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o E O 1 C O E 5 T A T E S 1 S 

He cortado una a una las hojas de los laufeles. 
la Universidad me ciRe ahora la corona del triunfo y 
yo le juro -. _,. de darle gracia. por haberme ama -
mantado con la savia de .u 80no-, oetentar con ho -
nor la investidura Acad'mic. con que me acredita. 

y yo dedico esta TESISt 

Si hubiesen letras de rubí o pedrería., con 8 -

l1a. formar!. la oraci6n m's elocuente para dedicar 
esta Te.is a quien siendo mi 11u.i6n desde la infan
cia, ee hoy la madre de mis hijos: GLORIA A~ANOA RO
ORIGUEZ, .ujer que de no ser .1 espoea, 1_ llaMaría 
la .aposa modelo. Quién sino ella en momentos tan dli 
f{cile. donde los ho.bres lloran, ha enjugado eU8 li 
gri.a. conmigo y me ha ani.ado con su aliento. Su i~ 
finita conformidad y su antera confianza en ~!. han 
hecho posible aste anhelo da los dos. Extenuado por 
la luch •• puedo escribir ahora: ¡Hemos triunfado. e~ 
po •• míal. Yo pele' coao un Quijote con montan.. de 
libro.; t~, con la adversidad de tantoa anoe. Si de 
.1 triunfo pudiera formar una corona de es~erald •• t
la cenir!a en vuestras .ienes, como muestra evidenta 
de raconocimiento. 

CON AMOR PATERNO, 
• mia adorados hijos: 

Gloria Hortensia, 
Alejandro Magno, 
Ligia del Rosario 

y 
Roxana María, 

Q quienes esta Tasis, esfuerzo de mi vida y s~ 
crificio prematuro de su propia axi . tencia, quiero 
dedic'xselas como un patrimonio sentimental, de 
quien tanto los ama. 

CON CARIÑO FILIAL, 
• mis queridos padres, Miguel Sandoval y 

Rosario Barahons 

CON PROfUNOA REVERENCIA: 
a _i adorado y recordado Abuelo patarno 

Carlos Maximino Sandoval (Q.O.D.G.) y a 
mi 

inolvidable abuelo materno,Manuel Caa 
tro, da Quien aprendí cuando ni~o el 
abacederio dal idioma. 

CON CARIÑO Y RECONOCI~IENTO, 
a mís tío. teraal Sandoval y Manuel -
Sandoval. 

CON CARO APRECIO: 
al Prof. Meritíslmo de mi bachillera
to.don flavio Jlm'nez padre, quien no 
viendo en mí un simple alumno m'., me 
auxili6 y empuJ6 por los senderos de 
la lucha. 



CON CARIÑO FRATER NAL, 
a Miguel Sandoval C" 

con especial significac~óni 

a Adely, 
Miriam, 

a Omar, 

Carlos Maxímino 
y 

Noel Sigfrido; 

Inmar Antonio 
y 

Hugo Amílcari 

Todos ellos, por su conducta ejemplar, me honran 
el ser hermanos; 

y 

muy especialmente, en reconocimiento 
de su cariAo fraternal para conmigo, y por nues
tro común pasado de lucha y sacrificios, mitiga
do por ratos de solaz esparcimiento en el arte -
que ha sido nuestra íntima comunión: es él 

Joel Sandoval C. 

CON AFI NIDAD FAMILIAR, 

... ..... .. .. .... ....... .... . .. ......... 

. :::::: :: :: :::::::::::::::::::::::::::: ..... .. ... .................... .... , .... .. ... ....... .......................... . 

en reconocimiento de sus sinceras mues 
tras de cariño, a 

Hernán H. Rodríguez • 
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1 N T R O O U e e ION 

Laborando e n el secto r a g ropecuario e n el Ramo de Agricultura 

y Gana der ía , he tenido la op o rtu n idad de c o nocer la legislación 

d e tal s ecto r y a mp l ia r conocimi en tos que a hora me han dado ba~ 

para emborronar esta Tesie, cu yo cont on ido dedi co especialmente 

a l os campesinos de mi patria; o casión Que apro vecho t8rnbi~n pa

r a da r un j usto r econocimiento 81 Gobierno al da rme la oportuni

da d de esp ec ial i zarme en la ma t a ri a sobr e que decidido esc~ibir, 

mediante Cur.sos Inte rn a cio nale s , y c u yo s conoc i mientos adQuiri - . 

