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TEMA 76 DEL PROGRAMA 

Medias para promover Ia reforma agraria (A/5481 y 
Add.l y Add.l/Corr.l, A/C.2/L.734/Rev.l) (conti
nuaci6n) 

1. El Sr. CRISTUREANU (Rumania) dice que la re
forma agraria estft directa e indisolublemente vincu
lada al desarrollo econ6mico. La persistencia de sis
temas agrfcolas feudales en los parses en desarrollo 
es uno de los factores que los mantiene en un estado 
de atraso. La reforma agraria debe basarse en los 
intereses del pueblo en su totalidad y no en los de 
una minorfa. La forma en que se debe realizar la 
reforma agraria es asunto de cada Estado, pero los 
pafses en desarrollo pueden beneficiarse de la expe
riencia de los pafses mfts adelantados, asf como de 
la ayuda de las Naciones Unidas. 

2. Rumania tuvo en una (lpoca un sistema feudal de 
agricultura, pero la reforma agraria, que comenz6 
en 1945, lo elimin6 y tuvo profundas consecuencias 
econ6micas y sociales. El proceso de transformaci6n 
de las explotaciones individuales en empresas colec
tivas que utilizan las t~cnicas agrfcolas mas moder
nas qued6 terminado en 1962. Asr, mientras en la 
d~cada de 1930 habfa un tractor por cada 3, 700 hec
tftreas de tierra cultivable, en 1965 habrft un tractor 
por cada 100 hectareas. El progreso econ6mico en 
las zonas rurales ha venido acompaii.ado de adelantos 
en los aspectos educativo, cultural y sociaL 

3, Rumania estft deseosa de compartir su experien
cia en materia de reforma agraria con los parses en 
desarrollo, y estft desempeii.ando un activo papel en 
los 6rganos internacionales que se ocupan de la cues
tH'm. Su delegaci6n acoge con agrado la iniciativa de 
Costa Rica y el Peru de proponer el tema ante la 
Comisi6n, y hace suya la declaraci6n que figura en 
el preftmbulo del proyecto de resoluci6n de las dos 
Potencias (A/C.2/L.734/Rev.1) acerca de la persis
tencia de sistemas anacr6nicos de tenencia y trabajo 
de la tierra. Estft tambi~n de acuerdo en que las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados 
deben prestar especial atenci6n a las solicitudes de 
asistencia en materia de reforma agraria, pero tiene 
serias dudas acerca de la conveniencia de pedir al 
Secretario General que inicie un estudio sobre finan
ciaci6n de la reforma agraria. Existe el peligro de 
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que semejante estudio pueda suponer una m]erencia 
en los asuntos internos de los Estados. Como la ex
periencia ha demostrado que en la ejecuci6n de pro
gramas de reforma agraria la financiaci6n nunca ha 
planteado un problema, tal vez convendrfa excluir la 
referenda a ese asunto en el proyecto de resoluci6n. 

4. El Sr. MINAI (Irftn) apoya con entusiasmo al pro
yecto de resoluci6n. El Iran inici6 un vasto programa 
de reforma agraria que ha tenido consecuencias para 
no menos del 75% de la poblaci6n. Sabiendo que este 
programa exige la movilizaci6n de todos los recursos 
internos disponibles, el Iran acogerfa con sumo agra
do cualquier asesoramiento o asistencia del exterior. 
El desarrollo de la agricultura es esencial para el 
progreso industrial. La principal dificultad para los 
parses en desarrollo no consiste unicamente en al
canzar una tasa adecuada de inversi6n para generar 
un aumento regular en los ingresos per capita, sino 
tambi~n en reducir el desequilibrio entre los secto
res agrfcola e industrial. La agricultura debe des
arrollarse en las primeras fases del crecimiento 
econ6mico, puesto que debe suministrar alimentos 
para la poblaci6n y generar tambi(ln ahorros para 
la inversi6n en el sector no agrfcola, Al mismo 
tiempo, el aumento de los ingresos agrfcolas esti
mulara el mercado de bienes manufacturados. La 
redistribuci6n de la tierra en sf no aumentara la 
productividad; sera necesario crear nuevas institu
ciones para asegurar un crecimiento dinamico. El 
programa de reforma agrari.a del Iran prev~ la re
distribuci6n de la tierra en 15,000 aldeas, pero la 
tarea mfts diffcil sera la creaci6n de esas nuevas 
instituciones. El Irftn conffa en que la aprobaci6n 
del proyecto de resoluci6n ayude a conseguir los ob
jetivos de los parses en desarrollo en materia de 
reforma agraria. 

