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En esta primera exposici6n.,uisiera tratar la ref orma agraria, 
dentro del contexto de lis pol{ticas, o estrategias, del desarrollo 
economico g6eneral, en lugar de hacerjo come do una rnedids depol 
tica aparte. En la segunda exposicion tratare mas especifIcamen
to !as medidas de rnforra agraria y la influencta de las mirmas 
en el desarrollo econoIico ,enzral. Este enfoue del. tena refleJa 
mi convencimiento de 'que el desarrollo economico ha.sido obljeto de 
una definici6n derMasiad9 estrecha, tanto en las formulaciones tea
ries de las tareas en 4l implicadag, come par lo quo rspecta a 
las estategias do. pol4tica que en e. so util4zan. Se ha hecho 
hincapie en la inversion y el desarrollo aconomicoA con demasiada 
poca preocuacic por otras medidasde realizaci6n a b ,se del, modo 
en que este proceso afecta.a la vida de la. masa del pueblo. ,Con 
demasiada frecuencia se ha hecho case omiso de la distrlbucion. 

Al tratar estas compllcadas cuestiones del desarrollo economico 
es, oportuno que reconozcamos, cuando menos, tres nuevas condicio
nes capitales propias do la segunda mitad del siglo .JX que, en el 
siglo XIX y comienzos del actual, no se daban o eran de distinto 
orden do magnitud. 

En primer lugar, la ciencia y la tecnologfa, a la que acq'ulla 
da origen, giran predominantemente en.torno del mundo industrial, 
y las nuevas creaciones surgen, primordialmente, come respuesta 
a 'pioblemas qua se. dejan sentir en pa{ses industrializados, en 
los nuo las proporcionos de los factores (on especial la propor
cion entre capital y mano de obra) son muy distintas a las que 
encontramos en el mundo: mas agrarioy m.:nos industrializado. En 
este u-timo, hay abundncia do mano.de obra y el capital escnsea, 
peoe ls nuevas tecnologias stgn ma's estrechamente ligadas a si
tuaciones inversas. Esto:permitei el avance a salt6s de lin t cno
log{a, la introducclon do motodos y practicas de produccion pro
cedentes dele xteior (en lugar de que se les tenga rnue crear lo
calmente on respuesta a 'nc.sidadesy requisitos internns), rue. muy 
a menudo son intensivas en cuanto al capital "ue reclaman o 3xten
sivas en .iano de obra necesaria. En realidad, !as estrategtas pa

l
ra 0o rsarrollo. predominantes en Tha .ltlmas lcadas, han alenta
do este hecho. Esto no equivale a que neguemos la necesidad de las 
importacinnes da capitalr y maquinaria, rero queda e pie el hecho 

.
de qu no se esta creando una tecnologia suficiente para *7ue 
encaj con las proporciones de factores que existen en el .reundo 
en v as de desrrollo. 

En segundo lugar, las tasas decrecimiento demografico son mucho 
maaltas hoy quo en e1 pasado La migracio!nal nusvo mundo, ala 

quo Europa pudo recurrir durant el siglo XIX, ha doado ,e ser ya 
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todos los grupos en los asuntos econ6micos y polfticos d3 la na
ci6n, asf como el aumento del producto y la productividad. 

Las estrategias para el dosarrollo puestas en practica en las 
dos ultimas decadas tendfan a dar por sentadauna estrecha liga
zon entre aumentos de productividad y los demas elementos que he
ros mencionado mas arriba (empleo, distribucion del ingreso, etc.). 
Pero la experiencia ha demostrado qua estos lazos no son otras tan
tas consecuencias automEticas de las polftiias que hacen h.ncapie 
en el crecimiento econ omico. Estos lazes pueden muy bien crearse 
por nedio de medidas especfficas de polftica a seguir. En el sector 
n'r{ola, la reforma agraria constituye una medida clave para quo*;- i' lezn las conaeiones con las qua pueden formarse dichos 
I'izos . 

Ln- ztratctgias prestas en vigor en los afos sesentas concen
.- rv. se, -3n gran meida, en elovar la produccl6n al maximo por me
dio Pi una inversiorn intensiva 6e capital., y solo de mode secunda
r-'i en proyactos relativamente intensos en cuestion de capital den
trn d2. subsector comercial de la agricultura. Los que recomien
dan I; continuacion de esta estrategia abogan per el aumento del 
frdice do inversion, para nue de este mode se eleve la tasa do cre
ctmiiento econ6mico del 5 al 8 o 10 porciento al afto, con lo quo se 
habran de alcanzar al tan necesario aumento en los empleos, la 
disminuci6n de la poreza, etc. Pore no nos parece realista el 
suptiosto de quo habra disponible una inversion de capital do la 
magnitud necesaria para ana tan rapida tasa do crecimiento del pro
ducto. Las perspectivas de aumento del {ndice de ahorro o inver
si 6 n pLra quo queden atendidas las necesidades de la polftica a se
'-ir propias de dichas rapidas tasas do crecimiento del producto 
dependen, a su vez, de instituciones econ6micc.s y polfticas. Entre 
las principales instituciones afectadas encontramos las estructuras 
do tenencia de la tierra dentro del sector agr{cola 

Hay quienes argumentan que, dadas las altas tasas de industria
lizscion de la ultima decada, ya no hay necesidad de reforma agra
ria alguna. Es, naturalmente, cierto que los pafses tienen que 
fiar su mirada en la industrializacion, para quo con ello encuen
tren la soluci6n a largo plazo de los problemas de desermpleo y 
de bajos niveles de ingresos. Poro esto tiene que verse como un 
largo proceso de transformacion, y os un error verlo como un sus
titutLvo do la reforma agraria. El crecimiento de la industria en 
los psdses menos 6esarrollados del mundo durante la uiitima docada 
ha sido desilusinnante, no a base do la expansion de la producci6n, 
sino a btse de !a absorcion Oe mano de obra y de la capncidad pa
rn qoe proporcionase an aumento suficiente 1o empleos. Por ejem
nlo, le 1950 a 1975, el producto fabril .a America Latina aument6 
tin !40 porciento, mientras el empleo d'd industrias fabriles creci6 
solnmente el 45 porciento. 