dos hacen a hora pos i ble dar for ma a mi ya t rad i c i onal amor por -

el campo. Ahore me permito e xponer, para Juicio de quienes inte

rese, los p r incipios fundamentales u n·ive r salmenta discutidos an 

materia de Reforma Agraria Integral, a~f como 8U8 principale8 

problema8 a njval internacional, especialmente en el 'mbito Latl 

noamericano Que viste en sus campos "doradas espigas" con que ae 

subalimentan l os pueblos que se agi9anta~ en presagio de a~enaz. 

al statu-quo tradicional da quienes ostentan heraditariamente el 

poder sobre les tierra8 Que un día fueron de promisión en aste -

mundo hisp'nico, qua ya dej6 de ser nuevo porque tiene viejos -

problemas por resolver, siendo al qua ocupa el pedestal de las -

mentes previsora., el de cómo 8e alimentar' nuestra población 

qua, para hablar como lo hicisra Robert Malthu8, crece en propo~ 

cione. geom'trica8, mientres la prOducción de alimentos lo hace 

lentamente en proporciones aritm'tice8' o para decirlo en el a~ 

manta sentido fi gurado q ue us a ra un eminente economista, mian -

tras los alime ntos suben por las escaleras, la población lo hace 

por el elevador. Es po r ell o que, consciante del problema, he qu~ 

rido colaborar escrib i e ndo sobre t6picos de la Reforma Agraria In 
tegral, por ser 'sta - 8 j uici o de mejore s entendidos-, la que re

solverá en gran medida ese p roblema que, de otro modo, parece i-

rresoluto y que algun08 gobiernoe ni se atrevan a plantarlo en el 

obscuro pizarr6n de la clase camoesina, analfabeta y -por en da- , 

desheradada de generación en generaci6n del pr i ncipal factor de -

la producción sin el cual los demás -por 8~8didura-, no llegan en 

au auxilio. 

La tierra, por su propia naturaleza, es el recurso primario -

que ha generado a los demás. En la faz da le tiarra el hombre prl 

mitivo pastó 9US rabañ os cuando era n6mada; costruy6 su vivienda 

y sembr6 la semills al convertirse en sedentsrio. En sus faenes -

diarias se hize apto para el cultivo. De aquí nace el Trabajo y -
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la t8cnica, aunqU0 rudimantariament9~ No hsbíe otro rGCUf$O. No 

había otra riqueza que A~adir ~ El cepitel consistía en le Que la 

tierra buenamente producía. Sua productos sr&n canjesdos entra _ 

h!3bitantes do una y otra regi6n", El din9I'O como cepital , no es !f}. 

no invento reciente del hombre, cuyo origen y solidez lo canst;ib¿ 

yen 109 filones del metal m's precioso encontrado tambl'" e~ las 

Bntra"~s de la Tierr~: sI ORO~ Esta vino e cambiar el estado de -

cosas Y. aun que bien as cierta que ha uldo el geniecillo que hizo 

posible al poder en quienes 10 dascubrieron aBcánciolo da su mile

nario lat8rgo. es tambi'n si culpable da la ac tual y penaBa mise

ria de la inmensa mayoría que ocasiona la penosa estratificación 

8ocial, cuya baca de la pir~mid~ tiende s romperss en mil pedazos 

amenazando as! a qU1.9neS viviendo en el v'rtice no quieren ver -

los problemas da allá abajo. Puss a pesar da su origen profundo y 

rastrero. el oro ha buscado siempre la c~9pid9 en toda la hiato -

ria do le humanidad, para adornar testas coronadas 

le Tierra 99, pues, el origen de los hombres y de su riqueza. 

Nada ha venido de lo ultra terreno. Poder y riqueza producto son 

de este globo tarraqueo, da quien ae 8due~aron por posasi6n o ac

cesi6n sus primeros ambiciosos pobladores t y por eso la justicia 

vuelve 10c09 a 109 ahora desheredados; y los campesinos pobres -

Que no saben nada de c6mo loa hombres hicieron las layes para a

segurarse en sus derechos porque se les mantuvo en al oscurantis 

mo cuando pudieron adquirir tierra, reclaman a gritos esos dere

Ch09 que consideran innatos por formar parte de este discutido -

planeta, lleno de recureos prodigiosos para vivir en '1 0 Justo -

ea, pues, dedicar a este tema sobre el binomio Hombre-Tierra, el 

6ltimo esfuerzo de mi carreta profesional, raz6n por la Que ma -

propongo analizar 10 que creo viene a conciliar los derechos ya 

adq~iridos por un09 pocos~ con la perspectiva de los demás que -

superan en n6mero en gigantezcas proporciones, lo cual vuelve i~ 

perioso dar la tierra necesaria a quien haca de ella su propia ~ 

cupaci6n: "La tierra pera quien la trabaja". re~a un antiguo pr~ 

verbio chino, Que se ha generalizado como verdad y fundamento de 

la Reforma Agraria, la que lleve consigo SUB propias regulacic -

nes, ye que no se dases. qua un r8curso r~lativamante escaso y d!. 

