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RESUMEN

En la bi blio gra fía in ter na cio nal Ke ra la ha si do con si de ra da por mu cho tiem po co mo

un “mo de lo” de re la ti vo bie nes tar a pe sar de su ba jo cre ci mien to eco nó mi co. Aho ra

que la si tua ción se ha al te ra do con una cla ra ace le ra ción eco nó mi ca, sur gen nue vas

in quie tu des: la ca li dad de un cre ci mien to que no ha po di do ac ti var un fuer te em pu -

je pro duc ti vo ni en la agri cul tu ra ni en la in dus tria. Se ana li zan aquí las ra zo nes del

blo queo agrí co la que des de ha ce años con di cio na ne ga ti va men te el de sem pe ño de

una eco no mía que si gue ca rac te ri zán do se por un re la ti va men te al to bie nes tar (en el

con tex to in dio) y, al mis mo tiem po, un gran de sem pleo que si gue ali men tan do im -

por tan tes flu jos mi gra to rios.

ABSTRACT

In the in ter na tio nal eco no mic de ba te, the sout hern Indian sta te of Ke ra la has been

con si de red du ring the last three de ca des as a “mo del” of re la ti ve so cial well being

des pi te her low eco no mic growth. In re cent years the si tua tion has chan ged with a

strong eco no mic ac ce le ra tion that bear out a new con cern: the qua lity and re si lien -

ce of an eco no mic growth wit hout a du ra ble im pul se in agri cul tu ral or in dus trial or 

in dus trial pro duc tion. We try to un ders tand he re the rea sons for a long term agri -

cul tu ral stag na tion that obs tructs the ba lan ced de ve lop ment of a re gio nal eco nomy 

lin ked to high unem ploy ment ra tes and soa ring emi gra tion flows.
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I. KERALA: UN “MODELO” ANÓMALO

En los pa sa dos tres de ce nios Ke ra la —34 mi llo nes de ha bi tan tes en una es tre cha

len gua de tie rra de 600 ki ló me tros en la cos ta su roes te de India— se ha con ver -

ti do en una re fe ren cia en los de ba tes glo ba les acer ca del bie nes tar y de sa rro llo. A

par tir de su na ci mien to co mo es ta do de la unión, en 1956, la en ti dad ha si do go ber -

na da de ma ne ra al ter na da por el Par ti do del Con gre so y el Par ti do Co mu nis ta

(mar xis ta) de India (PCI-M), y nue va men te en el go bier no des de 2006. La re for ma

agra ria (una de las po cas en la his to ria de la India in de pen dien te) no ha ac ti va do

reac cio nes pro duc ti vas im por tan tes y, sin em bar go, ocu rren aquí los in di ca do res

de bie nes tar, sa lud y edu ca ción más al tos del país que con vi ven pa ra dó ji ca men te

con un de sem pleo cró ni co que ali men ta gran des flu jos mi gra to rios con sus co rres -

pon dien tes re me sas. Pe ro las ano ma lías no ter mi nan aquí: des de prin ci pios del si glo,

a pe sar de la brus ca ace le ra ción del cre ci mien to eco nó mi co, con ti núa el pro lon ga do 

es tan ca mien to agrí co la y ma nu fac tu re ro.

Des pués de al gu nos apun tes res pec to a la his to ria de es ta por ción de India me ri -

dio nal, en la pri me ra mi tad de es te en sa yo se des cri be los tra zos sa lien tes de una

ex pe rien cia de de sa rro llo en que el bie nes tar so cial ocu pa una cen tra li dad des co no -

ci da en la ela bo ra ción de la po lí ti ca eco nó mi ca en otras par tes del mun do y se pon -

drán en evi den cia las re la cio nes en tre es ta po lí ti ca, el de se qui li brio fis cal y la tria da

de sem pleo-emi gra ción-re me sas. En la se gun da mi tad se ana li za las di fi cul ta des del

“mo de lo” ke ra len se, so bre to do en re fe ren cia a la agri cul tu ra, y nos ocu pa mos de la 

trans for ma ción de es te sec tor en el pa sa do me dio si glo, mos tran do có mo un cam -

bio exi to so en la pro pie dad de la tie rra se an qui lo só en un equi li brio so cial in com -

pa ti ble con el di na mis mo eco nó mi co del cam po. La ex pe rien cia de mu chos paí ses

en de sa rro llo de los de ce nios re cien tes in di ca que la ma yor equi dad so cial es fac tor

de ace le ra ción del cre ci mien to y de ma yo res éxi tos en el com ba te con tra la po bre za. 

Sin em bar go, Ke ra la mues tra la otra ca ra de la cues tión: una ma yor equi dad so cial

que no es fac tor dis pa ra dor del cre ci mien to. Se mos tra rá có mo —a pe sar de acer ta -

das po lí ti cas so cia les— una agri cul tu ra sin di na mis mo in ter no ter mi nó por afec tar

el de sem pe ño de to da la eco no mía del es ta do.

II. ALGUNOS ANTECEDENTES

El hin duis mo lle gó tar de en es te ex tre mo sur del sub con ti nen te in dio (al re de dor de

dos mil años atrás) pe ne tran do un an ti guo cuer po cul tu ral dra ví di co de fa mi lia am -

plia da y ma tri li neal. Pe ro, a pe sar de su tar día in cor po ra ción al or den de cas tas, Ke -

ra la se con vier te rá pi da men te en una de las so cie da des con seg men ta cio nes de cas ta

en tre las más rí gi das de to da India. Cuan do el sa bio ben ga lí Swa mi Vi ve ka nan da vi -

si ta Ke ra la en 1892 no en cuen tra otras pa la bras pa ra des cri bir lo que ve si no co mo
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“ma ni co mio de cas tas”. Sin em bar go, ese mis mo es ta do tran si ta en la se gun da mi -

tad del si glo pa sa do ha cia una so cie dad ci vil en tre las más ac ti vas, de man dan tes e in -

for ma das del país.

Esta fran ja de tie rra en el Océa no Índi co (la an ti gua Ma la bar) co mer cia ba con

Ro ma en tiem pos de Au gus to a tra vés de mer ca de res ára bes y, des pués, de via je ros

cris tia nos que, si guien do los mon zo nes es ta cio na les, atra ca ban a es tas cos tas zar -

pan do de la pe nín su la ará bi ga. Via je ros, mer ca de res y ma ri ne ros co mien zan a es ta -

ble cer se en es ta tie rra un mi le nio an tes de la lle ga da de Vas co da Ga ma en 1498 y

po de mos ima gi nar su asom bro al en con trar si rio cris tia nos que des de ha cía si glos

con ser va ban su re li gión y eran, al mis mo tiem po, miem bros de las cas tas al tas en la

or ga ni za ción so cial hin dú. En efec to, los ri cos mer ca de res cris tia nos del sur de Ke -

ra la (Tra van co re) y sus co rres pon dien tes ára bes en el nor te (Ma la bar) no en con tra -

ron ma yo res di fi cul ta des en in cor po rar se al or den hin dú gra cias a su de man da de

pro duc tos pa ra la ex por ta ción y a los tri bu tos pa ga dos a los prín ci pes lo ca les.1

Entre fre cuen tes tur bu len cias po lí ti cas aso cia das a la frag men ta ción en pe que ños

prin ci pa dos, a lo lar go de si glos con vi ven aquí los cen tros co mer cia les de la cos ta y,

en el in te rior, te rra te nien tes y tem plos con sus tie rras, sus com ple jas re la cio nes de

arren da mien to y sus “in to ca bles”. Des de la lle ga da del hin duis mo a Ke ra la la es ta -

bi li dad fun da men tal de un cua dro po lí ti co fre cuen te men te con flic ti vo sur ge de la

re la ción par ti cu lar en tre las co mu ni da des brah má ni cas de los tem plos y los prín ci -

pes lo ca les que las pro te gen, que ob te nían en cam bio la san ción re li gio sa de su po -
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der. En es te con tex to, la pro to mo der ni dad del co mer cio ma rí ti mo de lar ga dis tan cia

no ac ti va cam bios con si de ra bles en el con trol so cial de las cas tas “pu ras” so bre las

“im pu ras” y los mer ca de res ri cos ve ni dos de afue ra son in cor po ra dos en po si ción

pri vi le gia da al or den hin dú sin al te rar lo y sin que las creen cias re li gio sas de los si -

rios cris tia nos ke ra len ses di fi cul ten en ellos la adop ción de pau tas de com por ta -

mien to de cas ta.