5. El Sr. MONTENEGRO MEDRANO (Nicaragua) dice 
que las desigualdades en la distribuci6n y tenencia de 
la tierra han dado origen a importantes movimientos 
revolucionarios, especialmente en la Am~rica Latina. 
Si la reforma agraria ha de cumplir su finalidad, debe 
ser cabal. No se trata simplemente de dar tierra a 
los campesinos, porque el minifundio es tan ineficaz 
como el latifundio; el Estado debe facilitar a los nue
vas dueii.os informaci6n t~cnica, cr~dito, mercados, 
medias de comunicaci6n, escuelas y otros servicios 
sociales. 

6. Nicaragua es un pafs predominantemente agrf
cola, pero sus t~cnicas de cultivo son primitivas, La 
mecanizaci6n provocarfa una transformaci6n radical, 
y el Gobierno ya esta ejecutando un programa deqJ.o
cratico de reforma agraria con la esperanza de ele
var el nivel de vida de la poblaci6n rural y de au
mentar la productividad. Con arreglo a la Ley de 
Reforma Agraria promulgada en 1962 por el Congreso 
Nacional de Nicaragua, el Estado tiene facultades 
para expropiar los latifundios que no sean cultivados 
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adecuadamente y para traspasar la tierra a la po
blaci6n rural mediante el pago de una indemnizaci6n. 

7. La delegaci6n de Nicaragua est1i firmemente con
vencida de que la reforma agraria ayudar1i a eliminar 
en la Amt:lrica Latina y en todo el mundo la secular 
explotaci6n de las masas rurales y promover1i el 
desarrollo econ6mico. Las Naciones Unidas deben 
desempeiiar un papel importante en ese proceso de 
liberaci6n, ayudando a proporcionar medios finan
cieros y tt:lcnicos. Por esa raz6n, Nicaragua apoya 
el proyecto de resoluci6n. 

8. El Sr. SOUSSANE (Marruecos) seiiala que lama
yorfa de los pafses en desarrollo son predominante
mente agrfcolas; en consecuencia, la rehabilitaci6n 
de su agricultura estimularfa inevitablemente su eco
nomfa. La estructura agrfcola varfa de un pafs a 
otro. En algunos la tierra esta en manos de unos 
pocos propietarios quE; explotan a los campesinos; 
en otros los beneficios de la producci6n agrfcola son 
repatriados par compaiifas extranjeras. En Marrue
cos existen dos sectores agrfcolas paralelos, uno 
moderno basado en los mercados internacionales y 
otro atrasado, consistente sabre todo en pequeiias 
propiedades. En ambos sectores es indispensable 
realizar la refo:rma agraria. En Marruecos, el 70% 
de la poblaci6n se dedica a la agricultura, pero sus 
ingresos anuales son tan bajos que no llegan a crear 
un mercado suficientemente amplio para los bienes 
manufacturados en las ciudades. Aun un pequeiio au
menta en el ing:reso de la poblaci6n rural como con
secuencia de la reforma agraria ayudarfa a incre
mentar el mercado potencial. El objeto del programa 
de reforma agra:ria del Gobierno es aumentar la pro
ductividad agrfcola y conseguir una mejor distribu
ci6n del ingreso nacional. Su principal preocupaci6n 
ha sido agrupar a las explotaciones en cooperativas 
para facilitar la compra de equipo y la comerciali
zaci6n de los productos. 

9, La delegaci6n de Marruecos acoge con satisfac
ci6n el proyecto de resoluci6n. Las modificaciones 
que se han hecho han aclarado ciertas dudas que 
abrigaba la delegaci6n marroquf, pero el texto me
jorarfa aun mas si se aceptaran las enmiendas suge
ridas par el representante de Tunez (907a. sesi6n) 
para los parrafos 3, 5 y 6 de la parte dispositiva. 

10. El Sr. BRILLANTES (F'ilipinas) dice que su pafs 
inici6 un vasto programa de reforma agraria cuyo 
objetivo, segun las palabras del Presidente, es hacer 
del arrendatario un hombre libre y un agricultor m1is 
productive. Por lo tanto, la delegacion filipina acoge 
con agrado el p:royecto de resoluci6n, pero sugiere 
que el pfl.rrafo 2 de la parte dispositiva se redacte 
en la siguiente forma: 

"Insta a los Estados Miembros interesados a que, 
con---elfin de promover su desarrollo econ6mico y 
social, realicen sin demora las reformas institu
cionales necesarias en su estructura agraria, a fin 
de coordinar su desarrollo agrfcola con su desarro
llo industrial." 

