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Coordinador general: 

Señor director de la Facultad, doctor Ernesto Flores Zavala; los6 Luis 
Gonzálcz Kobles, representante del señor profesor Juan Gil Preciado, 
secretario de Agricultura v Ganaderia: doctor hlauricio Carril, Experto " 
de In FAO, asesor de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: señor 
doctor Edmundo Flores: distinguido Presidium: Iionorables maestro* 
que componen la hfesa Kedoiida: <listinguidos profesores que nos 
acompafian: damas y c;iballeros. Continuando con el ciclo de coiifc- 
renci:is que sobre la reforma agraria se han estada celebrando en 
esta Facultad de Derecho, tengo a bien presentar al señor doctor 
Edniundo Flores, que siistentari cl tema "Estiidio comparativo de la 
reforina agraria en el ~xtriiiijcro en relación con cl planteamiento y 
las soluciones mexicanai." 

Quisiera hacer resaltar el reconocimiento y el prestigio que el señor 
doctor Edmundo Flores tiene, tanta n;icional conio internacional, ;11 
leer algunas de  sus pasajes de su ciiri.in~lzim v i tae:  

Naciú el 20 de novieml>re <le 1918 en hlCxico, D. F. Irigenicro 
agrónomo, Escuela Nacional de .\gricultura de Chapingo, hléxico, 
1940; maestro de Ciencias de  la Universidad de Wisconsin, Estados 
Unidos de AmCrica en 1947; doctor de Economia en la U~iiversida<l 
de Wisconsin en 1948; profesor de Econoniia ;\gricola en la Uni- 
versidad Nacional riiitónoina de M.lixica, desde 1950 hasta la feclin; 
profesor huésped de la Universidad de  Texas, Uiiircrsi~larl Priri- 
ceton y Universidad de Cliicago; asesor del Banco Nacional de  Mi.- 
xico, S. A,, Secretaria de Agriciiltura y Ganadería; Secretaria de 
Hacienda ). Crédito Público y en Secretaria de Agricultura, en dis- 
tintas lechas. Asesor tecnico, Orgaiii~ación para la Alimcntacióii y 
Agricultura de las Nz'aciuries Uiiidas y Comisión Económica par:, 
Amcricn Latina, en diversas fertias. Tcsis para el titulo de hlaestru 
en Ciencias "Los banqueros mcxicani>s en Wisconsin" en 1950; tesis 
doctoral "Un análisis comparativo de los problemas agrarios del 
Perú y ivfexico." 

Entre a l ~ u n a s  de sus publicaciones se cucntaii "La reforma agra- 
ria y desarrollo económico", "Tranco", "klanografia de un latiluri- 
dio del Altiplano Boliviano", "Natur:ileza, signilicaciún y iiiibito dc 
la ecurioinia agrícola", "Un a60 rle reforma agraria en Bolivia", 
"La localización de la agricultura y los cambios de uso dc la tierrii 
en Mixico", "El desarrollo agricola y ~1 creciniicnto metropolit:lno cii 
hléxica", "Tratado de economia a;.ricola", "La refnrina agrari:i 
y la Alianza para el Progreso". "1.a economía de la reforma agr;i- 
ria", "La Alianza para la Creacióri", "Una America hambrieiit;l". 
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Despues de leer la gran personalidad que tiene reconocida en el 
ámbito nacional como internacional, quisiera presentarles a ustedes 
al doctor Edmundo Flores, quien a continuacinn tomará la palabra. 

Pero antes de pasar la palabra a nuestro distinguido visitante <le 
esta Facultad, doctor Edmundo Flores, quiero recordar a ustedes que 
el titulo de esta hiesa Redonda es "Estudio comparauvo de la reforma 
agraria en cl extranjero en relacinn con el planteamiento y las solu- 
ciones mexic3nar". y colaboran en esta AIesa Kedonda los distinguidos 
catedráticos de esta Facultad, licenciados Manuel R. Palacios, Angel 
Martiri Pérer, Humberto Barbosa H., Guillermo Vázquez Alfaro y 
Manuel Kamirez Reyes. 

Damos al doctor Edmundo Flores la más cordial bienvenida a esta 
Facultad de Dereclio. 



ESTUDIO COMPARATIVO 
DE LA REFORMA AGRARIA EN EL EXTKANJERO, 

EN RELACION CON EL PLANTEAhIIENTO 
Y LAS SOLUCIONES MEXICANAS 

Agradezco la imitación de la Direcci6n de la Facultad de Derecho y 
de los maestros, y la presencia de quienes se interesan en estos temas. 

Generalmente, cuando se habla de reformas agrarias, se dicen muchas 
tonterías. La gente no se entiende, la comunicación es dificil. Hace 2 
años la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Nacio- 
nes Unidas convocó a un grupo de expertos de todo el mundo; pasamos 
en Roma 3 semanas; resultó que no nos entendíamos los expertos (le 
todo el mundo. Para empezar, los europeos, Europa occidental, y los 
americanos, no tenían la menor idea de lo que es una reforma agraria, 
un poco como pedirle a médicos de tierras templadas que identifiquen 
enfermeilades tropicales; no  quiere decir que el medico sea malo, senci- 
llamente ijue nunca se ha tropezado con el problema. Los técnicos del 
tercer mundo, por llamarlo en alguna forma, tampoco nos entendíamos. 
Magníficos expertos de India, de Paquistán que creían que los lati- 
noamericanos éramos unos señores clesaforados que agitábamos mucho 
las niaiios y hablamos de revolución; ellos estaban hablando <le elevar 
al  máximo los rendimientos. Los africanos tenían un problema muy 
difícil de entender; a la semana y dos días de estar ahí los expertos 
de la FAO, invitados por la FAO, decidimos que verdaderamente no nos 
entendíamos y que esto era gravisimo y nos pusimos a discutir desde 
el principio. Las discusioiies llevadas a cabo en Roma sugieren que 
para entender el problema de la reforma agraria y hablar inteligente- 
mente de él, es necesario, en primer lugar, definir rigurosamente lo 
que es una reforma agraria: en segundo lugar clasificar las distintas 
reformas agrarias en categorías distintas, por ejemplo, los italiano>, 
después de la guerra mundial, hicieron una reforma agraria. ?Es coni- 
parable la reforma agraria llevada a cabo en Italia con la reforma agra- 
ria cubana o con las minirreformas, por llamarlas en alguna forma, 
de la alianza para el progreso? (No tenemos distintos procesos en acción, 
así como los físicos hablan de la materia y de la antimateria, iio sería 
sensato, eii efecto, hablar de la reforma y de la antirreforma o de la 
contrarreforma agraria? En América Latina, donde tenemos tanta imagi- 
naci6n, suceden cosas muy bonitas; hace 3 años el Gobierno de Guate- 
mala contrató a unos tkcnicos franquistas en reforma agraria para que 
los fueran a asesorar, y esto es digno de un cart6n de Quezada ¿verdad¿ 
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Imagínense a los señores franquistas que sin la menor idea d e  lo que 
es esto, que no lo quieren hacer, que lo detestan, yendo a Guatemala 
a hacer una reforma agraria; esto es una tomada de pelo pero de escala 
internacional y con fondos en las Naciones Unidas. Entonces, una tipo- 
logia y una definición son necesarias, pero hace falta más; hace falta 
saber cómo se comporta el sector agrícola en un  proceso de desarrollo 
económico con o sin reforma agraria. Empecemos por el comporta- 
miento del sector agrícola, tecnicos en economía, cuya integridad acadd- 
mica es indiscutible. Colin Clark, de Australia, Simon Kusnets, de Har- 
vard, Folke Dovrin, de Suecia. han buscado en las estadísticas de diver- 
sos paises regularidades que es como procedemos los hombres de ciencia, 
para encontrar relaciones causales, para encontrar similitudes y diferen- 
cias significativas: y han encontrado el fenómeno siguiente: indefecti- 
blemente, a medida que un  pais se desarrolla, y desarrollarse quiere 
decir, en terminos de economista, aumentar la productividad real per 
capita: si eso pasa es desarrollo, si no, no; a medida que un pais se des- 
arrolla, la proporción de la población económicamente activa dedicada 
a la agricultura, tiende a disminuir. 

Primeramente, tenemos una disminución de la proporción: estoy ha- 
blando en terminos relativos; despues, tenemos una disminución en ter- 
minos absolutos. Todos los paises que se han desarrollado, han tenido 
el caso siguiente: ejemplo Inglaterra, hace 100 años, 40% de la pobla- 
ción inglesa se dedicaba a la agricultura, hoy hay menos del 2% de agri- 
cultores en Inglaterra. Estados Unidos, hace 100 años el 70% se dedica- 
ba a la agricultura; hoy alrededor del 8%. Unión Soviética, hace 50 
años, antes de la revolución, 70, 80% de la población económicamente 
activa de lo  que hoy es la Unión Sovibtica, se dedicaba a la agricultura, 
ese porcentaje, hoy, anda por ahi del 40y0. Nueva Zelandia, país emi- 
nentemente agrícola, no más del 20% de la población económicamente 
activa se dedica a la agricultura. Entonces, podemos afirmar que, inde- 
fectiblemente, si un pais se desarrolla, el número, tanto relativo como 
absoluto de las gentes que se dedican a la agricultura, disminuye. Corre- 
lativamente aumenta la productividad de cada hombre que está en el 
campo, su nivel de vida produce más. Si al principio produce para el y 
cuatro o cinco familias, en los países de agricultura desarrollada acaba 
produciendo para el y treinta o treinta y cinco familias, y claro, el hom- 
bre vive bien. aprende a leer y a escribir, consulta revistas extranjeras, 
manda a sus hijos a la universidad, etcétera. Ahora, esto tiene que pa- 
sar cuando un pais se desarrolle. Otra característica del desarrollo que 
hay que mencionar antes de entrar en el análisis comparativo. es la 
siguiente: para que un  país se desarrolle necesita destinar una parte 
importante de su producto nacional, de la suma total de los bienes y 
servicios que se producen en ese pais, no al consumo sino a la inversión. 
Si un  país produce X y consume todo lo que produce, ese pais nunca se 
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va a desarrollar; al contrario, el ingreso medio per capila de su pobla- 
cibn va a disminuir. Un ejemplo claro de esto es Argentina; otro es 
Chile. Consumen todo lo que producen. Ahora puede uno intentar 
desarrollar un  país con ahorros extranjeros, pedirle prestado a quienes 
tienen excedentes, llámense norteamericanos o soviéticos. e invertir 
parte de lo que los norteamericanos o los so\~i.+ticos dejan de consumir 
o dejan de invertir en su propio pais; bien, para que un país se desarr<i- 
Ile necesita invertir entre el 15 y el 25% de su producto total, si no, 
no se desarrolla; México debe andar por ahí en estos días; los mexica- 
nos estamos invirtiendo aproximadamente 20% de nuestro producto; 
cada año, (le todo el producto, 20% se va a la inversión. Los chinns 
deben andar como por el 30%, los cubanos también; los venezolanoi 
por ahí del 20,25%, y Venezuela es un pais que crece muy rápida- 
mente; claro que la mayor parte de las reinversiones, en el caso de Ve- 
nezuela, va a <lar al  petróleo y lo que produce fundamentalmente en 
esta economia <le monoproducción es la industria petrolera. Muy bien, 
para desarrollarse, pues, se necesitan ahorros, esos ahorros o se s a a n  
(le préstamos del exterior, en cuyo caso inevitablemente incurre uno eir 
coinpromisos políticos y en los costos que cuesta la inversión extranjera, 
o bien, se obtienen del propio país, y esto se logra a base de disminuir 
el consumo de la población. No, no  puede uno consumir e invertir co- 
nio lo sabe cualquier burócrata, (verdad?; no puede uno ahorrar pa]-:* 
comprarse un  condominio y al  mismo tiempo vivir bien. Voy a volver 
a estas dos peculiariclades del desarrollo económico más adelante. Alio- 
ra, permítaseme decir lo siguiente: la reforma agraria, vista desde el 
punto de vista de la economia, que es como debe versele, la reforiiia 
agraria es básicamente una medida política y económica, sus aspectos 
políticos iiierecen una enorme atención y estin siendo estudiados con 
enorme detenimiento; no es, básicamente, una reforma técnica; los as- 
pectos tecnológicos importantes vienen después; por ahí alguien dijo 
que la guerra era demasiado importante como para ponerla en manos 
de los generales; lo mismo puede decirse de la reforma agraria; es dem;i- 
siado importante como para dejarla en manos de los agrónomos. Y 
esto lo [ligo siendo ingeniero agrónomo; es más, parece como que los 
;igrónomos se traumatizan y no le entran al toro y se necesita un político 
para hacer estas cosas. Bueno, la reforma agraria es una medida reclistri- 
biitiva vista desde el punto de vista de la economia que guarda un 
estrecho parentesco con muchas otras medidas, tales como la política 
lisral, los Estados modernos cobran impuestos no para tener los pesos 
que cada uno de nosotros lleva en la cartera: el Banco de Mbxico tiene 
maquinita que hace medios de pago, (verdad? Y don Rodrigo Gbmei. 
si quiere, puede mandar a imprimir más, o el seíior ministro de Ha- 
cienda: el Estado no necesita los billetes; lo que el Estado necesita es 
que cada uno de nosotros consuma menos, para eso se cohraii impuestos; 
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es decir que se le quita a cada uno, del ingreso que recibe, una parte, 
para que esta parte la gaste el Estado en el crédito agrícola, en la inver- 
sión de nuevos caminos, en mantener la autonomía universitaria, en 
darle a la Secretaría de Educacibn Pública, por ahí del 40% del pre- 
supuesto nacional, etcetera. 