Una exransl6n m's .Apida Oe la industria resulta diffcil, in
duso cuando hay disponibles recursos do capital, debido a los re
ducidos mercavor internes quo son resultado de I may sesgada dis
tribuci6n del ingreso. Una distribuci6n mas per igual del ingre
so estimularia la dewa:ida de artfculos de consume quo, en sus pro
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.ccon, son generalriente ,nas intensivos por In 11Uepecta. 	 resamano de obra. Tienen que crearse los grandes mercados anpotencia representados por la masa
rio y 03 	

de gente pobre del sector agrnla que tiene ocupaciones de baja retribacioon(asi co.-o 	 n citindel gran numero, tambien creciente, de carentesLa reforma 	 do empleo)agraria va dirigida especfficamente a atacar estos problemas, puesto que proporc1ona una redistribucio'n de oportunidadesy elJ acceso seguro a unn mayor productividad de la tierra. Comoresultado de las nuevas oportunidades y del acceso seguro al producto logrado por la mano do obra, sirve tambien para encauznr las
enerf!as del pueblo a la acumulaci6n directa de capital en el sector agrfcola."
 

Otros argumenteran q~e los mayore,; logros registrados como resultndo de la "revolucion verde" han hecho,"io 	 a un ado la necosidadla rforma agraria. Si el aumento del productofuese la LnicaMed'a del exito, entonces est posici n tendrfa.en ,'ue basarse.Tambien, al igual que en el caso del desarrollo industrial, los es.uerzoo. 
pnra el'desarrollo agrfcola hechos en la 
,ltima decada .
•e ,",inraronIun progreso considerable a base de la expans16nproducc±6n. 	 do la
Sin,embargo, e sta expansion de la produccion no bastoptrnrnue ,permitiese mejoras importantes on la dieta do --n gran n',ro de gents pobre, ni tampoco rue suficiente para que aumentase
la exportacion de productos agrfcolas. En realidad, han aumentado it's exportaciones agrfooas de los pafses industriales,
tr.s oue, las de los pa 	 mienses menos desarrollados a duras penas se
han mantenido constantes,
 

NUi :R0 I')ICE DEL VOLUMEN TOTAL DE EXPORTACIONES E DIPORTACIONESAGRICOLA8 b.g REGIONES DESARROLLADAS Y EN VIAS DE DESARROLLO EN 
AROS ESCOGIDOS
 

(1957-59 ±o100) 

Concepto 1955 1960 1965 1967 

Regiones en vfas de desarrollo 

Exportaciones 
 108 101
Importaciones 	 112 106
79 116 141 145 

Reiliones desarrolladas 

Exportaciones 
 91 109 11+9 153Importacinnes 
 90 107 123 128
 

Fuente: Tabla 24,
Pr 	

p. 55 USDA, For. Ec. Rept. No. 59 Fconomic 
orAriculturein Develnping Nations 1950-19lV -o,

1970.
 

dPero los mavorl desoncantos habidos on los esfuerzos para el 
d 	 dgrucoladurante la &ltima decada ha sido la incapaci
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Th dpars quo pr oporconasenoportunidades- apre ciable s -do- empleoo 
retribuldo para el creciente numero de personas comprendidas en el 
sector agraro. Los calculos estimativos del desempleo actual en 
palses do America Latina sefialan que el mismo se encuentra dentro 
'del orden del 10 al 20 porciento. 11a reciente informe de la 
SEFAL calcula quo, si el actual desempleo se convirtiese a equiva
!antes do desempleo, deberia'considerarse que el 25 porciento apro
ximadamente de la poblacion de America Latina en edad productiva 
carece de empleo. 

Las importantes novedades representadas por la revolucion ver
de son, nature lnente, por,demas bienvenidas, y debe continunrse y
 
aumentarse la investigacion dentro de este campo. Les nuevas va
riedades de alto rendimiento y los conjuntos de insumos rue las
 
acompnian han disipado los temores de u-n hambre y carestia inmi
njntes p,.,ra les masas. Sin embargo, si estas novedades se dejan,
 
en rran medida, bajo el control de las fuerzas del mercado, los
 
beneficios dimanantes de esta nueva tecnolog{a van a dar princi
palmente .l productor mas grando del sector comercializado de la
 
aw;ricultura. A menudo, e1 pequofio productor carece de los medios
 
econoinicos y de los conocimientos necesarios para la adopcion de
 

la nueva tecnologfa, y la orientaci'n fundamental do los sorvicios
 
del gobierno nacional, as{ como la ayada internacional para el des
arrollo, se han orientado para quo sirvan al subsector comerciali
gado de la agricuItura. 

medida quo la revoluc ion verde vaya extendiendose a otros
ultivos y a zonas ,eograficas mas ampliss, los abastecimientos de 
alimentos bastaran para quo atiendan la demanda interna, y seran 
muchos los pafses que busquen mercados de exportaci6n. Pero la 

.,eprspectiva para mayores exportaciones de cose.chas de alimentos
 
basicos no tiene narla de prometedora. Si hay mercados asequibles
 
para i exportacion, entonces il expansion de la revolucio'n verde,
 
sin raformas estructurales, podrfa justificarse, al menos, a base
 
rje rue es el modo ma.s rapido de obtener las divisas extranjeras que 

se necesitan para la expansion industrial. Pero, puesto que esta
 
no as, al parecer, una alternativa realista, los paises necesita
ran confiar cada vez mas en la extension y la expansion de suumer
cado interno. Y esto significa una distribucion mas amplia de los
 

- e
frutos de esta riayor producci6n, pra qu asf se cree el poder ad
quisitivo neceF.ario para despejar los mercados. Esto podria lograr
se por medio de cierta diversidad e 'medidasde organizacion econo
mica y social, pero la reforma agraria y la redistribuci6n quo la 
misma representa son elementosclave para esta estrategia do polftica 
a seguir.
 

