6n de la alianza obrero-campesina. 

Consisti6 en la capacidad del proletariado corno clase dirigen 
te para ganarse la confianza de los campesinos, teniendo en 
cuenta su arraigo a la tierra y su psicolog1a de pequeño pro
pietario. 
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Esta primera ley, par cuestiones t&ctico-políticas, no podía 
liquidar totalmente la propiedad de la gran burguesla nacional 
sino reducirla, en princfp~o, hasta·un m!ximo de 30 cab. --

.. .. (402 ha.) y a 100 cab. (1 340 ha.) en los caeos de explotaci6n 
intensiva. En su mayoría se trataba.de los grandes colonos -

arrendatarios que antes de la revoluci6n cultivaban superfi -. 
cies de 800 y 1 000 ha. y san m!s. 

Esto se hizo para no afectar violentamente los intereses de 
esta capa acomodada del campo, netraliz&ndolos y aial&ndolos 
al mismo tiempo de los grandes terratenientes y los monopo -
lios extranjeros. 

En opini6n de Carlos Rafael Roddguez1 

"La Reforma Agraria no pod1a aan' proponerse objetivos 

inmediatamente socialistas aunque la nacionalizaci6n 
de casi el 50% de la tierra y su paso a manos del E&t! 
do encarnara, segdn hemos dicho antes, un pael impor-

.. tant1simo para la socializaci6n de la agricultura, m!s 
· tarde, cuando la Revoluci6n adquiri6 un car&cter soci! 
lista a partir de octubre de 1960,,La promesa de elim! 
nar el Latifundio, estampada en la Ley No. 3 de la Si~ 
rra, qued6 cumplida al limitarse la propiedad indivi
dual a 67 hectareas. La entrega gratuita de la tierra 
hasta dos caballer1as a los campesinos trabajadores P! 
s6 a ser aplicada•. 2 · 

En efecto, en los primeros momentos, despu~s del triunfo, no 
exist1an adn las condiciones subjetivas para qiie se declarara 
el camino socialista de la revoluéi6h. 

2. Rodr!guez, Carlos R. Letra con Filo. T. 2 pq. 147-148 
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El imperialismo se·hab!a encargado de. mantener una campaña pe!_ 
manente de desinformacidn y tergiversacidn contra el com~nis
mo, o todo lo que se le pareciera, creando.en el pueblo un 
sentimiento anticomunista, dificil de transformar de inmedia
to. 

Para tener una idea clara de los cambio ocurridos en la estruE_ 
tura rural y en qu~ consistid el carácter popular-agrario-an
timperialista de la Revoluc16n, veamos loa siguientes datos 
comparativos: 

Estructura aural antes de la primera Ley de Reforma Agraria 

Tamaño de las No. de fincas Sup. en Cab. Ha. 
fincas 

Hasta 5 cab. 28 735 46 843.57 627 703.83 

de 5 a 10 4 929 36 114. 38 483 932.69 
de 10 a 20 3 274 47 802. 33 640 551. 22 

de 20 a 30 1 549 38 606.17 517 322.67 
m4s de 30 3 597 427 597. 89 5 729 811. 7 

Fuente: Censo Agrícola Nacional, 1946. 

Estructura Agraria despu~s de aplicada la primera Ley de Re
forma Agraria. 

Tamaño de las No. de fincas Sup. en Cab. Ha. 
fincas 
Hasta 5 cab. 154 703 174 971.35 .2 344 616.0 
de 5 a 10 6 062 45 270.00 i06 618.0 
de 10 a 20 105 45 477.76 609 401.98 
de 20 a 30 1 456 37 810.95 506 666.73 
m4s de 30 592 28 125.97 376 887.99 

Fuente: Censo ganadero de 1961. 4 

3. Acosta, J. El sector Agropecuario en la D6cada 59-69. Expe 
riencias y perspectivas. U.H. Inst. de Economfa,1971, Mim~o 
grafiado pg. 99 

4. Cubo Socialista No. 21, La Habana, 1963. 
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De irunediato se pueden observar las transformaciones ocurridas 
~n la estructura de propiedad, con la aplicaci6n de la Primera 
Ley de Reforma Agraria. Las fincas mayores de 30 caballer!as 

~(402 ha.) se redujeron en m!s del 80%, mientras que las fincas 
menores de 5 cab. (67 ha.) aumentaron en la misma proporci6n, 

Estas representaban el 931 del total de fincas con casi 3 mi
llones de hect4reas, es decir, el 53% del !rea total. El ndm! 
ro de fincas superiores a las 30 caballer!as representaba s6-
lo el 0.36% del total de fincas, aunque con una extensi6n to
dav!a alta, alrededor del 11,7% del total de tierra. 

Los datos demuestran que se asest6 un golpe radical a la pro
piedad latifundista. La primera fase del proceso revoluciona-

1'Prio atraves6 por distintos momentos reflejados en loa cambios 
de la estructura de clases, la consolidaci6n de la Revoluci6n 
y la cristalizaci6n de las concepciones sobre la estrategia 
del desarrollo rural. 

Con la aplicaci6n de esta primera Ley se expropiaron los gra~ 
des latifundios, pasando a disposici6n del Estado el 40% de 
las tierras cultiYables, se procede tambiAn a la creaci6n del 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), La forma organf 
zativa inicial que asumi6 el INRA correspondi6 a la creaci6n 
de las Zonas de Desarrollo Agrario donde primaba el criterio 
regional a fin de evaluar y dirigir la gesti6n econ6mica en 
el agro. 

Conviene destacar que la decisi6n de no parcelar los antiguos 
latifundios, ni entregarlos a productores individuales, fue 
la medida m4s acertada, pues Asto habr!a hecho imposible el 
mantenimiento de las producciones cañeras en gran escala, 
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En el primer momento surge un sector socialista estatal forma
do por los grandes latifundios ganaderos y cañeros, naciona
lizados, en donde la masa de productores eran obreros agr!co
las, que trabajaban en forma cooperativa. En marzo de 1960 se 
crearon las cooperativas cañeras, comprend1an !reas dedicada• 
al cultivo de la caña de administraci6n(4reas propiedad del 
central y no de los colonos), y en tierras expropiadas a los 
grandes colonos pcr exceder los 11mites marcados por la Refor
ma Agraria. 

Exist1a tambiim un sector privado en el que se incluían campe
sinos pequeños y medios poseedores de hasta 5 cab. (67 ha,) y 

ricos de m!s de 5 cab. pertenecientes a la burgues!a agraria. 

En un periodo de dos años i'as cooperativas existentes se fue
ron transformando en propiedad estata, debido entre otras ra
zones, a la falta de cuadros directivos que se responsabiliza
ran del funcionamiento de esas unidades econ6micas1 a la gran 
limitaci6n de medios de producci6n acentuada por el bloqueo 
econ6mico imperialista¡ a que su base social no correspond!a 
al proceso natural de las cooperativas integradas por campesi
nos individuales. 

Estas razones fundamentalmente econ6micas, llevaron hacia un 
proceso de centralizaci6n que culmin6 en enero de 1961, al 
crearse la Administraci6n General de las Granjas del Pueblo. 

Durante los años 1961-1962 se produce un fortalecimiento del 
sector estatal que incluye las granjas cañeras (antiguas coo
perativas transformadas), las fincas ganaderas y las denomi
nadas fincas administradas que pasaron a formar parte del sec
tor estatal. 

Como tendencia opuesta, el sector cooperativo disminuy6 en -
gran medida, comprendi6 entonces s6lo ·Organismos formados 
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a base de campesinos privados agrupados. 

La agudizaci6n de la lucha de clases radicaliz6 el proceso de 
transformaci6n de la estructura agraria, afectando a todos 
aquellos enemigos abiertos de la revoluci6n. De esta manera, 
la propiedad privada tend1a a pasar al sector estatal como re
sultado de la lucha, en lo fundamental se trataba de grandes 
y medianos propietarios vinculados a la contrarrevoluci6n. 

Con la aplicaci6n de la Segunda Ley de Reforma Agraria promul
gada el 3 de octubre de 1963 se produce en el pa1s una nueva 
transformaci6n de la estructura agraria. El sector estatal 
formado por granjas cañeras, ganaderas y todas·las tierras ex
propiadas a la burgues1a rural devino dominante, tanto en ex
tensi6n como en valores de producci6n. El sector cooperativo 
se mantuvo est~tico e incluso decreci6 en algunos renglones 
al disolverse las cooperativas, regresando las tierras al sec
tor privado, mientras que éste quedaría constituido de aquí en 
adelante, s6lo por pequeños campesinos de menos de 5 caballe
r1as de tierra. 5 

El mismo Fidel castro al referirse a la creaci6n de las prime
ras cooperativas reconoci61 

"aquellas cooperativas no tenían realmente una base hi! 
t6rica, puesto que las e.cooperativas se forman realmen
te con loa campesinos propietarios de tierra. A mi jui
cio 1bamos a crear una cooperativa artificial, convir
tiendo a los obreros agrícolas en cooperativistas. Des
de mi punto de vista, y quiz!s, aplicando aquello de 
unos versos de Martí, 'esclavo de la edad y las doctri
nas'fuí partidario de convertir aquellas cooperativas 

s. Acosta José. El sector agropecuario ••• op. cit. pg.108-109. 
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Uno de loa cambios que present6 la estructura de clases fue el 
incremento de campesinos propietari~s, cuya producci6n en pri~ 
cipio, no era aocialiata1 estaba constituida por alrededor de 
200 mil pequñoa y medianos campesinos (100 mil beneficiarios 
de la Reforma Agraria y aproximadamente 100 mil propietarios 
por herencia o que habtan comprado antes). 

O>mo se señal6 en el capítulo precedente, estos pequeños cam
pesinos se caracterizaban por cultivar au parcela utiliaando 
11610 al trabajo familiar, loa campesinos medios, por agregar 
a este esfuerzo familiar cierta contrataci6n de mano de obra 
asalariada temporal en los momentos que lo requería la pro-
ducci6n •. 

Bl rasgo fundamental de esta grupo era que su ingreso princi
pal provenía de su propio trabajo. 

De esta manera, la aplicaci6n de una leforma Agraria radical 
en CUba deaarroll6 •las condiciones objetivas que darían ori~ 
gen al movimiento cooperativo en el caapo, como una necesidad 
hist6rica del proceso de transformaci6n campesina dentro del 
socialismo. ABi como las subjetivas que requer1an de una orga
nizaci6n del campesinado a nivel nacional. que aglutinara a 
todos loa trabajadores rurales propietarios de parcela y, ade
nias, fuera la principal promotora del nuevo sistema de produc·· 
cidn en la agricultura. 

En loa primeros años deapuea del triunfo revolucionario, en m!!_ 
dio de la euforia popular surgieron las asociaciones campesi
nas que representaban la continuaci6n de la organizaci6n cam
pesina revolucionaria creada en el capitalismo para defender 
a los campesinos contra los desalojos. La nueva estructura -
consistid en la formaci6n de Comit~s de Vecinos que manten1an 
sus parcelas individuales, pero se asociaban para brindar apo
yo a las medidas del gobierno revolucionario, realizando --
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labores pol1ticaa,aocialea y culturales. A su ve1, el gobierno 
aprovech6 esta forma de organizaci6n para llevar servicios b!
aicos a los campesinos. Bl trabajo polltico- idaol6gico de la• 
aaociaciones fue de gran importancia en la integraci6n del caa
peainado a laa tarea• de organizaci6n de lo• diferentes secto
res revolucionario• del campo. 

Durante esta prillera etapa se enfrentaron situaciones diflci
lu provocadas por ei .. ntos aliado• al 1Blperialilll0 nort81111e
ricano que pretendlan hacer retcoceder el moviafento triunfan
te. 

Pidel habla declarado durante el discurso de clauaura del I -
Congreso de la A1fAP que se respetarla el aaeo del campesino 
para unirse en cooperativas~ Sin embargo la burgues1a agraria 
en su labor de ganar adeptos contrarrevolucionarios, trat6 de 
atemorizar a loe campesinos difundiendo la mentira de la soci! 
lizaci6n obligatoria de tierras,que la misma Revolcui6n hab1a 
entregado en forma gratuita. 

No obstante el periodo de referencia fue fund1111ental para la 
definici6n polltica de la clase campesina, principalmente de 
sus sectores medios. La lucha contra bandidos fue el aconte
cimiento causal de la radicalizaci6n del proceso revoluciona
rio. Al respecto, opina la investigadora cubana Niurka P6rez: 

"Ante la etapa de bandidismo contrarrevolucionario, -
1960-1965, la poblaci6n rural des .. peñ6 un papel impor
tantlsimo en la defensa de la Revoluci6n. Bn varias -
!reas rurales de diversas provincias se ventil6 la lu
cha de clase• armada del poder revolucionario: de la 
dictadura del proletariado cubano contra la contrarre
voluci6n interna apoyada por el imperialismo, 

B. Castro Fidel. Resdmen de tres congresos de la ANAP. Selec
ci6n de fragmentos de ,discursos. Edit. COR, la Habana 1970. 
pg. 58 
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Esto lleVCS a la radicalizacidn, tanto de numeroaos ele
mento• de la poblacidn rural que ae vieron enwel tos en 
ella como de la poblaci6n rural en general ••• fue la 
hora de la• deciaiones: o con la Revoluci6n o contra la 
Revolucidn. 
• • • la lucha contra bandidos termin6 de afu.&r la ali!' 
za obrero-oampeaina.• 9 

ID el aapecto econc511ioo, las sucia• a.Sida• iaperialistaa,lo 
graron imponer deade 1962 un embargo total al cOMrcio con -
Cuba causando grav .. consecuencias eoon6micas para el pa1s. 
Como ejemplo1 el Blinco Nacional de CUba inform6 que, de acuer
do con un estudio .. pecializado, hasta el 31 de diciembre de 
1981 el bloqueo repreaent6 a CUba un coato :de 9 1081 millones 
de ddlar .. , cifra equivalente a 111.6 por ciento de las expor
taciones que lleVCS a cabo la Habana a los países capitalistas 
entre 1971 y 198o, 1º 
Por otro lado, los crecientes requerimientos de la poblacidn 
y la urgente necesidad de aumentar loa voldmenea de exporta-
cidn hac1an insoslayable la optimizacidn de la producci6n agr~ 
pecuaria. El minifundio,por supuesto, no podía resolver este 
importante problema, Las razones objetivas son contundentes: 
obsUculos para la introducci6n de maquinaria moderna¡ aumento 
de los costos.de producci6n: incapacidad del Estado para aten
der adecuadamente a los miles de productores idependientea etc. 

La aoluci6n lila viable para enfrentar estas dificultades era, 
sin duda, la in1tauracidn de formas superiores de produccidn 
en el 1ector campesino, esto es, la cooperacidn. 

9. PArez R. Niurka. Historia del poblamiento de una Comunidad 
Ru~l cubana. Edit. Ciencias Socialea, llabana 1982 pg. 48-49 

10. L n Catayo Nicanor El Blogueo a CUba edit. Ciencias so
ciales, la Habana 1983 pg.7 
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La lucha de clases en el campo, elemento decisivo en la forma
ci6n de la nueva estructura rural, aceler6 el paso hacia la -
unif icaci6n de todos los sectores del campesinado trabajador 
en una organizaci6n dnica y revolucionaria. 

A finales de 1960 se planted la realizaci6n de la Primera Za
fra del Pueblo, en la cual la Asociaci6n de Colonos controlada 
por la burguesta se neq6 a participar. Ante este hecho, Fidel 
daba una respuesta para hacer frente a los grupos contrarrevo
lucionarios, declaraba: 

"Es necesario que los pequeños agricultores, en vez de 
ser cañeros, tabacaleros, etc. asan sencillamente agri
cultores y organicemos una gran Asociaci6n Nacional de 
Agricultores Pequeños." 11 

De esta manera el 17 de mayo de 1961* aurgla la Asociaci6n Na
cional de Agricultores Pequtños (ANAP) constituida como la dn! 
ca organizaci6n representativa de los productores agrlcolas 
pequeños y medianos del pals. 

En un corto lapso·· ingresaron a la ANAP alrededor de 200 mil 
campesinos propietarios de áreas no mayores de 67 hect!reas, 
habla pequeños productores de caña de azdcar(52 000), de caf6 
(30 000), de tabaco(m!s de 39 000), de cacao etc, y pequeños 
ganaderos(40 000), 

11. Martln Adelfa. La ANAP: 20 años de trabajo edit. por el 
DOR de ce del PCC, La Habana 1982 pg. 17 

* Se eligi6 esta fecha porque este dla se conmemora el aniver
sario de la promulgaci6n de la Primera Reforma Agraria y el 
asesinato del llder campesino Niceto P6rez caldo en manos de 
matones pagados por latifundistas en el Vlnculo,Guant,namo, 
en 1946. 
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En lo polltico, el car&cter de cla•e de la nueva organizaci6n 
qued6 claro al •eñalarae que no se permitirla el ingre•o a la 
MIAP de ningdn el-nto que po1eyera -'• de 5 caballerlH (67• 
ha.) de tierra. ABiaiao H Umit6 a lo• agricultores de for
maci6n capitali•ta, que ••tuvieran ellllllrcado• en lo• llmite• 
de las 5 caballerlas, a tener influencia en la• deciBione• po
Uticaa. 

La ANAP planteaba upUcitaaente, en •u rec¡l-to de 1963 , 
en las excepcione• para ser electos a cargos representativos 
lo siguiente: 

•Todos los campe•inos miembro• de la AllAP tienen 
derecho a elegir y ser elegido•, excepto aquellos 
que •pleen en forma permanente m&s de dos obre
ro• a•alariados, lo que no tienen derecho a o•ten 
tar cargos dirigentes en la Allociaci6n Nacional~~ 

Pero la ANAP no fue salo el resultado natural del ascenso de 
la organizaci6n, de la unidad y la conciencia del campesino 
trabajador, sino una ñece•idad concreta del proceso revoluci~ 
nario, que exigla la consolidaci6n de organizaciones popula-
rea en torno suyo, 

Las tareas de la ANAP consistieron desde su fundaci6n en im-
plementar mecanismos necesarios para la realizaci6n de lo• ob
jetivos inmediatos de la Revoluci6n. Entre estas tareas pode
mos mencionar:. · 

- Impulsar la producci6n del sector privado con el consecuente 
incremento de las entregas a las empresas acopiadoras. 

- Elaborar y discutir los planes de producci6n de las bases 
campesinas, 

12. Acosta Jos~. El sector agropecuario ••• op.cit.pg.147 
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- Orientar en el uso correcto de la t~nica y loa cr6ditoa 
a loa campesinos,· 

-Promover la ayuda mutua y colaboraci6n para el incremento 
de la productividad del trabajo y el mejor uso de la fuer
za de trabajo, contra el individuali1111>, la desconfianza y 
el aislamiento que caracteriaan, ya en menor grado, al C8!!! 
pesinado. 

- Creacidn de las brigada.a femenina• FNC-ANAP, que al agru
par a _.s de 100 mil mujeres en el trabajo creador1 son un 
importante aporte a la lucha por la liberacidn e igualdad 
de la 11ujer. 

- Desarrollo del movimiento millonario en las zafras azuca
reras entre los C&Dlpeainoa, quienes adem&s de cortar en sus 
colonias, lo hacen en planes estatales. 

- Siatem&tica e importante labor ideoldgica en la defenda de 
loa principios de la Revolucidn. 

- Movilizacidn de las masas campesinas para su incorporaci6n 
a las filas de las milicias y de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias. 

- Tareas de la educacidn, la salud,la salud pGblica, la cul
tura, el deporte y la recreacidn. 13 

Bn los primeros años, la AHAP asumid funciones de un organismo 
administrativo, encargado entre otras cosas,de otorgar crl!di
tos a los campesinos. Dichas actividades no correapond1an con 
el car4cter de la organizacidn, por lo que fue necesario recti
f icarla y dirigirla en lo fundamental al trabajo pol1tico. 

13. Las glaaea y la lucha de glasea ••• op. cit. pg. 143-144 
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"La necesidad de eliminar laa dificultades en las rela
ciones entre el Estado y los campuino• dio como resul
tado la toma de medidas que garantizaran una adec:uada 
ori11ntacic5n de la labor de la ANAP1 quedc5 establecido 
en au IV Oonqreao que toda labor administrativa del ses. 
tor pasara a mano• del INRA,con el apoyo anapiata 1 la 
ANAP se encargada. del trabajo poHtico con el cupeai
nado, •14 

Sin duda, el problema agrario conatitula el ... grave, por -
tanto, requer!a mayor e i11111Bdiata atencic5n del gobierno revo
lucionario, puesto que la economía del país dependla de la pro
duccic5n agrícola, fundamentalmente la azucarera. 
Se enfrentaba entonces la tarea de analizar loa mecanismos m4s 
eficaces para elevar la produccic5n y entreqar a loa orqanismo 
acopiadores la mayor cantidad de productos de tal manera que 
se cubrieran las necesidades .alimenticias de la poblacic5n y 
al mismo tiempo loa compromisos con el mercado exterior. 

Dentro de la!.fc5rmulas que se adoptaron esta la cooperacic5n 
agrícola. 