Ese cambia dejarfa claramente establecido el vfnculo 
esencial que existe entre la reforma agraria y el 
desarrollo econ6mico mencionado en el pre1imbulo. 
Con referencia al parrafo 5 de la parte dispositiva, 
la emisi6n de bonos no es el unico mt:ltodo de finan
ciaci6n de programas de reforma agraria, Par ejem
plo, Filipinas emple6 el mt:ltodo de emitir acciones 
preferentes en el banco agrario del Estado, Final
mente, con respecto al p1irrafo 6, los autores podrfan 

considerar la inclusi6n de las comisiones econ6micas 
regionales entre los 6rg1!.nos con que colaborarfa el 
Secretario General. 

11. El Sr. PUGA (Chile) dice que los pafses en 
desarrollo necesitan todos los recursos que puedan 
obtener para llevar a Cd.bo programas eficaces de 
reforma agraria, Por ejE,mplo, en Chile la Caja de 
Colonizaci6n Agrfcola data de 1927, pero los resul
tados que ha conseguido no son satisfactbrios debido 
principalmente a la falta de recursos. Como resul
tado de una reciente reforma de la Constituci6n, en 
la actualidad las indemnizaciones a los propietarios 
de tierras expropiadas plleden pagarse en plazos en 
lugar de hacerlas efectivas mediante una suma global. 
Desgraciadamente, como muchos otros pafses en des
arrollo, Chile carece de recursos incluso para finan
ciaciones de ese tipo. Como no puede emitir bonos 
para pagar a los propietarios, se ve obligada a fi
nanciar su programa de reforma agraria con fondos 
del presupuesto. Chile hace todo lo posible para mo
vilizar sus propios recursos con miras a la reforma 
agraria, pero necesita urgentemente ayuda exterior. 
Los que objetan a esa financiaci6n exterior debieran 
comprender que, de hecho, estan perpetuando el rt:l
gimen de los grandes latifundios en los pafses sub
desarrollados. La delegad6n chilena est1i dispuesta 
a apoyar el proyecto de resoluci6n, siempre que no 
vaya en perjuicio de las SJlicitudes que los paises en 
desarrollo puedan presentar a las Naciones Unidas 
para recibir ayuda extedor en sus programas de 
reforma agraria. 

12. El Sr. CARANICAS {Grecia) observa que el ob
jeto del proyecto de resoluci6n todavfa no est1i del 
todo claro. 

13. En la declaraci6n que hizo al presentar el pro
yecto (905a. sesi6n), el 1 epresentante del Per(t dijo 
que en los pafses subdesarrollados se habfan creado 
focos de crecimiento donde el nivel de vida es supe
rior a los de las regiones rurales que los rodean. 
Si bien en la Amt:lrica Latina y en otras partes del 
mundo la reforma agraria se concentra en el tras
paso de la propiedad de los grandes terratenientes 
a los campesinos o en la redistribuci6n y el reasen
tamiento de la tierra, en Europa hay una tendencia a 
la consolidaci6n en unidades familiares mayores y 
m1is eficaces. La reforrna agraria en Grecia, que 
trajo aparejada la expropiacion y redistribuci6n de 
los grandes latifundios, comenz6 en 1917 y se fue 
ultimando gradualmente en los ultimos quince aiios. 
Debido a las condicione:: especiales de la tierra y 
de los cultivos, no pudo aplicarse un mt:ltodo uniforme 
de reforma agraria. Como ya logr6 aumentar los 
ingresos agrfcolas, el Gobierno trata ahara de re
consolidar la propiedad de las explotaciones y la 
tierra. 

14. Grecia comprende que los ingresos agrfcolas 
pueden estabilizarse o aumentarse mediante mejora
mientos estructurales y el traspaso de los trabaja
dores agrfcolas a los sectores industriales y tercia
rios. Sin embargo, el 1raspaso a veces tiene sus 
aspectos dramaticos, en particular cuando la falta 
de infraestructura impide la creaci6n de nuevas opor
tunidades de empleo y cuando el t:lxodo deja tras sf 
una regi6n despoblada y 1lecadente. La inversi6n pu
blica s6lo puede originar basta cierto punto mejoras 
estructurales para el desarrollo agrfcola, Por otra 
parte, la producci6n agrfcola y la inversi6n en la 
agricultura dependen de la polftica que siga el Estado 
con respecto a los precios de los productos ag:rfco-
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las, a la comercializacf6n y a los servicios de alma
cenamiento, a la tributaci6n y a cuestiones similares. 