Los impuestos en México no son muy toscos, comparados con los im- 
puestos en Inglaterra, en Estados Unidos o en los paises escandinavos; 
un  señor que en Estados Unidos se gana un millón de dólares al ano, 
tiene que desembolsar por ahí de 750 mil, y no se consideran confisca- 
rorios ni mucho menos; los norteamericanos se ban acostumbrado a 
pagar impuestos y ya; nosotros nos vamos a tener que acostumbrar tam- 
bién. A mí me gusta mucho recordar el hecho de que Al Capone lo 
metieron a la cdrcel no por gangster ni por contrabandista, sino porque 
dejó de pagar sus impuestos. Bueno, la politica fiscal es una politica 
redistrihutiva; la politica monetaria es otra; el señor Ministro de Ha- 
cienda, puede fijar el poder adquisitivo de  la moneda de que se trate y 
devaluar o revaluar, según se considere conveniente. El racionamiento 
es una politica redistributiva; la nacionalizacibn es una politica redistri- 
butiva; le quita a uno los camiones, a quien los tenga, para dárselos al 
Estado o viceversa; tenemos el bello caso del Gobierno Laborista inglés 
que nacionaliza el carbón y despues llegan los torys y lo desnacionalizan 
y ahora lo vuelven a desnacionalizar; ahí tenemos, en efecto, politicas 
distributivas que redistribuyen el control, el ingreso de ciertos activos, 
de ciertas industrias, de ciertos productos; la reforma agraria es una 
medida burda de redistribución, una medida adecuada para un  país 
atrasado; un  pais adelantado puede recurrir a medidas mucho más refi- 
nadas, los impuestos por ejemplo. Muy bien, si juzgamos el panorama 
reciente de reformas agrarias, ha habido muchas; podemos discernir tres 
tipos de reformas de acuerdo con las condiciones que prevalecen en el 
pais en que las reformas se han llevado a cabo; el primer tipo son refor- 
mas agrarias que se llevan a cabo en paises industrializados, en países 
avanzados, por ejemplo Italia y Jap6n; el surgimiento de un  problema 
agrario es un poco como el surgimiento de  un mal hepático, uno descu- 
bre que tiene hígado el día que le duele algo por ahí, yo todavía no 
sé donde tengo el hígado, afortunadamente es cuestión de tiempo seguia- 
mente. Un problema agrario surge y en el momento en que surge, la 
sociedad se da cuenta de que tiene un  problema agrario. 

Ahora vamos a suponer que este problema agrario surge en un  pai5 
aianzado, por ejemplo Italia. Italia, país con una alta productividad 
prr capita, un país con un admirable grado de desarrollo industrial, u n  
país que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues, construyó una flota 
que iba pretendidamente a aniquilar a la flota inglesa, y para eso se 
necesita una industria fenomenal. Bien, de repente, un  problema agra- 
iio en el Sur; quienes hayan leido Fontamara de Ignacio Silone, tendrán 



cl:ir:i I I J I I I  ieiici~i i1t. por qiii sc preseiitó 1111 problenia :tgrario en Italia 
del Stii; ]~rcvlileci:i uii [>atri>n de ieiieiici;~ de 1:i tierra feudal, los teriii- 
1ci1ie111 la nristiicr;ici:i italian:!, <le Csn qiii. padecemos iin poco eii 
~i<:i~xilio; iiiiicIi:i p1:itn. iiiucli:i ti-;idiri<iii, y los c3nipesiiior coiiiienilo 
poleiitli, iiiiiertos de 1i:iiribi-c. 0121-iiiii<lui, etcctera. Al liii de la guerr:i, 
1t:tli:i tciii;i el t>;irticlo roiniinista mis  iuei-le de tocla Europa Occi<leiital 
y claro. la reforiii:~ :igr:iri:i cs i i i i ; ~  pl:ital~irm:i muy eficztz <te todos los 
1~11Li1los ci~iiiiiiiist:is y IIC to<l;is 1i:iries del i~iiind«: pero Italia, ademis 
ilc tener I I I I  Sur riilrdes:irroll:iiI~~, :igrícol;imeiite eficaz, doiide  reva vale- 
I i ; i i i  <o~iiliiiorics frii<l;ilcs, teiiínii i i i i  hr<irte bübilmerite iiidiistriali~ado. 
Ilueri~i, :i uri grupo <le gerites, a 1:s gentes del "Plan hlarsliall", a Iiis 
rlernóci.:ttns cristiniios, n los iiidiistrialcs ilcl tiorte, se les ocurrió hacer 
1:i relijriiia agrnri:~ rii 1t:ili;i: ci~ii intiy bucii o1f:ito se les ocurriii que si 
1 1 c i 1 1  u r o r :  ;igrnri:t iljnn a disminuir I:i im1,ort;tnria ~>«litic;i 
<Ic los roiniiiiist:is: I i i e r o n ?  ti.:insiirieioii rr.ciirsos, eii térniiiios 
t~ciiicas. iiliorroi, del be<t<>r iirdiistrial y rlel iectnr servicios, altümentc 
iiidustriali/:ido. 1iaci;i el secti>r ;igricol:i :itr:is:iilo que prrseiitah:~ ]>roble- 
iii:i, c~~in]>r ; i r~~i i  la\ tierr:is 11c 1(1s tcrr;iteiiieiiicr y los coinpetisaron bieii. 
Eii efecto, Ii:iii Iieclio iina de las reloriiia\ agrarias mis  caras de la liisto- 
ri:i; :i los c;iiiipcsiiios i.er:i&n beiieliciailos Ici Iievaroii siis extetisionistas, 
siis tractoies, so ;i~istcricin tc:ciiic;i. Cara pero exitosa: no fiie corifiscato- 
ri;,, cl de\:iirollo siihseciieiire :i~rícol;i fue rápi<lo. Otro tipo (le reforma 
;igraria siirii1:ir es 1:i de Jnpiiii: iiuc\.:iniciite tciiinios LII I  1);iís altaniente 
iii<lustri:ili~;i~lo: que se Ii:ibí:i iiicliistri:ilir:~<lo susteiitiii<liise cii uii rPgi- 
I I I I  I 'e1:l .  f e  e tenia nicrcaclos cxtei-110s: le rol16 iiierca~los ;i 
los ileiii:ís 1,:iisei iiiil>eri:tlistas, ilesp1;izó ;I Iriglateir:~, :i Fraii<i;i, :i los 
Est;iilns Uiiidos, poilíx cI:irse el l~ i j o  eiiormc de teiler LIII:~ estructura 
feii<l:il ;i t i : i ; i iI ; i  y (le im1iort:ii. riitic1i:ts cr>s;is. (Cuándo se Iiüce la reforrii~ 
:igr:iri;i eii J;iliOii? l)esyili6s de i]uc 111s jnporieses piercicii 1;i guerra y 
L I I  lin ot LIIY,III S ~ r ~ l > i i $  itorte;inieric:iii:ts y cuaii<li) rniiiirla eii 
]21>1511 c Ip i e i - ; i l  AIcArtliiir iI'ni.;i ( ~ L I I ~  ~ i y o s  hace la i-eforui:~ agraria 
Xlc;\rtl~iir? I'iies, díccsc 11iic 1;i Liace par;i <Iebilit:ir el l>i>clcr ile la rast:t 
giicriei.i j:ipoiici:i il~ke tciii:~ ~ ~ i u ~ l l i t s  1ierr:is. SIaiid:~ :i IXICI .  1111 téciiic~> 
iir~iic:irriericaiio, qiie :L rlii me Iltibiera g11s1:ido que lo illvitara la empre- 
s;i Ixiv:*da jiiiiio cori 10s qiic iiñjcroii hace lioco, a M'olf Ladeyinsky, 
ilr origen riiso-tiorte;iiiieric;iiiri: 1i:icc i i i i : ~  refoim:i muy cf ica~;  a los po- 
CUS ;iíios cl Coriiitt (le :\itiviil;i~les .~iitinrnericanas, cii TVasliirigton, lo 
:iciis;i (le sctivid;icles se<liii~)s;is. coriiiiii~s1;i: 7, en efecto, le arinaii u11 
lío ~jor  Ii:ibi~ Iieclio 1:i reforiiii : igr~ria eii J:i]>ón. 

Vieii<lo cii;in r:i~licnle> f~ieron los yaiiq~iis eii Japóri y la lentitud de 
la A1iinr:i p:ir;i el Progreso, yo Iie sugerirlo eri alguna ocasidn que, quizá 
iiiia buenn foriii:~ <le llevar a c:ibo reforiii:~~ :igrarias ríipidas eii América 
Lnriii;i, es derlai.,iii<lr~les In giierrn a 11)s l;sta<los Utiidos: les ileclaramos 
la guerra priiiiero: seguiido, 1;i perdenios y entoiices dejaiiios que nos 
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hagan reformas agrarias de verdad coino la japoiiesa. En efecto, en Ja- 
pón la reforma no iba a ser confiscatoria, y no iba a ser confiscatoria 
porque estc sector industrial y este sector servicios, bastante avanmdos, 
podían dar los fondos para compensar a los terratenientes; y quien 
trabaje eii relaciones públicas, sabe que uno sólo confisca cuando no le 
llega otro remedio; es niucho mis elegante comprar las cosas, (verdad? 
Se hizo una legislación para compensar adecuadamente a los viejos te- 
rratenientes, nada más que después de 1:i reforma ;igr:aria hubo uiia infla- 
ción piramida1 y las compensacionrs teiiíaii un valor prácticamente 
nulo: así es que, en electo, tenemos una reforma altaniente confiscato- 
ria. Los agricultores se aprovecliaron de esta devaluación, que los benefi- 
ri6 tanto, para aumentar la tasa <le capitalización de la agricultura ja- 
ponesa y la relorma agraria japoiiesa es iin verdadero éxito. El tamaño 
de la parcela meclia, en Japón, es dos terceras partes de una hectirea; 
nótece para quienes hablan del minifundio (le X Iiectireas; no sólo es 
cuestión de extensión, es cuestióri <le muchas otras cosas; y la tierra 
puede sustituirse por capital y por trabajo, los factores de la produccióii 
se caracterizan porque siempre tienen un Iiiargen [le sustituibilidad. 
Hace dos años estuve en Japón y, cómo trabajan la tierra. Y el ingreso 
del campesino japones es alto, pero el campesino japonks beneficiado 
por la reforma agraria, es un hombre que dedica una parte de su tiem- 
po a la agricultura y tambien se dedica en gran medida a industrias a 
domicilio; hace muchas cosas en el campo, cos:is iio agricolas, iiidustria- 
les. Japón es una pequeña isla, uii poco mayor que Inglaterra, y hace 
dos años rebasaron la cifra de cien inillones de poblacihii. El segundo 
caso de las reformas agrarias serían las reformas agrarizis que se llevan 
a cabo en paises no avanzaclos, en piíses no industrializados, en países 
atrasados; pero países que no tienen dificultades en su balanza de pa- 
gos, paises que por alguna circunstancia tienen dinero aunque estén 
atrasados, por ejemplo: Venezuela. Esto de que Veiiezuela está más 
adelantada que México, son sueíios petrolificos, (verdad? Uno se va 
a meter aqul, camino de Guanajuato u por Veracruz, y encuentra que 
otro medico y una que otra gente de riiás o nieiios sabe cos;is y encuen- 
tra uno universidades, etcétera; uiio se sale de Caracas o de Maracaibo 
y uno se encuentra en el siglo xvi, pero así, de repeiite <verdad? Y si 
busca uno un mkdico porque a un funcionario de la FAO le salió una 
infección extraña, pues nada más no se lo encuentra uno, y lo que 
tiene uno que hacer es meter a l  funcionario de la FAO en un helicópte- 
ro, o lo que sea, y mandarlo a Caracas para que lo atiendan. Un ingreso 
per capita alto, pero no hay obras de lo que llamamos infraestructura, 
pedantemente, y se gasta mucho, niucho en defensa y poco, poco en 
educación. Pero Venezuela tiene plata. Cuhuaicli también tiene mucha 
plata, y hartos casos que aparecen en los libros como éxitos fenomenales 
(le reforma agraria. Formosa y Corea del Sur, que iio tienen plata 
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IlCrO tieii~il i i i i  tí<? i-icii y los trata coiIio si f~ieraii jt~?lio,-S; se me olvi- 
ilaba otro piís: Piicrto Rico, misiiia faniilia de reforma agraria; eiiton~ 
ces. i.e;iini>s el caso (le Veiiezuela; :I Vetie,iieln se le ocurre que tiene uii 
1 1 :  o ,  eii realiclad ti« tieiic un ~ ~ r o b l e i n ~ i  :igrari» grave 
Veiiciiiela, la coiiientración de la propic<lad <le la tieri.a es alta pero 
1;i iinp<irt:irici,i <Le la ;igriciiltiira cs h j : ~ ,  no se encuentran las institu- 
i c s  f ~ l e  i i i ~ t c r i ~ : ~ ~ ~  :i1 Perú o :il Ecuador, o cxr:icteri,a- 
b:iti :i K«li\i;i, » r:ii.:irteiir:iii :i ciert:ir p:trtes <Ic Cliile; o los rcnezolaii<i\ 
i:iit y rieiieir, soii tropicales, 1:i iigricultuia no es rnuy imporlante llero 
Veiieiuel:~ iml~orra :ilrededor del 70% de lo que consume y esto quiere 
decir que s i  iJerie/~icl:i :ilgúii dia quisiera :ispirar a seguir los paios dc 
\I(,xi<o ) ;i I I : ~ ~ I I ~ I ~  e petr<ileo, pueh iio durabit 15 días cori el 
~)cm<ileo i~:t<i«ii:tli~a~lo; ten~lr i :~ que doblar las inarios porque iio tieiic 
coriiicl;~ !. <'le ilaiiide 1:i r:tii :i iiii1>ortar?, (dc (:olonibia?, (de las Gua- 
!:iii:is? No, I L I ~  vc~ie!<~lai~<is ebtiri importar id<^ (\O, .jO1;; de todo 1i) que 
c~~i i iu i i i~~i i .  <i?itio (:~il,:f :intes de la rcvoluciún; y entonces, quien piensa 
eti cl Iiiiur<i dcsaiiollo econúinico de Veiiezuela, tiene que Iiacer una 
i,r])eiic i i i i  (le i-eforin:i :igraiia, sir10 i i i : i h  I~ieii de clesarrollo agrícola eii 
XI:III ~sciil:~: y &t:t es 1:i idea de Ileiancourt, que rio súlo es uri politico 
ii l i i ) .  Iiibil. iiiio <]iii. :i<lcitiis s ~ b e  511 iiegocio; seinbrar el petri>leo, scinbrar 
c.1 1jet10lcii (luiei-e ilc< i i  s:icar diiierri del petróler~ y fincar una agricultura 
iii<iileiii:i y irr:ii uii:i iiiiliistria suficicnte que sirva pira riiitrir las nece- 
\icl;i<lcs c l c l  1,:iís. Se 1c.s ociirre :i los ieiielolsnos Iiacer su rct«riria agraria, 
~ i i t i~~ie~: i i i  :i c1inip.u tiei-rzis, la ~ ~ a g a n  ;L ~ ) w c i < ~  de mercados, los terra- 
n i e  V I  y <~,iiir:it;iii; esto yi lo Iie visto, contr:itaii c:rnipesiuos 
11:wa ~ I I C  Ics o<:ii1~11 l a  i r  se apoderati de ellas y entonces el 
I:st;iclri 12s l>iieilc l>;ig:ir una rercei-a 11arte del valor de la tierra al contado 
) ) a  roii eia tercer;i 11:irte y;i se puedeii ir a Europa. Los ram[iesinos se 
iiileii ilc :ilii, ;jl irieb o 1105, y x i r i  y 1i;iccii 10, rnisnio en otrds partes. 
I)¿!jeiir~ie <.it;ii- ii i i i i ,  dalos; :i llli sielll[>re Se lile 01vidall 101 1iúmero5, 
Ii;ist;i lu.; ; i i i i > i  ~ L I C  te11g11; cad:i iijlo se me i~lvidan mis, pero parece 
~ L L C  (lut.:jiite I I ) ~  íiltimos aiicis los vciiezolanoi han distribuido tierras 
coiiio I>:IL:L 60 mil gente\, y parece que de i-sol, 30 niil se lian salido de 
1: i  ticri-;rs ) ;i ritr:i 1i;irre; sir] etnhargo, la ~tgricultura vene~ol3iia crece, los 
iiidices dv prodiic<ii>ii sori ;ilt<is: estin, en cierva medida, llevando a 
c;ibo i i i i  p r o ~ e s ~  eicineiital de sustitiiciúii de importacioiies. Otro caso 
iiiii) ~ c i l i i i i l o :  Forii~»sa, tanibién conocida por Taiivan. y hasta 
ioiio<iil;i pc~r I;i Rel>ública (:liiit;i para ~xiires que se les ha olvi<lado que 
l:, (;l,i,l;t s~>ci:,li,t:i ? , t i  2illí. 