OnaiP creaciDn de estrategias pars la actual decida de los se
tentrs existe la necesidad critica de un nuevo enfonue do.la invos
tiigacion, orientado hi.cia la creacion de una tecnologfa especffica
mOnta adaptadaa uin agricultura intent;iva en mano do )bra. 'Do 
i.un. .odo crear. e pnra grandes sectores do In rma i .dus
triail, una nueva tecnologfa quo encaje major con la proporcion en
tre factores gue existe on is. mayorfa do los paises -nenos rIesarro
ilados. Por ulhino, existe una apr:3miante necesidad 6o que se re
orienten los sorvicios gubernamentales y comerciales (asistencia 

1- ; 4:i, . .i,) ,- : - , . : . .. : . . : " : " / 



tocnica, crodito, comercixlizacion,, etc.), para que atiendan las
 
necesidades del sector de la pequefia agricultura hoy existente, y
 
tambin las necesidades de I agricultura que seguira a la reforma
 
agraria. Esta es una tarea dificil, pero no Gs posible lograr el
 
desarrollo, en su sentido mas amplio, sin quo haya una reorienta
clon capital de la investigacion y los servicios.
 

acabamos de su-
Las reorientaciones de la politica agr{2ola, aue 

gerir, son necesarias despues de la redistribucion do la tierra,
 
pero tambi~n sp necesiteny puecen desempeftar un papelcrftico para 
la creacion de La influencia economica del subsector campesino. 
Si, en un pars determinado y en an punto dado del tiempo, no es 
polftic m-mnte factible la redis,,tribucio'n do la tierra, si es al wm
nrs posible que pueda lograrse dicha reorisntaci 6 n de la polftica9 

si especial si el capital y la asistencia t~cnica de los organis
tos intern-cionales se emalean especfficamente para dicho fin. 

Cola transcurso del tiempo, esto vigorizarfa el poier econ6ilco 
v dc ort;anizacion ,3 sECtor campesino que, entonces, podrfa ha

car as veces te una poderosa fuerza que ejerciese presion para 
Ins *itisdifundidas medidas necesarias de redistribucinon Ce li tie
7,ra. Esto no lo su!7erimos como alterntivas a la polfluica a seguir. 

P1 d.?sarrollo reclama la redistribuci
6n de la riqueza: p-,ro, des

pues do una reforma agraria, so necesita una reorientacio, general 
Cie las poflticas agr{colas, y astos cambios de polftica podrian,
 
en vertiad, hncer posible la reforma agraria en las situacines en
 
1-s qoe, en el momento nctual, no parece factible.
 

Por ultimo, lo ac3rtado es que reconozcamos al problema ue
 
plantea el rapido crecimiento demografico. En los orimeros aflos
 
cincuentas, las proyeccinrnes so basaban, a menudo, en tasas espera

das (]e crecimiento demografico del 1.5 porciento anual. En los
 

aios sesentas, e incluso antes, lastasasde crecimiento demografico
 
de muchos de los pafses del mundo rebasaron el 2.5 porciento y,
 

en algunos casos, el 3 porciento al. ao. Habra quienes arga
menen a favor do medidas p;,.!ra el control demogra'fico como rasgo 
fun,',nental de las polfticas do desarrollo. 

No cabe negar n*ue ese rapido crecimiento demografico ha exacer
bado los problemas do desempleo y subempleo. Sin embargo, cuales
qulera me,idas de control demo,:raf.co hant de verse coio complemen

uxea
tarias mas bien nue sustitutivas de las necesidades ba'sicas de 

mayor productividad y de su distribucion mas amplia. En verdad pL

(ieora ser que otros enfoques m's racionales para atacar el proble-
Tri dnRmogr'fico resalten imposibles sin un desarrollo mns rapido. 
De todos modos, el mayor numro de los ya nacidos inundara los mer
cados de a-ano do obra en los a?os setentas, y ya no es posible eI-i 
tar la necesidad Oe crear oportunidades de empleo y do obtencion 
apreciable de ingresos. La reforma agrnria encierra verdaderas pro
mesas pira los logros, en este terreno, en America Latina.
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to plazo. Este es el porque las formulas y recetas de polfticaa s e ir, basadas en la experiencia de los Estados Unidos y otros
palses industriales,resultan a menudo peores que 
 Inutiles . puedenaui.i nt ar y agravar problemas ya existentes. Este es tambien el

~:I,,rcue la politica agrfcola de los paises menos desarrollados

tiene que dirigirse hacia los 
problenas de la distribucion de la

proiedad de la tie'ra, mas ben que dar esta como n supuesto
co'!Un y "dado" para la formulacion de la polftica agricola de
 
los palses induIstriales.
 

Las reformas de la tenencia de 
la tierra y de instituciones con
 
ella relabcirnadas constituyen medidas de importancia pvira que seio--re el dasarrollo en muchos de los palses menos desarrollados.
No son inedidas suficiantes dle 
 nor sL, pero son naces.rias si se
qui*3re que las nuvas tccnolo;,fns constituyan una faerza positiva
:.rz-,ra
el. dc-sarrollo econornico (cuya deflinicion lata abarca oportun df: capacidades umanas qua so
aes siempre crecientes'y la: 
 nece

sitan para explotarls, as Conls la disminucion (3 la pobraza de
 
las r.as-s, el desempleo y la desigualdad).
 

La tecnologla so habfa introducido en las sociedades trcdicio
nales desde mucho antes de la llamada revolucion verde. Sin emoargo, ln estructura social y de las institucones (dorinacia por

el sisiter:ia de tenencia de Ia itierra propio de 
 las sociedades agrarias) no permitio .que l'os benefficios de la,nueva tecnolo!ga sepropagasenampliamente en toda ia ,sociedad. Por consiguiente,9 eldesarrollo siempr.3 quedo encerrado en limitados estratos de la sociadad. La tecnologia asociada a la revolucion verde es, simple
mente, otro ejemplo de este 
proceso,y las consecuencias estan hacfendose cada vez mas visibles. La necesidad de la reforma de
 
las instituciones-nace de 
la acumulada introduccio'n de la te nolo
gia, y esta necesidad existfa ya antes de la reciente adopcion de

la tecnologfa asociada a la revolucion verde.
 

En los iitimos aftos cuarentas y primeros cincuentas de este

siglo produJeronse varias reformas agrarias importantes. 
Estas

reformas se instituyeron bajo diversas formas y condiciones pol{ti': : siguiendo procedimientos relitivamente democraticos (India),

bajo regimenes militares (Egipto).,bajo lalocupaci n'militar (Za
pon), por la revolucion campesina (Bolivia) y por medio de 
la
 
col'ectivizacion comunista (Europa Oriental).
 

Despues de este estallido do actividad una vez terminada la
guerra, el moVirniento dea la ref'orma agraria perdio impulso. 
Esto
 
estuvo asociado, al menos -n parte, al hecho re Is cuostion
quo

d lat reforma agraria paso a quedar ligada a la poltica de 
la
 cruerra frfa de las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia.
 

