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Antonio GARCtA* 

La tierra agricola es un recurso economico cuya magnitud 
varia de acuerdo al contexto pol£tico~ c'Ultural~ las condiciones 
y niveles cientifico-tecnicos de una sociedad determinada. De 
eSe analisis de la tierra en un marco hist,orico-cultural y t'ra
tandolo como un factor de mayor gravitaci6n econ6'mica en las 
estructuras agrarias de los paises atrasadO's~ el autor examina las 
fases historicas del mercado de tierras en America Latina y el 
actual p,roc,e'So de sobrevaluacion comercial de la tierra agricola 
para plantear finalmente que en estas circunstancias se han 
anulado las posibilidades economicas de una reforma agraria de 
tiplo liberal. 

La tierra como recurso economico 

La tierra agricola (para diferenciarla de cualquier otro tipo de 
tierra) no es un valor abso.zuto sino un recurso Ttenovable que puede 
reponer su fertilidad 0 su potencialidad productiva de acuerdo con 
las condiciones y niveles tecnico-culturales de cada sociedad situada 
en el tiempo y en el espacio. S6lo en condiciones de extrema irra

* Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador 
visitante del IIEC-UNAM. 
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cionalidad -como la que caracteriza una estructura latifundista ar
caica de colonatol en la Sierra Andina del Ecuador 0 del Peru- la 
tierra no es un recurso renovable y va agotandose con las formas es
quilmatorias de uso tradicional. Dentro de este marco hist6rico-cul
tural, la tierra es el objeto de una economia extractiva y cuya posesi6n 
determina no sOlo un rango de clase, sino un peculiarisimo status 
'IOCial. 

De ahi que pueda definirse la tierra -en las actuales condiciones 
de desarrollo de la cultura cientifico-tecnica- como «un bien per
manente»2 y relativamente variable, con una facultad de constante 
reposici6n 0 enriquecimiento de su capacidad productiva. En conse
cuencia, este constituye un valor eminentemente cultural y cuyas con· 
diciones no son absolutas sino hist6ricas. 

La potencialidad productiva de la tierra -fertilidad, en el mas 
relativo y amplio sentido econ6mico~ no es, de consiguiente, un va
lor absoluto y puedereponerse 0 acrecentarse. Obviamente, puede 
tambien destruirse por medio de los usos esquilmatorios, 0 sea, aque
lIos por los que se limita a usar irracionalmente la capacidad produc
tiva de la tierra 0 que emplean los metodos de una economia sim
plemente extractiva 0 recolectora. En la medida en que se ha pro
fundizado la revoluci6n agricola en los paises industriales -capitalis
tas y socialistas- ha ido predominando (en la determinaci6n de los 
niveles y condiciones de la productividad), la acumulaci6n de cono
cimientos cientificos y tecnicos sobre las condiciones fisicas y la natu
raleza per se del recurso tierra. La formulaci6n inversa es igualmente 
valida: en los paises atrasados --en los que el crecimiento econ6mico 
descansa sobre el sector primario exportador y en los que se conser
van diversos tipos de estructura latifundista- tiende a predominar el 
factor t~errra en la estructura de los costos y en las condiciones de
terminantes de la productividad. En el area de paises en que pre
valece el tipo de latifundio arcaico de colonato, la ecuaci6n mas 
relevante en la estructura agraria es la de tierra-fertil£dad natural. A 
este hecho se debe el que una elevada proporci6n del activo de tierra 
agricola se destine a pradera natural 0 se deje por largos periodos en 
descanso, como unico metoda de procurar la reposici6n espontanea 
de la lIamada fertilidad natural. Pese a los procesos de modernizaci6n 
tecnol6gica en ciertos circuitos de la estructura, esta tendencia no pa

1 Ver "Sociologia de la Refonna Agraria en America Latina". La Plu
ralidad de Estructuras Latifundistas, A. Garcia, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 
1974. 

2 Ramon Fernandez y Fernandez, "Economia Agricola y Reforma Agra
ria". Ed. CEMLA, Mexico, 1962, p. 65. 
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rece atenuarse hist6ricamente: entre 1960 y 1970 -en el caso de 
un pais andino y antillano como Colombia- las tierras en descanso 
pasaron del 31% al 42% de las tierras en uso agricola y las tierras 
en pastos del 53% al 56%. Unas y otras formas de subempleo cons
tituyen no sOlo la contrapartida de las leyes de concentraci6n lati
fundista y pulverizaci6n minifundista, sino la expresi6n mas 0 me
nos tradicional del uso extensivo 0 de la dilapidaci6n de recursos fi
sicos. En las naciones industriales como Estados Unidos, Inglaterra 
o Francia -y mas aim en las que pertenecen al sector de las econo
mias socialistas y planificadas del mundo- la fertilidad es un con
cepto casi exclusivamente cultural 0 sea, relacionado con la actividad 
racional del hombre en el uso, conservaci6n y reposici6n de los re
cursos fisicos. 

De acuerdo con estas nociones basicas y elementales, la tierra 
agricola es un recurso renovable y -cuya magnitud varia constantemen
te, de acuerdo con el contexte politico-cultural de una sociedad de
terminada. En una sociedad industrializada y en la que la investiga
ci6n cientifica y tecno16gica desempefia un papel prioritario y en la 
que se acortan las distancias entre teoria innovadora y practica so
cial, puede reducirse paulatinamente la cantidad de tierra y elevarse 
la productividad por hectarea cultivada, par hombre ocupado, por 
unidad de capital invertido, asi como el producto global. Una hec
tarea de tierra trabajada intensivamente por medio de un sistema 
de tres cosechas anuales, es igual a tres hectareas 0 a seis, en relaci6n 
con el regimen tradicional latinoamericano de la cosecha anual y de 
una fracci6n de la superficie ,en descanso. Dentro del marco agricola 
de las naciones industriales, e1 mayor producto global no se busca 
por la via de la mayor asignaci6n de tierra y de pablaci6n activa, 
sino por el metodo de la mayor productividad obtenida por medio 
de la aplicaci6n sistematica de un cierto repertorio de insumos y tec
nologias. En una naci6n atrasada, el producto global no se eleva sino 
por medio de un aumento absoluto de la cantidad de tierra utilizada 
--expansi6n de la frontera agricola- 0 de un incremento absoluto 
de la pablaci6n activa dedicada a la agricultura.3 

. 

La tierra como recurso econ6mico en los paises industriales 

En los paises socialistas que llegaron a la revoluci6n agricola por 
la via de la revoluci6n industrial, la socializaci6n 0 nacionalizaci6n 

3 Ver Edmundo Flores, "Tratado de Economia Agricola". Ed. Fondo de 
Cultura Economica, Mexico, 1961, p. 101. 

1-·---.
 

Agosto-Octubre de 1977 
M~xico. No 31, Aiio VIII 

Administrador
Text Box



71 70	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

de la tierra y la planificaci6n sistematica del desarrollo, obviamente 
desapareci6 esta como el factor mas limitante. El problema del uso 
econ6mico de la tierra -como complejo de recursos fisicos- dej6 
de examinarse y definirse al nivel de las unidades de explotaci6n 
(como es caracteristico de las economias capitalistas de modelo nor
teamericano), para enfocarse desde perspectivas globales, sectoriales 
y regionales de desarrollo, tal como ocurre en la Uni6n Sovietica 0 

en C,hina, en Bulgaria 0 en C:uba. Dentro del marco de la planifica
ci6n sistematica, de tipo centralizado 0 descentralizado, se sustituy6 
el concepto capitalista de r.aciO'nalidad economica al nivel de empTie:sa 
y de evaluaci6n cuantitativa y circunstancial de las condiciones de 
me~cado, por un concepto superior de racionalidad fundamentado 
en la evaluaci6n social, por la autoridad planificadora, de la suma 
total de recursos fisicos disponibles y de los metodos de uso de ese 
acervo de recursos, de acuerdo con las necesidades prioritarias del 
desarrollo; nacional y con el objetivo estrategico de construcci6n de 
una nueva sociedad. 

En los paises industriales capitalistas ~n los que subsiste un re
gimen de propiedad privada sobre los medios de produccion- la 
tierra ya no es el factor mas limitante ° no 10 es como en la epoca 
de David Ricardo, Malthus y J. S. Mill. En Estados Unidos, I ngla
terra 0 Francia, se han superado las condiciones econ6mico-culturales 
que originaron las nociones clasicas y absolutas de la tierra como 
factor econ6mico y, desde luego, la llamada «ley de los rendimientos 
decrecientes». De acuerdo con la teoria clasica, se suponia que al 
aumentar la poblaci6n se demandaria una mayor cantidad de pro
ductos agrlcolas y que, siendo fija la cantidad total de tierra, tenderia 
a disminuir la producci6n media por trabajador en la medida en que 
se emplearan mas hombres en la agricultura. La fundamentaci6n de 
este raciocinio era la hip6tesis de que la tierra era fija -un roecU'rso 
absoluto y no renovable, si bien Ricardo mencionaba las «fuerzas 
indestructibles del suelo» para veferirse a los factores condicionantes 
de la «fertilidad natural»- y de que iria necesariamente en aumento 
la proporci6n de poblaci6n activa dedicada a la agricultura. 