Kueiio, ;<(ué Iia pasailo en Forrnosa? Iláaicariiente, la reforiii:~ agraria 
rlc 1:ornios;i rc pzirece niuclio :t 1;i reforma agraria de Japún; también la 
pcnsú, eii ciei-t:i rnedida, Ladeyinsky y los biieuos expertos iiorteameri- 
(:,nos, no cliieríaii s ~ i  coiifiscadores; (para cluC? Entonces, si uno lee 
lIstor sobre 1:i rcloriiia agraria de Taiivan, resulta que Iiaii distribuido 
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muchas tierras, resulta que los viejos terr;itcnieiites estAri contentos y les 
están pagando, los nuevos propietarios estiii contentos y estin produ- 
ciendo: no hay inflación, y todo se ve como un cuento de Hans Christian 
Andersen. Un economista que se respete, a estas alturas, debe preguntarse 
una cosa: biieiio, y . uidn esti pagando el  ato? Si una reforma agraria 

e? es una medida redistributiva, <de dónde sale la lana?, (quien paga? 
Cuando yo leí un artículo de Ladeyinsky sobre esto, se me ocurrió pedir 
un informe sobre el comercio y la ba lan~a  de pagos de Taiwan, piiblicado 
por el Departamento de Comerrio de los Estados Unidos, donde hay una 
frase clave: la caracteristira fundamental <le 1ü economía de Formosa 
es que tiene un  inmenso d6ficit que cada año es religiosamente cubierto 
por los Estados Unidos. 

(Quien está pagando por la reforma agraria de Taiwan? Los Estados 
KJnidos. (Y por la reforma agraria de Corea del Sur? Los Estados Unidos. 
Entonces, o bien recursos propios, petrhleo, o tiri rico. Bueno, Iiay otro 
tipo y este es el del país fregado por antonomasia, país atrasado, sin 
sector industrial desarrollado, sin tio rico. Vamos a suponer que se hace 
una reforma agraria en este pais, ejemplos: México, Bolivia. Cuba; 
ni en M6xic0, ni en Bolivia, ni en Cuba, antes <le la reforma agraria, 
existían grupos lo suficientemente desarrollados o poderosos finaiicie- 
ramente para costear esto por la buena. 

Los norteamericanos se opusieron a nuestra reforma agraria coi1 el 
mismo calor con que ahora se oponen a la cubana, nada más que han 
pasado 50 años y ya se nos olvidó; pero sobre todo en la Escuela de 
Leyes esto debe permanecer fresco, jverdad? Y las reclamaciones y todo 
esto, a Bucareli, en  fin. Muy bien, en un pais como Mdxico y como la 
mayoría de los paises latinoamericanos. la situación actual es la siguiente: 
los paises dependen fundamentalmente de la agricultura y de la minería; 
la minería, en su mayor parte, pertenece a empresas extranjeras, asi es 
de que la descontamos; la agricultura generalmente pertenece a los 
aborígenes, hay excepcioiies; la agricultiira bananera de América Central, 
pues, en efecto pertenece a intereses extranjeros tariibiéii. Se acaba de 
estudiar, la Alianza para el Progreso no nos ha permitido hacer reformas 
pero nos ha permitido hacer investigaciones, que ya es algo; investigue 
hoy, reforme mañana; como vuele hoy, pague después, bueno. Entonces, 
de los fondos de la Alianza para el Progreso y de clistintas organizaciones 
internacionales hemos logrado los recursos para estudiar lo que pasa en 
7 paises sudamericanos. Los paises son Guatemala, Colombia, Ecuador, 
Perú, Chile, Argentina y Brasil; estos paises se estudiaron para ver cómo 
andaba la estructura <le la tenencia de la tierra y las condiciones sociales 
en el campo, cosas sobre las que se hablaba mucho pero no  habia 
datos más o menos veraces; el estudio se llevó cerca de un millón de 
dúlares, participó en  61 la mejor gente, los iiiejores técnicos de estos 
paises, con t6ciiicos extranjeros; el resultado se acaba de publicar en 7 



i~ii~irr>i;i~;ili,~s <{tic tiriicii i i r i i i  ciiriosa Iiisiori;i. la monogrnfia iIiilella no 
[)uc<le rirriilar cii C;liilc. ]ioriliic tieiie iin inrliiiliiio muerto de Iiambre 
cii la ['<xla~l;i, con 7 miicliai.lios cliainagosos y iin;i seíirir;i ~irciilatiiranieiite 
~!iirejc<-id:i, i i i i  iiiqiiiliiio, coinúii y corrieiiii; ebto hiere el 01-gullo chileno 
y entonces, pnr liii, l1eg;iinos a iin;i soluciiiii; r l  estlidio que circula cii 
Cliile tiene iiiia ]>oi.tacla tipogrific;~ y el que circiil;~ fue r ;~  de Chile 
iienc el ictr;ito del iii<liiiliiio <pie. 11or cieri<), es uii esl>léiidido retrato. 
El de lirasil tainpoco podría circular en Brasil; en electo, acaba de 
salir la versiiiii l>ortugiicsa 1i:rre poco y l~riiiiero circiil6 iiiia versi611 
cii iiiglts, y 110 l~oclia salir ~ir>i.<liic ;1 Cosiclci Branco y a sii handa le 
iiiole5ta iiiiirli~> 1 0  quc el r\tiiclir~ revela. 1.0s muchaclios qiie Iiicieroii 
[>arLc del estii~lici ~iciii;iiir~ loer<iii ;i &ir a la circe1 y alior:i 1;i iiiayor parte 
csti  cii el csiiio. listo5 estudios descril~cii ciiil e la situacidn en 1:i 
.\riiéric;i I.:itiii:i cii lo qlie se reficrc a I:1 tetieiicia <le la tierra: y 1. SI sitila- . '  

ii(iii es muy ~jareri<l:i ;i la que  ~>rev;~lecia cii i\léxico arites de 1910. Eii 
riiiiiieros re<lon<los, cn hléxic« iiienos del 11;" de la poblnciiiii er;i I>r<i- 
pietari:~ <le1 mis  rlcl 95:;, ilc la t ierr;~.  Eii hlésico, en 1!110, Iiabia rio 
iiiiis <le íiO iiiil iiiiiilailo agriri>l:is, de 1;is cii:ilcs 8 niil er;in grandes 
latifiiiidios y el resto se 1l;iinab;iii r;iiicliris; y Iiabia bast:iiitcs comuni- 
Iicles r ; t i ,  re1111~it:11;1s, clor~lc 1 1  ~>ocli;i llegar nadie. Eii Períi, 
lioy clia, el 3jl;, <le la ~>obl;icii>n peiiian:i es clueíia del 901;; <le la ticrra; 
eii icknitios gctici;ilcs l>iieclc ;~liriri:irsc ijiie 3<';, de 1:i ~>oblacii>n recibe 
;ilrcdcclor del !)O?;, <Icl iiigreso. Eii cotidicioiie~ de esc:lavitu<l pleiia, 3<1" 
<le 1:t ~>obl:iciiiri recibe el 901;;, del ingreso agrirnl;~, porque entonces lo  
OI IC  C O I I S U I I ~ C I I  1c1, riini~>csiiios eii :ilimei~t:iciiiii ). en habitacii>ii no  se 
coiisidc~i corno s;ilario, el Ir>ir;cje y el est;ibl« iliie se les d a  ;i las vacas, 
<i-er<l;i<l? Eso, \eiirill;iirictiic. es 1111 gast<i qiic sc iitilim en la prodiiccióri; 
~ x r c >  ni) ~>n<leiiios 1i;ibl:ii- rlcl s;il;iri<] iiiiiiiino ));ira ~1 ga~iaclo iaciino <le 
hIi:xi<n. Eiitrii~ces. cii coiiclici~iiics ile c~claiiliicl, si S'':, de 1;i ~~oblacii i i i  
tiene el 'JO',,;, de  1:i iicrv;i, S<'; dc  1;i i>oblaciOii recibe el  !)O:;, del irigreso, 
y cl !J7':; resr;iiite ii;iiI;i iiiis recibc el 101';,. (Qué le ])asa a este ingreso? 
LO qiie le 11as:i es eilierilnieiiie ~ii-ccleciblc: si se a:ibc erorioniia: el S:;, 
tiene iiii:i ;ilt;i l > i o ~ > ~ i & i i i  :il alioiro. Tod11s iiiiedes hal>riii nota~lo que 
:I niedida que iiiiu tieiic iiiiis diiicro 11tiecle ;iliorrar mis.  ~Qii¿.  <lificil es 
aliorrnr cl 5(11,';, clel sueld<> cii;iiido gan;i uno $600.00 al mes, verdad? 
I'ero si g;iii;i iiriu SiIJ,000.00, piies se erii~>ier;i ;i invertir y es muy dificil 
gasttrrsc 70.000.011 cii roiisiiiiio. Iloeiio. :iiites de la Kevolucidn eii 
.\li.xi<o, o ;ilior:i cii I i i  niilyor 11:irte <le 1;i .\niCrica del Siir, :ly0 [le la 
I><>bl;icii~ii rcribc el griieao del iiigre5o :igricol;i. ;Que le liacen? N o  
10 puedcii cr>~is~iiiiir. es Iii~iiiatiaiiiente imposible; lo  aliorrari; clc acuerdo. 
.\liiirn, < I r >  iiivicrtrti cti sii ~i;iís? Ko. riecesita11;iii sei- miiy bestias p i ra  
iiiacriirlri eii sii i poiqiic i r i c  Latina csti  en i i i i  i e rdader~ i  
Ix~lvoriii: !. si lo iiiiierieri ; i  eii i i e  l a r  corren i i i i  enorme 
,-iesg~> de ~ I u u d ~ ~ b  qtiitcii; cii segiiiiclc~ lug;ir, (en 11iit lo iiivierten? 
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V a m o s  a suponer q u e  ponen u n a  fábrica d e  camisas: ;quién  tiene para 
comprar camisas? Ellos se compran sus camisas e n  Estados Un idos  o e n  
la "zona rosa" erl ~Mexico; ¿pueden invertir e n  u n a  fábrica d e  calzado? 
Pues n o ;  ¿le conviene invertir e n  sus latilundios? T a m p o c o :  entonces 
estas gentes hacen u n a  cosa interesante; ponen su dinero e n  u n a  cuenta 
d e  dólares y e n  el m o m e n t o  e n  qiie han  puesto el dinero e n  u n a  
cuenta d e  dólares, e n  ese m o m c n t o ,  en  efecto,  h a n  exportado su capital, 
y por otr:i parte, n o  invierten e n  su agricultura, para q u é  rayos v a n  a 
invertir e n  una cosa q u c  n o  tiene muchas posibilidades <le durar m u c h o  
t iempo;  mejor hay q u e  explotar la agricultura. Esto explica u n a  d e  
lar grandes paradojas de  la América Latina.  América Latina es u n  iin- 
pnrtador ne to  d e  al imentos y fibras y al m i smo  t iempo,  la pobre AmCrica 
Latina es exportadora neta d e  capital; y claro, qu i en  tiene un sueldo 
q u e  le permite tener excedentes, l o  exporta,  l o  mete  e n  u n a  cuenta e n  
dólares. Ustedes t ienen idea d e  ;cuiles h a n  sido las tasas de  in f lac ión  
durante los ú l t imos  años e n  Chile? E n  Chi le ,  pues, debe andar como 
por ahí del  50, 60y0 anual ;  y e n  Brasil creo q u e  cra 80:', la  i i l t ima 
cuenta. Yo  estuve e n  Bolivia e n  1952; cuando yo IlegliC la tasa dc cambio 
era 90 bolivianos por dólar; al año  y m e d i o  eran como  16 m i l  bolivianos 
por dólar; u n o  d e  los peores negocios profesionales e n  América Latina,  
para qu i en  tenga aspiraciones politico-técnicas, es ser ivlinistro d e  Ha- 
cienda,  n o  duran n i  6 meses y les zumban  las orejas cuando los despiden. 