La cuestiOn de 
ia rerorma a~raria volvio a destacarse de nuevo
 
y cc'nsiguio nuevos fieles despues de la reforma puesta en vigoren Cuba en los ultiimos a~ios cincuentas. Pisandole los talones 
a esta reforma surgio la Alianza para el Progreso de las naclones 

a, cuya declaracion de 1961 inclu{a un fuerte a:'oyo a
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pro! ramas P-enorales de reforrma agraria. Emprendierbnse rUavos e 
la cuestion las reimporti.ntes prograr.as de investigaci, y ... 

-

formas arrarias fue puesta cada vez mas de relieve en la litea
 
turn vLle trata de ciencias sociales. La mayor{a de los pa{ses,
 
0e America Latina promulgaron leyes de reforma agrariay crearon
 

Sin emorganismos nuevos para que l.leva'ana cabo las reformas. 

bargo, tras 'haber transcurrido toda una decada, los logros alcan
zados han sido de relativamente.poca monta.
 

Los sistemas de tenencia de la tierra no t ienen, corao t oles, 
nndU& bueno o, ,alo qua lis sea inherente. Aunaue todavfa siuen 
laS diSCUSiOnes id. 6 gicas acrca'du cuaies sean los mejqres mo
dos de organizar la agricultura, no puede, juzgarse, abst?'ctamen
te, come mejor ninguno de los sistemas existentes de tenencia de 

la tierra. Cualquier juiciorespecto a un sistema determinado 
debe t ::;nr en cuenta: la razon entre factor hlmano y factor tie
rra, las condicicnes institucionales y tecnologicas de le. socie

.d, lz& fase en qu se encuentra la sociedad en cuanto a su cam

blo de una economia agricola a una economia industrial, y las me

t7s rue intentan atcanzar especfficos grupos de individuos. Pue

0o sernos instructivo que echemos una ojeada a variosiejemplos. 

El sisterna del feudalismo europeo de hace varins siglos no en
cerraba, al parecer, cuando lo vemos en las condiclones modernas,
 

ninguni cualidad redentora. Aunque abarcaba un sistema total de
 
basaba en': un
instituciones polfticas, sociales y economicas, se 

ststwra agrario levantado en tomb del dominio de la tierra. Sin 

embargo, a pesar de sus imperfecciones y sus rigideces (.preciagas 
segunlas normas inodernas),este sistema feudal era una adaptacion 
a la epoca. Puesto que nacio de un imperio mundial que se desmo
rcNnaba y desintegraba, organizo a la gente en rigidas astructuras 
de clases, con obligaciones mutuas entre ana clase y otra, con lo 
inc aseguro cierto grado de armonia interna y cierta medida de 

ser'uridad ante los enemigos exteriores, en potencia, para la man
sfn feudal. 

Pro'el sistema feudal entr6 en contraposici'n con las metas 

evolutivas para la creacion de poderosos Estados nacionalesl de
mostra ae estaba mal pertrechado para que respondiese a las ne
cesidades de los mircados en expansion, era demasiado inflexible 
pa.ra que se acomodase al mayor use del capital, y no alcanzo a 
atender las necesidades del cambiante concepto que el hombre 'tenfa 
de sil m ism o . Era incongruente con la necesidad de qua se proce
di.se al gran cambio que 1o llevara de Lin sistema agrario a una 
sociedad industrial. La reforma de estos sistemas agrarios fue 
rparte, duranta los siglos XVII hasta el XIX, de la revolucion so
c:al general que acompaft6 
la industrializaci'on de Europa occiden
tal y central. 

A pesar de los mucnos esfurzos hechos durnnte tad 9 el siglo 
XX, ol sistema ruso de tenencia de Is tierra conservo touchas de 
sus car-icterfsticas feudaJes hasta ya bien entrado el siglo TEX. 
Esto sis toma se transformo totalmente clurante la tercera y cuarta 
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. . decadas el resente "sigl o , La colctivizac on rusa quia o ha
ya a,ovtado incentivos para el individuo ni la libeitad ! para la to

d ,ma 0 decis iones quo son propias de un sistama de granjas de pro
piedad familiar., pero la mayor preocupacion do los que trazaro 
Io, planes agricolas de la URSS siempre rue).a industrializacion. 
En la epoca de las colectivizaciones, la agricultura rusa estaba 
produciendo apreciables sobrantes para la exp'ortacion. Una nece
sidad ca-ital era la de apartar mano do obra d'e la agricultira. 
para quo las nuevas fabricas pudieran contar con el elemento hu
mano que necesitaban. Ademas, el Estado tenia,que "exprimir' al
go ci- la produccion de sobrantes del sector agrfcola, para quo
pudiese suministrar alimentos relativamenta baratos a la crecien
ta poblacio'n del sector industrial. Naturalmente, la colectivi
zacon de la agricultura quiza fuese necesaria ara quo asegura
se el dominic d.Ai partido sobre el sistema economico e impidiese
la aparicion de novedadas politicas descentralizadas. EI sistema 
colhctivo se puso en marcha para que se alcanzaran dichis fines. 
En aflos recientes se ie han introducido modificaciLnes,j)presumi
blerente debido a quo el sistema no estaba alcanzando los actua
les objetivos y metas. 

Cuando se debatia el proyecto de tu sistema estadounidense de 
tenencia de la tierra y de organizacion econ6mica para la agri
cultura, la principal alternativa quo habla respecto a las gran
jas de propiedad familiar era, al parecer, un sistema de grandes
fineas y plantaciones, ccn slgunos rasgos del feudalismo europeo.
Sin embargo, la ran masa de tierras del Oeste habla de quedar
protepridR contra las amenazas de otras naciones. El sistea do 
la rranja propiedad de una familia era quiza la unica alternati
va razonable con la quo un gobiergo, relativamente debil y caren
to do grandes redes de comunicacion y transportes, podia asegurar
so dnh tie esta gran masa d9 tierras quedase rapidamente coloniza
da e incorporada a la nacion. 

El dosarrollo de los Estados Unidos tambien necesitaba de la 
produccion de sobrantes agrfcolas y qua se liberase mano de obra 
de la agricultura para quo q!tedasen atendidas las demandas del 
creciente sector industrial. \Pero los medios quo se emplearon 
ruu •on totalmonte distintos a, los quo la Union Sovietica ht
bo de utilizar an siglo Mras tarde. Para queaumentase la produc
tiv.dad de la tierra y on especial la productividad de la maio 
d obra, los Estados Unidos hicieron primordialmente hincapie 
en !a tocnologia y confiaronen la competencia entr e pequehos 
productores para la asignacion de factores entre usos alternati
vOs. 