EI acelerado proceso de desarrollo agricola de las naciones indus
triales ha demostrado, precisamente, todo 10 contrario: 

a)	 la pobla-cion ha aumentado no s610 en terminos absolutos 
sino relativos .(tasas de crecimiento demografico), sin tener 
que aumentar en la misma proporci6n la superficie culti· 
vada; 
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b)	 los cambios demograficos no s610 han consistido en una ace
leraci6n de las tasas de crecimiento de la poblaci6n, si no 
en una notable y profunda modificaci6n de su estructura 
(urbanizaci6n, metropolizaci6n, piramide de edades, etce
tera) ; 

c)	 ha ido en aumento el p-roducto global y, simultaneamente, 
ha ido disminuyendo la proporci6n de la fuerza nacional de 
trabajo dedicada a la agricultura, como efecto de la creciente 
integraci6n entre sectores primarios, secundarios y terciarios; 
de la investigaci6n cientifica en gran escala, de la rapida y 
constante transformaci6n de la tecnologia y del acelerado 
incremento de Ia productividad global; 

d)	 ha sido relativamente constante el incremento de la produc
ci6n y la productividad agricola par persona activa; 

e)	 ha ido elevandose el peso de la inversion tecnol6gica en la 
generaci6n de la capacidad productiva de la tierra y per
diendo paulatinamente importancia la magnitud absoluta 
de tierra disponible; 

f) la productividad agricola -en las naciones industriales, ca
pitalistas y socialistas- ha ido incrementandose a una mayor 
velocidad que la produ,ctividad en la industria manufactu
r.era, a la inversa de 10 que ocurre en los paises atrasados y 
dependientes de Asia, Africa y America Latina. 

Estas nuevas condiciones poHtico-culturales del mundo, explican 
el derrumbe 0 la reformulaci6n de la «ley de los rendimientos -decre
cientes-» (incluyendo la ley ricardiana acerca de la fertilidad decre l 

• 

cientle' del suelo), asi como la falta de validez de concepciones te6
ricas fundamentadas en esa <dey», como la de Malthus. De Malthus 
a Schumpeter, Gunnar Myrdal u Oscar Lange, media no s610 un 
siglo, sino una diferencia cualitativa de -ciclos hist6ricos: uno en el 
que la mayoria de la poblaci6n activa era rural y en el que el tra
bajo de un hombre apenas alcanzaba para alimentar una familia; y 
otro, enel que s6lo una exigua parte de la poblaci6n activa es rural 
(menos del 6% en Estados Unidos) y en el que el trabajo agricola 
de un hombre proporciona alimentos a mas de tres familias, aun 
tomando en cuenta los altos niveles de vida y los patrones de con
sumo caracteristicos de los paises industriales. 

Dentro de este marco de condiciones, Theodore W. Schultz4 ha 

4 "La Organizaci6n Econ6mica de la Agricultura", Ed. Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1956, p. 151. 

I
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formulado dos proposiciones en relacion con la tier"a como un in
sumo, cuya validez hist6rica esta articulada al desarrollo econ6mico 
de los grandes paises del oecidente capitalista: 

Primera:	 Para producir (0 para adquirir) productos agricolas, 
se requiere una proporci6n decreciente del conjunto 
de insumos de la sociedad. 

Segunda: Dentro de los insumos usados en la producci6n agrico
la, no crece la proporci6n constituida por tierra, a 
pesar de la recombinaci6n de insumos en la agricul
tura para emplear menos esfuerzo humano en rela
cion con todos los. demas insumos en los que se in
cluye la tierra. 

Desde luego, la ultima parte de la segunda proposici6n de Schultz 
8010 tiene vigencia en los' paises capitalistas industrializados de Occi
dente, ya que en naciones de reciente industrializaci6n como China 
,(con 12% de tierras, de labor, desiertos, altas montanas y 22% de la 
poblaci6n mundial) se ha centrado el desarrollo agricola en las lla
madas por Rene Dumont «inversiones de trabajo».5 La «decreciente 
participaci6n de la tierra» como insumo, es una caractenstica de la 
revoluci6n agricola en los paises industriales, profundizandose la bre
cha que los separa de los hemisferios atrasados, en los que la acti
vidad agropecuaria conserva aun los rasgos naturalistas de las econo
rnias extractivas 0 recolectoras. 

E,n Francia, ha disminuido la posicion relativa de la renta de la 
tier'f!a agricola en el ingreso agricola, desde el 25% en 1901 hasta el 
9% en 1947-48.6 En el Reino Unido, ha descendido la proporci6n de 
la «renta neta» en el ingreso agricola neto, de 16.8% en 1925 a 
5.6% en 1946. En Estados U nidos, la tierra agricola (sin el valor de 
los edificios e instalaciones) represent6 el 19% de todos los insumos 
,en 1910 y aproximadamente el 17% en 1950. En este mismo periodo, 
el valor de los edificios sabre todr la propiedad raiz rustica, ascendi6 
del 18% al 33%: 10 que equivale a decir que se ha elevado la pro~ 

porci6n de insumos distintos a la t,ier"a agricola. 

Sobre estas bases, Schultz lIeg6 a la conclusion de que: 

teniendo en cuenta las inversiones y desinversiones, el insumo 
consistente en tierra agricola ha venido quedando constituido, 

5 "Tierras Vivas", Ed. Era, Mexico.
 
6 "La Organizaci6n Economica de la Agricultura". Ope cit., p. 159.
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cada vez en mayor proporci6n, por componentes de capital in
corporados a la tierra. En consecuencia, la economia de los Es
tados Unidos es todavia menos, dependiente de las «propiedades 
naturales y originales» de la tierra que 10 que las cifras ante
riore'S indican. 

Estas fonnulaciones revelan el hecho de que la tierra ha perdido 
significacion como factor eCIOn-omico en los paises capitalistas indus,
trializados y que en esos paises ha sido modificada la composici6n 
relativa de la trilogia clasica' t~elrra:-tra:bajo-cap£tal. Desde el punto de 
vista te6rico, la caracterizaci6n fundamental consiste en que en los 
proses capitalistas industrializados tiende a reducirse la importancia 
de la renta absoluta de la tierra y a predominar los tipos de rentas 
diferenciales, en tanto que en los paises atrasados tiende a conservar 
su importancia en el conjunto de Ia estructura, la renta absoluta, y 
a tener una gravitaci6n desmesurada las rentas diferenciales, parti
culannente las originadas en la 10calizaci6n espacial en relaci6n con 
la infraestructura fisica y con las vias de acceso a las areas y ciu
dades metropolitanas. Es esta presion de las rentas diferenciales la 
que acelera los procesos de sobrevaluaci6n comercial de la tierra en 
las areas mas dinamicas y mejor comunicad,as de la estructura agraria 
y la que agudiza los fen6menos de concentraci6n, p,roletarizaci6n 
del campesinado y expulsi6n de los tenedores minifundistas ocupados 
en la producci6n intensiva de alimentos. 

La tierra como recurrSlo economico en los p'a£ses atrasados 

La tierra es el factor de mayor gravitaci6n economica en la es
tructura agraria de los paises atrasados, particulannente en el area 
correspondiente a los tipos de latifundio de colonato y aparcer£a se
fiorial (tipos latinoamericanos y asiaticos,). En las estructuras latifun
distas relacionadas con el sistema agrario hispano-colonial, la agricul
tura 0 la ganaderia son actividades predominantemente extensivas, 
esto es, fundamentadas en la utilizaci6n de las condiciones puramente 
fisicas del suelo (fertilidad natural), con minimas practicas conser
vacionistas (trabajo humano, abonos naturales, herramientas tradi
cionales, pequefias obras de irrigaci6n). En el latifund~o arcaico de 
colonato en la sierra de Ecuador, Peru y Bolivia [1952], las practicas 
conservacionistas se han limitado ados tipos de areas,: las de las lla
madas tierras de hacienda, cultivadas por colonos y p,egujaleros en 
beneficio exclusivo de la empresa, patronal, con aportes en abonos 
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naturales, riegos y drenajes, etcetera, y las de los pegujales 0 explota
ciones minifundistas trabajadas intensivamente por colonos, allegados 
y peones. Siendo la tierra un elemento de poder, rango y dominacion 
social -de acuerdo con la ideologia seiiorial- la actitud de la clase 
terrateniente no se ha orientado hacia los objetivos tipicos de un 
autentico y modemo empresariado -los de productividad- sino 
hacia aquellos relacionados con la estructura latifundista chisica: los 
objetivos de la rentabilidad, en su fase de percepcion simple de renta. 

Desde luego, en cuanto se asciende en la escala de modernizacion 
capitalista del latifundio (por ejemplo, en las estancias argentinas de 
la region pampeana), se acentua la tendencia a la sobrevaluacion 
comercial de la tierra en la medida en que se transforma, cualita
tivamente, eI monopolio senorial en monopolio capitdlista -asignan
do a la tierra un papel de bien de produccion 0 de bien de inversion 
financiera- en que los recursos fisicos entran a desempeiiar un papel 
de recursos renovables y en que disminuye la presion de la renta 
absoluta y se acentua el de las rentas diferenciales originadas en eI 
emplazamiento en areas de influencia metropolitana. Una de las 
expresiones de la modernizaci6n capitalista en los paises mas euro
peizados de la America Latina -como Argentina_ es la politica de 
regulaci6n de las rentas y aparcerias, caracteristicas de los modelos 
populistas de crecimiento economico sin cambios estructurales. En 
casos como eI argentino, este proceso de modificacion de la estruc
tura de los costos, es mas producto hist6rico de la regulacion estatal 
de rentas, salarios y aparcerias, que efecto de un reacomodo espon
cineo originado en el proceso de modernizacion tecno16gica y en las 
presiones de la economia capitalista de mercado. 

Pese al papel desempeiiado por el sector agropecuario en la ge
neraci6n de un poder intemacional de pago (las ocho decimas partes 
de la exportacion latinoamericana al mercado mundial), no se ha 
formado una modema burguesia rural con capacidad politica de 
proyectar y desarrollar un nuevo esquema sobre la economia de la 
tierra. Las imagenes que se aproximan a este modelo occidental de 
empresariado agricola --como los chacareros y tamberos argentinos
no son grandes propietarios de la tierra sino clase media rural, sin 
poder suficiente para provocar un cambio en la estructura agraria, 
en la ideologia latifundista y en el comportamiento del estado frente 
al uso global de los recursos fisicos. 