Desde me dia dos del si glo pa sa do bro ta aquí otra ano ma lía con dos ca rac te rís ti -

cas so bre sa lien tes: ins ti tu cio nes pú bli cas re la ti va men te efi ca ces y una al ter nan cia

de go bier no en tre el par ti do del Con gre so y el PCI-M. Aña da mos que la re for ma agra -

ria (1957-1969) más ra di cal ex pe ri men ta da por la India in de pen dien te y la más

enér gi ca cam pa ña de des cen tra li za ción (1996-2001) en fa vor de las al deas sur gen,

am bas, aquí por ini cia ti va de ese úl ti mo par ti do. Ke ra la na ce co mo es ta do au tó no -

mo en 1956, nue ve años des pués de la in de pen den cia in dia, y ex pe ri men ta cam bios

eco nó mi cos y so cia les que se ría di fí cil exa ge rar a la luz de las seg men ta cio nes y ex -

clu sio nes so cia les pre vias. Sin em bar go, no es has ta los años no ven ta que el es ta do

ex pe ri men ta una cla ra ace le ra ción eco nó mi ca aso cia da a las co rrien tes na cio na les

de cam bio, a las re me sas de los emi gran tes y al au ge de los ser vi cios y la cons truc -

ción. Entre los éxi tos no es tá, sin em bar go, el em pleo, lo que sig ni fi ca que el es ta do

si gue ca pa ci tan do una ma no de obra que, en gran des nú me ros, bus ca en otras par -

tes em pleos que se acer quen a las ex pec ta ti vas des per ta das por la ma yor es co la ri dad 

de la po bla ción.

III. SOLIDARIDAD, DESEGUILIBRIO FISCAL Y REMESAS

Alre de dor de es ta ex pe rien cia se han es cri to cen te na res de li bros y mi les de en sa yos 

y mien tras es tu dio sos de di ver sas par tes del mun do y dis ci pli nas in ten ta ban de sen -

tra ñar lí mi tes y po si bi li da des de con vi ven cia en tre al tos in di ca do res de bie nes tar

(en el con tex to in dio) y ba jo cre ci mien to eco nó mi co, el pa no ra ma cam bió sú bi ta -

men te. Des de los años no ven ta Ke ra la ini cia una brus ca ace le ra ción del cre ci mien -

to. El cam bio de rit mo es cla ro: el pro duc to in ter no bru to per ca pi ta, que cre ció a

una me dia anual de 1% en tre 1960 y 1988, se si túa al re de dor de 6% en tre 1989 y

2006.2 Uno de los ma yo res éxi tos mun dia les en el pe rio do. Si an tes la prin ci pal

preo cu pa ción es ta ba en la de bi li dad del cre ci mien to, es tá aho ra en su ca li dad so cial

y sos te ni bi li dad pro duc ti va. Pe ro con si de re mos al gu nos da tos que dan cuen ta de

los lo gros so cia les de es te es ta do su re ño de la India.

Des de los años no ven ta el in gre so per ca pi ta de Ke ra la al can za y su pe ra la me dia
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na cio nal3 y en 2007 la es pe ran za de vi da al na cer es aquí de 73 años fren te a los 63 de

la me dia in dia (pa ra las mu je res, 76 y 64, res pec ti va men te). Entre 1956 y 2007 la es -

pe ran za de vi da au men ta de 27 años en tre los hom bres y 31 en tre las mu je res y no

se ría ta rea sen ci lla re co no cer (pa ra no ha blar de eva luar) los cam bios en com por ta -

mien tos, va lo res y ten sio nes in ter ge ne ra cio na les aso cia dos a un re ju ve ne ci mien to

tan ace le ra do de la po bla ción. La mor ta li dad in fan til re sul ta aquí cua tro ve ces in fe -

rior a la me dia in dia y la al fa be ti za ción, se gún el cen so de 2001, abar ca 91% de la

po bla ción fren te al 65% de la me dia na cio nal. Des de ha ce tiem po el es ta do ocu pa el

pri mer lu gar de la unión en el ín di ce de de sa rro llo hu ma no y en lo que con cier ne el

ín di ce de po bre za hu ma na del PNUD Ke ra la mues tra un va lor de 15 (in ter me dio

entre 12 de Tailandia y 18 de China) frente a 37 de India.4

Evi den te men te al gu nos cir cui tos vir tuo sos se han es ta ble ci do. La rá pi da in cor -

po ra ción de la mu jer al sis te ma es co lar ha si do de ter mi nan te en la re duc ción de la

ta sa de na ta li dad, que ha per mi ti do que los es ca sos avan ces de pro duc ti vi dad su ce -

si vos tu vie ran un ma yor efec to en los in gre sos per ca pi ta. A co mien zos del nue vo

si glo la po bla ción in dia cre ce a una ta sa de 1.95% fren te a 0.93% en Ke ra la y es aquí

más ex ten di da que en el res to del país la pre sen cia de fa mi lias en ca be za das por mu -

je res, así co mo es más al ta la edad me dia en que las per so nas se ca san. En el sec tor

for mal de la eco no mía las mu je res cons ti tu yen 40% del em pleo, el do ble res pec to al 

res to del país. Aun que una par te de es ta ven ta ja se de ba al pro ce sa mien to de la co -

pra y el ana car do, en el que el tra ba jo fe me ni no es mal pa ga do, en du ras con di cio nes

y con ci clos de tra ba jo irre gu la res. Pe ro si, a par tir de los in di ca do res men cio na dos,

qui sie ra ha blar se de Ke ra la co mo un “mo de lo” se ría ine vi ta ble pre gun tar se cuán ta

par te de sus éxi tos so cia les vie ne del com po nen te exó ge no de las re me sas de 4 mi -

llo nes de emi gran tes que per mi ten en su pro pia tie rra de ori gen con su mos que de

otra ma ne ra no se rían po si bles.5

Des de fi nes de los años cin cuen ta los co mu nis tas pro mue ven en el es ta do po lí ti -

cas pú bli cas cen tra das en edu ca ción, sa lud y ali men ta ción sub si dia da y con tri bu -

yen con sus mo vi li za cio nes y su ac ción de go bier no a la con so li da ción de una

so cie dad ci vil or ga ni za da que, in de pen dien te men te del par ti do go ber nan te, ad -

quie re cier ta ca pa ci dad de pre sión sis te má ti ca so bre las ins ti tu cio nes, lo que ocu rre

mien tras gran des cam bios atra vie san la es truc tu ras pro duc ti va del es ta do. En 1960,

56% del PIB pro ve nía de las ac ti vi da des pri ma rias, pro por ción que cae a 14% en
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2006. Sin em bar go, la ma no de obra “li be ra da” de la agri cul tu ra só lo mar gi nal men -

te con flu ye ha cia ac ti vi da des se cun da rias (do mi na das más por la cons truc ción que

por la ma nu fac tu ra), mien tras los ser vi cios se dis pa ran, en el mis mo lap so de ca si

me dio si glo, de 29 a 60% del PIB. Una hi per tro fía ter cia ria que su gie re elo cuen te -

men te las de bi li da des di ná mi cas de las ac ti vi da des ma nu fac tu re ras. Con clu ya mos

es ta enu me ra ción de da tos con uno más: el em pleo pú bli co cons ti tu ye 55% del em -

pleo for mal de 1.1 millones en 2006, frente a una población activa de 8 millones de

personas. Dicho de otra manera: siete de cada ocho trabajadores keralenses se

mueven en el espacio de la informalidad.

