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1 N T R O D U C ~ ION 

La presente tesis doctoral, pretende por una parte cumplir con un -

requisito para optar .el título de Doctor en Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y por otra, aportar algunas ideas sobre un tema de mi espe--

cial inter~s y que actualmente ' reviste importancia por cuanto en la ac 
. 

tualidad que la Sociedad nuestra se encuentra en crísis y los sectores 

que siempre han estado marginados pretenden organizarse para luchar --

por sus propios intereses, requieren de los caUses legales para ~eali-

zar ciertas tareas inmediatas y que el Legislador ha dado a través del 

Código de Trabajo, al regular las Asociaciones Profesionales Agropecu~ 

rias, forma en la que pueden organizarse lus trabajadores del campo P~ 

ra defender sus intereses económicos y sociales comunes. 

L~ tesis está dividida en dos partes: la primera que se refiere a -

la problemática ~r!cola, en la que pretendo seAalar algunos aspectos 

de la estructura agraria que han condicionado nuestro desarrollo eoonó 

mico, social y ~olitico, entre cuyas manifestaciones principales está 

la existencia de una pequeAa minoría que es dueña y explotadora de los 

medios de producción agrícola, la que dedican a la producci6n de bie~s 

de exportación y otro gr a n sector de minifundistas y sin tierra, los -

que se dedican al oultivo de cereales y a trabajar por un salario~ Así 

como tambi~ ha determinado que el ingreso económico y las mejoras edu 

cacionales, de salud y de vivienda están desigualmente distribuidos. 



Concluyó esta primera parte señalando que son los intereses de una 

minoría los que han impedido que al trabajador agrícola se le conceda 

el derecho de asociarse para defender sus intereses profesionales co-

munes y a la vez presento algunas alternativas que pretenden darle res 

puesta al problema~ 

La segunda parte tiene por objeto demostrar que el obrero agrícola 

no se diferencia en lo fundamental del obrero industrial y que no exis 

te raz6n para que se les de un tratamiento distinto, que han sido ra-

zones políticas, las que ha determinado que se legisla en forma distin 

' ta para normar la asociación de trabajadores agrícolas en relaci6n a 

la sindicalizacióo de los trabajadores de la industria, comercio y 

servicios. 

Como sostengo que se trata del mismo derecho de asociaciones asimi 

lo o trato de armonizar . la legislaci6n para las formas de organiza--

ci6n del trabajador agrícola en el trabajador industrial 



ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGRICOl..Ai , " 

En elpa!s, la estructu~a social agraria se apoya sobre todo en la 

gran propiedad~ En esa forma de tenencia de la tie:rra: S8 cristaliza la 

Empresa Agrícola ; ' " 

la gran propie~ad rural presenta dos sistemas diferentes; uno modeE 

no y altamente tecnificado,. con acentuada concentraci6n de recursos -

productivos. Este sis"tema viene 81 constituir la agrícultura de 8xpor~ ' 

ci6n~ . El otro es el tradicional, con grandes propiedades ', .-donde pred.Q. 

mina la producción- de cereales, la ganadería de pastoreo: ' Otras veces 

se alquila para obtener una renta es decir, se arrienda por pequeñas 

parcelas para la producción de granos b~sicos o para el pastaje de g~ 

nado~ 

A lo anterior podemos agregar que el r~gimen colonial. todavía se r§. 

fleja en algunos aspectos del sistema agricola tradicional; en efect~ 1 

se trata de acoplar el minifundio a la hacienda cediendo al aparcero 

pequeñoS lotes para su milpa; lo cual, garantiza al hacendado la mano 

de obra en los períridos de mayor actividad agrícola~ , 

Esos dos sistemas hacen que el campesinoe11~doreño o el proletarís ~ 

agrídola,se dedique durante una parte del año a las labrires tradicio-

nales y dUrante otrd al sistema moderno de producción agr!cola~ 1 

l~- :SISTEMAS DE TENENCIA bE LA TIERRA , " 

A fines del período colonial~ la tierra de la provincia de San Sal-

vador, presentaba dos formas distintas de tenencia y USO% 

1) Las tierras comunales de los indígenas y los ejidos propios de 

las poblaciones circundadas; y, . 



2) Las haciendas propiedad de los particulares~ A fines del Siglo 

~XVIII- habta en la Intendencia de San Salvador alrededor de 440 

haciendas de ' diversos tamaños, ' algunas de gran e xtensi6n~ (1) 
r i> 

Les mevimientos de independencia previos al surgimiento de la Repd-

bliea, no aportaron cambio alguno a las formas de tenencia y explota--

ción de la tierra. Les conflictos bélicos posteriores entre las provin 

cias centraomericanas solo modificaron la producción agr!601a y el co-

mercio exterior -el añilero-; Esto cre6 s8ri0s pr.blemas por cuanto 8-

sas provincias contaban dnicamente con los recursos citados "la prudus 

ción agr!eola-: ' Buscándole una solución al problema se introdujo el --

cultivo del oafé, as! como otros considerados potenoialmente comercia-

les~ Dichos cultivos -el café- eXigían tierras con vocaciCn para ellos; 

. por lo que había de disponerse de las ubicadas en la . parte oentral del 

pais y en la región norte; es deoir, la tierra montañosa en la cual -

estaban alojadas las comunidades indígenas; 

Con relación al oultivo del oafé, resulta importante detensDOos, por 

cuanto al principio determinó, en cierta medida, algunos cambios en el 

uso y tenencia de la tierra, pués exigía condiciones que pocos salvado 

reños podian cumplii. En primer lugar, las fincas de cafd requerían ' de 

una fuerte inversión inicial para formarlas y de tres a óuatro aRos,--

para recoger la primer cosecha; asimismo deman.daban una fuerte cantidad 

de mano de obra, una infraestructura para il.levar a los Puertéls los pro!. 

ductos para la exportacidn y, sobre todo la modifioaci6n de la tenencia 

de la tierra, ~garant!a de tenenoia a tnav~s de la propiedad privada:· 

(1 ) David Browing: El Salvado~,Ladscape and Society:Clarendon 
ford~97i;Citado pbr Pedro Geofr6y Rivas,en el trabajn el 
agrar'i. en El Salvador.EC !A~Ju,Üb-Agosto de 1973~ 

Press Ox
problema 
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Las circuntancias spuntadas, sOlo permitieron a una pequeAa mino-

ría dedicarse al cultivo del cafd; es decir; solo quienes disponían de 

un capital o pedían obtener crddit~s, ofreciendo en garantía sus gran

des propiedades: Respecto a la mano de obra el problema se resolvió -

despojando a las comunidades ind!gena's y a los núcleos . ejidales de sus ¡ / 

tierras de cultivo, puds como se dijo, eran las más adecuadas para el 

cultivo del cafd. 

Como consecuencia del despojo de sus tierras, su~gió para la mayo

ría de aquella poblaciÓn la necesidad de trabajar por un s alario o por 

la comida~ ' 

Browning .dice: "" . Por encima de todo esto, la introducción d el caf~ 

persuadió a c:¡¡uiene8 manejaban los negocios pdblicos de la necesidad de 

reformar el uso y propiedad de la tierra~ •• La oomprensiÓn de que un -

sistema colonial caÓtico y mal definido en el uso y la tenencia de la 

tierra era inapropiado a sus necesi~ades, convenció a los cafetaleros 

de la necesidad de mayores reformas. El hecho de que tales reformas -

condujesen a una rápida y drámatica trans~ormación de toda la estruct~ 

ra agraria;' ~úede atribuirse a la completa autoridad de una pequeAa o

ligarquía e~ cuyo interdsse realizaron los cambios y que, libre ya de 

las restricciones coloniales;considaró l~tierras nacionales y a los -

habitantes del país, éo~o recursos para ser usados en su propio benef! 

cio en cualquier forma de especulación en la cual quisiera ombarcar-

se. 111111111.1 (2 ) 

Es decir que los intereses de una minoría y la influencia del libe

ralismo, fuerdn las caUsas que liquidaron las propiedades ejidales y -

comunales, as! tambidn pUsieron fin a la propiedad de las corpo~~Gio

nes civiles y religio$a$~' 

(2) 8r(]wniIi;lDavid ~ Obra citada p~g ~ 112; . 
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Puede d8cirse~ que e~ cUltiJo del caf~, di6 10gar a la implantaci6n 

de la propiedad privada. absoluta; pu~s al mismo Estado solo le queda-

ban las tieTras baldías y ción ~stas las ha ido cediendo a los partic,!:! 

lares, mediante los procedimientos de la titulaci6n de predios baldíos . 

ejidales y comunales, exigiendo como .. ónico req,uisito que est~n siendo 

~oseidos por los solicitantes, con lo cual, el inter~s social cede ah-

te el inter~s particular~ : 

Est~s transformaciones agrarias se consolidaron hasta despu~s de h~ 

ber sido liq,uidados los obstáculos, originados por las luchas surgidas 

entre el gobierno contra la Iglesia o s ea en.tre liberales y conservad.Q. 

res, pero además, debieron eliminarse la lucha del pueblo indígena cOll 

tra el gobierno de las que, como ejemplo cabe recordar la más signifi-

cativa de e stas luchas, la librada por el "Rey de los Nonualcos Anas-

tacio Aquino"~ 

Podemos afirmar entonces, que ' el c ambio de e..structura con relaci6n 

a la tenencia de la tierra, fudun proceso histórico iniciado allá p~r 

1835 (Decreto del 17 de Junio) a partir de ese año se estimula la tit~ 

lación, convirtiendo así 8n propiedad privada los terrenos baldios,eji 

riales y comunales, pu~s el 5 de mayo de 1862, se dicta otro Decreto G~ 

bernativo autorizando nuevos repartos de tierras incluso haciendo adj~ . 

dicaciones en propiedad ' privada para estimular el cuitivo del caf~: ' A·. 

lo ",anterior se agregó' el Décreto Legislativo del 15 dé febrero de 1881 

ordenándo la división de . los terrenos comunales y sus repartos entre -

los respeotivos oondueños y lUego, e.l Decreto Legislativo del 2 de l\1a.E, 

zo de 18Bl que declaró' 8xtin~uidala i~stitución dé los ejidos y a sus 

poseedores les permitió cohv~~tirse en propietarios de las parcelas -

con lo que se abri6 las puertas al minifundio~Por IHtimo el Decreto Le-
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Tamario1"e la 
ExplotaciÓn 
(Has~) ! 

Menores ' de · l 

de 1 a i;99 

de 2 a 4.99 

de 5 a~~99 

de 10 a 19;99 

de 20 a 49~99 

de 50 a 99~99 

de 100 a 199·~99 

de 200 a 199~99 

de 500 · a 9:99~99 

de 1000 Y más 

TOTAL 

ri'''' 

Cuadro No~l-l.- N6mero de Explotaciones · Seg6n Tamaño,Superficie Trabajada 

pOi' R~gimen de Tenencia~ ; 1971 

No~total 
Exp1ot~ 
ciones 

132.907 

59~842 

44~OO2 

15~730 

8.977 

6~772 

2~241 

1:115 

640 

141 

65 

2 72' ~432 

% 
Area total 
trabajada 

(Has) 

70~568 

83~084 

134~002 

112~590 

126~566 

213:067 

154;840 

153~514 

192~250 

96~547 

126~670 

l007dl ~463; 859 

% 

1100% 

Area promedio 
trabajada por 
Exp.l o tación (f .. - ) 

(Has) 

D~53 

1~39 

3~O5 

7~16 

14~10 

31;46 

69~10 

137~68 

300~40 

. 684~73 

1~948~602 

s u p e r f i e i e t r a b a j a d a en: . 
Propiedad Arrendamiento Propiedaa y arrenda~~sim~; 

Simple Total Propie~ Arrendam. 

otras 
formas 

17~701 29~ '7 0 1 7:955 2~721 5:234 15;821 

26:079 26:973 17~829 7:561 10~268 12~203 

73~O07 18~334 29~:l.09 15:955 13~154 13;713 

81:271 4~H53 20:815 14~863 5~952 5;651 

105~464 ¡~715 13;950 9;847 4.103 3;437 

JL92~459 2~ '606 14 ;856 10~523 4;333 3;146 

135;343 3~645 9:474 6~191 3;283 6 '~37B 

133~823 6~332 8 ~' 019 5~134 2;885 5~340 

159~28B 10;732 9~391 6~467 2.924 12;839 

85~653 1;950 3;030 1;491 1~539 5~914 

108.602 2~269 1~153 1.;738 14~799 

1~118;0801 108,; 8411137;697 t 82 ~284 55.413 99~241 

"'Cifras Preliminares, III Censo Agropecuario 1971"; D~G~E~ Y C., p~22 
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gisla tivo dol 10 do Abril do 1891 qua l o puso fin a l a s comunid a dos -

indíg e na s quo a 6n subsistíª ~ y l a s tiorr a s fueron r epartid a s e ntre -

los miombro s de l a comunid ad. 

A pa rtir do 1950, l a or io nt a ci6n polític a do l a Constitución do l a 

Ropdblic a ya no c ons e rv a o l Gxit orio romanist a do l a pro p i ada d, e~ d o ci~ 

01 crit orio do l a pro pi o dad a bs olut a , sust ontado por los principios -

do l libor ali s mo, s og 6n l a norma constitucion al, so pormit o l a int o r~ 

vonci6n ost a t a l;quo si ompr o so s ig0e reconociondo l a propio da d priva

da y l a ~ibr o e mpr os a po ro limit a da por e l bion comdn.- Lo a firm a do 

tio no aside ro e n lo dis puosto por 01 :Art.220 de l a Constituci6n de -

1962, pu6 s on 01 s o cons a gr a l a primacía do lo s oci a l sobre lo indi

vidu al. El artículo cita do dispone ~El inter6s pdblico prima r~ sobro 

e l int or ós priva do tl , y adom á s 01 Art.137 agr oga s o "roconoeo y ga r a,!2t 

tiza l a propio da d priva da e n f unción sLcia l ll . , 

El 20.Conso Agrop ocu ario vorific a do on 1961 r oconoció qu o 01 56% 

do l tot a l do l as oxplot aeion os agricol a s ost a ba n pos e ída s a título de 

propie da d; e l 29 % e n a rr ond a mie nto s~mpl o , y 01 25% r os t a nt o ba jo l a 

form a do coloni a o a pa rc or! a u otr as form a s do t onenci a . De lo anto

rior puodo col og irso quo c asi l a mit a d do l a s oxplot acion e s agrícola s 

ha bía n a st a do s i ondo tr a ba j a da s por po rson a s no propiot a rias do l a -

tiorr a , s oñ a l a ndo as ! l a ox i s t oncia do grupos de pro p i ot a rios a us ontis 

t a se En l a c a tu a lid a d , Vor cu a dro ant orior. 

El cultivo do l a l go dón , ha dad o luga r a que so incr e monto 01 a rr e n 

da mi onto a corto y mo di an~ plaz o, por c~a nto dicho producto tion e l a 

c a r act e rí s tic a do s o r un producto oxclusivo pa r a l a o ~port ac~6n~ Sus 

pr oc ios ha n po rmitido a l a gricultor dodic a do a l cultivo indic a do, pa-



gar una renta alta por el arrendamiento de las tierras planas; con lo 

cual las tierras aptas para cultivar algodÓn han adq~ido; en forma aR 

tificial, un precio elevado que imposibilita a la gran masa de campesl 

nos sin tierra arrendarlas para dedicarla al cultivo de cerea¡es~ Esta 

situaciÓn tra~o desde luego graves consecuencias de orden social yeco 

nÓmico~ 

La aparcerta eliminada en teoría por la nueVa Ley de Arrencamiento -

casi siempre se ha dado para el cultivo del maíz, ¡,m.aicillo y otros c~ 

reales;. pués el campesino sin tiorra o con muy poca tierra e8 obligado, 

a recurrir a la hacienda para ~btener una parcela que dedica a dichos 

cultivos a cambio Je un terraje u medi~r!a. 

A la luz de cualquier corriente doctrinaria, la función social de -

la propiedad afecta al derecho de propiedad ~ubre la tierra,ya que , és

ta es: a) un factor de producci6n destinado a proporcionar la oasi to-

talidad del sustento humano; y por eso el mal uso o la improductividad 

de ese factor atentan gravemente contra las necesidades primarias del 

hombre; b) por que es un bien limitado, a diferencia dp. los productos 

manufacturados, por lo que se requiere que se utilice adecuadamente;Cl) 

Es decir, que la funci6n social de la tierra exige por parte de ~~ 

quien la usa: a) el aumento de la productividad; y, b) el acceso a la 

misma por quien la trabaja:El an~lisis de ~stas exigencias lo realiza-

remos al estudiar las alternativas para el desarrollo económico y so-

cial del campo. 

(1) marcial A.Ballarin~Derecho Agrario,madrid,Editorial Revista de De
recho Privado; Pé1g.B2 
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Nuestro país afronta problemas en cuanto a la densidad de poblaci6~ 

Pdblaci6n 8 la cual se lo debe pr.c~rar IJna existenc i a digna a trav~s 

del trabajo; B este problema, ~e agrega la pequeRa extensi6n terrlto--

rial, pu6s de ese reducido territorio se ha de procurar obtener los -

• j: 

bienes b~sicos necesar~.s para la alimentaci6n de la totalidad de sus 

habitantos~En base a las necesidades apuntadas y con e l propósito de 

dinamizar l as condiciones sociales; a unque en forma aparente el Gobie~ 

no ha manifestado su propósito de llevar adelante un a transformac~ón ~ 

graria, que sin modificar la propiedad privada, permita que se obtenga 

una .mayor productividad o un mejor usó de la tierr~ cbn vocaci6n agrí-

. cola~ . 

Para obtener un aumento en la productividad agr!colat y cumplir con 

el cometido anterior se considera indispensable tomar las siguientes -

medidas. 

B) Obligar al cultivo eficiente de las tierras ociosas o mal culti-· 

vadas, debiendo dedicarla por parte de lns dueños, poseedores o 

arrendatarios, principalmente para el cultivo de granos b~sicos; 

b) D~r acceso a la tierra de cultivo mediante contrato de arrenda

miento de f~cil elaboración, normando sus formalidades y canten! 
I 

do. procurando asimismo! su cumplimiento tanto por parte del a-

rreAdante como por parte del arrendatario; 

c) Determinar la política de preci"as m~ximos de arrendamien.to de la 

tierra para las diversas clasBs de cultivos; 

d) Coaccionar con multas a los que no cultiven en forma adecuada _. 

8U~ tierras o no permitan que las cultiven otras personas; por -

medio del arrendamiento, llegando con dichas medidas hasta la ex 

prnpiaci6n; 

9) Erradicar la forma de tenencia y explotaci6n de la tierra conoci 

do como sistema de "aparcería!!; 
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f) Fomentar el establecimiento de las Cooperativas Agricolas. , 

Las modidas anteriores, a excepción de la 61tima, han sido concre

tadas on la Ley do Arrendamiento do Tierras decrotada en el mes de No 

viombre del año do 1974. De los considerandos de dicha Ley surgen los 

~ principios qu e la sustentan y s e gdn e l numeral primara r e sponde a un 

fin social,a un intarós de la colectividad. 

No entraré a analizar el contenido y los alcances de dicha loy por 

no s e r objoto d e este trabajo; sin e mbargo, cabe decir que la misma -

viene a favorecer a los pequeños agricultores sin tierra, por cuanto 

regul a el precio de su arriendo; y por ello , pr e tsnde evitar que el ~ 

terratenient e elovo en forma inmod e r a da el canon por el uso de la -

ti e rr a , motivado por su escasez y la gran d e manda~- Yo croo que la -

Le y r eferid a viena a fomontar al a-us e ntismo dol terratoniente, quien 

sin tr a bajarl a s Gg uir~ obteniendo buena parto del trabajo ajeno; por 

otra parte los propósitos no se cumplir~n si no se tom a n otras medi

das como son las r olativas al control do los precios do los insumas -

indispensablos para 01 cultivo de la tierra, as! como los fertilizan

tos, las somillasy un financiamiento adecuado~hasta llegar a garan

tizar al agriculto~ la obtención de ingresos que compenson tanto los 

ga~tos de la producción,como 01 desgasto de enorgías. Con lo antorior 

podr~ en alguna medida a lc anz a rso un desarrollo limitado del sector ~ 

-ca,mpesino.-

~II- D.ISTRIBUCION DEL INGRESO 

La dos igua l distribución de la tie~raJ agravad o por un desempleo ~ 

nacr6nico.ti e nde a reflojarse e n la des igual distribución d$l ingres~ 

lo que a su ve z tiend e a pe rpetuar l a situación de injusticia que im

pera en el c a mpo~Lo anterior,es una apre ciaci6n de CONAPLAN~ En el -



PLAN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1973.- 1!'"77.lo -".. expone asía 11 A la -

estructura productiva y las características del empleo se suma una -

concentrada propiedad de l a tierra, que ha dado origen a una inadecu2. 

da distribución de l ingreso generado~ Alre~edor del 1~3 % de las fa-

milias agric0 l as ,dispusie ron en 1970td~ más de un t e rcio del total del 

ingreso en circunstancias que c e rca de las dos terceras partes de -

las famili a s dispon~a~ de menos del treinta por ciento del ingreso~~ 

Cabe seAalar que con el transcurso del tiempo se habría venido produ

ciendo una concentr ación del ingreso (nota del texto); Esto surge de 

los cambios operados en la distribución de la propiedad de la tierra, 

desocupación- sectorial y en l as características del consumo alimenta-

rio del pa!s~lI - (1) 

En nuestro pa!s tien e lugar el l a tifundio y er minifundio además 

de existir grandes sectores de población que no tie nen propiedad o p~ 

sesión da la tierr ~ ; por ello quienes pose a n mayor cantidad de tierra 

obtienen mayores ingresos~ 

Lo anterior 88 aprecia mejor si contemplamos el siguiente cuadro 

present a do por CONAPLAN en el estudio mencionado (PLAN)& 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LA AGRICULTURA ( AAo de 1964) 

ES.TRATOS (A) FAmILIAS fflNGRESOS 
(mILES) (POR CIENTO) ;ilIones de 

:--- Colones (8) 

1 71~S 20.1 47~4 ; 
, -

H 151~1 42.3 , 122~1 
--

ur 115~6 32.3 14S~6 
-, -

IV 15 -~.2 . 4;2 S7 '~2 

V 3~3 '1.8 78~2 

VI l~O 0.3 136~5 

Total 35S '.'O +ro~o 62U ~o 

Fuente CONAPLAN - ffiAG 

(A) Seg6n nive les crecientes -del ingreso familiar; 

(8) millones de colanas a precios constantes de 1962~ 

(Porciento 

7;fS 

19.6 

29~9 

14~1 

12~6 

22~2 

110;0 ~ 

(1) Plan de Desarrnllo Agropecuario 1973 - 1977 CONAPLAN t mAG~ 

---' 



El ingresll e st ", directamente relacionado con la distribución de 

la tierral Los grandes terratenientes que son pecas- tienen grandes -

ingtesos~ en cambid a los minifundistas representados por un porcen~ 

taje notablemente mayor les corresponde un ingreso extremadamente ba 

jo; por dltimo están los proletarios agrícolas, cuya dnlcafuente de 

ingresos proviene de la venta de su fuerza de trabajo pagada, a ve--

ces, en la cuantía que establece la tabla de salarios minimos, decre-

tada por el gobierno; Gracias a la clase de cultivo y al crecimiento 

de la poblaci6n, se incrementa el desempleo o se trabaja por una cor-

ta temporada en el aRo, lo expuesto 8S reconocido por CONAPLAN~ c~an-

do dic8.1" Tambi~n habria que mencionar que el lento desarrollo de 

la agricultura ha acentuado ctro problema, que caracteriza el subdes~ 

rrollLJdel país; el desempleo. 1I 

Los productos tradicionales de expcrtaci6n (caf~, algod6n y azd-

car), continuan teniendo peso considerable . dentro del total de la pro .,.. 

ducci6n (nota texto: Representan el 45% del total agropecuario y ce~-

ca de los dos tercios .de la producci6n de cultivos)~ : Esta estructura 

y los problemas de tenencia determinan una elevada estacionalidad en 

la actividad del sector y ~tras deficiencias productivas que dan , 

los altos niveles d~ desemplao y de desocupación estacional,contri-

buyenjo a generar una más inadecuada distribución del ingres&~ Todos 

estos problemas manifiesten una tendencia a a~ravarse con el tiempo, 

ya que persisten sus causas básicas, la producción crece lentamente y 

la poblaci6n activa agr!cola r aumenta rápidamente (2;6% anual); En e-

fect«~ la desocupación equivalente se vi6 incrementada en un 30% en-

tre 1965 Y 1970. Se c~lcula que el 35% de la poblaci6n económicamente 
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activa tiene ocupación durante todo el año mientras que el 50% sólo 

du~ante 7 meses al añó~~ Asimismo ~ue en los dltimos 5 años del dec~ 

jO 

hio del 61, el cre'c'imiento de la población activa representó una ofeE, 

ta de mano de obr~ equivalente a 18 millones días-hombreen cir.tins-

tancias que, en ese mismo período la demanda efectiva de trabajo 8Ó-

lo incrementó en 5 millones de jornadas o sea que por cada nueva 0- · 

portunidad de trabajo en el campo se presentan cuatro candidatos a de 

sempeñarla~ · -1-

las estimaciones disponibles no pU8d~n ser tomadas como una medi-

da exacta de los ingresos pero permiten formarnos una idea de los ni-

veles genera18s existentea ~n los distintos n6cleos de agr!cultores~ 

En rigor, a los ingresos derivados de la producción agricola, habría 

que añadir los que ' provienen de las artesanias y otras actividades~ 1 

Ese factor quizás quede compensado con el hecho de los cálculos que 

se han basado en el supuesto de una aplicación estricta de los sala-

rios mínimos. Se ha indicado que el sector de los trabajadores agrícQ 

las más afectado es el de los proletarios agr!colas, a .sea e~ ,que no 

tiene tierra, as!, como el de las fincas del minifundio, que a veces, 

sólo está constituido por el solar donde está construida su vivienda~. 

Es decir que se trata de grupos familiares que con dificultad pueden 

cubrir sus necesidades b~sicast mientras el sector minoritario de los 

grandes terratenientes obtienen 9randes ingresos, que les permiten -

gastar los excedentes en objeto~ ~untuarios y destinar gran parte a 

la banca, al comercio o a la industria. 