seado, ast~ en manos de ineptos que se conformen con usufructuar 

lo que espontanaamente pr?duce; paro tampoco 59 quiere que habi'!!l 

do tantos que pueden hacerlo producir p tal rRCUrSQ se mantenga ~ 

ciaso en manos de pocoS o 

La Tierra es sar viviente. Basta engendrar en su entrana una 



semilla para qua empiece el proceso de gestac16n; se hincha y pare 

la planta Que 99 yergue, Que adorne con sus flores la natura y al! 

menta con sus frutos a la especie animel. Basta que el insacto de

posite sus huevos en sI seno de la tierra para que e9 produzca el 

milagro de la reproducci6n de l as especiea. De ahí que el hombre ~ 

che a muerte con la misma tierra que le dio la vida para sobrevi"k 

a los demás elementos y seres vi.vientes que, incluso en sus dimin,Y 

tas estructuras, se manifiestan COMO sarBa 3ups riores al minar no ' 

sólo la vida vegetativa oe las plantas y los frutos, sino segar la 

vida de los mismos hombras, generando enfermedades letales; seres -

diminutos sstoe que incluso permanecen ocultos a los ojos de la 

ciencia que escruta infructuosamente en muchos caS09. Flora y fau

na aon hu~spede9 de tremendas plagas y enfermedades, cuya prof! -

laxis, terap'utica o erradicación ae han vualto objeto de la t6cn! 

ca adecuada para poder atacar a ese 9já~cito oculto de parásitos, 

virus o basilos que amenazan a más corto plazo con la destrucción 

da la humanidad. Mientras esto no suceda, la tierra tiene Que pro

ducir a costo de insumas inventados por el hombre, 10 cual vuelve 

costoea la producci6n y alza los precios de los alimentos, todo lo 

cual forma parte del complejo de una Reforma Agraria Integrel para 

obtener una mejor producci6n, pero que no es tema de aste trebajo, 

sino Que se enuncia por ser materie t~cníca de especial considera. 

ci6n por quienes se dedican a esta loable materia de la investiga. ' 

ci6n científica en el campo agropecuario. 

En esta obra me propongo hacer un análisis gsnárico de todos 

los aspectos fundamentales, fectores concurrentes, procesos y cam

bios inherentes a una Kaforma Agraria Integral, de modo tal que -

S88 una especie de visión panorámica del tema, que por ser de Indo 

le interdisciplinario, difícil es agotarlo en todas sus facetas. -

Tratar' ei, de ahondar sn los temas que son propios de mi dominio, 

ya sea por la índole de mi profesión o po r la capacitaci6n tácnics 

a nivel internacional que modestamente he adquirido 8n Cursos Int~ 

nacionales de Reforma Agraria y Desarrollo Rurel a nivel de Post -

Graduado, que me ha permitido aprender no sólo de los libros y de 

quienes tiene. e su cargo este apostolado en el orden internaclo -

nal, sino de mis propias experiencias tanto en los aRos de laborar 

con el Gobierno en el sector agropecuario nacional, como por expe

riencias de campo en los países que he tenido la oportunidad de vi 
aitar y de entablar comunicac16n con los sujetos de la reforma a -

graria, que no son otros sino los campesinos de Am~rica, para 11m! 

tarnas a nuestro Continente. 
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Grec ia8~ Mu chas grac i as por r esistir est~ introducci6n, que no 

a s o tra cosa Que un dG$~hogD da mi cc raz6n y no tendría perd6n de 

mi parta el callar lo que pisnsc y que const ituya l a dogm'tica 

qu~ prete ndo sustentar 9n sste TaGi~: luchar por la superaci6n 

dal homb r e dal CEmpO j dent~o da los c 'ncnes de conducta permiti -

do s , E~amiqD soy de la 6BKagogi~. o sea ~ qu a s s of rezca m's d~ lo 

que l B puada dar e r8a liz a ~& Mi fuer za e spiri tual y mi pensamien

to ent s ro lo Gf~a~co on holocsust!) da mi pstria. toda vez que loo 

hombr as qua pi&n~an o detentan al pod e r, no escatiman ssfuerzos -

po r le su~eraci6n de l hombre m~3 necesitedo y más sincero y que -

por ~so as objete de anga~os y mentiras: nuestro querido campesi

no, s quien rindo pleites í e p6blicame ntc en mi acto de graduación. 