15. El problema basico que se plantea a la Am~rica 
Latina es el de la reforma agraria, no s6lo en el 
sentido de la redistribuci6n de las grandes propie
dades sino tambi~n de un empleo mas cabal y racio
nal de la tierra, del mejoramiento de los mModos 
agr!colas y de una mayor productividad. Tambi~n es 
importante que la poblaci6n rural pueda retener sus 
utilidades, puesto que constituye un vasto mercado 
potencial para los productos de las industrias en ex
pansi6n. La reforma agraria ha venido reconoci~n
dose cada vez mlis como un requisito previo esencial 
para el desarrollo agrfcola, pues con el r~gimen de 
tenencia de la tierra que predomina en la mayorfa 
de los pafses latinoamericanos s6lo se utiliza una 
parte de la tierra disponible, y los ingresos agrf
colas se mantienen en un nivel de subsistencia. En 
el Informe sobre la Situaci6n Social en el Mundo, 
1963 (E/CN.5/375/Rev.1) se describe la influencia de 
la reforma agraria en varios pafses latinoamerica
nos. Con ciertas excepciones, la economfa agraria 
constituye esencialmente un sector de libre empresa, 
de libre adquisici6n y acumulaci6n de tierras y de 
injusticia social. Hay que esperar que los programas 
latinoamericanos de reforma agraria tengan ~xito. 
Sin embargo, algunos estarlin destinados al fracaso 
por su preocupaci6n por los detalles de orden legis
lative. 

16, En la secei6n IV, capftulo XI del Informe sobre 
la Situaci6n Social en el Mundo, 1963 se dice que la 
legislaci6n mlis corriente por lo general es a la vez 
amplia y complicada. Por lo tanto, de la legislaci6n 
latinoamericana en materia de reforma agraria no 
se pueden esperar resultados r§.pidos. Esa legisla
ci6n no puede limitarse a la redistribuci6n de las 
grandes propiedades, sino que debe tratar de la orga
nizaci6n y el mejoramiento de la agricultura en todos 
los niveles y de la capacitaci6n y educaci6n de los 
trabajadores agrfcolas. 

17. El Sr. GUILLEN (Guatemala) dice que la refor
ma agraria es de vital importancia para los pafses 
agrfcolas, que no pueden cumplir sus objetivos de 
producci6n debi.do a sus malos sistemas de cultivo. 
La soluci6n eficaz, democratica y pac!fica del pro
blema agrario es vital para el desarrollo econ6mico 
de la Am~rica Latina en general. La independencia 
polftica de los pafses latinoamericanos aport6 pocos 
cambios en el rt'lgimen de tenencia de la tierra es
tablecido durante la conquista de Am~rica. Las 
posteriores revoluciones liberales introdujeron una 
distribuci6n m~s e·quitativa de la tierra, pero no eli
minaron la pobreza rural ni los latifundios. En todos 
los pafses latinoamericanos se hicieron tentativas 
para remediar esa situaci6n mediante la reforma 
agraria. Los primeros esfuerzos de ese tipo reali
zados en Guatemala no tuvieron pleno ~xito, porque 
los latifundios expropiados se dieron solamente en 
usufructo a los nuevos propietarios, que en esas con
diciones tenfan poco inter~s en explotarlos. Ademas, 
la expropiaci6n contra la emisi6n de bonos redimi
bles en 25 aiios se efectu6 arbitrariamente, y el sis
tema de minifundios fue antiecon6mico. La reforma 
agraria se consider6 como propaganda polftica en 
vez de un factor que debfa llevar a la producci6n 
econ6mica. 

18. Los gobiernos ulteriores trataron de dar una 
mejor soluci6n al problema agrario. Actualmente los 
esfuerzos que se realizan giran en torno de tres mo-

dalidades de soluci6n: zonas de desarrollo agrario, 
parcelamientos rC!.sticos y comunidades agrarias. Las 
reformas consisten no s6lo en entregar tierras sino 
tambit'ln en facilitar equipo agrfcola y servicios so
ciales. La tierra que se redistribuye es aquella a la 
que el agricultor tenfa en efecto derecho, y de la que 
habfa sido privado por un sistema anticuado de te
nencia de la tierra o que habfa adquirido legalmente 
por permuta o por expropiaci6n previo pago. La tie
rra, que se vende a un bajo precio pagadero en ciiez 
aiios, se entrega en propiedad definitiva y no en usu
fructo. Se suministran servicios gratuitos de asis
tencia t~cnica y sociales, el Banco Nacional Agrario 
da cr~ditos y el Instituto Nacional de la Vivienda re
suelve los problemas de habitaci6n. 

19. Sin embargo, el Gobierno de Guatemala tropieza 
con serios obstaculos en su programa agrario, sobre 
todo de caracter financiero, y acogera con agrado la 
ayuda t~cnica y financiera de los pafses mas adelan
tados. Por lo tanto, apoya el proyecto de resoluci6n. 