Los Estados Unidos caracterizaronse, durante todo el siglo 
XIX, por una baja razon entre factor hombre y ffactor tierra; sal
vo por la inmigracion en masa, al crecimiento demografico fue ba
jo, -s.so is comptra con la experiencia en el df 9 de hoy de lamayorfa do los psss menos desarrollados. Ademas, durante elsi~lo XIX y la qrimera mitad del siglo actual, la industrializa

e ncion absorbfa mas manoedo bra cue el dfa de hoy. En la ac
tuaidad no hay en el mundo region alguna en la que existan con
dicion.es parecidas a las qua, los EstadosdUnidos tuvier.on que ha
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car fronte en los siglos XVIIi y XIX. El sistema 0.ovitico se ins
tituyo hnice unos cuarenta afos. Tambi'n Rusia ten a una razsn pe
nue-±a entre factor hombre y factor tierra y un crecimiento demogra
lico relativamente lento. Las circunstancias que rodearon el desa
rrollo tanto d3 los Estpdos Unidos como do la Uni6n Sovietica 
presentan tin tajane contraste con las situaciones actualmonte im
porantes en Asia del Sur y Suroriental, Anerica Latira y Africa.
 
Las rapidas tasas do crecimiento deiaograflco do las t'tlfmas deca
das (y li industrializacion intensiva en cuanto a uso d3 capitales 
y o n baja absorcion de mano Oe obra) hacan imperativo que el sec
tor agr{cola retenga geite, en lugar da cv-e se yea obligado a des

prenderse de ella.
 

As{ pues, la naturalez, du". rroblema d. la reforma. a;'raria al
 
juc hoy se onfrentan los pafsvs'menos desarrollados es distinta
 

la que hubieron re .-nfrentarse Europa durante los siglos XVIII
 
al.1X, los Estadcs Inidr:os durnte los siglos XVIII y XIX (la G9 G

rra de Secesiin dc los ,.,os 7nsentas del siglo asado fue tambien 
un rroblea do refor-. , ,,,rariO, o la Rusia Sovietica en (l siglo 
-3ct,,'l. Los slstem.s Gd tenencia de Ia tie rra rcflejar ondicio
II...s 'i.tor:cas, -eograficas, conomicas, sqc-iales y toit ; _cas es
.,ec{ficZs. Est:.s condiciones camrbian continuamente (;urante el 
proceso (,l ssarrollo cconom.f.co. Por ejamplo: en al corto perlO
dIo ,E-Jos t'(,itimos trece aios, la agricoltura de .os Estdos Unidos 
h2 s-.frido una reorganizacien sustancial. El nu'mero die explotacio-
P22 agricolas es inferior a la mitad del- rue era hace treinta aios. 
La unidad con una -,xtension ~ 32 hectareas, e incluso de 64 hec
ta-rOcts, es ineficez pr.ra la mayorfa ,de los tipos da :,ctividad3s 
agr!..olas de los Estados Unidos a(ihoy. Augque las exolotacinnes 
agrfcolas dentro da -ste e!calo'n do extension superficial -Oran 
en rsas viables yen marcha hace anos treinta at os, la tocnolo
g a y los fnctores actuales d3 cnsto y disponibil.idaCd hacen que 
esas tnidades sean ineficaces a base de la productividad de la ma
no Q, Thra. Y,puesto que la ,ano d3 obra es relativamente escasa 
si. z la compara con Ia tierra y el capital, la productividad de 
la :rimera constituye una medida razonablemente buena para que 
juzguemRs la eficiencia en las condiciones propias do los Estados 
Unid o s.
 

No .;,isiera niue los esbozos quo acabo de trazar rospecto a los
 
si;,tc'Cjs do tenencia de la tieo'ra en relacion con las coidiciones 
coMcur'en:tes y i: rocesiqad,- s ,e una politica agraria ir.plicaran 
un-. clara y logicr. relacion antre tonencia do la tiorra y otras 
circun-stancias. Los carbios do los sistcmas rie tonencia nacen 
d6 Ia c ;traposicion ontre grupus contendientes; asi.nos lo ates
tirTuan los debatis sovieticos neerca do la ra .idez 0a la ind ustria
li:cion y do stu me!.odoy tambien nos lo atestiguan los rnichos Ex
perim-antos estadounidensos con polfticas de coloniz-ci,'n de tie
rrfs -Iurnnte el siglo .'IX. Los sistomas d tonencia, trl, qMo los 
forj:.ron la experlencia y los conflictos, son adaptaciono3 a las 
circun rancias imj:cerant..s y a las icle.ris doDinant-s en la .iloso
fin T;olftica. So necesitan una !7ran coute.a y, a 'vees,una gran 
c. .ci,.n p: ra no recomendar el trasplante - estos sisas a 
otrns r.-.-tones, a base do los logros cue hayan zlc:n;ado on otros 
lugares, en una Gpoca antorior, o on condici nes rue yn no exist6n a 

C
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o -iue nc pucin,!(h r-.::tirseo De igual modo, acudir espocfficamente 
a !a propiedad individual, por una parte, o a la explotaci 6 n c9
lectivn, por la otra, no es ,as iue una exagerada simplificacion
do ins orciones aseiuibles parp las reforwts en latermnbade la 
tierrn. No hay mottvo para creer que los pafses tenan quo aca
bar forzosamente adoptando un sistoma o el otro. Hay lugar y, en 
vardad, necesidad di divers-ad y flexfbi.!cI-d para el acomodo a 
las circunstancias 3xistentas. A medida ,ue las circ'instancias 
cambian y surgen nu,.vos probleras, sera ner;ssario d ue se hagan
ajustes a las estructuras do tenencia do la tiErra. 

I DLI 

En t~ 'rLinoz gene::ale: , cab( identiificar cinco interconexiones
lurn mentales euL ce reforra agrarian y desa-rollo econ6'nico. 