En tres grandes aspectos se expresa la carencia de un modemo 
sentido economico en la administracion de los recursos fisicos: 
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a) en el pred'ominio de las tecnologias extensivas, aun en Cler
tos tipos tropicales de latifundio de plantacion; 

b) en la conservacion del esquema tradicional de ordenamiento 
ffsico del sector agropecuario; y 

c)	 en la di]apidacion de recursos hidrologicos y forestales, por 
ausencia de una nocion economica de este tipo de recursos 
y su asimilacion tradicional al cuadro de las economias ex
tractivas. 

El metodo tradicional de enfrentamiento latinoamericano a la 
presion nacional sobre la tierra (mayor demanda de alimentos, rna· 
terias primas y excedente economico destinado al financiamiento del 
estado y de las obras nacionales de infraestructura), ha sido la ex
pansion de la frontera -zgricola y la progresiva ocupacion, a partir 
de las ultimas decadas del siglo XIX, de las areas vitales de reserva: 
region pampeana y zonas de los cultivos industriales en Argentina, 
area de las tie'TTas roxas del Sur del Brasil, ceja de montana en eI 
Peru, cinturon subtrropical en el Ecuador, laderas de la cordillera An
dina en Colombia. SOlo en una minima proporcion, el aumento del 
producto agropecuario se ha originado en incrementos de la produc
tividad por utilizacion de tecnologias intensivas y aplicaci6n de mo
demos insumos industriales, especialmente en eI area de las grandes 
unidades latifundistas 0 de las medianas empresas agricolas, en las 
lineas de mayor exposici6n al mercado intemacional (azUcar, alga
don, arroz, cafe, bananos) 0 en las de mas concentrada demanda en 
los centros metropolitanos internos. En esa reducida area empresarial 
-en la que se concentra la mayor y mejor proporcion de la tierra 
agricola- se centra el proceso de modemizaci6n capitalista de la 
agricuItura, en la forma de transferencia de aquellos insumos indus
triales que producen y comercializan las empresas trasnacionales me
tropolitanas. Dentro de este contexto, la modemizacion se fundamen
ta en una transferencia colonial de tecnologia, ya que no supone ni 
es~imula la investigaci6n cientifica destinada a determinar la clase de 
tecnologias e insumos -fertilizantes, fungicidas, seInillas mejoradas, 
maquinas y aperos necesarios a un cierto tipo de desarrollo agricola. 
Semejante apertura del sector agricola no puede medirse en terminos 
simplemente cuantitativos de consumo de fertilizantes quimicos 0 

de uso de tractores por hectarea cultivada 0 por persona activa -tal 
como 10 hace la nacion metropolitana- ya que tendria que preci
sarse que significa esta modernizaci6n en terminos de internalizacion 
de las relaciones d,e dependencia y en que medida se sustituye eI con-

M~xlco. No 31, Ano VIn	 Agosto-Octubre de 1977 

Administrador
Text Box



79 78	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

El bosque se localiza en el corazon vacio de la America del Sur, 
particulannente en la Hoya Amazonica, de la que participan la rna
yoria de los paises sudamericanos. En los ciclos econ6micos de las 
quinas, el caucho, los palos tintoreos 0 curtientes, la castana 0 las 
maderas de construccion, la explotacion forestal ha seguido los mo
delos coloniales de las economias simplemente extractivas y depre
datorias. Siendo el bosque un recurso que se adjudica gratuitamente 
-de acuerdo con una falsa idea de ocupacion y colonizacion de la 
periferia- su explotacion ha estado preferentemente en manos de 
consorcios extranjeros armados juridicamente con adjudicaciones de 
cientos de miles de hectareas. La carencia de nociones economicas 
sabre el bosque -tan caracteristica de los paises con economia, poder 
y cultura latifundistas- explica su calificacion tradicional como tie
rra baldia y, en consecuencia, su tratamiento como simple recurso 
fiscal del estado. 

Si bien se ha iniciado en America Latina el proceso de las indus
trias forestales, todavia tipifica su comercio exterior el que exporte 
bosques (en forma de maderas, fibras, gomas y productos en bruto) 
e importe de Estados Unidos y de Europa maderas industrializadas. 

Una de las mas importantes incidencias de la reforma agraria en 
Amenca Latina, ha sido la generacion de una nueva ideologia sobre 
los recursos fisicos: forestacion de cuencas hidrograficas, ordenacion 
de recursos hidrol6gicos, evaluacion economica del bosque, etcetera. 
En Mexico, la refonna agraria definio una nueva politica sabre los 
recursos hidrologicos y forestales; en Cuba, se inicio un total reorde
namiento fisico de la agricultura, de acuerdo con el modelo de pIa. 
nificacion economica por regiones y por productos; y en el Peru, el 
esquema de reforma agraria por areas ha estado articulado a una 
nueva concepcion ecol6gica de los val1es interandinos 0 de los oasis 
irrigados de la costa desertica. 

Fases historicas del mercado de tierras en America Latina 

No toda la tierra es objeto de mercado, sino aquella valorizada con 
el trabajo, incorporada a un sistema de explotacion economica y ca
paz de generar renta. La adjudicacion de enonnes territorios en el 
siglo XIX --en pago de servicios militares 0 como recurso fiscal del 
estado-- no origino un nuevo sistema de latifundios mientras no mo· 
viliz6 la mana de obra que se encontraba inmersa en las antiguas 
haciendas esclavistas 0 serviles 0 en la desguarnecida estructura de 
las comunidades indigenas. La movilizacion social y economica de 
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esta mana de obra se efectuo por medio de las politicas de liberacion 
de los esclavos 0 de disolucion coactiva de las comunidades indigenas. 
Por este metodo de transferencia de la fuerza de trabajo -desrle 
las antiguas haciendas y comunidades indigenas hacia las nuevas ad
judicaciones de tierras baldias- se produjo la valorizacion de la tie. 
rra y la ampliacion y reproduccion, en los nuevos espacios, de la 
constelacion latifundista. 

En la Colonia Espanola no hubo mercado de tierras, en el estric
to sentido capitalista de la expresion: 

a)	 la principal fuente de adquisicion de la tierra agricola era 
la merced real 0 adjudicacion originada en una decision de 
la Corona; 

b)	 la estructura agraria se fundamento en el monopolio seno. 
rial sabre la tierra agricola, en fonna de encomiendas, es
tancias, etcetera /2 

c)	 una elevada proporcion de las tierras cultivables se vinculo 
a la Iglesia, en fonna de censos, capellanias, etcetera; 

d)	 las escasas transferencias comerciales de tierras se efectua
ron entre estancieros y comunidades religiosas, en cuanto 
estas disponian de elevadas acumulaciones monetarias (do
tes, regalias, censos, y otros) ; 

e)	 los latifundios funcionaron como empresas de renta -por 
medio de una explotacion indirecta efectuada por colonos, 
indios encomendados, aparceros, etcetera y la tierra nunca 
perdio el caracter de elementos de rango, poder y dominacion 
social. 

Los gobiernos liberales, en el siglo XIX, intentaron romper este sis
tema hennetico de tierras vinculadas --esto es, sin accesa al sistema 
capitalista de mercado- al iniciarse el proceso expansivo de la econo
mia comercial y al organizarse las primeras fonnas de la agricultura de 
exportacion (tabaco, cacao, cafe). Este primer auge de la economia 
capitalista de mercado, genero el proceso de val()rizacion comercial de 
la tierra agricola y se expreso en politicas revolucionarias como la De
samortizacion de Bienes de Manos Muertas, orientada ideologicamente 

12 Sobre el funcionamiento de la estructura agraria en la epoca colonial, 
ver del autor, Capitalismo y Feudalismo en la America Colonial Espanola, en 
"Bases de la Economia Contemporanea", Bogota, 1948. 
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en el sentido de abolicion del regimen de tierras constituido por fuera 
del sistema de mercado. En la practica, la Desamortizaci6n opero -en 
el Mexico Juarista, en la Colombia de 1862 0 en el E·cuador de Eloy 
Alfaro- como una poUtica de sistematica destrucci6n de las comu
nidades indigenas, de enajenacion de las tierras de propiedad muni
cipal y de confiscacion de las haciendas eclesiasticas,13 transfiriendo 
este enorme y valioso activo de tierra agricola, no a los cultivadores 
directos (aparceros, colonos y a.rrendatarios) sino a los sectores mas 
audaces. de la incipiente clase politica 0 de la naciente burguesia li
beral. Esta modalidad hist6rica de la politica de Desamortizacion de 
Bienes de Manos Muertas;, defini6 su caracter de .ap'ertura jur£dica 
de fa tierra al mercado, pero no de reforma agraria y apertura so
cial hacia una transfonnacion de las condiciones de vida del campe
sina-do. El limitado concepto juridico liberal de manos mu,ert,as (tie
rras vinculadas a capellanias u ordenes religiosas, ejidos 0 comunida
des indigenas, en modo alguno tierras no cu.ltiv,adas), redujo a cero 
los alcances sociales y economicos de la politica desamortizadora: 
en definitiva, no sirvi6 para modificar la estructura agraria sino para 
cambiar los titulares de la propiedad latifundista, ampliando las bases 
de sustentacion de la Republica Seliorial. 