Bueno,  e n  estas condiciones donde  n o  hay  industria, donde  hay u n a  
minería m u y  dilícil <le tocar porque es propiedad d e  nuestros vecinos 
del Norte,  n o  se vale expropiar el cobre e n  Chile ,  se vale nacionalirarlo, 
y seria m u y  di f íci l  nacionalizarlo dado q u e  Chi le  recibe 160 mil lones 
d e  dólares -el año  pasado Chi le  impor tó  160 millones de  dólares d e  
alimentos, de  los cuales más de  la  mitad fueron  regalo nortcamericano- 
¿cómo expropia u n o  el cobre después dc  eso? Le  levantan la canasta y 
( q u i é n  l o  ayuda,  los soviéticos? Están m u y  lejos. En  estas coiidiciones 
una reforma agraria sirve para dos finalidades, la primera finalidad 
es u n a  finalidad retributiva; tiene el m i s m o  e fec to  q u e  tendria un 
impuesto,  grava a un grupo d e  la población para trasladar ingreso hacia 
otro grupo. E n  segundo lugar y a más largo plazo, t iene u n a  finalidad 
q u e  persigue lograr iina mayor eficacia productiva e n  el sector agrícola, 
utilizar los reciirsos agrícolas mejor.  Éste f u e  el t ipo  <le re forma agraria 
q u e  hizo México. iMixico, e n  1910, era un país ferozmente atrasado, 
teníamos un al to  horno  e n  Monterrey, u n a  fábric;~ d e  cemento,  tres 
ferrocarriles Mirico-Veracruz, y los dos qiie v a n  al norte q u e  n o  er;rii 
nuestros; empresas mineras y petroleras q u e  n o  eran nuestras y pro<tu- 
ciamos tabaco, aguas gaseosas, sal, curiosida<les q u e  entonces n o  se ven- 
dían. El 70Y0 [de la población económicamente activa era analfabeta y 
ese 7O1j; estaba encerr;ida e n  las reservacioiies <lile cl porliriato creh 
para nuestros intiios y <le 1;i q u e  nos salirnos m u y  a ticnlllo; ;y116 pasa 
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rim la rcfoi-m:i agr:iria , (de qué caricter es? Me da mucho gusto hablar 
en Ir< Facultail C I ~  Leyes para decir que hace irnos años yo me pregunté: 
bueno, .:qoiéii pig6 l;i reforma agrari;~ mexicana? Y me c l i  cuenta 
<le que Iiahia siclo una rcfornia ferormet~tc coriliscatoria; pagamos menos 
del 1 ,  valor (le la  tierra tomada. a los extranjeros el 1 a los 
lricales n;tda, evccpto si eran amigos de los poderosos. Entonces cada 
Pi-esideiite, pites, a sus cuiites. les daba terrenos urb;in«s o les daba 
clincro. Se hare la reforriia agrari;i en MCxicii, {qué pasa? Se apoderan 
los ~impesinos (le las tierras, iiuestros (latos del Departaiiiento Agrario 
1111 sirven (le iiiiicIi(~ pot-iluc revrl;in i i r i  hecho "ex[iostp:ictn". los campe~ 
siiios se a[>«dcrari de la tierra, niuchas reces eii 1910, y el Departamento 
.lgrario Ics rcconticr esto eii 1957. El feriónienr, ec»ni>mico ha surtido 
<,lectos miichci aiites que el leri6nieiio iiiri<lico. (Quién paga por la 
t i~rsa?  El Est:icIo ti~csi<:icn<~ 110; <:isi iiv scl iii<lemniza y nuestros abogados 
soti tan I>uciins ( ]uc  micubren esto ;t bssr de iin:i cliarlataneria maravillosa 
y de una bola <le trinqiietes; emitirnos b<iiios, decimos que In reforma 
;igr:ii.ia no e\ coiifiscaioria. cicétei-:i, y y11 Iie tenido el mal gusto, hace 
lirios años, (le escribir i i i i  nrticillo que o rnii) popiilar en América del 
Sur en el qiie sc iniicstra ciiie 1:i reforma agraria mexicaiia es plenaniente 
confiscatoria; :i irii ine pJrece que asi debe ser. Esto no le parece a don 
Liicio Alcnilirta y i\'uñcr. que dice qiie la deiid:~ agraria es un comproniiso 
rle honor cle la revoluci~in y que por lo tanto, debe <le ser pagada; yo 
C S I O ~  totalniente cn coiitrzi de pagarle a los vit:jos ericomenderos el valor 
(le siis tierras <lespués dc que tantos aiioí llevaban encima de la silla, 
;vmrlad? Bueiio. re Iiace I;I reforma agraria, se toman las tierras, ripi- 
(lamente, y iclué pasa? LOS campesinos comen irlis, y cuando los campe- 
s i n o ~  romrri iri;is. 10s ~ ~ t r i n e s ,  la gente <le rarhn, los habitantes de las 
ciiidacles <dej:in de comer? Id:! decena trágir:~ y las liambres, piies. que 
I I : IS~I I  e11 MCxico <lurante rnuclici tiempo, a1 principio; esto no quiere 
decir que la agricultura inrxicana haya <leja<io de producir; esto quie- 
re decir que el pt-odiicto de la agricultura se Iiabia redistribuido; junto 
coi? esto hay i i i i  bello lení~ineiio: desciende la mortalidad infantil y, por 
consigiiientc, aunientari las tasiis de crecimiento demográfico; durante 
rocia la er;i colonial el crecimieiito de h,Iéxico Iiahia sido lento; lo mismo 
acontece duratite 1;t Cpoca indel>eridicnte; y allá por los años 30 1;i pobla- 
ci6n iiiexicaria empie~a a crecer. Boeiio, 1,)s campesinos comeii más, esto 
pasa cri toilas las rcS<irm;is agi-arias <le paises sub-desarrollados; en Bolivia 
barriaii coi, to~lo, eii Bolivia usan el maíz par;i hacer alcohol, para 
Iiacer chicha, s c  I>ebierori el maii-; en Cuba acabaron con cl ganad«; 
los cariifiesinr>s sor1 gente que la traen atrasada desde varias gerieraciones 
y <le repeiitc: se Irs presenta la bella cip«rtunida<l de conier y (qué van a 
s e r v i r  el gaiia<ic> rii  qué iiada, verdad? Hueno. e11 este momento 
acontece una cos;i; tiay qiie toiii.ar dos mediclas, una de ellas es mejorar 
1;) I>ro<liictivi<l:i<l clcl sector agricola, (cómo? Moderiiiiándola. Yo creo 
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que el arquitecto del hlExico iiioderno es el general don Plutarco Elias 
Calles; en 1925, Calles crea la Comisión Nacional de Irrigación, la 
Comisión Nacional (le Camiiios, los Sistemas de CrEdito al Campo, 
reorganiza la educación; y en 1926 crea el Banco Central; y en 1926 
también le plantea el tercer piso al Palacio Kacional; ésta es la política 
de expansión urbana a la que México le debe, en gran medida, su 
progreso industrial. Ahora, ¿que se necesita Irara liacer iriininos carrete- 
ros?, que los espaíioles habían lieclio pero que diirante los 100 aiios de 
vida independiente no se coiistituyeii, a excepci01i <le los ferrocarriles; 
los espaíioles tambiéii Iiabíari hecho presas; no se hacen presas eri 
MExico durante la C.poca independiente y Calles empieza a Iiacer presas 
y empieza a hacer camirios, carreteras, e iriicia un proceso de expansióri 
urbana. Para Iiacer presas, para Iiacer caminos y carreteras y para la 
expansibn urbana, se requiere una iiidustri;~ (le la construccibn, y se 
empiezan ;i crear fábricas de cemento, de acero, de la<lrillo; se empieza 
;I consiimir asfalto, no a exporlarlo, para ampliar la capacid;id productiva 
de la economía mexicaiia. Entre 1910 y 1942, no viene ;L México un 
solo centavo de capital externo con dos excepciones; la primera excep- 
cirin es el capital juilio (lile enipieza a colarse cii Méxiro cuando Hitler 
toma el ~ioclei. eii Alcniania eri 1933; muchas geiitcs a quienes 1-Iitler per- 
seguía la ven venir y se va11 de ahi; ahora, geiieralmeiite qiiiencs 
pensaran fundar u11 nuevo Iiogar eii Aniérica Latiri:~ v:in a Argentina, 
ran a Chile, aun a Bolivia, no a hléxico; A'Iéxico nunca ha traído 
migraci6ri europea, pero hay urio que otro clesvalaga<lo al que rio (lejan 
entrar cn Estados Uriiclos, t:il vez porque lia firm;i<lo un inanificsto cii 
contra de l~litler, que viene a dar a Mfxico, coi1 la csperari~;~ (le ii t i l i~ar 
México como u11 trampolin liara coiiseguir ~~ape lc s  y col;irse ;i los 
Estados Unidos; estas geritcs viene11 a México, ven las eiiornies posibi- 
lidades de crecimiento y cmpiezaii a invertir rri h'ICxico. Hay oira fiierite 
de capital, cuando el gobieriio ílemocritico <le 1;i 1icpúblic;i i.spaíiol;i 
pierde la guerra civil, la mitaíl del tesoro del Vita vierie a [lar para 
acá; la otra mitad se fiie a dar a la Unibii Soviktica. En parte, la 
industria editorial y su auge se clebeii a esta inversi6n iiiicial. 8II;iy 
tesoro del Vita? Quién sabe a cuáiito ascetiilcria; foer;i de csias dos 
remesas de capital exterior, no viene capital a México entre 1910 y 
1942, y no viene por razones obvias, porque l>erseguiiiios a la iglesia 
católica, y la iglesia ratiilica crea iiria imagen iIc hléxiro eii el exterior 
similar a la que hoy proyecca Ciiba; Ilegal1 los cat6licos ingleses c 
irlandeses y se cansan de que Islani Bririg escriba una cosa pavorosa 
sobre jcómo lo persiguen en Taraco? Muy mala empresa perseguir a 
la iglesia católica. Nacionalizamos el petríileo, los ferrocarriles; iios 
quedamos con la tierra; en fin, no está la cosa como para atraer capital 
extranjero ?verdad? Y, además, los Estados Unidos se niegan a reconocer 
la vigencia del Artículo 27 Constitiicional, arguyenclo que es ini Articulo 
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que legisla re1ro~ictiv:iiiieiite. Ei>~oiices. tio \,ieiie i l .  !De dbnrle 
sale el capital ~ w r a  el clcsarrollo econOmiro <le hlksici~,  igu~il  qiie en  el 
<:!so [Ir 1:i Ciiiiiri Síivietica? Dc iina l>«litica [le ciiituriiii apretado, (le 
inaiitciier i i i i iy  I ~ a j o  el nivel <le consumo real <le todo el pueblo mexicano 
y cle tener altas i:is;is (le inversiiin. Los soviéticos lo hacen a base d e  
I I I I : ~  politi<a iIc iinposiciijii <le ciiiit:is qiic Iiü si<lo niuy l~ublicitacla; 
norotros ni) ]~iil>Iiritaiiios. ni si<luier;i cstiidi;imos niiestra Ke\.oluciiiii 
i i i  tiiiestro cIcr:irrr>ll« rconiiniiro; lo Ii:iccinos todo :il t;intciJ. Eiitonces, 
i,\io se lleva a mb<i tnei1i:inic lo qiie se ~>ue<lc llamar iiiia politica <le 
liiianciamiciito deli<-ii:irii~ r i  se;, que  <loti hlaiiiiel Sii;ire/ iiiil~rime miirliiis 
I>illctcs ]>:NI 11ag:ir )>or las o"U':isde riego > ioilo a t o ,  ! hub ie r ;~  h;ibicli~ 
iiiia iiiflariiiii moiistriiosa roiiio la brasileiia ciiando a Kubitclieck se le 
oiiirre coiisti-uir Ili.;isili:i. csce[~t«  cliic el Esi;ido riicxicaiio invierte cii 
c ~ i i [ ~ c s u  q11c i-;ípiil:iiiieiite :irripli:iii la cal>aci<la<l rirr><liictorn ile 1;i eco- 
iiiiirii:~ ~ ~ i e s i c a ~ i : i :  las Iilesas [irocluceii liroriio, I;ir ol>rai <le c:iiiiiiios 
;iiiiiicnt;iii el triil'icii que  ~>ro<liicc r:il~i<laiiientc; iIc alii qiic 1;i iiiflnriiin 
iiiexiriiii;~ no sea 1:iii aceriiiia<l:i conir) 1:i rcgistra<la en otros )~niscs s n ~ l -  
;~iiicric;ini>s. cii otros [>:tiaes ~ii~laiiicricaiii>s iiilliiii con rnotiv<> d e  nrriato 
porcluc i i o  Iiaii teiiiclo i i i i : ~  rcloliiri6ii. 

l;~i Al?xico, Iíi* ilifereiiieh g<il>ieriio* eii cl I'iiilei, iiiciiiicii vn el 1iii:iii- 
ci:iniietli<> <Iclirii;irio I>;ir:! ;iiiil>lisr 1:i cal>acicl:i<l ~>ro<loctiva. lirro, {qiiiéii 
~xig:i l>or ~ 3 1 ~ .  <Ir\ai-rollo?; el eng;iiiclic lo  <l:iii los tcri-atciiicntcs con toda 
1:i tiei-i-:i que lcs quiiniori, {lc :ilii los pi-iincros p:ig«s los Iiareii Iris 
r:,rnl~csiiioi ;a b:is<, cle ;iticlar i~icilio riiiiertos e l : ~ r ~ h r e .  (Por qiié lri 
l i ; j<vi i  I < i y  ~;iiii~>esirir~s? Porcloc sini cl griicxi <le la Suerf:~ [le ti-:ib;~,in. 
I>cslnic:~ se ci-e:i 1:i clase i ~ i : ,  1 s  I I I ~ ~ C I : I ~ ; I  ! S obreros, y zis: 
11:ii-a iiii iii;irytiri cIc csciicl;~ iiiiiveisitario, liiirs c I I  i i c i  i:vailii- 
i i r ipuc~ns;  11c sribr:iii :i iirio iiiil>iic*tr>* :irites cIc cl:irle el rIic<liie, ~ r u i i i t o ?  
I-iitriiiccs, los cniiil~e*irios iiiesir;iiio* 1i;iii ~>aga<I<> por rst:i Uiiivei-si<l:i~l 
y : I I  [>2~ailri por 1:i ~iii<i:i<i d e  hlésiui  y liar1 ]>:ig;icio flor I;is i>br;i\ 
i r ,  ctettci:~: ~ r ,  ; i<ll~i  ~CI ICI I IO\  1111 piohlem;~ c~iie ;i ini iiic 
I_ I I I I : ,  .' t o s  los r>olilico\ iiiesi<:;iiios, hoy (lía, 11:ibI:in ilcl ~ ~ e s : i r i o ~ ~ ~ ~ ~  
:igrirol;i, pero si iiiio ve los iI;ito\ ile iiiicrsi<iii sc <I;i iiiio iiiciit:r dc: qiir 
el Est;i<lo n i r s i ~ i t i o  iiivici-te iiiiiilio iii;is cii <itr;is :iitivicl:ides c~iic en 1:i 
~ ~ i r i i i u r : ~ .  .i'ieiiIc seiiti<lo esto o no, (<liiir<l<: riii<lc ni:is 1:i iiiicrsi611, 
c:ii la :igriciiIt~ir:i rri 1st petrocliiirnira?, {d611dc rinde miis I;I ~ I I ~ ~ I - S ~ ~ I I I  C I I  

i,rtiicl;is iiii-:iles 11 cii I;I IJiii\eisi<la<l? La [)resiii~ciiiii ilel Estitilo incsii-:iiio 
c* que mi 1:' I!iiiversidad. 