1. Poder econ6 mico r z,o1{tico 

El. rico 'oza, ,ai!!'i t:'ento, de m~s po'Aer polftico quo al 
rl,- ,. Los nue c enrolan . tiarra estan (in posibilid:..d do in
fl!Lir on los procesos polfticos en un grado que, por lo iencral, 
estaa fuera de todD proporcion con su numero. As{ pues, la redis
tribucion ia la tie:ora y do los recursos cnn ella relacionados 
camubia la estructtnra del ro~cr polftico y *;ambi'n las metas y 
pol{tic ,s que se formulan por nmedio del proceso polftico. 

2. Distribucirn 1L3 Los inij resos y demanda 

Txist una relaci6n rlirecta entre el sis;tema de tenencia de 
la tierra, la distribucion Ho 2o ; ing~resos y Da demanda efectiva. 
LoF- crmpesinos que no tienen derec.os seguros a la tierra no pue
den a~csnz-r ma.< -u. un magrc int:reso, y hasta *ista facultad 
es muy in. egura. Y la 7ento cbre es t-mb._en un pobre cliente; 
Muchos palses se enfrentan al doble problema de una distribucion 
muy s~s~ada del in eso (que proporcionia poca expansi 6 n a la de
"anrla ,7e crecimiento industrial) y un consumo mani 'iesto por par
te de los grupos con altos ingresos (que riprime el ahorro y la 

ion).
invrs 


3. Absorci6n de rmano (3e obra en las zonas 3-urales. 

Una d3 ls fPrllas m's impresionantes de las instituciones de 
tonencia do la tier.a en muchas partes del mundo menos d3sarro
llao es su cavutcidad pa&ra que proporcionen tan siquira oportu
nidados de subsistoncia pare SLI poblacion rural. El resUltado 
es la mi,,racion en nasa a las ciudados quo, en su mayor parte 
es prematura puesto que en el sector ajeno a la agricultura no 
se crean emploos suficientes. Se necesitan reformas oar,., que 
ret-ngan y absorban una mayor cantidad de esta mane do obra en 
trabajos productivos dentro do la agricultura. 

4. Inv,!rsi6n y productividad apr{colas 

La capitaliz'ci6n de la agricultura rata vez so concentra en
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ol. espacio ni 4n ln e it p ede cont r a que haa 
mento. La seguridad de la tenoncia pui e ibuir a quo haya 

in..rsiones en la agricultura, puesto que hace 
que el uso de bie

nos productivos sea derecho exciusivo de un individuo o un -rupo. 

Una forma de tenencia de la tierra quo, al parecer, proporciona 

la s~guridad y las condiciones de incentivo nce'sarias 
es la gran

ja propiedad do una familia y explotada por la misma. 
Sin embar

gc, hay tambion muchos casos do agricultura 
progresista que que

dan fuera de esto patron de granja de la famillaS. Las circunstan

cias locales, el clima y factores culturales tienen 
trcdos ellos 

import,ncia extrema para la i!eterminacion del 
resultado que habra 

de dar un arreglo particular do tenencia de la 
tierra. Una varia

ble verdaderamente clave por., ello es el control sobre las deci

siones referentes a inversio'n. 

5. Inversiones en otros sectores 

Todos loS,pa ss en vias le desarrollo necesitan grandes pro

gramas de inversion de rondos p~blicos, 1o que quigre decir que 

los gobiernos tienen quo controlar una concentracion apreciable 

de rondos para inversi
6 n. En los paise-: en los que el sector 

aCrlcola es grrsnde en relacion con la economia totaI, la agricul

tura tiene que aportar una parte sustancial de estos 
fondos. Las 

instituciones de tenencia. de la tierra son importantes debido a 

que, por lo genn.ial, el terrateniente et quien extras del campe; 

sino la rlusvala. Y puesto que los te2.ratenientes gozan tambien 

de gran influencia en el gobierno, no hay mcaigismo Upblrco que 

les cite esta plusvalia. Asi pues, la decision de inv-rtir osta 

plusvalfa esta en manos de la clase de los dueftos de tierras, y 

1ls inversiones orientadas por sus intereses particulares nosiom

pre, y ni tnn siquiera generalmente, soil las que reclama el desa

rrollo del pafs. 

ii , 
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NOTAS DE PIE DE PAGINA 

'Walter P. Falcon, "The Green Revolution: Generations of Problems",
 
American Journal of Agro-Econonists, diciembre de 1970
 

2 Esta seccir'n la heouos entresac Ldo de un artfculo die Pcter Dorner 
y Don Kanjl, "The Economic Case for Land Reform" de Ir 6 xima 
public,. cion. 

3 La productividad e la mano do nbrtb coo m-d1ia (1c la eficiencia 
del sector agr~cola hace caso tn-:iso ,el costo social (e las per
s nas que quedan encalladas en cotiunidades rurales y (el gran nu
rncero de jornaleros sin oficio ,u,3eaigran a !as ciudaces, pero 
-us no oncuentran emoleo clantro du la estractura de 1,.s ocupacio
nes, 19 que viene teterminado, en gran medida,por las novedades 

1
 

tecnolOr6icZs tis la industria-. Estos son problemas sea ios en los
 
Estados Unidos y lo probable e que result3n insolubls en los
 
palses ,enos desarrollados, si no se pu,4de encontrar el modo de
 
retener un mayor nLmerpo do .en"-e en empleos agrfcolas..
 



LA-!ZEFUR1-VIA-AGRAR 1A Y EL-DESARROLLO ECONOMIGO' 

-Parte complementaria-

Peter Dorner
 

Proifesor de Economfa Agricola

Dire&_tor del Centro Tenencia la Tierrade de 

Universidad do Wisconsin, Madison 

A menudo se tiene la idea de que el desarrollo economico es un 
proceso de tmodernizacion,, cuyos logros mLden el prose con fndice
medio de aumento del producto reiaJ per c.apita. Sin emb-Irgo, se ha
rIncontrado quo este concepto tiene, sus fallas'. Si el concepto derIesarrollo cs demaslado ostrechcv, entonces a menudo prescinde de 
imporlantes cuestionas de poliftica a seguir o ni. tan las resiquiera

r.noce. Aderiiis dela mayor productividad y de las tasas de produe-..cirn, el (Tsarrollo cnn6rmico significa disminucton del deaemeoy le i pobreza de las masas, y una distribucion mns equitative\ de
olortunidad ismejoreads para la obtencion do ingresos. Tl desSarolo ,a lgo mas que capital, inversiones y marcados. Es un compli
cado proceso de cvrmbio iae instituciones, de redistribucio'n del po
der poliftico, de mejoramiento humano v de e-)fuerzos concertados yexprofesos Ie .h poliftica publitca para la r.distribuci6n do las ga
ntn.nctos y pardidas inherentes al crecimiento economico. 