Desplues de la primera guerra mundial -en la decada de los alios 
veinte- el auge de las exportaciones agropecuarias y la integracion 
de America Latina a un nuevo centro metropolitano, desencadenaron 
un acelerado proceso de urbanizacion, apertura de vias e integracion 
nacional del sistle:ma de m,erc:ado. Si bien la infraestructura de co
municaciones se orient6 en el sentido de apoyar las corrientes expor
tadoras de cafe, banano, azticar, carnes, lanas y cereales, gener6 un 
proceso de integracion nacional y de colonizacion de l·as ar.eas inte
riores ,de rese'rv'a. A este proceso correspondi6 la colonizacion de la 
region pampeana en Argentina 0 de las laderas subtropicales de la 
cordillera andina en Colombia desde finales del siglo XIX 0 la coloni
zaci6n de la ceja de montana en Peru 0 de los yungas en Bolivia. 
Fue este cicIo historico de la integracion hacia afu,era y hacia adentro 
-bajo el signo de las nuevas relaciones de dependencia- en el que 
se inici6 la fonnaci6n de las grandes ciudades m.etropolitanas, en el 
que el proceso de concentraci6n del poder economico adopt6 una 
forma social y otra geografica, en el que se acelero la demanda de 

13 Las politicas de desamortizaci6n debe'll calificarse de realmente con
fiscatorias, en cuanto no se fundamentaron en los principios liberales de ex
propiaci6n con indemnizaci6n adecuada y de absoluto respeto a la propiedad 
adQuirida con justo titulo. 
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alimentos y materias primas y tom6 fonna definida el mercado capi
talista de tierra agricola.14 

Sin embargo, ese mercado entro a funcionar dentro de los marcos 
de la estructura agraria latifundista y del monopolio selectivo sobre 
la tierra: en consecuencia, no sirvi6 para modificar esa estructura, 
sino mas bien para ampliarla y estabilizarla, estimulando la sobreva
luaci6n comercial de la tief1Ta agric:ota. La propensi6n tradicional a 
la adquisicion de tierras como elemento del rango social y del sistema 
de poder, se acentuo con las nuevas tendencias de la inversi6n pri
vada hacia la tierra -urbana y rural- considerada como la reserva 
por exc,elencia de valores y el mas seguro e indestructible de los re
fugios economicos. La inversion financiera en tierra agricola, no ha 
estimulado la explotaci6n intensiva 0 la fonnaci6n de un moderno 
sistema de empresa capitalista, sino la mayor sobrevalu:aci6n comer
cilal y la d'esviacion ,esp.eculativa de la inversi6n p'rivada, fenomeno 
caracteristico de las economias atrasadas y que no s610 se refiere al 

14 Dos elementos fundamentales en Ia confonnaci6n del modemo sistema 
de mercado, fueron las vias integradas y la capacidad de generaci6n electrica. 
En la decada de los anos cincuenta, ese equipamiento infraestructural, en 
algunos paises latinoamericanos, habia llegado a los siguientes niveles: 

Carreteras mejoradas y vias 
ferreas (Kms. POT cada Capacidad elec-


Sectores de 10 000 has. de tierra trica (vatios por
 
A merica Latina arable) 1954/1955 habitante) 1958
 

Regi6n	 Argentina 33 118
 
Cono Sur	 Brasil 67 63
 

Uruguay 61 124
 
Chile 137 142
 

Regi6n Colombia 43 44
 
Andina Ecuador 25 24
 

Peru 164 64
 

Regi6n Guatemala 80 16
 
Centroamericana Honduras 35 15
 

EI Salvador 68 34
 
Mexico 44 79
 

Regi6n Cuba 41 115
 
Antillana Santo Domingo 42 51
 

Haiti	 72 12
 

FUENTE: BIRF. Cifras comparativas sobre los paises latinoamericanos. "EI 
trasfondo estructural de los problemas del desarrollo latinoamericano", Os
waldo Sunkel, Trimestre Econ6mico, numero 133, Mexico, 1967, p. 52. 
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comportamiento de las personas naturales sino de las sociedades de 
capitalizaci6n.15 

La propensi6n tradicional de las clases altas latinoamericanas a 
asentar la riqueza sobre un dominio territorVal, se acentua en aque· 
llos paises en los que la exportaci6n descansO sobre el sector agrope
cuario 0 en aquellos con inflaci6n acelerada y desquiciamiento de los 
sistemas monetarios. Surgi6 asi, por la via de la inversi6n financiera, 
una nueva forma de latifundio de manos muertas, esto es, aquel que 
en la practica social no opera como bien de producci6n sino como 
soporte fisico de una inversi6n especulativa. 

Las caracteristicas de este proceso de formaci6n de un verdadero 
mercado capitalista de tierras en America Latina, explica varias cosas: 

a)	 el que ese tipo de mercado no haya provocado ninguna mo
dificaci6n sustancial de la estructura latifundista y s610 ha
ya estimulado un cambio en la economia de uso de la tierra 
agricola; 

b)	 el que no haya alterado las reglas esenciales del monopolio 
selectivo sobre la tierra agricola, acelerando el proceso de 
sobrevaluaci6n comercial, en las areas mas dinamicas de la 
estructura; 

c)	 el que haya estimulado la desviaci6n mas negativa de la 
inversi6n privada, esencialmente en las areas agricolas so
metidas a la influencia de las grandes ciudades metropo
litanas; 

d)	 el que haya imposibilitado drasticamente el acceso de los 
campesinos a la tierra por la via comercial de la compra· 
venta, ensanchandose constantemente la brecha entre el pre
cio sobrevaluado de la tierra (mas de mil d6lares hectarea 
de riego, en promedio) y el precio subvaluado del trabajo 
rural (alrededor de uno 0 dos d6lares jornada); y 

e)	 el que no haya servido para ajustar 0 adecuar -por medio 
de la mecanica del mercado-- el uso de la tierra a las in
tensas exigencias del crecimiento poblacional acelerado, de 
la industrializaci6n y del desarrollo nacional. 

15 Sobre las desviaciones especulativas de la inversion privada en los paises 
atrasados, ver Politica Econ6mica de los paises subdesarrollados, Victorio Ma
rrama, Ed. Aguilar, Madrid, 1962. 
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Componentes de la oferta de tierra agricola 

La heterogeneidad de la tierra agricola y la diversidad de sus 
localizaciones, dificulta su tipificaci6n y, en consecuencia, su evalua
ci6n econ6mica como oferta. Sin embargo, resulta extremo un juicio 
como el de Schultz,l6 de que la cantidad de tierra, como se acos
tumbra comunmente a sefialar, "es un agregado tan heterogeneo que 
carece practicamente de significaci6n econ6mica". 

Seria posible una primera tipificaci6n de la tierra, en cuanto a 
su vocacion economica: agricola, ganadera y forestal. 

Semejante tipificaci6n se relaciona con unos ciertos niveles hist6
ricos de tecnologia y no establece la especificidad de un cierto tipo 
de tierra. La. tierra agricola se integra a la actividad ganadera por 
medio del cultivo de forraje y la tierra ganadera se transforma por 
medio de la pradera artificial. 

Tomando en cuenta los factores caracteristicos de la economia 
de la tierra en America Latina, es posible determinar tres conceptos 
de oferta de tierra agricola: 

a)	 Oferta potencial: representada por la cantidad total de tie· 
rra disponible en una sociedad organizada, de dificil tipifi
caci6n en terminos fisicos (0 «imposible tipificaci6n» seg6n 
Schultz17 por la excesiva heterogeneidad): la tipificaci6n se 
fundamenta en el ordenamiento y los niveles culturales de 
cada pais, ya que -al decir de Edmundo Flores-IS "sOlo 
el hombre, en calidad de agente activo, la convierte en reo 
curso y determina, mediante el uso que hace de ella, su ca
pacidad para satisfacer necesidades". Los factores fisicos ;(tie
rra, agua, clima, ecologia), constituyen el marco de la ac
tividad econ6mica 0 cultural del hombre. 

b)	 Oferta economica: es la constituida por el total de tierras 
que se transfieren de unas manos a otras, bien en compra· 
venta 0 en uso precario (arrendamientos y aparcerias): den
tro del sistema tradicional 0 modernizado de latifundio, esta 
ultima es la forma preferente 0 fundamental de oferta de la 
tierra agricola (cesi6n de su uso 0 cambio de renta-producto, 
renta-trabajo 0, en procesos de expansi6n econ6mica del mer

16 "Organizacion Economica de la Agricultura". Op. cit., p. 170.
 
17 Op. cit., p. 159.
 
18 "Tratado de Economia Agricola", p. 101.
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comportamiento de las personas naturales sino de las sociedades de 
capitalizaci6n.15 

La propensi6n tradicional de las clases altas latinoamericanas a 
asentar la riqueza sobre un dominio territor~al, se acentua en aque
llos paises en los que la exportacion descanso sobre el sector agrope
cuario 0 en aquellos con inflacion acelerada y desquiciamiento de los 
sistemas monetarios. Surgi6 asi, por la via de la inversion financiera, 
una nueva fonna de latifundio de manos muertas, esto es, aquel que 
en la practica social no opera como bien de produccion sino como 
soporte fisico de una inversion especulativa. 

Las caractensticas de este proceso de fonnaci6n de un verdadero 
mercado capitalista de tierras en America Latina, explica varias cosas: 

la)	 el que ese tipo de mercado no haya provocado ninguna mo
dificacion sustancial de la estructura latifundista y solo ha
ya estimulado un cambio en la economia de uso de la tierra 
agricola; 

b)	 el que no haya alterado las reglas esenciales del monopolio 
selectivo sobre la tierra agricola, acelerando el proceso de 
sobrevaluacion comercial, en las areas mas dinamicas de la 
estructura; 

c)	 el que haya estimulado la desviacion mas negativa de la 
inversi6n privada, esencialmente en las areas agricolas so
metidas a la influencia de las grandes ciudades metropo
litanas; 

d)	 el que haya imposibilitado drasticamente el acceso de los 
campesinos a la tierra por la via comercial de la compra
venta, ensanchandose constantemente la brecha entre el pre
cio sobrevalulado de la tierra (mas de mil d6lares hectarea 
de riego, en promedio) y el precio subvaluado del traba}o 
rural (alrededor de uno 0 dos d61ares jornada); y 

e)	 el que no haya servido para ajustar 0 adecuar -por medio 
de la mecanica del mercado-- el uso de la tierra a las in
tensas exigencias del crecimiento poblacional acelerado, de 
la industrializaci6n y del desarrollo nacional. 

15 Sobre las desviaciones especulativas de la inversion privada en los paises 
atrasados, ver PoUtica Economica de los pa£ses sUbdesarrollados, Victorio Ma
rrama, Ed. Aguilar, Madrid, 1962. 