A co mien zos de es te si glo, la “ma qui na ria” que por de ce nios ha bía ga ran ti za do

una me jo ra pau la ti na en las con di cio nes de vi da de la po bla ción —lo que mues tra la

am pli tud de los már ge nes de me jo ra so cial vin cu la dos a los re cur sos res ca ta dos de

una me nor co rrup ción sis té mi ca— se tra ba en su com po nen te más frá gil: el sis te ma

fis cal, en el que alto gas to pú bli co, ba ja re cau da ción y ele va do en deu da mien to de -

jan de ser re cí pro ca men te com pa ti bles. Una quin ta par te del gas to pú bli co se des ti -

na al pa go de in te re ses de la deu da es ta tal acu mu la da. Re gis tre mos dos cam bios en

la com po si ción de las en tra das fis ca les del es ta do en tre 1957 y 2006: i) los im pues -

tos so bre las ven tas pa san de 37 a 70% de la re cau da ción: un mo do ob vio pa ra elu -

dir en el lar go pla zo la ta rea po lí ti ca men te in có mo da de co brar im pues tos a la ren ta, 

y ii) los im pues tos so bre la tie rra pa san de 9 a 0.4%.6 La cri sis de pa gos de 2001 fue

el cam pa na zo de aler ta res pec to a de se qui li brios más ex ten di dos que los con ta bles,

en tre los cua les es tá una ba ja pro pen sión po lí ti ca a co brar im pues tos di rec tos de

par te de las au to ri da des así co mo una al ta con flic ti vi dad sin di cal que fre na las in -

ver sio nes y fa vo re ce la sa li da de ca pi ta les del es ta do. A pe sar de la cri sis fis cal con la

que el es ta do inau gu ra el nue vo si glo, las re for mas en es ta ma te ria avan zan len ta -

men te y con el retorno de la izquierda al gobierno, en mayo de 2006, se aplaza

nuevamente el compromiso de reducción del déficit fiscal.7

La ke ra len se es una so cie dad or ga ni za da y de man dan te don de se pu bli can 330

pe rió di cos dia rios, lo que ex pre sa tan to la al ta in for ma ción co mo la igual men te al ta

frag men ta ción de los cen tros de in for ma ción. ¿Có mo en fren tar las de man das que

pro vie nen de una so cie dad ci vil di ná mi ca? ¿Có mo sos te ner una am plia ción de de -

re chos so cia les efec ti vos (o sim ple men te la con ser va ción de los ad qui ri dos) en un

con tex to de res tric cio nes fis ca les, es ca sas in ver sio nes pro duc ti vas y al to de sem -
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pleo? ¿Có mo cua drar es te círcu lo con el aña di do de un cen te nar de em pre sas pú bli -

cas, la ma yo ría de las cua les acu mu la pa si vos a car go del pre su pues to, un apa ra to

ad mi nis tra ti vo in fla do y cen te na res de coo pe ra ti vas que vi ven gra cias a sub si dios

pú bli cos que son a me nu do sa la rios in di rec tos? La ace le ra ción del cre ci mien to (en

2007 el PIB de Ke ra la cre ce de 8.1%) no pro du ce cam bios es truc tu ra les en la

economía (salvo el mayor peso de los servicios), mientras la reforma fiscal avanza

lentamente entre compromisos e inercias burocráticas y corporativas.

Si la ur gen cia del cam bio es evi den te en el te rre no fis cal, cam bios de po lí ti cas no

me nos pro fun dos se re quie ren pa ra en fren tar el ma yor de sa fío: el de sem pleo. Con -

tra dic to ria men te, Ke ra la que es aquí cam peón in dio de so li da ri dad y de de sem pleo: 

es tres ve ces su pe rior a la me dia na cio nal. Si el gran de sem pleo en una so cie dad

de man dan te no ha crea do pro ble mas de es ta bi li dad de mo crá ti ca, una par te de la

res pues ta vie ne de los 28 pro gra mas gu ber na men ta les de bie nes tar que cu bren con -

jun ta men te 4.8 de los 8 mi llo nes de tra ba ja do res ofi cial men te ac ti vos. La otra vál vu -

la, como se di jo, ha si do la emi gra ción con cuan tio sas re me sas que ac ti van am plios

cir cui tos de con su mo, ade más de cons truc ción, ban cos, ho te les, co mu ni ca cio nes, sa -

ni dad y edu ca ción pri va das, jo ye rías, vi deo tien das, ta xis, agen cias fu ne ra rias y de más.8

Se ha es ta ble ci do aquí un de se qui li brio de lar go pla zo en tre ex pec ta ti vas so cia les 

y po si bi li da des eco nó mi cas; en tre el nue vo per fil edu ca ti vo de am plios sec to res de

po bla ción y la es ca sa de man da de tra ba jo; en tre lo que el ca pi tal hu ma no po dría ha -

cer po si ble y lo que con cre ti za en tér mi nos de crea ción de ri que za. Mu chos tra ba ja -

do res me dia na men te ca pa ci ta dos emi gran a los paí ses del Gol fo Pér si co, mien tras

el es ta do re ci be can ti da des cre cien tes de tra ba ja do res (con sa la rios in fe rio res a los

le ga les) pro ve nien tes del cer ca no Ta mil Na du o de la le ja na Oris sa; tra ba ja do res

empleados en tareas que los keralenses no están dispuestos a asumir por salarios

“de mercado”.

Si una idea (más o me nos im plí ci ta) ha re co rri do la ex pe rien cia de Ke ra la, tal vez

sea es ta: an tes o des pués, la ma yor ca pa ci dad de con su mo ac ti va rá las ini cia ti vas

pro duc ti vas ca pa ces de sos te ner la. No ha si do así, o no en una me di da ade cua da pa ra

evi tar que só lo en 2005 emi gra ran del es ta do, se gún da tos ofi cia les, 125 mil tra ba ja -

do res; 23% de los emi gran tes de to do el país en un es ta do con me nos de 3% de la

po bla ción in dia. Exis te una am plia bi blio gra fía con tem po rá nea que mues tra có mo

el com ba te a la po bre za es más exi to so don de es me nor la po la ri za ción del in gre so.9

Sin em bar go, Ke ra la mues tra có mo una ma yor jus ti cia so cial aso cia da a con gruen -
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9 Véa se un tex to ge ne ral en Ra va llion (2001), p. 1808.