-1- Plan ~ de Desarrollo Agropecuario 1973-1977~ CONAPlAN - mAG~ 



=12= 

RELACIONES SOCIALES EN LA PRODU~CION AGRICOLA 

Al analizar los temas relacionados con el sistema a los sistemas 

de tenencia de la tierra y la distribuci6n del ingreso, hemos querido 

seAalar 'los aspectos sobresalientes de la estructura econ6mica del ~ 

país pu~s a una determinada estructura econ6mica corresponde una de

terminada relaci6n social~ 

He dicho que, no obstante que en el país el "modo- · dominante de 

producción es el capitalista, pero he mencionado tambi~n que ~ la par 

de e ste modo de producci6n subsiste un modo de producción anterior el 

cual es el feudal, pero desde luego ninguno de los dos modos se en

cuentra puro, sino que conservan sus rasgos m~s importantes~ 

En la producci6n agrícola, afirm~ que hay dos sectores, uno mode~ . 

nizado y otro tradicional; los primeros son a guellos que se dedican 

a la producción agroexportadora, en los que e l modo dominante de pro- o 

ducci6n es el capitalista~'En ellos se dan diversas relaciones que se 

diferencian no on lo fundamental, sino, en algunos aspectos; asi, el 

cultivo del caf~, sólo lo realiza el propietario de la tierra, por- o 

cuanto no es posible el arrendamiento como en l.~ cultivos del algo-_ 

dón y caña de azdcar~ ' Por lo tanto, en el . cultivo del caf~, las rela

ciones son entre el dueño absoluto de los medio p de producción y los 

asalariados que venden su fuerza de trabajo; aqui el propietario in

corpora imaginariamente la renta de la tierra (por cuanta no la paga; 

sino que lo disfruta por pdseer un titulo de propiedad) a los costos 

de producci6n~ No es as! en los cultivos del algod6n,. donde el gran 

terrateniente, arrienda sus propiedades a un ?9r!cultor y recibe una 

renta por ella p6r el solo hecho de ser propietario, es decir que nos 



~13::: 'í .. 

encontramos ante una relación social entre el pr'p,ietario de la tie-

rra y el arrendata~io~tstG tiene relacidn con los trabajadores en -

el pliano de patrono a Lbrero; e sea; 80 de dueño de los medios de pr,,2 

duce ión y trab a jador, sino de explotador de los medios de producción 

ajenos y trabajadores. 

Si partimos de la prcducción de biene s agrícolas (primarios) de 

exportación tomando par a el anális~s cultivos como el caf~ y caRa de 

azdc~r, y algódóni ~n menor grado, estableceremos que fundamentalmen - , 
te hay una relación social en e l primer caso e¡:;¡·t :rs dUeños de los me-

dios de producción y no dueños' de dichos medios (los que venden su -

fuerza de trabaja) y en el segundo caso relación "entre explotador de 

dichos medios, por cuent a propia, a trav6sd e l contrato de arrenda-

miento, y los trabajadore s que laboran par a el arrenda.8f'io~ 

En las haci end as tradicionales dedicadas a la producción de cerffi 

les y a la . ganadería surgen varios tipos de relaciunes formales~ Di~ 

formales, porque en el fondo, es la relación entre propietarios y no 

propietarios de los medios de producciónlasí ~na entre el dueño de 

la tierra con lo~ colonos y aparceros y otra con sus trabajadores -. 

que laboran exolusivamente por el salario. 

En el minifundio, por lo ge neral, se crea una relación de prest~ 

ciones mutuas, 'prr cuantn es un fundo pe qu eño yeso pe rmite que sea 

explotado y trabajado exclusivamente por el grupo familiar~ Ocasion~ 

mente boquiere de la ayuda atrabajo de otro minifundista, pero am-

bos por costumbre mutuamente se sirven, no reconoci~ndose calidad de 

patrono y trabajador~ 
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Lo fundamental de dichas relacion8s~. es que están constituidas -

basicarnente por una relaci6n social determinada por el modo e apita-- 

lista de producción, la que no puede ser otra que la constituida en

tre el propietario de los medios de producción y de los bienes produ

cidos y lliS obreros q¡ue participan en el proceso productivo t1nicamen

te entregando sus energ'!as J ' su fuerza de trabajo, a cambio de un s al.§. 

rio; de tal manera que estos vendedores de energ!a pueden vender di

cha fuerza de trabajo a quien la puede comprar~ 
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'C A PI TULO -II-

REGlmEN DE EXPLOTACION y UTILIZACION DE LA TIERR A 

He a fi~m a do que e l factor productivo tie rr a , e n nue stro pa ís, e s 

esc a~o; l a c a usa ,una ext e nsión t e rritorial p e qu e Aa~ Por e l contra rio 

e xi s t e un a gr a n de ns id a d d e pobl ación, lo qu e conse cue nt e ment e hac e , 

t ~imino s r e l a tivo s , má~ e sc a so e l me dio de producción pa r a a l cultivo 

de los biene s bás ico s de sustent ación d e nu estro pue blo, as í como de 

aqu e llos bie ne s tr a dicional e s de export ación. 

pe ro. ad omás de q ue el modio de producción ti e rr a , exist e e n l a s 

circun s t a ncias a nt Gs dich a; e ll a , e st á conc e ntrada e n pocas f amili a s; 
7 

lo qu e s ignific a con tod a e vid e nc i a que l a gr a n mayorí a de l as f a milliB 

s a lv ador eñas c a r ec e n d e e se me dio o lo ti e ne n e n oxt e ns ion e s muy pe qu.§:. 

Aas .... 

No pue de n se r otr as l es c a US ffi de l as form as fund a ría s de tllatifundio 

y minifundio" l as qu e a ón, cua ndo son cont radictoria s de ntro de l a me 

c ánic a de ex plot ación y uso r aciona l de l f actor tie rr a e n r e l ación a -

la problemátic a económic a socia l de l pa ís, continu a r a n subsistie ndo, · -

hast a el mom ento qu e con un a centrada pl anific a ción s e lle gu e a porne~ 

l e s fin. 

En los estudio s r e aliza dos por CO NAPLAN, r e l a tivos al problema de l 

l a tifundio - minifundio, s e dic e lo s iguie nt e l ·' !fE n El Sa lva dor, existe 

un a concentr a ción exc es iva de lo s der echo s a l us o de l a tierr a y un a -

fr a gme nt ación de l a mism a qu e e s de l a s más alt a s en Ce ntro Am~ric a~ 

En e fecto, e n 1961 ,· l a di s tribución de l as finc as en r o l a ción al t a ma..., 

no, de not a ba n l as siguie nte s c a racterís ticas . 
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-i.- Las ~icrofincBs eran m~s . nume rosas. Representaban un % del -

total de e llas pe ro solo poseían el 4% del total de la superficie agr! 

cola. Si a ello se a grega que los pre dios subfamiliares representaban 

44 % y poseía n el 18% de las tie rr as, se concluy e que el 91% de l as -

finc as ag rícolas r ef lejan las c a racterísticas de l minifundio y solo w 

dispon e n de l 22 % de l as superfibies agrícolas en fincas. 

2.- Las multifamilia r es gr a nd es , r ep r ese ntab an sdlo e l O~5% del -

tot a l de la s explotaciones, controlando sin embargo, e l 38% de la su-

perficie agrteola~ 

Lo anterior lo contiene el siguiente cuadr~1 

DISTRIBuctON DE LA SUPERfICIE EN fINCAS SEGUN GRUPOS DE TAMANo 

GRUPO DE E.STRATOS F 1 N e A S Superf. Tamaño 
N,.Miles Po"re. prom. -- Miles Hec" o/hec ~ .. - . 

HiTAL 226,9 , 100 1581,4 100 6.9 

Microfincas Has ta 1 hect. 107.0 . 47~1 61.4 3~9 0.6 

S.ubfamiliares 1 a 9.9 hec. 100.2 4A .2 284.8 18.C 2.5 

Familia r e s 10 a: 4D.9 15.2 " '6.7 326.0 20.6 21.4 

mu1tifam~m8 d. 50 a 199~9 3.8 - 1.5 318~2 19.8 93.9 
". mUltifam.gran. 20.0 más hect 596.G 37.7 580.8 Y 1.0 0.5 

r 
fuen te Cuadro Ño.12 de l Plan de Desarrollo Agropecuario 1; 73-1977 ; 

El cuadro estadístico establece que 1000 explotacion e s tie nen una 

sup erficie de más de 200 hectáreas y r e prese ntan apenas e l 0~5% de las 

explotaciones ocupando un a extensi6n de "S96.0 mil e s de heotáre~s que -

r e pr ese ntan "el 37.7 % de la superficie e n fincas del pa ís. Hay que se-

ña l a r además que las primeras, o sea l a s menor e s de una hect~rea, no -

pue den llamarse" fincas exp lotables agr!colamente por cuanto su exten-

si6n s610 pe rmite el habilit a r un solar pa ra vivienda y ellas son un -

gran porcent a je de l a s explotaciones aqui consideradas. 
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Las finc as que r e visten la car act e rística del minifundi~, por su e~ 

t e nsión y forma do explutación,constituyan un elevado porcenta jei es -

decir, ' m~s del 90% de l as exp lotaciones. Dich a forma fund a riatti e ne su 

origen en la ex tinción de los e jidos; de la propiedad comunal y su 

fragmentaoión aumenta por r a zone s sudesora les o por transf e r ehcia o ce 

sidn entre vivos~ Esto es gr a ve por cuanto dich a p~rcelación hace m~s 

at leconómic a l a explotación de l fundo~ Es neces a rio qUe se regule en -

cuantb a l derecho sucosario, prohibiendo l a parc e lación de propiQda-~ 

des que se enouentra dentro de los limit e s minimos de la GXplLtación 

económica. 

muchas de l as grandes finc as, e n la actualidad, s o e ncue ntr a n ges

t a nte bie n explot ada s e n gr a n parte de su extensión, haci6ndos e uso de 

un a t 6cnic a adec uada y utiliz ~ndos e instrumento s de tr abajo moderno~, 

como el tractor. Pe ro ex ist e tod a vi a un gr a n porc e nt a je de tie rr a no ~ 

utiliz a da e inofici e nt e monte util~zad a ; e n tot e l podemos decir que as 

cienda a un 65.5 % de l a superficie de l a tierra disponible e n esas -

gr a nd es fincas. más de l 50% de l territorio agricol a es t á cubie rto de -

pas toon a tur a l es utiliz a dos por un a ga na de ría r a quític a de pastoreb.E~ 

t e he cho, ha motivado al Gobierno pa r a ad opt a r a lgun as med id a s con ~l 

propósito de que s ean a prove ch a das y r aciona lm ent e oxp lot a da s esas 

ti e rr as; ha estableqido medid as y mecanismos, on un a Loy de Arrenda-

miento de tie rr a ; on osa Le y se pr e t e nde oblig a r a l t e rr ste niont e a -

que exp lote o "cultive e n form a dir e ct a o modiant e e l a rrend a~ie nto las 

tie rr a s ooios as o ma l cultivadas, l as cuales seg~n la indic ada Ley de

b8r~n s e r explotadas e n form a r a cion a l y eficie nt e , en vist a de 18S " 

"necesidados superiores de la colectivida d". Sin embargo~ l a Ley ~dole 

~ e de defectos t6cnicos que la vuelvon in aplic a ble. 
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En la actualidad, tenemos en nuestrd país, una agricultura, en la

cual se diferencian con bastante claridad dos sectores de producción 

contradidtoriQsl el dedicado al cultivo de bienes para la exportaci~~ 

como caf~j ~190dón y la caAa de Bzdcar, donde la explotación de la -

tierra se hace ccn bastante racionalidad y eficiencia; y por" el otro 

lado, est~n equellas explotaciones que tienen en su mayoria las carac 

ter:!sticas del minifundin ~ las lLJiue agregadas a algunos latifundios y ª 
las ~expl.taciones de extensi6n intermedia~ forman una considerable 

extensión terr1tórial dedicada a la producción de bienes básicos para 

la alimentación del pueblo salvadoreAo, entre los que puede seAalar

se el maiz, el frijol, el maicillo, el arroz, etc~~ En tales explota

ciones, influyen varios factores que hacen que la productividad sea -

b8ja, ya se a por que la escasa extensión no permite implementar una 

t~cnica adecuada por ser antieconómica y por que est~n explotadas en 

forma de aparceria donde predomina el uso del arado de madera, de la 

estaca y son utilizadas semillas de inferior calidad y bajos rendi-

mientas. 

Como una consecuencia lógica, El Salvador ha padecido la escasez 

de bienes de subsistenci~ b~sicos y, en este aAo, para agravar dicha 

situaci~n imperante, a los fertilizantes y a otros insumos necesarios 

para la ágr!cultura, en forma artificial se les han subido inmodera

damente sus . precios ,invocando el motivo de la inflación mundial; esto, 

hace más sombrió el panorama de laagr!cultura. 

Si la determina6ión "del grado de utilización eficiente de las tie

rras, es uno de los factores determinantes para establecer la eficien 

cia en el uso de los recursbs, para una solución de la prob18m~tica -
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agrícola; de~emos partir de lo siguiente: El Salvador tiene una supe~ 

ficie de unos 20.000 Km.~ aiendo el ~rea utilizable, segdn dato esti-

mado por CONAPLAN, 158l~4 miJe s de hectáreas ', que es el total de la -

extensi6n de las fincas~ (entendiendo por ~inca todas aquellas explo-

tacione s de cualquier dimensiÓn), e ntonces S 8 impone empezar por re-

so¡ver el proble ma de l Uso adecuado del factor tie~ra~ 

Segdn l a pone noi a pr e s e nt a da por la Universidad Nacional de El Sal 

va dor, en el Prime r Congr eso Nacional de Reforma Agraria, DOn ba se en 

da tos tomad os de l -II- Censo Nac iona l Agropecuario s e cohcluye que i -

las tie rr as de El Salvador, se distribuy e n de l a siguie nt e man e r a : 

a) Tie rr as de l abra nz a , constituidas por los terr e nos ocupados pa

ra cultivos ab iertos, a nua l es en s u ma yoría y que ge ne r a lme nte 

se realiz a n por me dio de a raduras, por e jemplo: el maíz, maici

llo, frijol, etc~, 8S decir tie rras que estáh dedicadas al cul

tivo de los c e re a les, y cuya sup erficie es da 697~OOO roz.,cons

tituyen el 31 %~ 

b) Tierr a s de cultivos pe rmanentes, cultivos cuyo proceso vegetat! 

va es mayor de un a ño, comas c af~, caca1o, · citricoo, etc., . los

cuale s tie ne n un a extensión de 229.000 mz., constituyen el 

10.3 % 
c) Tierr as con pasto s sembr a dos, r e firi~ndose a aquellos cultiva

dos especialmente para alimentar e l ga na do o producir . z acate de 

corte (huat e r a ) los que ocupan una ex tensión de 144.000 mz. y -

constituyen el 6.5% 

d) Tierras de pas tos natural es, supe rficie q~e incluy e los gr a ma

l e s y demá s ext ensiones dedicadas al pastor eo y que no ha n sido 

cultiva das. 719.000 roz., co~stituy e n 32.2 % • . 

e) Las tie rr a s_ de montes y .bosques, que incluyen l a.s arboledas,l1c~ 

rrales 11 hatura l es o riultivados ex plotable s pa r a leña, ma de r a de 

construcción y eb anisteria excluyendo los ~ rboles de sombra de 

cafetale s y otros cultivos pe rma ne nt es ya mencionad os.Estos ocu 

pa n una extensión de 323 ~ 500 roz., constituyendo el 14 . 5 % 
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r) otras tietras, que son las constituidas por la superficie ocup~ 

das por la~ edificaciones, r!o$ ~ lagos1 pantanos, lava~etc., y 

las que por su mal a calidad n6 sean cultivables ~ ~stas tienen - 

una extensidn de 116 ~ 500 mz~~ cónstituyando el 5~2 % 
~or l~ datos anteriores podemos apreciart que l as tierras; en El 

Salv ador, no obstante que se predic a a diar~o de ~u esc asez, no son a 

provechadas plenament e , pudssu mayor{a est~ dedicada al pastoreo as! 

como a otros cultivos no productivns. 

El 77~6 % de la superficie de El Salva dor está constituido por ~ 

tierras cultivables, por ~reas cubiertas de roca volcánic a y por tie-

rras no productiv as agrícolament e ; el resto del territorio está cons-

tituido por tierras que no permiten acomodar nuev a s poblaciones, s e gm 

la creoipnta necesid a d que existe~ • 

Seg~n CONAPLAN, y con base e n datos obtenid.s.en estudios efect~a~ 

dos en 1972, el uso actual y potencial del suelo s a lvadoleño es e~ si 

guiente a : 

uso ACTUAL Y POTENCIAL DE .LOS SUELOS 

( En miles de hectáreas) 

USO ACTUAL (A) 
.. 

uso POTENCIAL (B) 

A. 

B. 

c. 
D. 

AGRICULTURA 

1- Cultivos naturales 
a) Uso sin restricciones 
b) . Uso con restricciones 

2 ... bu1tivós pe rmanentes 

GANADERIA 

1 ... Pradera s s e mbrad as y/o 
mejoradas 

2 ... Prade r as naturales y 
tierras en descanso 

SUELcis FORESTALES 

$ UELOS SIN USO . AGR~COLA 

175~9 

759.7 

TOTAL •• . 2n90~D 

307.0 . . 

531. '2 

208.4 . 

107.8 

664.4 . 

209D~D , 

388.0 
43.8 , 

276.4 . 
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A) Tercer Censo Agropecuario de 1971 •. Encuestas agropecuarias 1971, 
IYlAG ~ , 

8) Estudios sobre la potencialidad de los suelos de El Salvador,CONA
PLAN 1972. 

Pndemos concluir que el uso potencial de las ti e rras es el siguieg 

te: : el 32% de las tierras son aptas par.a l a ~gr!cultura; y el 60%-

tienen vocaci6n pa r a la ganader!a y un pequeRo porc e nt a je debe dedi~· 

carse a bosques~ 

Es decir, que confirmando lo dicho~ en El Salvador hay un gran a-

vance tecnológico" con r e lación a ciertas clases de cultivos tempora-

les, como es el algodón y en menor medida e n algunas cultivos perma-

nentes como el caf~, ~ltimamente se ha querido implementar la t~cnic a 

en la ganadería, la cual normalmente ha estado rezagada a la hacienda 

tradicianal y confili.ada/ci las zonas más a lejadas de los C8'1tros de cou 

sumo; ellL puede atribuirse al hecho de que siempre s e ha acostumbra-

do a ocupar el espacio de tierra con menos vocación agrícola y menos 

rentabilidad; hay algunas excepciones en los De partamentos de Sonson~ 

te y San lYliguel, . que no obstante tener explotaciones pr6xima s a los-

centros de consumo y cuyas tierr as en su mayoría tienen vocación ag1'! 

cola, se ocup e n en l a ganadería, el 46 y 38 % de l a s tierras de es~s 

Dep a rt a mentos . ; 

Con rel ación a los cultivo s pe rm anent es y tempor a les, s8gdn el cog 

so a gropecua rio de 1961, podemos a precia r lo siguiente, . que los pe1'm~ 

nent es , como el caf~~ cacao y c!tricos 1 0cupan un a extensión de 229~QOO 

m~ .• . , . (10 • . % de las exp lot aciones) (1lJ sea que en total suman 41.3% de 

la su~ e rficie ; . Pe ro es pr eciso señalar que los cultivos permanentes -

casi están dedicados a la producci6n par a la 8xportación~ .-

BIBLIOTECA CENTRAL 
U~III. __ 'bat:l Ol! I'.:L 5AI..VA~" 

.-¿.. •••• • ""<1. ... 
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La explotación de grandes extensione~ de tierra est~ ~ dedicada a -

los cultivos de exportación, ya sean cultivos permanentes b cultivos 

temporales y e.1 la actualidad, gran parte de ella se explota con bas":' 

tante t~cnicat como en el caso del algodón, cuyo trabajo en su mayo-

ría se realiza por medios mec~nicos y con t~cnicas bastantes avanza-

das, se Usan fertilizantes, pesticidas y S8 fumiga por avión; sucedim 

do igual, aunque en menor escala, en el cultivo de la caña de axdcar 

y el caf~~ 

Entonces podemos concluir que este sector que se dedica al cultivo 

de bie~es de exportación, es el que m~s asistencia t~cnica recibe y m 

consecuencia es el que goza de las prestaciones financie,ras del Esta

Jo~-
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e A P 1 TUL o .. 111"-

P,OBLACION ,ECONOm1CAmENTE ACTIVA DEDICADA A LABORES AGROPECUARIAS 

Estrechamente relacionado con la realidad de la propiedad privada, 

tal como se dá en El Salvador, está el hecho evidente de la desigual-· .. 

dad en el disfrute de l patrimonio nacional~ 

Las formas y sistemas de tenencia qUG he mos señalado en el curso 

de esta tesis son las que han dado por resultado una e~tratirica6i6n 

social que afecta, por un a parte, la postura social del indiViduo~ y, 

por otra, las estructuras econ6micas, socia les e inst,ituciunales~ 

En forma para lel a a l a diferenciaci6n econ6mica ha cambia do la es-

tratificaci6n social~ 

La tenencia de los medios de producción y los distinto s sistemas 

de tenencia de l a tierr a , han dete rmin a do conductas y posiciones de ~ 

los sGctores vincula dos con la actividad ag rícola; esto, en breve ras 

gas es lo qu e es tudi aremosi 

As! ~enemosl que l a poblac~ón económicamente activa dedicada a la-

bares agropecuarias, la podemos clasific a r en las siguient es catego-

I 
r~as: 

1) CampesinGs: son aquollos cuya actividad económica fundamental -

es l a de cultiva r su pequeña parcela, la que explotan bajo las formas 

de ton e ncia de propie dad, arrendamiento simple, arrend a miento con -

promesa de vent a y, e~ forma complementaria , vende su fuerza de traba-

Jo por un salarioJ-

2) Prole tarios u obr~ros BQrfoolas: son aquellos cuya fuente eoonó 

mica principal, está constituida pnr la ve nta de su fuerza de trabajo 

a un p~trono, a6n cu a ndo e n form a complement a ria, oultivan e n la ha-

cienda su parcela,bajb l a forma de aparcería,ocrmo los colonosl y, 
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3) Terratenientes: At endiendo las condiciones propias de El Salv~ 

dor • . ~on a quellos que poseon en propiedad o que explotan bajo otras -

formas d e t e nencia fincas mayores de 100 Ha." y cuya actividad econ!1." 

mica agr!coli fundamental es la producci6n de bienes para la exporta- · 

ción~ 

1) Campesino I 

En El Salvador, la economía campesina más tradicional ha sido des

plazada; prime ro, por las empresas mineras y agrícolas de las Colonioo 

y luego, por las reformas liberales del siglo pasado; despu~s, por la 

consolidaci6n de la producción agrícola para la exportaci6n~ 

Campesinos son aquellos que por lo general están dedicados a la e~ 

conomfa natural o de subsistencia, además de ~sta característica, se 

asocian la del aislamientogeggr~fico y econ6mico, tienen una orga-

nizaci6n de carácter familiar simple, sin funciones sociales diversi

ficad a s ni may6r división del trabajo. 

Son los campesinos quienes m~s contribuyen a la producción de gra

nos básicos y cereales; es decir, los estratos productores con menos 

de 10 Ha., que h e llamado campesinas, unidos a . aquellos que tienen c.§!. 

racteristicas de obrero y de campesinos, siembran el 77% del total de 

la tierra con maíz y rinden el 73 % de dicha producci6n lo que casi, 

en la misma proporci6n se ve cuando se estudian los otros granos ºási 

oos.,-

Segdn el aVance del -UI- Censo Nacional A~ropecuario, los trabaj~ 

dores que laboran en explotaciones de menos de 10 Ha.,son como 385000 

los cuales en su mayoría no 6ultivan su propia tierra sino Que la ex

p.lotan bajo la forma de arrendamient • ..,. simple; Cl'rrendamient.,· cor;¡t promE,. 
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- s;a de vent a, colonato y otras formas; por l. general; estos agrícult2,. 

res tienen traba jo para unos cuatro meses y lu e go, muchos de ellos f -

par a completar sus ingresos l tienen que vender su fuerza de trabajo 

al hacendado, . finqueros a otros agricultores. 

Sigue en import ancia un sector de medianos propietarios y a rrenda-

'arios de tierras menores de 100 ha. 

~o~ PROLETARIOS AGRICOLAS: 
La incorporación de El Salvador, a la Economía Internacional como 

productora de bie nes primarios de ex portación, trajó como con~ecuen-

cia los prim eros ndcleos de obre ros agrícolas, después creció su ndm~ 

ro por la producci6n de nuevos bienes primarios de expor~ación como -

el algodón y caR a de az6car. 

El obrero agrícola no se encuentra incorporado a una organización-

famili a r simple, participa en un a estructura colectiva compleja y en -

t a reas más especializadas~ 

Esto 8S, a la par de los pequeños agr1cultores y colonos,. el-aspecto 

principal del problema agrario en El Salvador lo constituye la gran o-

masa de campesinos sin tierras, sin org an ización y con un bajísimo ni-

vel de vida. Son los que se encargan por lo ge ne rai de sembrar, at8n~' 

der y colect a r 01 cultivo del algod6n y caRa de az6car, así como de -

recolectar la cosecha de caf6 y constituyen unas 50.000 familias. 

~n el estudio de CONAPLAN se llama a los integrantes de ~ste sector, 

jornaleros y peones y 8e dice que son los trabajadores asalariados que 

g8n~r almente se tipifican como mano de obra estacional, ya quede a-

cuerdo a l a s cosechas tienden a movilizarse de un lugar a otro ~ 
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Entre estos obreros agricola s también podemos incluir a los colonos, 

qui e nos traba jan en form a pe rmanente par a la hacienda y viven de la -

vent a de l a fu e rza de tr a ba jo. Segdn CONAPLAN, son unas 56~OOO famili$ 

some tid a s a un a situ ación de explotación paternalista y despótica~ 

La me canización de las l a bore s en 01 cultivo del a~godón y de la ca 

ña do az6car, han tr a nsform a do a muchos de e llos en obreros califica-

dos. 