CompQnentes de la o/eTta de tierra agricola 

La heterogeneidad de la tierra agricola y la diversidad de sus 
localizaciones, dificulta su tipificacion y, en consecuencia, su evalua
cion economica como oferta. Sin embargo, resulta extremo un juicio 
como el de Schultz/6 de que la cantidad de tierra, como se acos
tumbra comunmente a seiialar, "es un agregado tan heterogeneo que 
carece practicamente de significaci6n econ6mica". 

Seria posible una primera tipificacion de la tierra, en cuanto a 
su voc'aci6n economica: agr£oola,. ganade'ra y forestal. 

Semejante tipificaci6n se relaciona con unos ciertos niveles hist6
ricos de tecnologia y no establece la especificidad de un cierto tipo 
de tierra. La tierra agricola se integra a la actividad ganadera por 
medio del cultivo de forraje y la tierra' gana,dera se transfonna por 
medio de la pradera artificial. 

Tomando en cuenta los factores caracteristicos de la economia 
de la tierra en America Latina, es posible detenninar tres conceptos 
de oferta de tierra agricola: 

a)	 O/erta potencial: representada por la cantidad total de tie
rra disponible en una sociedad organizada, de dificil tipifi.. 
caci6n en t6rminos fisicos (0 «imposibletipificaci6n» segUn 
Schultz17 por la excesiva heterogeneidad): la tipificaci6n se 
fundamenta en el ordenamiento y los niveles culturales de 
cada pais, ya que -al decir de Edmundo Flores-18 "sOlo 
el hombre, en calidad de agente activo, la convierte en re
curso y determina, mediante el uso que hace de ella, su ca
pacidad para satisfacer necesidades". Los factores fisicos l(tie
rra, agua, clima, ecologia), constituyen el marco de la ac.. 
tividad econ6mica 0 cultural del hombre. 

b)	 O/erta econ6·mica: es la constituida por el total de tierras 
que se transfieren de unas manos a otras, bien en compra
venta 0 en uso precario (arrendamientos y aparcerias): den.. 
tro del sistema tradicional 0 modernizado de latifundio, esta 
ultima es la forma preferente 0 fundamental de oferta de la 
tierra agricola (cesi6n de su uso 0 cambio de renta-producto, 
renta-trabajo 0, en procesos de expansion econ6mica del mer

16 "Organizaci6n Econ6mica de la Agricultura". Ope cit., p. 170.
 
17 Ope cit., p. 159.
 
18 "Tratado de Economia Agricola", p. 101.
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carlo, venta-dinero). Dentro de este esquema, la oferta se 
fundamenta en la transferencia del usa y no de la pro
piedad. 

c)	 O/erta comercial: la que esta constituida por la tierra que 
ingresa al mercado como un factor que se transfiere radi
calm,ente, en nuda propiedad, esto es, que no s610 transfiere 
facult,adde uso sino facultad de pleno dominio. 

Factores condicionantes de la oferta de tierra agricola 
en America Latina 

La oferta de tierra agricola esta condicionada por una serie de 
factores fisicos, economicos, sociales e institucionales. 

Ese elenco de factores puede ser enunciado asi: 

a)	 Monopolio selectivo sabre la tierra agricola -en las areas de 
mayor exposici6n a la influencia comercial de las ciudades 
metropolitanas- dentro de las normas clasicas 0 modernas 
de la estructura latifundista; 

b)	 Localizlaci6n geo-economica de la tierra, en relaci6n con los 
grandes centros metropolitanos internos, con las vias de ac
ceso a elIos 0 con los polos regionales de crecimiento; 

c) Equip.amient1o infraestructural en riegos, drenajes 0 vias de 
comunicaci6n e integraci6n al sistema nacional de mercado 
o	 al sistema de exportaciones primarias; 

d)	 Disponibilidad de mana de obra, en terminos de equipa
miento laboral de areas agricolas e incluyendo los contingen
tes de reserva asentados en las areas de minifundio y comu
nidad indigena. 

e)	 Condiciones ftsicO'-culturales quecomprenden, tanto las ap
titudes naturales de Ia tierra como los grados de civilizacion, 
las caracteristicas tipograficas, etcetera, y 

f)	 Condiciones institucion-ales: presiones tributarias, gravame
nes de valorizaci6n, politicas de regulaci6n de salarios, ren
tas y aparcerias. 

En cuanto la refonna agraria opera como una politica de des
congelaci6n del latifundio sefiorial y la colonizacion como un proce-

LA	 TIERRA EN LA ECONOMiA LATINOAMERICANA 

so de apertura de la frontera agricola en territorios inexplotados, 
constituyen operaciones de incorporaci6n de la tierra en el sistema 
capitalista de mercado y de reproducci6n del sistema agrario en areas 
de la periferia economica. En uno u otro caso, es evidente que se 
tiende a modificar las condiciones generales de oferta de tierra agrico
la -en respuesta a la p·r.esion nacional y la p!resi6n camp,esina sobre 
la estIUctura- bien se trate de los tipos de oferta fisica econ6mica 0 

comercial. Desde luego, estos fenomenos corresponaen a la aplicaci6n 
de un esquema liberal-populista de reforma agraria,19 orientado hacia 
la ampliacion y consolidacion del modele de capitalismo dependiente 
y no hacia la creacion de una nueva estructura de acuerdo con las 
necesidades y proyectos nacionales ae desarrollo. 

Factores condicionantes de la demanda de tierra agricola 
en America Latina 

En terminos globales, la demanda de la tierra agricola en America 
Latina, esta condicionada por las diversas fonnas que adopta la prie
sian nacional sobre la tierra.20 Esas formas hist6ricas pueden clasifi
carse en' dos grandes categorias: las directas, en cuanto inciden fron
talmente sabre el mercado de la tierra agricola; y las indirectas, en 
cuanto desencadenan procesos que afectan las condiciones de ese 
mercado. 

La primera forma directa es la presion campesina sobre la tierra, 
la que puede analizarse a la luz de un criterio social 0 economico. 
Desde un punto de vista social, la presion campesina se define como 
aquella que esta constituiaa por Ia gravitaci6n interna de unas masas 
rurales con cap'acidad de operaci6n directa y cuyo factor Iimitante 
es la carencia absoluta 0 relativa de Ia tierra. De acuerdo con este 
punto de vista, no toda la pob'lacion camp-esina representa una de
manda potencial de tierra agricola, sino aquella que tiene capacidad 
operacional y esta Iigada a un sistema de explotacion en la forma 

19	 Ver del autor, en: "Sociologia de la Reforma Agraria en America La
tina", Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1973, p. 178, la explicaci6n sabre los tres 
tipos 0 modelos historicos de reforma agraria latinoamericana: a) el modelo 
de	 reforma agraria estructural, comprendido dentro de un proyecto nacional
revolucionario 0 dentro de un esquema socialista de desarrollo; .b) el modelo 
de	 reforma agraria convencional de orientacion populista y neo-capitalista; y 
el modelo de retorma agraria marginal, definido de acuerdo con los esquemas 
liberales y tradicionales de modernizaci6n tecnol6gica. 

20	 A. Garcia, "Refonna agraria y economia empresarial en America Lati
na", Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1967, p. 24. 
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de sub-empresariado minifundista 0 de agriculturas cau,tivas en las 
areas de latifundio. En algunos paises -como en Ecuador, en Peru 
o en las areas altiphlnicas de Guatemala- es muy intensa la presion 
campesina sobre la tierra, en cuanto en esos paises predominan las 
fonnas tradicionales del colonato, la aparceria, la comunidad indi
gena y el minifundio. En paises como Argentina, es muy debil la 
presion campesina sobre la tierra, en razon de la elevada proporci6n 
de arrendatarios capitalistas y proletariado rural, pero es muy fuerte 
la presion nacional originada en las demandas de la industria manu
facturera y de los servicios, en la exigencia de recursos en moneda 
extranjera par la via de las exportaciones y en la expansion de los 
aparatos del estado. 

Desde un punto de vista econ6micio, la presion campesina es aque
lla constituida exclusivamente por los sectores, de poblacion que, en 
razon de su alto mvel de ingresos, dispone de una capacidad efec
tiva de adquisicion de tierras. Esos sectores campesinos carecen de 
significacion economica y no alcanzan a configurar un verdadero 
m,ercado Ciapita:lista de tierras, esto es, un mecanismo que par medio 
de la compra-venta logre modificar la estructura concentrada y blo
queada de la ten,encia agraria, de acuerdo con las exigencias del des
arrollo nacional. La explicacion de este fen6meno historico es la de 
que, de una parte, es muy grande la proporci6n de poblaci6n activa 
vinculada al sector agropecuario y muy baja su contribucion al pro
ducto nacional; y de otra, es muy elevado el coeficiente de subempleo 
en las pequenas economias campesinas y muy baja su participaci6n 
en el ingreso agricola. Las estadisticas disponibles indican, que entre 
60 y 70 millones de campesinos latinoamericanos -a finales de la 
decada de los MaS sesenta- subsistian en condiciones miserables y 

s610 disponian de 15 d6Iares por persona y por ano para gastar 
en manufacturas industriales y servicios.21

• 

En algunos de los paises mas grandes de la America Latina, el 
60% de las familias dedicadas a la agricultura percibian 210 dolares 
o menos al ano, siendo el ingreso medio por familia en este grupo 
de 175 dolares ° sea, un poder adquisitivo de 2 a 4 dolares por per
sona y por mes.22 En el Altiplano Andino, en el Nordeste del Brasil 
y en gran parte de Guatemala, el ingreso familiar es el equivalente 

21 "La agricultura en America. Latina: perspectivas para su desarrollo". 
FAO-BID, Washington, 1967, p. 21. 