tes po lí ti cas de apo yo a los más po bres no sea for zo sa men te un dis pa ra dor de trans -

for ma cio nes pro duc ti vas. Los es ca sos avan ces tan to de la agri cul tu ra co mo de las

ma nu fac tu ras han crea do un de sa jus te cró ni co en tre ofer ta y de man da de tra ba jo,

en tre acu mu la ción de ca pi tal hu ma no y acu mu la ción de ca pi tal fí si co ca paz de sos -

te ner nue vas ex pec ta ti vas de vi da.10

IV. AGRICULTURA: ANTIGUAS HERENCIAS Y LUCHAS CAMPESINAS

En 2007 la agri cul tu ra ke ra len se re pre sen ta 23% de la po bla ción ac ti va y 13% del

PIB del es ta do. A es tos da tos que vis lum bran una agri cul tu ra de ba ja pro duc ti vi dad

hay que aña dir que en tre 1993 y 2006 la pro duc ción agrí co la pa de ce una con trac -

ción ab so lu ta de 11%.11 Se tie ne así la im pre sión que, en tre la pri me ra y la se gun da

mi tad del si glo XX, Ke ra la ha ya pa sa do de una agri cul tu ra so cial men te in sos te ni ble

a otra eco nó mi ca men te in sos te ni ble. Por la na tu ra le za de los sue los, la oro gra fía

(más de 40 ríos que des cien den des de las ele va cio nes de los Gaths oc ci den ta les) y la

im por tan cia tra di cio nal de los cul ti vos per ma nen tes pa ra la ex por ta ción (co co, cau -

cho, pi mien ta, ana car do, etc.), des de ha ce más de un si glo Ke ra la es de pen dien te del 

su mi nis tro de arroz del res to de India.12 Sin em bar go, al re de dor de los arro za les se

ha com ba ti do y aún se com ba te una du ra ba ta lla po lí ti ca y so cial. Re gre se mos en el

tiem po pa ra dar al gu na pers pec ti va his tó ri ca a es tas ob ser va cio nes con si de ran do las 

di fe ren tes es truc tu ras agra rias de di ver sas regiones del estado.

En el nor te de Ke ra la, des pués de la in va sión is lá mi ca pro ce den te de Myso re a

co mien zos del si glo XIX, los mis mos in gle ses que res ta ble cen en el con trol de la tie -

rra a los an ti guos te rra te nien tes hin dúes (jen mis) de Ma la bar con sus rí gi dos có di -

gos de cas ta, tras mi ten con sus mi sio ne ros la con cien cia de de re chos in di vi dua les

que su po lí ti ca agra ria nie ga.13 El an ti guo or den so cial tran si to ria men te al te ra do

por la in va sión is lá mi ca, co mien za así a cuar tear se por me dio de nue vos com por ta -

mien tos y con ta gios cul tu ra les. ¿En qué con sis tía es te or den? Un mun do de te rra -

te nien tes de cas tas al tas (nam bu di ris y nairs), arren da ta rios ma yo res que ren tan las

tie rras a arren da ta rios me no res que fi nal men te las en tre gan pa ra ser cul ti va das a

sier vos y es cla vos ama rra dos a víncu los he re di ta rios y su je tos al tra di cio nal pa ra si -

tis mo y a las ar bi tra rie da des tan to de los jen mis co mo de su se cue la de arren da ta rios.
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10 Kan kan y Pi llai N. (2004), p. 37.
11 Mien tras la pro duc ción agrí co la cre cía 38% en Andhra Pra desh y en tre 26 y 28% en Pun jab,

Har ya na y Uttar Pra desh (prin ci pal pro duc tor agrí co la de India). Ela bo ra cio nes a par tir de R. B. I.,
Hand book of Sta tis tics on Indian Eco nomy 2007, ta bla 7 y Gok, Eco no mic Re view 2006. Apun te mos
que la si tua ción agrí co la de Ke ra la me jo ra mar gi nal men te en 2006-2007 a con se cuen cia de los pre cios
in ter na cio na les de al gu nos de sus pro duc tos de ex por ta ción.

12 He ller (1999), p. 123.
13 Ku rian, (1986), p. 16.



A me dia dos del si glo XIX ha bía en Ma la bar 800 fa mi lias ri cas en tre 25 mil jen mis

cu ya gran ma yo ría no lo era.14 Una ob via cla ve de lec tu ra de la ob se si va pro pen sión 

a rí gi das di vi sio nes de cas ta co mo com pen sa ción sim bó li ca de un me dio cre sta tus

eco nó mi co. Ade más de es te va ria do uni ver so de te rra te nien tes, exis tían 250 tem -

plos brah má ni cos con sus tie rras y re la cio nes so cia les igua les al res to. Man te nien do 

el con trol de las su per fi cies no cul ti va das, los jen mis, cu yas pro pie da des pue den

abar car al gu nos cen te na res de hec tá reas, man tie nen el con trol de tra ba ja do res ru ra -

les im po si bi li ta dos a es ca par se de una con di ción de ser vi dum bre he re di ta ria re li -

gio sa men te co di fi ca da. Ha cia el sur, Tra van co re pre sen ta una his to ria agra ria

di fe ren te don de las tie rras —en gran par te con tro la das por un es ta do prin ci pes co

in de pen dien te a me dia dos del si glo XIX— son an tes en tre ga das en ren ta (re la ti va -

men te ba ja) a pe que ños cul ti va do res y en 1865 son trans fe ri das en pro pie dad de

ple no de re cho a esos mis mos cul ti va do res de ba se fa mi liar. Ocu rre así en el sur del

es ta do una ex pe rien cia va ga men te si mi lar a la re for ma agra ria Mei ji (po der cen tral

sim bó li ca men te fuer te, am plia ba se de apo yo ru ral y efi cien te ma qui na ria ad mi nis -

tra ti va) que que da, sin em bar go, en par te frus tra da por el cre cien te con trol in glés

de prin ci pa dos só lo for mal men te au tó no mos. A pe sar de lo cual, a me dia dos del si -

glo XX, más de la mi tad de la po bla ción agrí co la de Tra van co re era pro pie ta ria in de -

pen dien te fren te a só lo 10% en Ma la bar.15 En el nor te de Ke ra la, ba jo con trol

in glés di rec to, ar cai cas es truc tu ras agra rias se con ser va ron por más tiem po que en

el sur.16 Co chin, en el cen tro de la ex ten di da geo gra fía del es ta do, re pre sen ta una si -

tua ción in ter me dia en tre Tra van co re y Ma la bar des de el pun to de vis ta de la te nen -

cia de la tie rra.

No por ca sua li dad es en Ma la bar don de sur gen des de los años trein ta or ga ni za -

cio nes de tra ba ja do res ru ra les y es ta llan las pri me ras lu chas agra rias que, con di ver -

sas mo da li da des, se ex tien den en los de ce nios su ce si vos ha cia el sur. Las pro tes tas

cam pe si nas (que a ve ces tie nen co mo ca ta li za dor de man das de ac ce so a los ex clu si -

vos tem plos brah má ni cos) son or ga ni za das por la iz quier da lo cal del Par ti do del

Con gre so (que se fu sio na rá des pués con el Par ti do Co mu nis ta). Acer ca de la du re -

za de los en fren ta mien tos men cio ne mos que to da vía en 1948, el año pos te rior a la

in de pen den cia de India, la mo vi li za ción cam pe si na en Ma la bar cues ta me dio cen te -

nar de muer tos, mu chos de los cua les ase si na dos ba jo cus to dia po li cial. Los tra ba ja do -

res ru ra les se en fren tan, y no de sar ma dos, a una po li cía tra di cio nal men te fa vo ra ble

a los te rra te nien tes, co mo en tiem pos co lo nia les.