20, El Sr. BINGHAM (Estados Unidos de Am~rica) 
dice que su delegaci6n apoya plenamente la reforma 
agraria, que es de importancia capital para el ~xito 
de cualquier programa de desarrollo. Los Estados 
Unidos se han comprometido a fomentar la reforma 
agraria y a prestar ayuda cuando sea necesario, de 
conformidad con la Act for International Development 
of 1961 y la Carta de Punta del Este. La agricultura 
seguira siendo de vital importancia para los pafses 
en desarrollo, como ciertamente lo es para la mayo
rfa de los pafses avanzados. Por lo tanto, el aumento 
de productividad de la tierra y, al mismo tiempo, el 
mejoramiento de la situaci6n econ6mica de quien la 
trabaja, debe ser un objetivo importante del desarro
llo econ6mico. 

21. La reforma agraria entraiia mas que la redis
tribuci6n de la tierra, y consiste en una serie de 
medidas relacionadas entre sf que estan destinadas 
a transformar los sistemas agrfcolas. Tambi~n son 
necesarios las encuestas sobre los recursos ffsicos 
y econ6micos, el credito, los servicios de divulga
ci6n agrfcola y la reforma de los sistemas de tribu
taci6n de la tierra y de las !eyes de tenencia. La re
distribuci6n de la tierra debe basarse en una buena 
planificaci6n e ir acompaiiada de medidas que per
mitan a los beneficiaries del programa trabajar las 
explotaciones con buenas posibilidades de ~xito. Al
gunos programas de reforma han fracasado tragica
mente por la falta de esas medidas, por una coloni
zaci6n deficiente, por una capacitaci6n inadecuada o 
por otros defectos, 

22, Los Estados Unidos estiman que la ayuda t~cnica 
y econ6mica puede servir de ayuda en muchos as
pectos de la reforma agraria, y han prestado asis
tencia bilateral y multilateral en la realizaci6n de 
diversas encuestas y en la creaci6n de instituciones 
de crMito agrfcola y el mejoramiento de los servi
cios de extensi6n en los pafses en desarrollo. Sin 
embargo, la ayuda financiera internacional no es una 
forma apropiada de asistencia para la redistribuci6n 
de la tierra, y afortunadamente en el proyecto de re
soluci6n no se trata de obtener asistencia financiera 
internacional para el proceso de redistribuci6n ni 
garantras internacionales para los bonos que se emi
tieren como medio de pago de la tierra redistribuida. 
Los Estados Unidos reconocen que en muchos casos 
los programas de reforma agraria habrlin de reque
rir una redistribuci6n de la tierra. Han proporcionado 
asistencia t~cnica y financiera para ayudar a cubrir 
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los gastos en di.visas de muchas de las actividades 
esenciales a la reforma agraria y, por lo tanto, la 
reserva que expresa se refiere solamente a la ade
cuaci6n de la financiaci6n internacional para la com
pray redistribuci6n de tien·as. 

"23. El Sr. FRANZ! (Italia) dice que Italia atribuye 
considerable importancia a la reforma agraria y ha 
dedicado especial atenci6n a este problema durante 
el perfodo de la posguerra. El proceso de la reforma 
agraria pr~cticamente no tiene fin, puesto que a las 
modificaciones t~cnicas y econ6micas deben seguir 
actividades educativas. Adem~s, la reforma agraria 
no s6lo debe considerarse en relaci6n con el des
arrollo agrfcola, sino tambi~n con el desarrollo eco
n6mico total de un pafs, A la reforma agraria debe 
seguir la redistribuci6n de tierras, para que las uni
dades de producci6n sean viables. Simult~neamente 
con la redistribuci6n de las tierras o despues de 
ella, deben tomarse una serie de medidas comple
mentarias entre las que figuran las actividades de 
preinversi6n, el desarrollo de la infraestructura y 
una polftica destinada a modificar el r~gimen de 
tenencia y de aprovechamiento de la tierra. Esto es 
indispensable para que la agricultura de un deter
minado pars pueda pasar del nivel de la subsistencia 
a la fase de la comercializaci6n, que es la (mica que 
puede incrementar considerablemente los ingresos 
de la agricultura y el suministro de productos agrf
colas a precios remunerados, tanto al mercado na
cional como al internacional. 