I'ciictnos qiie rleiii»str;ir qiie el Est:i<lo mexiraiio tiene r:if<iii \ yo lii 
<Iii<lo niiiclio Lraiir;i~iiciite; si le eI:iinos iriás rrCdito ;i  1:i ngriciiltura iqiii: 
Ir ~ > i i s x a e s c  c ~ c l i t o ? ,  (cri qué riieilid:~ es inversi<in y en qii? iiicditla sc 
viiclvc ciiiisuiii<~? Y, si ;iiiniciii;iiiios cl nivel (le vida ~ l c  li>s iiiesicanos. 
cn geiicriil, <vani<)xi  1 ~ x I c r  scgiiir irivii-tieiiilo I;is c:iiitiil:i<l<,\ 'lile e*t;iiiros 



108 REVIST.4 DDL' LA FACULTAD DE DERECHO DE ,WEXICO 

invirtienclo para de~arro1l;ir aiiii iiiis este pais qiie está a medio des. 
arrollar? Esta serie de intcrrog;iciones iio tienen una respuesta categórica; 
lo qiie Iiay qué hacer es hacer estu<lios. Tenemos el 48% de nuestra 
poblaci6ii econ0rnicamente activa en 121 agriciiltiir;~; iio podemos seguir 
con tanta gente en el campo. Por uii;i Ixirtc, yo estimo que debe haber 
por ahí tres o ciiatro millones [le <Icsi>ci~li;id»s cii AIéxico; yo creo que 
el problema grave (le México, lioy rlia, iio e> el l~roblcma ;igr:ario, es la 
c1esocup;icibn ile t:into\ inexic;inos qiie e11 el rampr~ trabajan 1110 dias 
al aiio con una prodiirtivicl:icl iniiy baja; y eii 1;i ciucl:id, venden billetes 
ii dan grasa con iinas camiseta5 iriiiy I>onir;is que diccii "justicia social". 
Esto lo debe hahcr iiiverita<lo algiiien enter;~nientc perverso, jverdacl? 
h'ecesitamos eii el carril>« -1irrinítaiinie (lecir esto-, el <lesairollo agricola 
[le Mexico ha siilo fcnomciial, I'uer;i <le Atéxico se 11;ibla de una cosa 
que se llama el milagro (le1 crecimieiito ;igricr>la, los íriclices de producrión 
son elevadisimos, hace 10 ;iiíos iinportábamos trigo, hoy estamos expor- 
tando a base (le "(luniping" aiiiique ~icrinitascnic ;iclarar que eri el 
iilioma Iiiperbólico <le los ecoriomistas si a uno le venden a base de 
"ilumping" es "diimping" y se cnoj:i i i i i ~ i  pero s i  iint, importa a base 
de "dumping" sc I!;im:t iin:i veiita siibsi<liada y entonces es un;i actividad 
eiiterarncnte legitima; buciio, estainos subsidiando la exportación de 
trigo y de maíz y al mismo tieinpo liay hambre eii el campo de México, 
como hay hambre eii la ciudad (le hléxico, como hay hambre en la 
mayorki (le los l~aíses a rneclio desarriill;~r. Ahora, y o  creo que para 
juzgar ciiil (lebe ser la política agraria del futuro debe analizarse la 
ecoiiomia del país como iin todo; clebe vcrse la relacióii que el sector 
agrícola tiene con el o t r i~  sector; iio debe suponerse lo que estamos 
acostumbrados ;r suponcr; que iliia ve/ campesino, siempre rampesino; 
que uiia ver ejiclatario, biempre ejiclatari~i; los hijos de los ejidatarios 
tienen el derecho de ser obreros, <le ser politiros, (le vcnir a la Uni- 
versidad, de descongestioiiar ese sobrepoblado sector <le la producción, 
y al mismo tiempo, si vairicis a progresar, si vamos ;i llegar a las etapas a 
las que ha llegado Italia, Japón, varnos a tener que poner mucha gente 
;i trabajar en otros sectores: en la industria, en los servicios avanzados, 
eii la investigación; vriinos ;I tener qiie haccr <le México un pais nioderno. 
Desde afuera la reforma agraria mexicana se ve como iin gran éxito, pero 
las reformas agrarias sor1 como el matrimonio, son éxitos relativos, 
quien tiene que vivir cotidianamente con ellas se (la cuenta de que 
muchas de ellas tienen fallas. 

Seguir la política (le reforma agraria y seguir redistribuyendo con 
muy poca imaginación como pretenden los viejitos, de la &poca de don 
Narciso Bassols, nos llevaria ;i cada mexicano, parece que ayer me citó 
el maestro Fernáiidei, a tener una parcela ;L ~~crpetuirlad <le uno de 
ancho por tres <le largo y <Iris ile Iiontlo, que iio es 121 salida; tenemos 
iriuclio qué Iiacer en el sector ;igrícola, tenciiios qui. Iiacer <lile no se 

-. 
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~ivr11i111 1:11i ( l i i : i j i : t i i ~ l o~  iii t;iti I ; i s t i d i ; i ( l ~ i \  1101.1111~ 5 i  1111 1c 1;in ;i ~lcs<ol j iai .  
n 1 1  ri i~I:ii l y i ios v;iti n h;iccr l a  v ida  imposib le ;I to(lo%; y resulta 
\<icial ) ~ x ~ l i t i c a r n e i i t c  ri~;ih r x ~ r c d i t o  quc  estbii en  c l  cani],r> :I q i i e  est t i i  
ert c l  Vaso S;il;tilr> (le Tcxco ro  r i  cn  los {crr r js  pelones de 1:1 ciud;icl de 
1 1 c r r ;  5 I r  1 1 1 n  e 1i;11I;i l i 1 n i  1 que  ~XIIS~L, 

hny í l ia, II(I sii lo ei i  la  ~ii.o<luciivid;~cl niargiii; i l <oml>;ii-:itiv:i de la  i i iversi i t i i  
en I;I ciiirl;i(I ) CII c l  C:I~I[JU, S~IIII ;~~lcr i i : ¡~,  1i:iy I ~ U C  j)clis;ir CII e l  I i r c l i c~  [le 
i1ue Ii;iy i l1l : i  i i i ic\ : i  ge1ler:irif')ii ei i  c l  c;iiiil>r> < le AI<,xirr>, u n a  ge i ie rac i i~ i i  
jr>vcii, i i t i ; l  xrner:*ri<iri que i n i i c l i ; ~ ~  vecc, ~ t i i  q i l i c rc  rt:r <-;inil>csin;i; I icnios 
l t e r l i < ~  c r ~ ~ i ~ c s i ; i s  > l o s  C ~ I I I I ~ I ~ S ~ I I ~ S  ~ j i ~ i i r c i i  ~ I I C  si15 11i;:is >can t i- ; i t>;t ,~; i~lor~t~ 
roc i ; i l c ,  ti i;tc~tras. csÍ~l ic; is, que es i i i i i ~ l i r i  ~ i i : is  i l i~c r t i (10 ,  i\-i:rrl;~<l! l.;{ 
110litir;i ;igt-icoI:i CII .\'íéxiro t iei ic q u c  [LIICIC?~~ I.:I(I;I di;i t i i ; is  ;i I:I i l c  1111 

i ; 1 i 1  e t i c  1 1  I c :  1; cs1e1; i  11 ~ i i  si: t i ~ i i e  q i i c  

l l r ~ ~ t .  c.1 tc;ttro 1 c l  c i t ~ c ,  ro%i (e i i t rc  l>:~ i -Ci i~esi~,  ) o  ;IG~I?o (le c m r  c i i  
h 1 1 :  ~ I IC  CIII>:~I~OS eit;iii I i; icicii i l i> \>ell;i i i i i : i~ic, les I l cva i i  
t t ~ .  1 1  I ~ I I  i 11)s II;ICCII s r t i t i r x :  xcIitrh. 10, : i l [ a l > c t i ~ a ~ i  y x ; i t i  

~ .$t i i r l i ; in tc \  voluiit;~i-¡os: yii ( l igo \ - ~ ~ l i i i i i ; i ~ i o \ ,  j;~. ;a, ) r i  ( l ipn ta t i  ~ o l i i i i -  

t:irios roinii l 11ile ~ I I I  I rr(il>ii- ;I 1 1  r r s i l i c s  que se r>t ; i t i  

ilescolg:iii<I<, r;i<l;i 1 J <li:ir +\-cr~l;i, l? T'eiirlnor. c i i  <iert;i i i i e c l i ~ l : ~  que l levar 
1.1 siglo xx ;a1 <atii l>,> 1 tcit<'11105 <IILC c~Iii<-;ii- :I c\t;l sci i te; pero  trriemris 
r luc ccliir;ii-105 coi, 1;i i11e:i no (le c s i i i  siciirlo campesiiios, si i io 
<Ir ~ I I ?  1>11ix!cn 10 11"" i l u i e r ; i ~ i  y. ;il iii isnir> firml>», tci icmos que 
::iiinerii:ir i c r r i l> lc in r i i t c  I;i t;is;i <le inversi l in c i i  oti; is ;~<tivid;i<lei, n c t i ~ i -  
11:1ilcs i i i l ~ i t ~ i l ,  rtri.tcr;t. i r  i r  :i tnclos los n iex i ro i ios q i i c  
ehiéii e11 cil;i<l cIc tr:ib;ijar. P;ii;i r on r l i i i r .  co i i  r i i t ~ ~ l i d s  l;~llas enteramente 
in r i -cg i l~ lcs  II<>V<ILI~ t u i e ~ n < ~ d i o y  iiii;i c5tr i ict~i i ; i  n i i i c l io  i i i ; i s  f l ex ib lc  qi i i  
I;r 11"' ~ u i i ; i i i i ~ i s  ei i  1!110. l a  rcSr>i-iii:i ;igr;iri:t i i cnc  suni;< ;ilgel>raica, <reo 
! o ,  (:normca : i ~ ~ ~ c c i o q i > ~ s i t i v o s ;  ) ;i 1;i r e f i ~ r n i ; ~  ;igr;iria inexic:ina Ic debe- 
inos I;i ii i i l i istr i ; i l i lacir j i i  (le rs tc .  j>;i ib ) i i i i ichor  d c  i iomt ros  ~ , i v i n i os  b ier i  
y Iietnos ¡di> ;I 1:i n i c ~ s i l ~ l  y tr;il>sjairios en ecl i f i r io í  modernos 
c<>iistrui<lo\ p o r  e l  I-st;i(lo. gr;ici;is :i 12 reS<irnia iigi-;i?i;i, porque l a  r e l r j rm .~  
t i  iiiexic;iiia Iiirri p<isible : i : i l i~- 1 : l i r ~ - o  ~enei-:irlos e i i  I;i 
r i c i ~ l t ~ r ; ~  i t  otro, rami i i r>s que 1"' viejos <Ic S teiratenientcs: 

~n icc le  inejor;irsc csto: <Ic lejos. i l e  tuci-;i, 1:i r c f o r n i ; ~  sgi-;iri:i se ve b ien;  
I,;".;L q i i i cn  \:i a l  csiril>i>. [>ara q i i i e ~ i  ~c ;I los l ; i ~ i i i i e i - ~~s .  :i 1;i5 grn ies di! 
i c t i ,  i r  t i<>  cit:ii- il Iits gerltes (le %ar:,tecas. vc que Lcncmris 
t i i i i < - 1 i < i  c;iriiirio (IIIC i rc<orret:  s i i i  ernharpri, eri Mcxi<:o y : ~  hay  mu) 
biieitos tccriiros, 1;i ;~gr i r i i l rur ; i  se cst;i tecnific:i i i<li i r ip ick imente  y hay  
IIII;~ iii icv:i +.eiicr;ici<iri i l i i c  empie7:i ;i n :i estris  roblema mas: y 
!o r r c c  q i i c  vaniii, ;i sei. cali;iccs i l c  teiict- iiii \cct«r ;igrirr>l;i moderno  
tlenti-o ~ l c  uii;, o clob xc i icr :~c i<~~i t ,s ,  en I;I II~IC l a  gci i tc, to1lo5 scp;tri leer 
, cscri l j i r  ! \-¡van b ien.  
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Coinpañeros, Iicnios escucliado lus r r i i i y  ~>craoiinles pilritos de ~ i s t a  del 
doctor Florcs sobre cstos interesaiites problemas, que a nosotros como 
abogarlos nos ap;isionaii y que siempre en la Faciilt;id, día a día, estamos 
estudiaiido con niuclio interfs, especialmeiite cn niiiclias tesis profe- 
sio~iales que tracn a I i i z  conceptos muy itnl>ortantes que quizá en e1 
futiiro piieclan ayudar en alguna forma :i la soliici0n de este problema. 



l g ~ i c l c r c i ~  :il sciior iliiector (Ir iiiiestr:i 1:ncult:id [le Derecliri. licenciado 
LIUII E ~ I I C ~ ~ I J  I:l<rc5 Z:iv:iI:i, ei l~:il)crin~ irivit:j<lo 1~:ir:i 1,;irticip;ir en est:i 
iiitere\:iiitc .ilcs;i lic<liiiiil:i y le leliiito por tr:ier :i 1:i tribuiia uniíei-si- 
t i  la iiicliiiet~iil qiic se siciiie iiitre I:i <r.iii iii;is;i rarnpesiiia, los 
;igricultorc> y g;iiiailrros, I:is :i~itoricla<les y toclos ;icliiellos ciudadanos 
coiiscientes de 1;i 1ior:i cliic i.iviiiios. Feliciléirii~nos ~>orcjtie la Universidad 
:ibre las vciit:~tiis [le I:i libert:icl, 1i:ir:i que: S i ~ c v  gencracioiirs 
eiiciieiitreii h:isr 1i~iiii:iii:i liiiiie. :iiites cliie tc:ciiica, p:ir;i sus viclns y sus 
e5tiidior y I>:IKL <l;ir cIiii:iiiiisiii~> 11:icio11:~1 :I I:IS litiici<~nes uiiiversitül~iüs. 

A~>I;iiidii c.1 jxiis:i~iii i i i~<~ que '1 seíior rlr~ctor 1~:dinuiido Flores ha 
csl>ue\to, <le :iciicr<ir> coii so tesi5 di. qiic 1;i rclorni;~ ;igrari:i debe ser 
iliriiinicn y que iciig:~ e11 C I I C I I L : ~  liis I ILII I IC~O~:IS  v:irii~bles que plantea. 
Coiisiclero t:iiiibiiti <lile 1:is eiiricliri»nes que fija 1i:ir:i cliclra refornia, 
son 1;is ;idccii:icl;is: :il'c<tacii>ri dc tieri-:~ ]~roiliictiv;i, como lo Iin heclio 
Mksicn; sci. i;il>iii:i y n i  (iio iri:is ile ilcn cit:c;i<l:is) como iio lo 
lieinos licclii~; y : 1 1 1 1 1 :  e ciii:i vigoriis:~ ~ioliri<:i dc desairollo, 
<pie tr;it;imos cle 1i:icer. 