3a) TERRATENIE NTES: 

Las estructuras de l a socieda d rural estén det e rminadas pdr la gran 

haci enda y e l minifundio l as í como también pur l a mediana propie dad y 

l a gran masa despos e íd a do la tie rra hasta para erigir su viv i enda¡ 

La ma yor pa rt e dol r ecurso tiorra es t á cuncentr a da e n l a haciend a 

de dic a da fund a me nt a lment e a l a explotación de los cultivos do exporta-

ción. 

Pa r a los ha c e nd ados, 01 r ocurso ti err a no e s e sc aso; ( a voc os l a s 

e sta di s tic a s l a s e ña l an), no ha c on un uso racion al de la misma,mant e-

nióndo se con t écnic a s de producción ya supo rad a y sin imple me nt a rs e do 

l a t dcnic a mod e rna. 

El gr an propiot a rio s o ha distinguido,como muchos lo soñalan, por -

s e r aus e ntist a , ya que r os ido on la capit a l o e n otros pueblos gra nd oa 

o fu e ra de l pa ísfsie ndo sus empr os as agricolas y finc a s administradas 

por ciorta cat ogoria do empl ea do s .Siondo Gstos seg6n el dosarrollo do 

la explotaci6n, un Administr a dor con conooimiento de la agricultura y 

ganad oría, experionci a adquirida con 01 tiompo; otras vocos, son pori~ 

tos agr6nomos ~ ingonia ros agr a rioá.¡-
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El cuan~ioso excedent~.btenido por ~l gran propietario, ha permi

tido su rápido enriquecimiento y lo ha configur a do "el disfrute de un 

holgado nive l de consumo . importado •. 11 

Se consti~uyó as!, un s ector bastant e pequeR o en cuyas manos se ha 

concentrado el factor ti e rra, diferenciándose étnicª y culturalmente 

del r es to , j e la población, y con patrones de consumo similares a los 

extranje ros; grupos que luego .invirtió en el , comercio, la banca y l a 

industria, con lo cua l multiplidó su riqueza que originalmente nbte-

nia P'!'r el sólu hecho de ser propiet a rio de la tierra~ 

El ndmero de f amilias de los grandes y medianos propietarios, 68 8-

pequenq, ya que si tomamos e n cuenta e l ndm e ro de explotaciones, ve~ 

mas que existeh mil grandes propiedad e s y tres mil ochocientos media

nas; siendo el ndm e ro d e f amilia s mucho menor . por cuanto much as de -

esas ex plotacion e s pe rt e necen a un mismo grupo famili a r~ 

Un consid e rando de CONAPLAN expuesto en el estudio mencionado, nos 

dic e qu e los terrat e nie ntes pert e necen a grupos de presidn que influ

yen decisiv amente en el sistema politico, social y econ6mico del país 

y disfrutan de e l e vadas cnndiciones de vida~ 

Este sector es el que m~s goza de financiamionto, cr~ditos y t~cni 

Ca s que proporciona el Est a do y .la Banca particular. 
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e A P I TUL o -IV-

CONSECUENCIA DE LA ACTUAL ESTRUCTURA AGRARIA 

ta existenoia de un a ' ac e ntu a da conce ntr aciÓn en l a tenencia de l a 

tie rr a, en un pequeño nÓm er o de famili a s, det e rmin a que un a inmensa -

ma yoría del pu e blo s a lv ador eño se encuontre des poj ada de lós medios -

de producciÓn, y qu e teng a par a su prove cho y desarrollo, s 610 una --

pa rt o de lo qu e s u fu e rz a de trabajo produc e; son ellos lo s verd ade-

ros producto r es de todo cUa nto se obtie ne en el campo; perb estando ... 

conc entr ada la tierra en poc as manos, lo s frutos de l trabajo de la m~ 

yor pa rt e de nu es tro pueblo, obt e nidos de l a agrioultura, son absJrbl 

do s por un a ínfim a minoría de pe rsonas , de j ando el hambre, el a traso 

cultur al, l a ma l a s a lud y e n fin, l a mis e ri a, a los miles de trebaja-

dores asa l ár iados de l c ampo. 

Est e hecho, en form a indirect a , tambi~n pe rjudica a un gr ansec-

tor urbano, por que det e rmina un a pobr e demanda en el mer'cado y por 

lo tanto una limit aciÓn a la industria y al com ercio. 

1) CONSECUENCIAS ECONOmICAS: 

~unque e l 60% de l a pobl aciÓn econÓmic ament e activa s e de dic a a 

las l abores agropecuarias, l a producciÓn tot a l de l s ector asciende a 

un 30% de l tot a l de bie nes y s er vicios producidos; Ello, es consecue n 

ci a de l a mal a utiliz aci6n de los f actor es de l a prnducciÓn yj ha bien 

do Un a ma l a distribución de l G producido, es lógico suponer que oca-

:.; 

siona niv e l es de sub-sistencia es c aSos p8ra los que viven en el c ampo., 

El ingreso por person a , como ya lo he dicho es alre dedor de unos -

;$.4!~ ,,,0 colone s anuales .; es to es, sin toma r e n cuent a que l a d istri-

bución no es equi~ativa y que por lo tanto esa c antidad r esulta muy-

,--'.' . 
.' 
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inflada en la gran mayoría de lns casos; los increme~tos en los sala

rios m!nimQs, decr eta do s · por el Gobierno, poco o nade vienen a modH'i. 

car la situ ación de los trabajadores agrícolas, dado que, a causa de 

la inflaci6n existente; tienen que comprar sus bienes de consum~ a un 

precio superior que antes; es decir, que los incrementos en los sala

rios no logran igualar los incrementos en los precios~ 

El crecimiento poblacional y e l mantenimiento de la actual estruc

tura determina que cada año se sumen alrededor de unos 30.000 perso

na s que buscan trabajo y que se suman al gran n6mero de desocupados, 

lleg ando a la actualidad a unos 200.000 empleas, ald6ficit acupacio

hale En ese sector .no existe alternativa de empleo y con suerte podt~ 

conseguir por una temporada, pas ando a la reserVa de desocupados casi 

los dos tercios del año. 

La producción de alimentos es escBas, por lo que el Estado se ve 

obligado a la importación de grandes cantidades de granos básicos y B 

venderlo, por supue sto, a un precio superior al precio que los venda

ría si hubiesen sido Rrreducidos e n el país, lo cual per judica enorme

mdnte a la economía del camp es ino; 

Dentro de e ste ma rco de gr an poblaCión, dedicada a las ~ctividades 

agr!colas y su incremento, está la poca diversificación productiva; -

La gran concentr aciÓn del ingreso es un a consecuencia de la concentr~ 

ción de la tierr a en pocas manos, esto dete rmina, que debe buscarse -

una may0r producción pa r a satisfacer l as necesidades bdsicas; que de

be · modificarse el actual sistema de t e nencia de tierra, desterrando ~ 

01 latifundio y el minifundio; con ello, se le dará respuesta al sub

empleo y a . la mano de obra desocupada, In cual tambidn redundaría en 

un mejor empleo en la ciud ad. 
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La elevada concentraci6n del ingreso, impide l a formación 6ptima 

del ahorro y su mejor canalización, e n comparación con lo que podr!a 

obtenerse en estos dos aspectos, de ser menores las diferencias entre 

los niveles de ingreso de la poblaci6n.-

fÜ ~'nstituirse el Sector Exportador en una actividad a.:tamente r~ 

munerativa, el hecho, benefici6 preferentemente a grupos de altos in-

gresos, qUb adoptaron patrones de consumo similares a los países in-

dustrializados y el desnivel en la distribuci6n de los ingresos no -

fu~ ni ha podido ser propicio para el fortalecimiento del mercado in-

terno manufacturero ~ (1) 

2) CONSECUENCIAS SOCIALES: 

La Estructur a Agraria que hemo s señalado se refleja en forma pernl 

ciosa en todos sus aspectos, en l a vida nacional; teniendo una rele-

vanci a en las consecuencias sociales, por cuanto dicha estructura ha 

dado lugar a que la gran mayoría de l pueblo salvadoreño, especialme~-

t e el de l c ampo, s e encuentre marginado en el sentido de que, dada - . 

su pobreza, reciben menores beneficio s sociales, tales como educació~ 

salud, vivienda. 

m~s del setenta por ciento de la población campesina, no sabe leer 

ni escribir y, seg6n estimaciones recientes, solo el 63% de las persQ 

nas en edad escolar fueron atendidos en los primeros grados de prima-

ría por el sistema educacional. Esto, sin descontar que de este por-

ce ntaje, al poco tiempo, dGserta una mayoría para sumarse a las labo-

(1) Tenencia.de l a tierra y desarrollo ru~al en Centroamdrica~Estu
di. eLabor a do por expertos de "CEPAL". 

i . 
~ ~ L ' 
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res de la explotaci6n fam~liar o a trabajar en la hacienda, En lo ru-

ral, por lo general, 0 1 sistema ~ducacional solo proporciona hasta 01 

tercer grado de primaria y dichos grados son atendidos por un solo -

profesor que con esfuerzos logra ensoñ~r a escribir y leer los nombres 

de los alumnos; es decir, que hay completa inconsecuencia de una educ~ 

clón orientada a las necesidade s de la agricultura del pequeño propi~ 

Por otra parte, l a salud do nuestro pueblo os deprimente, . dnicamoh~ 

te existen dos camas da hospital por cada mil personas. El Salvador -

est~ considerado como uno do los pa!s~s m~s dosnutridos y con mayor in 

dic e de mort a lidad infantil; provocado ~ste, por 01 escaso consumo de 

calorias, lleg ando, por .10 gan e ral, a lqs límites de subsistoncia; lo 

cual, da como rosult ad o que la mayoría de personas del campo permanci 
. . --

can en estado an~mico y sufran de enfermedados estomacales. En muchas 

zonas so careco de la asistencia de un m~dico y tienen que recurrir a 

la cura tradicion a l; a dem~s carecen de toda medida de higiene dando -

lugar a multipl os onfermodades. 

La vivienda del campasino está constituida po~ la choza, la cual, 

tieno usos multiples; sirve de cocina,dormitorio,comedor etc., siGn-

do, por lo general, pequeña y con hacinamiento ~ 

Las es tim acione s de organismos internacionales han ~stab18cido un 

d~ficit do vivie nda rural impresionanto • . Segdn tales cálculos, el pa-

ís tiene d~ficit de 275~OpO wnidad a s de asta clase. Si suponemos un -

promedio do 5 p~rson8s por unidad, tonemos 1.377.000 personas que so 

encuentran vivi~~do en habitacionos, no recomendables para ello~ , 



En cuanto a las organizaciones del obrero agrícola y de los campe-

sinos, podernos decir qu e ha tenido dos etapas. La anterior a 1932 y ;~ 

la posterior a esa fecha ; la primera, parte de finales del primer cu~ 

to del presente siglo, donde el campesino ma~ifestó una gran capacid~ 

de o;rganización, s iendo lbs obre ros agr icolas los que formaban el L_ 

fuerte sector de los sindicalistas q~e se iniciaban pof ciq~el1a , ~pLca. 

Luego de la masacre del 32, el campesinado y el obrero agricola, di8~ 

mados por la barbarie de m~rt!nez, entraron en un largo receso, sur-

giendo esporddicas organizaciones¡ perot po r desgracia, son usados --

por los gobiernos de turno para reprimir la~ organizaciones del mismo 

campesinado; desde unos diez anos hasta en la actualidad se ha visto 

un nuevo intento de organización y, es as!, corno ya existen varias .-

agrupaciones de campesinos organizados en frentes comunales y otras -

asociaciones de trabajadores; sin embargo, ninguna ha tornado la orga-

nización sindical por no s~r ~sta permitida, ad~ cuando en la actual! 

dad ya está regulad a en el C6digo de Trabajo, pero no ha cobrado pos! 

tividad por no estar aprobado el Reglamento de las Asociaciones Prof~ 

sionales Agropecuarias. 

3) CONSECUENCIAS POLITICAS DE LA ACTUAL ESTRUCTURA AGRARIA 

La marginalidad señalada cuando exponíamos algunas consecuencias -

econ6micas, se ve en su misma dimensiÓn, cuando analizarnos esta marg! 

nalidad en cuanto a la política. 

He dicho que la poblaci6n rural es la que ocupa el mayor porcenta-

je en nuestro país, que tambi~n tieno el mayor porcentaje de analfab2. 

tismo y tiene las peores 'condiciones sociales; ' Corno 16gica consecuen-
.~ ... ' 

cia su influencia y participación en lo político se torna muy ínfima; 



lo contrari~ ocurre con los giande~ terratenient8s~ Si bien es cierto, 

que por los hechos del 32 y como una forma de contener el fantasma ~

del comunismo entregaron el gobierno a la casta militar, ellos siguen 

manteniendo el pod e r político, gracia s al poder económico, e influyen 

muchb y condicion a n las decisiones políticas, siempre en orden a sus 

intereses. 

El campesino y el obrero agrícola, en la década del ve inte; eh el 

presente siglo, dieron una muestra de posibilidad de ~r~anización~ha~ 

biendo adquirido un auge, que concluyó con los hechos sangrientos de 

1932. A partir de entonces dad~ la barbarie de los mismos hechos, el 

campesino qued6 diezmado · y temercso y, luego, por la represi6n cons

tante que se ejerce contra ese sector, no ha sido posible su organiz~ 

ci6n. Ello determina que el campesin~ y el obrero agrícola no haya po 

dido dar una lucha eficaz por sus reinvindicaciones econ6micas, socia 

les y políticas. 

Ha sido la actual estructura agraria, basada en la concentraci6n -

de la tierra en poc as manos, la que ha condicionado al gobierno en 

pro de lns intereses dominantes a optar por salidas políticas poco o

perantes en el desarrollo,pUés se habla de hac e r transformaciones en 

In agrario, pero siempre conservando la actual 8structura~ El desarrQ 

lIó económico que se dice se ha logrado dentro de este capitalismo d~ 

pendiente no ha sido consecuente con las formas democr~ticas del po

der; por el contrario, dicho proceso de desarrollo, se ha llevado. a ~ 

cabo en condiciones de presión a las organizaciones democráticas y -

del mantenimi8nt~ del ('Orden Interno " , para darle al país condiciones 

de estabilidad política "a efecto de garantizar el capital extranjero 

• 
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el puesto de avanzada que reclama dentro del proceso de industrializa-

ción y garantizarle; como siempre,su máxima ganancia.Desde luego,este 

desarrollo montado sobro esa caduca estructura,determina su propialimi 

taci~n y estanbami8nto~ 

Para conserVar los actuales pri~8gios de la clase capitalista, se 

ha recurrido a los diversos modios para sojuzgar al campesino. El desa-

rrollo de las comunicacionos qua debió servir para liberar a ~sta cla~ 

se ha sido usada para su alienación; el clero, adn con ligeras excep~ 

cionos, ha contribuidu para conculcar cualquier espíritu de rebeldía ~ 

condonando las prupia s roinvindicaciones económicas como pecado quo a~ 

tenta contra el orden establecido por el creador. Por otro lado, las ~ 

fuorzas represivas que cuentan con organizaciones para~militeres de 

campesinos, han mantonido en constante zozobra al obrero agrícola y al 

campesinado y no han pormitido su organizoción~ El Gobierno y el ej~r~ 

to, en su propósito represivo y pa r a cons e rvar el actual poder políti~ 

ca no ha vacilado en emplear los distintos mecanismos que permitar el -

logro de tal fin; as! es como organizan las patrullas milit a r e s, a las 

cuales se les encomi El nda el mantenimiento del !larden!! en el campo. P-a-

re combatir a la subversión comunista y garantizar el orden democráti 

ca, se creó bajo la dirección del Comandante General de la Fuerza Arm~ 

da, el Presidente de la Repóblica, la uOrganización Democrática - Nacio-

nalista ll que S8 compune de proletario, del campo y de la ciudad, a -_ . 

quienes S8 les estimula con la posibilidad de andar armados, de ser -

protegidos por los cuerpos do seguridad, de gozar do algunos favores -

del gobiorno, a cambio do que estón dispuestos a combatir y espiar a 

las organizacionos obreras y camposinas. En~lgu- - - - - - - - - - -

. " 
" 

. ' , . 



nos casos, y, en distintos momentos históricos~ cu a ndo las contradic

ciones se han agudizado y de alguna manera cre e n que peligran sus po

siciones e intereses, la clase dominant e no vac ila en recurrir al ex

terminio de la población c ampes in a o sea, al obrero agricolag 

Lo a nterior no sólo es l a ca us a de que se tenga al pueblo campes i~ 

no en la más ihgrata indigencia y que sea en el campo dohde tonga lu~ 

gar la más .a lt a tas a de mortalid a d inf antil; sino que, en nu es tro pa

ís, para defender los interes es de la burguesía, encontramos e n nues

tro desarrollo histórico hechos cuyo propósito ha sido e l exterminio 

de gr a naes masas de campesinos, que e n un a u otr a forma, luch an para 

mejorar sus condiciones de vida, y son ~stbs propósitos y no otros, -

los que explican hechos como el movimiento de los Nonualcos tirigidos 

por Anastasio Aquino, donde hubo masacre de indígen as y lo sucedido -

en 1932, cuando se masacraron 30~OOO camp es inos y lu e go se estableció 

una constante represión, hast a el dltimo heóho sangriento, que seg6n 

los autores de la "Guerra Inutil 'l tenía como fin el extermino do can

pesinos sin tierra, expulsados de Hnnduras, ya que El Salvador no qu~ 

ría que regresaran pu~s vendrían a incorporarse al gran ndmero de deffi 

cupados, lo cual presionaría la actual situación y, que 1 por esa ra

zón se creó artificialmente el conflicto e ntr e El Salvador y Hondu-

r as: Conscient es los gobiernos, tanto d~ 6ste como aquel país, que s u 

propósito era exterminar un gran sector d e campesinos salvadoreRos, -

radicados en el interior de Hondur as y en la frontera de dstos países, 

por cuanto dado su gran nóme ro estaban cr ea ndo conflictos en Honduras 

y, al regres a r a El Sa lvador, darían lug a r a conflictos en nuestro - 

país. 
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Los autnres de liLa Guerra Inutil", CarIas, Slutzky, en el an~lisis 

socio-económico del conflicto entre El Salvador y Honduras y en los -

comentarios previos, sostienen que el propósito de dicha guerra fu~ -

el exterminio de la población campesina salvadoreña en los siguientes 

terminas: "Uno dt3 los objetivos de la guerra fu~ la eliminación d e la 

población y es por ello que ambos gobiernos ralizaron una masacre de . 

campesinos, tanto salvadoreños como hondureños.~.* y ~ste propÓsito -

de exterminio de pobl ación por eliminar brazos que demandaban tierra~ 

En todo caso si tal aseveraciÓn no tue~a cierto; lo que nadie puede ~ 

negar es que la oligarquia, ante el temor a las · consecuencias que tra 

ería el ingreso de cien mil expulsados de Honduras que vendriana su

marse a los desocupados ya existentes, vió en la guerra su ónica sal! 

da para parar esa inmigración. 

Las actUales condiciones de tenencia de la tierra, de subdesarrolm 

y de dependencia con respecto al exterior, dan lugar a una situación 

de crisis demogr~fica~ El alto crecimiento de la población, dentro de 

un marco institucional rigido que no permite el acceso a la tierra al 

campesino, tiene como sus principales efectos el crecimiento de la a

tomización del minifundio, aumento de los trabajadores sin tierra, m! 

gración de los trab a j a dores hacia la ciudad y traslado del problema 

a ~§ta p~r el aumento delcintur5n de marginados~ ' 

La explosión d8mogr~fica como le llaman, agrava ciertamente la si

tu aci6n económica pero en ningún momento la determina, como para ~ue 

se haya tomado la decisión política de solo combatir la natalidad; 

La oliga.rquía, en suaf~n de conservar el ac.tual "statu quoU, que 

la mantiene en la situación de privilegio, ha hecho concesiones y a-
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lia nzas con otros sector e s e intereses,. y e s as!, como a partir de -

lo s hechos del 32, le entregó el Gobierno a l Ej~rcito, el q~e se ha -

venido profesion a liz a ndo comu cuerpo represivo, lo que ha permitido -

que en nuestro pa ís desde hace m~s de cuarenta años se haya instaura

do una dictadur a militar; asimismo, dsta ha permitido que los intere

ses foráneos se asienten en nuestro país cediendo gran parte del po

de r polItico y consti;uydndose, juntamente con los sectnres oligár-

quicos en los defensores y garant es de dichos intereses. 

4) CONSECUENCIAS LABORALES 

Antes de 1932, se ha bía logrado una r e gular organización en el -

campo y algun a s reinvindicacionss en cuanto a mejor salario (llamado 

jornal), pero hast a 1951, por Decreto Ejecutivü del 31 de mayo de ese 

mismo año, S8 decreto el regl amento par a la a plicación de Ley de horre 

de tr abajo y desc a nso s e mana l en Industri as Agrícolas de temporada.

El Dir ectorio Civico milit a r, dió otros Decretos que vinieron a regu

lar en alguna medida el tr a ba jo en el c a mpo, t a l e s como "Ley de De~t. 

c a nso sema na l remun er a do par a el tr a ba j a dor de l campo", (27 de Febre

ro d8 1961)y el Est a tuto Protector de los tr a baj a dores del Campo", -

(26 de Junio de 1961), lns cu a les tuvi e ron como efecto " que los terr~ 

tenie ntes y grandes productores agrícolas, tom a r a n nuevas actitudes -

para seguir aumentando e l exc e dente que nbtenIan de los trabaj adores 

agrícolas, t a l es como nu e vas form a s de contrataci6n pa r a evitar el_ p~ 

go del día de desc anso remunerado y aumento de las tareas; (1 Código 

de Tr a bajo promulgado el 22 de Enero de 1963, incorporó todas l~s 

Leyes que se había dict a do, m'3 jorándol as en .algun a medida y est able

ci6 el sala rio mínimo para los trabaj adores, con 10 cual modificó la 



contr a t a cidn de l a ma no d e obr a t al establece r el sa l a rio que de be - . 

pa gar el pa trono por la fuerz a de trabajo, ya no dejarlo libr ado a la 

voluntad de l a s p art e s~ 

En lo r e fer e nte al Derecho Colectivo, la sindicalizaciÓn del tra-

.~jador de l c ampo qued a por fuer a ; permitiendo únicamente ia f arma ...... 

ció" ci e coop e r a tiva s de .ahorró. oonsumo y credi t b. tU de cretarse el -

ac t ua l C~digo de Trab a jo, el 31 de Julio ~ e 1972, .se regUla la l abor 

de los trabajadores permanentes del campo~~ 

Por l a const ant e presi6n que se ha hecho de part e de los sectores 

obreros y fuerzas popUla r es, se ha incluido en el Derecho Colectivo -

l as Asociacion es Profesion ales Agrop e cua rias, como sustituto de los -

Sindic atos ¡ Agrícolas, pe ro hast a l a actualid ad no han obt enido posi-

tivid ad dado qu e n6 s e ha decr e tado e l reglamento respectivo. 

Como pod e mos a preci a r, nu obst ante a las pésima s condicicn e s en -

que s e des a rroll a l a vida e n el campo, l a sindicaliznción no ha t e ni-

do lugar,aunqu8 a ello, como hemo s dicho ha contribuido l a f alt a de 

conciencia de l tr aba j a dor agrícol a al cu a l se l e ha mantenido adorm e -

cido en el analfabetismo, dedic a do a tr B ~ajar la tierra cuyo fruto -~ 

nunc a ha sido suyo.-

, ; 

' . 

l " 

.. 
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CAPITUI . .D -v ... 

ALTERNATIVA DE DESAROLLO PARA EL SEctOR AGRICOLA 

He señ a1ado; aunque en forma ligera, la problemática del Sector -

Campesirio y, r e petido las medidas, que a critetio Gubernament al~ so-

lucionar!an algunos problemas, especialmente el r e lativo al aprove-

chamiento de las tie rras ociosas. Peroj dichas medidas se dan ho en -

forma aislada, . sino que ubedscen a un Plan do Desarrollo llamado de 

"Transformación Agra:ria"~ 

Para unos~ el problema radica en como obtener una mejor tasa de 

cre cimiento econ6mico en el sector agr!cola y ctros, pretenden ese -

crecimiento económico, . pero además seña lan que ese crecimiento debe -

beneficiar a la maYLlria del pueblo c ampesino especialmente y, al 88C-

tor urbano, como un a cons9cuencia. 

Para los que pretenden el primer objetivo podríamos decir que S8 ~ . 

pl a nt ean dos a lternativas , .aunque gua rdan similitud, siendo m~s pre-

cisos, podemos decir, que e l uno es part e del otro~ Ello son, al de -

constituir una ve rdader a empresa agrícola, en el sentido económico y 

sncial tal como la define BaIla rin Marcial en su ~bra y la otra, es -

la del plan gubernamsl',tal de transf.,rmación agraria •. 

"La Empresa agraria es la unid a d de producción econdmica, oonstituid~ 

por el empresario' y sus cnlaboradores, así como por la tierra y de- -

m~s elementos organi.zados mediante les '., cuales S8 ejercita a nombre de 

aquel una activi~ad agrícola, ganaderaf fnrestal o mixtau~ . -l~ 

-l-Marcial ~. eallarin~ Qerecho Agrario~ madrid Ed.Revista de Dere
cho Privado.' 1956 Pág:243. < 
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"La Empresa entonces e s l§ brganización productiva actual en a:uyo 

seno se ejercitan los podsras y facultades inherentes al derecho de -

propiedad, siendu el empresarib el que debe cumplir con los deberes 

positivos y negativos que S8 legisran para armonizar lC'J$ intereses In 

dividuales con 16s colectivos i tt w2~ eón ello, se pretende dumplir ~ 

con la funci6n social de la propiedad y obtener una ~aybr prbduotiV1~ 

dad; obteni~ndose un crecimiento económico mayor que el actual~ 

El empresa~io ser~ el res,onsable de la explotación del fundo y ~s .-
te puede ser propietario o arrendatario r ~l es el encargado de orga-

nizar todos los factores de la producción a efecto de que sean aprov2,. 

chados en forma eficiente. 

L.a propiedad de los medios de producción y de lo~p.roducido sigue 

siendo privada, al Estado le corresponde aportar las facilidades tdb -

nicas, financieras y fiscales, para obtener una buena producción que 

pueda concurrir al Meruado pJra ser demandada por los ·consumidores y, 

desde luego, usar de los mecanismos que garanticen una utilidad rent~ 

ble.- El criterio de empresa agricola podemos asimilarlo al de Empre-

sa Industrial; en donde S8 trata de obtener el pleno empleo de la ca-

pacidad instalada, en el caso de la agricultura, será el de sus recu,E. 

sos naturales, maquinaria y elemento humano. 