22 "La agricultura en America Latina". Ope cit., p. 20. 
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a 100 d6lares anuales; estas familias campesinas deben utilizar entre 
la mitad y las tres cuartas partes de su ingreso en la compra de ali
mentos.23 De acuerdo con esta polarizada estructura de la produccion 
agricola y de la distribuci6n del ingreso, la mayor capacidad adqui
sitiva de tierra no se localiza al nivel de pequenas economias cam
pesinas -minifundistas y familiares- sino precisamente, al myel de 
los grandes terratenientes 0 de las modernas sociedades de capital. 
Este fen6meno explica el que los procesos de modernizacion capita
lista en America Latina no hayan alterado sustancialmente -pese a 
la funcion morigeradora de los estratos medios- la irre1renab1e t,en
dencia histo'rica, la concentracion latifundist,a y la pulverizaci6n mi
nifundista. 

D'esde luego, esta forma de distribuci6n polarizada del ingreso 
agricola no expresa una situaci6n exclusiva del sector, ya que se en
cuentra articulada al sistema de distribuci6n del ingreso nacional 
en los paises de capitalismo dependiente. La mayoria de los paises 
latinoamericanos se encu,entra por debajo del promedio mundial,24 
en el que el 60% de la poblaci6n, la mas pobre, solo participa en el 
26% del ingreso nacional, en tanto que el 5% de la poblaci6n, la 
mas rica, dispone del 3,0%. 

Desde un punto de vista social y desde una perspectiva historica, 
la presion campesina es la que configura este tipo de potencial agre
sivo 0 subversivo que desencadena los procesos de reforma agraria 
estructural.25 

La segunda forma directa -emergente en los procesos de moder
nizaci6n capitalista- es la pre~ion financiera sobre la tierra agricola, 
originada en las sociedades de capitalizacion, los bancos hipotecarios 
o las instituciones de inversion en tierras rurales. Una caracteristica 
de este tipo de inversion consiste en que no estimula la transfonnacion 
de la tierra en un bien productivo (imponiendo un concepto capitaHs
ta de la tierra y una economia.de usos plenos e intensivos), sino en que 
genera un nuevo tipo de latifundio, localizado en las areas de mas 

23 "La estructura agraria en siete paises latinoamericanos". (CIDA) > So16n 
Barraclough y Arthur Domike, El Trimestre Econ6mico, Num. 130, Mexico, 
1966, p. 253. 

24 I. Aldeman y C. T. Morris, "An Anatomy of Income Distribution Pat: 
terns in Developing Countries", Development Digest, octubre 1971, Participa
cion porcentual en el ingreso nacional total de los grupos de poblacion de 
diferentes niveles de ingreso en 44 paises de Asia, Africa, Europa y America 
Latina. 

25 Ver del autor, "Sociologia de la reforma agraria en America Latina", 
Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1975. 
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intensa valorizaci6n comercial de la tierra agricola: el latifundio de 
manos mue'ttas. A la antigua noci6n sefiorial de la tierra (como 
factor de poder, rango y dominaci6n social), se agrega otra mo
derna, que enfoca la tierra como un bien de inversion financiera y 
manipulacion especulativa. Dentro del marco de estas actividades 
financieras que expresan la penetraci6n del capitalismo en el campo 
latinoamericano, la inversi6n en tierra agricola acelera el proceso de 
concentraci6n latifundista y de sobrevaluaci6n comercial, asi como 
la modernizaci6n tecnol6gica provoca una mayor concentraci6n del 
ingreso agricola, resultando comprensible el fen6meno de que la agri
cultura --en las areas de influencia de las grandes ciudades metro
politanas- no tiene el caracter de actividad fundamental sino de 
subproducto de la tierra.26 

Una tercera forma directa es la pr.esi6n tributaria, esto es, la ejer
cida por el estado a traves de mecanismos politicos tendientes a mo
dificar el regimen de distribuci6n del ingreso agricola, bien sea gra
vando la propiedad 0 la renta. En los ciclos de modemizaci6n capi
talista -orientados por diversas misiones norteamericanas como las 
de los profesores Kemmerer, Currie, Musgrave, etcetera, se ha pro
pagado en America Latina el esquema kleynesiano de la metr6poli, 
que asign6 al impuesto directo un rango de sustituto de la reforrna 
agraria, al atribuirle una facultad decisiva de redistribuci6n de la 
propiedad, el ingreso y el poder. La practica hist6rica latinoamericana 
ha demostrado que donde las clases latifundistas: cons,ervan el poder 
o donde las empresas trasnacionales y las oligarquias burguesas estan 
interesadas en el control de la tierra agricola, el sistema de tributa
ci6n directa carece radicalmente de capacidad redistributiva, inclu
sive en aquellos pa.ises en los que se ha introducido el metodo de la 
renta presuntiva. Es necesario insistir en el concepto de que esta 
capacidad de las estructuras privadas de bloquear, anular 0' distor
sionar las politicas tributarias 0 redistribuidoras del estado, es uno 
de los rasgos mas caracteristicos del subdesarrollo politico y una de 
las expresiones mas frecuentes de la inoperancia practica del estado 
liberal de derecho. 

E,n cuanto a las formtas indirectas, pueden sefialarse estas a gran
des rasgos: la presi6n demografica, la p1resi6n de la industrializaci6n 
sustitutiva y la presi6n originada -en las economias agroexportado
ras- por la necesidad de medios internacionales de pago asociados 
al circuito capitalista del patr6n oro. 

26 Este fenomeno fue estudiado por Alejandro Lopez en Problemas C0

lombianos, Paris, Ed. Paris-America, 1927. 
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La presion demografica es aquella confonnada por el vertiginoso 
crecimiento poblacional y por los cambios cuantitativos y cualitativos 
en la es.tructura demografica, no s610 en tcnninos globales sino de 
area. EI problema se descompone en dos aspectos: el que se relaciona 
con la aceleraci6n de las tasas de crecimiento pobIacionaI, las que 
en pocas d'c-cadas han p'asado del 2% a mas del 3%; y el que se 
refiere a las modalidades~latinoamericanas de la urbanizaci6n y la 
metropolizaci6n y al hipertrofiado crecimiento de las ciudades me
tropolitanas (5% al 7% anual). La primera forma ha generado una 
demanda creciente de alimentos y la segunda, ha concentrado esa 
demanda en ciertas areas y ha provocado simultaneamente una -cuan
tiosa transferencia de poblaci6n activa del campo a Ia ciudad. Esta 
estructura del crecimiento poblacional no s610 acentua la demanda 
de tierras cultivables y exige la formaci6n de una agricultura comer
cial destinada al abastecimiento interno, sino que transfiere los pro
cesos de valorizaci6n urbana a las tierras rurales, en las extensas areas 
de influencia de las ciudades metropolitanas, de las ciudades inter
medias y de las vias de comunicaci6n que articuIan el sistema na
cional de mercado. 

La presi6n de la industrializaci6n opera a traves de las politicas 
sustitutivas de la importaci6n de materias primas de origen agrope
cuario, en cuanto generan una demanda especifica de cierto tipo de 
tierras cultivables. En Colombia, las pollticas de sustituci6n de im
portaciones de materias primas ha determinado una intensa cleman
da de tierras aptas para el cultivo del algod6n, el arroz 0 la cebada; 
o en la Republica Dominicana, la reciente fonnaci6n de una indus
tria textilera 0 de grasas vegetales, ha definido una demanda de tie
rra destinada al cultivo del algod6n y las oleaginosas. Sin embargo, 
no funcionando una verdadera integraci6n de agricultura e industria 
manufacturera, no puede producirse una adecuaci6n entre la inten
sidad de Ia presi6n industrial y la incorporaci6n de tierras aptas para 
el cultivo de materias primas. 

Otra expresi6n fundamental de la presi6n industrial sobre la tie
rra en los paises atrasados, esta constituida por la creciente e intensa 
penetraci6n de las ETM que producen y distribuyen insumos agrope
cuanos,. Este hecho detennina no s6lo una masiva transferencia de 
fertilizantes quimicos, plaguicidas, fungicidas, alimentos concentrados, 
m1aquinas y aperos -producidos generalmente por la ET en el propio 
pais y en desarrollo de la poHtica de sustituci6n de importaciones de 
mate'rias p,rimas y bienes de capital (segundo cicIo de Ia sustituci6n 
de importaciones en America Latina) - sino un mecanismo de trans
ferencia colonial de la tecnologia metropolitana. Todo el proceso de 
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modernizacion capitalista de la agricultura funciona sobre estas bases 
-especialmente al nivel de las grandes y medianas explotaciones co
merciales-- y determina la progresiva internalizacion de las relacio
nes de .dependencia. EI hecho de que las ETM controlen la produc
cion industrial y distribucion de los mas valiosos insumos agropecua
rios, explica la casi insignificante proporcion que las importaciones 
de bienes de capital y materias primas destinadas al sector tienen en 
el total de las importaciones nacionales de este tipo de bienes, de tan 
alta densidad de valor. 

La p'resion originada e'n la exigencia de medios internacionales 
de p:ago -dentro de un cierto circuito del mercado mundial- se ma
nifiesta por medio del mecanismo de las exportaciones. La integracion 
de las economias latinoamericanas al sistema mundial de mercado, des
encadeno esa intensa demanda de tierra agricola que -a fines del siglo 
XIX 0 en las primeras decadas del xx- estimu16 energicamente el pro
ceso de colonizacion interior de las tierras de reselVa: laderas 0 valles 
subtropicales en Colombia, Ecuador, Bolivia y Peru, paises exporta
dares dte cafe, cacao, bananos y azUcar. 

Pero es evidente que la presion nacional sabre la tierra puede 
ejercer una cierta influencia sabre la demanda y sobre los metodos de 
uso de la tierra agricola, pero no puede modificar la naturaleza de 
la estructura latifundista. La dinamica que desata, opera al nivel de 
las fonnas 0 niveles de uso de los recursos fisicos -expandiendo la 
frontera 0 mejorando los coeficientes de productividad--pero no al 
nivel de la estructura de la tenencia agraria, explicando porque la 
modernizaci6n capitalista no es ni puede ser un adecuado sustituto 
de la refonna agraria, ni aun en paises como Argentina, C'hile 0 

Colombia. 