Por me dio de es tas lu chas, que crean las con di cio nes pa ra el pri mer in ten to de

re for ma agra ria en 1957, se cons tru ye el pres ti gio so cial del Par ti do Co mu nis ta que
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en ese año lle ga al go bier no en las pri me ras elec cio nes de mo crá ti cas del es ta do. Una 

ex pe rien cia de go bier no des ti na da a du rar só lo 28 me ses. Pe ro des de ahí, com bi -

nan do gran des mo vi li za cio nes cam pe si nas y ac ción ins ti tu cio nal en apo yo, co -

mien za a des mo ro nar se un an ti guo ré gi men agra rio que ha bía so bre vi vi do a lo

lar go de si glos. Un mun do de gran des man sio nes, ele fan tes en el jar dín, con cu bi nas

y po der ab so lu to so bre una ma sa hu ma na con de na da a la mi se ria y a la ex clu sión ri -

tua li za da. El cam bio que da ilus tra do con po cas pa la bras por un fun cio na rio del

sin di ca to de tra ba ja do res ru ra les del dis tri to arro ce ro de Alap puz ha, en el sur del

es ta do: “En el pa sa do te nía mos que ir a la ca sa del te rra te nien te pa ra re ci bir nues tro

pa go. Está ba mos pa ra dos con la ca be za aga cha da y las ma nos ex ten di das. Aho ra él

tie ne que ir al cam po pa ra pa gar nos y si no tie ne el cam bio exac to lo man da mos a

‘con se guir lo’”.17

La tran si ción ocu rre aquí de ma ne ra es ca lo na da: en tre 1957 (pri mer in ten to de

re for ma agra ria), 1969 (Ley de re for ma agra ria) y 1974 (Ley de pro tec ción de los

asa la ria dos ru ra les). En ese lap so de ca si dos de ce nios se de rrum ba de fi ni ti va men te

un an ti guo ré gi men agra rio y el sis te ma de apart heid de cas ta que lo ha bía sos te ni -

do. En po cos años ocu rre un cam bio de si glo  al mis mo tiem po que se crea, so bre la

rui na de las vie jas es truc tu ras de te nen cia de la tie rra, un millón de pequeñas y

minúsculas propiedades independientes.

En el es tu dio de la al dea de Na dur (cin co mil ha bi tan tes) en el dis tri to de Erna -

ku lam, a me dia dos de los años ochen ta, Fran ke re gis tra al gu nas se ña les del cam bio

ocu rri do. El prin ci pal te rra te nien te de la zo na en 1971 con ser va ba 14 hec tá reas de

cas co con una man sión de 17 ha bi ta cio nes, ve ran das y va rios po zos, ade más de 24

hec tá reas en ren ta de las que ob te nía más de tres to ne la das anua les de arroz. A fi nes

del de ce nio, el mis mo te rra te nien te man te nía ya só lo tres hec tá reas al re de dor de su

vie ja man sión y un acre (40% de hec tá rea) de arro zal. La ma yor par te de los in gre -

sos de es ta fa mi lia vie nen aho ra de los hi jos pro fe sio na les que tra ba jan en otros es -

ta dos. Fren te a los vien tos ad ver sos (co mu nis tas en el go bier no del es ta do y

agi ta cio nes cam pe si nas en el cam po), otro te rra te nien te de la mis ma al dea co mien za 

a frac cio nar y ven der sus tie rras des de los años se sen ta. Con la re for ma agra ria de

1969 sus an ti guas pro pie da des se re du cen a un acre al re de dor de una vie ja ca so na en 

de ca den cia. Su es po sa se de di ca a la co ci na (es pe cia li dad de los nam bu di ris, la cas ta

su pe rior en Ke ra la) pa ra bo das y ce re mo nias varias y la familia —a pesar de todo—

sigue en el quintil superior de ingreso del pueblo.18

Des pués de la in de pen den cia en 1947, la re for ma agra ria ha si do (y aún es) la ma -

yor ta rea in cum pli da del nue vo (y an ti guo) país. Fra ca sa el mo vi mien to de ins pi ra -
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17 Ci ta do en He ller (1999), p. 95.
18 Fran ke (1992), pp. 107-108.



ción gand hia na que pi de a los te rra te nien tes la re nun cia vo lun ta ria a una par te de

sus tie rras. Y con la nor ma cons ti tu cio nal que trans fie re a los es ta dos la po tes tad

de mo di fi car el ré gi men de pro pie dad de la tie rra, se re nun cia de fac to a en fren tar

des de Nue va Del hi un pro ble ma so cial men te com ple jo y po lí ti ca men te es pi no so.

Así que los cam bios ru ra les de la India in de pen dien te ven drán más de pro ce sos

eco nó mi cos re gio nal men te di fe ren cia dos que de una ini cia ti va po lí ti ca cen tral. La

India pos te rior a 1947 tie ne po ca re la ción con el Ja pón de la res tau ra ción Mei ji de

ca si un si glo an tes. Ke ra la es la ma yor ex cep ción y aquí ocu rre la re for ma agra ria

más ra di cal del país. Des de 1957 la ins pi ra ción re for ma do ra si gue tres lí neas: la

trans fe ren cia de la tie rra a sus an ti guos arren da ta rios, el re co no ci mien to de la pro -

pie dad de sus cho zas (con cer ca de 400 m2 de tie rra al re de dor) a los tra ba ja do res ru -

ra les y la fi ja ción de lí mi tes le ga les a la pro pie dad agra ria. Un pri mer in ten to que

con clu ye pron to con el es ta ble ci mien to del Pre si dent ru le (el go bier no cen tral asu -

me pro vi sio nal men te el po der lo cal) y la sa li da de los co mu nis tas del Po der Eje cu ti -

vo del es ta do.

Pe ro los cho ques en tre gru pos ar ma dos de cam pe si nos y pro pie ta rios con ti núan 

y una sen sa ción di fu sa de tiem po má xi mo re ba sa do pa ra el an ti guo or den agra rio,

acon se jan mu chos te rra te nien tes a ven der y frag men tar de va rias for mas sus tie -

rras,19 así que cuan do la re for ma agra ria fi nal men te en tró en vi gor, el 1 de ene ro

1970 (con los co mu nis tas de re gre so al go bier no), la nor ma que es ta ble cía má xi mos

de pro pie dad (en tre 6 y 14 ha) fue la úni ca del pro yec to de li nea do en 1957 que que -

dó con si de ra ble men te ina pli ca da por el lar go tiem po con ce di do a los te rra te nien tes 

pa ra frag men tar y ven der sus pro pie da des. Aun así, 40% de la su per fi cie de uso

agrí co la es trans fe ri da a los arren da ta rios (va rios de los cua les te nían po ca re la ción

con la agri cul tu ra) y los que no re ci ben tie rra, los an ti guos tra ba ja do res ru ra les, ob -

tie nen la pro pie dad de sus cho zas (que me jo ra rán su ca li dad en los de ce nios su ce si -

vos) y las huer tas ale da ñas. Po ca tie rra, sin du da, pe ro con un ex traor di na rio po der

li be ra to rio so bre cen te na res de mi les de tra ba ja do res ru ra les que se eman ci pan de

una se cu lar de pen den cia per so nal y de la eter na ame na za de evic ción. Ahí don de el

mo vi mien to cam pe si no es más fuer te (y en el norte don de el latifundio es más

difundido) la distribución de tierras favorece más a las demandas sociales.20

V. LA NUEVA AGRICULTURA Y EL KSKTU

A par tir de los años se ten ta Ke ra la se con vier te así en tie rra de pe que ños pro pie ta -

rios y asa la ria dos ru ra les que me jo ran sus con di cio nes (por la com bi na ción de pro -
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pie dad de la vi vien da y ayu da es ta tal) pe ro aún de pen den de la de man da es ta cio nal

de tra ba jo. Se abre así una nue va lí nea de con flic to: en tre pe que ños pro pie ta rios

(va rios de los cua les han si do co mu nis tas) y sin di ca tos de los tra ba ja do res ru ra les,

ma yo ri ta ria men te ins pi ra dos por el PCI-M.