No 1)ucclen 1~011erse "1 cliicl:i los gt'aii<lrs esluer~os q i ~ c  la Kev»luci<iii 
Ii;i Iirclio p;ir:i 1ogr:ir I; i  rcloriii;i :igr;ii-i:i eii iiiiestro l>;tis Cii:iiido iiiiciii 
511 ohr:i rct.oiistrii<tiv:i, M6xico \c vio l>loeliicncli> por los 11:iises que lo 
11:ibíaii cxplot:ido iiiipiiiienieiite y él srilo iiiici0 toilci\ siis ensayos <le 
scl'ot-111:i sc~ci:il. r \ l ~ ~ ~ ~ ~ : i  cv clisti~ito, :ittte I:I ;iirieii;i~:i clc,  S L I ~  iiitereses pri- 
; I I J ,  S ~ r t i I : i r i s  1 :  1 1  reli)riii;i ;igrnri:i. 1i;isl:i <liiieiies lorniüroii 
bus c:i~~it:iIes coii I;I exl1111t:iciím (le 10s c:i~ii]~csiiin$. l5ic:i1, VCO~\,;IIIIOS otr:i 
\.e,. coii el iiiisiiio cleii~icilo clc iiiiestros ;iiitcresores, si11 t:ibues, siii 
perjuicii>s, :i hiisc:ir nuestros ~Jro[>ios c;iiices. Nuevos iriiiio nuevas sor1 
I:IS cnu~iis ~ L I C  le i«ri<licionaii y eviteinos que viices clel exterior 110s seíia- 
le11 el riiinbo, poiqiie generalinentc lo iriilir:iii p:ir;i l>roveclio prol>io. 

Art~i:iliiiente, iiria ~listorsiiiii [le 1:is nctivid:icles iiris pl:intea priinero: 
decir 1:i vercl;icl, coinb:itir 1st <Ieiii:igogi:i. 1:i clc clerecli;~ t n i i  aplaudida 
Iioy, corrio 1:i ircl~iierd:~ y;i buioci.:iiir;~da. 

tlace iiiios di:is Iciiiios qiie i i r i  iii<lii"ri;il de 1iih cliic percibeii entre 
15 y el 50:; <le iiigrcsos iietoi, ;iI'irin;iba CIIII clisl>liceiicia femeni113 

%'los caiiipe~iiios, scíioies, proclucrii l > ; i r ~  los i~hreros y isios para aquP 
~ l o i ' .  »cci:imos iiniorroh: iio, uiios y owos l>rodiiceii para todos, aun 
para quieiieb en el ocio acuiiiul~ii iiidebidariiente enoriiies capitales. 
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El problenia agrario no es un solo problema, son, entre nosotros, 
muchos problemas agrarios y cada uno de ellos tieiie sus propias causas, 
sus diferentes {actores, aun en una misma entidad federativa. 

Los estudiantes que se inician en el estudio de los problemas eco- 
nómicos, saben que en una empresa, el desequilibrio en el costo de los 
factores de la producción, conduce al fracaso. En una nación, el desequi- 
librio en el desarrollo económico general, también conduce a la quiebra. 

Por eso tiene vital trascendencia, hablar aqui, de urio de los factores 
sociales de equilibrio en el progreso de nuestra nación. Y a eso paso de 
iiimediato. 

Según los datos de la Direcciún General de Estadistica, hasta el año 
pasado nuestra poblaciún era <le 45.671,000 habitantes, correspondiendo 
LG.028,000 a 13 poblaciún urbana y 19.643,000 a la rural. 

El creciniieiito deniográfico de 3.5:1 a l  año, principalnieiite en el 
caiiipo, arroja sobre las lonas iirbaniis, un exceso de población que 
demanda trabajo. En la mayoría de los casos no tiene el carácter de 
poblaciún urbana pero así se considera en los datos oficiales. Son los 
desocuyados en el campo que se alojan eii Iiis Areas urbanas, formando 
los cinturoiies de la rniseri:~. 

Si observamos la vida rural del país, nos eiirontramos cori una gran 
diversidad de estrurturas ecoiiúrnicas, juridic;is y liastü antropológicas. 
No se puede recomeridar al campesino yucateco o 211 de 1:i mixteca de 
Oaxaca, el mismo programa o uri mismo plan que al agricultor pequeiío, 
grande o ejidatario de &lexicali, Ciudad Obregón o Illatamoros, por 
ejemplo. Esto seria notoriameiite absurdo. La inecanización de la agri- 
cultura, pongamos por caso, iio es factible realizarla por igual eii todos 
los lugares, hay tierras eii las que es incosteable e impracticable. 

Las eiitidacles de economía rural nihs raquítica siguen siendo los 
Eatndos de Guerrero, Zaatecas, Chiapas, Oaxaca. Tabasco, kléxico, 
Hidalgo, Michoacán, Durango, Querétaro y Tlaxcala; con u n  porciento 
de poblaciúii rural que va del 70 al 85%. El sur y el altipiano, tienen 
características completameiite diferentes a las de los estados del norte, 
principalmente. Eii las otras entidades, la poblacibn rural pasa de casi 
5y0 en  el Distrito Federal, al 58.5% en Jalisco. Es evidente que el 
tratamiento del problema agrario deba tener planteamientos y soluciones 
diferentes. 

No hay duda de clue se Ira progiesado. La productividad agrícola de 
la mano de obra, respecto a la que Iiay pocos datos y estudios, pasó 
(según un estudio de Paul Lamartin Yatcs, consultor <fe Asistencia 
Tecnica de la ONIJ y publicado por el Banco de México) de $7,200.00 a 
$28,800.00 a precios constantes de 1960, esto es, se cuadruplicó de 1940 
a 1960. La producción por cabeza de la población agricola fue de 
$1,900.00 a $4,800.00 al año, o sea un incremento de ni& de 15010. 

Sin embargo, la productividad por persona en 1960 fue así: en  Baja 



Califuriiia Nurte, S i ~ i o r i ,  l>istr ir i~ i:ec\et;il, T;iinaulil>as. Baja Cali- 
foriii:~ Sur, Sinal1i:i. Coaliuila, Chiliiiahii;~ y S a ) a r i t  pasú de  $7,500.00. 
Est:i últini:~ :L $44.800.00; la ~iriinei-;i a lireci<,s ci,iistaiite~ d e  1Y60. E n  
1:iiito qiic cii el restii (le los Ilbi:~<los I;i p1-~>iluciiridvd :igrícola fue  muy 
baj:~. 'I'l:iuc;il:i, Oiix:ii.:i, Poel>I:i, Za<:itec:is. Qiierét;iio, Alésiro, San Luis 
Potosí, Hiilalgo y (;ii:iii;iju;itc v;iii (le 51,'3~10.00 en I;i ~>i.imcl:i a $2,980.00 
cn úItiin:i. C:l:iir) qiie 1;i l>ii~~luctivi(l;icl iii;i!oi. ii iiienor e5t;i cc>ii(lirioiiada 
]nn ( I i ~ c r m ~  l:t<ttxeh 105 cii:tle, i ~ v ~ e ~ ; ~ r i : i i ~ i r i l t ~ ~  );~i.hiii. 

1.0 /~rotiiicii(iii !~iii. / ,~ ' , t d~ . r~ i s  cii 1977. h1ici1tr:~s c ~ i  15;ijx California 
S ( i i i c  ie l>~5ei i t<i  5,tiXO Iie,r>i. <:II ' l ' :~ii~;iiiIil~:i~ S L I ~  d e  3,(i:30 pesos, para 
i.it;ir s610 c l o b  eiiii~I:iiles (lc I:IS de iiix\or ~~i~ocli~cci,'iii; iiiieiitr:is en  Z x a -  
tcrkis f u e  di, 51.5 Iie$iIs ! c.ii í!uiiii;iir;i l<oo y ? I I  -l~l:tx~.:il;~ cle u11 lmci> 
III;~S (le I i O O  1icsc,\ ; I I  :ifio, 

Ilifii<<i(/r,ri.s <Ir i ~ i ? ~ i ~ , . i l , i i .  Si> ci ~ ~ ( ~ i i b l e  cii i i i i n  1;iri I?rcvc iiiteri.ericii>ri 
sefi;il:ir tii:i? qiie ;iI<:i i i i i i \  r l ?  los fiiiiil;iiiiciit;~le\ iiidii:irloi-es <Ic biciiestar, 
Geinpre I O I I  r l  clesco de  :iiviiii~;cr 1 x 5  ~ ~ i ~ o f i i i i ~ l ; ~ .  ~lií'erciici:th qiic~ s~,p:~r:iii 
:i iiiiesii.! ~>oliI:i<i~lii <:iiii1>riiii:i. 

) i 1 1 ~ 1 : ; i  I I ~ .  e t  I I I>rolji>rii<íii :i los Estados 
d e  rnayiir 1><>bl;iii6ii iiii:;l y iii:i\ ~>ob ics  coiii<i .\fCxico, IIi<lal,go, Oaxara, 
i'uel>l:i. I I I ,  (¿uerét;iio Tl;ixc:ila e V I  del 15 a l  liP1, 
iiiieritr;ts l'm;:~ C::~IiIuiiii:i So i~ tc ,  Siti;klo:i, Kiie!o I K ~ I I ,  ~ I ' ~ ~ u ~ ; k ~ ~ l i ~ > a s ,  Di,. 
t i i to Fc(lei-;il ! 13aj:i C:;ililoriii;i Siir v.iii ile (i ;iI ¡ O e ; ,  begúii datos <le 1958. 

B) E1 ;iri:ilfabetisnio. El porciento (le habitantes d e  seis aiios de  ed:id ). 
rii;is qiic: b:il>í:iii lccr eit 11J30, vuelve a (Iariios 111s inisiiii~s iI;itos diierrii- 
ciales. S ;  o i ~ r ,  i : : s ,  <>iii,rtt;iro. <);ix:icn. HidalKi,. 
c .  r u . ~ n . i j ~ ~ x l < ~ ,  . . ' 1'~ielil;i ) i l c ~  l ~ i t  i r  e 1 ,  el 45 estc 

í l t i  ~ i i e i t i  e 1 :  <:;~lil~ii-iii;i N i~ i i c .  Dibriiic, E'e<lci-;il, K ~ i e v o  
Lcúri, Iiiija C;ililoriiia Sur, Tairiaiilip:is, (:i~;ili~iiln, Cliiliii:iliua y Soiioi;~ 
registr;iroii cilr:ii ii?:i$ clcv:icl:i\ (Iv lo> iliie :il>eri leci- y escribir y quc  
V;LII  tic1 SIr'<, e11 1;i 1jrinier:i <Ir vs1:ts ~ ~ i i l i ~ I : ~ ~ l c s  : ~ l  7?'';, e0 1:i ítltiiri:~. 

C:) Pi-r,Trsores iIc ciiscii;iri/:i j~iiiii:ii.i:i 1"" < ; t c I ; i  iiiil iiiñi>, iIc ii :i 1 - 4  
:ifi~is itic.li~~ive YII  i!jlií. 1.w I < \ L : L L I O ~  > . I  uie!~iur~:~,Iu5 <le II~:I!<,I pobl>riúii 
iiir;il <iiiit:iI>;iii coii í ;i 9 pn>lesoic.; iiiiciitr:ih lo, <le iiiejoi eco~i«mi:r 
I I ~ I I  I I  I I ~ I ~ ~ ~ I ; ~ ,  C ~ I I I I : I ~ : I  I 8 ~r i l ' esoies  e Uaj;i 
c .  ~l i fo r i i i a  Sur, '>U cii el Distrito I'eclernl ) 18 e11 Sonora, pxr:i s61o citar 

:ilguniis. (:on 1: s i n  ilc~iii<>si-;¡iii;i 1 1 e  ¡;is cifras 110 Se 
Iiayati iiiiiviili> ~eiit:ijos;iriieiii;.. 

S<~giiri<loil ~ o i i i i l .  I'iir i-;i,oiie\ di. liii;iti~i:iiiiiciiro y (le scgiirida<l en el 
c r~bro  (le t i  e I r  ie<ibi<lci I;i priitecciiiii <le la seguriclail 
soci;il, 1i:iii riclo 10.. ol>ic,i-iis y lo\ cin[>le:irli~r ~iiiblic.iis y ,úli> i i i i  núrneri, 
iiiuy liinir:i<lo dc 10s c:iiiipesiii<is eii lo> 111-iiriei-os ci1sa)os {le ;irnpli:iciíiii 
del Seguro Sovi31 31 i;iiii]~o. El l i i ~ i i l u t o  .\Icxicaiio del Securo Social, 
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que en sólo 25 aiios lia realizado y cumplido con la más humana de las 
tweas de la Revolución, tiene amparados 2,493,955 de asegura- 
dos, 5.073.630 de familiares y 170,422 pensiona<los dando un total 
(le 7,738,007 [le personas ampar;iclas de las cuales sdlo son campesinos 
588.652.08. 

Por su parte el ISSSTE, que es el Organismo de Seguridad Social para 
los empleados federales, hasta el 91 de diciembre último amparaba a un 
]JOCO miis <le un  millón ile afili:idos, todos de población urbana, por 
así decirlo. 

Si nos adentramos a los consumos de ileterminados artículos, la dis- 
paridad entre la vidsi del campesino y la del obrero la veríamos mayor, 
y así también entre los mismos campesinos de diferentes regiones. Pero 
qiiecleii estas cifras reveladoras de la enorme tarea que falta por cum- 
plir. Pero henios sido testigos de que al pueblo dc México, no le anedra 
emprender grandes obr:is, lo que no admite es la incomprensión y el 
abuso. Por arduo que parezca el camino por recorrer, l o  importante 
es comeiicar. 

La Kesolucióii Octava <le la Conferencia dc la ois. en Otawa, en sep- 
tiembre de 1966, pide reconocer máxima pvioridad a la extensión de la 
seguridad social al ámbito riiral, dentro de las estructuras propias eco- 
nómico sociales, mejorando el nivel de vida y cubriendo todas las con- 
tingencias que afecten a dichas poblaciones. Consideró necesario orien- 
tar hacia la seguridad de ingresos del campesino y tener como objetivo 
la proteccióii integral de los trabajadores rurales. 

Así se resolvió también en el VI11 Congreso Interamericano de Se- 
guridad Social celebrado en Panamá 21 fines del mes pasado, en donde 
se pugnó por la igualdad clc protección para campesinos y obreros y se 
recomendó que cada pais extendiera el seguro social al campo, según 
sus propias condiciones econúmicas y sociales. Creo que hléxico dará 
principio a sus trabajos en poco tiempo. 

1. Deben alirovecharse tockas las experiencias y estudios que sean ne- 
cesarios para formular programas alteriiativos que busquen la solución 
del problema agrario. Sólo la aplicación práctica de los programas 
pueden sefialar 1:t eficacia o la irieficacia de las soluciones que se pro- 
pongan. 

2. La heterogeneidad en la tenencia de la tierra en las condiciones de 
fertilidad del suelo, en los mbtodos de cultivo, en la tbcnica agrícola, 
en su financiamiento y hasta en las condicioiies antropológicis; exige en 
las distintas regiones agrícolas del pais, soluciones diversas y no homo- 
géneas. 
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Y. En la formulación de programas para el progreso de la producción 
agricola y de la dignificación del campesino, deben participar las perso- 
nas físicas o jiirídicas íntimamente vinculadas con la producción campe- 
sina de cada región o Estado, eliminando todo aspecto de politica 
electoral. 