24. En muchos pafses el r~gimen de tenencia todavfa 
impide la explotaci6n racional de la tierra y, en con
secuencia, frena el desarrollo econ6mico. Los obs
t~culos m~s comunes para el desarrollo agrfcola son 
la distribuci6n desigual de la propiedad, el insufi
ciente aprovechamiento de las tierras y la falta de 
disposiciones jurfdicas que rijan la tenencia. Hacen 
falta una serie de reformas para remediar esta si
tuaci6n, y su naturaleza depender~ de la existencia 
de tierras y de las diferentes clases de explotaci6n 
agrfcola que se practican en el pars de que se trate. 
Para llevar a cabo la reforma agraria deben tomarse 
disposiciones determinadas para proporcionar a los 
nuevos propietarios facilidades de cr~dito. Tambi~n 
ser§.n de utilidad las cooperativas de venta, la capa
citaci6n y la asistencia t~cnica, las concesiones tri
butarias y los servicios sociales y sanitarios. Debe 
evitarse toda coerci6n y, por el contrario, hay que 
tratar de obtener para la reforma agraria la aquies
cencia y cooperaci6n de todas las partes interesadas. 
Italia sabe por experiencia el valor que tienen las 
cooperativas de el8.boraci6n, producci6n y ventas. 
25. Seglin el proyecto de resoluci6n que la Comisi6n 
tiene a la vista, los aspectos financieros de la refor
ma agraria no han sido tratados en los estudios pre
parados por la Secretarfa. Sin embargo, en el tercer 
informe titulado Progresos en materia de reforma 
agraria (E/3603/Rev,1) se estudia el problema de la 
financiaci6n de la reforma agraria. La cuesti6n rela
tiva a las contr.ibuciones que hayan de imponerse a 
los nuevos propietarios ha suscitado problemas de 
fndole econ6mica y social. Desgraciadamente, algu
nos pafses no han podido adoptar el r~gimen tributa
rio a la nueva situaci6n que ha creado la reforma 
agraria. Esto es especialmente lamentable, pues la 
reforma agraria ofrece una oportunidad excelente 
para revaluar los ingresos agrfcolas con miras a un 
sistema tributario justo. La mayorfa de los pafses 
han proporcionado a los beneficiarios de la reforma 
agraria los fondos que necesitan para sus acti vidades. 

------· 

La cuesti6n del precio que ha de pagarse por la tie
rra redistribuida se complica debido, por una parte, 
a la necesidad de que el Gobierno recupere al rnenos 
una parte de lo gastado en la expropiaci6n y, por otra 
parte, a la necesidad de no imponer una carga f:inan
ciera excesiva a los nuevos propietarios, ltalia re
quiere el pago de tan s6lo el 10% de los gastos del 
Estado, porque considera que los gastos efectuados 
ser~n compensados por el aumento de los ingresos 
agrfcolas y, en consecuencia, por la creaci6n de una 
nueva riqueza nacional. 

26. La delegaci6n italiana apoya en principia el pro
yecto de resoluci6n, y encuentra aceptables algunas 
de las sugerencias hecha::; en la sesi6n anterior por 
el representante de Ta.nez .. 

27. El Sr. HAMID (Irak) dice que su pafs atribuye 
considerable importancia a la reforma agraria, que 
considera como la piedra angular del desarrollo eco
n6mico. La reforma de la agricultura, que entraiia la 
redistribuci6n de tierras a los naturales del pafs y 
no a los extranjeros, no debe confundirse con el des
arrollo agrfcola. La organizaci6n y la financiaci6n de 
esta reforma agraria sor: exclusivamente una cues
ti6n de polftica gubernamental. El orador espera que 
los patrocinadores del proyecto de resoluci6n tengan 
en cuenta las observacioHes hechas a ese proyecto, 
para que el texto pueda ser aprobado por unanimidad. 

El Sr. Fernandini (Peni), Vicepresidente, ocupa la 
Presidencia. 

28. El Sr. JANTUAH (Ghana) dice que como latierra 
es la fuente primaria de la subsistencia humana, qui en 
domina la tierra controla la vida, la felicidad y la 
libertad de la comunidad., Por lo tanto, celebra que 
en el proyecto de resoluei6n se reconozca la nece
sidad de redistribuir las tierras teniendo en cuenta 
los intereses econ6micos y sociales de todo el Es
tado. Este es un aspecto que ha llegado a ser irnpe
rativo en algunos pafses africanos. Es evidente que 
tambien llegar§. a ser inevitable en algunos pafses 
africanos donde una minorfa de colonos se ha apro
piado toda la tierra fertil existente; cabe esperar que 
cuando dichos parses emprendan esta fase de la re
forma agraria, puedan contar con un m~ximo y man
comunado esfuerzo de las Naciones Unidas para faci
litar una reforma agraria efectiva, democr~tica y 
padfica, como se dice en el proyecto de resoluci6n. 