En 1974 en tra en vi gor el Ke ra la Agri cul tu ral Wor kers Act que re co no ce la con -

tra ta ción co lec ti va de los tra ba ja do res del cam po y es ta ble ce sa la rios mí ni mos le ga -

les. Po co an tes, en 1969, se ha bía crea do, con apo yo e ins pi ra ción del PCI-M, una

po de ro sa or ga ni za ción sin di cal de asa la ria dos ru ra les, el KSKTU, que lle ga a te ner

más de un mi llón de afi lia dos y aún es en la ac tua li dad uno de los ma yo res pro ta go -

nis tas del agro ke ra len se. El lar go ci clo de la re for ma agra ria se cum ple así en 1974

con el re co no ci mien to le gal de los de re chos la bo ra les de los que que da ron ex clui -

dos de la asig na ción de tie rras. La si tua ción agra ria se ha sim pli fi ca do enor me men te 

res pec to al pa sa do; de una par te los nue vos pe que ños pro pie ta rios y, de la otra, los

tra ba ja do res ru ra les que ven re co no ci do el de re cho a ma yo res sa la rios co mo com -

pen sa ción por su re nun cia pa cí fi ca al re par to de tie rras.21 Hoy, fren te a 1.7 mi llo nes 

de tra ba ja do res ru ra les, hay en Ke ra la 700 mil pro pie ta rios en su gran ma yo ría pe -

que ños y mar gi na les.22 Por me dio de ne go cia cio nes tri par ti tas, el KSKTU ha ase gu -

ra do des de su na ci mien to salarios crecientes que, sin embargo, han empujado los

productores a reducir su demanda de trabajo y a abandonar el arroz hacia cultivos

menos intensivos de trabajo.

Entre 1965 y 1994 el sa la rio de un día de tra ba jo en el cam po pa sa, en tér mi nos de 

arroz, de 3.6 a 13 kg. Y de ahí vie ne pro ba ble men te la pro lon ga da ato nía en la de -

man da de tra ba jo ru ral. A lo que hay que aña dir la opo si ción sin di cal mi li tan te a la

in tro duc ción de tec no lo gía que pue da sus ti tuir ma no de obra sin di cada. Sien do

—con ex cep ción del cau cho— el cul ti vo más in ten si vo en tra ba jo, el arroz es el

pun to de rup tu ra en tre ba jo cre ci mien to de la pro duc ti vi dad y sa la rios ru ra les que

se in cre men tan en tér mi nos rea les, lo que arras tra una per sis ten te re duc ción de las

jor na das efec ti vas de tra ba jo. El sa la rio ru ral se es ta ble ce co mo un te ma de al ta

sen si bi li dad elec to ral, lo que, a ve ces, su gie re in clu so al par ti do del Con gre so (tra -

di cio nal men te más cer ca no a los pe que ños pro pie ta rios) de cre tar au men tos in sos -

te ni bles en las con di cio nes da das de pro duc ti vi dad. Son más los elec to res sin tie rra

que con tie rra.

Aun que des de la in de pen den cia es vi si ble en mu chas re gio nes del país el aban -

do no de la agri cul tu ra de par te de los an ti guos te rra te nien tes y una con cu rren te

ten den cia a la re duc ción del ta ma ño me dio de los pre dios, tam bién es cier to que en

gran par te del uni ver so ru ral las cas tas su pe rio res con ser van o, más bien, re cons tru -
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yen su an ti gua pre do mi nan cia, aho ra por me dio de ne xos po lí ti cos que les per mi -

ten te ner ac ce so al gas to pú bli co fe de ral y lo cal.23 Pa ra des ta car la ori gi na li dad

ke ra len se se rá su fi cien te se ña lar que en Kar na ta ka, el es ta do con fi nan te al nor te de

Ke ra la, a pe sar de los faus tos in for má ti cos de Ban ga lo re, las cas tas su pe rio res aún

con tro lan 80% de la tie rra.24 En Ke ra la, más que en cual quier otra par te de India, se 

cum ple así un gi ro com ple to de la his to ria: de la tie rra co mo con trol se cu lar so bre la 

vi da de los que son ex clui dos de su pro pie dad a un mun do de pe que ños pro pie ta -

rios cul ti va do res en un con tex to do mi na do por un fuer te sin di ca to de tra ba ja do res

ru ra les y un efi caz Pu blic Dis tri bu tion System25 que sub si dia, a tra vés de mi les de

tien das con ce sio na das, los con su mos esen cia les de la po bla ción ru ral (arroz, ke ro -

se ne, etc.).

Las ca rac te rís ti cas ori gi na les de la agri cul tu ra de Ke ra la son la pree mi nen cia de cul ti -

vos co mer cia les, te rre no pro duc ti vo al re de dor de la vi vien da, com bi na ción de cul ti vos

anua les y pe ren nes, re duc ción de la su per fi cie des ti na da al arroz y pre do mi nio de pe que -

ños pro duc to res. La caí da de la su per fi cie de va rios cul ti vos se debe prin ci pal men te al in -

cre men to de los cos tos de pro duc ción y a la fal ta de tra ba ja do res ru ra les.26

Una apre ta da sín te sis que re quie re al gu nas es pe ci fi ca cio nes. La “fal ta de tra ba ja -

do res ru ra les” no es un da to so cio de mo grá fi co si no el re sul ta do de una agri cul tu ra

blo quea da en tre ba ja pro duc ti vi dad y al tos sa la rios que ex pre san una vo lun tad so li -

da rio-elec to ral que alien ta la con trac ción de la de man da de tra ba jo. Los “cos tos de

pro duc ción” en au men to son so bre to do cos tos sa la ria les y de ahí vie ne gran par te

del aban do no de los arro za les, uno de los ma yo res cul ti vos de Ke ra la.27 Ade más del

blo queo tec no ló gi co exi gi do por el KSKTU en de fen sa de sus agre mia dos: un lud dis -

mo pre ven ti vo an cla do a una vi sión es tá ti ca del nue vo equi li brio so cial agra rio.

¿Con se cuen cias? Estan ca mien to agrí co la de lar go pla zo y lle ga da de tra ba ja do res

agrí co las de otros es ta dos que acep tan sa la rios mi se ra bles y sin nor mas de tra ba jo

ne go cia das, con el in faus to re na ci mien to de la fi gu ra del con tra tis ta de tra ba ja do res 

ru ra les. Al no po der ga ran ti zar la tie rra pa ra to dos, los go bier nos es ta ta les (y no só lo

aque llos con pre sen cia del PCI-M), han asu mi do la res pon sa bi li dad de ga ran ti zar,

vía sa la rios, al gu na equi dad en el mun do ru ral. Y al fi nal del ca mi no nos en con tra -

mos con un cam bio ra di cal en el ré gi men de pro pie dad de la tie rra que no ac ti va
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ener gías pro duc ti vas com pa ra bles a la al te ra ción del or den ru ral pre vio. En el lar go

pla zo, una es tra te gia tan so cial men te exi to sa co mo eco nó mi ca men te fa lli da. La for -

ma es co gi da pa ra per se guir ma yor jus ti cia so cial ha ter mi na do por in crus tar en el

cam po equi li brios cor po ra ti vos con ba jo po ten cial pro duc ti vo.