4.2. Primeras Formas de cooperacic5n en el campo. 

A partir del triunfo de la Revolucic5n y con la creacic5n de la 
AllAP, surgieron diversos tipos de cooperacic5n simple e inter
media que actuaron como procesos de tr&nsito hacia las formas 
superiores de cooperacic5n aqrícola, de las cuales adn existen 
las siguientes: 

a) Asociaciones campesinas 

Representan la unic5n estrictamente voluntaria de campesinos -

14. Ibídem pq.145 
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privado1, e1tilllulada por la AHAP y cuyo fin, al inicio, era 
en lo fundamental poU:tico, aded1 de concebirme como una pri
mera aproxillacidn del campe1inado hacia formal de propiedad 
... avanzada• que las privadas. Su1 relacione1 con el E1tado 
1e 11.lllitaban a la di1cuaidn de plane1 de produccidn y acopio, 
di1tribucidn de cr~ito1, mas adelante, laa de cOllpra y venta 
de producto• a9r!colaa. 

Tambiln se daban ca1oa en que la aaociacidn a1ua!a funciones 
colectivas en la adquiaicidn de medio1 de produccidn para uso 
comdn, de esta manera aparec!an loa primeros elementos de pro
piedad colectiva. 

Su estructura actual consiste en la aqrupacidn de varias fami
lias de pequeños agricultores organiaadoa te~ritorialmente.La 
direccidn esta inte(Jrada por un presidente y seis aecretarioe, 
eleqidos cada dos años. Esta direccidn realiza tareas encomen
dadas por la ANAP. Son orqanismoa de base de la ANAP y como 
tales participan en la confeccidn de loa planea anuales de pr2 
duccidn,siembra y acopio. Desempeñan un papel importante en 
la tramitacidn de crl!ditos que el Banco Nacional de Cuba otor
ga a cada eocio. Al mismo tiempo aon agentes de apoyo y difu-
1idn de porgramaa educacionales, culturales y 1ociale1. 

De esta forma simple o elemental de cooperacidn exiat!an hasta 
· 1984, 280 en el pa!e, con un total de 10 585 1ocioe, de loe 
cuales el 11.4\ son mujerea. 15 Agrupan básicamente a campe1i
nos que han incorporado sus tierras a planes estatales, pero 
que adn viven en forma aislada trabajando sus parcelas de au
toconeumo. 

Bn el 1eno de esto• orqani1mo1 1e empead a de1arrollar con -
gran amplitud el movimiento de Brigadas de Ayuda Mutua y FMC
ANAP. 

15. Direcci§n General de la l\!!AP. Registro de Alociado1 hasta 
dici8111bre de 1984. 
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Adads de laa Brigadaa de Ayuda Mutlia, aurgilS otro tipo con 
la participacilSn de mujeres mianbros de la organizacilSn campe
Bim1 y al milllDO tiempo militantes de la FederacilSn de Mujeres 
Cubanas (FMC), buscando con esto, la participaci6n de la mu-
jer a las tareas productivas del campo. 

- Brigada• de Ayuda Mutua. 

Batas brigadas constituyen otra ~orma de cooperacilSn elemental 
entre los campesinos. Su labor conaiste en lograr el ISptimo -
aprovechamiento de la fuerza de trabajo, as! como en la forma
ci6n pol!~ica de los mianbroa. Realiaan actividades en comdn 
durante el cultivo y recoleccilSn de la cosecha, con el objeto 
de promover el trabajo cooperativo y voluntario entre sus in
tegrantes. Bat4n formadas con campesinos que habitan en la mi.!!. 
ma zona, en promedio las integran 10 O 12 miembros. 

- Brigadas FKC-ANAP 

Las brigadas FMC-ANAP est&n integradas en lo fundamental por 
esposas e hijas de campesinos¡ se crearon como una forma de 
ayuda mutua, auxiliar para la ejecucilSn de importantes labores 
agr1colas: recogida de la cosecha de tabaco, cafd, frutos, hor 
talizas y otras. 

La importancia de eate tipo de organizaci6n se manifiesta, no 
a6lo por el aporte de mano de obra para la agricultura,sino -
en forma sustancial para la incorporacilSn de la mujer campesi
na a la vida político-social del paía. 

Respecto a la concepci6n del proceso cooperativo en la socie
dad socialista, retomamos la aiguiente opinilSn: 

"El Plan cooperativo significa entre otras cosas, ele
vacilSn del nivel material y cultural de la poblaci6n 
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campe•ina, derecho a la mujer al trabajo, paulatina au
preai6n del 4xodo del campo a la ciudad, fortalecimien
to del control 110bre la e•peculaci6n, ayuda material y 
t4cnica a la poblaci6n campesina,po•ibilitando asimi•mo 
la participaci6n activa del campesinado en el proceso 
de con•truccidn del socialismo y la transformaci6n gra
dual de su conciencia polltica.• 16 

Bn el periodo de 1975 a 1977 se insistid en la divulgaci6n de 
las tesis del congreso y propaganda basada en la necesidad de 
la cooperaci6n agr!cola, en este sentido, la ANAP deaplegd un 
'ámplio trabajo pol!tico-ideol6gico dirigido al c11111pesinado, 

Loa primeros años de desarrollo cooperativo fueron vertigino
aoa, a finales de 1977 ya se hablan conatituldo las primeras 
136 cooperativas, y en el lapeo de abril de 1978 a noviembre 
del mismo año, los campesinos aportadores de tierras que pasa
ron a formas superiores de propiedad sumaban de 2 141 a 3 247. 
Se contaba con 329 CPA integradas por 8 777 socios, y un Srea 
de 3 355 caballerlas.17 

A inicios de 1984 hab!a 1 472 CPA que representaban el 56% de 
las tierras campesinas cooperativizadas en un grado superior 
con 69 909 caballer!as, y 80 611 socios, de estos, 36 000 apor 
tadores de tierra, 18 -

En los grSficos (anexos) se puede observar c6mo se fue mani-
featando el crecimiento de las cooperativas hasta diciembre de 
1984. 

16. 

17. 
18. 

Rojas,Iliana, Ravenet,M, HernSndez,J. E1tudios sobre la -
eatructura de clases y el de14rrolao rµral en cuba. M.E.S. 
"Apuntes para un libro de texto• u.H. La Habana 1983 pg.87 
Ibldem pg. 85 , 
pirecci6n General de la ANAP. Registro de asociados,1984 
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4,3, Formas Superiores de Produccidn1 laa CPA 

4,3,1. Bttrugtura Legal de la CPA. 

Bn t4rminos legales laa Cooperativas de Produccidn Agropecua
ria ae rigen por el Regl81118nto General de la MAP, que establ!! 
Cll 

"La cooperativa de produccidn agropecuaria ea la unidn 
voluntaria de loa campesinos que unen aua fincas y de

.as mSdios de produccidn para trabajar colactivamente, 
sobre loa principio• aocialiataa, con 1oa siguientes 
fines: 
- Cultivar en comdn la tierra, usar de igual forma loa 
recursos financieros y .. terialea qua po•ean y que el 
Estado les proporcione para lograr mayor eficiencia -
en los resultados productivos y con ello aumentar las 
ventas que incrementen la alilllentacidn del pueblo,laa 
materias primas industriales y productos exportables 
que aportan divisas al desarrollo de la economía nacio
nal. 

- Elevar el nivel de vida de los cooperativistas,agru
pando gradualmente las viviendas dispersas en pobla-
dos que posibiliten una mejor convivencia y el progre
so social de sua inteqrantea. 19 

El Reglamento establece los deberes y derechos de los coopera
tivistas, entre los cuales cre9K>a illlportante mencionar los 
siguientes: 

Derechos. 

a) Trabajar en la cooperativa y participar de sus ingre
sos de acuerdo con el trabajo aportado, 

b) Asistir con voz y voto a las sesiones de la asamblea 
general, aportar sugerencias y proponer lo que esti
me necesario para bien de la cooperativa y socios. 

19.Batatutoe modelos de las CPA, Reglamento General de la .NIAP 
Bdit. DOR del ce del PCC, Habana oct. 19BO pq. l 
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e) Recibir los beneficios que se deriven de la utiliza
cidn de los fondos de la cooperativa. 

d) Conocer,opinar y aprobar la elaboracidn y cumplimie,!l 
to de los planes de produccidn y los balances econd
micos y financieros de la cooperativa. 

e) Bleqir y ser eleqido en los drganos de direccidn de 
la cooperativa. 

f) Apelar ante cualquier sancidn o fallo en su contra 
que dicte la CPA, acudiendo a las instancias superi~ 
res, incluso al congreso de su organizacidn: la ANAP. 

g) Retirarse coluntariamente de la cooperativa,previo 
cumplimiento de las obligaciones contratdas con ella. 

h) Acogerse a los beneficios de la seguridad social,se
gdn lo que disponga la ley, 

i) Disfrutar de descanso, recreacidn y actividades cul
turales y depor~ivas programadas por la cooperativa. 

a) Acatar y cumplir el reglamento interno de la CPA,los 
acuerdos de su Asamblea General y su Junta Directiva. 

b) Asistir a las asambleas que se convoquen y expresar 
sus criterios y opiniones con entera libertad. 

c) cumplir con el desempeño de los cargos para los cua
les sea elegido de acuerdo con lo establecido en el 
reglamento interno. 

d) Coservar y dar buen uso a las propiedades de la coo
perativa. 20 

20. Gdmez Orlando. De la Finca indiyidual,,, op. cit. pg.74-75 
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El 6rgano superior de decisi6n en la CPA es la Asamble. Gene
ral, en la cual, se elige la Junta Directiva y el presidente, 
como representantes legales de la CPA. 

La Asamblea General tiene entre otras funciones: 
-Discutir y aprobar el plan econ6mico1 él monto de las 
inversiones y los contratos a celebrar, 

-Aprueba la cuant1a destinada a los diferentes fondos 
de la cooperativa. El acuerdo quedar& plasmado en el 
Reglamento interno de la misma. 

-Elige a los miembros de direcci6n o delegados para -
eventos o curaos de capacitaci6n, la normaci6n de tra
bajo y reglamento de est!muloa. 21 

La Junta directiva es el 6rgano ejecutivo y administrativo de 
la cooperativa, responde ante la asamblea general y dirige las 
actividades: organizativas,financieras,pol1ticas, productivas, 
educativas y culturales •• Está formada por un m!ximo de '13 -
miembros, segdn la cantidad de socios, se eligen por un perio
do de dos áños. 

El presidente por su parte es el representante de la cooperat! 
va ante los organismos estatales, y el responsable de hacer 
cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta di
rectiva. 
Tambi~ existen comisiones auxiliares, segdn las caracter1sti
cas de la CPA, que apoyarán el buen desarrollo de las activi
dades. 

El objetivo fundamental que se persigue con la actividad pro
ductiva y econ6mica de las cooperativas es determinar los com
promisos con el Estado, en cuanto a su participaci6n de bienes 

21. Estatutos modelos de las CPA ••• pg. 17 
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para la sociedad, lo cual se expresa en las ventas de sus pro
ductos a .l\copio. Por otra parte, los suministros(equipos • in
sumos etc.) que ellos necesitan comprar a las empresas estata
les para poder cumplir sus compromisos, 

Los aspectos principales de la planificaci6n en las cooperati
vas son: la producci6n, los asequramientos materiales, los re
cursos humanos y las inversiones. 
Para ejemplificar esto, tenemos que en 1983, las CPA vendieron 
al Estado 2 millones 313 mil quintales de viandas, lo que re
present6 un incremento de 38 t respecto al año 1982. Las ven
tas de arr6z se incrementaron en 200 mil qq. y las frutas en 
153 mil qq, 

en este año(1984) se han inscripto en el Plan Eéc
nico econ6mico, 1'700 000 qq, m!s que los acopiados en 
1983,sin contar las ventas al mercado paralelo, que ~~ 
ascendieron en el mismo año a m!s de 800 mil qq, de 
viandas, granos y hortalizas. Y para el presente año la 
tendencia es seguir incrementando los acopios del mer
cado paralelo" 22 

Los indicadores directivos que deberan cumplir las cooperati
vas son: ventas al Estado, siembras de cultivos seleccionados, 
areas de caña en existencia, ventas de animales vacunos y ase
guramiento de insumos, equipos e implementos principales. 

En este sentido, la planificaci6n y la contabilidad son dos 
factores b4sicos para el buen funcionamiento de las cooperati
vas. Los datos anteriores muestran que hay una tendencia a in
crementar sus ventas al Estado,por lo que se puede inferir que 
han aumentado los niveles de productividad y rentabilidad. 

22. l\!!Slisis del Movimiento eoooeratiyo 1983-1984. Direccidn 
Nacional de la ANAP, Habana 1984. 
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4.3.2. El crédito 

En la sociedad sicoalista el Estado es la entidad responsable 
de brindar apoyo financiero a los campesinos cooperativistas 
a través de las agencias del Banco Nacional de Cuba en todo el 

pa!s, Por cuanto el cr~ito representa una forma de uso plani
ficado de los recursos monetarios desocupados provisionalmente 
para las necesidades de la producci6n ampliada. 

Los campesinos tienen derecho a recibir los créditos necesa-
rios para llevar a cabo sus planes de producci6n anual y de 
acuerdo a los contratos de Acopio. 
En este rubro, la actividad crediticia qued6 en manos del BNC. 

La Revoluci6n liquid6 al explotador sistema de refacci6n que 
mantenía al campesino endeudado y que no permitía a este la 
obtenci6n de los recursos necesarios para hacer las inversio

nes a largo plazo, ya que solo se refaccionaba para arar,sem
brar y recolectar. El crédito le garantizaba los ingresos ne
cesarios para que durante todo el tiempo pudiera dedicarse a 
la explotaci6n de su parcela de tierra con los recursos nece
sarios. 

"Los acuerdos tornados en el IV Congreso de la ANAP es
tablecieron los procedimientos que harían m!s !gil y 
efectiva la concesi6n del crédito al campesino." 23 

Desde 1963 hasta 1975, los créditos al sector campesino estu
vieron excentos de pago de interés. En la actualidad, el cré
dito tiene tasas de interés diferenciadas, segan el monto, los 
plazos de arnortizaci6n y el uso al que estén destinados. Estos 
cubren desde la etapa de acondicionamiento del terreno,hasta 
la recolecci6n, beneficios y almacenamiento del producto,asi
corno, gastos de adquisici6n de materiales, instrumentos de tra
bajo e insumos, etc, 

23. Chaioux L. Graciela. Las clases y la lucha de clases •• ,op. 
cit. pg. 139 
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Tambidn se otorgan crdditos a los campesinos para el fomento, 
renovaci6n o rehabilitaci6n de cultivos permanentes, para la 
compra de ganado y otros. En los emprdstitos para inversiones 
ae conceden plazos de 3 a 10 años, aegdn el tipo de inversi6n. 
Existe asimismo, el crddito para la construcci6n de viviendas 
en los nuevos centros de poblaci6n que integran las CPA1 aquí 
se conceden plasos de 15 años. 

Bn mayo de 1978 qued6 aprobada la Resoluci6n del Banco Nacio
nal de CUba respecto al monto de intereses que deber4n pagar 
los campesinos organizados. Se estableci6 que se aplicara la 
tasa del 4 y 6 por ciento para cooperativas de producci6n, y 
para campesinos organizados en cooperativas de crddito y serv! 
cios, respectivamente. 

Los socios disponen tambidn de un seguro de cosecha, con el 
cual se protegen ante cualquier afectaci6n por causas natura
les (inundaciones, sequ!a,enfermedades,plagas etc.) 

cabe mencionar que en el periodo 1980-1984, el crddito global 
entregado a los cooperativistas, ascendi6 a 500 millones de 
pesos, de los cuales, 80 millones se han dirigido a la adqui
sici6n de maquinaria y medios de producci6n. 

4.3.4. Recursos y contabilidad 

El patrimonio de la CPA est4 constituido por el valor de los 
bienes aportados por los socios que ingresan a la cooperativa, 
aunque la aportaci6n de bienes no es un requisito para ingre
sar, lo que significa que todos los socios tienen los mismos 
derechos. 

La remuneraci6n de los socios est4 en funci6n de la cantidad 
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y calidad del trabajo aportado en la produccidn llOCial y 1e 
rige por el principio socialista de:· •cada cual aegdn 1u ca
pacidad, a cada cual, seqdn su trabajo•, El cooperativista 
. * recibe quincenal o men1ualmente un anticipo en dinero,equiva-

** lente al cumplimiento de las normas e1tablecidaa por la coope-
rativa, o bifn de las jornadas en la• laborea no normadas. 

"La normacidn del trabajo constituye la mejor forma de 
utilizar las reservas de productividad exi1tentes para 
lograr mejores niveles de producci6n y, por tanto, ele
var el nivel de vida de la poblaci6n.• 

Al cierre del año econ6mico cada socio recibe las utilidades 
correspondientes de acuerdo al trabajo aportado o d!as traba
jados, segdn lo acuerde la asamblea general, Una vez que se 
cumple con los pagos de prdstamos de producci6n, impuestos y 
dem4s gastos ocasionados en el proceso productivo, las utili
dades netas se distribuyen de la siguiente forma: 

1. Utilidades segdn el trabajo aportado por ciento 
40 a SOt 

2. Amortizacidn de bienes aportados 25 a 30\ 

3. Fondos de medios b&sicos 10 a 15\ 

•• Fondo de cultura,deporte y recreaci6n 10• 
5. Fondo de prestaciones sociales St 

Los porcentajes para cada uno de estos aspectos pueden variar 
segdn el acuerdo de la Asamblea general, mismos que deben se
iialarse en el reglament:() interno. 

*El anticipo se extrae del crédito bancario, el cual se ha ade-
lantado a la CPA para efectuar sus labores, de las futuras uy. 

lidadea que recibir& esa empresa colectiva por la realizaci6n 
de su producci6n. As!,los asociados de CPA no reciben propiamm 
te un salario, ya que son propietarios en comdn de los bienes
de la cooperativa. (G(!mez Orlando op, cit. P':J• 76) 
**La Norma es la cantidad de trabajo que un cooperativista rea 
liza con un ritmo e intensidad media¡es una manera m!s justa <É 
distribuci6n de los ingresos de la CPA. (Ibídem Pg.85) 
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ltnpecto a la dbtrf.buctan da lH uUUdAdem, •• ba mani.fHta

do un fenlSMno negati'V'O Hftalado por el preaidente de la ANAP 
O>mpañero Joaa bldre1 Crd•• 

"1111 cierta• cooperativa• 1e ob1arva la tenllencia a in
cr ... ntar en forma de1proporcionada al reparto de lae 
utilidade1, contrari..ante a lo eatipulado por el re-
gl-nto 9aneral, aate dice, que en la ..Sida en que ae 
temine da uartiur el patrillonio aportado por loa •o
cio• d.tlen incr9111111tarae proporcionalmente loa fondos 
de la CPA y en eapecial el fondo de medio• ba.ico1 y de 
rotaci6n1 a veces no eo11prenden que la noraaciCSn de tr!. 
bajo es la Clnica vla po11ble para lograr qua .. cumpla 
el principio de diatribuciCSn socialista1 puede ser to
davía mas fuerte la labor encaainada a la captaciCSn de 
lo• cooperativiataa fundamentalmente de los miembros 
de las juntas directivas ••• • 24 

"Es decir- afirma el presidente, en otro lllOllento- puede 
haber un problema de acomod~to de la gente cuando 
gana mucho dinero, si el dinero no tiene salida hay una 
calda de la producci6n y eso es negativo para la econo
mía, por esto, es neceaario abastecer el Mrcado inter
no para que ese dinero se pueda gastar. • 25 

Es importante aubrayar que el f enl!meno mencionado •• pre1enta 
ain embargo, aolo en aquellas cooperativas con alto• rendimie~ 
tos, ya que, a mayor rentabilidad, es mayor el monto de los 
anticipos y de las utilidades finale1. 

24. 

25. 

Raalre• c. Jo10. "El sector campesino en la agricultura e~ 
bana• Cuba §ocisli1ta 1un.agos. 1984 P9• 5 
Entrevi1ta directa realizada al presidente de la ANAP,Hab~ 
na, octubre 1984. 
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El asunto en cueati6n fue abordado por Fidel en el VI Con9re•o 
de la ANAP, en el cual ae analizaron laa posibles v!as para -
aplicar un impuesto al sector campesino. 

"Es importante que los campesinos sepan que este impuee
to es una cuest:U5n de educaci6n y es una cueati6n de -
principio, y que va a ser una satisfacci6n para ellos1 
pero que esa recaudaci6n ea muchas vecee 1111nor de lo 
que el pa!a invierte en nuestros campos ••• • 26 

4.3.4. Qrqani1aci6n del traba1o 

La or9anizaci6n del trabajo en las CPA se realiza a travds de 
brigadas especializadas, cada una de ellas con un responsable 
que vigila el trabajo del grupo. Para establecer el ndmero de 
miembros de cada brigada se deben tener presentes varios fac
tores: cantidad de socios aptos para trabajar, cantidad de su
perficie cultivable, tipo de producci6n, especializaci6n de 
los cultivos y ubicaci6n de las &reas de la cooperativa. La 
planificaci6n del trabajo de las brigadas se realiza en for
ma semanal o quincenal. 

En la CPA la mayor parte de las laborea agr!colas son realiza
das por los cooperativistas, sin embargo, est4 establecida la 
contrataci6n de mano de obra eventual, cuando las tareas de la 
producci6n lo requieren. 