Bn los pafses agrfcolas, el sistema de tonencia de la tierra en
crna los procedimientos y regls, tanto consuetudinarios como
formalizados, que rigen los derechos, deberes, libertades y obligaciones entre individuos y grupos para el usoy el control do los 
recursos. 
 La reforms agraria significa el cambio y reeqtructura
clon -e estos procedimientos y reglas, para hacer quo el sistema
 
rig tenencia de la tierra 
sea congruente con las necesidades-y eldesarrollo econonico. tenencia la es, masY'la de tierra no que U.
no de entre cierto nmero de. sistemas institucionales humanos al 
, e se tiene que codificar, sustituir o crear en el curlso del desa
rrollo.
 

El. final de la Segunda Guerra Mundial sefiala una nueva era del
pensamiento econ6.mico. En las dos decadas qua siguieron a ha tlr ' minawcion de lrt guerra muchos Estados alcanzaron su independencia
poliftica. 0I.colonialismo derrumbosey lr:s antiguas potenci!s inl
ciazron un lesdantelaiento masivo de sus. respectivos:irperios. Alproducirse la del extranjeroindependencia domini ocuparon el po
der nuevos gobienos nacionals y ol desarrolaro interio figuro enlugar-preferente de la lista de prioridades nacionales. Esta fue 
h9 fse inicial do lo gue hoy es cosa corrien.te. losplanes nacio
nalen y la participaci'n activa del gobierno en !a astimulacion 
delt-,esarrolloeconomico. 

Tanto poli{ticos como, ecnomistns.,!-1entificaron la Industrial iza
c'on cnn el. desarrolLo, y lab agricu ltura cOn el atraso. Set consi-

Trabajo presentado en el seminario de ptliticas agricolas. Dpto. de Agricultu& 
do E.U.A.# el 12 de abril do 1971 
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dero que desarrollo equivalia a mundo industrial, y que haer hin
capie en el desarrollo de la agricultura a costa do tfa rapida in-.dustrializacion equivalla a correr el riesgo de verse acusado de
 
tendencias imperialistas, do favorecer el incesante intento do las
 
potencias industriales para retener su dominio sobre los palses
agr-cols pobres. Este es un instinto comprensible e, innegablemen
te, la identltcaci6n de la industria con la modernidad es lo ade
cuado como proyeccion del resultado final de un largo proceso. Pero proporciona ri'uy poca orient&cion para la poliftica a se uir en 
el momento actual. El hincapie on la industrializacion y el rela
tivo olvidode ia agricultura caracterizaron muchos de los prime
.os planes de desarrollo. Pero nuy pronto se hicieron aparentos
problemas nacidos,esencialmente, de dos fuentes. 

En primer lugar, las tasas de crecimiento demografico resultaron 
ser mucho mas ,altas quo l quoe se habfa previsto. El rapido creci
riento deiiografico Ocompaiaba, 9: incluso precedla, al desarrollo. 
en luwgir de que siguiera 1a pautit propia del siglo XIX, durante elreual el creci-niento dmorafico fue, en gran medida, la respuesta
al desarrollo, Nuevas tecnicas an la rama la salud hicierondo 
lue los {ndices de mortalidad cayesen verticalmente, mientras-Oue

el Indice de natalidad conservabn un alto nivel. El supuesto de
 nna tasa 
anual de crecimiento deniografico del uno oiuno y medIio
norciento adecuada pare una epoca anterior) resulto equivocado.
La poblacion de los paises menos desarrollados tiene un crecimien
to anual del dos al tres porciento. La demanda de alimentos aumen
.a correspondientemente.
 

La seunda dificultad con que se tropezo6 debido al exaerado
hincapie en el desarrollo industrialy el relativo olvido do la
agricultura, obedecio Justamdnte al exito do los esfuerzos de desa
rrollo por parte del sector industrialfe Los mayores ingresos per

c9a2ia estimularon la demanda de.alimentos. En los pafses pobros,la elasticidad de la demanda de alimentos es relativamente alta,
y esta fuente de mayor demranda sumose al rapido aumento del ntmero
doe personas que encontraban que ia oferta era inadecuada..
 

Pero el aumento de la producclon no es mas que una cara de la
cuesti6n del desarrollo agrfcola. A pesar del temprano hincapie 
en el desarrollo de la industrializacion, se tropezo con dificul
tades pera absorber lo's grandes aurntos de !a masatrabajadora en 
an sector urbane reltivamente pquio. La poblacion rural sigu!o',

crcienndo, aunque segun un indice mas bajo que la poblacion total.
Gran parte de llrz-muy rApidamente creciente poblacion urbana ha que
dado absorbida n empleos urbanos, precarios y de baja productivi-
Oad. La evidencia hist'rica nos demuestra que el,nmero absoluto
do 0ohlacii' rural disminuye solamente en fases mqs tardias del.
desarrollo. Por ejmplo, en los EstadosUnildos, la cifra dela po

bcton nogricola rebaso la de la pobh-1cion rural ala por los
afos ochentas del siglo pasado, mientra's que el numero absoluto de
las personas dedicadas a is agricultura llego por prime~a vez a su


cifs t n. a '1915No i so prrdijo hisminucion absoluta 

~ 19+.Do10-I los Estados Uiodo ~~ ~~- O~la nobiacli'n rural de 



Soscll entre 30Y 32 05 millones de personas, J. 