Muy le jos de es tar en tre las agri cul tu ras más pro duc ti vas de India, Ke ra la tie ne

los sa la rios ru ra les más al tos del país. Un ejem plo: en 2006, el sa la rio me dio de la

India pa ra tra ba jos de ara du ra era de 100 ru pias, en Ke ra la, 244.28 Una si tua ción

sos te ni ble en el lar go pla zo só lo a con di ción de in cre men tos de pro duc ti vi dad que

re sul tan in via bles en el con tex to des cri to. El ani llo dé bil ha si do y es el arroz, que en 

1981 ocu pa ba más de 800 mil hec tá reas con una pro duc ción de 1.4 mi llo nes de to -

ne la das; un cuar to de si glo des pués los arro za les se han re du ci do a un ter cio y la

pro duc ción no lle ga a 600 mil to ne la das.29 Entre 1973 y 1993 (los dos de ce nios de

con so li da ción de las ac tua les es truc tu ras agra rias) la pro duc ti vi dad agrí co la del es -

ta do ex pe ri men ta una ta sa me dia anual ne ga ti va de 0.6% fren te al in cre men to de

2% para el resto del país.30

Ade más de ser el prin ci pal obs tácu lo a la me ca ni za ción del agro, el KSKTU ha si do 

el or ga ni za dor de las pro tes tas —par ti cu lar men te in ten sas en 1982 y 1997— con tra

la re con ver sión de los cul ti vos de arroz y en de fen sa del em pleo y la au to su fi cien cia

ali men ta ria.31 A di fe ren cia de otras par tes del país, aquí un agri cul tor que quie ra in -

tro du cir al gu na ma qui na ria agrí co la ne ce si ta ob te ner la au to ri za ción del KSKTU,

cer ti fi can do que no se rá des pla za da ma no de obra dis po ni ble. De in cum plir el re -

qui si to, el gran je ro co rre el ries go de ser ob je to de boi cot sin di cal32 e in clu so ver

des trui da su ma qui na ria. De ma ne ra sen ci lla y di rec ta, di ce el se cre ta rio del KSKTU

en Tra van co re: “La ma qui na ria agrí co la só lo sir ve pa ra que los agri cul to res ob ten -

gan gran des uti li da des, pe ro no be ne fi cia a los tra ba ja do res y no de ja re mos que la

ma qui na ria afec te los in te re ses de los tra ba ja do res.”33

Cuá les “gran des uti li da des” pue den ob te ner se en una si tua ción en la que 85%

de los pre dios son de un acre, no es fá cil ima gi nar. Si los agri cul to res tie nen el de re -

cho de cul ti var lo que quie ran, sos tie ne el sin di ca to, los tra ba ja do res tie nen el de -
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28 Press Infor ma tion Bu reau, Press Re lea se, 6 de fe bre ro de 2007. Véa se HIMANSHU (2005), que in -
for ma que en el año 2000 el sa la rio ru ral pro me dio de India era de 51 ru pias, en Pun jab (la agri cul tu ra
más pro duc ti va del país), 76 y en Ke ra la, 111 (ta blas 1-8).

29 Hin du Bu si ness Line, 24 de ene ro de 2007.
30 Muk her jee y Ku ro da (2003), p. 46.
31 Mair y Me non (2005), p. 15. Apun te mos al mar gen la se me jan za en tre la cam pa ña ke ra len se del

Save Rice Field Agi ta tion y el lema de va rias or ga ni za cio nes cam pe si nas me xi ca nas fren te al TLC: “Sin
maíz no hay país”.

32 Un ejem plo. En 2004 es le van ta do el ban do que prohi bía a los afi lia dos del KSKTU tra ba jar en las
tie rras de una viu da cul pa ble de ha ber des pe di do una em plea da de su pa dre cuan do este mu rió. El ban -
do duró 20 años (New Indian Express, 1 de julio de 2004).

33 Indian Express, 10 de abril de 2007.



re cho al tra ba jo. Lo que más que la so lu ción de un pro ble ma es la for mu la ción de

una di fi cul tad que pue de en fren tar se de dos ma ne ras: in ten tar con ge lar el pre sen te

en un jue go re dis tri bu ti vo de su ma ca si ce ro (por el dé bil o nu lo avan ce de la pro -

duc ti vi dad) o cons truir pun tos de equi li brio di ná mi cos en tre pro duc ti vi dad y sa la -

rios en un con tex to tec no ló gi ca men te di ná mi co. Ke ra la ha op ta do por la pri me ra

op ción, cor po ra ti vi zan do in te re ses cu ya de fen sa se pa ga con la ato nía de lar go pla -

zo de pro duc to y em pleo po ten cia les. Una co se cha do ra de arroz ha ce en una ho ra

el tra ba jo de 10 tra ba ja do res en un día. ¿Tie ne sen ti do con ge lar la tec no lo gía en de -

fen sa del em pleo con in gre sos irre gu la res si el be ne fi cio de cor to pla zo se pa ga con

la pa ra li za ción en el lar go pla zo de pro ce sos de ma yor com ple ji dad so cial y pro -

duc ti va, con es ca sa de man da de tra ba jo y blo queo de su ca pa ci ta ción téc ni ca? Con

ma yor es co la ri dad y di fe ren tes ex pec ta ti vas de vi da fren te a las ge ne ra cio nes pre -

vias, los jó ve nes aban do nan el cam po, don de el sa la rio ru ral re la ti va men te al to va

jun to con las po cas jor na das de tra ba jo dis po ni bles y bus can em pleo en los ser vi -

cios, la cons truc ción y la ad mi nis tra ción pú bli ca con el con si guien te en ve je ci mien to

de los tra ba ja do res ru ra les. Mu chos jó ve nes que aban do nan sus al deas no lo ha cen

pen san do en al tos sa la rios (su pe rio res a los le gal men te po si ble en sus al deas) si no

en em pleos es ta bles, pre fe ren te men te no ma nua les y en la ad mi nis tra ción pú bli ca.34

A pe sar de lo an te rior, los da tos in di can una me jo ra de lar go pla zo en las con di -

cio nes de vi da de la po bla ción ru ral. Me jo ra que, sin em bar go, se es tan ca cuan to

más nos acer ca mos al pre sen te por el pro gre si vo des li za mien to en la ca li dad de los

ser vi cios pú bli cos en edu ca ción y sa ni dad, de bi do a las res tric cio nes fis ca les al gas -

to pú bli co. En va rios dis tri tos ru ra les (co mo Kan nur o Iduk ki) el Pu blic Dis tri bu -

tion System cu bre ca si la to ta li dad de las fa mi lias que dis po nen de la cre den cial pa ra

ad qui rir bie nes de con su mo esen cia les a pre cios sub si dia dos en las 14 mil tien das

Fair Pri ce del es ta do. Si a es to aña di mos las pen sio nes a los tra ba ja do res ru ra les, los

cré di tos a las coo pe ra ti vas, las re me sas in ter nas de los tra ba ja do res que se mar chan

pe rió di ca men te de la al dea o del es ta do, el sis te ma for mal de cré di to (que ca si ha eli -

mi na do a los pres ta mis tas pri va dos), ade más de las re me sas de los emi gran tes en los

paí ses del Gol fo, no es asom bro so des cu brir que la ca li dad de la vi vien da ha me jo -

ra do, que son muy es ca sas las per so nas sin vi vien da (ho me less) y que el con su mo

men sual de la po bla ción ru ral de Ke ra la es su pe rior a la me dia in dia.35 Que da só lo

un pro ble ma: sa ber has ta cuán do sea sos te ni ble una pau la ti na me jo ra en las con di -

cio nes me dias de vi da de la po bla ción en pre sen cia del blo queo es truc tu ral de una

eco no mía ru ral al ta men te de pen dien te de los pre cios in ter na cio na les de sus prin ci -

pa les productos de exportación.
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34 Mahesh (2002), p. 41.
35 Cf. Nair y Ra ma ku mar (2007), pp. 41 y s.; Ra ma ku mar (2006), pp. 323 y s.