I Va l le , pues, mi dedicatoria espiritual de esta Tesis, a to~ 

los cam pesi nos da Am6r i ce y, en espeCial, a los campesinos de mi 

patriev l 
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P R 1 PI E R A PAR T E 

R E r O R !'I A A G R Jl R I A 1 N T E G R A L 

L A T 1 N O A M EPI e A N A 4 

CAPITlJL O 1 

ORIGEN(S y JU STlf lCACIO N DEL DERE CHO DE PROP I EDAD SOBRE LA TIE RR A.-

SUMARIOs l. Generalidades. 2. J ustificaci6n del derecho de propie
dad. 3. Oríganas de l a propied;d en América, a) Período Pre-Colombi
no. b) ~rantB la Colonia y despu's de la Independencia. 4. Anteca
dentes hist6ricos de le Reforma Agraria& a} En el ~undo. b)~n Am'rica~ 
5. ___ Organización Internacional da la Reforma Agraria. 6 ___ Trascanden . 
ela y An'liais del Problema Agrario en Latinoamérica.-

1._ G a n a r a 1 1 dad e 8 • -

El origen d~ la propiedad sobre la tierra, corre parejas con el 

hombra mismo como sujeto da tal derecho. Olvidarnos de BU 8n'118i9 so

mero sarta como analizar el objeto material del derecho la tierra ' en 

este caso_, que carece de todo inter~s sin el suje t o de ese derecho,.l 

Hombre, centro de 1~ creaci6n y m6vil de problema8 que por su ~rb1ife

ración agobian al mundo. 

Cuando la primera par eja y s u des c e ndencia a parec ieron sobre la 

fez de la Tierra, eran a mo s y s e"o r e s de e l la en a l s ent i do absoluto -

de la palabra . Podían di spo ner de la ti e rra cuyo horizonte alcanzaran 

con la vista. En s u af á n de cur i os ida d por e s crutar el Ed'n en Que 88 

ense~orBaben buscando nueve s formas da vi da , estas primitivas genere -

cionas eran nómadas por na t uraleza. Desconocía n toda forma de producir 

ordenadamente los frutos de la t i erra pa r a su subsistencia, sin la más 
I 

rud i mentaria t6cnica, o c6mo domesticar los a nimales salvajes. Nadie -

les limitaba su derecho. Por el contr a rio su Dios les dijo: "Hagamos -

al hombra a nuestra imagen y semejanza; y seHoree an los peces del mer, 

en las aves de los cielos, en ~as b~9tias, entada la tierra" (1). -

El origen de l homb r e e n la t ierra ha s i do ob jeto de bellasleyan

das y mitos. de acuerdo a la e vo l uci6n de l a cultura en el mismo homb~ 

que ha queridO encont rar ss entre le nebulosa del pasado y enlazar su -

presente con e l 8s1ab6n pe r d i do de su verdadero origen. Para los Cris-

( 1).- Le Biblia, Ant iguo Testa men to , L i br o Primero de Mois6s, G6nssls,26 
La Creación, Varsi 6 n Antigua da Casiodoro de Re i na,1969, p~g. 5. 
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tla nos , l a Bi b lia s i túe e la p r im era pa r e ja huma na en el Ed6n, deBcrl 

t o como un huerto r egado po r un r í o que S6 r e p8 ~ t!8 en cuatro brezos, 

qu e fo r ma ban los r íos Pis6 n , Gih6 n, Hideka l t que desembocaba al orie~ 

te de Asiria, y 01 cua rto río era el Euf r a tes. si e ndo la primera in _ 

t en si6n de J ehov~ que e l hombre labrase l a tie r re~ H Tom6, pues, Jeho 

vi Dios al ho~br6J y l o puso en e l huerto ds Edén, pa ra que lo labra

ra y l o guardasa . "{2).-

Lue go en Am'rica 91 "Popo l -Vuh" , o Ma nus cri to de Chichicastenen

go, Cuat emala, s l habl a r KD e l a Creaci6n tl
, at r i buy e e l origen del hO~ 

bre a los dio ses "Tzekol" y K8itol" ~ quiene s en una amena charla deci 

dieron hacer al hombre de made ra ds pito, a qu i en d9spu~s por desobe

dienci a destru yeron por un diluvio donde caía una IIlluvia negra como 

l.tiniebl a.- y Mespesa como la trementina" , quedando 5610 como se~al 

de su exi stencia, " l os micos que ahora viven en los bosques y guata

les" (3). 