En lo fundamental se concentran en la dpoca de zafra o recolB!!, 
ci6n de la cosecha de los diferentes porductos. Las peraonas 
que realizan este tipo de labores, son en general, jubiladas 
de la misma coop¡1rativa, mujeres no asociada& o personas que 
se encuentran en vacaciones y desean tener un ingreso extra, 

26. Castro, Fidel. piacursos an trca gon¡rcsoa ••• op.cit.pg.115 
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CAPITULO V. LOGROS SOCIOECOllOMICOS DE LA COOPERACION 

En t~inoa qeneralea se han señalado las ventajas econdmicas 
de las formas superiores de produccidn,cuya meta fundamental 
en la etapa actual es lograr mayores rendimientos,disminuir 
los costos de produccidn, intensif!icar el uso de tAcnicas y 
capacitar adn mas a los activistas, adem&s de cooperativizar 
todH las tierras de los campesinos. 

El C!xito econdmico del movimiento cooperativo ha repercutido 
en mdltiples beneficios sociales para la familia cooperativis
ta,entre los que podemos señalar1 la aprovacidn del Decreto 
Ley de Seguridad Social (enero 1983) con el cual, se extiende 
este derecho a un sector de la P>blacidn rural que antes no 
ten!a la mlls mínima proteccidn social. 

"En el req!men de seguridad social se establece la pr2_ 
teccidn a los miembros de las CPA en los casos de enfer
medad y accidente de origen comdn o profesional que les 
ocasione una invalidez temporal o total para el trabajo, 
los ampara en la vejez, y cuando fallecen vela por sus 
familiares. TambiC!n se ocupa de proteqer a la mujer en 
la maternidad.•27 

Ea importante resaltar las leyes que se decretaron como resul
tado del proceso de cooperacidn en beneficio de los campesino~ 
Hasta 1983 habían sido aprobadas las aiquientes disposiciones 
de legialacidn social y agraria en apoyo a las formas superio
res de produccidn: 

- Ley de Cooperativas agropecuarias 
- Decreto Ley de Seguridad Social de los Cooperativistas 

27. Rodr1quez Raimundo. CPA 100 prequntas ••• op. cit. pg.52-78-
79 
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- Decreto Ley sobre el Seguro de Cosechas y otros medios. 
- Decreto del impuesto sobre ·los ingresos a pagar por los 

agricultores pequeños y las cooperativas agropecuarias. 

- Reglamento sobre las condiciones especiales del contrato 
de servicios al sector campesino 

- Reglamento para la protecci6n sanitaria del ganado porcino 
* - Reglamento del mercado libre campesino 

Cabe señalar que la mayor participaci6n al mercado libre co-
rrespondi6 siempre a los campesinos individuales no integra
dos a las cooperativas. 

Otra ventaja importante en la organizaci6n cooperativa es el 
autoconsumo, que significa disponer de un mejor abastecimiento 
de productos alimenticios en forma directa. Consiste en poseer 
un &rea agrfcola destinada a los cultivos blaicos para la ali
mentaci6n, el tamaño de la superficie depender& de las necesi
dades de los socios. En el caso de las CPA dedicadas a produ
cir cultivos varios, el autoconsumo se toma de la p~oducci6n 
misma. 

Desde los inicios del movimiento cooperativo, este sistema de 
abastecimiento represent6 un factor de motivaci6n para lograr 
la integraci6n de campesinos a la CPA, contrarrestando la -
idea de que·la cooperaci6n significaba perder la posibilidad 
de disponer de productos alimenticios en forma directa. 

Asimismo se debe señalar que las CPA han adquirido un mayor 
nivel de organizaci6n pol!tica y social encaminado al bienes
tar social de los campesinos y a la participaci6n mas concien-

* La autorizaci6n del mercado libre campesino en 1980 se pen
s6 en funci6n de resolver el abastecimiento de algunos pro
ductos para la poblaci6n,a trav6s de la venta directa de los 
excedentes de la producci6n campesina, los precios se deter
minaron por la oferta y la demanda. Sin embargo, la apariciói 
del intermediarismo oblig6 al Bstado a tornar rnedidas1se esta
bleci6 un impuesto sobre las ventas,con lo cual disminuy6 la 
ocurrencia de campesinos al mercado libre,en su lugar venden 
los excedentes al Estado a trav6s de Acopio a buenos precio~ 
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te en las tareas poU:ticaa orientadas por el Estado y en Par
tido. 

Existe talllbi'1l un mayor de•arrollo en las actividadea cultu
rales, recreativas y deportivas para lo• •ocios. AqU1 el pa
pel desempeñado por la mujer campesina y por loa j6venes ha 
sido fundamental. 

5.1. hlCQrpOraci6n de la mujer a las Cooperativas. 

El grado de incorporaci6n de la mujer a las actividades pro
ductivas remuneradas constituye un factor que permite conocer 
los avances de la Revoluci6n. 

Actualmente la participaci6n de la mujer cubana, tanto en la 
ciudad como en el campo, es del 30%, en la esfera laboral, y 
continda aumentando con el sistema socialista de producci6n. 
El objetivo intr1nseco de este sistema es lograr la plena par
ticipaci6n de la mujer en la vida econ6mica, social,pol1tica y 
cultural. Es decir, el pleno ejercicio de la igualdad femeni
na en la sociedad. 

Bajo estos principios, el desarrollo integral de las campesi
nas constituye un factor esencial en la transformaci6n socia
lista de la aqricultura. 

La incorporaci6n de la mujer a las formas superiores de pro
ducci6n, ha repercutido positivamente en la conciencia de 
loa campesinos en lo referido al papel social que desempeña 
la mujer. En general, se ha dado un cambio en el modo de vida 
de la familia campesina. 

La fuerza de trabajo f81118nina se va incorporando a las acti
vidades de la cooperativa, en algunas se ha comenzado con el 
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deaempeño de funciones administrativas u organizativas. No 
obstante, la mujer,que por tradicidn ocupaba au tiempo en 
las labores doml!aticas, en la actualidad se integra f&cilmen
te a las laborea productivas de la cooperativa con el doble 
propdsito de participar directamente en la producci6n de bie
nes de consumo social, y lograr la independencia econ6mica, 
que rompe con las ataduras ancestrales .del trabajo no remune
rado y el aislamiento del hogar, adem&s de todos los benefi
cios materiales y espirituales que implica la participaci6n 
de la mujer campesina en la vida social y pol!tica del pa!s, 

Las actividades productivas en que se ocupan comunmente las 
mujeres est4n relacionadas con el tipo y las caracter!sticas 
del cultivo ¡ por ejemplo se encargan de realizar el desyerbe 
o limpiar el terreno, de la siembra y recoleccidn en culti-
vos como el tabaco,. las viandas y hortalizas¡ del cuidado y 
atencidn de las granjas, asi como otras actividades que re-
quieren de poca especializacidn, 

En 1984 el promedio nacional de incorporaci6n de fuerza de -
trabajo femenina era de 27\. En el sector cañero es del 26\, 
mientras que en el sector no cañero aumenta al 29\~8 Estas 
cifras corroboran lo referente a la correspondencia que exis
te entre el nivel de incorporaci6n con el tipo de cultivo, 

En cuanto a la remuneraci6n, tienen los mismos derechos como 
socias de la CPA, de recibir el anticipo mensual y las utili
dades anuales de acuerdo al trabajo aportado, Pero, en t~rmi
nos generales obtienen menores ingresos que los hombres, debi
do a que dedican menor tiempo a las labores agr!colas. 

28, Direcci6n General de la ANAP 
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5.2. Papel de la Juventud en el movimiento cooperativo. 

Bl trabajo polltico con la javentud campe•ina tiene una impor
tancia superlativa, puesto que este sector representa un po
tencial relevante en el movimiento cooperativo. 

Bn la fase actual del desarrollo colectivo e• necesario des
tacar. el .papel desempeñado por la Uni6n de J6venes Comunistas 
(UJC). 

Bl trabajo con lo• j6venes campesinos se basa en loa acuerdos 
de las Direcciones Nacionales de la MIAP y la UJC, ahl: se es
tablecen las principales tareas que debe!!,realizar ambas orga
nizaciones entre la juventud campesina. El objetivo se puede 
resumir en lo siguientes Encauzar todo el esfuerzo de la ju
ventud campesina a lograr la incorporaci6n del campesinado a 
las formas superiores de producci6n y su posterior consoli
daci6n sobre la base de la superaci6n progresiva de su modo 
de vida dentro de los marcos del socialismo • 29 

En la pr4ctica las organizaciones de ~ase de· la UJC constitu
yen un medio de promoci6n que trabaja en estrecha relaci6n -
con las juntas directivas de la llllAP. Existen planes de emu
laci6n para la juventud campesina, tanto en el orcten indivi
dual como en el colectivo.· 

En la producci6n se llevan a cabo tarea• concreta• a travds 
de las Iniciativas Econ6micas Juveniles, en apoyo al cumpli
miento de los planes econ6micos de la ANAP. Aqul las organiza
c.iones de base se plantean cada año una tarea a cumplir que 
proponen a la Direcci6n de la CPA, Asta pueder seri la cons
trucci6n de obras de servicio social o de producci6n. Estas 
labores son realizadas en forma voluntaria. 

29. Direcci6n Nacional de la UJC. 
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"Sin embargo-afirma un funcionario de la UJC Nacianal
reconocemos que el trabajo cpn la juventud campesina 
no ha llegado a resultados 6ptimos, pues se han enfren
tado diversos problemas que requieren de un mayor es
fuerzo y un trabajo sistem4ti~o con los j6venes,ya que 
este sector es de swna importancia en el aspecto econ6-
mico y pol!tico de la cooperativa,en el sentido de que 
posee una viei6n m4s amplia del futuro." 30 

Entre los problemas señalados est4 la falta de promoci6n, 
pues no en todas las cooperativas existen comités de base de 
la UJC. El 40.1 % de CPA po~ee , mientras que el 61.9% solo 
tienen Brigadas Juveniles Campesinas(BJC), que representan un 
paso intermedio pa~a la constituci6n de las organizaciones de 
base. 

Las razones de este retraso organizativo se encuentran en -
factores objetivos vinculados con el desarrollo material de 
la cooperativa, asi como con factores subjetivos que se ob
servan en los rezagos que adn quedan en la<conciencia de los 
jovenes campesinos fara su integraci6n a fonnas m4s avanzadas 
de producci6n. 

Las siguientes cifras muestran la relaci6n que existe entre 
el nivel de desarrollo de las epa y la actividad de los jove
nes: En el sector campesino existen 7,353 militantes de la 
Juventus, de los cuales 90.8% se encuentra en CPA y s6lo el 
9.2% en ces. Por otro lado, en las CPA hay 818 BJC con 11 782 

miembros, mientras que en las ces hay 263 BJC con 5 997 miem
bros; el total de j6venes organizados es de 25,132. 31 

En este proceso de transformaci6n, los cuadros dirigentes de 

36. Entrevista realizada al ca. Castillo fucncionario de la 
Direcci6n Nacional de la UJC, encargado de atender a la 
Juventud campesina. Habana mayo 1984. 

31. Ibídem 
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las ces han sido los principales promotores en el paso hacia 
las fo1:111as superiores de producci6n. 

5.3. Las Uniones Municipales de Cooperativas.(UMCA). 

Un paso adelante en el movimiento cooperativo ha sido el pro
'ceso de unificaci6n de las CPA,aunque todavía esta forma de 
organizaci6n no cuenta con una estructura org4nica a nivel 
nacional. 

~En opini6n del Presidente de la ANAP.Co.Jos6 Ramírez
"este nuevo sect~r socioecondmico no constituye una me
ra entidad econdmica o administrativa,ni podemos verlo 
como una organizacidn de n¡asas, sino que es,en esencia 
cooperativismo. Cumple un doble prodsito: realiza ges
tidn administrativa, en tanto dispone y utiliza recur
sos que son de su propiedad, y hace trabajo político, 
por cuanto agrupa al campesinado cooperativista." 31 

Sus funciones son: abastecer y dar asistencia t~cnica a la pr~ 
duccidn, asumir las tareas y los recursos de las empresas es
tatales, participar en el proceso de planificacidn de la pro
duccidn y su aseguramiento, concertar contratos con las empre
sas acopiadoras y suministradoras, prestar servicio de repara
cidn y mantentmiento del transporte, .y apoyar las tareas enca
minadas a la consolidacidn y· deaarrollo del llOVimiento coope
rativo. 
As1 podemos observar que la política de la ANAP est& ahora 
dirigida a lograr el perfeccionamiento de las formas superio
res de produccidn y aunque las UMCA representan hasta el mome~ 
to una forma experimental de organizaci6n de la producci6n,se 
han obtenido resultados poaitivos desde su constituci6n en 
1982. 

31. Ram!rez Crdz Jos6. "El sector cooperativo en la agricultu
ra cubana: Cuba socialista No. 11 jun.ags.1984 pg.19-20 
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En 1984 existlan 9 Uniones en los municipios¡ Consolacidn del 
Sur, Florencia, 'l'llnas, Calixto Garcia,San Antonio de loa Ba
ños, Camajuanl, cabaigulln, BartolomlS Ma84S y Palma Soriano. 

Desde el punto de vista econ6mico, las uniones.representan 
un gran ahorro de recursos para el Estado, pues asumen par• 
te importante de las funciones que le corresponden a ISste, 
con lo cual se agilizan los mecanismos de distribucidn de ma
quinaria, insumos y medios de produc~16n ast como la aten-
cidn general para las CPA y los integrantes de las CCS , 

En 1983 la situación econdmica de las 9 UMCA fue satisfactoria 
pues 8 de ellas alcanzaron utilidades finales ascendentes a 
O 5 mil pesos. 

En la pr!ctica las dificultades que se han manifestado en las 
Uniones se relaciona con la necesidad de tener talleres con 
su equipo, y transporte de carga ligera, pues hasta ~l momen
to realizan gastos considerables por concepto de alquiler de 
camiones y rastras para tranap>ttar los abastecimientos. 

En el plano pol!tico,ideoldgico y cultural, llevan a cabo ac
tiv.~dades tendentes a lograr un mayor nivel educativo entre 
los campesinos. En todos los municipios se cumplid el progra· 
ma de ctrculos de estudios y se trabaja por culminar con éxi
to la "batalla por el noveno grado: También se discuten, a 
nivel del municipio los planes realcionados con las activida
des culturales y recreativas de los campesinos. 

Importa destacar que el trabajo de las Uriones se realiza en 
estrecha relaci6n con los Ministerios de Agricultura,del -
Azdcar,. BNC, la aitpresa EU!ctrica,Poder Popular y otros orga
nismos, as! como las organizaciones de masas del pata. 



CAPITULO VI, CUATRO CASOS DE COOPERA'l'IVAS DE PRODUCCIOH 
AGROPECUARIA 

En todo •tudio de la sociedad resulta illpreacind:lble la rea
lizaci6n del trabajo emplrico, con el obejto de profundizar en 
el conocimiento de la realidad concreta. En la presente inves
tigaci6n el trabajo directo se llev6 a cabo en cuatro cooperat! 
vas de producci6n agropecuaria de diferentes caracter!aticaa. 
A pesar ele lo reducido de la mueatra, la invutigacidn directa 
nos fue de gran utilidad en el an4lisia del movimiento coopera
tivo a nivel general. 

La realisaci6n del trabajo de campo en las cooperativas . estuvo 
coordinado y apoyado en forma efectiva por la Asociaci6n Nacio
nal de Agricultores Pequeños (AHM'), asi como por loa dirigen
tes y socios de cada una de ellas. 

Las cuatro CPA visitadas fueron: 

l. CPA "Rub4!n Mart!nez Villana•, ubicada en el municipio de Al
quizar, provincia Habana y especializada en viandas y horta 
lizas. 

2. CPA "Amistad Cuba-MAxico•. Se encuentra en el municipio de 
Guinea en la provincia de la Habana, su cultivo principal es 
la caña. 

3. CPA "Carlos Rafael Almenares•, se localiza en el municipio 
de san Luis, provincia de Santiago de Cuba, su actividad fu~ 
damental es la pecuaria. 

c. CPA "Celao Maragato Lara• ubicada en el municipio de Pinar 
del Rio,provincia Pinar del Rio, au especialidad es el culti
vo de tabaco de sol. 
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Si bi4n, estas cuatro cooperativas no son una muestra suficie~ 
temente representativa del movimiento cooperativo a escala na
cional, sus caracterlsticas particulares descritas en este apa~ 
tado y relacionadas tanto con factores objetivos como subjeti
vos, sirven para comprobar algunos de los aspectos generales 
ocurridos en la transformaci6n del campesinado cubano en su ma~ 
cha hacia formas superiores de producci6n. Bntre ellos se pu~ 
den mencionar: el 6ptimo aprovechamiento de la fuerza de trabajo 
utilizada bajo formas colectivas de producciOn,auaento en loa 
rendimientos de la producci6n agropecuaria, y como resultado de 
lo anterior, la transformaci6n del modo de vida de la familia 
campesina en corcespondencia con el modo de vida socialista ge
neral de la poblaci6n. 

Las cuatro CPA se rigen por los principios del Reglamento Gene
ral de la AHAP, pero adem4s cada una de ellas posee un reglameE. 
to interno aprobado previamente por la Asamblea General ,cuyo 
contenido expresa regulaciones propias de acuerdo a sus carac
terlaticas particulares. En esencia se relacionan con las for
mas de organisaciOn del trabajo segdn el tipo de cultivo, las 
dimensiones y la experiencia en la direcci6n, asi como con las 
formas de distribuci6n del salario-anticipo a los socios. 

A partir de estos~principios generales señalados en el capitulo 
IV, se pueden observar elementos comunes a las cuatro coopera
tivas. Tales como: las atribuciones de la AsSllblea General, la 
elecciOn de la Junta Directiva y sus funciones etc6tera. 

LB toma de decisiones en las CPA se realisa a trav6s de reunio
nes, en las cuales participan loa socios en forma democr&tica. 
Bn la mayorla de las CPA se redne la Junta Directiva dos veces 
al mea para discutir 101 planea de trabajo, posteriormente •e 
llevan las propuestas ante el 6rgano superior de la CPA, la 
Asamblea General,reunida mensualmente con el prop6sito de defi-
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nir los upecto• econl!llicos, pollticos y soc1ales, IOr ej•plo, 
se tratan asuntos ralacionados con los plan .. de produccidn,con 
la organizacidn del trabajo, la cOllerciali .. cidn y el crldito 
con el Bstado, la conatruccidn de obras 1ocialu etcltera. 

En cuanto a la di1trib11cidn de las utilidade1 , existe una for
.. utableoida por al reglamento 1supra) ,lin mbargo la Allambln 
1Jt111•ral • la encar9ada, en definitiva, de aprobar la cuant!a 
que Hrl dutinada a 101 diferantu fondo• de la cooperativa , 
ob1ervando lo• para.etro• y requisito• a1tablacido1 por el re
gluanto, 

'!Oda• la1 CPA deben di1poner da producto• para el autocon111B> 
faailiar. La garant:ta de e1te 1i1ta11a de abastecilliento rapre
Mntd un factor :Importante en la motivacidn dal c1111pe1i1111 para 
formar una cooperativa, ya que para ellos la 1oeializacidn de 
la tierra y lo• medios de prod11cmidn eignif icaba perder la po
sibilidad de adquirir prod11cto1 alillenticio1 en forma directa 
para su conaumo. 

Otro factor isportante en la motivacidn del cupesinado para 
pasar a forma1 1uperior .. de prod11Ccidn, ha 1ido la po1ibilidad 
real de mejorar material-nte 1u modo da vida. El objativo de 
las CPA e• qua toda• las viviendas de lo• mimlbros e1tln agru
padas, para formar una com11nidad, lo que le1 permite disponer 
de servicio• pGblico1 y IOCiales. 
Para la conatruccidn da las viviendas disponen de 11n crldito 
otorgado por al Banco Nacional de CUba, cuyo monto varfa Hgdn 
·el tipo de casa. Puede ser, delde la 11111 llOde•ta (tipo ec:ondmi
co) hasta vivienda• ma1 aaplia1 con un coito .as elevado. 

on aspecto comdn en las CPA con un ndlllero reducido de 1ocios 
( ha1ta 50), e• que exi1ten relaciones de parentesco entre los 
miembro1, que facilitan la unificacidn de la1 tierra1 y la in
teqracidn al trabajo colectivo. 
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En general existe entre los miembros una alta conciencia del 
trabajo colectivo y una participaci6n activa en la vida polí
tica del pa!s. 

-Diferencias 

Las CPA estudiadas presentan notorias diferencias entre s!, de
rivadas de los siguientes factores: tiempo de constituci6n,ti
po de cultivo y formas de trabajo, ubicaci6n geogr!fica,cali
dad de la tierra, dimensiones en 4rea y ndmero de socios y dis
ponibilidad de recursos por v1a estatal. Tales diferencias se 
pueden observar en el siguiente cuadro: 

cuadro No. 1 

• CPA Año de cultivo Area No. H M Reti-
Constituci6n 12rinciJ2· Ha, Soc. rados 

Prov. Haba na viandas 
Rub!n Martlnez 1979 y 158.4 43 20 16 7 
Vi_llena horta-
Prov.l!Abana lizas 

Amistad Cuba- 1982 caña 268.0 34 19 6 9 
M6xico 
Prov. Santia-
qo de CUba 1978 pecua- 3,572. 324 169 63 92 
carlos R.Alme- ria 
nares 
Prov.Pinar del 
Rio 1977 tabaco 335.0 100 46 37· 17 
Cele o Mar agoto 
Lara. 

Fuente: Informaci6n directa,obtenida del trabajo de campo 1984. 