4. La centralización de planes agrícolas. no sólo es recomendable sino 
que es la causa de la ineficacia de los programas por realizar. Ta l  cen- 
tralización hace antidemocrática toda medida y el campesino recela de 
la imposiciún de medidas aparentemente correctas en lo teórico, pero 
desconocedoras del medio a que se aplica. En consecuencia: es necesario 
<lescentralizar la formulación de programas por regiones y en caso nece- 
sario coordinar los programas pero nunca subordinarlos a una determi- 
nada autoridad central. 

5. En consideración a que el problema económico y social del campe- 
sino es nacional y permanente, los órganos que se formen, ya sean comi- 
siones ii organismos regionales deben, desde el punto de vista de sus 
funciones, tener el carácter de permanentes. Es decir, deben institu- 
cionalizarse. 

6. Hasta donde sea posible, los órganos que se creen para forniular 
los programas y planes de progreso de la proclucción agrícola y digni- 
Iicación del campesino, deben mantener su iiutonomía respecto a las 
autori<lades políticas, de manera que dentro de la necesaria cooperación 
de ciudadanos al cumplimiento de los altos fines del Estado, no se 
hagan de tareas de tan elevados propijsitos, organismos político-electora- 
les o burocráticos. 

5. La seguridad soci.al debe ampliar su protección a la población 
riir;ll lo nids pronto posible. Ta l  ampliaci6n se proyectaría en coordina- 
ción con los organismos cuyas funciones sean propias <le los servicios 
de seguridad social, pero debe evitarse a todo trance, que :il dejar el 
linaiiciamieiito clisico se caiga en iin proce<limiento meramente buro- 
cr;i tico. 

Estas son unas modestísimas sugerencias par;[ iniciar el estudio y bus- 
car las soluciones del llamado problema agrario. 

Para liiialirar, considero que no debe continuar la acumulaci6n de 
capiiales en unas cuantas manos, ~iiientras grandes inayorías carecen 
[le lo fundamental; por eso ine hago eco, estiniable auditorio, del dile- 
ma que he escuchado de muchos campesinos y agricultores, capaces ? 
esforzados, sobre el problema del agro mexicano: la liberación econ6- 
inica y social del campesino o quiebra de la ccr>noniía nacional. 
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SEGUNDA REPLICA: SEÑOR LICENCIADO ANGEL MARTIN PEREZ 

Honorable Presidium, compañeros; cuando se me invitó a formar 
parte de las personas que harían comentarios de la conferencia de mi 
muy querido amigo, el doctor Flores, me causó una grata impresión, 
porque yo sabia que iba a pasar un buen rato en su conferencia. Es tan 
ameno, tan lleno de cosas oportunas que no cabe duda que ustedes 
también lo han pasado. Tiene el defecto, y me voy a concretar exclu- 
sivamente a la conferencia, de que en medio de tanto gracejo, en medio 
de tanto chiste, pues el compañero Flores inventó en Estados Unidos 
un partido laborista que si el señor Johnson sabe de su existencia, 
pues se pondrá muy contento a ver si le da más votos, tambikn inventó 
que el pobre de don Manuel Suárez, que no es más que un  español que 
es dueño de la Eureka, alguna vez fue dueño también del Banco de 
México y se puso a emitir billetes, pero yo que conozco la trayectoria 
del doctor Flores sé que es un hombre serio en sus estudios; he leido 
todos sus libros, todos sus artículos y no cabe duda de que están llenos 
siempre de un gran interks, de un gran amor a Mkxico; es un  verda- 
dero estudioso del problema agrario. 

La conferencia, en sí, ya refiriéndome a la hondura de ella, al fun- 
damento de ella, me decepciona mucho, porque querer hablar de los 
problemas planteados por la reforma agraria en el mundo y olvi- 
dársele al doctor Flores que existe una reforma agraria fundamental 
en todas las economias de tipo socialista, es un poco serio, las referen- 
cias a Cuba no lo libran de este pecado. 

Cuando comienza su conferencia nos habla de un viaje a Koma 
donde se reunieron los expertos agrónomos del mundo y dijo que no 
se habían entendido; pues sí, si así se tratan las cosas en estas confe- 
rencias, pues es muy lógico que no se entiendan. No hubo hondu- 
ra en fa idea porque no se dijo si la reforma agraria es algo necesario 
en la evolución de la economía de los paises o simplemente es un 
instrumento de defensa del capitalismo como lo sugiere en Italia y en 
Japón; o son simples expedientes políticos de mantenimiento del poder 
como lo sugiere que se ha hecho en Venezuela y en Bolivia o de los 
planes que se tratan también de establecer en los otros paises latino- 
americanos. 

El ~roblema de la reforma agraria es sumamente grave; tenemos que 
sufrirla todos los paises: los paises capitalistas, los paises subdesarro- 
llados, los países socialistas; y empleo la palabra "sufrirla" porque es 
un mal necesario, todos los países del mundo, en la actualidad, buscan 
su desarrollo económico; cuando hablamos de desarrollo económico 
estamos pensando en seguida en fábricas y chimeneas, efectivamente, 
el desarrollo industrial; y ningún país del mundo podrá llegar a reali- 
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zar su clesarri~llo industrial si no fabrica también, coiijuntaine~rte, una 
reforma agraria p:ira poder obtener de esta reforma agraria las luerzas 
necesarias para el deslirrollo iiidustrial. El campesino esti  con<leriado, 
está fat:ilmerite coiidcn;ido; si quereiiios ser paises indiirtri:tles, y parece 
que todos los 11aises del munclo lo qnerenir>s ser, teiieixios que Iiacer 
nuestra reklrma agraria y con la rekorm;~ agraria, (ligo, estanios con- 
denando a todo el canipesiiiaje; todo indivicluo que se dedique a la 
;igriciiltiir;~ dentro (le los tkrniinos de esta reforma ;igraria, tiene que 
ser una persoii;i qiie esti subsi(1i:irido a la iti<liistria, lo inismo en hléxi- 
co que en Japliri, (pie en Italia, qiie eii Verie~uela o qiie en Rusia, cn 
Checoslo~a<luia y otros  nis se s. 1.a reforma agr:iria, la agricultura en to- 
clos estos países 113 siiíri(lu, <I ~uarido iiieiios, no liii teni(10 los aviincej 
yiic (le la reforma industrial hciric~~ palpido en estos riioniciilos. t b c c  
iiiios rlí;is, en toirri de gr;ni eufi~ria. 11)s periíIdicos p~ibli<-:irtin el inforriic 
<le1 l i i i t i ~ i ~  <le México; tcirí;iinor crecimieritos <le1 IXj ' ; ,  ;i1 20:; de :ilgu- 
n:is industrias, del 10i/?%, en l;i c»iistrucciÚii, en la ~~etrocjuiiriica liabía 
a<lelantado inis alli  t«davía <le la cifra (le la natali<l:i<l; cii cariil>io la 
;igriciiltiira tenia sr>lamente u11 mo<lesto 2",.  

Si ustedes ertudi;iii las est:i<lístic;is <le 10s p;iíses coriiiiiii>t:is, en iiiu- 
clios <le ellos, conio en Cliecoslovac~iii;~, i i í i  se lia incrcriicritnili~ 121 j)r<'- 
<lucciún por l,eci;ireas una  sol;^ he(i:irr:i; en miiclios renglones 1;i ~>rodiic- 
cihn agrícola de ese país ha bajado; qiiiere decir, eriloiices, que eii 
el modelo ecorihniico que estojaiiios, eri el sistema que csci~jarnoi, lia 
Iiabi<l» tina rcvolii<:iíIn industri:il pagacl:~, sostciiid;~ 5ictn[ire, pi>r los 
agricultores; )-a se liable de la época liberalista en Iiig1;iterr;r o en Fr:iri- 
cia o de los últiiuoi aii»s (le ln ecniiinnia ;iineric;iri:i, l;i ;igricultura sieril- 
pre Iia estado subsidiando a 1:i industria. Todo país, viielvo a repetir, 
que quiera ser iridustrial tieiie que pasar por los feii6iiicrios de crear 
tanibikn una reforma agraria. Pues bien, si eso es una lesis, (lebe aria- 

lirarse esa tesis cnri uii poco niis (le hondur;~; si es rieresari:~ 1:i refor- 
ma agxiriia ronio un proceso rcon¿>inico, y iio rabe diida que el inundo 
esti 1i;icia cbe prciccso ecoiihn~ico en tod;is las regiones de él; eritoiices 
lo iiiiico que podernos 1i;rcer para crear una refornia agraria rneiios in- 
juhta, en niuclios casos menos absurcla, de 1;i qiie se Iia planteado, es 
darle a los agricultores, por otros medios, t;il vez por los iiie<lios de redis- 
tribución, no de la tierra, sino de impuestos y esas cosas, mejores con- 
diciones de vida. 14a higiene, la asistencia social. el Seguro Social, la edu- 
C. .icioii, : iodo ello; no queda aino un camino, la iiiiic:i lorina de la 
liberación de las grandes niasas agrícolas que en México forman el 40 
y tantos porciento que en estos moinenlos siguen siendo los 20 millo- 
nes de inrlividuos qiie en 1930 correspondian tarnbii-n a 20 ini- 
llones de in<lividuos dentro del territorio nacional <le<licados a la agri- 
ciiltura; decid yo, darles formas de vida más huni;tnas y iiiejorarlos. 
(Cúrno es posible que dentro de las contradicciones del capitalismo o 
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del comunismo, que se plantean en el sistema económico; cómo es po- 
sible que dentro de un regimen capitalista o de capitalismo dirigido, 
como es el nuestro, o de tipo comunista, pensemos que la agricultura 
de los ejidos puede mejorarse si no tienen un sistema de financiamiento 
lógico, adecuado al otro sistema capitalista que estamos disfrutando en 
la industria? Decimos que hay una necesidad, hay una contradicción 
en el sistema, hay contradicción en el desarrollo; pues vamos a analizar 
esta contradicción más profunclamente, mlis seriamente; vamos a dictar 
conferencias sobre cuestiones agrarias que traten el problema agrario 
fundamentalmente; todos los otros problemas son problemas, si, que 
se quedan adecuados para una explicación de este tipo, pero no he 
oído hoy nada que nos lleve a pensar seriamente (qué es lo que en 
la reforma agraria está sucediendo? (cuáles son los metodos a los cuales 
podíamos dirigirnos?, (es qué las reformas agrarias que se hacen en 
otras partes del mundo adolecen de los mismos defectos que las nues- 
tras?, (es qué, como dije en un principio, tenemos que sufrir fatalmente 
las consecuencias de las reformas agrarias para que tengamos un creci- 
miento industrial y la mejoría de grandes masas de la población? Yo 
sé que Edmundo Flores tiene muchas respuestas a lo que le he di- 
cho; no seria oportuno que nos las dijera aquí, pero por favor Edmun- 
do, ahora que estés en Israel, creo que si tienes la obligación de hacerlo. 

TERCERA REPI.ICA: SEÑOR LICENCIADO HUMBERTO BARBOSA HELDT 

Señores miembros del Presidium, compañeros y amigos; he escuchado 
con mucho interks la conferencia del señor doctor Edmundo Flores. He 
leíclo con detenimiento y con agrado todas las obras que P1 ha escrito 
y artículos de periódico en relación con este dramíitico problema de 
la reforma agraria; me han interesado sus planteamientos pero, créan- 
melo, nunca había tenido la oportunidad de escucharlo en una confe- 
rencia. Me produjo la impresión de encontrarnos, pues, como ante uno 
de esos grandes visitantes nuestros; él es un gran visitante de nuestra 
Facultad, lo hemos recibido con mucho cariño; con el que han sido 
recibidos, pues, en otros lugares, digamos en el Bosque de Chapultepec, 
figuras como él poeta ruso extraordinario; o como liemos recibido a un 
magiiifico cantante y actor, pues diríamos, de posturas extraordinarias; 
yo creo que seria por demás tratar de intervenir acerca de la conferen- 
cia del doctor Flores que más me dio la impresión de aludir a temas 
de otras conferencias y específicamente de la conferencia del día de 
ayer. Creo que no hemos conocido en realidad toda la mecinica de la 
reforma agraria en el extranjero; el tema ha resultado muy amplio y, 
ademis, muy complejo; los países que él ha citado ejemplificativameii- 
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te, pues no creo que sean los que nos puedan ilustrar, si tomamos en 
consideración lo que él ha olvidado: nuestra historia, nuestra angiistia 
clramática por los problemas del campo que han producido esa revo- 
luciúii mexicana. Si no liay un contenido social, si ignoramos, coino 
crco que realmente así sucede, él tiene proyecciones internacionales, 
pertenece a diversos organismos también iiiternacionales, pudimos haber 
conocido cuando menos en iina sintesis ciiál es ese problema agrario 
en realidad y las soluciories que se han apuntaclo; pero, caray, ni siquie- 
ra llegamos a conocer el planteamiento de nuestra reforma agraria y 
muclio rnenos las soluciones de nuestra reforma agraria. 