tste origen mitológico del hombre amaricano, coincide con el ori 

gan atribuido al hombra en su teoría bio16gica por el ingl~s Charles 

Oarwln, haciéndolo descander del mono. También coincide con el origen 

y de8trucción del hombre bíblico que fue hecho de barro y destruido -

también por un diluvio, en donde sa salvó s61amente Noé y 9U familia. 

Da aquí en a delante, No6 siembra la tierra. El primer cultivo, un vi

~edo. Nace as! la agricultu r a rudimenta ri a , el vicio y la esclavitud 

dal hombr ~ , pues Noé fabrica vi no de las uva s y se emborracheJ Cam,se 

burla de su des nudez p rovocada po r la bo rra chera . Lo maldice 8U padre 

y 10 condena e la esc lsvi t ud de sua he rmano s Sem y Jafet(4). 

El or i gen m ~ s a n t iguo del homb r e S8 remon ta al "Pitec~nthropu8 ! 
rectus", ser intsrmedio en t re sI hombr e y sI mono , descubierto por el 

~~dico ho l and6s Du bois e n unos f 6si l e s de l a I sla da Java. Pero cual~ 

quiera Que ses n las teorías s obre lo s or íg en es del hombre sobre la 

Tierra, y e l mi smo o r i gen de á s ta, al de r p. cho de prop i edad sobre la -

misma no pudo concebirse en el es t ado primi t i va o n6mada. Prueba ~e e 

110 eon 1a9 p r imeras organizaciones gent il icias t las Hordas , cuyos -

miembro s vagaban sin rumbo fijo y en promi scuidad,no ~udiendo ser su

jeto$ i nt ere sados en la propiedad de la t ier r a, porque si el hombre -

(2).- La Biblia, Glnas i s, La Creaci6n,2, Nº s.rlel 11 al lS.-
(3).- "El Popal Vuh" , Versi6n del quich' al castellano, de rr.Fco. Ji 

m~nez ,Si glo VI: Folleto NQ 34, Bibliote ca Enciclopedia Popular , 
Sec r etarra de Educaci6n, ~~xico, 1944, p'g. 14.-

(4).- La Bibl i a, Op. cit. 
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jam~s hubiera tenido necesidad de volverse sedentario, posear la tie

rra no hubisra sido deseo de nadie. Luis Dorantas Tamayo, al respecto, 

nos dice que llega un momento en qua no siándole suficiente lo que -

buenamente le produce la naturaleza, con el tiempo se vale de su int~ 

ligencia para cultivar las plantas útiles para su alimentación, naci~ 

do as! la agricultura rudimentaria; y ya no 9610 mata al animal que -

necesita para sustento o cubrir con sus pieles las partas pudibundas 

de su cuerpo, sino que encuent~a la forma de domesticarlos no 6ó10 pa 

la fuerza eino por habilidad, a fin de ocuparlas para alimentaci6n, -

vestido, para el cultivo y transporte de los productos, siendo al ap~ 

recimiento con'binado de la agricultura y la ganadería. Estas activid~ 

des vuelven sedentarias a 188 familias y con ello aparece por vez pr! 

mere 18 propiedad privada. que adopta incluBo a extraños para que 8y~ 

den a explotar en forma comunal la tierra (5). Nacen las Tribus, las 

que con la necesidad de seguridad unida al deseo de tranquilidad y e~ 

tablecer una frontera territorial de respeto contra otras tribus ene

migas, sienta cabeza en un sitio determinado. Nace la propiada tribal 

que explota en común la tierra, cuyos dominios se fijan en relaci6n a 

8U poder como grupo y en raz6n a sus propios medios de defensa. la j~ 

risdicci6n territorial de cada tribu fue motivo de ambicionas de o 

tras grupos for~neos, por la topografía, clima o calidad de la tierra, 

ríos, atc. y ello ocasionó cruentas batallas. 

la Tribu se bifurca an el Clan (6), m's fuerte, m's compacto;con 

mayor sensibilidad social de grupo. La propiedad de la tierra eiempre 

es comunal pero decide el más fuerta, audaz 1 valiente an la guerra. 