El otro p'U'1to do vista es basado en la actitud y plan que pretende 

desarrollar el Gobierno y que a continuación expnngo, el cual conl1e-

va la idea de empresa agrícola, pero se desarrolla permitiendo mayor 

participación Gubernamental (Pág.70) 

-2- Ballarin, marcial~ Obra citada. Pág.165 



"UNA POLITICA DE DESARROLLO NACIONAL; Una política de des arrollo -

nacion a l p a r ~ alcanzar y mantener un a lto crecimie nto gener a l del 6 -

al 7 pdr cie nto 8S condici6n neces ar ~ a pa r a un rápido crocimie nto a-

grícol a~ La demanda local pa r a a um ent a r los abast ecimientos alimenti

oi.5 debe h ac e r ef ectiva a trav ~s de lngresjs más altos~ ts necesario 
i 

el aumento de ahorros priva dos para proveer un capital d e oper ación~ ' 

Las exportaciones de productos no agróiolas deben crecer rápidamente 
\ 

para a bastecer de divisas extr anjeras y empleo. Esto e~~, p.sible sol~ 

mente si la economía nacional experimenta un 3mbicioso crecimiento -

t~tal. 

UNA POLITICA ACRICOLA NACIONAL 

~lcahzar y mantener una tasa de crecimiento en la agriCUltura del 

4;8 al 5. por ciento anual requerirá un compromisn nacion a l de las 

-
ramas del gobie rno t a nto ejecutivas como legisl a tiva s y de todo el -

país en general ; El des arüMllo agrícola de be recibir prioridad, 6610 

en segundo lug a r a aquel de alto cr ecimiento de la economía en gene-

~lgunos progr a ma s agrícolas pondrán ~nfasis en l a producci6n y 0-

tres en el bi e nest a r ~ ' Pero ambos compiten por escasos recur60s~ Sin -

embargo, s on compleme nt a rios en que a l me jora r l a salud y los ingre- ' 

sos de l as familias rura18s ~6to da r á como result ado, trabaja dores ~-

más productivos y por lo t anto a umentará la demanda efectiva de pro-

duetos para l a agrIcultura y l a industria~ 

POLITICA QUE AFECTAN LA PRODUCCION ACRICOLA 

POLITICAS QUE DEFINEN EL PAPEL DE LOS SECTORES PRIVADOS Y PUBLICaS 

A,mbos sectores, el pdblico y e l privado, juegan un papel importan-
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te en ~l . estimuló de l cre¿i~iento agrícol a . El peso mayor debe ser 

lle vado pór e l s ector privado dond e s e deb e n tomar las decisiones de 

la producción~ de be hab e r ; uh entrelazamiento e ntre una ampli a v arie~ 

da d de activida des en lo s int e r es as de a mbos sectores para empujar la 

agricultura haci a adelante~ El Gobierno nec 3s itar á alentar al s ector 

privado y e vitar envolverse e n dichas actividade s en l a s qu e al sed~ 

tor priva do e stá mejor prepa r ado para administrar. Por otro ladot ei 

papel de l Gobi e rno es más ampli~ qu e el de simplemente proveer fondos 

para el desarrollo y luego el de hac e rs e a un ladn~ Querrá asegurarse 

do qu e e l peq ue ño agr!cultnr a n particul a r t e ng a acceso a propi ado a -

los r ecursoi d e fondos del Gobi e rno y hacia lo s factores de produc--

ción, y de que obt e ngan un a participación justa de l producto agrIco-

1a. -

.mLITICASCON RESPECTO A LA PROVISION DE INfRAESTRUCTURA PUBLICA Y 

SERVICIOS ~ 

El sector pdblicn pu e de influe nciar fu e rt e mente la producción agr! 

cola a tr a v~s de su provisión do infraest ructur a pdblic a , t a l como --

carr e t e r as, electricidad y ag ua; y de servicios tales como, investig~ 

ción, exte nción 1 educación e información de me rc a deo. Esta influencia 

s e extiende tanto haci a l a producción agregada y a la pa rticipación .~ 

en es t a producción d e l pequeño ag ricultor serian: l a construcción de 

c a rr e teras de acceso; servicios de exte nsión agrícola y programa s de 

cráditCls especialmente guiados hacia e l c ambio de pr ácticas de produE.. 

ción y e l aumento de ingr es os de los peque ños agricultores; cambios en 

los contr a tos de t enencia de tierra para dar al peq ue ño agricultor --

pe ríodos más largos y una posesión más segura de un pe da zo de tierra 

\ . ¡ "!l; ¡. ~ ~ .. i. ..... ! 
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y al reconocimiento del propietario y de l a tierra de las mej~ras p8~ 

manentes q~e el arrendatario pueda hacer; servicios de extensi6n de -

economía doméstica para mejorar l a vid a de la f a milia rural; educacllm 

rural y facilid ades sanit arias, para mejorar l a productividad y para 

detener l a emigración haci a las zon as urb a nasi y abastecimiento de -

agua en l a zona rural coh f inLs sanit ar ios yagua potable. 

P~LITICA DE CREDITO 

Un ~otivo mayor qu e evita el aumento de produccidn agr!cnla es 8~ 

actual e inad ecuado sistema de cr.édito. Debe existir un aumento sus

tancial en el crédito total, en el crédito a largo plazo para inver

siones de capit a l y en particular, crédito al pequeño y mediano agri

cultor. Las líneas de crédito especiales de l lJ8 program3.S de mETA y -

mEGA no llegaron hasta estas ági'.:IíGmltores porque no podían satisfacer 

los requisitos colater a les de los bancos comerciales. El prugrama de 

ABC está limitado por el ndmero de recursos que controla y también -

porque no es un banco y ' tampoco puede funcion ar como t a l. 

Elf'i'bbierno está ahora considerando rol establecimiento de un Banco 

de Desar:"'ollo A9r.:rcol a~ Sea que el Banco s e establezca o no, el Gobi~ 

no tendrá que formul ar pol!ticss e institucione s para asegurar que 

políticas just as de crédito sirvan a agricultores grandes y peqUeRos, 

y brinden la ayuda necesaria para lle var a c ab o el programa sectorial. 

POLITICAS DE INCENTIVO 

Existen v a~ios tipos de medid a s de incentivos pa ra el Gobierno pa

ra que este influencie la magnitud y composición de la producción. Es

tos incluy~n& lineas especiales de cr~dito con tasas baj~s de inter~s; 
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aXención de impuestos de importación y otros impue stos; depreciación 

ac e l e radat subsidios, t a l e s como el nfr ecimiento de semillas mejor a -

da s o f e rtiliz ant e s a agricUltore s a p re cios me nores del merc ado; man 

t e niendo precios adecu a dos pa ra el producto y otros. 

Estos programas de inc entivo cubre n costos y be ne ficios. El Gobie~ 

no que rr~ pagar dstos cuid a dos a me nt e pa r a conside rar medidas espec!fl 

C 2 S de inc e ntivo par a propósitos e s pecificos. 

POLITICAS DE BIENESTAR 

El Gobi e rno ha declarado recient e mente su política de mejorar las 

vidas de las famili a s agrícol as a travds de una Reforma Agrari a DemQ 

cr~tica. Los objetivos, alcanc es y conte nidos est a ban siendo form~la~ 

dos cua ndo se t e rmin a ba est e estudio~ 

La primera condición pa r a mejor a r l a vid a rural e s un a t a sa alt a -
¡ 

de crecimiento de l a economía na cion a l y un a distribución equitativa 

d e sus be neficios. 

Se est a bleció un s a l a rio mínimo pa r a el tr a ba j a dor agrícola, pero 

los s a l a rios mínimos son dificil e s de est a blec e r cuando e.isten vas~ 

tos exc e dente s de ma no do obr a . Te ndrá más signific a do cua ndo l a eco-

nomi a cre zc a lo suficie nt e pa ra r e ducir est e exc e dent e de mano d e 0-

br a •. 

Para el colono y el arrendat a rio . l os Contr a tos de arr endami ento ~ 

que gobierna las oondicion e s ba jo las cuale s tr abaja n la tierra son , 

factor e s ese nci a l e s pa r a det e rminar su bienest a r~ Se necesitan pol!ti 

c as pa ra a l argar e l tie mpo que s e l es da pa r a tr a ba j a r la tierra , pa-

r a a l e nt a rlos ha hace r mejoras pe rmanentes a l a tie rr a y pa r a aumen-

t a r su productivid a d y l a productivida d d~ l a tierr a • 
. /~ 

-' 
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Se necesitan politicas para facilit a r al pequeMo agrícultor la ad-

quisición de l a tierra y pa ra prov~e r !sistencia tdcnica y programas 

de cr~dito pa ra aumentar su producción.-

El niv e l d e vid a de las f amilias agrícol a s puede ser levantado al 

mejorar sus condiciones de salud, nutrición, sanidad, educación e 
I 

instrucción y vivie nd a . Esto s progr a mas cubren tr ansferencias de in-

gr oso s , ya sea a tr a vós de gastos ' p6blicos o a tr a vés de gastos diN 

r ectos de los propi e t a rios de l a s ti e rras. 

No ha y dud a que s e acelerare el programa de colonizaci6n del I~C.R; 

cuando se ll e ve a c a bo l a Reforma Agraria~ Debe incluir los compo-

nentes neces a rio s de asistencia técnica y financi e ra pa r a levant a r a 

los colonos sobr o el niv e l de subsistencia. 

POLITICAS DE COmERCIO 

El Salvador pu e de maxim a r sus ingresos a tr a vés del uso de sus re-

cursos al producir y expnrt a r aquellos productos e n lo que tiene una 

ventaja comp a rativ a e import a r otros. Conforme el mcc~ sa desarrollo 

aerá más claro ver dond e se hayan las ventajas comparativas. " 

Un claro objetivo de política debe ser incrementar las exportacio-

ne s agrícolas. El Gobierno de be t e ne r una política agresiva para pro-

mover l a exportación y Usar una varied a d de acciane s pa r a dar un ver-

dadero significado a aquella política. 

POLITICA DE POBLACIpN 

La c al idad de vida en El Sa lvador 8S parci a lme nte una función del 

tamaMo de l producto nacion a l y de l n6m e ro de pe rson as que de be n parti 

oipar de dl. ,Adn oon l as a lt a s t a s as de crecimie nto programa das en -

este plan s ector a l y con l a s t a sas gr a duales de disminución de des em-
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ptoo que se asocian, oxistirá un excod onto do fuerza l a bor a l on 1990. 

La patornidad rosponsablo y l a planificación f a mili a r son vitalos para 

01 bionosta r nacion a l futuro. 

POLITICA FISCAL 

Los r ocursos fin a ncio ron s r oqu o ridos para l a impl o mont ación dol --

plan son considorablomonte más a ltos do lo qu o ha n sido on 01 pasado. 

So nocusitan decisionos do politice mayor es con respecto a próstamos 

de l extorio~ ~co ~t ribucion os loc a l es y a próstamos. 

La ind oc isión do pod ir pr6stamos en 01 ext r a nj o ro os un a do l as' r~ 

zon es pa r a l as cualos El Salvador no ha utilizado tot a lme nt o los roc~ 
\ , -

sos di sp onibl os do institucion os int o rn acion a l os para 0 1 dos a rrollo. 

Por lo mo nos on parto, ós t o ha sido 0 1 r os ultado do una prGocupación 

sobr o l a hab ilidad do pagar l a d o ud a r os ult a nto. Est a proucopación os 

tá justific a da on 01 sontido do quo soria una irrosponsabilid ad 01 im 

pon o r pagos do do ud as imposibl o mont o a lt a s a las genoracionos futuras. 

Por otro l a do, soria injusto ofr oc or a estas ge no r acion os futur as un 

niv e l de vid a más bajo que aquol quo pu odo s e r provisto. Esto análisfu 

indica qu o los próstamos contr a ido s para fin a nciar e l a mbicioso progra -
ma de dos a rrollo detallado on ost o informo puode sor repagado con los 

ingr es os a umont ad os rosultantos y con l a s ganancias prove ni ont e s de -

la oxpo rt ació,r,1. 

Ba jo l as politicas prese nt os , los ingrosos p6blicos d e clinar~n como 

_un a proporción del OTB dur ant o 01 periodo 1970-90. Si s o pormite ,óst a 

r od ucir á los aho rro s p6blicos disp onibl os par a l a invors ión p6blic a a 

un a cantidad nega tiva para 199r cla r a mont o in aceptab l e.S in o mb argo,so 

pue den gonora r suficiontes contribucion es a l ma nt o ne r me r a mont e la pr~ 

porción actu a l do contribucion os pdblica a l PTB. 



=47= 

Lo s ingr eso s p~blico s pod~n se r suple me nt a dos por pr ~stamos domé~ 

tico s . El peligro princ ip a l aqui podr á s e r el e fecto infl acinn ario ~ 

Por lo t a nto , l as decisione s de prés t amos ~~blico s deb e n ser tomados 

de ntro de la pOlític a fisc a l y mon e t a ri a g 8n e r a l~ ,1l -1-
/ 

La ótr a a lt e rn a tiva. es ·l a Reforma Agr ~r~~ue oonl1eva gr a n parte 

de los a nt e riór e s pl ant eami e nto~ y sobr e dst a particular la"Asocia-

cidn de Tr a ba j ador e s Agrop e cu a rio s y Ca mp esinos Salvadore""s" (ATACES) 

nos ha c e e l siguie nt e pl a nt e amie nto s obr e lo qu e consid e ran que debe 

de conte mpl a r l a Re form a Agr a ria y e l que a continuación 8~pongo: 

11 REALIZACIO N DE UNA REFOR mA AGRARIA, ES UNA NECESIDAD i:N EL 

SALVADOR~ La e xist e ncia de un gr a ve prnble ma agrario en nuestro país, 

de t e rmina l a ne c e sid a d impost e rg a ble de da rl e s ? lida por me dio de un a 

Reform a Agr a ria~ Las manif est acion e s princip a l es de es e problema son 

l a s sigui ent es: 

-~lt a conc entr ación de l a ti e rr a en ma no s de un a s poc as f amili a s; 

~E x ist e ncia de mil e s de f a milias c a mp e sin a s que pos ee n ti e rra de -

maner a insuficie nt e par a l a s a ti s f acción de sus nec e sid a des; 

-Des arrollo agrop ecu a rio de l pa ís orie nt a do fund ament a l hacia l a -

s a tisfacción de un me rc a do ex t e rno y no haci a l a s ne c e sidade s ere 

ci ent e s en materia de alime nt ación de l a población; 

-Como efecto de todo eso l a crecie nt e desocupaci6n en e l área ru-

ral,n e gación de lo s de r e chos l a bor a l e s y tod a una legisl ación --

(le y Agr ari a ) que ma ntiene en l a pr es ión a l a s ampli as masas rura-

l e s, ba jos sal arios, limitación del me rc a do int e rno qu e no favor~ 

-1- A~ álisis p a r a e l Sectnr Agrícol a pa r a El S a lv a dor,r e su~e n prepar a 
do pa r a e l Gobie rno de El Salvador. AID~ P~r ~ ~~b8rto R~Nath a n AS~ 
cia t e s Ino . 1969 



ce un desarrollo industri a l. 

Son ~ st a s, l as princ ip a l es ma ni fe st acion es de es e problema agt n---

rio y e l cu a l 6nic a me nte podr á come nz a r a s e r resuelto con l a puest a 

en pr áctica de un a ve rd a de r a Re form a Agr a ria ~ El att!culo de hoy está 

de dic a do a propon e r l as princip a l es órie nt aclon es que de be conte ne r -

e s a Re f or ma Agr ari a . 

Come nc e mo s por acl a r a r qu e no debe confundirse Re for ma Agr a ria con 

De s a rrollo Agrop ecua rio, a mbos proc e so s se complem ent a n, pero el de-

sarrollo a grop ecu a rio, sin l a Re for ma Agr a ri a 6nic amente conseguirá -

e ns a nch a r l a producción, t ecnific a r l a agricultur a , etc., todo lo --

cual haría má s ric os a los gr a nd es c a pita lis tas agr a rios y agro e xpor-

t a dor e s, a ume nt a r s u ~od G r pólítico, pe ro mant e ni e ndo y o en s anch a ndo 

l a pobre z a y e l de se mple o pa r a l a s ma s a s tr a baj adoras del campo~ En -

r ea lid ad, e sto es lo qu e ha ve nido ocurri e ndo e n e l país en ciert~s 

r e nglones de l a Agricultur a y e so es lo que busc a n los gr a nd e s capi-

t alis t a s de l a a gricultur a con l a a nun c i a da re es tructuraci6n de l ac-

tu a l Inst i t uto de Colonizaci6n Ru ra l. 

La Re form a Agr a ri a profund a y democrátic a de be . 

l) fij a r limit es de ext e nsión má ximo y mínimo pa r a l a propie da d ~

priva da de l a tie rr a ~ 

Las e xt e nsiones sup e rior es a l máx i mo de ben e xpropia rs e . Sos t e ne mos 

qu e ese límit e máx imo no de be s obr e pa s a r las 100 hect á r eas, (i43 ma n

z a nas), por l as r a z ones s iguie nt e s: 

Las e s t adi s ticas dem ues tr a n qu e l as e xplo tacion es ag rop ecu ari as 

ma yor e s a ese l imit e s on un grupo r oducido l as que sin emb a rgo ab a r-

c an alr e de dor do l a mit ad de t e rritorin ag rícol a na cion al. Esto acla-

r a de un a ve z el Se ctor Soci a l qu a s e r á a f ectado con t a l medida . y, al 
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mismo tie mpo t ambi~n nos aclara cuáles son los propie tarios qu e no st 
RAN AFECTADOS. Estos, cont ando con la s mdltipl e s ventaja s que propar-

cion a rá l a Reform a Agr ari a s e incorporarán indudablemente al proceso 

tr a ns form a dor que ella implica . 

Por 6tr a ~a rt e , l a fij aci6n de un limite de 100 hect áre as ,p ermiti-

rá di s pon e r un a c a ntid ad de ti erra consid e rable par a redistribuirla 

y c ambi a r así l a s condicion e s de l a miser a bl~ vid a que hoy pa dec e n los 

c a mp e sinos. 

En cua~to a l límit e mínimo ha bía qU e fij a rlo conforme a una escala 

va ri a ble que t omo e n cue nt a l a c a lid a d de los sue lo s y otros f actores • 
.. 

Ta mbi~n e l limite má ximo podría va ri a r de l as 100 hectár eas por cru 

sas p a r e cid a s ~ 

2 ) De be ~ e r unive rs a l y a f ect a r a t oda s l a s tierr as; de lo contra-

rio, s e a f ecta n 6nicame nt e l a s tie rr as mCJ rgin ales (ti e rras ·á ridas, .:.-

cio sas, cultiva da s def e ctuos a ment e , e tc.), no s610 deja intacto al d~ 

cisivo pod e r e con6mico de la olig a rquía, s ino qu e no pe rmit e una nue 

va vida pa r a e l pu e blo tr a ba j a dor4 

3) La redistribución de l a tierr a expropia da por la Reforma Agra-

ri a de be darnri ge n a va ri a s form a s de prop'i e dad; 

P-r.pi edad Coop erativ a ;. 
Propie da d Est a t al; 
Propie dad Parc elaria c a mp esina r e formada; 

la propie da d priv ada subsistitá; os l a reform a da par las extensio~ 

ne s infe riores al limit e máximo y suporior a l minima. 

La p~opi8 d a d Coop e r a tiv a y l a Est a t a l es tai!a n aplica da s a cultivos -

como e l c a f ~ , algodón, c aña de az6c a r y otros, r e qui e r e n unidades ex-

t e ns a s y modernas~ La parc e lación de ~st a s unid ade s significaría un -
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grave dañe ?' l a producción y l a e conom'!a del pa!s.-

La propi e dad parcelaria oampesina reformada consistir.!a e n. l as 

actua l es pa rc e l a s superiores a l mínimo qU G l a l ey establezca par a la 

zbna r espe ctivas; l a s actu a l es parcelas inf er ior es al limite m.!nimo, 

l a s que s e rán compl e ~ entadas O r e ubicad as ~ar a alcanzar ese l.!mite,-

l as nue vas parcelas c a mpes in as De di s tribuid as por l a Reforma Agraria. 

~~ b e procuDarse crea r el me nor nóme ro pLsiblo de nu evas parcelas y 

hacer esfuerzos porque se inte gren coope r a tivas con los pequeños par-

ce l e ros en base ~l principio de la voluntariedad. 

Est a oriontación, ti e ne que ve r con las caract e rístic as de l país: 

1.- Peq~eñe z territorial y alta densid a d de la pobla ción; 

2.- La mayo r parte de l a población rural l a constituyen trabaj a d~ 
res asalariados y óstos aspiran sob r e todo a t ene r trabajo -
per~ane nt 8 y pr es t ac iones labor a l es ad ecu a das y salarios jus
tos. 

3~- La subsist e nte propiedad capitalista debe rá ser est imulad a a 
mantener y a um e nt a r la producción, me jora ndo para ello e l cré 
dito, mercadeo, f acilit á ndol e ayuda técnica, r ev i sa ndo su c a rt 
ga impos itiva, e tc. 

4 .- Ir acompañada de un v as to pl a n de de sarrollo agropecuario~qu8 
dete rmin a l as prioridades y metas de producciÓn agricola y ga
nad e r a~ que promueva la mec an iz ación, e l ri ego y en general -
la base tócnica y científica. Debe buscars e e n óste aspect0 1 -

cubrir e l d ~ficit crónico que ~ n ma t er ia a lime nticia afecta -
fund ame ntalme nt e a las masas rural es de l pals.~ 

5.- La aplicación de la Re forma Agraria, e n cuanto a l a redistri
bución mas iva de l a tie rra, del agua y de md s r~cursos agrope
cuarios, de be compr e nd e r un pe ríndo br e ve , no m~yor de 2 n 3 -
aRos a partir de l a promulgación de la Ley. La experiencia in
termacional de mu es tra que un proceso de larga duración , s e -
conviorte n en fracaso para la producción, generando orig en a 
t e nsion e s políticas y social e s prolong a das que empant anan to
do e l procesn de cambios. de un país. 

6.- E~ p~o~ B so.d ~ Retorma Agraria s e de be apoyar e n la más amplia 
p~rt1c1pac1ón de l as masas tr a ba j a dora s de l c a mpo ~ue se orga
n1zardn para da rle bas o social J s in e llo, e l proceso s e buro-
cratiza , s e corromp e y empantana; sin la de f e nsa organiz a da de 
los traba j a dor es, fr ac asaría y con e llo todo e l proc es o de cam 
bio e n el patls.-





Segón el programa do transformacidn agraria cuya finalid a d pre-

t e ndida os diriamiz a r eS8 sect.or productivo y dar va rios paso s o modi-

das a nunci a das e n el "Plan", a que me refiero, pue do a firmar que se -

han d a do algunos; ~~r cu a nto el Gdbie rnd ha tomado l a de cisi6n pol!-

tica de qu e see e l s e ctor priv ado el que llave 01 pes o mayor e n el --

crecimiento econ6mico, asignándole al Est a do las tareas de provisión 

de infraes tructur a , d e; s e rvicIos de inve stigaci6n t6cnica y otras pó:.. 

lític a s ne c esa rias pa ra mod e rnizarla producci6n agrícola.- En e l 

s e ntido ant e s apuntado, se ha de cr otado una Ley de Arr e ndamiento de -

Tie rr as que jurídicam ent e extinguen modos de producci6n pre-capitali~ 

tas, como es la aparcería y el colonato, foment a el arrendamiento y -

alarga e l tiempo para tr a baja r l a tie rra con el fin de qu e los arron-

datarios so sientan es timulados a ha c e rl e mejoras. 

~e ~a cr ead o e l Banco de Fome nto Agropecuario con e l propósito de 

incrom entar e l Cródito Agrícola, se ha conce dido inc e ntivos fiscales 

para la producci6n de granos básicos~-

Desde lueg o, e l Plan antes anunciado r GCOnoc e que e l Ónico instru-

me nto cap az de dar una verdad e r a r es pu es ta al gran problema del Se c-

tor Agrícola es una Reforma Agraria. Por otra part e , e l Plan de Re-

forma Agraria que propone la ATACES,destaca cómo las manif es t ac ion e s 

principales de l problema; la conc e ntraci6n de la tierra en pocas fa-

mili as y la orientaci6n productiva hacia e l ex t 8 rior~ Esto y de acuer . -
do con r e l ac i6n a que es e es e l principal probl e ma, pere tambi6n, os 

do hac e r notar, que Gx i st on otros no monos important os 1 au nqu e pod rla 

doc irs o q ue son un a con se cu e ncia dol problema antorior~ y son los r o 
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lativos a la educación y falta de organización~ La implantación de -

un a Reforma · Agrari a e n un principio recibirá las indidencias dp e sa 

faita de e ducación y org a niz ación y t e ndrí a qu e s eguirs e impulsando ~ 

por otros s ector e s en forma indirecta. 

El proyecto ante s aludido r e alme nt e no e s un proyecto o plan, s e -

ñala desd e lu e got una a lt e rnativ a d e de s arrollo dentro del actual 

sistema capit ali s t a ; 9 S decir, que no s e trat a de una Reforma Agra

ria qu e af ect e al sis t e ma e n s u forma global, podría aducirs e que 8 S 

una r e forma agr a ria .-.--~-- qU G en l a ac t ua l coyuntura vendría a 

dar un de sarrollo agrícol a . Cr earí a un morc a do intorno de bie ne s in

dustria les y de sd o lue go e l e varía e n alguna bu e na medid a e l niv e l de 

vida de l hombr e de l campo.~ 

La Refbrma Agraria no de be af ect a r dnic a me nt e e l sistema de . ten en 

cia de l a ti erra y l a s me t a s de producción cgrícola; de be llevar , . c!2,. 

mo do suyo 1: un 'l as to plan d G e ducación y de sanidad, as! como de 0E.'_ 

ganizacióh y abolición de l de r e cho suce sdrio d e l a ti e rra, como la -

apropiaCión por part e de personas jurídicas~ 

La diVe rsificación do la producción a grícol a de be hace rse en un 

principio sin af ect a r l a producción de ex portación; pGr Guanto, . s e g15n 

las e st adí s tic a s ant os expu est as , e l 65% de tie rr a s pot e nci a lmente -

explctable s es t á n sin ex plot a r y ad e más por que al a f e ct a r dichos r~ 

bros productivos s e af ect a ri a gr and eme nt e l a ba l a nza comercial y de -

pagos, ya qu e e l monocultivo ha acondicion ado nu es tr a e conomía ; 

En r e sum e n, cr eo q ue l a Re form a Agr a ria es la dni¿a alt e rn a ti

va pa ra a lc a nzar un. niv e l de vid a me jor pa r a e l pue blo salvador e ño; 



poro comprendo tambión quo con el ádtual sistema y coh la idoolog!a 

quoinspira l a actividad gubotnamontal~ una vordadera Reforma Agra

ria, no sorá posible quo se de , adn cuando, si es posible que puedan 

darse algunos aspectos importantes de olla, como por ojomplo la do -

permitir la organización del campesino, darle impulso a la educación 

y regular las formas de tenencia de la tierra en un nuevo orden, des

terrando al menos el latifundio y el minifundio. 