CONCLUSIONES

En Chi na hoy, en Co rea del sur y Tai wán ayer y, pa ra ir más le jos, en Ja pón y en

mu chas par te de Eu ro pa Occi den tal en el si glo XIX, la in dus tria li za ción ru ral fue y

aún es rum bo esen cial pa ra sa lir del atra so y evi tar que el au men to de la pro duc ti vi -

dad agrí co la ali men te un gran de sem pleo cró ni co (con agu das seg men ta cio nes so cia -

les) y pro ce sos des con tro la dos de ur ba ni za ción. Na da pa re ci do a las ex pe rien cias

men cio na das ha ocu rri do en Ke ra la; na da que por me dio del in cre men to de la pro -

duc ti vi dad agrí co la con du je ra a nue vas ac ti vi da des pro duc ti vas lo ca les con los

con si guien tes en la ces in ter sec to ria les. Ahí don de hay in di cios de cre ci mien to ma -

nu fac tu re ro en el uni ver so ru ral ke ra len se, el víncu lo no es tan to con la agri cul tu ra

si no con la cons truc ción y la com bi na ción de re me sas y ser vi cios.36 Ven dría la ten -

ta ción de pen sar en una es pe cie de mal ho lan dés
37

 en ver sión asiá ti ca, en la que en

lu gar de ser los in gre sos de las ac ti vi da des ex trac ti vas el fac tor de de sin dus tria li za -

ción, nos en con tra mos aquí con un au ge de re me sas y al tos cos tos del tra ba jo que

afec tan el po ten cial di ná mi co de agri cul tu ra y ma nu fac tu ras des vian do de es tas ac -

ti vi da des tan to el ca pi tal co mo el tra ba jo. Las se ña les del mer ca do (dis tor sio na das

por las re me sas) tien den a fa vo re cer la pro duc ción de bie nes no co mer cia les res pec -

to a los bie nes ob je to de com pra-ven ta en los mer ca dos in ter na cio na les. Al fi nal de

la his to ria nos en con tra mos con al gún bie nes tar (en bue na me di da li ga do a la emi -

gra ción) y sin cre ci mien to de las ac ti vi da des pro duc ti vas ca pa ces de sos te ner lo en el 

tiem po. La glo ba li za ción que, me dian te las os ci la cio nes en los pre cios in ter na cio -

na les, ha cau sa do mu cho da ño a la agri cul tu ra de Ke ra la en tiem pos re cien tes, ha ce

po si ble, sin em bar go, flu jos mi gra to rios que, vía re me sas, dan con gruen cia des de

afue ra a una re for ma agra ria al mis mo tiem po exi to sa y fa lli da.

Ke ra la ha si do y aún es un ex pe ri men to en cur so. Una so cie dad y una po lí ti ca cí -

cli ca men te re co rri das por la in sa tis fac ción fren te a lo rea li za do, por que si gue sien -

do po ca co sa fren te a lo ne ce sa rio, por que re sol ver una ne ce si dad ha ce aflo rar las

que es ta ban la ten tes, por que la ma ne ra en que se arre gla un pro ble ma pue de com -

pli car la so lu ción de otros o por que al gu nas iner cias cul tu ra les se re ci clan en nue vas 

for mas ope ran do co mo obs tácu los a pro ce sos pro duc ti vos y so cia les abier tos ha cia

ma yor com pe ti ti vi dad y ma yor cohe sión so cial. Inquie tud y efer ves cen cia re sur -

gen aquí con nue vas ini cia ti vas: los cen tros de lec tu ra al dea nos de los años trein ta,

la re for ma agra ria de 1957-1969, la cam pa ña de des cen tra li za ción des de 1996. Sin

em bar go, a pe sar de es tos im pul sos de cam bio, el nú cleo du ro de una es truc tu ra

agra ria fun da men tal men te rí gi da aún ali men ta pro ce sos mi gra to rios que mues tran
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36 Ea pen (2003), pp. 27 29.
37 Expre sión (Dutch de sea se) in tro du ci da por The Eco no mist a fi nes de los años se ten ta para des cri -

bir el re tro ce so in dus trial ho lan dés aso cia do al auge de las ex por ta cio nes de hi dro car bu ros de ese país
en los sesenta.



la es ca sa ca pa ci dad pa ra con ver tir el me jor per fil edu ca ti vo de la po bla ción en fac -

tor de cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble.

Ke ra la dis po ne de ins ti tu cio nes me nos aque ja das por la co rrup ción que otras

par tes de la India, una so cie dad de man dan te e in for ma da, una pro cli vi dad re for -

ma do ra ac ti va o po ten cial y un cam po con es ca sa o nu la pre sen cia de oli gar quías lo -

ca les. Pe ro, a pe sar de es tos fac to res po si ti vos, el círcu lo vir tuo so en tre la me nor

frag men ta ción so cial y ma yor cre ci mien to pro duc ti vo no ha po di do ce rrar se. To -

da vía fal ta una in dus tria li za ción (ru ral) ge ne ra do ra de em pleos y ca paz de ali men -

tar se de los aho rros y la de man da de una agri cul tu ra di ná mi ca. Las re me sas no son

un sus ti tu to di ná mi co a una eco no mía es truc tu ral men te es tan ca da. El si glo XX ha

si do re co rri do en los paí ses en de sa rro llo por múl ti ples ejem plos de pro ce sos de in -

dus tria li za ción in ca pa ces de pro du cir cohe sión so cial. Ke ra la va con tra co rrien te y

nos obli ga a pon de rar las vir tu des de una in dus tria li za ción au sen te.

Las ex pe rien cias exi to sas de sa li da del atra so (des de Di na mar ca a fi nes del si glo

XIX a Tai wán o Hong Kong a fi nes del si glo si guien te) in di can que no hay cre ci -

mien to de la pro duc ti vi dad en el lar go pla zo sin pro ce sos de con ver gen cia so cial.

Ke ra la in di ca que es po si ble me jo rar sen si ble men te las con di cio nes de vi da de los

más po bres in clu so en con di cio nes de es ca so in cre men to de la pro duc ti vi dad, pe ro

mues tra tam bién có mo es tos avan ces pue dan no ser el dis pa ra dor de reac cio nes

pro duc ti vi vas au to sos te ni das. La lu cha con tra la po bre za no coin ci de for zo sa men -

te con una po lí ti ca de de sa rro llo, sin la cual, sin em bar go, la pri me ra pier de de ma -

ne ra ine vi ta ble efi ca cia ade más de ca pa ci dad de au to fi nan cia ción.
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