Hablar, por ejeniplo, de cosas taii sabidas conio que el desarrollo 
rconhmico elimina ~>oblacihn eri el campo y referirlo a Estados Unidos, 
referirlo a Kusia y referirlo a Inglaterra, pues es muy fácil; lo único 
que hicieron fue trasladar su agricultura a los paises coloriiales y semi- 
coloiiiales, ;verdad? Creo pues, en reali<l;i<l, qiie si tratáramos de ironi- 
zai-, si quisieranios decir que la politica agraria es equivalente o equi- 
{xirable en cuanto a sus caracteristicas <listribiitivas ;i la politica fiscal, 
piies, reincidiríanios en los graves problemas que ya conocemos, ¿verdad?, 
la propied;id de la tierra efectivamente está en manos de los canipe- 
siiios, los que tienen la enorme capacidad contributiva, ¿pagan 
efectivameiite los impuestos? <No serA verdad que ese fracaso de la 
reforma agraria, a la que en el fondo se refirib el doctor Flores, no es 
más que una muestra de que para nosotros los mexicanos el deporte 
de elevación fiscal es equivalente 31 deporte de evadir lo que dispone 
nuestro Articulo 27 Constitucional y el Código Agrario? Creo que, en 
realiua~l, no Iia liabido materia en esta conIereiicia. Me hubiera gustado 
mucho conocer las ideas del doctor Flores; las Iia expresado eii algiinos 
otros escritos, sobre ese planteamieiito de iiuestra reforma agraria. ¿Qué 
es nuestro ejido?, ja d6nde va?, <qué se Iia Iiecho? Si efectivamente lo 
que sr dice acerca del problema, tan grave en relaci6n con iiuestra 
:igriciiltura, de concentración y de dispersión territorial que se presenta 
periódicamente en nuestro pais desde la époc:t de los artecas hasta la 
época actual, es efectivamente cierto. ;O está dispersada 12 tierra en 
México, o esti concentrada en manos de personas que, debían haber 
cumplicio con los ~ ~ r ú ~ o s i t o s  jurídicos de la misma reforma agraria? 
Hemos tenido una magriifica legislación en miiteria agraria, lo es tam- 
bién nuestro Chdigo Agrario apoyado en el Articulo 27 Constitucioiial. 
Claro, se requieren ajustes dentro <le este aspecto jurídico, deiitro de 
este orden jurídico agrario, pero, cabria ni5s que todo examinar si 
efectivamente el problema en nuestro pais, que difiere lundaniental- 
mente del problema en inuchos otros paises, Tiiiiuan o Forniosa o como 
se llame, no es efectivamente u11 problema de hombres que no se han 
sabido ajustar al derecho. 
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Honorable Presídium, querido maestro Flores, compañeros maestros, 
estudiantes y visitantes de esta Facultad. Yo quiero decirles que para 
mi sí ha sido profnndamente sugerente, a mi juicio, a mi muy personal 
juicio, Iiumanísiina exposición del maestro Flores. Por encima de las 
observaciones que cabrían, y certeramente han sido formuladas, acerca 
del muy peculiar método pedag0gico y expositivo que el maestro Flo- 
res emplea, creo que hay una profunda sustancia en lo que él ha expre- 
sado. Los métodos para motivar a un auditorio hacia los objetivos que 
el maestro, el expositor o el dirigente cívico, emplea, son lo de nienos; 
lo importante es llegar al auditorio, motivar las conciencias hacia una 
acción concreta, y en el caso especifico, motivar a los estudiantes y es- 
tudiosos de esta Facultad de Derecho, que no es lo mismo, liacia una 
acción positiva en bien de México, a través de una preocupación fecun- 
da por los problemas agrarios que están encuaclrados dentro de esa 
estructura jiiridica constitucional y reglamentaria que muchos qiiie- 
ren considerar como ejemplo para el mundo. 

Desde luego que encuentro altamente positiva la comparación de 
nuestra prob1em;ítica reforma agraria con algunas; desde luego el tiem- 
po impone liini~aciones que deben guardarse hasta donde sea posible; 
con algunas, repito, de las transformaciones agrarias que se han operado 
y se están operando en otras parte del mundo. 

Ya es tiempo que nos demos cuenLa que ni hemos inventado la refor- 
ma agraria ni creamos el derecho agrario, estas dos manifestaciones 
del progreso y de las inquietudes humanas, son algo muy viejo, no ajeno 
a nuestro pais, no porque tratemos de desconocer lo mucho que nuestros 
pensadores y nuestros realizadores han aportado en este campo; pero 
México no es el único caso histórico donde se ha realizado algo positi- 
vo en materia agraria; por ello creo altamente relevante, profunda- 
mente sugerente que se analice, aunque sea en forma limitada, aunque 
sea en forma somera, y que aunque sea con el método que ustedes 
quieran, todo lo intrascendente, todo lo criticable que pueda señalarse. 

La comparacidn de nuestro movimiento agrario con otros nos ayuda 
a entenderlo mejor. Ahora bien, yo quisiera, si es posible, pedirle al 
maestro Flores, dado el tiempo también que nos comprime, que 61 nos 
explique Ias relaciones que seguramente tiene un proceso de reforma 
agraria, en ámbitos internos e internacionales, con la paz interior de 
un  pais concreto y con la paz en niveles internacionales. Es esta una 
cuesti6n que apasiona seguramente, en forma no exclusiva, al  profe- 
sorado de esta Facultad; los jóvenes, los dueños del futuro y en gran 
parte dueños del presente, seguramente tienen un gran interés sobre lo 
que la reforma agraria representa para la paz en el mundo y para la paz 
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interior de hléxico. Y cómo no nos va a preocupar esta situación si 
liemos escuchado en las brillantes exposiciones anteriores, 1;i de hoy 
mismo clel maestro Palacios, la de anoclie del niaestro Flores y quie- 
nes le siguieron, acerca de la probleniática agraria presente en México. 

Mientras algunos siguen toda\,ia Iiablando de una pretendida refor- 
ma :agraria integral, algunos otros pensamos en que lo único integral 
en cuestiorirs agrarias es el problema agrario en Rléxico, esto es lo 
rerclaílera~ne~ite integral. 

Y esta vei-ticaliclacl acadkiiiica que iios iinpone nuestra ejecutoii:~ eri 
esta honr;ido~isim;i Casa de Estudios, nos irnpoiie a h;icer eba pregunta 
a iiutccl maestro, cuya respuesta será seguraiiieiite recibida con un  pro- 
fundo interés, y con el interés y la admiracibn que provocan el afecto 
que, seguramente, ha ~lespertado usted eri quienes no tenían el honor 
(le conocerlo. 

Podri;~ ocuparine de muclios otros tenias; es uiia de las inquie~udes 
I'uriclamerirales de iiii vida, es una vocaciúii que desgraciadamente es 
i r i i i \  tarde para ;il)andonar a mi edad, liodri:~ preguntarle otras cues- 
tiones [le tina gran importancia. No quiero arrancar el tieinpo a mis 
compaGeros, y no quiero robar el tiempo ;il auditorio que, seguraiiiente, 
cstar:i ;i~isioso dc escucliar alguniis <le las rcipuestas a las sugerencias 
que le I in i i  siclo formula~las por Izis aiiterior<:s exposicioiies. 

< ( l ' I N l .  REPLICA: SI!~OK 1.1CESCIADO M,%XCEl. R,\YIII<EZ KF:YES 

Sciior <loct»r (Ion E<linundo Flores, (listinguida coiicurreiicia: iiidu- 
<!ahleinentc que a travks de vuestra docta cr>nferencia, y tanto así por 
\,iicstr<is ;iiitecedeiitcs profesionales y ac;idémicos, no esti cle ninguii'r 
1nancr:i eii clucla, los ~~ ro fundos  conociniientos que tentis acerca de! 
tenia (1es;irrollado. 

D;i la inipresióri, corno aquí se dijo, que puclibrais en este momento 
i i np~ .~~r i s a r  iina o varias conferencias sobre los temas qiie se os desig- 
narari, ir1 enibargo, precisaniente por esa cap:ici(lnd que teribis en este 
probleni;~ t;i i i  arduo, a juicio [le algunos de mis com~>añeros que me 
aconiliaiian en es[;< Mesa Redonda, se Ii:i Iirclio notar que os habéis 
apartado LIII tanto del tema que en esta ocasiiin fue aefialado. El tema 
de vuestra conferencia es "Estudio comparativo de la reforma agraria 
en el extranjero en relacibn con el planeamiento y las soliiciones mc- 
xicanas": era obvio que lo primero que deberiamos de haber escuchado 
de vuestra voz era qué cosa es la reforma agraria, cuál es sil definicibri, 
cuiles son sus elementos; en lugar de eso nos habtis dicho si~nplemente 
que la relcirma agraria es un  conjunto (le medidas políticas y ecoiió. 
micas redistribuidas desde el punto de vista ecoiiómico: es tantológica 
esta definición, pero hay, además, y me permitiréis Iiaceros notar, una 
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deficiencia en cuanto a lo que debemos entender en México por refor- 
ma agraria y a lo que en el extranjero se entiende como tal. 

Cuando habláis de la reforma agraria os referís a ella como si fuese 
un hecho ya consumado, se habla de la reforma agraria como si ya 
hubiese dado sus frutos; en realidad, creo que por reforma agraria de- 
bemos entender, y vos mismo lo habéis dicho, una dinámica para tra- 
tar de conseguir la realización de ciertos fines. 

Habkis indicado que existen tres tipos de reformas agrarias y citis- 
teis las primeras dos que en realidad no tienen nada de reforma agraria, 
puesto que decir que en Italia y en Japón se compró la tierra para 
entregársela al campesino, y que en Venezuela se está haciendo lo 
mismo nada más que con dinero que proviene de otros ingresos, pues 
no es decir en realidad que se trata de ninguna reforma agraria. Como 
aquí se señaló, omitisteis la realidad de una reforma agraria como la 
que se ha hecho, digamos, en los países socialistas. 

En Mexico, la primera pregunta es: ¿existe realmente una reforma 
agraria?, y despues, si existe esa reforma agraria, ¿se ha cumplido? 

En vuestro trabajo nos decís que estáis muy satisfechos de esa reforma 
agraria, que el progreso del campesino por un  lado decís que es satis- 
factorio y por otro lado que no lo es. 

La reforma agraria mexicana, tal como fue planteada en el Artículo 
27 constitucional, es una institución permanente en la nación mexica- 
na. Cuando el Artículo 27 dice que la nación tendrá en todo tiempo 
el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público para hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, significa que ninguna estructura jurídica va a dete- 
ner las modalidades de esa que requiera el interés público; quiere 
decir esto, que ninguna de las formas de tenencia que actualmente 
se reconocen en la constitución o en las leyes reglamentarias, puede 
considerarse como permanente; y, si el interes público demanda que 
se cambien esos sistemas de tenencia de tierra, indudablemente se ten- 
dr in  que cambiar. 

La Constitución Mexicana tiene apenas, acabamos de celebrar su 
cincueutenario de expedida, y a la fecha tiene ya más de 158 reformas; 
es necesario insistir en que tendrá que reformarse tantas veces como 
sea necesario para que se cumplan las modalidades que requiera el 
interés a la  tenencia de la tierra; porque decir que la reforma agra- 
ria está consumada cuando ni siquiera podemos decir que la reforma 
agraria está todavía planteada de acuerdo con las necesidades de la 
población. 

Podríamos hacer algunos apuntes en relación a lo que significa la re- 
forma agraria en nuestro país. Ojalá que en otra ocasión escuchemos 
vuestra opinión acerca de la verdadera reforma agraria en el extran- 
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jero; pero, en iiuestro pais, indiscutiblemente, la reforma agraria es 
parte de las garantias sociales. 

Co?itestación a lns pregunlas, por el profesor Ednltllldo Flores 

No me refería a don Manuel Suárer, me refería al gran ministro de 
Hacienda que ha tenido la Revoluci6n Illexicana. Si se da una conferen- 
cia sin papeles incurre uno en lapsos asi; en varias ocasiones he tenido 
el honor de representar a mi pais en organizaciones internacionales, 
y cuando el caso lo merecia he leí~lo, pues, para no meter la pata, (ver- 
dad? Leer una conferencia es aburrido; hay formas de comunicacibn 
orales y fornias escritas y en '15 minutos o cn una hora pues, es muy 
difícil aprender inglbs, jverdad? o adelgazar. No nic he referido joco- 
samente a un problema que causú un millún de bajas y que representa 
tina (le las cosas in.is dificiles de entender en ese proceso que se llama 
el desarrollo econúmico. He  definido la reforma agraria, creo yo, como 
una medida redistributiva. Illarx habló del velo monetario, entre la 
gente que tratamos la reforma agraria, se habla del velo terrenal o 
terrestre. La tierra, con lo importante y lo plástica que es, en un fenó- 
ineno redistributivo no es sino un factor de la proclucción que genera 
ingreso; así lo vemos monstruosamente los economistas. Yo he venido 
a hablar aquí, no como maestro de Derecho, sino como economista. NI> 
me refería a los aspectos políticos precisamente por obsesidn de tratar 
diferentes categorias de reformas agrarias con una taxonomía ecoiió- 
mica, pero lo haré muy brevemente. 

Hay muchas obras escritas a«bre la irnl>ort;iiicia <le la relorina agrari;~ 
dentro de los problemas políticos contempi~ráneos. J«hn Kaotsky, el 
iiieto del gran Kaiitsky <le la Revoluciún Soviética, en una obra que se 
llama El cambio econdmiro cn los países siibdesnr~ollri~los, dice lo si- 
guiente: que hay que entender que la reforma agraria a<lein;is (Ic ser 
un problema técnico y un problerna ecoiióniico, es un problenia políti- 
co, que los paises sub<lesarrollados 1)~iedcn diviclirse, en sil aspecto ecil- 
númico, en dos grandes grupos: la oligarquía terrateniente y la opo\i- 
rión. La oposición son los inielertuales, entcndiéiidosc por intelectual 
quien haya leído un libro; el barbero, 1>arlanchíri, aiiticlerical, es inte- 
lectual aunque n;i<la mis haya leído a Jos6 Ingenieros. 

Muy bien; dice Kaut5ky que en todas las plataformas politicas <le 
todos los partidos de ilquierda se halla la recomendaciún de la refor- 
iiia agraria, no fundamentalinente por lo que puede hacer en fa\.oi- 
de los campesinos sino porque hacer iina reforma agraria en los ~~aihes 
que he descrito, es la furmit mis eficil~ de cortarle las líneas de maiite- 
iiiniieiito a la oligarquía; entonces, los intelectuales proponen 1;i i-efor- 
ma agraria no para beneficiar al campesino, sino para fregar la oligar- 
qui;r; esto que piie<le parecer (lestructivt~, y pcrdúneseine que diga 
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"fregar", es un heclio real, conversamente en los paises en donde se hace 
reforma agraria, así la reforma agraria tenga dxitos muy relativos o 
muy dudosos como en Bolivia, se logra hacer que los campesinos estén 
en favor de quien ha heclio la reforma agraria. 

El gobierno de Paz Estenssoro se mantuvo tanto tiempo en el poder, 
a pesar de los enemigos que tenía adentro y afuera, por esa reforma 
agraria que salió muy mal pero que, de todas maneras, tuvo resultados 
positivos. 

Una reforma agraria, entre paréntesis, que la izquierda internacional 
y básicamente los marxistas se negaron a reconocer. A mi el día que 
me dijeron que el Che Guevara se habia ido a meter a Bolivia, dije: 
"iqué bárbaro!"; yo quería mucho al Che y era mi cuate, perdón, era 
mi amigo, pero era una barbaridad. 

Es una falla del partido de los comunistas organizados pretender 
que en Bolivia no habia habido reforma agraria; misma falla que 
cometen en Mdxico. Y hay reformas agrarias buenas y malas y anti- 
reformas agrarias. Políticamente es importantisima, como lo sabe cual- 
quier político que sepa su oficio, ¿verdad? 

Omiti esto porque, en los 45 minutos que tenia, no me parecid que 
era fundamental. 

No me resta sino dar las gracias a todos ustedes y prometerles que. 
si me vuelven a invitar a dar otra conferencia a esta Facultad, no seria 
remoto que tampoco la leyera. 
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