La Organiz ación Sindic al en 01 campo se hace adn m~s necesaria -

dentro do un procoso do reforma agraria, ya que sin una sólida orga

nización no os posible su m~ximo d8sarrollo~ En la actualidad y on--

01 futuro, l as organizaciones campesinas que existan y se forman, . ~

tienen el sario compromiso do tomar la lucha para lograr sus reivindi 

cacione~. 



DE LAS ASOCIACIONES 2a; PAR J E 

CAPITULO ~I~ 

TRABAJADO RES DEL CAmpo , DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS 

tl trab a jo os Un a activida d cons cient e do l hom br o , modiant o e i cua 

dsto nbtiono do l a natur a l e za mat e rias transformada s y modificad as; -

as!, como lo s productos nac e s a rios pa ra la Vida, "allí dond e comienza 

l a f a bricación da instrume ntos du tr a bajo, comie nza e l tr a bajo mismo" 

-1-

El hombro qu o r oaliz a e s a actividad conscient o , par a obta nar las -

ma tari as de l a natur a l eza y los productos nec esarios par a su vid a , e se 

hombr e s e lla ma tr a b a j a dor ~ -

La prima ra activid a d de l hombr e fu~ procura r su subsist encia por -

modio do la búsquoda de alimontos qu e la misma na tur aleza producía , 

así como la caza y l a p e ~c a . - En 6pocas post orioros y do modo paulati-

no pas6 a l a agricultur a y ganad e ri ~ pero osto r a qu e rfa condicione s -

s e dent aria s do vida.-

La prime ra actividad cons ci e nto de l hombr e par a tran s formar y madi 

fic ar la na tur a l eza, fu ó l a agrícultura y l a gan ade rí a . La agr!cultu-

ra a dquirió un a rápid a progre sión a medid a qu a s e obtie nen nue vas ox-

parie nci a s y s o Va n e l a bor a ndo on un a form a más definida los instrumo~ 

t os de tr a b a jo~ Con los hochos a not ados, ya pode mos decir que comion-

za l a división de l tr a bajo: unos cría n y domestican a nimales y otros 

se de dican a cultiva r l a ti e rr a . 

-l-5PIRIDONOVA y otros~Curso Supe rior de Economía Pol!tica.Tra t ados y 
ma nuale s t ~rijalbo, m~x ico, D.F. 1965. Tomo 1 P~g.l~ 
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Al alcanzar una vid a s e d e nt ari a~ algunos hombres adquirieron cier

ta e speci a lidades; y el traba jo de los que f a brican los instrumentos 

de trabajo se Va dif e r enciando de la agricultur a y se da una división 

más dol trab a je; agricultores, ganaderos y artesanos. 

Con l a elaborac! &n de les instrume ntos de me tal par a el traba jó .~ 

surgió un gran progreso en l a s fue rzas productivas; pe ro, continuó l a 

actividad agricol a como la más es encial. En la Sociedad Feudal las -

fu e rzas productivas se caracterizaron por el predominio de la agr!cul 

tura sobr e la industria, por cuanto s e pe rfeccionan lns instrume ntos 

de producci6n y los mótodos de cultivo de la tierra y es en este sis

t e ma, donde tione lug a r l a cre ación de l a Ciudad Fe udal y surge l a s e 

pa raci6n e ntr e l a ciud ad y e l campo.-

Robust ecid a l a ciudad en su sentido econ6mico y político , los ciu

dad a no s s e distingue n como come rci a nt e s y art e sanos~ Estos forman l a s 

corporacion os que l e dan fu e rza a l a industria e n sus prim eros mom en

tos, a unque d o spu~s s o convi ert e n e n su ~bst ácúlo, por lo e xc esivo de 

su r e gl a mentaci6n, pe ro conve rtid a s l a s ciudade s e n centro de indus

tri a y de come rcio, s o de s a rrollan más rápidam ente que el c ampo~ Pe ro 

e s de l 8eno de l f e ud a lismo de dond e na c e l a producción capitalist a , en 

forma de talle res, ba s a dos en e l tr abajo asalariado, lleg ando luego a 

la gran fábric a , . dand o S 8 conc e ntran gr a nd e s mas a s de tr abaja dore s ba 

jo un mismo t echo, qui ones ve nd e n su fu e rza de trabajo para lograr l a 

$ubsis te ncia mi entr as proc esan la ma t e ria prima con ayuda de l a máqu! 

na~ Es aquí dond e pnde mas esta ble c e r algunas dif e r e nci as entr e tr a ba

j a dore s dol campo y de l a industri~ difere nci a , que no es de fondo, 

en me dida algun a sino con r e l ación a a s pecto s de formas o circunstan-
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ciales, como cuando sonalamos que el trabajador de la indu~tria so en 
cuontra mds concontrado quo 01 trab ~ jador dol campo y, por osa ~azdn 

adquiwro con mayor rapid8z concioncia dol lugar que ocupa on la pro

ducci6n.-

los trabaj adores agrícolas por lo gonaral so oncuentran dispersos 

y por ese motivo trabajan aislados, r e solviondo en forma peculiar sus 

problomas de subsistoncia por lo que en muy pocas ocasiones han d~d~ 

una batalla organizada; on la actualidad, en todos los paísos, 01 cam 

pesino manifiosta su voluntad do organizarso formando Sindicatos y A~ 

ciaéionos.-

Los trabaj adoros industriales o do servicios muestran una mayor os 

pocialización como consecuencia do la amplitud de la división del tr~ 

bajo y dado al incremonta de la tócnica en la producción y al correc- . 

to uso de losinstrumantos de trabajo. En el campo, existe poca espe

cialidad, cualquier traba jador desarrolla las distintas Faenas del ~~ . 

proceso productivo, a excopción do aquollas que requioren conocim~en

t6s t~cnicos espocialos, en las casos de haberse instroducido maquin~ 

ría o tócnicas on el proceso de producción agrícola, fenómeno que ad

quiero mucha importancia. 

los trabajadoras do l a Industria, tienen un nivol educacional ire 

guIar, producto do vivir cerca do contras culturalas y la 8xige~cia -

de la propia actividad productiva a que ostán incorpnrados, con lo -

que 58 facilita la comunicación y pe rmite a estos, adquirir con mayo~ 

Facilidad las innovaciones on la tócnica y on los mótodos de produc

ción; as! tambión por el mismo hecho do vivir cerca do las contras ~

culturales partiCipa en mayor proporción en la activ~dad políti~a y 
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aprende are~lizar ~n mejor trabajo político, el cual ha dado por re-

sult ado una mós pronta org an ización producto de las grandes nocesida

des creadas con 01 propósito do librar una lucha mejor organizada a -

efecto de lograr sup orior as nive las de vida. 

El trabajador agrícola, por Lstal a lojado de los centros cultural~ 

y disperso con dificultades hast á de comunicaci6n tione un mayor índi 

c e do analfabetismo, poca organizaci6n y, como consecuencia, partici

pa en forma muy escasa on la política. 

Estas diferencias agregadas al hecho de quo el trabajador de la iQ 

dustria desarrolla un trab a jo más permanent e mientras que e l agrícola 

depe nde de la cosecha on los principales rubros productivos, son las 

que pormitan est e división. 

En Centro Am6rica la e~olución ha sido distinta, por cuanto al ini 

ciarse la colonia, las prlncipales actividad eran ~a minera y la agr! 

cultura. Est a s e rví a de base pa r a alimJntar a los que trabajan en las 

min as . Cua ndo s o determina l a poc a producción mino r a l, adquirió auge 

l a agricultura do exportación Ilabicmdo ocurrido ~sto, adn dosdo antes 

~8 la indepen dencia. Con la producción del aHil, las provincias pasa

ron a dep ender económicamento dol monocultivo sujoto a l o exportación; 

como consecuanci8 do la caida de l añil, surgen 01 caf~, el cual ha -

condicion ado h6~ t a nuestros días la form a do vida de los snlvadoreHos. 

La industria comenzó a deSarrollarse despuós do lo segunda guerra 

mundial, con 01 propósito de sustituir algunas importacionos. En la q[ 

cada dol ses enta, con 01 proyecto dosarrollista dopendiente de lmerc~ 

do Comdn Centroameric ano, tuvo algdn augo. 
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Ese prOCElSO industrial, -e:n términos r eia tivos, ha crecido aun ... 
-, 

que en forma desequilibrada en los óltimos años; sin embargo no ha 

~odico sustituir la importancia y dependencia del sector agr!co--

la de exportación, como es el cafd, el algdón y la caña de azócar. 

Lo s dos dltimos ha n adquirido mayor i~portancia óltimamento con el 

desarrollo de la tdénica agrícola, la introducción de maquinaria ~ 

pa ra la producción, lo que ha contribuido para que la a~ricultur~ 

entre al proceso productivo capit al ista; transformando el pequeño 

agricultor en obrero agrícola, es decir e n asalariado. 

Los campesinos como ya lo dijimos,son aquellos que cultivan cus 

parcelas qui ene s a ve c e s, ve nd e n su fu e rza de trab~jo para comple-

tar l a poca adquisición de l producto de su trabajo en la parcela, 

se difer encia, del que carec e do tierras, en que es ~ueño da los -

modios de producción cuando cultiva su parcela~ 

Los prole tarios ag~!colas y los proletarios industriaIes,son i-

gualmente asalariados,subsisten en virtud do la venta de su fuerza 

do trabajo, y aunque están sujetos a una misma jornada do 8 hora~ 

con der echo a un día de doscanso semanalt vacaciones y aguinaldos, 

en lo juridico los a~r1colas han estado discriminados. Antes su j~ 

nada ora mayor y no tenian der echo a asociarse, por negárselos una 

Ley s ecundaria en contra do lo qua estableciaIa Constituci6n PoI! 

tica. En la actualidad, por motivos politicos, so los ha discrimina 

do, pe rmitióndol os la pOSibilidad do organizarse, aunque no en las 

mismas condiciones do los obreros industriale s y do servia. 
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CAP1TULO -I1-

AS OC 1 AL: IO~ES __ Ell.OFES t0fl} iiLEji A Cr10PEC UiHlI i~S y S IND le ATaS 

El derecho colecti~o del trabajo es un fenómeno contempáraneo,~ 

n8 siglo y modio do existenciá. En 1824 Inglaterra aceptó la ljber-

tad de Loalición hecho quu marcó su aparición oficial on la vida rol 

derecho. -1-

El Derocho de Coalición es la facultad de unirso en defensa de -

los interesas comunes. W ui8~ necesitaba el der ~cho de coalición era 

el trélbcljador y [,O 8': ¡JatronL, por cuanto ésto tEnía en el cierrE' -

de su empresa, un arma qua se le negaba al trabajadorG 

En su lucha, el trabajador europeo libró varias batallas para lo 

grar que se l e s r oconociera la dignidad humana en el trab~jo. En el 

año do 1845 estalló el movimiento de los obreros carpinteros de Pa-

rís, la respuesta guberna .. lo ntal E-lé hacer sentir 01 peso del Código 

Penal .. -2- l!uien se uponía a la coali::ión era el liberalismo eGonómi 

co, pués se apoyaba en el mito del libre juego de las fuerzas 8conó 

micas naturales y por lo tanto n~ podía consentir la participación 

do los obreros en las decisiono s sobre la producción,-

En febrero de 1848 estalló en Francia la segunda rovolución,la -

cual concluyó con un nuevo tricnfo do la burguesía. As! continuaron 

las luchas y huelgas hasta qUE 01 lS ~G Mayo de 1864, se modificó -

los artículos ~Gl Códigc Ponal que ca~tigaban la cnalición de los o 

-1- Mario De La CuovaRDerocho mexicano dol Trabajo.Editorial Porr6a, 
S.A., móxic0 1 1970, Tomo -11- Pág.2~ ~ ~ 

-2- Mario Do La Cueva, Obra citadaPág.24S. 
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breros~ Los nuevos textos, a6n cuando con numerosas precauciones ad-

mitielon la libertad de coalición~ La huelga no acompañada de actos 

viblentos quedó tolerada. (1) 

los acontecimientos ocurridos durante los episodios de la Comuna 

de Paris, obligaron al Gobierno a la aplica.ión del Artículo 291 del 
~ 

Código penal, hasta el 21 de Mayo de 1884, ' en que se dictó la ley de 

A~ociac~ones Profesionales; ~sta Ley tuvo carácter de Legi~la.ión ex 

cepcional; puJs la simple asociación continuaba regida por el código 

Penal; el primero de Julio de 1901 se dictó la Ley General de Asoci~ 

ciones y desde entonces su licitud es completa. (L) 

La segunda ~poca princjpia con la constitución Mexicana de 1917; 

el derecho del trabajo es reconocido como parte de los derechos , del 

hombre. El derecho colectivo, pasó a ser la cubierta aseguradora del 

derecho individual del trabajo, del derecho protector de las mujeres 

Y de los menores y de la previsión social; (3) La idea del Derecho 

Colectivo del Trabajo aparece en la Constitución Alemana de 1919. 

En Am~rica Latina se ha seguido l~ ~uta que señalaron las dos Co~ 

tituciones la de M~xico y la de Alemania. 

En el Siglo -XVI- se produjo la descomposición del sistema corpo-

rativo~ las causas del proceso las podemos encontrar en la necesidad 

de desarrollo de l sist8ma oapitalista que emergía. 

"Cambiaron entonces los principios de la corporación. La estruct~ 

ra permaneci6 id~ntiLa, pero los maestros, en cuyas manos se encon--

traba el poder co~porati~o, principi a ron a aprovechar su posición 

(1) Mario De La Cueva. Obra citada pág~246~ 
(2) Mario De la CueVa. Obra citada pág.248~ 
(3) Mario De , La CU8va~ Obra citada pág.249. 



para adquirir pri\/ilegios. Los años de aprendizaje se alargaron inn~ 

cesariamente y el eXamen para adquirir la maestría se revistió de un 

rigor inmoderado; los salarios de los compañeros no aumentaban en -

proporción al costo de la vida y el monopolio de producción jugaba -

maravillosamente su papel; impidiendo la apertura de nUeVos talle--

res ll ~ (1) 

La Industria Corporativa que fué una necesIdad en. la época feudal, 

pero en la medida que se desarrolla el nuevo modo de producción cap! 

talista, el sistema corporativo, se constituye en un· obstáCUlo que -

habría que eliminar. 

~ la antigua 5apilarided 80cial sucedió un espíritu de casta; a -

la necesidad de introducir nuevas técnicas de producci6n y de fabri-

car nuevos productos, respondi6 una reglamentaci6n cada vez más r!-

gida, nociva y, asfixiante; los maestros apretaron sus filas r,egando 

el acceso a las ma8str!as a los of~ciales, para reservar este cargo 

a sus hijos o familiares, lo que trajo como consecuencia que los an-

tiguos artesanos jurados se constituyeran en "Ma'estros Libres" que -

obtenían del monarca aucorizaci6n para ejercer la profesi6n y por -

otra parte 108 of~cialos y aprendices formaron asociacione9 obreras 

prohibidas por las Leyes. (2) 

En estas Asociaciones de comp~ñ8ros debe verse el Jnico organismo , 

del pasado análogo a nuestr~s Sindicatos Obre~Qs.Su propósito ya no 

ere puramente mutualista,sino, como en las ~sociaciones del mundo c~ 

pitalista, la defensa de los intereses comunes y la lucha . par mejo-

(1) Mario De La Cueva. Obra citada. Pág.231 
(2) ' L6pez Cámara Francisco, Capitalismo y Liberalismo.Revista Univer 

sidad nómero 3 t.UES. E 1 Sal vador 196n. Pág. 55 
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rar las condiciohes de vida~ (1) 

Coro la revolución Industrial; se cambiÓ el taller artesanal por -

la fábr1ca y las corporaciones y gremios cedieron campo a la liber-

tad de trabaj04 Su abolición definitiva fu~ establecida por la Ley M 

do Chapelier del 14-17 de Junio de ':'791. (2) Esta Ley prohibía la 6-" 

soc:ación y la Corporación y daba luga~ al liberalismo individualis-

ta, queaando .por lo tanto prohibiG8S todas las agrupaciones de trab~ 

jadores; la coalición fu6 considerada delito, figura jurídica penal 

que fu6 abolida hasta medjados del siglo pasado en los paises 1ndus-

trializados. 

Dentro del sistema capitalista, la fuerza de trabajo pasa a Go~si 

derarse una mercancia. Segdn los te6ricos la remuneracióna la fuerza 

.de trabajo está doterminada por las leyes de la oferta y de la deman 

da. Pero pa:--a que ésto s e aplique, para que la fuerza do trabajo pu~; : 

da venderse como mercancía, el trabajador debe ser personalmente li-

br8 , pa ra que el individuo pueda disponer de ella. 

Por lo tanto, cualquier intento realizado para frustrar ésta liber 

tad industrial, era visto con s~mo T8~elo por lo que toda asociación 

re presunta un peligro y es necesario controlarla, por lo que se castl 

gaba como delito su ~ropagaQión, Dar lo cual el capitalista ~dquiere 

un instr~mento represivo co~tra las exigencias de lOE trabajadores -

garantizando as! la máxima nxplntaoión ~el hombre. 

(1) De La Cueva Mario, Obra citada Pág~ 
(2) Cabanellas, Guillermo. Obra oitada. ?~Q.73 
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Ante l a ex plot 8ción y opr e sión e xc e siva surgo n l a ~ pri mo r as coali 

cione E y con oll a s l a s primera s luch a s de !a rl a se obr e r ~ o- Co mo MO -

dio d e luch a s e e mpl e a l a h~ e lga, pe ro ást a , por si s ol a , no pod í3 -

mejor a r l a situa ción, por lo que fu á ne c e s a rio qu e s e di e r a l a As o-

ci a ción, ~ st a s o consolid ~ e n la . merlid a q~ e la cl a se tr a baj a dor a a d-

qui ~ r e concie nci a d e cl a s e . 

La o~g a niz a ción sindic a l, n a c e envuelta en un siste ma de luch a, -

como un a r eacción n a tur a l fr e nt e al a ba ndono e n qu e s e e ncon t r a b a n 

los probl e mas de int e rós p a r 2 l a mas a obr e r a ~ (1) La As ocia ción pro-

f e sion a l fu á l a r e spu e st a a l lib e r a lismo e con~mico y a l c apit a lismo 

y e s un es fu o rzo por o l e var la dignid a d de l a p e rson a hum a nae 

La miseria de los trab a j a dor e s y e l trab a jo en común fu e ron los .• 

f a ctore s det e rmin a ntes d ~ l a Asociación Prof e sion a l. En l as prim Eras 

f á bricas d e be n de ha be r conv e rs a do los obr e ros d e su mis e ria , d e l a 

me ntir a de l as l e y ~ s y de ~ a injustici a d e l r á gim e n e n qu e vivi 3n.~ 

La s eme j a nz a d e vid a , de int e res e s y de propósito un e a lo s hOffibres 

y , n a que ll a s f úbric a s s e formaron do ma nera na tur 81, y como imp e ra-

tivo vit a l ~ l a s prim e r a s ~soci a cion e 8 d e tr~bajadorGs. ( 2 ) 

La ~srciac~ón Prof e sion a l actual e s e n ciert a me dida distant e do 

s u s a nt e c e sor a s por sua nto los tr ab~jador 8s h a n adquirido concie nci a 

de cl a s c . 

( 1 ) C ab a n e ll ~s , Guill e rmo, Obr a cit a d a Pág~125 
( 2) De La Cu e va , Ma ri o , Obr 8 cit a d a Pá g.278. 



Al p~incipio, la lucha es ontablada por obreros aislados; ensegui 
../ 

da por obreros ~e una misma f~brica, y al fin, por los obreros del -

mismo oficio de l~ localidad contra la burguesía que los explotaba ~ 

diroctamente~ (1) La Asociaci6n ~rofesional, fu~ entonces un fenóme-

no necesario; porque el estado liberal garantizaba la propiedAd pri-

vada, pe ro 60 olvid¿ del hombr e . (2) 

En la modida que croco 01 capitalismo y be increffionta el m o c anis~ 

mo industrial, croce t ambién e l nómero de $ala riados~ El c apitalis-

mo penetra on todos los niv e l es , des poj a ndo de su parc e l a al colono 

y al camposino e incluyér,dolos on la masa del prolo t a riado, donde --

también croc e l a org an ización para defend e r sus intere ses. 

La As ociación Profesional y su forma especial, el Sindicato, cre -

l!. 
ce prime ro, dondo s e desarroll a l a gr a n fábrica; luego, penetr a e n -

los otros sectoros y por dltimo, y dado a que el capitalismo ha in-

grasado en la producci6n agrícola, también 8e está desarrollando e l 

sindicalismo e ntro el trabaj a dor agrícola, aunque de sda luego, con -

menor fuerza. -

El capitalismo no reconoce frontoras y, mucho menos en la actual! 

dad, con los consorcios y compañías multinacionoles, lo que detormi-

na qu e la clase obr e ra también debe cerI'2r filas a nive l internacio-

nal para poder dar una batalla a f ectiva , para que surja un nuevo c-

de n en 81 prol8t ariado~ 

(1) Marx, Karl y Eng ois Fe der ico. Manifi esto Comunista. Ed.~adl tas
t81lanos (S.E.C.E.) Facultad de Ciencias Econ6micas UES~ Pág~23 

(2) De La Cu eva, M~rio. Obra citada, pág.284. 
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Lo anterior lo ha considerado ne c esario para ubicarnos e n e l pun-

to que tratamos de explicar; os decir; de d81imita r las c a t egor í as -

de Aso ciaciones Profesionales y Sindicatos. 

La Asociación constituy e la ev id en cia de l compromiso que adquie-

r e n varios individuos que prometen dof e nd e r un interés camón ~ un -

inte rGs cu alquiera, pero se limita a qui e nes pu ede~ ser sujotos de 

ella~ e~to os, quienes ti enen un d e termin a do status Profosional o (1) 

La profos{ón, en la de finición de Durand y Jaussacd, os l a comun! 

dad r es ultant e de l ejorcicio habitual de un trabajo; (2) pero, és t q 

conc epción, es más propia pa ra la organización de la corporació n q¡uo 

para e l Sindic a to o l a ~Asoci ación Prof es ional.-

La Acadomia Esp~ñola de l a Lengua de fin e profesión como el lIem_ 

ple o, facultad u oficio qu e c a da uno ti e ne y ejerce publioamente~tI 

Olivotti nos dio e que l a categori a profesional ostá constituida 

por una oolectivid ad de individuos que realizan una det e rmin a da fun-

oión igua l en el proceso productivo y que se rounen e n vista de la 

tutel a de los illtor e ses comunes derivados de tal función. (3) 

Sindicato 8S -una Asociación Profesional pero no todas las Asoci~-

cion e s P~ofesion al e s son Sindicatos, y es asi, como Mario De La Cue-

va divide la Asociación Prof es ion a l e n tres grados: siendo la do 

prime r grado, el Sindicato; la de s eg undo grado, ia Fod e r a ción y la 

de t e rcer grado, la ConfedeFación. Estas óltimas no son Sindicatos, 

sino unión d ~ Sindicatos. (4) 

(1) Cabanellas, Guill e rmo~ Obra cit a da. P ág~112 
(2) Cabanellas, Guill e rmo. Obr a citada. Pág.189 
(3) Cabanellas, Guillermo. Obra citada. pág. 
(4) Villacorta,Marcos G.Derecho Labor~i,copias de clase impart id as 

1969,en l a Faculta d de JJ. y te.ss. Pá g.13 

; . 
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El Art.191 de la Constitución Politica, nos dio e i ~Los patronos j 

" obreros y e mpio a dos privados, e mple a dos y cibreros de l as Instituci~ 

nes Ofioiales Autónomas o Semi-Autónom as, sin distinoión da nacions 

lida d, sexo, r a z a , oredo o id eas polític as tienen el de recho de as~ 

ci a rs e libr e mente, pa r a l a de f e ns a de sus respectivos intereses , for 

man do Asoci acionos Prof e sion a l e s o Sindic a tos. Ve mos que en l a dis 

posición s e asimil a n Sindicatos y Asoci ación o s ea quo Vi e nen a ser 

lo mismo. 

He tr a ído a ouonta lo a ntorior, tanto en su a specto histórico co

mo en su aspecto socioló~ico y jurídioo, porque tiene 3.mportancia -

por cu anto s o ha l e gisl a do en form a sopara da e n muchos aspectos paro 

el tr a ba j a dor agropecuario on rel a cion e s indi~idualos de trab a jo y 

s e ha hecho una distirición · tajante entre los obreros do l a industria, 

del Come rcio y de los Se rvicios 1 as! como do los obreros agropecua

rios on el Derecho Col ectivo dol Tr a b a jo~ Esta distinción, des de -

lue go, es a ntoj a diz a y caract e riz ada por un a visión política y pa r a 

no da rl e l a sin~ic aliz ación en form a direot a al c am pesino, a l obrero 

agrícola ; por ello es que S8 ha n or eado l a s Asociaciones Profesion a 

l e s Agropecuar ias. Ca be pregunt a rs e , si por esa motivaoión política 

8 S que a l a ~sociación de lo s tr a baj a doras ag~!colas S8 le de nomina 

IIAsoci ación Prof esion a l Agropecuaria"; usándol as como sihónimas do 

Sindicatos. Ha go dich a pre gunt a por~u o plat ic a ndo con a lgunos ~edac 

tares dol Proy ecto del tódigo de Tr a baj o, me dab a n a ent ond e r qu a -

en el f ondo ju~ídio amente no había distinción; pe ro qLS , por moti-

vos políticos f no se l e había ll amado Sindic ato, para evitBr~n p a~ 
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te la proliferación de los mismos y para satisfacer a los agr!culto-

res ca~italistas, para quienes la. organización es una amenaza neEa~ 

ta .. 