*Personas que por su edad(65 años para los hombres y 60 para 
las mujeres) tienen derecho a recibir una pensi6n,aunque algu
nos contlndan trabajando activamente. 
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La pr:lllera difelcia la encontramos en el año de constituci6n 
de las CPA examinadas, de ellas, la m!s antigua es la dedicada 
al tabaco que tiene ya, 7 años de trabajo, le siguen la CPA -
pecuaria con 6 años de labor cooperativa y después la viandera 
que tiene S años de creaci6n. La CPA de reciente constituci6n 
es la dedicada al cultivo de la caña, que lleva trabajando 2 
años y medio. 

El tipo de cultivo es un indicador que influye directamente en 
el grado de desarrollo de las cooperativas, pu6s como veremos 
m!s adelante la CPA cañera,pese a su corto tiempo de trabajo, 
se ha desarrollado m!s r!pido, a través de la mecanizaci6n que, 
por ejemplo, las CPA de tabaco o pecuaria. Esto se debe, por 
un lado,a que la caña es una cultivo que permite un mayor gra
do de mecanizaci6n en sus labores, mientras que en el tabaco 
y en la actividad pecuaria dicho proceso resulta m&s lento y 
costoso. Por otro lado, la ubicaci6n en terrenos llanos es una 
indudable ventaja para la introducci6n de tecnolog!a moderna, 
en la montaña obviamente la mecanizaci6n requiere de un tiempo 
mas largo y de mayores inversiones econ6micas. 

En cuanto a la extensi6n de tierra, puede verse que la CPA -
•carlos Rafael Almenares" es la de mayores dimensiones en área 
y nl1mero de socios. Podemos señalar como uno de los problemas 
que afronta la cooperativa actualmente, debido a sus dimensio
nes, es la gran dispersi6n de tierras, lo cual ha dificultado 
las tareas de direcci6n y control de la actividad productiva, 
asi como la inte9raci6n de los cooperativistas en un solo cen
tro urbano. 

Respecto a la proporci6n de fuerza de trabajo femenina obser
vamos en el cuadro que las CPA de tabaco y viandas y hortalizas 

son las que poseen una mayor incorporaci6n de la mujer al tra-
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bajo agr!cola, cada una con 44.6 \ y 44.S \ respectivacente, 
porcentaje que supe~a el promedio nacional que es de 27 \ en 
este rengldn. La razdn de tal incorporacidn se debe al car!c
ter del trabajo artesanal y delicado que requiere el cultivo 
del tabaco, y en cierta medida los cultivos varios. General-
mente la mujer se incorpora a las labores manuales o aC:ninis
trativas de las cooperativas. 

En la CPA de la montaña el 27.1• de cooperativistas son muje
res, las cuales participan en labores de siembra y recoleccidn 
de cultivos secundarios¡ cafA, viandas, frutos,etcAtera. 

Finalmente la coperativa cañera tiene 24.0 \ de mujeres incor
poradas. Realizan labores administrativas o vinculadas a los 
cultivos de autoconsumo, aGn es limitada la fuerza de trabajo 
femenina incorporada a labores que requieren cierta capacita
ci6n,como el manejo de maquinaria agr!cola. 

Por otra parte, la CPA ubicada en Santiago de Cuba encentramos 
un gran nGmero de personas retiradas, esto se debe a qce en -
esta zona se acusa un mayor éxodo de gente j6ven hacia las -
ciudades, por tanto,hay una alta proporci6n de personas mayo
res de SO años que permanecen en la regidn, y que se han in-
co~porado a la cooperativa. 

6.1. CPA "RubAn Mart!nez Villena" (RMV) 

La primera cooperativa que se visit6 se encuentra ubicada en· 
el municipio de Alquizar, Km. 8 de la carretera Alquizar-Guani
mar, provincia Habana. Existen en el municipio un total de 4 
CPA1 3 dedicadas al cultivo de viandas y hortalizas y una a -
otros cultivos; y 5 cooperativas de cr&litos y servicies, dedi
cadas a cultivos varios. 
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La CPA "RMV" fue la primera que se cre6 en el municipio, actua! 
~ente es la mAs desarrollada. Su produccidn principal est4 di
rigida al cultivo de viandas y hortalizas (papa, boniato,yuca, 
~langa, calabaza, tomate, zanahoria, cebolla, ajo,matz, frijol 
y otros). 

- Or9anizacidn 

La cooperativa se constituyd el 9 de septiembre de 1979, por 
iniciativa de un grupo de 12 c11111pesinos, 7 de loa cuales fue
ron aportadores de tierra. Todos ellos en el capitalismo form~ 
ban parte del sector de los arrendatarios y aparceros, es de
cir, debtan pagar una renta al hacendado por trabajar una pe
queña parcela que apenas daba para vivir en condiciones preca
rias •. Con la Reforma agraria se convirtieron en pequeños pro
pietarios ind.ividuales, ahora han decidido pasar a formas de 
trabajo cooperativas, 

La Junta directiva de la CPA "RMV" est4 formada por 9 miembros 
que distinguen sus responsabilidades en los siguientes frentes: 
presidente, vicepresidente, secretario de organizacidn, secre
tario de produccidn, secretario ideoldgico, secretario de edu
cacidn y 3 vocales. 

-Produccidn 

Para la creacidn de la cooperativa el Banco Nacional de Cuba 
otorg6 un crC!ditó de inveraidn por 40 mil pesos* con un inte
r6s del 4 \ anual, adem.ts de los bienes aportados por los so
cios. 
La CPA posee 158.39 Ha. (11.82 cab.) de terrenos llanos, de -
los cuales, 93.8 ha. (7 cab) son aptas para el cultivo, el re! 
to son terrenos pedregosos y manigua utilizados para 9anaderta • . -----
Nota: La equivalencia oficial del 1 peso cubano es de 1.17 dd

lar estadounidense. 
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cuenta también con 63 cabezas de qanado vacuno para el auto
consumo de lecha. 
Los terrenos llanos de la cooperativa han sido un factor ven
tajoso para la introducci6n de t"'nicas modernas en la aqricu1 
tura, Ast la CPA cuenta con los siquientes implementos aqr1co
las: 6 tractores, 8 bombas con turbina para rieqo y una m!qui
na de reqadto¡ el sistema de rieqo se realiza por aspersi6n • 

. Las labores de preparaci6n de la tierra se llevan a cabo en 
forma mecanizada, mientra~ que la fertilizaci6n, fumiqaci6n y 
recolecci6n de la cosecha se realiza en forma manual. Reciben 
asistencia tlk:nica qratuita a través de distintas dependencias 
estatales, existe por ejemplo, una estaci6n de pron6stico para 
la protecci6n de plantas perteneciente al Ministerio de la -
Agricultura, que brinda asesor1a permanente a las cooperativas 
del municipio. La CPA cuanta adem!s, con los servicios de un 
socio que se prepar6 como técnico fitosanitario. 

El uso de la tierra se realiza en forma intensiva utilizando 
el sistema de rotaci6n de cultivos y aprovechando las ventajas 
de la introducci6n del rieqo, qracias a esto, se obtienen dos 
cosechas al año, una de verano y la cosecha llamada de frto, 
en la temporada de invierno. 

Las labores agrtcolasJ!_e·realizan por medio de brigadas de 5 
a 10 personas. En cada una hay un responsable o jefe que se en
carqa de viqilar la asistencia y las horas o jornadas de tra
bajo de cada campesino. Alqunas tareas han sido normadas con 
el fin de estimular y al mismo tiempo, tener una escala media 
que mida el aprovechamiento de la fuerza de trabajo. La jorna
da de 8 horas se divide en dos turnos con un receso de dos -
horas para el almuerzo. 
En cuanto a la divisi6n del trabajo por sexos, la mujeres rea
lizan labotes de siembra, limpia y recolecci6n de la cosecha, 
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mientras que los hombres se dedican a las tareas m&s especia
lizadas como fertilizaci6n, riego, manejo de maquinaria, etc. 
Durante la recolecci6n de la cosecha se contrata mano de obra 
asalariada eventual, en condiciones salariales iquales a los 
cooperativistas. Esta fuerza de trabajo la integran principal
mente campesinos retirados, socios de la misma cooperativa o 
de la zona. Reciben un salario de 8 pesos por 8 horas, que se 
paga semanalmente. 

Segdn opini6n de los cooperativistas el trabajo colectivo tie
ne ventajas que repercuten directamante en el amnento de la 
producci6n1 "podemos resolver los problemas econ6micos, de fi
nanciamiento y de las inversiones f&cilmente, cosa que como 
campesinos aislados no tenlamos recursos para invertir" 

Los mismos cooperativistas se consideran •campesinos ricos", 
pu•s anteriormente sus pequeñas parcelas individuales, integr~ 
das en su mayor parte de ci6naga y pedregales, no alcanzaban 
ni el rendimiento m!nimo para sostener a las familias. 

"Actualmente la unificaci6n de la tierra nos permite tener me
jor calidad y rentabilidad en la producci6n de los cultivos y 
sobre todo la seguridad de que Acopio nos compra la cosecha a 
buenos precios.• 

El excedente de la proddcci6n lo_venden al mercado paralelo, 
en donde reciben un sobreprecio por los productos de mayor· ·de
manda entre la poblaci6n. Respecto al mercado libre (supra -
cap. IV), los campesinos afirman que este sistema no les con
viene por dos razones: primero por no disponer de medios de 
transporte para llevar los productos al lugar de venta,y segu~ 
do por el impuesto del 20 \ sobre el total de venta que deben 
pagar al estado, lo que no les resulta costeable. 
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- Rentabilidad 

De•..Jie la fundaci6n de la cooperativa, el costo por peso de -
producci6n ha sido: 

Año 1980 

costo o.46 (eta) 

!lli. 
0.33 

!lli 
0.43 

illl 
o.53 

cabe mencionar que en el año 1983 la producci6n m!s rentable 
a nivel nacional result6 ser la de cultivos varios, obtenien
do un costo de 61 centavos1 por peso de producci6n. 
Si se compara éste con el costo m4s alto obtenido por la coo
perativa RMV en el misltlll año, que fue de 53 eta.por peso,debi
do a afectaciones clim4ticas,se observa que el costo de CPA 
result6 menor que el promedio nacional, por tanto, puede de
cirse que la cooperativa ha sido rentable desde su creaci6n. 

Asimismo loa rendimientos por caballería de algunos de los cu! 
tivos importantes que produce, comparados con los rendimien-
tos obtenidos como promedio nacional arrojan un resultado pos~ 
tivo. Por ejemplo, en la producci6n de papa, el promedio naci2. 

• nal en 1983, fue de 6 230 quintales por caballería1 en la co2_ 
perativa se obtuvieron 5 000 quintales por caballería1 en pi
miento el promedio nacional fue de 3 000 quintales por caballe-
ría, mientras que la CPA produjo 4 000 quintales por caba-
ller1a. 

En el dltimo año econ6mico la CPA obtuvo un rendimiento total 
de 45 000 quintales de viandas y hortalizas, con lo cual cum
pli6 el plan de ventas al Estado. 

1. Direcci6n General de la ANAP. An!lisis del movimiento coo
perativo hasta diciembre de 1983 y objetivos para 1984. 
Habana. febrero 1984. pg.3 

* 1 quintal= 100 libras= 46 Kg. 



- Ingresos 

El reglamento interno de la cooperativa establece que las ut! 
lidades netas ser&n distribuidas de la siguiente forma: 50% 
entre los socios; 25t para fondos de amortizaci6n de bienes 
aportados por los socios¡ 25\ para fondos de bienes de produ~ 
ci6n (10% para inversi6n de maquinaria, construcci6n de inst! 
laciones productivas, granjas, corrales, etc.), lOt para fon
do social, construcci6n de obras de beneficio colectivo¡ cam
piña pioneril, circulo social, etc. y 5t para cultura, depor
te y recreaci6n; organizaci6n de actividades culturales, de -
portivas, excursiones, etc4tera, 

Los asociados reciben las utilidades por los dlaa aportados; 
al final del año se suman los dlas aportados por todos los -
socios, se dividen las utilidades entre loa dlas trabajados 
para obtener el costo por dla y, posteriormente, este costo 
promedio se multiplica por los dlas que trabaj6 cada uno. In
dependientemente de las utilidades finales, los cooperativis
tas reciben un anticipo mensual que corresponde a las horas 
diarias trabajadas, a raz6n de un peso por hora. La jornada 
normal es de 8 horas para los hombres y 6 para las mujeres, 
la diferencia se debe a que ellas tienen que atender lasla
bores de la casa, el porcentaje de fuerza de trabajo femeni
na incorporada a las labores agrlcolas es de 44.5% sobre el 
total de socios. En los hombres es frecuente el trabajo de -
horas extras, el promedio que reciben mensualmente como ant! 
cipo es de $200 pesos, de donde se descuenta un 3% para seg~ 
ridad social que incluye el fondo de retiro, enfermedades y 
accidentes de trabajo, 

La distribuci6n de las utilidades se realiza anualmente el 
30 de junio. En el dltimo balance econl!mico obtuvieron una 
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utilidad de 80 mil pesos para distribuir entre 36 socios ac
tivos. De aqul se obtiene un promedio de $ 2,222.22 fSesos por 
socio; si se dividen estas ganancias entre 12 meses resulta 
un total de $ 185.18 pesos, mas 200 pesos de anticipo mensual, 
esto arroja un ingreso aproximado de $ 385.18 pesos al mes por 
cada cooperativista, lo que significa un ingreso alto, compa
rado con el ingreso promedio nacional por ndcleo familiar, que 
es de$ 307.00 pesos mensuales. 2 

-Autoconsumo 

El tipo de cultivos de la cooperativa les permite a los inte
grantes tener resuelto el abastecimiento de la mayorla de los 
productos agrlcolas b~sicos, estos poseen, adem&s 63 cabezas 
de ganado vacuno, del cual se utiliza la leche para el consu
mo de las 24 familias que integran la cooperativa. Para un fu
turo pr6ximo tienen planeada la reproducci6n de cerdos y aves 
para el autoconsumo, 

En el caso del arroz que no se cultiva en la cooperativa, se 
intercambia por otros productos con las cooperativas de la -
regi6n. 

- Vivienda y Servicios pdblicos. 

Al poco tiempo de fundada la cooperativa, en 1980, los campe
sinos empezaron a sustituir sus viviendas tradicionales por 
casas modernas construidas de materiales mSs resistentes. 
El Banco Nacional de Cuba otorg6 un crl!dito a cada socio de 
$ 1 700.00 pesos en materiales y $ 800.00 pesos en efectivo 
para el pago de mano de obra, mismo que debla reintegrarse en 
un plazo de 5 años; la mayorla lo pag6 en un año. Las casas 
fueron cosntruidas con un costo aproximado de 17 mil pesos 

2. Revista Estadlstica editada por el Instituto de Investiga
ciones estadlsticas (INSIE). enero-abril 1984 año VII No. 
12 Habana, Cuba. 
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mediante contratos de mano de obra particular. 

Cuando preJuntamos a loe campesinos si extrañaban eue antiguas 
casas , contestaron: "lo Onico que extrañamos de nuestras ca
sas de guano es la incomodidad y que en el verano eran m!s 
frescas pero siempre corriamos el riesgo de que cogieran can
dela o que viniera un cicl6n y las tumbara~ 

En tres años se han construido 15 viviendas de mamposter!a del 
mismo tipo. cuentan con1 recibidor, tres dormitorios, cocina, 
baño integrado, un cuarto de desahogo, lugar de lavado en la 
parte trasera y un portal al frente con espacio pa·ra jard!n. 
El 90 % de las viviendas est4n equipadas con efectos electro
domésticos: refrigerador, televisor, radio, plancha eléctrica, 
batidora, lavadora, ventilador. AOn quedan por integrarse al 
nuevo poblado 9 familias que viven dispersas, adem4e se tiene 
contemplada un &rea para el futuro crecimiento del pueblo. 

Como medio de transporte los habitantes de la nueva comunidad 
utilizan el omnibus provincial1 4 de los cooperativistas tie 
nen automovil y 6 poseen motocicleta. 

Respecto a loe servicios pOblicoe, el 100 % de las viviendas 
est4n electrificadas, con agua entubada y drenaje. En el cen
tro del nuevo poblado hay una bodega y una tienda estatal al 
eer\t:io .. de la poblaci6n. 

En d. mismo municipio existen escuelas primarias, secundarias 
b4sicas en el campo y un preuniversitario a donde acuden los 
hijos de los cooperativistas, los j6venes que desean seguir 
cursando el nivel universitario, acuden a la ciudad de la Ha
bana. Para aquellos que deciden convertirse en t~cnicos me
dios, las posibilidades de trabajo en la misma cooperativa 
son amplias. 
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- Nivel de escolaridad 

Todos los miembros de la cooperativa tienen nivel de sexto gra
do ~e escolaridad, algunas personas mayores han tomado cursos 
de superaci6n y capacitaci6n t8cnica, Sin elllbargo entre los -
j6vene• que deciden traaladar•e a la ciudad para seguir estu
dios profesionales, dificilmente regre•an a trabajar a las 
cooperativas, solo do• j6venes que salieron a capacitarse vol
vieron a la CPA a trabajar. 

sobre esto, los cooperativistas opinan: • los muchachos que 
estudian ya no lea gusta trabajar la tierra•. 

Esto significa que loa hijos de los campesinos tienen ahora 
todas las posibilidades de convertirse en t8cnicos o prof esio
nales universitarios. 

Cabe señalar que toda la poblaci6n cubana en edad escolar tie
ne derecho a recibir la enseñanza en forma gratuita. El 90 % 

de los estudiantes de los centros escolares ubicados en el Cll!. 
po se encuentran becados, es decir, aolo salen de los albergues 
los fines de semana para visitar a sus familiares, en los ca
sos de que se encuentren en otra provincia,_"'"ueden salir dos 
veces al mes, o biGn, sus familiares tienen posibilidad de vi
sitarlos el fin de semana, y disfrutar de las instalaciones 
deportivas y recreativas conjuntamente. 

En la CPA Rub4!n Mart!nez Villena el 80 % de los j6venes estu
diantes se encuentran estudiando en la ciudad de la Habana, 
dado que es la mas importante y cercana a este municipio. 
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- Cultura y recreacidn 

El cambio de las condiciones materiales de vida de los campe
sinos lleva aparejadas transformaciones culturales y de re'-
creacidn¡ el trabajo colectivo les permite disponer de mayor 
tiempo libre que pueden dedicar a la superaci6n cultural y a 
la diversidn. Lo importante de este aspecto es que se ha de
signado un s• de las utilidades para llevar a cabo de forma 
permanente la satisfaccidn de esta necesidad humana que en un 
sistema capitalista est4 negada para los sectores del campo. 
Durante todo el año se realizan diversas actividades cultura
les y recreativas para los socios, por ejemplo est4 contempl! 
do un plan de excursiones a la playa y otros lugares de inte
rAs turístico. 

Los cooperativistas tienen derecho de tomar un periodo de va
caciones de un mes al año, aunque no está establecido que se 
paguen. Por primera vez este tipo de trabajadores disfrutan 
de derechos que habían sido en otra época, casi exclusivos -
del proletariado industrial. 

- Integracidn política 

Se pudo comprobar qu~ en la cooperativa existe un alto nivel 
de conciencia política y de integraci6n a las organizaciones 
de masas. Hay 8 campesinos militantes del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), todas las mujeres pertenecen a la Federaci6n 
de Mujeres Cubanas (PMC); también pertenecen a las Milicias 
de Tropas Territoriales (MTT) y a los Comités de Defensa de 
la Revolucidn (CDR). 

Los cooperativistas consideran que la organizaci6n de la CPA 
y la difusi6n del trabajo colectivo a nivel regional ha sido 
una aportaci6n de los socios al proceso revolucionario gene
ral. 
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De este modo, el trabajo directo en la cooperativa "Rubén -
Mart!nez Villena•, ha conducido a resaltar la existencia de 
un acelerado desarrollo t4cnico que se observa en los resul
tados productivos. Las razones obedecen a vario• factores a 
saber: la ubicacidn geogr&fica, ya que se localiza en la pro
vincia de la Habana, el tipo de terrenos llanos que facilita 
la introduccidn de t4cnicas modernas en los cultivos, la ca
lidad de la tierra, con características 6ptimas para la pro
duccidn de viandas y hortalizas1 las dimensiones que facilitan 
la org•nizacidn del trabajo, la direcci6n y control de la pr~ 
duccidn. 

En el aspecto cualitativo se observan en el modo de vida de 
los campesinos cooperativistas diferencias m!ni.lllas respecto a 
las condiciones de la ciudad, lo que quiere decir que los 
efectos del cooperativismo en una unidad social planificada 
tienden a disminuir las diferencias entre campo y ciudad. 

6.2 CPA hl!istad cuba-M4xico (ACM) 

Esta segunda CPA que se viait6 est4 ubicada en el municipio -
de Güines sobre la carretera düinea-San Nicolaa de Bari, pro
vincia de la Habana. En el municipio existen 8 CPA¡ 4 dedica
das al cultivo de la caña y 4 a las viandas y hortalizas. 

La CPA "Amistad Cuba-M4xico• (ACM) se conatituyd en marzo de 
1982 por iniciativa de su actual presidente, quien empezd a 
convencer a los amigos y familiares de las ventajas del trab~ 
jo en cooperativa. Su producci6n principal es la caña de azllcar 

y cultivos para el autosonsumo. 

- Orqanizaci6n 

La cooperativa tiene 25 socios activos; 19 hombres y 6 muje -
res,m&s 9 retirados, la edad promedio de loa socios es de 45 
años. La Junta Directiva la forman 9 miembros. 