29. Como en rnuchos otros pafses africanos, en 
Ghana la tierra es propiedad coma.n de todos los 
ciudadanos, y con la reforma se trata de mejorar 
su aprovechamiento y ordenaci6n, de iniciar o refor
zar un plan nacional cemralizado, y de reemplazar 
el individualismo por la c:>operaci6n, m~s que de ex
propiar y redistribuir la tierra. Las exportaciones 
de cacao de Ghana, que ascienden anualmente a casi 
70,000.000 de libras esterlinas y constituyen m~.s del 
60% del total de exportaciones del pafs y el 42% de la 
producci6n mundial, son principalmente producto de 
la labor de sus patri6tico:·> agricultores, que trabajan 
en pequeiias parcelas. Ghana cuenta con dos institu
tos agrfcolas que ofrecen enseiianza cientffka en 
t~cnicas agrfcolas. Tambi~n promueven la reforma 
agraria la United Ghana Farmers' Council Co-opera
tives, instituci6n que dir lge 1.456 cooperativas mo
dernas, y la State Farms Co-operation, que ha 
establecido explotaciones agrfcolas del Estado. Sin 
embargo, la reforma agraria sigue planteando mu
chos problemas que Ghana, como cualquier otro pafs 
en desarrollo cuyos recursos financieros y tecnol6-
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gicos son limitados, no puede tener esperanza de 
resolver si no recibe asistencia. 

30. Por eso, la delegaci6n de Ghana se adhiere a 
quienes han seiialado la gran importancia de las ideas 
contenidas en el proyecto de resoluci6n, y estft dis
puesta a apoyar cualquier resoluci6n de ese tenor 
que sea aceptable para la mayorra. 

El Sr. Thajeb (Indonesia) vuelve a ocupar la Presi
dencia. 

31. El Sr. RENAUD (Francia) dice que el nO.mero de 
declaraciones formuladas ante la Comisi6n demues
tran la importancia que se atribuye a la reforma 
agraria. El debate ha girado en torno a los aspectos 
financieros de la reforma agraria. Existe tambi~n el 
aspecto t~cnico, y no cabe duda de que la asistencia 
internacional y bilateral serftn de utilidad para fijar 
los objetivos, determinar las bases de la distribuci6n 
y asegurar el mantenimiento de la productividad de 
la tierra y la obtenci6n de capital. La asistencia t~c
nica puede desempeiiar tambi~n un papel importante 
en la aplicaci6n de los planes globales de desarrollo 
yen la formaci6n de los cuadros t~cnicos necesarios. 

32, El aspecto financiero de la reforma agraria re
fleja las distintas modalidades de la reforma, que 
son principalmente polfticas y cuya elecci6n es, por 
lo tanto, de la -competencia del gobierno interesado, 
El Estado debe asumir la principal responsabilidad 
en la aplicaci6n de todo programa de reforma agra
ria, asr como la responsabilidad que implica la mo
dalidad escogida, Si es necesario, el Estado puede 
pedir asistencia para financiar algunos aspectos t~c
nicos de la reforma. No podrft proporcionarse esa 
asistencia financiera para la reforma agraria en sf 
misma, pero sf para la modernizaci6n total de la es
tructura agraria, de la cual la reforma agraria s6lo 
constituye uno de los elementos. La delegaci6n fran
cesa, por consiguiente, tiene algunas reservas en lo 
que respecta a los p&rrafos del proyecto de resolu
ci6n que se refieren a la financiaci6n, y quisiera que 
los p&rrafos 3, 5 y 6 de la parte dispositiva se modi
ficaran conforme a los criterios que ha expuesto. 

33, Si bien est~- de acuerdo en que la reforma agra
ria est~ estrechamente relacionada con la industria
lizaci6n, es diffcil ver c6mo el Comit~ de Desarrollo 
Industrial, que est~ integrado por expertos en des
arrollo industrial, puede examinar de manera com
petente la cuesti6n de la reforma agraria, Por lo 
tanto, deben hacerse tambi~n algunas enmiendas al 
p~rrafo 4 de la parte dispositiva. Si el proyecto de 
resoluci6n se modifica teniendo en cuenta sus obser
vaciones, la delegaci6n de Francia lo apoyarfl. 