Aunque no conocemos el regl amento para las Asociaciones Profesio-

nales Agropecuarias, por cuanto a más de dos a~os no se ha elabora-

do con base en 108 lineamientos que se dan en los artfcuIJs corres-

pondientes del Código de Trabajo, podemos hacer un parangón entre -

Sindicato y Asociación Profesional Agropecuaria~ 

10.- Ambas son Asociaciones Profesionales dedicadas a defender -

intereses económicos y sociales comunes.-

20.- pued~n pertenecer al Sindicato y a la Asociación Profesional 

agropecuaria, los trabajadores y patronos privados. 

30.- Ambas pueden formar part e de otras Asociaciones.-

40.- Ambas requieren que se 18s conceda la Personería Jurídica 

lo cual se las concede y se la concederá el Poder Ejecutivo en el -

Ramo de Trabajo y Previsión Social. 

50.- Ambos tienen como instrumento de lucha para defender sus in 
, -

tereses económicos y sociales comunes, l a negociación de Contrato -

Colectivo y ccnv~nción colectiva.-

Por lo anterior babe afirmar que la Asociación Profesion a l Agro-

pecuaria, por S~ contenido y fines, reviste las mismas caraoteristi-

cas del Sindicato. En nuestra Legislación la Asociación Profesional 

es lo mismo yue Sindicato, por lo tanto ambas formas de sociación 

tienen el mismo fundament e jurídico y la misma naturaleza. 



Por lo a nt erior cr eo qua su r egul aci6n de be guard a r armoní a y so-

lo dif3vir on los conocimientos a l a r ogul ación do a qu e llos aspectos 

de riv a dos de l a n atur a l ez a propi a de l tr a ba jo agricola. 
CAPITULO -II I ... 

N~TURALEZA JURIDICA DE LA ASOCIACION PROFESIO NAL AGROPECUARIA 

La Asoci ación Prof e sion a l Agrop ecu ari a y 01 Sindic a to, s e est able 

ció que son form a s do Asoci ación Prof os ion a l r econocida s por nue stra 

Constituci6n e n su Art.191 ya qu a amb~ s son agrup amie ntos pe rm anen-

t e s de hombros (tr a ba j ador e s y patronos) qu e sin distinci6n de naciQ 

nalid ad, soxo, r az a , cr e do o idoas polí t ic a s s o asoci an pa r a de f e n-
, 

da r sus r e spoctivos int e r e s es. 

Como ya he mo s s e A a l a do qu e la As ociaci6n Prof osional Agrop ecu ari a 

s e a simi l a al Sindica to on nuestr a l e gi s l ación entonc e s lo qu e de-

! 
t e rmin a r omos s e ria l a na tur a l e z a jurídic a da l a Asoci a ción Profesio-

na l o Sindic a t o .-

I_a na tur·a l ez a de l a As oci ación Prof osion a l est á constituida por 

s e r "un a ga r an t.f a socia l de los tra ba j a dor es", nos dic e don 1Y1 3rio -

De La Cu e va en s u ob ra t ant a s vec os c~t a d a en est a t esis, quie n ad e -

má s ex pon e que e l movimi e nto a f a vor de l a Asociación Prof e sion al n~ 

da ti ene qu a VQr con lo s e mpr e s a rio s , por cua nt o l a Asociación Pro-

f esiona l fu6 un a adq ut s ici6n de l obr e ro pa r a luch a r contra la injus~ 

ticia qu e produjo e l c ap i ta lismo lib e r a l. 

Va mos entonc os a tr a t a r de ost 2bl ec e r un a d i stinci6n entro la ASQ 

ciación Prof esiona l y l a s otra s form as de Asoci ación u o rg ani zación, 

pa r a delimit ~r su fund amonto juridico, su natura l e z a . 
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En primor lugar c a bo seAaiar qu e la Constituoión Politic a de l a -

Repdb lica, on su articulo 160 e st abl ec e que tiLos ha bit an t es de El -

Salvador ti e non de r e oho a aso ci ars o y reunirse pacificamonte y sin 

armas para cualquior obje to licit0 1l , 

La disposición antes me ncion ada, se e ncu ontr a e n Titulo -X- REGl 

mEN DE DERECHOS I ND IVIDUALES. 

Por lo que podemos docir,q:¡J o dicho a rticu lo asegura a t odas los 

s a lva doroAos y a todos los quo ha bit an e n El Sa lv a dor, como garant!a 

individu al, l as lib e rt 8des do r e unión y de Aso ci ación. Por e l contra 

rio e l Der e cho do Aso cia ción Profas ion a l se e ncuentr a regulado en 01 

Róg im on do Dorochos Socia l es en su Ar ticulo 1 91 Constitución Politi 

c a .-

La reunión s o compon e do hombr os qu e se agrupan mom e ntán eame nte, 

con ol ,dnico fin de e star juntos o de pe ns a r juntamente. La natura-

l e z a de l a libertad do reunión es de De rochn Pdblico qu e correspon-

do al hombr e fr e nt e al Est a do. En e l fondo l a libort a d de reu~ión -

es un a forma do los de r echos do peticjón y de libr e emisión do pe n-

samionto. (1) 

Doroctlo de Socie dad.: Los t~rminos do Asociación y Sociedad,sue l e n 

confundirse , nos diceelProfos or Cabanellas y nos manifiest a que el 

voc a blo sociedad de be r e s er va rs e para entidades de dic a das con fin es 

· do lucro y a l a industria o a l com e rciQ. 

y el vocablo ~sociación par a l as agrupaciones constituid as con fi 

nos disintos do l lucro o de utili dad dir e ct a~ (2) 

(1) De La Cu e va, maria. Obr a cit ada . Pág.317 
(2 ) Cab a n 8 1l B s ~ Guill e rmo ; Obra cit a da P6g.45 5 



Marcel Planiol, citado por Mario De La Cue va en su obra Dereoho -

Mex ica~o dol Tr a bajo, nos "dic e que Sociedad, es un Contr a to por e l -

oual dos o más person as de oiden form a r un fondo comctn mediante la a- o 

portaci6n de c a da un a do e ll as, con el fin de dividirse los be nefi

cios qu e pu e da n ~esult a r. 

La Sociedad e ntonces es un contrato que perten e co al De r e cho de 

las oblig aciones. Es un de recho patrimonial o sea que s e refi e r e al 

der echo priv a do. (1) 

La Asociaoión es l a r e unión de var ios individuos, de man e ra que 

no s ea t~ansitori a , para r e aliz a r un fin comctn que no esté prohibido. 

por l as Ley es . 

Se difer e nci a , dic o Mario De La Cueva, de la Soci e~ad en que la 

Asociación " OS un conven io y no tiene carácter e conómico, mientras la 

socie da d e s un oontrato y busca un beneficio económico. 

El de rocho do r e unión y e l de Asooi ación, es un doreoho pctblicc, 

os un derecho del hombro frent e al Estado. 

Al analizar ~u8str a Constitución Politica, como ya lo expresamos 

oncontramos que el Der e ch~ de Asociación general se encue ntra con-

templado on el artículo 160 y el De r e cho do Asociación Prof esional 

en e l artículo 191, e ntonces, oa be pr eg unt a rse-si éste Dereoho de -

Asocianión Prof e sio~ al es un a es peci e dol de r echo de asoci ación g e n~ 

r~o si por e l contr a rio se tr a ta de dos dereohos distintos? 

Est a pr e gL1nt a ti e ne import a ncia para de terminar más la natural~za 

' de la AsociaciÓn Prof es ion a l y por eso on nu estr a Constitución Pol!-

(1) De La Cuev a , Ma rio. Obra cit ada. Pág.319. 
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tIca en su art!culn 175 a' \::'oriza para que puedan suspenderse las g~ 

rant!a3 individuales oont empladas on l~s art!cUlos 154, 158 inc_pri , 

mero, 159 Y 160, éste dltimo contempla 01 derecho de Asociaci6n Gon~ 

ral, siompre que se don ciertas circunstancias. El problema se pre¡ 
, 

senta si puedo o no alcanzar esta suspensi6n al Derecho de Asocia-

&~6n Prafosional.-

Desde ' ya afirmo que no, por que so trata de derechos distintos y 

por lo tanto la suspensi6n de las garantias individuales s610 afoc-

ta a los derechos qUG se mencionan on los artículos . señalados, es -

decir qu e - tal suspensi6n no afocta al der e cho de Asociaci6~ Profe-

sional y si al de r e cho de asociaci6n gener al. 

Tanto 01 uno como el otro ti e ne origenes distintos y prop6sitos 

distintos. El de recho de Asociaci6n ge neral, pertenece a todos los 

ho~br 8 s y oS por olla qu e os un o garantía individual; mie ntr a s que 

el derechn de asociación prcfesional, perte nece s610 a las personas 

que tie nen un detormin ado status o sea a los trabGjadores o patro--

nos. Puodo haber asociaci6n profe sional de traba j adores y asociacim 

profesional de patronos~ 

El deI'ech ,J do ,sociaci6n genaral, 8S un derocho frento al Estado, 

mientras que la asociaci6n profosional es un derecho da una olase so 

cial fronte a ntra as! como frGnt e al Estado~ (1) 

Por lo tanto ya podemos concluir qua ambos derechos san distin-

tos y que distinta 88 su naturaleza jurídica.· 

(1) De La Cuava,~arin, Obra citada, pág; 



El de r e cho de Asoc i aci6n ge ne r a l 8 S de na tural eza pdbli~ a ,como -

ga r antía individual , mj e ntr~ s que 01 de r e cho de Asociaci6n Prof esio

na l es un a ga r antía soci a l de los tr a ba j ador es. Exist e ~ie rt am ent 8 

e n f a vor do l~ s . empre s a rios pnr 01 principio de igu ald ad. 

En su nrigon , e n nuestro país, encontr amos que es as dos form a s de 

.Ar@ aniz aci6n tione n proc 8denci a distint a ~ La prime r a e s como COn8 e -

cuonci a de l de s arrollo do l lib e r ali smo y des de lu e~b por l a s lUch a s 

sl sienid as pnr 01 puebl b ; pe ro la s ogunda o s oa la Asociaci6n Prof~ 
siona l e s ne ~r,g o n más r acie nt e , nac e y s e de s a rroll a con 01 ' proc~ 

S O de industria liz aci6n, e s prnductn do l a luch a do los trab a j ado--

r os , qui one s pa r a de f ond e r sus intor os e s comunes sie nt on l a nec esi-

da d de nrg aniza rse~ El tr aba j ador e ntonc e s so org ani za pa r a luchar 

por reivindic acion üs inm edia t as y a la vez, dontro de l ma rco goneral 

do l a lucha de cl a s o , pa r a a lc a nz a r obje tivos me diatos, e l c a mbio de 

l a s estructuras econÓmic a y s ocial. Por lo t anto dicha org aniz aci6n 

ost á fr e nt e al pa trono y fr e nt o a l Es t ado. 

Por l a s pr opia s cnn d ic i~ n~ s e n qu e s e ha encontr ado y se encu e n-

tra la mayoris do los trab a j a dores a grícol as (condicion os de ma rgi-

na lidad, gr an disp e rsiÓn y analf a betis mn) no ha sido pOSible , e l PQ 

da rs o nrg aniz a r, ni da r un a lucha fr ont e a lns pod e r es pdblicos pa- "~~ 

r a que s e l e s viabilic e l a .~ganizaci6n y pod e r así pnr me dio de s~ 

org a niz acion e s l uch ar pnr me joros s a l a rios, acce so a la educación ' y ' 

sal ud y contrar est a r la instrume nt alizacidn polític a do qu e han si~ 
I~I -t:' 

• .I!.~ .J~' .• 

l.nt e r e s G.13", .. - >:'-~ 
"?:~~ ~~~ ::.: 

~".': 

do ~ bj e to de f e ndien dn un a idoolog!a que no repre s e nt a sus 

sino l a de sus explot ador es. 

, 
l' 

" , 
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A~ constituirse las Asociaciones Prof esional e s Agr'pecuarias, -

estas t e ndrán ~4mo fin in~ediato el procurar una mejqr remuneración 

par a e l tr a baj a dor agrícola, l u cual podrá hac erlo a l pudor negoci~ 

colectiva mente y por medio del Consejo de Salario Mínimo, en el ---

cual deb e r~ habe r r e pre sent ación dol traba j ador agricola org a nizado, 

donde deb e ejercer la pr e sión nece s a ri a par a que los s alarios estón 

acordes a las necesidades . de l tr a ba jador del c amp o y al costo de la 

En nue stra l e gislación p.sitiva el der echo de sindicalización --

par a el trab a jador de la industria y par a 01 trab a jador del campo ha 

aparecido en momentos distintos, po ro ello no es el r esulta do de que 

jurídicamente haya distinción entre el derecho de Asociación Pr ufe-

sional para el trabajadt1r do l a industr .:. a y paI' a el trabajador agr! 

cola. 

El qu o hast a hac e poco s e haya legisl a do sobr e l a asociación pro-

fesion a l agropocuaria ha sido p~r motivo s políticos, ya que jur!dic~ 

me nt e ,ambas son obreros y los fines que s e es t ab l e cen pa r a su orga-

niz ación son id8nticos, la def e ns a de los intereses comunes~ 

Por lo tanto mo inclino a s e Ra lar ~ue si e s el mismo derecho de -

asociación prof esion a l .1 entonces l a nat ur a l ez a jurídica de la aso-

ei ación prof e sion a l agropecuaria os l a misma que l a del Sindic a to de 

Tr a ba j a dor e s de la industria. 

La Asocia ción es ante todo un acue rdo do volunt ad, un acto oole c-

tivo por e l cu a l lus trab a jadores agr!colás deberán unir sus esfuer-

zas con el objeto dJ defend e r los intoreses comun es. 

~J • f "r. 

-, , 
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La comunión de voluntades y 8sfuerzos, S8 va engendrando on la -

medida en que el trabajador adquioro conciencia do su propia situa

ción, 13 cual es 1~ mismo que l a de sus compaReros de clasB y se d~ 

sarrolla esa comuni6n, en tanto logra convencers e que s610 modiant e 

la organización puede proyect a r la per~pectiva de una lucha hist6ri 

ca en pro do sus propios inte reses de clase. 

Podemos concluir qu~ la naturaleza jurídica de l a Asociación Pr~ 

fesional Agropecuaria al igual que la del Sindicato de Trabajadores 

de la Ihdustria, está constituida por ser una gar antí a social do -

los tr a bajªdores. 

La Asociación Profosional Agrop ecuaria, es "una figura social de 

carácter hist6rico", q~e busca cumplir con un fin la defensa de 

los intereses comun e s de los trabajadores. 
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CAP 1 TUL O ~IV-

CONstITUCIONALIDAD DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES AGROPECUARIAS 

Antes de 1972, se sosten!an arduas discusiones sobre si jurídic~ 

mente pOdrían o nh organizarse los trabajadores agrícolas y si oon~ . 

vendría o no su org~nización. Lns distintos sectores se pronuncia~

bansobre ello~ la ~mpr8sa privada y los profesionales a su servi-

cio manteniendo la tesis de que la Constitución no contemplaba la 

posibilidad de Asociaci6n Profesional para el trabajador agrícola y 

que no era oportuna y conveniente. 

Entre los eventos donde se dialog6 sobre dicho tema ·cabp se~~lar 

una mesa redond a sobre la constitucionalidad de la sindicalizaci6n 

campesina, org aniz ada por el Centro de Estudios Jurídicos, el 11 de 

Abril de 1966; En dicha mes a redonda, los que sostenían que nuestra 

Constituci6n Política no autoriza l a sindicalizaci6n de oampesinos, 

se basaban en que l a Constituci6n de 1950, que fud 8n la q~e se es

t ~ bleci6 ya en forma cla ra la sindicalizaci6n de los patronos, obre

ros · y empleados privados, obreros y empleados de entidades aut6nomas 

y semi-autónomas, excluy6 a los trabajadnres agr!colas , y dom~sticos" 

(1) pu~s no hizo referencia a ellos. 

Luego estos mismos profesionales que sostenían que no estaba per

mitida la sindicalizaci6n del obrero agricola, S8 fundamentaban ade

más en raZones de tipo hist6rico y t~cnico.-

Despu~s en nuevos planteamientos, al no poder seguir manteniendo 

los fundamentos jurídicos apuntados, por ser descriminatorios de la 

(1) 801a~os, J~~lberto.Estudios.C8ntro de Estudios Jurídicos No.7 
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mayor!a del puebla salvadoreño, 'han recurrido a criterios de conve-

niencia y oportunidad y argumentan que dichos sindicatos no son con

venientes por cuanto vendrían a poner en peligro la producci6n agr! . -
cola y por lo tanto son contrarios. al "interds nacional" y no es ~-

portuno permitirle a los trabajadores agrícolas que lo formen, por -

cuanto la maytlr!a son analfabetas y serian aprovechados p*r 10 poI! 

cos como instrumento en beneficio de sus propias causa$~ 

Desde luego dichos criterios son falsos, en cuanto a los fundamsn 

tos jur!di00s ms permito mencionar los criterios que el Doctor Edua~ 

do Garc!d expusn en la mesa redonda antes aludida y que rebate los 

criterios de q.ue la Constituci6n no permite la sindicalizaci6n a los 

obreros agrícolas. El doctor Garcia dice: 

la) El Art.160 de la Constituci6n Política lsgisla en forma gene-

ral acerCa del derecho de asociación, prinCipio general que es apli-

cado a todos 105 salvadoreños. 

20) El Art.191 de la Constitución Política regula la formaci6n de 

asociacionesprofesion81es o sindicatos a los patronos, obreros y 

empleados privados, empleados y obreros de las Instituciones Ofici~ 

les Autónomas o Semi-Aut6nomas. El inciso 20. del mismo articulo di 

ce que las condiciones de fondo y forma que se eXijan para la cons-

titución y funcionamiento de las asociaciones profesionales y sindi-

cales no deben afectar la libertad de asociación. 

30) Esta disposición no contiene ninguna prohibici6n en relaci6n 

a las personas que no pueden sindicalizarse, ni tampoco señala qu~ 

riláse de ~br8ros pueden o no sindicalizarse. 
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40) En cuanto a los trabajadores del campo no hay expresamente -

prohioición para llegar a la sindicalización y propiamente son obre 

. ros, ~uesto que trabajan por salario en explotación o empresas de -

·tipo oapitalista en las que las relaciones de producción están deter 

minad~s por el reconocimiento del salario por trabajo prestado n -

sea por la fuerza de trabajo ecupada. 

50) En una interpretaoión estriotamente jurídica debe considerar 

8e al trabajadtJrdel campo como un obrero asalariado, al que hoy se 

le impone trabajo por hora, se les concede salario minimo y otras -

prestaciones de tipo laboral igual que a otras clases de obreros. 

60) La regulación en cuanto a la clage de trabajo consiste en las 

pecu~iares condiciones en que cada uno trabaja, por eso se habla de 

trabajadores a dom~cilio, dom~sticos y agricolas; pero esta clasifi-

oación no le quita el oarácter de obrero a los trabajadores del cam-

po, quien presta su fuerza de trabajo por salario~-

70) En la actualidad las Empresas agricolas de ciertas entidades 

oc~pan trabajadores en n6mero considerable entre calificados y peo-

nes peto todos 8st~n determinados por su condición de asalariados~ 

80) Por lo expuesto, debe considerarse que jurídicamente y con s-

titucionalmente la sindicalizaci6n de los trabajadores en el campo 

es legal. (1) 

Los criterios antes apuntados están en cierta medida reforzados 

p.er las opiniones de 108 Doctores Pablo ll1auricio A.lvergue y (ranoi!!. 

ca 8ert~an Galindo. 

(1) Gareía (duardo~ Exposición en mesa redonda sobre la Constitucio
nalidad de la sindicalización campesina.Revista Estudios publica 
ci6n Centro de Estudios Jurídicos. El Salvador,1967 T.l. No.? -
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El Doctor A1vergue, al señalar un aspecto importante en el punto 

tratado en la mesa redonda citada expone: lINUGstra Constituci6n en 

el Art.150 dices "todos los hombres son iguales ante la Ley; para -

el goce de los derechos civiles no se podr~establecer restricciones 

que se basen en diferencias de ,nacionalidad, raza, sexo o religión". 

Entonces nuestra Constitución ha recogido este principio tan impor-

tante que es el principio de igualdad llll • (1) Continua exponiendo ---

que de no permitirse a los trabajadores agrícolas el derecho a aso-

ciarse, se le está negando a más del 60% de la población salvadoreña 

el derecho a asociarse. 

El Art.152 de nuestra Ccinstitución Política dJ.ce: "Nadie está o ... 

b1igado ha hacer lo que la Ley no manda ni ha privarse de lo que ella 

no prohibe". Por lo tanto sino lo prohibió puede darse una ley seM 

cundaria sobre la sindicalización de los obroros agrícolas. El doc-

tor Bertrand Galindo al respecto expone, "Entonces, como el const! 

tuyente sabía el problema . polí~ico que habría sobre el campesino, no 

lo consignó como garantía, pero no lo prohibió como un posible dere-

cho de legislación secundaria . Es claro, pu~s que la Legislación Ca~ 

pesina sobre sindicalización puede perfectamente darse sin romper la 

Constitución~1I (2) Concluye el Doctor 8ertrand Galindo en que 80n 

criterios de seguridad y bien comun los que deben tomarse en cuenta 

para dar esa legislación secundaria. 

(1) Alvergue, Pablo Mauricio. Mesa Redonda citada pág.261 
(2) Bertrand Galindo,Francisco,Mesa Redonda citada, pág.264 



Mi criterio es que el llamado "interda nacional" y ula seguridad" 

está referida a identificar ese interds y esa seguridad oon 108 in

tereses y la seguridad de la clase dominante, ya que si fuera el iU 

ter~s de la mayor!a de l~s sal~ado~eñ~8j desde hace tiempo que se -

hubiera legislado permitiendo la sindicalización a lus trabajadores 

del campo, por cuanto constituyen la mayoría del pueblo salvadoreño~ 

En la actualidad esta discusi6n ya no tiene raz~n de ser, por 

cuanto ya el legislador ,determin6 que los trabajadores agrícolas 

tienen derecho a asociarse formando asociaciones profesionales agrQ 

pecuarias; parece ser que se ha adoptado la ' posici~n del Doctor 8er

trand Galindo, ' ya que si bien es cierto, que se ha admitido qua los 

trabajadores agrícolas pueden asociarse y se ha legislado sobre ello, 

se ha supeditado su vigencia a ~n reglamento que no sabemos cuando 

se dictar~, son ra~ones de tipo social, politico y económico 

los que siguen determinando la posibilidad de que el trabajador agr! ' 

cnla ee organice en la forma legislada. Cabe suponer que son las 

presiones del sector privado las que detienen la elaboración del 

mencionado R8g1ament~. 
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LA REGLAMENTACION DE LA ASOCIACION PROFESIONAL AGROPECUARIA 

En la doctrina no existe uniformidad en relación a la legislación 

de las ~sociaciunes Profesionales. Algunos autores como Guillermo Ca-

banellas, sostienen que por algunos carácteres del trabajo agrícola, 

en el derecho de sindicación de los trabajadores agrícolas debe habar 

disposiciones especiales, esto es que no puede aplicarse el mismo d~ 

recho de Asociación que se le da al trabajador industrial. Don Mario 

De La Cueba por el contrario no hace distingos entre Sindicatos in-

dustriales y sindicatos agrícolas, estudia la sindicación para toda 

la clase obrera. 

En 10 personal, creo que si la categoría obrera comprende a todas 

las personas que venden su fuerza de trabajo a un patrono, para rea-

lizar una obra subordinada, entonc es el derecho de sindicación debe 
, 

ser comun para los obreros industriales y obreros agríoolas. 

En la legisla ción de los diversos países tampoco existe uniformi-

dad. Algunos países como Francia, M~xico, Colombia, Argentina, no --

distinguen entre Sindicato de Trabajadores de la Industria, del Co-

mercio o de la Agrlculture; y as! cabe aplicar las normas generales 

a unos y a otros~ ' (1) 

Chile , Guatemal a y actualmente El Salvador, tienen legislaciÓn po-

sitiva especial pa ra la sindicación de los trabajadores agr!cola8~ 

(1) Cabanellas, Guillermo , obra citada, pág .442 



Los sistemas principales sobre las Asociaciones Profesionales po 

demos decir que sonr las que legislan en forma general para toda 

clase de Asociaci6n Profesional y el otra, en el que se legisla o -

se reglamenta en forma especial para ciertas asociaciones profesio-

nales. 

En nuestro pals, se ha adoptado el sistema de legislar en forma 

especial para la sindicación de los trabajadores agrícolas y ie ha -

.rdenado la elaboración de un reglamento en el que deberán regular-

se la naturaleza y demás condiciones de existencia y constitución de 

las "Asociaciones Profesionales Agropecuarias"~ 

El Código de Trabajo en su articulo 264 señala quienes son los ~ 

que pueden formar asociaciones profesionales agropecuarias y deter-

mina que estas Asociaciones son las formadas por trabajadores o por 

patronos dedicad6s a labores propias de la agricultura, la ganader!a 

y dem~s !ntimamente rel8cionad~e ~on ella~ 

~ 

Lueg. el LegiSlador, en vez de legislar sobre dichas asociaciones, 

con el ánimo de retardar la existencia de las mismast orden6 en el 

~rt.265f que las normas relativas a la ccnstitucidn, organizaci6n,-

clase, funcionamiento y dem~s requisitos de las Asociaciones Pro fe-

sionales agropecuarias, 8er~n nbjeto de un reglamento que emitirá el 

Poder Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión Social. 