La sunia de es os d os requisitos (aumento de la producio'n d, " 
1ientos , aumento do ls oportunidades de empleo agricola, li

a un mayor hincapie (n la polftica a favor del desarrollo del se -. 
toragrlcola. Un tipo especftio de la pol{tica destinado a aten
der estas necesidades sugiere un enfogue intensivo enila:mano de < 
obra, confiando en las innovaciones tecnicas acrecentadoras 4 e'l ren
dimiento en las primras rases del desarrolJ-oagri ola. Est'e en
foque podria d&r los aumentos necesarios de laprocidiccion agr.ccla
sin que desplazara pematuramentp- la mano 06h obra. "Bs un enfoque',
 
en el Oue se favoree J.a"investi ;ci.on agrj.cola, as<coin de gran

(1a s aumentos el d insiim,, del rnndimiento
en usc mc acrecentdiores 

-d e. corm fertJlizantes, seJaLs mejoradas, insecticidas y pla
. ;ucicas, de .iumento de las instal8.c- onos de riego,y del estable 
(i .i-nto de instituciones para '.os sarvicios de extension, comer
cin.iizac:.on y credito. Tanibi4n es-iuna disposicion a ftvor de man-. 
tener al mfnimo la mecanizaci6n, en especialp.nuando Is, imsna rest a u 

empleos a 1- mano de obra.. 

alloics ramasCLa tocnologfa, especialmenteel den- en las ramas biol6icas, es tin inesr 

:rediente crucial para el desarrollo a&bcola. Despu*s de la Se
yunda Guarre. Mundial, en los prineros aftos de la recien adquirida

crlncienc. a del desarrollo."!rlcola, se dio por supq6sto Qoe la tee
nologla existente en los palses desarrol!:,ados podia llevnrse de
 
modo inas bien facil a Va{ses menos desarrollados. Sin embargo,
 
se ha vi:'to cada vez mas claro que la nueva tecnologla tiene que

estnb1..c, rse de acuerdo con las condiciones climaticas, ecologi
casi, institucionales y de riuea;a de factores de cada pa',s.-

Se hizo nunvo\ihincapie en laInvesti~acpn, y so. lograron hue
vos restiltados importantes en l t creacion da nuevas v~risdadrs de
trip, y arroz. Estas nuevas variedades, sumadas a tn conJunto
 
en pra.cticas agr:colqs, inclusive grandes apl$icaclrnes dre fertili
z-nate y un gran control de las aguas, se h n adoptado .a escala bas- .'
 
tiante considerable en cierto numero de paf i s asi aticos. Est
 
fenomen ha el do lna "rvoJltiin Aunaue
recibido nombr"e verde". 
se han lnorado aumentos importantes de productividad de las tie
rras en las que se han'utilizado las nuevas',kriedades y la nueva
tecnologia a ellas asociada, la revolucion ve .de no ha tenido las 
consecuencias de desnrrollo iue se hab{an espe'rado. El problema
del desempleo esta e'mpeorando. A la amenaza d.l ambre do las ma
sas Iha vsnido a sustituirla el temor a una d1es6cunacion generali
zada y a un abismo mas ancho que salvar por los'niveles de ingre
sos de las .obl,*ciones rurales de los pa-ses menos desarrollagos.
La revolcion verde es, naturalmente, necesaria', debe provocar
sela para que aporte sus logros., Pero a'nora coziienzan a pasar a 
primear plJanolos nuevos problemas-J propios do esta revoluci6n, que
hacen deStacar do nu.:vo la necesidad de que se reformen la tenen
cia do ILa tierra y otras instituciones. 

La rapida introduccion de una tecnologa nueva siempre plantea
problemas de dislocacion y tiende a desencadenar fuerzas que lle
van a la desigualdad dentrode !.a sociedad. Estos problemas son 
menos cgraves cuando se dan en una sociedad m6vil y rolativYmsnte 
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ta e cuandoosurgan nel-r sist ...n clases.menos tructur td6-on InstiLtuci:,nes rfgideas qUa son el slstedn de estas desitualdadjis fundamatales. 
oJo hemos do 're'flekicnar ac..rca de losdoe la ,obreza rural y urbana y de 

may serios problemas
las atestadas y congestionadasC udades de los Rstados Unidos que 
son. cuando menos en parte,resultaco de 


pi.r 
Una primera revolucion en la productividad agrcola.,
que 
podatos :magin:rnos las aterradoras consecuancias que
probablementehayan de 
surgir en circunstanciasenos favor;bles.
Tambi n los Estados Unidos tuvieron su revolucion vexde. 
 A Juzgar por los acelerados auentos de productividad por unidad de
soIperfitcie, 
por wiidc,) i rnal ,'en espeIial, por trabajador agr{cola, d.cha rvolucion coinenzc en.,os a"io treintas de 
aste si;Lo.
Pero la poblacion rir&l de 
lo Estrcdos Unidos estaba ya acercan'diose al punto en ol. que el nuxero 
absolu:o comenzaba a disminjir,
y,e].{nclic de 
crE:cilmento dsInogr~fi.co total era bajo. 
Existia,
ana amplia base inus.rial para qu, absorbiese la maoagrlcola desplazada, de obra y esta base so amplio todaya mas, en granmedida, debido a la economfq de tiempo de guerra de 
los aos cuaN-MtaS. 1'3
poder I.olitico y -,conomico del sector rural estaba..enos concentrado do lo que lo esta actualmente en muchos ,de lospafses menos desarrollados. 'La infraestructura basi.ca, material
e institucional (sistemas de transportes, mercados, invostigacion,
sducacon y credito) estaba ya establecida en gran parte, y la
tocnologia agrfcola nacia, principalmente, dentroresp-.esta dal pais, comoa los frndices diferanciales de factores 
o d rendimientos ren-rados 
en marcados relativamente competidos.
 

A pesnr de 
estas favorables; condicinnes, la rapida transformacion arIcola impuso pesadas carmas a la sociedad de los Estados
Unidos. 
Estas cargas probablemente hayan d 
ser mucho mas pesadas para las sociedades cuyas caracterlsticas sean 
las que se
dan en~muchos de los paises menos dEsarrollados, a saber:
 
a) tasas da crecimiento demografico por encima del 2.5 porciento al ,afio
en zonas con una poblacion ya extraordinariamen,
 

te densa;
 

b) nivelas do ingresos promedio muy bajos, sumados, al mismo
tempo, a grandes disparidades regionales y personales en
cuanto a ingxesos, riqtueza y poder politico;
 

c) oportundades linitadas para empleos ajenos a la agricultura, inc lu
so a pesar de que los sectores fabril y do 
servicios esten creciendo muy rapidamente;
 

d)"la posibilidad del 
avanca 
a vrandes saltosdea l t 
 Gcnolo,fa
con el emplao d 
insumos y tecnicas agrcoJas qua, por su
n-turaleza, a menudo desplazan 
a la mano de 
obra rIol cam
po.
 

Las circunsti)-cias relativamente favorables del desarrollo de
los Estados Unidos no as posible rapetirlas, y mucho manos a cor
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