U9 

Entre los miembros de esta CPA existen estrechas relaciones 
de parentesco, lo cual facilit6 la integraci6n de los socios, 
una vez que decidieron unirse para mejorar sus condiciones 
de trabajo y de vida, 

- Producci6n 

La cooperativa se inici6 con un crlldito de 15 mil pesos otor
gado por el Banco Nacional de Cuba para inversiones y produc
ci6n, con un interés del 4\ anual, anteriormente los campesi
nos deb1an pagar a los hacendados hasta el 12t por los prést! 
mas para hacer producir sus raquíticas parcelas. También cue~ 
tan con las aportaciones de 16 socios en tierra e implementos 
agr1colas. 

La CPA tiene un &rea de 268 ha. (20 cab,) de terrenos llanos, 
de las cuales dedican 13.4 ha. (1 cab.) a los cultivos de au
toconsumo. Actualmente son terrenos de secano* cultivados en 
lo fundamental por caña, pero esta en proceso de instalaci6n 
un moderno sistema de riego por aspersi6n con 7 turbinas, que 
les permitir& aumentar los rendimientos de la producci6n. Los 
implementos que poseen son: -10 tractores de goma, uno de est~ 
ra, una alzadera, una pipa integral, una grada mdltiple, una 
surcadora, una picadora, 10 carretas y 2 combinadas, 

El 80% de las labores agr1colas se realizan en forma mecaniz! 
da; preparaci6n de la tierra, fumigaci6n, corte y traslado de 
la caña; la fertilizaci6n se realiza manualmente. La asesoría 
técnica la reciben en forma gratuita a través del Minis~erio 
de la Industria Azucarera (MINAZ) y se cuenta adem4s con 3 s~ 
cios que se capacitaron como técnicos en: veterinaria, agro~ 
m1a y mec&nico diesel. 

* Terreno de secano: se denomina al área que no es beneficia
da por el riego, depende en su totalidad del clima. 
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Se pudo observar que en el corto tiempo que tiene la coopera
tiva de constituida se ha alcanzado un alto nivel en la meca
nizaci6n de la agricultura, haciendo mas humanizadas las ta-
reas que anteriormente requertan un excesivo gasto de ener -
gtas y una elevada fuerza de trabajo3• 

Para realizar las diversas atenciones culturales se organizan 
en brigadas especializadas; siembra, limpia, riego, fertiliz! 
ci6n, manejo de maquinaria, etc. Existe tambi~n la divisi6n 
del trabajo por sexos, las mujeres realizan labores de limpi! 
za de la caña, el peso de la caña en arrobas (1 arroba•25 li
bras), atenci6n de las granjas de pollos y conejos, y labores 
administrativas, mientras que los hombres las tareas especia
lizadas en la siembra, riego, fertilizaci6n, corte de caña, -
manejo de maquinaria y otras. 

La producci6n se vende a Acopio (empresa estatal de comercia
lizaci6n), a un precio estable de $113.20 pesos por millar de 
arrobas y se dirige al complejo agroindustrial "Amistad con 
los Pueblos" ubicado en la zona para su transformaci6n. 

Se estableci6 un convenio con una empresa de comercio y el P2 
der Popular para vender el excedente de la producci6n a la 
guarapera de Güines, as! la CPA garantiza la entrega de caña 
para el consumo de guarapo* de los habitantes del municipio. 

- Rentabilidad 

En el dltimo balance econ6mico de la cooperativa se obtuvo un 
costo de producci6n de 50 cta. por peso invertido, mientras 
que a nivel nacional, las CPA que realizaron el balance econ~ 
mico hasta diciembre de 1983 obtuvieron un gasto de 67 cts. 
para producir un peso. Las CPA más rentables en esta rama fu! 
ron las de la provincia de Matanzas y la Habana que gastaron 

3. Como dato ilustrativo tenemos que en la zafra de 1970 se em 
plearon 350 mil hombres, y ya para 1982 la zafra se realiz~ 
con menos de la tercera parte de los macheteros. (Discurso 
Fidel Castro, 26 julio 1982), 

* Guarapo: nombre que se le da al jugo de caña, se vende como 
bebida refrescante. 
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se y S9 cts. respectivamente por peso de producci6n. 

Con lo anterior constatamos el alto rendimiento obtenido por 
la CPA-ACM en donde se obtuvo un costo de producci6n menor al 
promedio nacional, incluso menor al costo obtenido por las -
provincias m&a rentables. Al miamc tiempo la CPA-ACM se en -
cuentra dentro de la provincia Habana, la cual reault6 una de 
las provincias m!a ~entables. 

Por otro lado, el rendimiento de la cooperativa en la produc
ci6n de caña ea de 104 mil arrobas por caballer1a en terrenos 
de secano, el compromiso con el Estado ea llegar a producir 
.110 mil arrobas por caballer1a o m!s, cuando empiece a funci!;!. 
nar el sistema de riego. Anualmente se obtiene una cosecha de 
caña y la cosecha de caña de f r1o que tiene un tiempo de re
produccidn de 18 meses. 

El loqro de los altos rendimientos en la producci6n se debe 
en qran parte, al apoyo financiero, t~cnico y po11tico que r~ 
ciben del Estado. 

- Ingresos 

En el reqlamento interno se establece que cada cooperativis
ta recibir& un anticipo de S pesos diarios por una jornada de 
4 horas, m4s 63 cta. por hora extra, en la realidad.los socios 
trabajan jornadas de 8 horas, con lo que se obtiene un antic! 
pode 7.S2 pesos diarios. Cada cooperativista recibe un anti
cipo aproximado de 200 pesos mensuales, del que se descuenta 
el 3• para fondo de seguridad social: enfermedades, accidentes 
de trabajo y retiro, 

La distribuci6n de las utilidades se realiza en junio, debido 
al tipo de producci6n, cuyo ciclo concluye en este mes. Una 
vez que se cubren los gastos de producci6n, las utilidades se 
distribuyen de la siquiente forma: SO\ para los socios, de 
acuerdo a los d1as de trabajo aportados por los socios¡ 10% 
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para el fondo de inversiones; 10% para el fondo social (cons
truccidn de obras de beneficio colectivo) y S\ para cultura, 
deporte y recreacidn. 

En el dltimo año de gestidn econdmica obtuvieron utilidades a 
distribuir entre los socios por 70 mil pesos, lo que arrojd 
un ingreso anual de 2 800 pesos por socio activo, dividido 
entre 12 meses did como resultado 233.33 pesos por mea; m!s 
200 pesos de anticipo, cada cooperativista obtiene un prome
dio de 433.33 pesos al mes. Tomando en cuenta que la familia 
cooperativista gasta un mlnimo de su salario en comprar ali
mentos b!sicos, ya que el autoconsumo se vende a precio de 
costo y a veces a menor, podemos afirmar que su salario real 
se ha elevado considerablemente, asimismo su nivel de vida ha 
aumentado en forma significativa si comparamos sus ingresos 
con el promedio nacional.que equivale a 307 pesos mensuales 
por ndcleo familiar. 

Los socios se pueden jubilar al cumplir 65 años de edad, ti! 
nen derecho a recibir un retiro mensual que se calcula, obt! 
niendo el promedio de los 5 mejores años de trabajo del jub! 
lado, el retiro mlnimo es de 60 pesos y el m&ximo es de 120 

pesos. La incorporacidn de la fuerza de trabajo femenina a 
las labores agrlcolas en esta CPA es del 24;0%. 

- Autoconsumo 

De los cultivos de autoconsumo se obtienen dos cosechas al -
año, se siembra arroz, frijol, yuca, boniato, man!, pl!tano y 
otros. Los cultivos de autoconswno son atendidos por personas 
retiradas, aunque a veces se aplica en estos cultivos el tra
bajo voluntario, al final de la cosecha los productos ae dis
tribuyen segdn las necesidades de cada familia, y se cobra a 
precio de costo. Poseen 40 cabezas de ganado vacuno con lo -
que garantizan el consumo de leche para la poblacidn, as! mi! 
mo comenzaron la crianza de conejos y pollos para el autocon
sumo. 



153 

- Vivienda y Servicios Pdblicoa 

·A poco mSs de dos años de creada la cooperativa, los socios 
tienen proyectada la conatrucci6n de un nuevo centro de pobl! 
cidn que tendrS como objetivo la integracidn de las viviendas 
aisladas para el disfrute de los servicios pdblicos, as! como 
la utilizacidn para el cultivo de los terrenos que actualmente 
ocupan las caaa1 aisladas. 

Los cooperativistas tienen derecho a solicitar un cr6dito al 
Banco para la construccidn de sus casas, este cr&lito se debe 
pagar en un plazo de 10 a 15 años con un interAs del 6% anual, 
a trav6s de pagos mensuales en forma de renta, hasta cubrir el 
total. 

Las viviendas actuales son en su mayoría construcciones trad~ 
cionalea de madera con techo de guano, adlo algunas est&n -
construidas de cemento con techo de hojas de fibrocemento. El 
100% de las casas tienen servicios de electricidad, agua ent~ 
bada y drenaje, algunas de ellas con servicio sanitario inte
grado a la vivienda, las dem&s conservan el uso de letrina -
fuera de la casa. El 70\ de las casas est&n provistas de equ~ 
pos electrodomAsticos necesarios en las labores d6t1hogar: r~ 
frigerador, lavadora, plancha el6ctrica, televisidn, radio, 
ventilador, etcAtera. 

El medio de transporte mSa comdn ea el autobds, aunque 3 de 
las 22 familias que integran la cooperativa poseen autom!Svil 
propio. 

En el mismo municipio de GUines existen escuelas secundarias 
y preuniversitario en el campo, a las que acuden los hijos de 
los cooperativistas, los estudiantes que desean continuar una 
carrera profesional acuden a la ciudad de la Habana. Para los 
servicios de salud se atienden en el policl!nico del Cangre o 
bien en el Hospital docente ubicado en GUines. Por supuesto -
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estos servicios educativos y de salud, b4•icoe para la pobla
ci6n, en otra •poca estaban totalmente prohibido• para loa -
campesinos. 

- Nivel de escolaridad 

En la actualidad todos los socio• de la cooperativa tienen c~ 
mo m1nimo el nivel primario, pero se detect6 qran inter6a por 
alcanzar el noveno qrado y por la capacitaci6n t4cnica que -
brindan orqanizaciones como la ANAP. 

- Cultura y recreaci6n 

El tiempo libre se utiliza para realizar actividades cultura
les con los niños y j6venea, Loa adultos acoatumbran reunirse 
deapu6a de la jornada de trabajo a juqar dominlS, mientras que 
loa j6venes prefieren la pelota y las salidas a la playa o l~ 
qares tur1aticos, tambi6n acostumbran salir a pescar en los 
r1oa. 

- Inteqraci6n pol1tica 

En esta CPA hay un alto nivel de conciencia, tanto en el tra
bajo colectivo, que se observa en las buenas relaciones que 
existen entre loa miembros, como en la actividad pol1tica de~ 
tro de sus orqanizaciones. El objetivo que se han planteado 
aeqdn lo manifestaron, ea elevar la productividad y con esto, 
hacer mas rentable la cooperativa en beneficio de la sociedad 
en su conjunto. Todos loa miembros eat4n vinculados a las or
qanizacionea de masas CDR, MTT y a las tareas de defensa de 
la revoluci6n, las mujeres pertenecen a la FMC. Ocho miembros 
de la Junta Directiva son militantes del Partido Comunista de 
Cuba y de la Uni6n de J6venes Comunistas en el municipio. 

El aspecto a resaltar en este ejemplo es el acelerado des! 
rrollo de la cooperativa, que pese a su corto tiempo de trab! 
jo colectivo, se diatinque por la r4pida transformaci6n de la 



155 

agricultura cañera, de las formas tradicionales a la mecaniz!!_ 
ci6n. Esto se puede comprobar con el monto de los implementos 
agrícolas que poseen y con el hecho de que el BO• de las labg_ 
res se realizan en forma mecanizada, pero sobretodo, en los 
resultados del proceso productivo. 

El grado de desarrollo alcanzado por esta CPA se debe por un 
lado, a la ubicaci6n respecto a centros urbanos importantes, 
la situaci6n de los terrenos llanos que permiten la introdu~ 
ci6n de sistemas modernos en las labores agr!colas, por otro, 
la calidad de las tierras, 6ptimas para la producci6n de caña 
y las caracter1sticas de este cultivo que facilitan su mecani 
zaci6n. 

Aunado a estos factores objetivos, se observ6 una direcci6n 
efectiva y un alto nivel de conciencia en los campesinos para 
el trabajo cooperativo. En términos m!s amplios, el desarro -
llo obedece al apoyo que reciben del Estado. 

6.3 CPA "Carlos Rafael Almenares" (CRA) 

Esta cooperativa se encuentra en el poblado de Chamarreta, m~ 
nicipio de san Luis, provincia Santiago de Cuba, a 70km. al 
norte de la ciudad de Santiago. su producci6n principal es la 
pecuaria, en segundo lugar el cultivo de café y otros produc
tos para la venta y el autoconsumo. 

- Organizaci6n 

El origen de esta CPA tiene una particular importancia para 
la historia del movimiento cooperativo en esta regi6n. 

La idea de formar la cooperativa surgi6 en la mente de un co~ 
batiente internacionalista, hijo del actual presidente de la 
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CPA , quien muri6 en Etiop!a el 23 de febrero de 1978 cum -
pliendo su mi•i6n • segan narra su padre Carla• Rafael Almen!_ 
re•: 

"Antes de partir a cumplir con la miai6n que la Revolu
ción le hab!a encomendado, mi hijo in•iatió mucho en -
que nos uni6ramos en una cooperativa. La verdad yo no 
estaba muy convencido pues mi situación nunca fue mala, 
yo tenla una finca ganadera que me Hrv!a para vivir c~ 
modamente con mi familia, sin necesidad de unirme con 
otros campesinos". 4 

Por su parte, el campesino Jos6 Fern&ndez Abiague, secretario 
ideol6gico de la CPA, fundador y amigo de Carlos Almenares 
afirma: 

"Yo creo que en el aspecto personal el presidente Alme
nares perdi6, pues era el mejor ganadero de la zona, g~ 
naba al rededor de 12 mil pesos anuales y ahora s6lo r! 
cibe 4 mil pesos, en cambio, hay muchos que salieron b! 

.neficiados con la cooperativa y eso es lo mas importan
te, porque esto nunca se hubiera logrado trabajando in
dividualmente. Todos empezamos a vivir una vida nueva, 
una vida colectiva•. 5 

"La muerte de Carlitas -continda el presidente- me des
pert6 la conciencia, comprend! que su idea podla llegar 
a hacerse una realidad y 1111pec6 a trabajar con los ami
gos mas cercanos en la tarea de difundir y convencer a 
los campesinos de la regi6n para que nos uni6ramos y -
as! hacer realidad la idea de mi hijo, en honor a su m! 
maria". 6 

4. Informaci6n directa obtenida en junio de 1984 en la CPA 
"CRA" 

S. Idem 
6. Informaci6n directa obtenida en junio de 1984. 
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Los promotores iniciaron la tarea con muchas dificultades, 
ellos reconocen que s6lo tenían una vaga idea sobre la organ! 

zaci6n de una cooperativa que les llegaba a través de los fo
lletos que publica la ANAP, además de enfrentarse a la arrai
gada desconfianza que existía entre.los campesinos para real! 
zar un cambio de este tipo. Pero eí trabajo político fue ar
duo y en poco tiempo obtuvieron resultados positivos, un buen 
nilmero de campesinos se uni6 a la idea. La lucha por el avan
ce y éx~to de la empresa ha sido un reto casi personal que 
han tomado los dirigentes de la cooperativa, en especial el 
presidente, quien afirma sentirse satisfecho con el trabajo 
realizado "porque he comprendido que ahora lucho por un obje

tivo social y eso me hace sentir más dtil a la comunidad".* 

La CPA CRA se constituy6 el lro. de octubre de 1978 con 36 -
campesinos, actualmente es la mayor CPA pecuaria del país, -
tanto en su?erficie de tierra como en nGmero de socios, cuen
ta con 232 socios activos, 169 hombres y 63 mujeres, también 
hay 92 retirados que trabajan eventualmente. Dentro del muni
cipio existen 16 CPA, 9 cañeras, 6 dedicadas al cultivo de c~ 
fé y una pecuaria, la CRA. 

El nGmero de miembros de la Junta Directiva varía en relaci6n 
al tamaño de la cooperativa, en este caso, la Junta está for

mada por 13 miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario 
de Producci6n, Secretario de Organizaci6n, Secretario Ideol6-
gico, Secretario de Educaci6n y 7 vocales. 

Las decisiones de la cooperativa son tomadas en Asamblea Gen~ 
ral que se redne trimestralmente. Esta periodicidad se esta -

bleci6 tomando en cuenta que los socios viven muy dispersos. 

• En opini6n de varios socios, el buen funcionamiento de la 
CPA se debe, en parte, a la direcci6n del presidente, quien 
posee amplia experiencia en la actividad pecuaria, as1 como 
cualidades naturales de 11der. 
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"Muchos de ellos hasta 10 kil6metros del centro de la 
cooperativa, por tanto, las reuniones mensuales implic! 
r1an p6rdidas econ6micas y retraso en los planes produ~ 
tivos. Entonces lo que hacemos es que uno o dos miem -
bros de la Junta Directiva visitan mensualmente los si~ 
te puntos en que est4 dividida la cooperativa•,7 

Segdn opini6n del presidente: 

ºLa cooperativa es como un pequeño Estado con una estru~ 
tura administrativa y organizativa propia",ª 

En la cooperativa se han tomado algunas medidas organizativas 
con el prop6sito de hacerla m4s eficiente, por ejemplo: 

"Tener el menor personal burocr4tico (sdlo dos compañ~ 
ras llevan los controles econ6micos, el registro de g! 
nado fino y los papeles y documentos de oficina); no 
profesionalizar a ningdn compañero de la Junta Direct! 
va, o sea, todo el mundo aqu1 tiene una funcidn produ~ 
tiva determinada y gana su anticipo de acuerdo con su 
cumplimiento ••• " 

"Tambi6n cada dirigente tiene que atender uno de los -
siete puntos o 4reas en que est4 dividida la cooperat! 
va -ya hubo que crear una organizaci6n especial debido 
a la extensi6n, cantidad de socios diseminados en el t~ 
rritorio y la topografla-, esta organizaci6n nos ha 
tra1do 6xito ••• •9 

7. Orlando G6mez. De la finca individual ••• op. cit. pg.112 
8. Informaci6n directa 
9. G6mez Orlando. De la finca individual ••• op. cit. pg. 112 



159 

- Producci6n 

La CPA, ubicada en la reqi6n montañosa de santiago de Cuba, 
posee una superficie de 3 572 ha. (266.5 cab.) de terreno de 
secano, distribuidos de la siguiente forma: 

Producto Sr ea (ha.) (Cab.) 

Pastos artificiales 530,64 36,60 

Pastos naturales 2 381.18 177. 70 

Caf~ 282.74 21.10 

Viandas 66.46 4.96 

Granos 6.30 0.47 

Vegetales 11.25 0,84 

No cultivada 10.72 o.so 
No apta 13.4 LOO 

Otros 269.34 20.10 

Total 3 572.03 266,57 

La cooperativa empez6 a trabajar con un cr~dito del Banco Na
cional de Cuba para inversi6n y producci6n, a pagar a largo 
plazo, de 5 a 10 años, con un inter~s del 4% anual. su patri
monio actual asciende a l' 140 mil pesos (en tierra, maquina
ria y demSs implementos agr1colas). Existe una deuda de 700 
mil pesos al banco, pero no tienen cuenta vencida, es decir, 
est4n al corriente en los pagos al banco. 

Respecto a la organizaci6n del trabajo, los campesinos de la 

CPA CRA est!n divididos en brigadas, cada una con un jefe que 
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se encarga de vigilar la asistencia y supervisar las tareas 
en los 7 puntos de control distribuidos en 266 caballer1as. 
El ganado vacuno destinado a la producc16n de carne se vende 
en su totalidad al Estado, pues dste aGn mantiene normada su 
distribuci6n con el fin de asegurar que lleque a ser consumi
da por toda la poblaci6n. 

En el caso de la producci6n de leche, .. los cooperativistas ut,!_ 
lizan una parte del ganado exclusivamente para el autoconsumo 
de este producto. 

Poseen las siguientes variedades de ganado mayor y menor: 

Tipo de ganado No. de cabezas 

Vacuno-Cebl1 1283 

Porcino 602 

Ovino-Caprino 89 

Equino 112 

Total 2 086 

y Colmenas 69 cajas 

Todas estas variedades se utilizan para el autoconsumo de la 
poblac16n excepto el ganado vacuno, para la producci6n de ca~ 
ne la cual debe ser entregado en venta a Acopio. 