34, El Sr. UNWIN (Rei no Unido) dice que su Gobierno 
reconoce que la reforma agraria es a menudo nece
saria para promover el desarrollo agrfcola y el des
arrollo econ6mieo global y equilibrado. Sin embargo, 
las condiciones difieren seg(ln los parses, y el orador 
se pregunta si es exacto decir, como se expresa en el 
sexto p&rrafo del pre~mbulo del proyecto de resolu
ci6n, que la financiaci6n constituye uno de los mayo
res problemas que dificultan la reforma agraria, o 
que tiene repercusiones internacionales. El Sr. Unwin 
duda de que cualquiera de estas dos aftrmaciones sea 
universalmente eierta. Con respecto al pftrrafo 4 de 
la parte dispositiva, se pregunta si es apropiado re
lacionar tan estrechamente la expansi6n industrial 
con la reforma agraria. En su entender la redistri
buci6n de tierras suele preceder a la expansi6n agrf
cola, y debe coordinarse con ella y no con la expan-

si6n industrial. En tal sentido seiiala a la atenci6n 
el parrafo 6 de la resoluci6n 975 D (XXXVI) del Con
sejo Econ6mico y Social que, a su parecer, incluye 
el pedido que se hace al Secretario General en el 
proyecto de resoluci6n que se examina. 

35, Muchos oradores han seiialado que la reforma 
agraria es un medio para lograr un fin y no un fin en 
sf misma, Por ejemplo, el representante de los Es
tados Unidos se ha referido a muchas otras medidas 
que suelen adoptarse despu~s de aplicar la reforma 
agraria, y ha sugerido que podrra proporcionarse la 
financiaci6n necesaria para estas medidas, El oraclor 
tambi~n tiene entendido que el Director del Banco 
Mundial ha dicho recientemente que esa enticlad piensa 
conceder, en un futuro pr6ximo, cr~ditos destinados 
al desarrollo agrfcola. La conclusi6n parece ser que 
se dispone de financiaci6n para los planes de des
arrollo, que podrran incluir a la reforma agraria, 
pero no para la reforma agraria en sf, que es tan 
s6lo una parte del proceso. Por lo tanto, la redacci6n 
del p&rrafo 6 de la parte dispositiva es algo equrvoca. 
El Sr. Unwin espera que la interpretaci6n que hizo 
el representante de TO.nez del p&rrafo 6 de la parte 
dispositiva sea acertada, y que la financiaci6n que se 
menciona en ese p&rrafo se relacione con el desarro
llo agrfcola que es consecuencia de la reforma agra
ria, y no con el prop6sito de recurrir a la financia
ci6n internacional para la reforma agraria en sf 
misma. 

36, El Sr. KOMIVES (Hungrfa) esta de acuerdo con 
todos aquellos que apoyan la idea de que debe pres
tarse asistencia especial, en forma de encuestas y 
de servicios de extensi6n agrrcola, a los pafses que 
realizan la reforma agraria. La realizaci6n de la 
reforma agraria y la indemnizaci6n por las tierras 
expropiadas son de entera y exclusiva competencia 
del parses interesado, Muchos Estados han logrado 
resolver por su cuenta los problemas financieros de 
la reforma agraria, sin reducir por ello de manera 
sustancial los recursos dedicados a sus planes de 
desarrollo econ6mico. En cambio, la introducci6n de 
factores exteriores en la financiaci6n de programas 
de reforma agraria crearfa muchos problemas al 
gobierno del pafses interesado y, en definitiva, la 
realizaci6n de la reforma agraria pasarfa a depender 
de esos factores exteriores y no del propio gobierno. 
Por lo tanto, exhorta a los patrocinadores del pro
yecto de resoluci6n a que tomen en cuenta las decla
raciones hechas por los diversos oradores con el 
fin de llegar a un texto m&s equilibrado. 

Organizaci6n de los trabajos de Ia Comisi6n 

37. El Sr. FRANZ! (Italia), con el apoyo del senor 
A Y ARI (TO.nez), dice que la Comisi6n debiera aplazar 
su examen del proyecto de resoluci6n relativo a la 
ampliaci6n de los Comit~s de Asuntos Econ6micos, 
de Asuntos Sociales, y de Coordinaci6n del Consejo 
Econ6mico y Social (A/C.2/L.735 y Corr.1) debido a 
que la cuesti6n de la ampliaci6n del Consejo de Segu
ridad y del Consejo Econ6mico y Social est~ siendo 
considerada por la Comisi6n Polftica Especial. 

38, Sugiere que el Presidente se ponga en comuni
caci6n lo antes posible con el Presidente de la Co
misi6n Polftica Especial, y le pida que informe a la 
Segunda Comisi6n acerca de los resultados a que 
llegue la Comisil'm Pol!tica Especial en su debate 
sabre ese tema. 
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39, El PRESIDENTE dice que ha hablado sobre el 
asunto con el Presidente de la Asamblea General y el 
Presidente de la Comisi6n Polftica EspeciaL Puesto 
que la Comisi6n Polftica Especial ha aprobado ya un 
calendario para el examen de los temas de su pro-

Litho in U.N. 

grama, sefialar~ a la a1enci6n de su Presidente el 
parecer que acaba de expresarse. 

Se levanta la sesl6n a las 18 horas. 
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