Cabe suponer que la consigna era adoptar la medida política de l~ 

gislar sobre las Asociaciones Profesionales agropecuarias, por ser 

una exigencia impostergable. Se legisló estableciendo el principi, 



que el t ,rabajador agrícola puede organizarse formando Asociaciones 

Profesionales Agropecuarias r pe;o para darle 'argas al asunto, tam-

bi~n se determinó que dichas asociaciones funcionaran de acuerdo en 

un Reglamento que emitiría el poder Ejecutivo, el cual, tres amos ~ 

despuds de decretado el mencionado C6digo de Trabajo, no se ha pro-

mulgado y ni siquiera se ha no~brado la comisi6n que elaboraré el -

Proyeoto de dicho Reglamento. 

El Poder Legislativo debió dictar todas las normas relativas a -

las Asociaciones Profesionales Agropecuarias y podia optar por apli-

carIes l a s disposiciones genera l es de los Sindicatos industriales y 

de servicio o por el contrario dict a r l a s normas especiales de apli-

cación exclusiva por las Asociaciones Profesionale s Agropecuarias~ 

El camino adoptado es legislar en forma especial para estas Aso-

eiaciones y para ello se ha encomendado la elaboraci6n del Reglamen-

to.-

El Reglamento, será el que d9sarrollar~ la Ley, ya que ~sta regu-

la en forma muy general o más bien dicho solo establece el p~incipio 

y deja al reglamento su desarrollo, el cual se encomienda al Poder -

Ejecutivo.-

Si bien es cierto que se ha sentado el principio legal de permi~ 

tir que los nbreros agr!uolas puedan asociarse, el hecho de delegar 

la normatividad de los mismos a un Reglamento emitido por el Poder -

Ejecutivo y que este no está elaborado significa que en la práctica 

se le quiere seguir negando ese derecho de Asociación al trabajador 

agrícola. 
, 
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El Reglamento es de ejecuci6n por cuanto en el eJeroicio de atri-

buoion~s cnnstitü~inna18s l pr.pia6, emite el P~der Ejecuti00 (Art.78 

: No.lS C~.) para hacer posible, o m~s conveniente, la aplicaci6n _ e-

jecuci6n de l as Leyes t llenando n previniendo detalles .omitidos en ~ 

tase 

Pe~o result a que este reglamento no desarrollará l a Ley sino que 

suplirá a la Ley, ya que el Art.26~ del C. de T., dice que las normoo 
, 

relativas a la constitución, c?ganización, clase funcionamiento y d~ 

más requisitos de las Asociacinnes Profesionales Agropecuarias serán 

objeto de un Reglamento, por lo que sostengo, que estos aspectos de-

bieron ser regulados aunque sea en forma general por el legislador 

y no delegar sus funciones al Ejecutivo, porque además no sienta pr~ 

clpios bien definidos para la elaboraci6n del Reglamento, sino que 

establece algunos aspectos que deberán tomar en consideraoión para. 

su elaboraciÓn.- . 

En primer lugar, hay que tratar de establecer quienes pueden fnr-

mar Asociaciones Profesi~nales y, el Art.264 nos dice que lns tr~ba-

jadares o patronos dedicados a las labores propias de la agricultura, 

la ganadería y demds íntimamente rel acionadas cnn ellas. 

No trat a r~ de hacer un análisis de las Asociaciones Profesionales 

Agropecuarias que podr!an fnrmar los patronos, por cuanto considero 

que este derecho se les ha concedido por el principio de igualdad --

que establece l a Ley, pero a sabiendas de que ~stas no har~n uso de 

dicho derecho, ya que actualmente han preferidd ~rganizarse pero am-

pBr~ndose en el derecho general de ~sociac{Ón; por otra parte el de-

. 
~ Jf. 

l~.·'. 
¡ 
• l •• 
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recho de asoniación que se establece en el Código de Trabajo, es el 

derecho de los d~biles frente a un poderoso econÓmico y pol!tioameQ 

te q,ue es el patrono ~ 

Los trabaj a dores que se dediquen a labores propias de la agr!cul-

tura. la ganadería y dem~s tntimamente rel acion a do con ellas, pueden 

formar Asociaciones Profesion a les Agropecu2rias. 

Las normas rel a tiv a s al tr a ba jo agropecuario , est~n establecidos 

en el Código de Trabajo en el Capítulo ~IV- del Título Segundo. En -

las disposiciones que contiene dichn capítulo aparecen las distin--

tas olases de trabajadores del campo, las cuales divide en trabaja-

dores permanentes o tempo~ ales. 

Luego en la SecciÓn Segunda de dicho Capítulo en 81 Art.96 C.de 

T., establece cuando son labores propias de la agrIcultura, aunque -

no es taxativa. nos dice' que son: la preparación y roturaci6n de --

tierras destinadas al cultivo, la siembra. las operaciones de riegM 

y el cuidado y protecci6n de las plantaciónes a 

Las labores íntimamente rela cionad a s con aquellos son entre otros: 

el cercamiento de tierras y la rec.lecciÓn de cosechas. 

El Art.97 C. de T., hace una serie de exclusiones de varias acti-

vidades, que aunque se desarrollan en el campo no las considera pro-

pias de la agricultura ni están relacionad a s con ~sta. 

El Art.lOO C. de T., establece cuales son l a s labores propias de 

la gana dería y son entre otras: las que ti~nBn por objeto criar, cui , -
dar, prrrteger, asear, esquilmar o esquilar ganado o procurar su re-

producción,.luego aMade q~e la apicultura y la avicultura son labores 

pecuarias. 



Señala en su inc.30. cua1 e s son l a s actividades relacionadas con 

las anteriores y como ejemplo dice que son: las de arreo o transpor~ 

t a r gan a do y el tr anspo~te de l~s productos den t ro de hered a des o de 

estos con destino a l ~ s merc a dos, c e rc amiento y cuid a do de los PQtr~ · 

ros y l a producción y pr e paración de forr a jes en la hered ad. 

El Art~IOl s eña l a l as 13bore s qu e no son pro pi a s de l a ga nad e ría 

ni est á n r e l acion a da s con 6st a aunque se des a rrollen en el campo~ 

Entonc e s lo s tr a ba j ador e s qu e se de dic a n a n form a perm a ne nte o 

t e~por a l a cu a lqui e r a de l a s l a bores propi a s de l a a gricultura o 9a -

naderia antes soña l a da s y a l a s r e lacion a da s con ella s , tienen o más 

bien dicho tendrán el de r e cho de a socia rs e form a ndo asociaciones prQ 

f e siona l e s a gropecuari as. Desde luego, este der echo tambi~n se da a 

los patronos qu e 8e dediquen a activid a des propi as de l a agricultura 

y ganaderí a . 

Asociarse en Asoci aciones Profesion a les Agrop e cuarias es un dere-

cho y no un deb e r jurídico. La libert a d de Asociaci6n Profesional es .,... 

t á asegura da en l a Constituci6n Polític a en el Art.191 cuando mani--

fiesta qu e lilas patronos, obreros y emplea dos pr i vados, e mpl e ados y 

obreros d e l a s Instituciones Ofic ia l e s Aut6nom a s o Semi-Autónomas 

sin distinci6n de na cion a lida d, s e xo, r a z a , cr e do o id eas polIticas 

tienen el derecho de asociarse libr e ment e pa ra l a de fens a de sus r e s 

pectivo s int e r e ses for mando a soci 21 cion e s prof e sion a l e s o Sindic atos ~ lI 

Si h21 y libert ad pa r a asoci a rse, entonc 8s na die pu ede ser jur!dic~ 

me nt e oblig a do a in gr e s ar, a no form a r pa rt e o a permanecer en 121 A-
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aociacidn Profesional; esta libertad de asociarse S8 encuentra regu* 

lada en el Art.~05 C. de T., el cual tambi~n 9S aplicable a la Aso-

ciacidn Profesion a l Agropecua ria. 

El mismo artículo Constitucional antes citado seRala que la libe~ 

tad de asociarse es : "p a r a l a defensa de sus respectivas intereses"llj 

por lo tanto det e rmina que siendo dos clas e s, estos tienen intere--

ses distintos, por l~ t anto el der echo de Asociación está estableci-, . 

do pa ra que c a da clase defienda sus respectivos intereses; por lo -

que no c a bria l a Asociaci6n Profesional Agropecuari a integrada por -

trab a j adores y pa tronos, es decir Asociaciones profesionales Agrope-

cuarias mixtas. 

Entre los intereses qu e defend e rLa l a Asociación, podemos seRalar 

los que siguen. la defensa de los intereses colectivos de sus agre-

miados, repres e ntación y defensa de l a s clases sociales, para alcan-

zarlos forma la Asociación profesional Federaciones y Confederacio--

nes (1); Represent ación y defensa de los agremiados y de los trabaj~ 

dores en general en los organismos estatales en asuntos de trabajo, 

como ejemplo en el Consejo del Salario mínimo; Organizacidn de Age~ 

cias de Colocación de mano de .br fr; creaci6n de centros de educación 

y cultura r etc •• 

Los obreros agrícolas, pnr lo gen e r a l l ab or a n on l a s gr an des pla~ 

taciones (h aciend as o finc as, como so les llama en nuestro medio) -

l a s cua les como he dicho 8st~n dedic ada s a l a producción de bienes -

(1 ) 
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para la exportaoión, 8S decir, a la producción deoafd, algodón " y ~ 

caña de azÓcar y a la producción lechera y ganado de engorde. Por 0-

tra parte he señalad. "que el I'Itnero a gr!oola salvadoreño está más ... -

preocupado por la subsistencia que pAr defender y desarrollar inter~ 
,. 

ses profesionales y, por ltl t a nto, en 1...'1 busque da de la sursmencia 

cambia const antemente de labor o de oficio 1 -de carretero pasa a re-

colector de cosecha, de corralero a pe6n, de cort a r caña pasa a cor-

t3r algod6n o café- ello desde luegn es debido a la eSC3sez de ofer-

t a s de trabajo y a la estacionalidad de nuestra producci6n agr!cola~ 

He señalado asimismo y debido n las anteriores circunst ancias,que 

par a realiz a r l as labores agrícolas pnr lo gener a l no se requiere --

ninguna especialidad; para la roturaci6n de tierras si se hace con -

arado tirado por bueyes, para cercar potreros, para sembr a r y reco--

lect a r cosech as, cualquier campesino pue de realizar esas labores. " 

Sólo en aquellas plantaciones donde se ha incorpc~ado la táchica 

podemos encontrar tr a ba j a dores especi alizados, como los tractoristast 

aserradores, que si sé les reconoce y ejereen una profesión~ 

Lo anterior, lo he expuesto nuevamente, para comenzar a analizar 

que formas de Asociación Profesional pue den da rse para el tr a bajador 

agr!cbla, ya que nuestro Código en la parte referente a los Sindica-

tos en el Art.208 del e .de T., . reconoc e las siguientes clases de --

Sindicatos I 

a) Sindicato de ~remin; 
b) Sindicato de Empresa; y, 
c) Sindic ato de Industria • . 
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En el CapItulo oorrespondiente a las Asociaciones Profesionales A

gropecuarias no encontramos que formas de Asociación reconoce la Ley, 

por lo que será el Reglamento el que, tomandD en consideración las c~ 

racter!sticas propias de las labores agricolas, ganaderas y demás !n

timamente relacionadas con ellas, determinará que clase de Asociaci6n 

podrá formar el trabajador del campo. 

Trataremos, en primer lugar de determinar si pueden adoptarse las 

formas de sindicación a las Asociaciones Profesionales Agropecuarias. 

lo. Sindicato de Gremio; es el formado por trabajadores que e jer-

cen una profesión, arte oficio o especialidad, (Art.207, inc.lo. C.de 

T.), se agrupa a los trabajadores por oficio o profesiÓn,independie~ 

temente de la Empresa o lugar donde prestan sus servicios.- LaAsoci~ 

flión ' Profesional Agropecuaria de Gremio será formada por 'trabajadores 

que laboran en la agricultura, la ganadería y demás !~timamento rela

cionadas con ~stas. Se tomaría en cuenta para este efecto el oficio -

que ddsempeAan de peón agropecuario o jornalero como S8 les llama en 

nuestro medio. 

Dentro de las personas que laboran en el campo en la actividad a

gropecuaria encontramos algunas personas quo tienen una especialidad 

como los tractoristas, apicultores,campistos, fumigadores, quienes -

asimismo pueden organizarse en Asociaciones Profesionales Agropecua

rias de tipo gremial. 

2o~- Sindicato do Empresa, 8S el formado por trabajadores de dis~ 

tintas profosionos, oficios o especialidades que prestan sus servi"

cios en una misma Empresa.-



Para tratar de aplicar esta forma de Asociación al trabajador agrQ 

pecu a rio e s preciso decir que el concepto de e mpres a es poco oonocido 

prn el trabaj ador del c ampo; ya que 'les denomin amos IIfinc a s ll o IIh a-

cie ndas ll , apa rt e de e llo, s e ria pnsible su form ación sie mpre y cua ndo 

s e a comod e n los r e quis itos pa r a l a constitución , especi a lmente en --

cu anto a l a r e ducción de l n6me ro nec e s a rio de tr aba j ador es pa r a cons~ 

tituir l a Asoci ación Prof e siona l Agro pecu ari a en l a hacie nd a o finc a~ 

o sólo toma r en cu ent a par ~ e l porc e nt a j e a lo s tr a ba j a dores p e rman8~ 

t e s. 

30.- Sindic a to de Industri a : un a t e rcer a form a de org anización se

ria la Asociación Prof esion a l Agrop e cuari a por actividad pro

ductiva , est a como un a form a similar con el Sindicato indus

trial. Podría definir est a form a de asociaci~n en forma simi

lar a l a que de fin e al Sindicato indu s tria l, o s e a aquella 

asoGiación form a da por tr a ba j a dor e s de va ria s profesiones, 

oficios o especia lid ades, qu e pres tan sus servicios en dos o 

m~s haci end a s o finc a s qu e est~n dedicad a s a l a misma activi

dad projuctiva ag rícola o pecu a ria. 

Segdn e l Ar~. 209 c. de T.,~st a form a de Asociación t ambi~n corr e~ 

pande a los pa tro~¿s~ 

As! podr~n form a rse Asociacion e s Profe sinn ~ l e s ~gropecuarias de -

Tra ba j a dor e s d e l caf~, de la c a ña de a zdc ar, de l a lgodón, "ele. 

Ta nto l a Asoci ación Prof esion a l Agrop ecu ari a , gr emi a l ~ l a de acti 

vid a d productiv a aqr!col a podr án org aniz a rs e e n s eccion e s o Sub-Sec-

cion es, de acu erdo a l a s ne c e sid a de s y pa r a su me jor funcion a miento; 

Dich a s Asoci acion e s Prof es iona l e s t e n d r ~ n posibilid a de s de inte--

gr arl a s lo~ tr aba j ador e s pe rm a ne nt es y los t empor a l es dedic a do s a las 
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labores agropecuarias. 

En Argentina l a s Asociaciones Profesionales de carácter permanente, 

puede n estar constituid a s y organiz ad ast a) por trabaja dores que per

tenezcan a un a mis ma activida d y pl ant ación a establecimiento tvert,i-

cales)J y, b) Por trab a j a dore s qu e s e de sempeñan en el mismo oficio, 

prof e si6n o categorí a (horizont a l e s) (1) 

En la activida d azdcarera existen tres form a s en qu e s e integra n -

los Sindica tos: a) en los ingenios az6c a reros l a e ntid a d gremia l r e -

pr e s enta tanto a los obreros f abrile s como a los a gr í col as; b) en las 

gr and es plant acion os c añe r as, qu a c a r oc e n do f á bric a propia , el Sindl 

c a to a grup a exclusivame nt e a lo s obr a ros de l c ampo do c ada Empr e s a ; y, 

e) on l a s median a s y poq uoñas explo ta cion os a gricol as un s610 Sindic~ 

to afili a a los t Da ba j a dor os de va rio s propiot a rios o~nnde exist e n 

lote s, colonia s y ch acra s1 c ada un o do oll a s ti e ne sus dol e ga dos e n -

l a nrg a niz aci6n a que pe rt anoc Gn (2) a unqu o en c a da r qgi6n va ría n l a s 

form a s do orga niz aci6n. 

En Chile , ant os d8 1967, no existía un a ve rd a de r a libe rt a d sindiccl 

de los tr a ba j a do re s agr!col as, por cua nto l a s orga niz acion e s sindio a~-

l e s de dichos tr a bo j a dor e s,depe ndi a n e n form a exc es iva de los funcic-

na rios de l tr a ba j o , ost a ba n circunscritos a un s olo fundo,no podía n F~ 

de r a rs e , sus Dir ectivo s e a r ecia n de l de r e cho de ina movilid ad,l as ~hu~ 

ga s de l os t r a ba j a dor e s agrícol as e st a ban p rohibid as ,impl ant ~ndos 8 e l 

(1) Herrer a Alfr e do ~ De r ec ho Labor a l Agr ario~Edicion es De palma Bue nos 
Air e s ~ 1971 P ~ 9.55 

(2) Horr e r a Alfr e do. Obr a cit a d a ~P ags.311-312 
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arbitraje obligatorio. 

La Ley 16625 de 29 do Abril do 1967, de r~gim~n sindical en la M_ 

igricultura, ha derogado l a Legislación anterior sobre esta materi a. 

La Nuova Ley r econoce a los traba j ador a s y empleadores agrlcolas, 

sin ninguna r e stricción y sin autoriz ación pre via, el der echo a con~ 

tituir Sindic a tos a a fili ar s e y a retirarse de 8110s con la sola con 

dición de obse rv a r l a ley y los Estatutos de l a Corpor ación; esta di~ 

posici6n conc e de e l de r 8cho de sindicalización on l as l a bores del a-

gro, tanto a los as a l ari a dos (obreros o emplendos),como t ambión a los 

emplead?ros y a los trab a j 8dor os ind e pondie nt es; Los Sindicatos de -

tr a ba j a dor as agr!colas s e forman con un mínimo do cien personas que 

tr a bajen en un mismo o distintos fundo~, empresas u predios; este --

mismo podr~ reb a j arse hast a 25 tr a ba j a dor es, cua ndo las necesidades 

de agremiación o l a s oircunstanci a s o caraoterística s de la r ogión _ 

as! lo aoonsejen, previa autorización de la Dirección del Trabajo. 

Los Sindicatos Agrícolas pu e den asociarse libremonto on federaciones, 

Confederacion e s o Agrupacion os sindic al os nacion a les o Internaciona-

les y tambi~n retir a rse de el¡as. 

La base mínima territorial de l Sindicato agrícola es la comuna --

(Art.3)~ Va se ha propuesto reformas a esta logislación para darle el 

mismo trato que s o le d~ a los Sindicatos industriale s (1) (Lo antes 

expuesto es un resumen de Fra ncisco .W .• Lin a res e n su tr a bajo "Breve R.@. 

(l)Lin ar e s, Fr ancisc~ . W~DGr o cho toloctivo Labor a l.Br e vo RoseRa de la 
Legislación Sindic al en ChiLG~ Ed.Depolm a ,Bu8 nos Aires 1973 Págs~ 
Me -611 



seña de la Lagislacidn Sindical en Chile ). · 

En El Sa lvador, l a s cl ases do Asoci acione s Prof osional e s Agrope-

cuarias, qu e los tr a ba j a dor e s agrop e cua rios -podr a n form ar, s e rdn ~ 

quollos que s e gdn el Re gl ame nto se pe rmit a n o r e conozc a n 1 ya que así 

lo ord e na l a ley e n e l C6digo de Tr a ba jo, pe ro croo qu e pued e asimi

l a rs a a l a s form a s de or ga niz ación qu a s e l e s conc e de a los tr a ba ja

dor e s do l a indu s tri a , comorcio y de s e rvicio, e sto e s qu e s e pe rmita 

a l tr a ba j ador a grop ocua rio org aniz a rs e on Asoci acion os Prof e siona l os 

por Gremio, por Empr e s a y por Activid a d Productiv a . 

Entre los requisitos de fondo nec e s a rios pa r a constituir l a Asoci~ 

ción Prof usion a l Agrop ocua ri a pod omos s e ña l a r l a s sigui ent e s: 

10.- El obj e to quo s e pe rseguird, es decir, -P a r a qu6 se org ani-

z a n7, de sde lue go que como Asoci ación Prof osion a l que 8 S no pua da t e 

ne r otro objoto qu e e s el me jor a mi onto y l a de fens a de los inte r e s e s 

comun e ~. 

20.- El nóme ro d e sus int e grant es. Sobre e ste pa rticula r, croo que 

cualqui or ndme ro qu o S 8 exija s ord siompr e a rb~tr ario, pe ro e s n o ces~ 

rio que e l nómc ro do miombros ~ue s o e xij a pa r a pod e r form a r l as dis~ 

t~tas cl ases de Asoci acione s Profosion a l os, s ea a que l qU9 ha ga posi

blo que los trab a j a dor e s a grop ocua rios pu e da n org aniza rse, ~in qu a s o 

l o oxija un nctmoro ma yor de l quo S 8 l os e xig o a los tr a ba j ador e s indw 

tri a l os para org a niz a rso en Sindic a to. 

La s Le gisl acion e s extranjor a s sobr o est e a spocto no tie non unifor

mid a d as!~ Chil e exigo un ndm e ro d o 25 tr a ba j ador e s,p a r a org aniz a r un 
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Sindicato agr{cola~ . En España la Le gislación señala qu a l a Asociación 

Profesional de bo cont a r por lo me nos con quinc e socios; en Nicaragua 

dico que no pu e do constituirse Sindic a to con menos de 25 tr a b2jadores . 

(1)" Y as! los otros paises La tinoa meric a nos s oña l a n ndmeros pa r ecidos, 

en El Sa lvador, se ex ig e n ndmoros distintos par a c a da clase de Sindi-

c a to y cr eo que se pu a de adoptar es os r e quisito s a l a Asoci ación Pr6-

f os ion al Agrop ec ua ri a . 

30.- En cuanto a l B calidad de los int e r osados en constituir la A-

sociación Prof esion a l Agrop e cu ari a , la Loy e xig e qu e s ea tr a ba j ador o 

patrono • . Art.264 C. de T~ 

Tr a ba j a dor e s l a persona que so oblig a a e j ecut a r un a obr a o a --

pr es t a r un s e rvicio a uno o varios patronos, instituci6n,entidad o = 

comunidad do cualqui or cl as o , ba jo l a d ependencia do ostos y modianto 

un sal ario~ Quie n lo recibe y lo r omun or a e s el p atrono Art.l? C.De T. 

Los r oquisitos d o fondo son a qu e llos e lementos quo sirven para in_ o 

tsgrar la Asoci a ción Prof esion a l Agropecu a ria,es dacir los que se re-

fi e ren a la constitución misma" l a calidad de las porsonas,a sus - ' 

finalidadas u nbjotos.Don ma rio De La Cu e va dico qu e son a quellos qua 

s e r ofi a ren a l a Constitución misma dol gr~po y a sus fin alidades,Son 

(1) j\brah am F ~ 
Los Sindic a tos on m~xico.Ed,.tlAtl amiliztlistlA.C.1Yl6xico J.969 P~g.D9 
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los requisitos esenciale s, sin los cua l e s no podria existir Asocia--

ción Prof 8 sional~ (1) 

Los r oquisitos do forma son los procedimie ntos y las formalidades 

nec e s a ri a s pa r a l a l ega l org aniz ación de las Asociacion es Prof e sion~ 

l e s Agrupecua ri as.-

El primor r e quisito form a l os l a As a mbl oa constitutiv a ~Guille rmo 

Ca bane ll ns nos dic e : "pa r a inicia r su vid a e l Sindicato,dobo consti-

tutrs e , lo que o quiv a l o ha nac e r como person a jurídica . Su form ación 

modul br corre spondo a lo s fund ador es, ollas s e l e imprime n c a r act e ri~ 

tic a s y defin e a l a entid a d por 01 proy ecto de sus Est a tutos. (2) 

Lo a nt e rior podria decirso de l a As amble a constitutiva de l a Aso-

ei aci6n Prof osion a l Agrop ocu ari a , sÓlo que con dich a As ambl oa consti 

tuy e nt e l a Asoc iación no adquio r o exist enci a l ogal, esto os, porsona-

lid a d jurídica que l o da oa pacid a d pa r a actua r on l a vid a de los ju-

rídico~ Est a porsonalid ad jurídic a d o b e r ~ s e rI e conc odid a por acue .do 

do l pode r Ej ocutivo on e l Ramo de Tr a ba jo y Pr e Visi6n Social~ 

Los int e gr a nt os de ban conc~rrir con 81 ánimo ~o constituir la Aso-

ciaci6n,do bo asistir 01 ndme ro do trab a jadora s a patrarias n o ces ~rios 

pa r a pod e r con s tituirla y de be n ext e rioriz a r su volunta d on el s enti-

do de qua quie ron constituir l a Asociación, toma ndo el acua rdo r e spe~ 

tivo. lo cual const a r á e n e l act a do constitución en l a s qua t ambión 

const a r á los nombr o s do los miombros ol octo s d ~. l a Junt a Dir octiva ; -

un s e gundo r e quisito form a l e s e l Est a tuto,quo 8 S e l orde nami onto --

~l) Do l a Cuo va maria obr a cit a da .Pág .414 
{Z) Ca banolla s GUille rmo,obr a cit a da Pá g.478 



constitucion a l de l a Asocia ción o s ea e l conjunto do norma s que reg~ 

l e n de un modo abstr acto y pa r a 01 futuro l a ostructur a int orn a de la 

Asoci aci6n, l o form a do funcion ami onto y l a activid a d oxt orn a . 

Luo go s e r~ noc e s a rio qu e s o est a bl e zc a n los tr~mit e s nec e s a rios 

pa r a qu e 01 minis t orio de Trab a jo y Pr ovisi6n Socia l pu eda conc ode r 

l a pGrson alida d jurídic a y como e l No.4 do l Art~266 C. do T. ,ord e na 

qu e s e a plique lo qu e fu e r o compatible, lo qu e ost a bloc o e l Art.219 

c. de Te,p orson a lment e consid e ro quo todo 01 a rtículo os ap lic a ble. 

En r e sume n, pod em os docir que 01 cont e nido dol Re gl a me nto dobo su-

j e t c rse a l a s r ocomond acion os qua dá l a Loy Labor a l sobre l a s Asocia~ 

cion e s Prof osiona l es Agrop ocu a ria s, por o de ningún modo, limitars e a 

oll as. O s e a qu o doborá normar so t a l como l a s disposiciono s l a boralos 

aplicablos lo p r oscrib a n cuando s o r ofi or on a l a form ación de las A-

socia cionos Prof osiona l os Agrop e cu ari as,comprendi ondo, de s do lua go, 

l a s sigui ent os pa rt oss 

lo~-D o l De r echo d e Asoci aci6n Prof osion a l y su prot e cción,contom

pI a ndo e l de r och o do libro as ocia ci6n prof es iona l pa r a a que ll a s pors~ 

nas que tie ne l a s c a r act oris tic a s r o qu a rid a s y qua t e ng a n cap acida d :. 

pa r a 0110. 