•con el ganado Cebd que nos vendi6 el Estado hace casi 
tres años -continua el presidente-, ahora estamos ofer
tando pies de crias a otras cooperativas, y tenemos los 
sementales que el sector campesino de la provincia nec! 
site para el pr6ximo año. Del que nos entreg6 nuestro 
Comandante en Jefe, cuando el Encuentro Nacional de co2 
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perativistas, que consisti6 en dos magn!fieos toros se
mentales, uno Ceba Indo-Brasil y otro Brahma, y 10 nov! 
llas Ceba, ya tenemos nueve animales nacidos de 6ptima 
calidad racial ••• 

TambiAn tenemos que resolver el autoconsumo de le -
che de todos los socios y sus familias que suman ya va
rios cientos, para lo cual realizamos un retrocruce de 
Brown SWiss con ceba ••• • 1º 

El tipo de maquinaria e implementos agrlcolas que poseen se 
compone de: 

5 tractores de goma 
l tractor de estera 
1 tractor arado 
3 carretas 
17 mochilas para fumigaci6n 
1 motomochila 
5 equipos de riego de petr6leo 
1 equipo de riego de gasolina 
21 arados de bueyes 
2 camiones 
1 jeppe 

Si comparamos esta cantidad de implementos agr!colas con la 
que poseen las CPA de la provincia de la Habana, podemos ob
servar que en los 6 años de trabajo de la cooperativa orien
tal, ha habido un menor nivel de mecanizaci6n debido por una 
parte, a las dificultades mencionadas anteriormente, y por 

io. Gdmez, Orlando. Pe la finca ••• op. cit. pg. 113 
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otra, derivada del tipo de actividad y de cultivos que por -
sus caracterlsticas requieren de un gran volumen de mano de 
obra limitani!o la introducci6n de maquinaria, Sin embargo, el 
nivel de conciencia de los campesinos cooperativistas ha lo
grado superar las dificultades materiales con el trabajo ar
duo y constante. 

En el reqlamento interno se establece que esta prohibido 
arrendar o prestar los instrumentos de producci6n y otros bi~ 
nea propiedad de la cooperativa a los particulares, sin la a~ 
torizaci6n de la Junta Directiva, esto se debe a que en oca
siones los instrumentos de trabajo se prestaban a los amigos 
o familiares no cooperativistas, 

La asistencia tl!cnica la reciben gratuitamente a trav6s de 
las empresas agropecuarias estatales en la provincia, adem&s 
la cooperativa cuenta con seis t~cnicos en veterinaria y cul
tivo de caf~. 

- Rentabilidad 

En los primeros años de constituida la cooperativa no fue re~ 
table, pues a pesar del apoyo de la ANAP y los cr~itos banc~ 
rios del Estado, los rendimientos en la producci6n fueron ba
jos, puesto que depend!an totalmente del comportamiento del 
clima. Por otro lado,no estaban adn bien organizados. 

El balance econ6mico se realiza a finales de diciembre¡ en 
1982 se obtuvo un costo por peso de producci6n de 73 cte. y 
en 1983 el costo fue de 66 cts. por peso. En el mismo año 
1983 el promedio nacional de las CPA dedicadas a la produc -
ci6n pecuaria que hab!a hecho balance fue de 70 cte. por peso 
de producci6n11 , con lo que podemos observar un aumento en 

11. oirecci6n General de la ANAP. An4lisis del movimiento coo 
PERATIVO ••• op. cit. P9· 3 
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los rendimientos de la producci6n en la CPA CRA. 

En cuanto a la producci6n de café, tipo •caturra" de expcrta
ci6n, también se ha loqrado un aumento considerable en los -
rendimientos; desde el año 1980 los rendimientos han sido: 

Año 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
(dato 
estimado) 

Latas* 
recoqidas 1800 2500 7500 13000 14500 50000 

Fuente: informaci6n obtenida directamente. Junio 1984. 

"En café renovaremos 15 caballerlas antes de 1985 con 
variedades nuevas de alto rendimiento, dando un salto 
productivo de 7 300 latas en este año (19821 a 50 000 

en 1985, y plantaremos miles de !rboles para repoblar 
nuestras montañas; en ganado ovino y porcino multipli
caremos por m!s de tres las actuales cabezas que tene
mos" •12 

Para junio de 1984 las plantas de café estaban renov4ndose -
pcr medio de trasplantes, este proceso tiene una duraci6n 
aproximada de 4 años hasta que la planta alcance·su madura
ci6n. Por las delicadas características de este cultivo, la 
cooperativa paga 6 mil pesos anuales de seguro de cosecha, y 
con eso se protegen de cualquier problema de plagas o mal 
tiempo que afecte la producci6n. 

Es importante señalar la opini6n que tienen los socios sobre 
el trabajo cooperativo. Cuando se pregunt6 a qué se debla que 
hubiera un mayor rendimiento de la producci6n de café y gana-

* 1 lata- 28 libras 
12. G6mez, Orlando. De la finca individual ••• op. cit. pq. 113 
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do en la cooperativa, en relaci6n con los pla~es estatales 
colindantes el presidente respondi6: 

•ereo que el éxito de las cooperativas se debe a que 
los socios trabajamos con un concepto distinto del sa
lario, no choca el concepto de lo propio, con la pro
piedad social establecida en el reglamento, aqul esta
mos concientes de que esto es nuestro y hay que cuida!:_ 
lo, mientras que en las granjas estatales los obreros 
agrícolas no valoran de la misma manera los frutos de 
su trabajo, no les ponen tanto empeño, porque ellos 
trabajan por un salario•. 13 

Las ideas del representante de la CPA evidencian como con un 
proceso revolucionario las formas ideol6gicas se transforman 
con lentitud en relación con la base económica. 

Entre los campesinos se mantiene adn un gran sentido de per
tenencia y relación con la tierra, Ellos han sido actores de 
un proceso de cambio, han pasado a formas superiores de pro
ducción, mostrando un alto nivel de conciencia hacia este ti
po de trabajo, sin embargo se observan aGn sus v1nculos anee.!!. 
trales con la tierra que les permiten darle "m!s cariño" que 
los obreros agrlcolas, "que trabajan por un salario", 

Por otro lado, debemos anotar que en esta región existe un d~ 
ficit de fuerza de trabajo observado en mayor grado, en pla
nes estatales. Una de las ~ausas que contribuyen a agudizar 
este problema es el ~odo de jdvenes que caracteriza a las Z2, 
nas montañosas con menor desarrollo. Es evidente que el Esta
do, a través de la planificacidn económica, prioriza las zo
nas de desarrollo tomando en cuenta los productos que repre-

13. Informacidn directa, obtenida en la CPA. :unio 1984, 
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senten mayores beneficios para el pab. Loa c .. peaino• coope
rativistas, por au parte, tratan de c1111plir al mlximo con los 
compromiso• establecidos aprovechando toda la tierra disponi
ble, las raaonea aon elocuentes: priaero, porque de ello de
penden aua ingresos, segundo porque aus vlnculos con la tie
rra loa lleva a dar una mejor atenci6n a los cultivos; terce
ro, por el aumento en la superficie de tierra una vez unific! 
da, per111ite obtener mejores·resultadoa en la producci6n util!· 
1sndo las formas cooperativas de trabajo, 

El excedente de la producci6n la venden a Acopio, al mercado 
paralelo o directamente a la poblaci6n a precios oficiales. 
Los productos agrlcolas que se destinan a la venta son: cafA, 
yuca, boniato, pl!tano, hortalizas y frutos, 

- Ingresos 

Respecto a este rubro, cada cooperativista recibe un anticipo 
de 4 pesos por jornada de 8 horas diarias. Si observamos, es
te ingreso equivale a la mitad de lo que reciben los campesi
nos cooperativistas de la provincia Habana, e1 decir, loa ca~ 
peainos serranos obtienen aproximadamente un ingreso mensual 
de 130 pe•o.a .con .las horas .extras trabajadas, Del anticipo -
mensual se descuenta el 3\ para el fondo de •equridad social 
que cubre enfermedades, accidentes de trabajo y retiro. 

La diaminuci6n en el ingreso de loa cooperativiata• •e debe a 
que la actividad pecuaria fundamental requiere de un mayor 
costo de producci6n, por tanto, se obtienen menores ganancias 
para los socios. Por otro lado, existen razones hi•t6ricas 
ineludibles que permiten explicar las diferente• condiciones 
respecto al nivel de ingresos y en general, al menor nivel de 
vida que caracteriza a los ca~pesinos de la montaña comparado 
con el mayor nivel de los que habitan cerca de centros urba
nos importantes. 
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La contrataci6n de mano de obra eventual se realiza s6lo en 
los períodos en que la producci6n lo requiere, b4sicamente p~ 
ra las labores de corte y recolecci6n de caf6, El salario de 
los trabajadores eventuales es equivalente al de los coopera
tivistas, 50 cta. por hora. Algunas tareas se regin por nor
nas, por ejemplo en la recolecci6n del caf6 hay una norma se
qGn el nGmero de latas recogidas. Existe en esta CPA 27.1% de 
~ano de obra femenina incorporada a las labores agr1colas. 

La distribuci6n de utilidades se realiza de la siguiente for
~a: 40% reparto a los socios, de acuerdo a los días trabaja
dos durante el año; 40% para el fondo de amortizaci6n de bie
~es aportados por los socios; 10% para el fondo de inversión 
de medios b4sicos; 5% cultura, deporte y recreación y 5% para 
el fondo de seguridad social, incapacitados y la construcción 
de obras de beneficio social. 

~a ubicación geogr4fica y las adversas c~ndiciones del terre
no, son factores que han retrasado el proceso de desarrollo 
económico y social de la región en su conjunto. En este sent! 
do se evidencia el menor nivel de vida de los campesinos hab! 
tantea de las montañas, respecto a los que se ubican en regi~ 
nes llanas y cerca de las ciudades. 

No obstante los campesinos de esta zona han podido constatar 
las ventajas que representa el trabajo colectivo, en relación 
con su antigua producción individual. Por otra parte, es con
veniente señalar el interes del estado para desarrollar estas 
zonas que por d6cadas permanecieron totalmente abandonadas. 
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- Autoconsumo 

Uno de los rnayores benef icioa que obtienen los campesinos al 
cooperativizarse, es la qarantta de tener asegurado el abast! 
cimiento de productos agrtcolas para consumo y el derecho a 
obtenerlos a precios bajos. En la CPA CRA la leche se vende a 
25 cta. el litro, precio oficial, las viandas, hortalizas y 
frutas a precio de costo, .en los casos de productos que no 
cultivan, como el arroz, lo compran a campe1inos en Bayamo. 
Ellos adem4s reciben la cuota normal de alimentos establecida 
por el gobierno para toda la poblaciOn. 

- Vivienda y Servicios Pdblicos 

HistOricamente la poblaciOn de la montaña ha vivido dispersa 
en bohtos*, trabajando sus parcelas individuales que arrenda
ban o usufructuaban como aparceros. En esta regiOn eran cont! 
das las fincas que pertenecían en propiedad a los campesinos. 
Sus condiciones de vida eran en suma, precarias; ellos mismos 
afirman: "jamas pensamos en tener una casa de material con t~ 
dos los servicios•. 

Como es l6gico en la actualidad las necesidades de la pobla
ciOn de la montaña han ido en aumento debido al consecuente 
desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la so 
ciedad, adn siguen limitadas a las posibilidades materiales 
con que cuenta el Estado para dar una mayor atenci6n a los r! 
querimientos de esta zona. 

Por razones obvias las inversiones econOmicas resultan siem
pre m4s altas que en cualquier otra zona. La dotación de ser
vicios pdblicos para los habitantes es un proceso dificil y 

* Bohío: Tipo de vivienda rural tradicional construida con ma 
teriales regionales: paredes exteriores de yagua o tabla de 

palma y techo de guano (tipo de palma) con pisos de tierra. 
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lento que requiere en primer lugar de la intergraci6n de vi -
viendas aisladas en centros de poblaci6n, ya que no es posi -
ble llevar dichos servicios a cada una de las familias que 
habitan en forma dispersa. 

En la CPA CRA se est& llevando a cabo la integraci6n de los 
habitantes en centros de poblaci6n, se proyecta la construc
ci6n de 3 centros que abarquen las 3,572.03 hectlreas de ex
tenci6n que posee la cooperativa, de tal manera ·que los camp~ 
sinos habiten l= mls cercano posible a su zona de labor, pues 
con un s6lo cen~ro de poblaci6n, invertir1an mucho tiempo en 
trasladarse de su casa al lugar de trabajo. 

En junio de 198~ se terminaba la construcci6n del primer po
blado que comprende 100 casas. Respecto a las viviendas de 
las cooperativas ubicadas en la montaña se puede considerar 
modesto, el tamaño del sitio urbano y el lrea de construcci6n 
se reducen. Cor.sta de: recibidor, 3 dormitorios, baño, lugar 
para cocinar y ·.m pequeño espacio al frente como portal. Res
pecto al servicio sanitario llam6 la atenci6n que en algunas 
casas nuevas se prefiere el uso de letrina ubicada fuera de 
la vivienda, debido a que la poblaci6n adn conserva algunas 
costumbres y tradiciones de sus formas de vida anterior, que 
deben ser trans:ormadas paulatinamente. 

Los materiales de construcci6n son bloques de cemento prefa
bricados para las paredes y el techo estl construido de llmi
nas de fibrocemento, los cuales las hacen sumamente calurosas 
al interior, si~ embargo los campesinos afirmaron no disponer 
de otro tipo de material. Las nuevas casas son superiores, -
desde cualquier punto de vista, a sus antiguos boh1os insegu-
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ros y de corta duraci6n. En lo fundamental las ventajas se o~ 
servan a ~rtir de la integraci6n de la poblaci6n que per::iite 
una amplia participaci6n de los habitantes en la vida pol!ti
ca y social de la cooperativa, asl como el disfrute de las 
obras sociales y servicios pdblicos. 

Las viviendas que adn permanecen aisladas carecen de servi -
cios b!sicos. Respecto al equipamiento, 80% de las viviendas 
incluyendo las nuevas, no poseen efectos electrodomésticos, 
debido al reciente cambio de vida y del uso de la electrici
dad. Los habitantes de la cooperativa apenas empiezan a cu -
brir este tipo de necesidades creadas por el cambio de socie
dad y que en el perlado capitalista practicamente eran inal -
canzables para la poblaci6n rural. 

- Nivel de escolaridad 

Los miembros de la cooperativa tienen como mlnimo el sexto 
grado de escolaridad pero existe el interés de alcanzar el n~ 
veno grado. De la cooperativa han sido seleccionados varios 
campesinos para capacitarse como técnicos en veterinaria, cu~ 
tivo del café y fitosanitarios. En la zona existen escuelas 
primaria , secundaria y preuniversitario, la Universidad de 
Santiago de cuba es la opci6n para los j6venes que deseen co~ 
tinuar estudios profesionales. 

cabe mencionar que los j6venes se encuentran becados en dife
rentes provincias, un buen nllmaro est!n estudiando en la Isla 
de la Juventud. En opini6n de los adultos pocos de estos mu
chachos regresan, "habrla que buscarles mejor vida dentro de 
la cooperativa, porque esta vida no es la que m5s les gusta 
despues de que salen". 



170 

"Nosotros hemos insistido con el gobierno en que se d~ 
be mejorar la vida del hombre en la montaña, porque si 
no, las a~eas se quedaran sin cultivar•. 14 

uno de los problemas m4s urgentes de resolver en esta CPA es 
la situaci6n jur!dica de la tierra. La raz6n es que la super
ficie no se encuentra compactada, sino distribu!da en terre
nos que pertenecen a planes estatales, lo que dificulta la o~ 
ganizaci6n del trabajo, el control y el rendimiento en la pr~ 
ducci6n, por la gran dispersi6n de las &reas de labor. 

Aunado a este problema, encontramos grandes dificultades en 
el desarrollo productivo ocasionadas por las caracter!sticas 
del terreno. Existen limitaciones para la introducciOn de te~ 
nolog!a moderna dirigida a la mecanizaci6n de las labores -
agropecuarias. Las condiciones abruptas del terreno exigen S! 
guir usando los sistemas tradicionales en las labores agr!co
las (arado de bueyes, la guataca, el machete, etc.). Los fac
tores señalados repercuten en la salida constante de la Pobl! 
ci6n Economicamente Activa hacia zonas con mayor desarrollo y 
mejores condiciones de vida. 

El problema fundamental de las CPA ubicadas en las montañas 
es en primer lugar el poco desarrollo de la regi6n que sigue 
causando el ~odo de la poblaciOn jOven. Pero adem!s debemos 
mencionar que las posibilidades reales de superaci6n para la 
juventud en las ciudades, actdan como factores de atracci6n 
hacia los centros mas importantes. 

El presidente de la coopetativa men:l.conO que a partir del -
triunfo de la revoluci6n ha salido aproximadamente el 70% de 

14. Informaci6n direct~, obtenida en la CPA. Junio 1984. 
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la fuerza de trabajo de las regiones montañosas. "Se van bec! 
dos, o a los lugares que les ofrecen mejores condiciones de 
progreso y ahl se quedan". 

En general, la situaci6n de los habitantes de la montaña re
presenta un grave problema Fara la producci6n y para el desa
rrollo regional, Fidel Castro lo señala en el informe al VI 
Congreso de la ANAP, donde afirma: 

"Qued6 bien clara la necesidad de un estudio r~pido y 

serio de la situaci6n de las montañas y una coordina
ci6n de esfuerzos de todos los organismos pertinentes 
para resolver el problema ••• por la necesidad que tene
mos del desarrollo del café y de nuestros bosques; un 
éxodo total dejar!a a las montañas sin fuerza para 
atender los bosques, el café, el cacao, madera, auto
conswno campesino. Declames que las montañas tienen 
grandes posibilidades también en otros campos, corno es 
el turismo, etc. que la revoluci6n habla provocado el 
éxodo de las montañas al crear nuevas condiciones de 
vida y todo tipo de posibilidades en el llano ••• " 

Más adelante continQa: 

"Se han hecho algunos esfuerzos, pero evidentemente no 
son suficientes y tendr~ que hacerse un programa espe
cial ••• un plan integral para las montañas, como forma 
de atraer y retener la poblaci6n ante la competencia 
del llano" • 15 

15. Castro, Fidel. Discurso en tres congresos. op. cit. pg.164 
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- Cultura y Recreaci6n 

En esta CPA el tiempo libre que han ganacio los socios con la 
organizacidn colectiva se utiliza mas bien en otro tipo de 
trabajos, las mujeres en el hogar y los hombres haciendo tra
bajo voluntario o extra, ellos acost~~bran reunirse a conver
sar y tomar despu~s de la jornada de tracajo. Se observ6 un 
mayor !ndice de alcoholismo, entre los ca~pesinos de esta co~ 
perativa respecto a las anteriores, debido a las condiciones 
de relativo aislamiento, que les conduce a utilizar su tiempo 
libre en actividades nocivas tanto para la salud, como socia~ 
mente. Es evidente, sin embargo la diferencia en las causas y 

consecuencias de los alcoholices. En un ~'!lbiente en que tie
nen resueltas sus necesidades b4sicas, es casi imposible que 
sucedan actos delictivos o violentos. 

En ocasiones realizan actividades culturales y recreativas, 
juegos, representaciones teatrales u otras. En el caso de los 
niños disponen de campiña pioneril que cuenta con una matr!c~ 
la de 150 niños divididos en 2 turnos, aqu1 se organizan c!r
culos de inter~s relacionados con las actividades de la coo
perativa, por ejemplo se les enseña el proceso productivo de 
los cultivos mas importantes, ademas de realizar diversas ac~ 
tividades culturales y recreativas: caminatas, visitas a lug~ 
res hist6ricos, etc~tera. 

- Integracidn Pol1tica 

No obstante las limitaciones objetivas, el progreso de esta 
cooperativa demuestra el esfuerzo por superarlas y el nivel 
de conciencia que existe entre los campesinos. Se pudo obser
var un nivel alto de integracidn a la vióa colectiva y al pr~ 
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ceso ;iol!tico del pa1s. Pese a la dispersi6n de los habitan
tes, existe en la CPA un n6cleo·del Partido Comunista de Cuba, 
adem!s todos participan en las organizaciones de masas; las 
mujeres en la FMC, COR y MTT. Cada campesino que ingresa·a la 
CPA se convierte en un transmisor de las ideas colectivistas 
diri,idas a los campesinos aislados. 

El resultado del trabajo directo proporcion6 datos importan
tes; en los 6 años de labor cooperativa el desarrollo agrope
cuari~ ha sido lento, en relaci6n con las anteriores CPA. Es
to se debe, en lo principal, a factores objetivos tales comoi 
la u~icaci6n geográfica de la cooperativa, misma que se en -
cuentra en la regi6n montañosa de Santiago de Cuba; la acci
dentada topograf!a del terreno es un serio obstáculo para la 
introducci6n de técnicas modernas en la agricultura. 

La calidad de la tierra, es un factor que orient6 esta zona 
hacia la actividad ganadera. Asimismo el tipo de actividades 
fund~~entales, la pecuaria y el cultivo de caf~ se caracteri
zan por la utilizaci6n de abundante mano de obra, es decir, 
el tipo de atenciones que requieren, no permiten la sustitu
ci6n en gran escala del hombre por la máquina. 

En le referente a factores organizativos se debe señalar que 
existe una efic!z direcci6n acompañada de una alta conciencia 
de los campesinos cooperativistas, pues a pesar de las difi
cultades materiales que deben enfrentar, por ejemplo, la gran 
dispersi6n de la tierra que obliga a realizar una mayor in
vers:6n de trabajo y tiempo. por hombre, los cooperativistas 
se m::estran satisfechos por las transformaciones que se han 
logrado hasta el momento. 
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6.4. CPA •celso Maragoto Lara"* (CMLJ. 