El p're-cio de la tierra en una estructura latifundista 

Lo caracteristico del precio de la tierra en una economia latifun
dista, es que constituye la expresi6n de una estructura monopolica y 
que -dada la conformacion de una cierta estructura de poder- hace 
imposible la modificacion de los proce'Sos de concentracion de la te
nencia agraria por medio de poHticas convencionales redistributivas 
o de la operaci6n de un sistema capitalista de mercado. Desde luego, 
se habla -de estructura m,ornop:olica en un sentido relativo y para ca
racterizar la naturaleza cerrada y la carencia de vias de acceso al 
sistema de propiedad sobre la tierra, bien sea en razon de la inca
pacidad economica de la poblacion campesina -minifundistas, colo-
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nos, aparceros, comuneros y peones- 0 bien en cuanto han carecido 
de fuerza redistributiva las politicas tributarias inspiradas en la ideo
logia keynesiana pero aplicadas de acuerdo con los intereses y el po
der de las antiguas y modernas oligarquias terratenientes y burguesas. 
El problema de la concentracion latifundista no consiste solo en el 
bloqueamiento de las vias de acceso a la propiedad sobre la tierra 
agricola y la correlativa propagacion de fonnas extremas de pulveri
zacion minifundista, sino en Ia p,eHgrosa inutilizaci6n de los mecanis
mas correctivos de tipo comercial 0 institucional. Y si a este hecho 
se agrega el que la modemizaci6n capitalista profundiza y polariza 
aun mas el regimen de distribucion social del ingreso agricola, se ex
plica el que las refonnas agrarias exijan el acceso de nuevas clases 
sociales a la conducci6n del estado, la ruptura del sistema de poder 
y la aplicacion de un nuevo elenco de nonnas institucionales en ma
teria de propiedad, expropiaci6n, indemnizacion 0 dotaciones agrarias. 

Se ha sentado anterionnente, que el factor esencial que determina 
la sobrevaluacion comercial de la tierra no es la fertilidad natural 0 

la incorplolracion de inve'rsiones~ trab,ajo y tle:cnolog£a, sino la existen
cia de un monopolio selectivo sobre aquel tipo de tierra agricola 10
calizada en las areas de influencia del sistema nacional de mercado 
y beneficiaria de la inversion publica en obras de infraestructura. La 
tendencia a la sobrevaluacion comercial de la tierra agricola, esta 
determinada por la extrema rigidez de la estructura latifundista-mi
nifundista, ya que no aumenta la oferta 0 el acelVO de tierras culti
vabltes en la medida en que se intensifica la presion nacional, ni 
mejora -en esa proporcion- el usa racional y sistematico de los 
recursos fisicos disponibles. Esa rigidez de la estructura agraria se 
proyecta en fenomenos como el de la importacion regularizada de 
materias primas y alimentos de origen agropecuario -con el objeto 
de abastecer el mercado interno-- 0 el de sobrevaluaci6n comercial 
de la tierra agricola en la medida en que se acentua la presion na
cional sobre la tierra y no se modifica la estructura monop6lica, sino 
antes bien, se consolida por medio de la inversi6n publica en obras 
de infraestructura fisica y social. Un efecto de los desajustes econo
micos e institucionales consiste en que en vez de operar el pre:cio y 
la renta como mecanismos correctivos de la desequilibrada y polari
zada estructura agraria -tal como 10 suponian las hip6tesis funda
mentales de la Economia Clasica Liberal- refuerzan los mecanismos 
concentradores de distribuci6n del ingreso agricola en beneficio de 
las clases latifundistas. Este hecho explica tambien el que, en las 
economias latinoamericanas, no ha operado el supuesto racionalista 

Agosto-Octubre de 1977M~xico, N9 31, Afio VIII 



PROBLEMAS DEL DESARROLLO92 

de que el encarecimiento de la tierra induce al uso intensivo de un 
recurso sobrevaluado y escaso. 

"Como es obvio, dice Fernandez y Femandez,27 la ventaja de una 
tierra barata consiste en que esta es mas facilmente asequible para 
el cultivo y se ha senalado como desventaja que as! se crea una ten
dencia al cultivo extensivo, mientras que la tierra cara p'resiona hacia 
el cultivo intensivo. Se cita el caso de Gran Bretana, en donde el 
mantenimiento de rentas relativamente bajas ha inducido a algunos 
agricultores a usar la tierra en forma extensiva". Este juicio equivo
cado del economista agricola mexicano, se origina en la tendencia a 
equiparar las condiciones y normas de r.acionalidad capitalista exis
tentes en los paises desarrollados y en los atrasados. En principio, las 
tierras mas caras y mejor dotadas -como las localizadas en los va
lles interandinos, en las areas regadasdel Valle Central de Chile 0 

en las zonas operadas por los conglomerados trasnacionales en las 
islas antillanas 0 en la America Central- no son las que se explotan 
mas intensivamente y en las que aplican las mas importantes innova
ciones cientificas y tecno16gicas. La mitad de las tierras caneras con
troladas por los consorcios trasnacionales en la C.uba pre-revolucio
naria, se destinaban a pradera natural y ganaderla extensiva; y en 
las haciendas bananeras de la costa guayaquilena, en el Ecuador, la 
plantaci6n solo compirendia una tercera parte de la tierra agricola 
disponible. Casi dos tercios de las tierrasarables chilenas han estado 
ocupadas por pastos naturales 0 barbecho y de 1.4 millones de hecta
reas regadas, mas de una tercera parte ha estado destinada a pastos 
no mejorados.28 La sobrevaluaci6n no induce, per se, ni a la intro
ducci6n de tecnologia intensiva, ni al uso mas racional de los recur
sos fisicos, ni a una modificaci6n sustancial de las condiciones del 
desarrollo agricola. De otra parte, se ha institucionalizado la practi
ca hist6rica de que, para efectos tributarios, no se han tornado como 
base los precios Clom.erciales de la tierra sino que se ha establecido 
un verdadero pre-cio de encubrimiento: el precio fiscal 0 sea, el que 
adopta el estado, convencionalmente, para gravar la tierra agricola. 
Por medio de este mecanismo, ha desaparecido la posibilidad de uti
lizar los instrumentos fiscales como un metodo de correcci6n de las 
tendencias de sobrevaluaci6n 0 de estimulo a los usos intensivos de 
las tierras mas caras. 

27 "Economia Agricola y Reforma Agraria", Ed. CEMLA, Mexico, 1962, 
p. 67. 

28 "La agricultura en America Latina. Perspectivas para su desarrollo", 
FAO-BID, Washington, 1967, p. 18. 
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En algunos paises latinoamericanos, el proceso de modernizacion 
capitalista ha conllevado la adopci6n de ciertos metodos fiscales co
rrectivos como el de fijaci6n estatal de una renta p11esuntiva de la 
agricultura 0 el de senalamiento de la inadecuadaexplotaci6n de la 
tierra como causal de expropiaci6n, en las reformas agrarias inspira
das en la ideologia desarrollista de la Alianza para el Progreso. La 
p·ractica hist6rica latinoamericana ha demostrado que la aplicaci6n 
de metodos correctivos no es un problema de tecnica fiscal 0 estad£S
tica -la destinada a determinar patrones ° niveles de empleo y pro
ductividad, en ciertas regiones y para ciertos productos- sino un 
problema fundam.entalmente politico. Si America Latina vive un ace
lerado proceso de concentraci6n del poder econ6mico, asi como de 
articulacion y consolidaci6n de una estructura oligarquica dentro y 
fuera de los aparatos del estado, ni los mas sofisticados metodos de 
tributaci6n directa, ni la definicion estatal de la renta presuntiva, ni 
el establecimiento de niveles oficiales de productividad para calificar 
la eficiencia 0 el rango productivo de las explotaciones, pueden tener 
eficacia practica y originar algtin efecto regulador 0 redistributivo. 
E,n esto consiste precisamente, uno de los rasgos del subdesarrollo en 
las orbitas del estado, de la validez practica de las instituciones y de 
la naturaleza contradictoria de las relaciones politicas. 

Lo que equivale a decir que el sistema politico latinoamericano 
tal como existe mas 0 menos tradicional 0 mas 0 menos modernizado 
carece de instrumentos eficaces para corregir la polarizaci6n social 
de la propiedad y del ingreso -por medio de los propios mecanismos 
institucionales- y para resolver los problemas globales de asignacion 
de recursos, de p'roductividad y de condiciones de vida del campe
sinado en que consiste el desarrollo agricola. Lo que tambien equivale 
a decir que se ha eliminado la posibilidad de resolver los problemas 
estructurales del desarrollo agricola -desarrollo y no simple creci
miento del producto por habitante, que bien puede lograrse por me
diD de la modernizaci6n capitalista de la estructura productiva d·el 
latifundio- sin una sistematica, drastica y profunda reforma agraria 
y sin una articulaci6n politica de la reforma agraria a una estrate
gia global de desarrollo nacional independiente. 