20.- La con s tituci6n d o l a s Asocia cion e s Prof es ion a l e s Agrop ocu a 

rias , cuy o c on te nido compr e nd o r eq uisi tos do fondo y de form a pa r a -

constituir tod a as oc i a ci6n, as! como l as cl a s os da Asoci acion os qu o 

pue da n r oconOC Gr su do acu a rdo a l a nat ur a l e z a do l a org ani zación. 

30.-Sobro 01 Est a tuto yla Pors ona lid a d Juríd ic a . 

40.- Estructur a orgá nic a do l o Asoci aci6n Prof os ion a l Agro pe cu a ria; 

01 Gobi orno do l a Asoci aci6n Prof es ion al Agrop ecua ri a : 

a) La As a mbloa ; b) Las Junt a s Dir e ctivas. 

50. Las a tribucion es y proh i bicion e s do l as asooi.a:cd..o nes 'i de. sus 

sane ione s .. 

6~.-E x tinci6n y liquid ación d o l a Isocia ción Prof e sion a l . 

7o·.-De l a s Fod8r acion os y Confedor acion os de Asoci a cion e s Prof osio 
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nales Agropecuari as •.. 

Bo •• Sobre l a contra t ación colectiva y l a conv enci6n oolectiva de 

tr a ba jo . 

90.~ De l a solución de conflictos y sus proo e dimi e ntos~ 

100. Asoci acion os Coo po r a tiv as._ 

110. Dispos icion es gene r a l es. 

Las partos qu e he mGnc i on a dotconsidG ~o qu e pue de n r egul a rs e e spe -

cia lm ont e pa r a qu e lo s trab a j a dor os de l c a mpo se or ga nic en pa r a do -

f ond a r sus int e r eses prof esiona l os y procura r su des a rrollo integr al. 

Las partes qu e ho moncion a do han sido toma dos do lo~o la Ley e sta

bloc e on su Art~ 225 y 226 C ~ de T., dand o a dom ás manifia sta que ds -

bo e stabl ecors o un r eglame nto, lo qu o considoro e n 01 sigui ent o c a- o 

p.!tulo. 



e A P I TUL o -VI-

BASES GENERALES PARA LA, REGLAmE NTACIO N DE ASOCIACIONES PROFESIONA

LES AGROPECUARIAS. 

Al analizar l a e structura económic a do l Sector agr{cola ost a bl ecí 

la exist e nci a contr adictori a dol minifundio y e l l a tifundio y quo l a 

principal activid a d oconómica do los l a tifundist as ost á orient a da a -

l a producción agrioola do bie nes do exp ort ación ( 01 c a fé, l a c a ña d e 

az~ca~ y el algodón),Siondo es tos cultivos lo s q ue absor~ o n l a mayor 

c a ntidad de ma no dG obr a as a l a ri a da, e specialmento e n tiempo de r eco 

l occi6n do .cos e che. 

En r e l ación a l Código de Tr a baj o, dij o qua ost o r a gula l a r e lación 

lI e ntr e c a pitcll y tr a ba jo" o s o l a r o l a ción oxistonto entro 01 que v0n. 

de su fuorz a do tr a ba jo y a qu ol quo paga por oll a unprocio llamado 

sala rio mio ntr ~B subordina la r oaliz a ción de l a obr a o prostació~ dol 

sorvicio a sus intereso s, con 01 propósito do obt enor l a máxima ga -

nancia on l a produc ción.-

Al compar8r 01 trab a jo r oal iz a do on 01 latifundio y minifundio diM 
; 

j o cl a ro qu~ los obreros a gricol a s participan do un a es tructura más 

compl oJ a , 9up orior a l a f amili a r do l minifundio, tanto on la activi-

da d productiv a como on l as rol acionas social os,pu6s l a gr a n haciond a 

r ocibo e l t rabajo d o los colonos, a l cual os do c a ráct or pormanentsJ 

do a lguno~ tr a ba j ad ores ospecializados como tractorist a s,fumig a doras 

y do cio ~t a ca t e gorí a do omp l ead os ( administr ador s s,Capora1 8 s)~En --

tie mpo du r ecol ección de co secha, empl ea n mano de obr a t omporal,la -

que ll aga. a l a s finc as d o los distintos rumbos de l pais;Tomin a da la -

r e col Gcc;ión do l a cos ach a dl tr a baja dor pasa do o st a ox plot a ción a -



otra explotacidrr,laborando en tot a l apróxiMadament e unos cua tro me s es 

al año. Si al Código de Tr a ba jo, regula e l tr a ba jo subordinado,onto~ 

C 0 6 e s a los tr~ b a j a dor8 s que r e aliz an tal tr ~ b a jo, a los que esto "-

mismo Código conce do la posibilida d de org aniza rs e formando Asocia~i~ 

nes Prof e sion a l es, por 10 t anto t dst a s org aniz acio~ e s tione n su r a-

zón de s e r, en t anto s e org anice n pa r a pre s e nt a r e n me jor forma la ~ " 

luch a 'por l as r e ivindicacionos inm edia t a s d e l tr a ba j ador ( e st abili 
" . -

da d e n e l t ra ba jo, mejor a s s a l a ria l o s)~ y t eni e ndo como fin a lida d me 

dia t a logr a r y r ealiza r un a r üform a agraria . " 

Ent ondido nuestro ord ona mionto l ega l e n l a form a dich a , los tr ab~ 

j a dor e s agrícola s que ti enon o t ondrí a n de r echo a org a niz a rso form a~ 

do Asociacion e s Prof osion a l os Agrop ecu ari as, s e rán los trab a j adore s -

permanentos y t empor a l os. Consid e ro que soria convoni onto que el tra-

baja dor agropocua rio opt a r a por organiz a rs o sogdn l a s propi a s c arac-

torístic a s do l a producción agrfcol a , os d o c~r que opt a r a má s por or-

ga ni za rs o por activida d productiva dond o 01 rubro productivo t ong a l a 

car act~r!stic a de s or má s p orma ne nt o , como l a producci6n agrícol a do l 

fta f d ; y por Empros a cuando l a aotiyida d productiva r ovist a l a s c a r ac-

torís tic a s do t G m p or a l~ 01 incromonto o disminución e n a lgunos culti 

vos do pa ndo on gr a n modid a do l as a lsas q ba j a s on lbs pr ocios do di-

chos productos en e l morc a do intorn acion al, t a l os e l c aso, de l culti 

va dol a lgod6~ y l a c a Ra do a zdc ar I a unqu o pa r a 01 cultivo do l a c a-

ña do a zdc a r bie n podría n org a niz a rs o por activ i da d productiva , e sp e -

cia lm onto por tr a ba j a dor es de l a s Empr os a qu a tionon ing onio s proc e -

s ador os de l ax6c ar, ' por cu anto dich a infr ao structura condicion a l a -

producci6n do dicha producto y lo vue lvo es t a blo y con c a ract e ri s ti-

c a s de porm anenci a ; y, de gr e mio, on a que lla s r ogion os y en aqu ell a s 
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circunst a nci as donde no pua da d ars o l as a ntoriores formas do organiz~ 

ción. " 

Resp ecto do lo~ tr a ba j a dot os tompor a l os , dodic a dos a l a producción 

a grop ocua rias"ha y quo tom a r o n cu o n~a qu o 01 CJ digo do Tr a ba jo no -

los protege tot a lmont o ,por cu anto s ogdn e l Art.87 dol C. do T.,s o ñ~ 

l a quo no ti one n de r ocho a estabilida d y 01 Art. 99 C. do T., hac o di 

f oroncia e n cua nto a l a r omun or ación dol tr a ba jo ext r a ordin a rio y e n 

dí a de de scanso; 

El C6~igo DOfarido conc a du dorochos mismos a todos los tr ab~ j a do

r os ; por lo t a nto s e r á a travós do l a activid ad do sus org a niz acionos 

como podrán a dquirir os t abilidad o igu ald a d do condicion a s con los -

tr a ba j a dor os pe rman ont os .- Afirmo quo ti onon 01 do r ocho do asocia rs e, 

ya qu o ningun a dis posición s o los impid o ; por cuanto, para gozar~l -

do r ocho do a soci ación bast a s o r tr a b a j a dor~ os decir 'qua l a Loy no -

haca distinción r ospo cto a trab a j a dor e s pormanontos y tr a ba j a doras -

t omp or al os; por lo qua tal distinción no' tion o r a zón do s or. 

Al constituirso l a Asociación Prof osional Agrop ocu ari a por modio -

do la Contra tación Coloctiva , podr á logra rs o quo so l o garantic o al -

tr a ba jador t e mpor al un a ostab ilida d on su tr a ba jo; do Dst a ma nora ad

quirir~ 01 d or ocho a incorporars o a los tr a ba jos do la haciond a o fin 

c a on l as siguiant os t omp or adas y que dur a nt o l a tomporad a no puada -

s or dosp edid o sin c a us a justa , goz a ndo asi de ' l as otra s p r ostacion os 

l a bor a l e s. 

En l a actua lid ad e l C6digo do Tr a ba jo, pormi to a los potronos l a -
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posibilidad d o qua pU a dan formar Sindicatos do Industria, Art~209 inc~ 

30., Y creo que pOdrían formar Asociaciones Prof e sion al os Agropocua-

r las por actividad productiva . La oxp ori e ncia ha domostr ad o que e st o 

dor ocho do Asoci ación profosion a1 corre spondo a los tr a ba j a dor a s como 

un a do sus conquist as; por lo qua los pa tronos como tie non 01 podor -

e conómico y politico han t onido y tia non los instrumentos necosar ios 

pa r a de f e nd e r sus intor a s os,cont ando hos t a con 01 apa r a to ostatal; y 

os por ol la qu e si bi on es cio rto que s o ha n as ocia do, no han a do ptado 

l a forma de Asoci acidn Prof e siona l,sino qua so ha n a mp a r a do on 01 do-

r ocha de Asoci ación Genor a l no CO Nt empl ad o on 0 1 Código do Tr a ba jo; -

as ! ha n intogrado l a s Asoci acione s como A.N~A., A.S.A~,Asociacion o s 

do Ganadoros,C a Roros,C a f ot a l oros, a lgodona ros, otc, 

Sih 01 propósito do e l a bor a r un r ogl amonto, mo pormito oxpon or al-

gunas id oas a c orc a dol cont enid a quo deba ría t enor. Cr e o qu o 01 canto 

nido del r e gl amonto bion podría comple me nt a rs o , on lo qu o fu e ra comp~ 

tibIo , con tod a s l as norm a s aplica blos a los Sindicatos y como ya lo 

ho dicho ambas form as do Asoci ación PrQf osion a l dobior a n t ono r l a mis 

ma l ogisl ación, poro quo como ya so ha ordona do 01 r oglamonto pa r a r~ 
... .. 

gul a r l as Asoci acionos Prof os ion al os Agrop ucu ari as , cr oo quo dsto do-

be t onor un cont onido simila r a l a Logisla ción de los Sindicatos y os 

por 0110 qu e l a s id oa s que oxp ongo tiono n como r e f or e nci a inmodia t a , 

l as norm a s qu a s o han dado par a los Sindicat os. Con l a acla r a tori a a n 

t orior expongo a l gun a s idaas. 

001 de r ocho do Asociación Prof e sion a l y su prot occión, · 
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10.- Tie non dor ocho do asociarso librom onto los trab a j a dor os y los 

patronos,dodicados a l as l ab oros propi as do la a gricultura,la ganadE., 

r!a y dcmás !ntimamonto r e lacionadas con cllasr para dofcnder sus -

respecitvos interosos ooonómicos y socialos comun es, con la sola con

dición do obsorvar la Loy, el roglamonto y los Estatutos do los mis-

mas. 

20.- El Art.205 y 206 dol C. do T., son aplicablos pa ra garantizar 

la libortad do Asociación do los trab a j adoros agr!colas y por lo tan

to doboran pasar a formar parto dolRogla monto o 

30.- Los finos do la Asoci aci6n Prof osion a l Agropocuaria podrá n -

ser. 

a) Procurar 01 mojorami e nto de las condicionas do tr a ba jo do los -

asociados y la dofonsa do sus intor os os comunos; 

b) Colobrar Contratos Coloctivos de Trabajo; 

e) Volar por el cumplimiento do l Contr a to~ por par to do asociados 

y patronosf 

d) Hacei valor los dor ec hos qu o do esos contratos nacon; 

o) Vigila r l a porcopciÓn do l as r emuneracion os ostipuladas on el -

Contrato; 

f) Roprosontar a los tr a ba j a dor e s un 01 e j e rcicio do los der ochos 

emanados dol Contrato Individua l,cua ndo s oan r oqu e ridos por los 

asociados; 

g) Ropr osonta r a los traba j a dor e s y ompleadoras,an su caso, on la 

defonsa do los conflictos coloctivos, y ospocialmonto en las ~ 

instanci as de conciliaci6n y arbitrajo y otr as diligoncies ad

ministrativas rolacionada con 81 o j orcicio do los dor echos qua 

omanon de los Contratos Individualos do Tr a bajo o do l~s Layos. 

h) Volar por 01 cumplimionto do las loy os sobro soguridad social o 

dol trabajo,denunci ando sus infraccionos ento las autoridados 

administrativas o judicial8.s; actuar como parto en los juicios 

y roclamacione s a qua dó lugar la aplicaci6n do multas y otras 

sancione s, y on gonoral,asumir la roprosontaci6n del intorós so 

cial compromotido por la inobs orvanci a do las l a ya s do protec~ 

~1~b~Q-iECA CENTR~ll 
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ción o mejoramiento de los c ampesinos; conjunta o indGpondientomenbe 

de los servicios estatalos respectivos; 

i) Propender a que las relacion es entre trabajadores y ompleado-

res se desarrollen sobre una bas o de justicia,mutuo respoto,-

perf eccionamiento de las condiciones propias de la respectiva" 

actividad y desarrollo económico y soci a l do la comunidad; 

j) Promover la educación gremial, tócnica y general de sus asocia

dos,ospecialme nt e por modio de la creación de escuolas profesi~ 

na1es o de la concesión de bocas a sus afiliados a familiares 

para estudiar y perfeccionarse en las e scuelas o Universida-

de~; 

k) Organizar tod a cla s e do coope r ati va s y oconomatos; facilitar a 

sus asociados la adquisición do bion e s do consumo y s e rvir de inter

mediarías para la adquisición y distribución do elementos do trabajo; 

1) De s empeñar funciones de colocación de trabajo,como tambión pr2 

pender a la organiz ación de bibliotecas, campos de deportes y 

do vacacion Gs y, en gen e r al, r oa lizar actividades adecuadas a 

los fines profosionales, cultura les, do solid a ridad, de protec

ci6n gr emial y económica dol trabaja dor y su familia, y de pro

visi6n contemplados e n sus Estatutos; 

m) Prop e nd e r a l a creación y mejoramie nto do sistemas de protec

ci6n contra los ri esgos do tr abajo y pre ve nción de onformeda

des; 

n) Organizar contra l es do servicio en favor de los asociados y -

participar en ollas. Estos servicios pueden consistir on aS8s~ 

rias tócnicas, jur!dicas, oducación,cultural,de promoción socio 

ocon5micas,mutuales, de componsación u otras; 

ñ) Partícip a r en organismos p6blicos o privados, en la forma ca

sos soñalados p~r la Loy; y, 

o) En genaral, r oalizar todas aquellas actividades que tengan re- -

lación directa con los fin e s ya s eñal§ dos o Soan complomonto -

de ollas. 
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08 la Constitución do la AsociaciÓn Profosional Agropocuaria: 

10.- Los trabajadoras Agropecuarios podrán constituir l a s siguiqL 

tos clases de Asociaciones Profosionale sa 

a) Do Gremio~ 

La Asociaci6n profesion a l agropecuaria do gromio sorá formada por 

trabajadoros que laboran on l a agricultura, l a ganadorf a y domás írr 
timamento rolacionad as con 6stas. So tomaría on cuanta para osto e

fecto 01 oficio quo desompañan do poón agropocuario o jornalara co

mo se les llama en nuestro modio. 

Dentro de l a s porsonas quo laboran en 01 campo on la actividad a 

gropocuaria oncontramos algunas parsonas quo tionon una ospecialidad 

como los tractoristas,apicultoros,camp.istos,fumigadoros,quionos asl 

mismo puoden organizareo en 'Asocia~ionos Profosionalos Agroppcua

rias de tipo Gromial, 

Para quo pueda constituirso Asociacionos Profosionalos por Gro-

mio, tanto 'do trabajadoros agricolas y pocuarios, os nodosario quo 

concurran a su formación un mínimo do 25 quo laboron on un oismo o 

distinto fundo. 

b) Asociacionos . Profosionalos Agropacuarias por Empresa (hacionda 

o finca) sarán formada por trabaj a doros dodicados a labores -

pro~ias do la agricultura, ganadería y domás íntimamonte rela

cionadas con ollos,~4oprosten sus sorvicios a una misma ha

cienda o finca (fundo). 

para formarla 8S necosario quo concurran un mínimo do 20 trabaj~ 

daros (se reduco 01 ndmoro on compar 8ci6n con 01 do Sindic a to do E~ 

pres a , poccu~to es un ndmoro que mds so apoga a l a s circunstancias 

propias do la mano do obra quo prest a sus servicios a un solo fundo 

ya qua de lo contrario s610 s o aplicaría a las grand os haciondas ca 

mo la Carrora y a Unas pocas fincas do oafó.) 
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e) Asociación Profosional Agropecuaria por actividad productiva 

(como una forma similar al Sindicato· do Industria),sorá form~ 

da fot trabajadoras agropocuarios qua laburen en dos o más -

fundos qUJ ost6n dodicados a la misma actividad productiva a

gricola o pecuaria. 

Para que puad o constituirso es nocesario que concurran a su formQ 

ción un m!nimo de 100 trab a j adoros,pudiondo rebajar dicho mínimo has-

ta ·25 si las circunst ancias o nocGsid aa e s do agromiaci6n as! lo oxi-

gen, previa autorizaci6n do l a Direcci6n Gonoral do Trabajo dolo mini.§. 

torio do Trabajo y Pre visi6n Social. 

Los patronos podrán cons~ituir Asociaci6n Profosional Agropecuaria 

por actividad productiva, siompre que concurran a su formaci6n un mf-

nimo de 10. 

20~ Los trabajadoras y los patronos solo podrán porton~cer a una-

Asoc.iaci6n profesional y las As·ociacionos Profosionales a una sola Fo-

deraci6n y la Federaci6n a una sola Confodoraci6n. 

30.- La ~sambloa constituyento do las Asoci acionos Profosionalos 

so r oa lizarán con l a. prosoncia de un Dolegado dol ministorio do Tra- . 

bajo y Prei visi6n Social o da un Notario,con el objeto do varificar -

la identidad ~o los concurrentes, vigilar l as votacionos y cerciorar-

s o de que 58 cumplo con lo dispuosto por aste reglamento; 

Los Arts~2l5 y 216 del CÓdigo de Trabajo de berán pasar a ser cont~ 

nido del Regl amento. 

L~s Asociacion~ s Profesion a l e s Agrop ecuarias de Gremio y por actl-

vidad productiv a pu odsn organiz a rso en Socciones y Sub- Socciones. 

Da los Est a tutos y do la Person al idad Jurídica. 



lo~-SobrG los Estatutos,considero que Ql contenido dol Art.217 del 

C~ do T. ) es perfect ame nto aplicable a los Estatutos do la Asodiación 

Profosional Agropocu a ri a . 

20.- El Art.219 dol C. do T., debe s or aplicable a las Asociacionos 

Profosionales Agropecua rias on cu a nto a l a obtonci6n de la Personali

dad Jur!diea,as! como de los requisitos nocesarios ~ara o~onerla~ 

En rolaci6n al gobiorno do la Asociación consid oro qu o puedo regl~ 

ment a rs e con igual contenido en los Arts.220 y sigui e ntes y 224 Y si

guiontes de l C6digo do Tr abajo,s oRal a para 01 gobiornode los .Sindica

tos. 

Considero qua l as disposiciones del Código de Trabajo roferonte a -

la inamovilid a d do los Diroctivos sindicalos, a la disolución y liqu! 

daci6n de los Sindicatos, a l a Constitución do Fod e racion os y Confod~ 

r aciono s y domás disposicionGs gen oralos,puodon ser aplicablos para ~ 

sos mismos ofoctos, cuando se regula sobre las Asociaciones Prof e sio~ 

nalos Agropocuarias. 

Lo antorior no ha t onido l a protonci6n do e laborar un Proyocto do 

Roglamentn~ sino solo el do soAala r algunos aspoctos dol mismo, y ca 

mo croo quo no hay diforoncia antro trabaja dor agropecuario y el de -

la industria, comercio y servicio, on cuanto al oj6rcicio do los doro

chos q~ o lo cane a do 01 Código do Trabajo por 8S0 trato do armonizar -

las disposicion e s dol C6digo do Tr a bajo con lo qu e podría contener 01 

Roglam8nto~ 

~os obraras agricol a s y los c ampesinos, como h e soñalado,s e oncuo~ 

tron en situaci6n do analfabotismo,do gran disporsi6n,puós en tiempos 



do Docoloccidn do las cosochas do cafd, . algod6n y caMa do az6car,so 

tra sladan do un lugar a otro; os docir, a bandonan su rancho~on al qua 

no tionon mUchas portononcias , ~ Buscan on las distintas fincas o he 

. cionda~ coldcacidn para dosompoMar bualquior fao~a quo no roquiora,~ 

dosd o luogo ; ospodialidad, El obtord agricola, pot lo ga nor al, resido 

con tOdo su grupo f a milia r o n l as distint as fincas o hacie ndas dando , 

consiguo trab a jo, y, .s o traslad ~ do un lug a r B otro sogdn l a s circuns 

t anci as do doma nda do . mano do obra ~ 

lo anterior nos indic a qua si biGn os vord ad qu a o n ciortos p o r!a~ 

dos hay concentr aci6n do obraras o n los contras de trabajo dand o so -

cultivan los productos do exp ort aci6n, es to no os un a const ahto on -

cuanto a sus ele montos ya quo por no habar ningun a gar antía do e sta-

bilidad , los tr aba jadora s t e mpor a l os, quo os e l genora do los obreros 

buscan su colocación do tomporad a on t ompor a da o n distintas fincas. 

Asimismo, ha moncion a do su poc a concionci a sobr o su condiciÓn y -

do l a ne c os ida d qua tionon do organizarso para luch a r por sus roivin~ 

dicacionos inmodia t a s y mod i a t as y que la l a bor do desportarlos oon-

cionci a y do procura r su organización, tiono , dosdo luogo, sus rios-

gos y obstáculos, unos provocados por 01 mi odo a las fuorzas roprosi 

vas, como son los cuo rpos policialos y las organizaciones milit a r os y 

pa r a milit a r os da camp osinos como l a pattulla y ORDEN. As! como por 

la propia dosconfi anz a qua pros on t a 01 obroro y camposinos a otros -

s oetor os interesados on su organiz ación. 

Dosd o luogo, oso val lad ar no os insalvablo,por 01 contrario 1 c a bo a 

la8 organizacion os 'obraras existontos y a l a8 domás fuorz a s organiza-

da s lat a r oa do procurar, on primor luga~, quo 80 e l a boro y so apruo~ · 
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ba el reglamento de las Asociacionos Profosionales Agropecuari a s y, en 

sogundo lugar, da r toda su colaboración para organiza r al obrero agri~ 

cola~ por cuanto tionon oxpo rioncia y un a mayor pOsibilidad para ayu-

dar a l a for~Bcidn do l a s orgonizacion os camposinas. , 

Las ur 'ganizacion e s sindicales oxistontos tion.on cuadros do dirigo,!l 

oia DOa bB~tanto exporiencia pa ra promover la organización y conocon 

on parto la filosofí a do l a claso obrora, la quo os necosaria para 0-

riontar la acción do ostas org anizacionos.-

Ad e más, l a s org a nizacionos sindic a l o s activas tien on, aunquo en ~ 

forma limit a da , l~s r ecursos ooonómicos para sufr aga r los gastos noo~ 

s a rios para movilización do algunas porsonas pa ra quo so trasladon a.l 

campo a oxplicar 01 s ontido y la noc osidad do la organización.Ellos -

do bon promovor cursillos do proparación obrera para formar cuadros de 

dirigoncia , finanoiándolos os · decir, ofoctuando los gastos do traslado, 

alimontación y hospedajo ,do los obroros camposinos quo rocibon dicho 

curso,así como darlos un a pequeña asignación oconómica para qua atio,!l 

dan sus asuntos famili a r e s mie ntras duran los cursillos~ 

La labor do Organiz ación dol trab a jador agricola,tambi~n dobo co--

rrospondar a otros scctores o Instituciones ,las cualos puadon contri-

buir con una labor do od ucación,onsoña ndo a los trabajadore~ agrico--

l as de como organiz arse y des a rroll a r sus org a niz acione s. Por olla La 

Universid ad e n e l dos a rrollo do su función social hacia la comunidad, 

podría imp ar tir cursillos sobro Dor ocho Lobora l,sobro higiono etc¡ 

ElUSUOTECA CENfRAl 
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Las actua los organizacion os c a mp osin a s pu ede n s e r l a baso para el 

inicio d o la org a niz a ción ü por lo monos sor 01 cont a cto p a ra organi 

z a r a los tr a b a j adoro s suje tos a las r e gula cion o s d o l C6digo do Trab~ 

jo y quo como ha sostonido susbasffi do ba n ser los tr a b a j a dorGs porma

nant as d o la h a cio nd a o finca, los cu a l os puedan t o na r como un antoc~ 

de nt o 01 Sindic a to d o l a Industri a dol Ca fó, en 01 qua h a y trab a j a do

ras p e rm a nent o s y t e mpor a l o s y qua por n e gociación do Contr a tos Cole~ 

tivos, so h a logr a do l a ostabilidad o n 01 tr aba jo tompor a l do proces~ 

mionto dol caf~~ 
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