Se encuentra en el municipio Pinar del Rlo en la provincia 
del mismo nombre, km. 11 y medio de la carretera Pinar del 
R1o-la Ooloma. Su producci6n principal es el tabaco de sol 
ensartado de la variedad criolla, y el cultivo de viandas y 
hortalizas para el autoconaumo. En este municipio existen 25 
CPA; 24 dedicadas a la producci6n del tabaco y s61o una de 
viandas y hortalizas. 

La CPA CML ha tenido el privilegio de ser la primera que se 
constituy6 en el municipio, el 24 de septiembre de 1977, pero 
desde el año 1961 existla como Cooperativa de Cr,ditos y Ser
vicios. 

- Organizaci6n 

Antes del triunfo de la,Revoluci6n los campesinos de esta zo
na eran aparceros, con la Reforma Agraria fueron beneficiarios 
de tierra y se convirtieron en pequeños propietarios, poste -
riormente se organizaron en Cooperativa de Cr6litos y Servi -
cios y ahora son cooperativistas de CPA. La Junta Directiva 
est4 formada por 13 miembros. 

El trabajo pol1tico de la ANAP contribuy6 a la transformaci6n 
de los campesinos hacia formas superiores de producci6n. Se 
inici6 como CPA con 93 socios, 52 hombres y 41 mujeres y con 
un 4rea de 14 caballer!as. En estos momentos est4 integrada 
por 83 soclos activos: 46 hombres, 37 mujeres y 17 personas 
retiradas, el ndmero de socios activos disminuy6 a partir de 
que entr6 en vigencia el decreto Ley de Seguridad social al 

* La CPA Celso Maragoto Lara rinde homenaje al m!rtir del mis 
mo nombre originario de Pinar del R!o, asesinado por el go= 
bierno de Batista el 24 de septiembre de 1957, la CPA se 
constituy6 20 años despufis, 



que se acogieron los mayores de 65 años que no pod1an seg'Jir 
trabajando. 

La cooperativa cuenta con su reglamento interno en donde se 
establecen los derechos y deberes de los socios relaciona~os 
con las particularidades del cultivo y su propia organizaci6n 
para el trabajo. 

- Producci6n 

El financiamiento incial fue proporcionado por el Banco Naci2 
nal de Cuba y las aportaciones de los socios. Se inici6 con 
un patrimonio de 121 465 pesos. Poseen una superficie de 335 
ha. (25 cab.) de las cuales 268 ha. (20 cab.) son cultivables, 
con un 4rea de riego de 226.4 ha. {16.9 cab.). Al cultivo de 
tabaco se dedican 57.62 ha. (4.3 cab.) dado que es un cultivo 
que requiere de atenci6n especial, otra parte se dedica a la 
producci6n de viandas, hortalizas y granos para comercia!:zar 
y para el autoconsumo. El excedente de la producci6n se vende 
al Estado a trav~s de Acopio o al mercado paralelo, la venta 
directa a la poblaci6n se hace a precios oficiales. 

Para las labores agr1colas se organizan en 7 brigadas especi~ 
lizadas¡-3 de hombres, 3 de mujeres y una de hombres dedica
dos al manejo de maquinaria. La consigna en el trabajo, segGn 
la opini6n de los cooperativistas es el "ahorro de fuerza de 
trabajo, calidad en el trabajo para obtener mayores rendL~ie~ 
tos•. La mano de obra femenina se concentra en la siembra, 
limpieza y recolecci6n de la cosecha. En el tabaco la tarea 
de ensarte y escogida es realizada casi en su totalidad por 
mujeres. Los hombres realizan labores m4s especializadas: 
riego, fertilizaci6n, fwnigaci6n y otras. 
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Esta establecida la contrataci6n de mano de obra eventual, 
los trabajadores temporales reciben el mismo salario de acue~ 

do a la norma, con la diferencia de que no tienen derecho a 
recibir utilidades por su car!cter eventual en la CPA. Esta 
fuerza de trabajo se dirige en lo fundamental a la recolec -
ci6n de la cosecha y la constituyen personas retiradas o que 
se encuentran en periodo vacacional. 

Es interesante señalar que uno de los problemas que menciona
ron los cooperativistas es la falta cada vez mayor de mano de 
obra, lo que evidencia que lejos de padecer el t1pico estado 
de subempleo o desempleo del capitalismo, se manifiesta ahora 
una creciente necesidad de brazos. Esto se debe a que en este 
momento las tierras disponibles son utilizadas en toda su ca
pacidad: a que existen mejores opciones para la juventud cam
pesina que provocan la emigraci6n1 a que el Estado tiene que 
priorizar la soluci6n de este problema en las empresas estat! 
les. 

Por dltimo recordemos que el cultivo del tabaco requiere de 
abundante mano de obra, por las limitaciones en la mecaniza
ci6n de sus labores. 

La cooperativa cuenta con los siguientes implementos aqr1co
las: 4 tractores: 2 para preparaci6n de la tierra y 2 para f!!_ 
miqaci6n y cultivo¡ 2 carretas; 2 turbinas y 3 motores de re
gad!o, un cami6n. El 100\ de las labores de preparaci6n de 
tierras se realizan en forma mecanizada, la fertilizaci6n se 
realiza manualmente, es decir, aqu1 ha desaparecido el arado 
de bueyes. 
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Bn eate aspecto, se puede afirmar que ha sido acelerado el 
proceso de mecan1zaci6n, debido entre otras ra1ones, al apoyo 
que reciben de las Blllpresas estatales dedicadas al desarrollo 
agrlcola •. Por ejemplo tienen asesor!a t'cnica del Estado a 
t.rav4s del Ministerio de la Agricultura, ademas cuentan con 
tlcnicoa· especialistas en cultivo de tabaco dentro de la coo
perativa, preparados expresa11ente para trabajar en ella. 

Uno de los problemas que afecta los rendimientos en la produ!:_ 
ct6n, seqdn lo señalaron, se relaciona con el suministro de 
abono org4nico, utilizan el qulmico de menor eficiencia por 
la falta del orgfnico. 

- Rentabilidad 

Es evidente que desde su fundaci6n la CPA ha mantenido ·un 
buen nivel de organizaci6n colectiva que se ha traducido en 
rentabilidad, esto se puede comprobar si vemos el resultado 
de los balancea econ6micos a partir de su constitucidn: 

~ Costo ~r 2!!ªº Utilidades a distrJl>uir 

77-78 0.60 $39 772.45 
78-79 0.71 34 776.67 
79-80* 0.63 22 834.56 
80-81** 0.48 117 033.12 
81-82 0.54 91 766.52 
82-83*** 0.69 39 146.48 
83-84*** 0.71 51 358.25 

Fuente: Informacidn directa obtenida en Sep.-dlc. 1984. 

* Esta cosecha fue afectada por el moho azul, lo que produjo 
la reduccidn en el nivel de rentabilidad, 

** considerada como la cosecha histdrica, en este año la CPA 
termin6 de pagar las aportaciones a loa socios. 

*** La cosecha fue afectada por intensas lluvias, lo que hiZÓ 
bajar considerablemente la rentabilidad. 
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En el año de 1982 la CPA CML resultO la m&s destacada de la 
provincia, por haber sobrecwnplido el plan de venta de vian
das y hortalizas al Estado en m!s del 100\ 1 a pesar de las -
afectaciones climatol6gicas en ese año, Se lograron recolec
tar 120 mil cujas o pacas de tabaco de un plan de 125 mil y 

se mantuvieron los rendimientos sobre los 300 quintales por 
caballería. 

En 1979 se logr6 un rendimiento de tabaco de 374 quintales -
por caballer1a, en 1980 bajO a 325 quintales al ser afectada 
por una enfermedad. con todo y la afectaciOn se recogieron 
l 363 quintales de una meta de l 324. Cabe mencionar que el 
tabaco es un cultivo delicado en donde el SO\ de su desarro
llo depende de las condiciones de la naturaleza. 

En el dltimo año 83-84 la producci6n tabacalera de Pinar del 
R1o estuvo afectada por el clima, pero tambi~n por factores 
cualitativos como el bajo aprovechamiento de la tierra y de 
la fuerza de trabajo y por otros de tipo organizativo y de 
direcci6n. El costo por peso fue de 1.16 en tabaco negro y de 
1.65 en tabaco rubio en las 116 CPA dedicadas a este culti
vo. 60\ del total de CPA en la provincia, los resultados ob
tenidos fueron incosteables. 16 

Si comparamos estos resultados con el obtenido por la CPA CML, 
que fue un costo de producciOn de 71 cts. por peso, podemos 
afirmar que revas6 el nivel medio de rentabilidad. 

- Ingresos 

Los socios reciben un anticipo mensual que se calcula por no~ 
ma de trabafo en algunas actividades, y para las que no se 

16. blrecc16n General de la ANAP. An~lisis del movimiento 
cooperativo. op. cit. pg. 3 



tiene establecida norma, se pagan por hora a SO cts. Se trab~ 
ja una jornada de 8 horas diarias, obteniendo un promedio de 
150 pesos mensuales, de los cuales se descuentan el 3\ para 
seguridad social de los •ocios. 

En una cladsula propia de su reglamento interno establece co
mo sancidn, que qui~n se ausente por dos d!as seguidos sin -
justificacidn no tendr4 derecho a recibir las utilidades co
rrespondientes a ese mes, esto con el objeto de crear cierta 
disciplina entre los miembros del grupo. Los ingresos netos 
de la cooperativa son distribuidos de la siguiente forma: -
50\ de utilidades a los socios; 35% para pago de aportes (en 
el año 82 se concluy6 el pago de los campesinos apartadores 
de bienes) por tanto a partir de esta fecha se incluye este 
porcentaje en las utilidades a los socios, factor que ha -
hecho aumentar los ingresos¡ el 7% se destina a la compra de 
medios b4sicos como maquinaria, construcci6n de"casas de ta
baco"*, etc., 5\ para fondo de seguridad social (enfermeda -
des, accidentes y retiro) y 3\ para deportes, cultura y re -
creacidn. 

El reparto de utilidades a los socios es proporcional a los 
d!as trabajados por cada uno durante el año. En el dltimo ba
lance econdmico la CPA distribuyd el 85% de utilidades a los 
socios, ~etas sumaron un total de $51 358.25 pesos que les d~ 
j6 un ingreso per c4pita de 618.77 pesos, es decir, un prome
dio mensual de 51.56 pesos, sl sumamos este ingreso al antic! 
po mensual se obtienen 200 pesos al mes. En este caso, el in
greso promedio por cooperativista es menor comparado con el 
.promedio nacional de 307 pesos mensuales por ndcleo familiar. 

Casas de tabaco: casas de madera construidas especialmente 
para secar la hoja de tabaco, 
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Adn as! representa un ingreso elevado por familia, si se con
sidera el hecho de que puede haber mas de un miembro del nd
cleo familiar que es socio. En mas de la mitad de los casos 
trabajan ambos conyuges. 

En esta CPA es importante el porcentaje de mano de obra feme
nina incorporada al trabajo agr1cola (44.6\). El promedio na
cional de las CPA es de 27.0\. Sin embargo, podemos señalar 
que los ingresos de las mujeres son menores debido a que su 
aportaci6n al trabajo agr1cola est4 limitada por sus respon
sabilidades dentro del hogar, por tanto, no es un trabajo es
table. 

- Autoaonswno 

En esta CPA se estableci6 que el autoconswno debe ser lo pri
mero que se garantice a los socios, despu6s se debe cumplir 
con los planes de Acopio. Los cooperativistas reciben los pr~ 
duetos agr1colas bSsicos a un precio de costo que se descuen
ta cada mes del anticipo, la CPA produce viandas, hortalizas 
y granos, la crianza de animales dom6sticos es individual, p~ 
ro tienen proyectado a corto plazo realizar esta actividad en 
forma colectiva. 

Las personas jubiladas reciben el autoconswno de forma gratu! 
ta hasta el momento en que les llega la chequera, con la cual 
tienen derecho a cobrar su pensi6n. 

- Vivienda y Servicios Pdblicos 

Como parte de los beneficios que trae la organizaci6n en coo
perativa, los campesinos han decidido mejorar sus formas de 
vida, sustituyendo sus antiguos boh!os por viviendas modernas 
y c6modamente equipadas. 
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.llasta septiembre de 1984 se hab!an construido 10 viviendas de 
mamposter!a con techos de fibrocemento y 5 más que se encon
traban en proceso de construcción, el sistema de dotación de 
casas se realiza de acuerdo a las necesidades de cada familia. 

El Banco Nacional de Cuba facilita un crédito de 13 500 pesos 
a pagar en un plazo de 15 años, el crédito se otorga en dos 
partes: una en efectivo para el pago de la mano de obra y la 
otra, en materiales de construcción. La construcción se real!, 
za en general contratando obreros, aunque tambi6n acostumbran 
realizar trabajo voluntario los fines de semana. 

Este se lleva a cabo en forma de ayuda mutua, todos colaboran 
en la construcción de la vivienda de cada socio. Se observó 
que el 90% de las nuevas casas están equiPa.das con aparatos 
electrodomésticos propios de las ciudades en otra época, pero 
además facilitan el trabajo de la mujer en la casa: lavadora, 
batidora, plancha eléctrica, televisor, radio, veltilador, e! 
tufa de gas (sólo en algunas se sigue usando luz brillante P! 
ra cocinar) ésto por problemas con la instalación de gas de 
balón. 

El 100% de las viviendas, incluyendo las aisladas, tienen luz 
eléctrica, las nuevas, cuentan con otros servicios como: agua 
potable entubada, servicio sanitario integrado, áreas de uso 
colectivo: c!rculo social, campiña pioneril, en el centro del 
poblado hay una bodega estatal que abastece a la población de 
los art!culos necesarios. 

También se encuentra un local estatal para la escogida de ta
baco, aqu! la mayor parte de la mano de obra es femenina, al
gunas trabajadoras pertenecen a la cooperativa y en el tiempo 
que recesa la "escogida" las mujeres se trasladan al trabajo 
agr!cola de la CPA. 
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- Nivel de escolaridad 

Los campesinos tienen como m1nimo nivel primario 1 pero se pro
ponen ganar la batalla por el noveno grado, s6lo 5 personas 
faltan de hacerlo. Respecto a la capacitaci6n, 7 personas han 
recibido cursos a trav6s de la ANAP, en d~ferentes &reas: eco
nom1a, sanidad vegetal, tGcnicos medios en agronom1a y direc
ci6n y planificaci6n de las cooperativas: Dos socios( una mu
jer), han salido a capacitarse al extranjero,recibieron cursos 
de organizaci6n de cooperativas en la Repllblica Democrática -
Alemana. 

A pesar del progreso de esta cooperativa se detect6,como en 
las anteriores, el problema del 6xodo de poblaci6n j6ven que 
geift:almente sale a estudiar y se queda trabajando en las ciu
dades. 

- Cultura y Recreaci6n 

En la CPA se acostumbra realizar actividades sociales y cultu
rales con cierta frecuencia. Los niños disponen de una campiña 
pioneril en la cual se organizan c1rculos de inter6s para rea
lizar actividades relacionadas con la producci6n de :la coope
rativa, por ejemplo: el cultivo del tabaco, as1 como activida
des culturales y recreativas. La matricula es de 86 niños, pe
ro solo 26 pertenecen a la CPA, los demás llegan de otras coo
perativas para participar en los c1rculos de inter6s· 

En cuanto a las diversiones cotidianas de los cooperativistas, 
se observ6 una separaci6n de actividades por edades: los mayo
res utilizan su tiempo libre jugando domin6, tomando y frente 
al televisor¡ los j6venes se divierten en bailes y yendo a la 
playa. A 5 Km. se encuentra la playa Las canas y más adelante 
el puerto pesquero de la Coloma, en donde gustan de tomar cer
veza y pasear. 
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- Integraci6n Polltica 

Los socios de la CPA poseen un alto nivel de conciencia, que 
se manifiesta en al· trabajo colectivo, hay varios miembros del 
Partido Comunista de Cuba dentro de la cooperativa. Todos par
ticipan en las organizaciones de masas, las mujeres son feder~ 
das y adern4s participan en las MTT y los COR. 

Con los resultados de la investigaci6n directa, se puede afir
mar, .que los siete años de experiencia cooperativa se manifie! 
tan en el nivel de desarrollo que ha alcanzado. Por un lado, 
contribuyeron en forma determinante los factores objetivos re
lacionados oon su uhicacidn geogr4fica favorable; la calidad 
de la tierra y el tipo de cultivo del que se obtienen altas 
utilidades por ser un producto que aporta divisas para el -
país. Por otro lado, existe una direcci6n y administraci6n -
eficientes, esto,unido a la conciencia de los campesinos, han 
arrojado buenas ganancias econ6micas para los socios. 
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CONCLUSIONES. 

Sobre la base de las particularidades de cada CPA analizada se 
intentd hacer un balance comparativo,señalando las diferencias 
y los aspectos generales observados en ellas. 

Una primera diferencia la constituye el grado de desarrollo -
debido principalmente, a factores objetivos tales como: ubica
cidn geográfica, calidad de la tierra,tipo de cultivo, dimen

siones de la superficie, disponibilidad de recursos, además de 
los aspectos subjetivos y organizativos relacionados con la - · 

experiencia en el trabajo colectivo y el nivel de conciencia 
del campesinado. 

Las CPA ubicadas en la provincia de la Habana posee un nivel 
de desarrollo alto, que se manifiesta básicamente en la meca
nizaci6n agr!cola. Esto se debe, en primer lugar,a las venta
jas que poseen los terrenos planos para la introduccidn de mo

dernos sistemas de mecanizacidn agr!cola; preparaci6n de la -
tierra, riego, fumigacidn, etc. En segundo lugar, la calidad 
de la tierra es un factor de suma importancia, que influye en 

el rendimiento y la productividad. 

Asimismo su ubicaci6n en la provincia habanera permite tener 

facilidades en la adquisicidn de recursos materiales. 

Lo anterior se pude comprobar observando los rendimientos ob
tenidos en las CPA en esta provincia, En el ~ltimo año de ges

ti6n en nivel de rentabilidad de estas fue un gasto de 0.53 y 
O.SO cts. por peso de producci6n invertido, respectivamente, 
lo que superd el promedio nacional, que fue en la producci6n 
de cultivos varios 67 cts. y en la cañera 61 cts. gastados 

para obtener un peso de porducci6n (1983). 
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Respecto al tipo de cultivo; al comparar el nivel de tecnifi
caci6n de las tres CPA ubicadas en terrenos llanos(dos en la 
Habana y una en Pinar del Ria), se presentan mayores posibil! 
dades de tecnificar la producci6n cañera y de viandas, y men~ 
res en el tabaco,debido a que este cultivo requiere de abun-
dante mano de obra. Para conservar su 6ptima calidad debe re
cibir algunas atenciones en forma manual,es decir, el proceso 
de mecanizaci6n está limitado por las propias características 
del cultivo. 

Por otra parte la CPA ubicada en Santiago de Cuba, pese al ~• 
tiempo de constitu1da ha tenido un menor desarrollo tecno16gi
co debido; a las condiciones geográficas y físicas del terre
no, al tipo de actividad pecuaria de explotaci6n extensiva,y 
a las menores posibilidades de acceso a los centros de abaste
cimiento técnico y material. 

Como resultado de lo anterior se corroboran las diferencias en 
el nivel de vida de cada una de las CPA. Las de la provincia 
de la Habana y Pinar del Ria presentan mejores condiciones ma
teriales , de vida y una tendencia creciente en la adquisici6n 
de bienes de consumo duradero. El mayor confort se debe, por 
un lado, a que los ingresos de los cooperativistas son más al
tos por tanto, el consumo de bienes es mayor. Por otro lado, 
la cercanía de las CPA a ciudades importantes como la Habana 
y Pinar del Ria es un factor que ha influído en el rápido de
sarrollo socioecon6mico, ya que existen mejores posibilidades 
de acceso a la informaci6n, a la vida cultural,científica y 
recreativa en general. 

Las características de la vivienda hacen patente estas diferen 
cias: en las cooperativas"Rubén Mart!nez Villena" y"Celso Mara
gato Lara", de la Habana y Pinar del Ria respectivamente,las 
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nuevas viviendas son amplias, modernas y bi4n equipadas con 

articules electrodomésticos. Se puede afirmar que los modelos 
de las casas son comparables con los de una ciudad, pues se 
contemplan aspectos como espacio para el guardado de automo-
vil, el lugar de cocinar contempla espacios para los equipos 
eléctricos que simplifican el trabajo de la mujer en la cocir.a. 

cuando los campesinos tienen oportunidad de mejorar sus condi
ciones de vida, sus necesidades aumentan, siendo cada vez m4s 
semejantes a las de la ciudad. Esto representa un paso necesa
rio para la superaci6n de la oposici6n entre la ciudad y el -
campo. 

Por otra parte, los ingresos de los campesinos que habitan er. 
la CPA de la montaña son menores, por tanto, su nivel de vida 
es inferior. Los motivos se encuentran en el indice de renta
bilidad, que a su vez obedece a la calidad de la tierra, a la 
ubicaci6n, a las dificultades de acceso a zonas urbanas, lo 
que impide a los habitantes la comunicaci6n y la adopci6n de 
hábitos propiamente urbanos. 