Valorizaci6n de la tierra y reforma agraria 

El actual proceso de sobrevaluaci6n comercial de la tierra agrico
la -como efecto de una progresiva incidencia de nuevos mecanismos 
multiplicadores~ ha anulado la posibilidad econ6mica de una refor
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rna agraria de tipo liberal 0 populista que pretenda limitarse a la 
aplicacion de las reglas institucionales de la sociedad tradicional y 
burguesa en materia de propiedad, expropiaciones e indemnizaciones. 
No existe ning{1n estaao en America Latina -ni siquiera el de Ve
nezuela- con capacidad financiera de efectuar expropiaciones de la 
tierra en aplicacion de las normas institucionales que la sociedad 
tradicional considera como indemnizaci6n adecuada: pago al con· 
tado y de acuerdo con los valores comerciales. La excesiva pretensi6n 
de las reformas agrarias Tnarginaks de aplicar las mismas reglas ins
titucionales con que ordinariamente opera la sociedad tradicional 
-bien sea condicionando la expropiacion a una negociacion previa 
con el propietario 0 bien exigiendo un pago mas 0 menos inmediato 
y liquido de las indemnizaciones- bloquea e1 proceso de la reforma 
al intentar transfonnarla en el mecanismo destinado a la compra es· 
tatal de latifundios marginales 0 encapsulados en graves conflictos in
temos, y al fijarse, como prop6sito de ultima instancia, la refinancia· 
cion y liquidez de las clases terratenientes. Esta es, evidentemente, 
una politica cuyo verdadero objetivo no es e1 desarrollo nacional 0 el 
desarrollo agricola 0 la transformacion cualitativa del campesinado, 
sino la preservaci6n de la estructura latifundista por medio de una 
operaci6n politica de dilatacion del mercado capitalista de tierras. 
En una situacion economica de sobrevaluacion comercial, la adqui
sicion de la tierra agricola mejor localizada, 5010 es posible por un 
cierto tipo de inversionistas privados 0 por una agencia estatal con 
apariencia redistributiva. Los inversionistas privados -en particular 
las sociedades de capitalizacion- limitan su interes a esas areas ru· 
rales cuya valorizaci6n comercial se acelera al constituirse en zonas 
de influencia de las ciudades metropolitanas 0 de las vias de inte
graci6n del sistema. Ahora bien: esta clase de inversi6n financiera 
no tiende a promover un uso intensivo de la tierra, sino a reactivar 
el proceso de especulacion y a modificar los patrones de valorizacion 
comercial, introduciendo los niveles urbanos. Semejante hecho histo. 
rico podria explicar el que ninguna de las reformas agrarias estruc
turales haya efectuado expropiaciones con base en el reconocimiento 
del valor comercial de la tierra, sino apoyandose en avaluos catas· 
trales anteriores a la reforma 0 en evaluaciones nuevas y unilatera
les de la agencia estatal. 0 sea que, si bien las leyes de reforma 
agraria en Mexico, en Bolivia, en Cuba 0 en Peru, han consagrado 
te6ricamente el principio de la expropiacion con indemnizaci6n para 
toda cIase de tierras -aun las incorporadas a complejos agroindus
triales- en la practica han operado como operaciones confiscatorias 
o de aplicacion de nuevos criterios de valorizacion de la tierra como 

M~xlco, NQ 31, Ano VIII 

LA TffiRRA EN LA ECONOMIA LATINOAMERICANA 95 

bien de produccion, descontados los valores originados en las rentas 
diferenciales (expansi6n urbana, infraestructura fisica promovida por 
la inversi6n estatal, etcetera). 

La experiencia latinoamericana de reforma agraria enseiia que el 
unico metodo para hacer viable la afectacion significativa de tierras 
en las areas de influencia de las ciudades, de las vias estrategicas 
de comunicaci6n 0 de los sistemas de riegos y drenajes, es la nacio
nalizaci6n global de esas areas y la valorizacion fiscal de la tierra por 
alguno de estos procedimientos: el de seiialamiento de niveles catas· 
trales anteriores a las expectativas de reforma, como 10 hicieron Bo
livia en 1953 y Ecuador en 1963; e1 de no reconocimiento del plus 
valor originado en la expansion urbana, en la formacion de areas 
metropolitanas 0 en las obras publicas de inversion estatal; e1 de 
pago de indemnizaci6n exclusivamente al sector de pequenos pro· 
pietarios, como 10 acordo la Primera Reforma Agraria de Cuba; 0 

el de avaluo fiscal por medio de la accion unilateral de las respec
tivas agencias estatales y pago de indemnizacion por medio de va· 
lores a largo plazo emitidos por e1 estado. 

En las tierras baldias de propiedad fiscal localizadas en zonas de 
periferia, la valorizaci6n comercial ocurre cuando los colonos trans
forman la tierra virgen en explotaci6n agropecuaria -generalmente 
como decto de su propia iniciativa y de su exclusivo y solitario es· 
fuerzo-- y cuando el estado se ve obligado a realizar cuantiosas in
versiones en obras de infraestructura fisica y social. Pero una vez 
que las areas colonizadas se incorporan al sistema nacional de mer· 
cado, que las corrientes de inmigraci6n campesina se densifican y 
estabilizan y que se desencadena el proceso generador de las rentas 
diferenciales, los colonos son despojados de sus tierras por medio de 
la compra de mejoras 0 bienhenchurias, de los creditos atados 0 de 
la presi6n politica de los grupos sociales con acceso a las institu
ciones de adjudicaci6n legal de baldios.29 Se reproduce asi, en las 
areas de colonizaci6n espontanea, el sistema agrario fundamentado 
en la concentraci6n latifundista y la pulverizaci6n minifundista, ope

29 Dadas las condiciones de estratificacion social de las colonias -dice el 
cientifico social colombiano Alvaro Lopez Toro, en su obra chlsica "Migra
cion y cambio social en Antioquia durante el siglo XIX" (Bogota, Ed. CEDE, 

1970, p. 58), en relacion con el proceso de colonizacion mas importante de 
la historia agraria en Colombia- es natural que el incremento de la densi
dad demografica dentro de una de elias, tanto por migracion como por au
mento vegetativo, indujese una elevacion de la renta sobre la tierra, ofreciese 
oportunidades de realizar ganancias de capital en operaciones de propiedad 
raiz y generase incentivos para extender la frontera". 
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rando el trabajo de los colonos y la inversi6n estatal como las fuerzas 
motoras de la valorizaci6n comercial de la tierra. Esta tendencia his
t6rica de reproducci6n del sistema en los territorios de colonizaci6n 
espontanea y aun en areas reformadas -como ha ocurrido en Chile 
en el ciclo de los gobiernos liberales, al organizarse «colonias agrico
las» destinadas a reproducir, en pequefia escala, el modelo del fundo 
de inquilinaJe-5o demuestra la incapacidad de las reformas agrarias 
margi77Jtlles 0 convencionales de modificar la estructura latifundista y 
sus leyes fundamentales de operaci6n hist6rica. 

Desde luego, este juicio no pretende negar la Incidencia de este 
tipo de reformas -particularmente de las que instrumentan modelos 
mas 0 menos audaces de redistribuci6n de los ingresos y el poder, 
como ocurre con las de orientaci6n nacional-populista- en cuanto 
estas se definen como operaciones de modernizaci6n capitalista de 
la agricultura; 10 que se niega es la posibilidad de que modifiquen, 
sustancialmente, la estructura misma fundamentada en las leyes de 
la concentraci6n latifundista y de la pulverizaci6n minifundista, en el 
regimen de subempleo de los recursos fisicos y finalmente, en la for
maci6n de enormes contingentes laborales subempleados y asentados 
en las areas de minifundio, 0 en la expulsi6n sistematica de las capas 
mas j6venes de la fuerza de trabajo rural. 

Subsiste, desde luego, 10 que constituye el interrogante te6rico 
fundamental: si este tipo de estructura agraria no funciona como una 
pieza suelta sino como parte integrante de un modelo nacional de 
capitalismo dependiente -que articula los diversos componentes de 
la vida social, su estructura de clases, su organizaci6n politica, su 
sistema de mercado, sus aparatos de educaci6n y de cultura- t existe 
alguna posibilidad hist6rica de que se modifique esa estructura, sus 
clases sociales, sus relaciones de poder, sus condiciones de produc
tividad global y de uso sistematico de los recursos agrarios, sin que 
esta operaci6n corresponda a un prOCeso conjunto de transformacio
nes revolucionarias a nivel de todo el sistema? La respuesta a este 
interrogante no s610 puede y debe darse a partir del analisis de las 
ramificaciones y entronques de la estructura agraria -en el sistema 
de mercado de productos agropecuarios, en las formas organizativas 
de las empresas trasnacionales productoras y vendedoras de insumos 
industriales para la agricultura (maquinas, fertilizantes, fungicidas, 
alimentos concentrados, etcetera), en los sutiles mecanismos del mer

50 Sobre la aplicacion de los diferentes modelos politicos de reforma agra
ria en la sociedad chilena; ver del autor, "La cooperacion agraria en el de
sarrollo de Chile", Santiago, Ed. rerRA, 1973. 

cado financiero 0 en el sistema de poder y de operaci6n politica del 
estado- sino a traves del examen de la experiencia hist6rica de la 
re£orma agraria en las sociedades latinoamericanilS. Es esa experiencia 
la que ensefia -en casas tan originales como los de Mexico, Bolivia, 
Ctiba, Chile y Peru, pese a sus contradicciones y cambios de rumbo
que las transformaciones reales de la estructura agraria 5010 han 
ocurrido en aquellos periodos en que se han articulado a procesos 
globales de cambio y en que las fuerzas promotoras y conductoras de 
esos procesos se han orientado hacia la modificaci6n hist6rica del 
modelo de capitalismo dependiente. 

SUMMARY: Agricultural land is an 
economic resourse the magnitude 
of which varies according to the 
political and cultural context and 
the scientific and technical level 
in a given country. From this 
analysis in a historical-cultural 
framework, and treating it as 
a major economic factor in the 
agrarian structures of underdeve
loped countries, the author exami
nes the historical phases of the 
land market in Latin America and 
the current process of commercial 
undervaluation of agricultural 
land, arriving at the conclusion 
that in these circumstances the 
economic possibilities of a liberal 
agrarian reform have been an
nulled. 

RESUME: La terre a vocation 
agricole est une ressource econo
mique dont l'ampleur varie selon 
Ie contexte politique, culturel et 
les conditions et niveaux cientifi
ques et techniques d'une societe 
donnee. Partant d'une analyse de 
la terre dans un contexte histori
que et culturel et considerant 
qu'elle ~epresente Ie facteur de 
majeure gravitation economique 
dans les structures agraires des 
pays sousdeveloppes, l'auteur etu
die les phases historiques du mar
che de la terre en Amerique La
tine et l'actuel processus de sur
evaluation commerciaIe de la ter
re agricole, conduant par l'hypo
these qu'en vertu de ces circoIlS
tances, s'evanouissent les possibi
lites economiques d'une reforme 
agraire de type liberal. 
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