Respecto a la incorporaci6n de la fuerza de trabajo femenina, 
que las CPA dedicadas a la producci6n de cultivos varios y de 
tabaco poseen el mayor n\1mero de mujeres inco~poradas a las 
labores agr!colas (44.6 y 44.5 % respectivamente) porcentaje 
que supera el promedio nacional de 27%. Esto se debe a que 
el tabaco, las viandas y hortalizas son cultivos cuyas aten
ciones culturales permiten una mayor incorporaci6n de mano de 
obra no especializada, mientras que en la producci6n de caña, 
debido a su proceso de rnecanizaci6n, el manejo de maquinaria 
lo realizan los hombres. En la ganaderia, por tradici6n part:
cipa un mayor n6mero de hombres en las actividades. 
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Cabe señalar que en la CPA de Pinar del Rio (la más antigua de 
las 4), la vicepresidencia está ocupada por una mujer, gradua
da como t6cnica en agronomía, y dos m4s son miembros de la Jun
ta Directiva. En las otras CPA hay de una a dos mujeres miem
bros de la Junta directiva. 

En general los ingresos de las mujeres son menores que el res
to de los socios, debido a que su participaci6n en el trabajo 
agrícola no es estable. La mayoría de las veces la aportaci6n 
de trabajo está limitada por la atenci6n del hogar y la fami
lia. AGn existen resagos en la conciencia campesina sobre la 
contrihuci6n del hombre y la mujer en las labores del hogar. 

cuando la actividad agrícola requiere poca fuerza de trabajo 
o las actividades son tradicionalmente realizadas por el hom
bre, las mujeres recesan. La mayor incorporaci6n de mano de 
obra femenina en todos los casos, se realiza en la 6poca de 
cosecha. 

En las 4 CPA existe un alto grado de integraci6n de los coope
rativistas a las nuevas formas de vida¡ una de las razones la 
constituye el hecho de que los campesinos no fueron traslada
dos de su lugar de asentamiento original, és decir,que la con
centraci6n de las familias en los nuevos poblados se realiza 
generalmente en la misma regi6n, por lo que no se da el desa
rraigo de su tierra, por el contrario, se produce la integra
ci6n en la misma zona, acercando a familiares y amistades a 
la vida colectiva. 

En las cooperativas de la Habana y Pinar del Rio se not6 una 
mayor integraci6n entre las familias; las reducidas dimensio
nes de estas CPA permiten que haya una mayor comunicaci6n y 
cohesi6n entre sus miembros, además de haber estrechas rela-
ciones de parentesco. 
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En todas las cooperativas existe un alto sentido de pertenen
cia a la comunidad. El reflejo de las actitudes demostraron 
satisfacci6n con el modo de vida actual y entusiasmo hacia el 
buen desarrollo del trabajo cooperativo. 

r.os problemas m&s comunes señalados por las CPA est&n relacio
nados con el escaso suministro de piezas de repuesto para la 
reparaci6n de maquinaria y materiales de construcci6n para -
viviendas, obras de beneficio colectivo etc. 

El problema del Glcodo de fuerza de trabajo j6ven se observa 
en mayor proporci6n en la CPA de la zona montañosa, debido a 
que su bajo nivel de desarrollo incide en la salida de la po

blaci6n econ6micamente activa hacia las ciudades en busca de 
mejores posibilidades de superaci6n. 

Finalmente, puede afirmarse que las transformaciones manifes
tadas en las formas de pensamiento de los campesinos; de una 
conciencia individual hacia una nueva conciencia colectiva, 
son el resultado de un proceso revolucionario profundo, tanto 
en la estructura social, como en el interior de las clases. 
Dichos cambios requieren de formas cada vez m&s evolucionadas 
en el plano de la producci6n material y en la conciencia, con 
el objetivo de alcanzar el socialismo en su forma m!s completa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Las particularidades del proceso hit6rico en la formaci6n 
socioecomdmica cubana no permitieron el desarrollo de re
laciones de producci6n feudales como tales, por tanto,los 
llamados rasgos o residuos semifeudales a los que hacen -
referencia algunos autores,no son m~s que elementos resul
tantes de la conjugacidn de formas precapitalistas parti
culares aparecidas en el periodo de transicidn del escla
vismo al capitalismo y que permanecieron en medio del do
minio absoluto de las relaciones de produccidn capitalis~ 
tas, tipificadas por una econom!a de plantacidn (latifun
dio azucarero) hasta el triunfo revolucionario de 1959. 

2. En el periodo prerrevolucionario el campesinado cubano -
constituy6 una clase social heterogénea y dispersa que se 
correspond!a con las características que asumi6 el capi
talismo dependiente en este pa!s. Dentro de la estructura 
rural actuaban dos clases antag6nicas fundamentales: por 
un lado, la burgues1a agraria y por otro, el proletariado 
agrícola, y el campesinado (clase no fundamental),formado 
por una gama de sectores sociales resultantes del agudo 
proceso de diferenciacidn interna. Esta gran diversidad 
en el campesinado lo caracterizaría hasta el triunfo de 
la Revoluci6n. 

3. La pr~ctica ha demostrado que el proceso de cooperativiza
ci6n rural en el marco del sistema capitalista de produc-
ci6n no constituye una soluci6n a los problemas de la cla
se campesina. Es decir, para que se produzca un movimiento 
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generalizado a toda la sociedad es necesaria la transforma
ci6n radical de la estructura agraria, destruyendo las re
laciones de explotaci6n. 
Podemos conclu!r lo siguiente: 

4. La Revoluci6n cubana confirm6 en la pr&ctica los planteami!!' 
tos de la teor!a marxista-leninista acerca de la necesidad 
de la Revoluci6n socialista como dnico medio para lograr la 
transfromacidn radical de la sociedad, y con ello las con
diciones de vida de los campesinos. En este sentido, el mo
vimiento cooperativo se ha desarrollado en consecuencia con 
las particularidades del proceso revolucionario cubano. 

La idea de la coopenacidn est4 presente en las medidas agr! 
rias de la Revolucidn, sin embargo, la creaci6n de coopera
tivas no se difunde inmediatamente, 

Es interesante señalar que la creacidn de cooperativas en 
zonas de los antiguos latifundios azucareros y ganaderos 
tuvieron una base social que no correspond!a a la forma ti
pica de las cooperativas, compuestas por la unidn de cam
pesinos individuales. Esto es, se for~aron en lo fundamen
tal con obreros agr!colas. 

Desde los primeros años se crean en el agro cubano formas 
simples de cooperaci6n¡ asociaciones campesinas, cooperati
vas de cr~itos y servicios, con sus brigadas de ayuda mu
tua, brigadas FMC-ANAP, y sociedades agropecuarias, Estas 
fromas primarias se fueron transformando gradualmente, obe
deciendo a las exigencias objetivas de optimizar la produc
ci6n campesina. 
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El proceso de transformacidn de la estructura agraria en el so
cialismo ocurre por medio de dos v!as:la estatal de todo el P!!! 
blo y la cooperativa¡ las especificidades más importantes de 
este proceso son las siguientes: 

4.1. En la d6cada de 1960 se daprioridad al desarrollo del sec
tor estatal, por considerarse la v!a idonea para pasar a 
la socializaci6n de la agricultura. Como consecuencia, -
disminuye el ndmero de organizaciones campesinas agrope
cuarias que exist!an en ese momento¡ gran parte de estos 
campesinos se incorporaron a las granjas estatales. De 
esta manera su modo de vida se transform6 paulatinamente 
al trasladarse a nuevas comunidades rurales con caracte
r !s ticas urbanas y semi-urbanas. Ah1 disfrutaban de me
jores condiciones materiales, y al mismo tiempo experi-
mentaban cambios en su conciencia, toda vez que el con-
texto social nuevo contribu!a a ello. (v!nculos laborales 
con obreros agr!colas y profesionales,incorporaci6n de la 
mujer al trabajo productivo, mejores condiciones para la 
superacidn t6cnica y acad4mica,disposici6n de medios ma
sivos de comunicacidn etc.), 

El desarrollo prioritario del sector estatal fue rectifi
cado y señalado por Fidel en el V y VI Congresos campesi
nos. En este dltimo manifestd: 

• ••• la atencidn principal se prestaba a las empre
sas estatales, no se desatend1a al campesinado,pero 
durante un tiempo prevalecid el criterio de que la 
transformacidn en nuestros campos marcharía unicame~ 
te a trav6s de las empresas estatales y que algdn -
d!a tendr1amos toda la agricultura ya socializada s~ 
bre la base de empresas estatales," 1 

l. Castro, Fidel. Discursos en tres congresos ••• op. cit.pq,115 



192 

4.2. De esta manera, a partir del Primer Congreso de Partido 
Comunista de cuba (diciembre 19751 y del V Congreso de 
la Asociaci6n Nacional de Agricultores Pequeños (1977), 
se decidi6 impulsar el desarrollo de las cooperativas 
de producci6n agropecuarias (CPA) como v1a insoslayable 
del desarrollo socialista en el campo. 

Las CPA se desarrollaron en forma vertiginosa, en los 
siete años transcurridos de 1977 a 1983, su ndmero au-
ment6 en m4s de d1ez veces.(ver gr4fico No. 3). 

El acelerado crecimiento de la CPA provoc6 la disminuci6n, 
en sentido general, de las formas inferiores de coopera
ci6n. Como puede observarse en el gr4fico No. 1 • Desde 
1977 hasta 1983 las Asociaciones campesinas decrecen en 
m4s del 90 por ciento (de 3,463 a 280 ). 

Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) por su -
parte, se duplican, en el periodo 1977 a 1979; a partir 
de este lapso mantienen un equilibrio en su crecimiento 
hasta 1981. La estabilidad que las caracterizd se debi6 
a las medidas pol1ticas encaminadas a transformar paula
tinamente la mentalidad del campesino, a través de la 
persuacidn, con el objeto de lograr la aceptaci6n de es
ta forma superior de producci6n 

A partir de 1982 las ces disminuyen debido al ascenso de 
sus integrantes hacia las CPA, en lo fundamental los cua
dros dirigentes. As! en diciembre del mismo año las CPA 
suman la cantidad de 1,414. Cabe señalar que a partir de 
este momento se observa un debilitamiento en las direc-
ciones de las CCS, que obedece a su paso hacia las CPA. 
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4.3. Los dos momentos predominantes que caracterizan a la -
agricultura cubana, (la prioridad concedida al sector es
tatal primero, y el desarrollo alcanzado por las CPA des
pues), marcan una alteraci6n en el cumplimiento del prin
cipio leninista de la graduvlidad. En el primer caso, -
centrar la atenci6n en el sector estatal irnplic6 mantener 
la pequeña producci6n individual y las formas simples de 
cooperaci6n con sus formas atrasadas de producci6n,al mi~ 
rno tiempo, se obstaculiz6 el proceso por la superaci6n 
de la conciencia individual del pequeño productor. 

En el segundo caso, el impulso inusitado de las CPA en el 
periodo 1977-1983, alcanza un desarrollo tal, que acarrea 
dificultades en cuanto a la disponibilidad de recursos 
t8cnico-rnateriales. En estos momentos el Estado no cuen
ta con la ca?acidad material para enfrentar las crecien
tes necesidades derivadas de las nuevas formas de vida ¿~ 
los campesinos cooperativistas, (construcci6n de carrete
ras, electrificaci6n, servicios pdblicos, escuelas,hospi
tales, viviendas,as! corno cr8ditos y financiamiento para 
desarrollar la producci6n en mayor escala). 

4.4. Teniendo en cuenta que si no se cubren de manera 6ptima 
todos los requerimientos de los campesinos, en su nuevo 
modo de vida, se producen resultados insatisfactorios en 
las expectativas de la masa campesina para pasar a formas 
superiores de porducci6n. En respuesta a estas dificulta 
des, a partir de 1983 se decide limitar el crecimiento -
del ndmero de CPA y pasar al trabajo de consolidaci6n de 
la ya creadas, sobre la base del incremento en el !rea -
productiva. 
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En los gr4ficos No. 3 y 4 se puede observar que mientras 
el ndrnero de CPA decrece en 60,en un año, las 4reas in-
corporadas a las CPA, en el miemo periodo se incrementan 
en aproximadamente 7 000 caballertas, lo que representa 
un promedio actual de superficie por CPA de 52 caballe-
rtas (en el año anterior fue de 45 cab,), 

4,5. En la prlctica el proceeo de cooperaci6n se sigue desa-
rrollando, al final de 1984, el 65 % del &rea total del 
sector campesino se encontraba cooperativizada e integra
da a las CPA. Los datos demuestran resultados econ6micos 
satisfactorios que confirman la superioridad de esta for
ma de organizaci6n del trabajo y de la producci6n,compa
rada con la antigua producci6n individual. Por ejemplo, 
en la rama econ6mica fundamental, en los dltimos 4 años 
se alcanz6 un incremento de 270 millones de arrobas de 
caña con relaci6n al año anterior. En el año 1984 el cre
cimiento productivo fue del 15%, en comparac'i6n con el 
año precedente. 

Las 741 CPA (80 por ciento) que analizaron su gesti6n ec2 
n6mica en diciembre de 1984, alcanzaron beneficios fina
les y el costo de producci6n fue de 73 cte. por peso, 
lo que significa que por cada peso invertido obtuvieron 
una ganancia de 27 cts. 

A nivel nacional la provincia de Matanzas tiene hasta el 
momento el m4s alto grado de cooperativizaci6n con el 85% 
de su 4rea campesina. Le siguen Cienfuegos con el 69% 
Ciego de Avila con 67%¡ Camaguey con 63% y Villa Clara -
con el 61%. 
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La importancia del sector campesino para la econom!a na~ 

cional se puede observar en su participaci6n en la pro
ducci6n de los cultivos fundamentales: caña 18%; tabaco 
72%; café 52%¡ viandas 47% y hor~alizas 70%, 

4.6. Actualmente el énfasis principal de los cuadros dirigen~ 
tes de la ANAP se ha concentrado en el fortalecimiento de 
las CPA existentes y en la consolidaci6n de las gestio-
nes econ6micas, financieras y or;anizativas, Es este sen
tido, las Uniones Municipales de cooperativas(UMCA) sig
nifican un paso de avance, ya que operan con sus propios 
recursos y han resultado costeables después de tres años 

de existencia. Ono de sus exitos ha sido el ahorro que re
presentan para la econom1a del pa1s. Unos 3 millones --
500 mil pesos por año, que antes eran las pérdidas plani
ficadas por el Estado en la aten=i6n a la producción cam
pesina en esos municipios, Las o~CA mejoran la atención 
campesina y los problemas sociales de sus inte9rantes,so
cios de CPA y CCS, por ser ésta ~4s directa. 

En general, el saldo del movimie~to cooperativo en Cuba 
ha sido económica y pol!ticamente positivo, As1, las di
ferencias observadas en los niveles de desarrollo de los 
4 casos planteados aqu!, se debe~ por un lado, a facto
res objetivos relacionados con la ubicaci6n geo9r4fica, 
calidad de la tierra, tipo de cultivo y dimensiones¡ y 

por otro, a factores subjetivos ~elativos al grado de 
conciencia política y organizaci6n del campesinado coope
rativista. 

Se pudo constatar que los factores objetivos: ubicación 

geográfica, tipo de cultivo, cal!dad de la tierra, acti
vidad y el acceso a los grandes :entres de abastecimien-
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to t~cnico y material de las cooperativas,determinan sus 
especificidades. Por tanto, las CPA de las montañas posem 
menor desarrollo tecnol6gico y en consecuencia menor ni

vel matrial y de vida. El modo de vida de los cooperati
vistas ( condiciones econ6micas, vida cultural, recreati\•a, 

aspiraciones, etc.) adquieren caractertsticas cualitati
vas diferentes, segdn el nivel de desarrollo t~cnico-ma
terial de la cooperativa. 

El éxodo de la Poblaci6n economicamente activa, acentuado 

en las CPA de menor desarrollo. se debe por un lado, a -
factores de atracci6n externos: existen en las ciudades y 
centros urbanos mejores condiciones para la superaci6n de 
los j6venes¡ mientras que,por otro lado, el limitado de
sarrollo regional actda como factor de rechazo de las co -
munidades entre la juventud que desea superarse. 

La incorporaci6n de fuerza de trabajo femenina en las la

bores agrícolas es un factor de suma importancia que co
mienza a actuar en el cambio de conciencia del campesino. 
Esto se observa en el porcentaje de mujeres incorporadas 

a las CPA, que es de alrededor del 40\, superior al pro
medio nacional, de 27\. Sin embargo la aportaci6n del -
trabajo de la mujer adn está limitado por la atenci6n del 
hogar y la familia, lo que representa la obtenci6n de in 

gresos inferiores a los que reciben los hombres. Lo ante
rior, refleja que todav!a el campesino no ha logrado su
perar la ataduras en cuanto a la cooparticipaci6n \en las 
labores del hogar. 

Estos elementos demuestran que la superestructura pol1ti

co-ideol6gica, en un proceso revolucionario,se transfor
ma con mayor lentitud, respecto a la base econ6mica y ma
terial. 
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Se pudo constatar que los campesinos integrantes de las 
CPA adquieren con relativa rapidez una mayor cohesi6n en
tre sus miembros y un alto sentido de pertenencia a la 
comunidad, por cuanto ellos participan directamente en 
la decisi6n de su futuro lugar de asentamiento. Esto di
fiere de las condiciones de los Planes estatales,en que 
los campesinos incorporados a ellos, son trasladados a 
comunidades semiurbanas con tipos arquitect6nicos prees
tablecidos. 

Los problemas de las CPA relacionados con el suministro 
de piezas de repuesto y materiales de construcci6n, se 
derivan de la limitada disponibilidad t6cnico material 
del Estado para atender en forma 6ptirna los nuevos reque
rimientos de la poblaci6n campesina. Por esta raz6n, en 
el dltimo año, la política de desarrollo cocperativo tierr 
de a la unificaci6n de las CPA, con el fin de viabilizar 
la atenci6n estatal a las mismas. Paralelamente, la ex-
periencia concreta de las Uniones Municipales de Coopera
tivas, representa. además de otras ventajas de tipo socia). 
un ahorro para el Estado, ya que brindan atenci6n directa 

a los cooperativistas de los municipios. Otro resultado 
ha sido lograr una reducci6n en el aparato administrativo 
y racionalizar el trabajo de direcci6n y control de la 
producci6n campesina. 

En los momentos actuales la ayuda t6cnico material otorga
da por el gobierno a los cooperativistas no ha podido ser, 
por las razones objetivas señaladas, atendida de manera 
6ptima y generalizada a todas las CPA del país. Esta si
tuaci6n refleja en la conciencia de los campesinos entre
vistados cierta inseguridad hacia su futuro, dado que, 
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con el ascenso a formas superiores de producci6n, sus ne
cesidades materiales aumentan m4s r&pido que la capacidad 
del Estado para resolverlas. 

En otro ejemplo: En el VI Congreso de la ANAP los presi
dentes de las cooperativas manifestaron preocupaci6n por 
la aplicaci6n de un impuesto que disminuye sus ingresos. 
A nuestra manera de ver, estos planteamientos corroboran 
la tesis, segdn la cual, la conciencia no se desarrolla 
a la par que la base econ6mica. 

En este sentido, el trabajo político-ideol6gico entre los 
campesinos debe continuar de manera sistem&tica y perfec
cionar en todos sus aspectos, sobre la base de comprender 
el paulatino proceso de transfor~~ci6n de la conciencia 
campesina. 

Al conocer que, por un lado,la ¡x:l1tica del Estado debe 
priorizar la atenci6n a las zonas econ6micas más renta-
bles; y por otro, que debido a las limitaciones ma
teriales para satisfacer los requerimientos de todas las 
CPA, se ha manifestado un proceso de consolidaci6n y uni
ficaci6n; es importante continuar y acentuar el trabajo 
político, de persuaci6n en aquellas CPA de la montaña, 
como medio para lograr su unificaci6n. La concentraci6n 
de cooperativas lleva a la disminuci6n de las dificulta
des relacionadas con la atenci6n y abastecimientos técni
co- materiales, con lo cual se eleva su nivel de desarro
llo en el plano productivo y organizativo. 

Teniendo en cuenta la unidad indisoluble entre la econo
mía y la política en la construcci6n del socialismo,es 
necesario reforzar el trabajo pol!tico-ideol6gico, de 
tal forma que conduzca al desarrollo del movimiento coo
perativo sin alterar el principio leninista de la gradua
lidad. 
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La realidad ha deinostrado que el movimiento cooperativo 
en Cuba, pese a las dificultades inherentes a la constru~ 
ci6n de formas socialistas m!s perfectas, se fortalece y 

desarrolla sobre la base de principios democrSticos y de 
estricto respeto a la voluntad del campesino para inte-·· 
grarse a las nuevas formas de producci6n. 

En este logro de la j6ven Revoluci6n cubana han desempe
ñado en la pr!ctica un papel fundamental las organizacio
nes pol1ticas y de masas que integran su estructura. En 
especial le ha correspondido a la Asociaci6n Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) realizar la ardua y constan
te tarea de crear valores realmente socialistas en la nu~ 
va clase campesina. 
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Grafico Nº1 
Decrecimiento de Asociaciones Campesinas hasta Dic.1934 
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Grafico Nº2 
Crecimieto de Cooperativas de Creditos y Servicios hasta Dic. 1984 
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Grafico Nº 3 
Crecimiento de las CP.A. hasta Die 1984 
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Grafico Nº 4 
Crecimiento de las Areas incorporadas a las CPA hasta 1984 
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Grafico NºS 
Superficie promedio por CP.A. hasta Dic. 1984; 
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Graneo N°6 
Porciento de la superficie total de las CPA que d«Jican a la 

produccion fundamental 
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Grofico N" 7 
Distribucion porc•ntual de la superficie de las CP.A. atend•ndo la 

producc1on fundamental Die 1964. 
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