Impone normas que deben respetarse. Su violación motiva como sanción 

la expulsi6n del grupo. Posiblemente asto dio origen a la comunica -

ci6n de ideBs y mezcla de culturas de distintos grupos, y esta trans

misión de culturas provocó la intaracci6n entre diferentes clanes que 

se fusionaron, quienes más tarde en su forma avanzada y con el trans

curso de los siglos, formaron las naciones: Grandes "grupos supergen

tilicios" como los llema Del Vecchio, que ge compactan por comunidad 

de ideas, costumbrea, religi6n y no 9610 por vínculos de la sangre, -

sino por intereses de tipo político. Comienza de este modo a surgir -

la embrionaria organización política que m's tarde llegaría a desembo 

car en la formación del Estado (7), cuyo origen es motivo de regoci-

(5).- LuIs Dorantes Tamayo, "Qu~ es el Derecho", Editorial UTHEA,Edi
ciones Paulinas, 8s. As., 1961, Tomo 11, pág. 36.-

(6).- Alejandro OagobBrto Marroquín,Clases de Sociología, l'limeogrefi!. 
do de la rae. de Jurisprudencia y ce.ss., Sn. Salvedor,reb. de 
1968, pág. 12.-

(7).- Dorantes Tamayo,op.cit.,~eg.-39.-
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jo para quienes estudiamos el derecho, ya que con él nace el orden y 

la paz, cimiento de l traba j o, 6ni ca a ctividad del hombre que lo dignl 

fica y lo darlo@ c omo s er superior , r az6n por la cual al mismo Estado 

está obl iga do e proporc ionarl a e s a ocupa ci~n da quo tanto necesita p~ 

ra su subsistencia y la de su fa mi lia, fund amento da la sociedad. 

Como ning6n Estado S9 conc i be si n un t erritorio determinado y 

mientras e l Estado 98 consol i da , las decisione s de sus primitivos go

bernantes 80n arbi tr ar i as, y arbitra r io es s I derecho de la propiedad 

sobre el territorio. Los dáspot a s necen e imponen sus derechos l1iml 

tados sobre la tie r. ra; mas , poco 8 poco t fueron cediendo algunos a 

sus favorecidos por accionas relevantes en defensa del reino o la mo

narquía. Los reya9 orimero,han sido vivo ejemplo de esa hegemonía en 

la propiedad de la tierra~ Especialmente en Roma, los Tribunos en el 

tiempo de la Rep6blica, los C~sares después y más tarde los Emperado

res, fueron cediendo poco a poco algunos derechos sobre la tierra no 

8610 a los ciudadanos sino también a los plebeyoso El Derecho Romano 

contribuye en gran medida a legislar sobre el derecho de propiedad, -

desde su inicio con la fundaci6n de Roma ( año 753 a. de J.C.), la 

ley de las XII Tablas (conquista suprema de la plebe que Tribunos de

fensores de 'sta les propician, liberándolos del arbitrio de los Ma -

gistrados), redactada en principio por diez decanviro8 nombrados por 

los comicios por centurias, qua desplazaron a las magistraturas ordi

narias, en al año 303 a. de J.C., completadas en al aRo 304 de aque -

lla misma ~poca, por otros dos decenviros; luego llega la madurez del 

Derecho Romano con el Emperador Justiniano que ordena la recopilación 

da los C6digos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano en el a"o 529 de 

Cristo, sIendo al monumento j urídico que cono ~emos como "C6dex Justi

nleneus" (8). Continúa Juatlniano con »[1 Digesto" que se llam6 tam ~ 

bi6n "Pandectas", compuesta este obra de 50 libros, publicada en di

ciembrs del año 533. Ve un mes antes había hecho obligatorias las "In~ 

tituciones"'9). Estas y posteriores obras jurídicas ( Las Novelas, Las 

Reglas, etc), constituyen el pedestal sobre el que ge levant6 al Dere

cho Civil, a cuyos fueros corresponde al derecho de propiedad. Entre 

los romanos, los vencidos eran despojados de sus derechos y bienes. ~ 

109 territorios conquistados se formaban colonias para los soldados -

vancedores~ as! como para quienes desearan colonizar 1a9 tierraa con

quistada9~ reservándose para el dominio público, dos clases de tierras! 

-8ger p6blicus" y "eger vectigalis". El primero era un derecho sobre -

las tierras reservadas al Estado; al segundo, era repartido sobre las 

(8).- Eug6ne Petit, "Tratado Elemental de Oº.Ramanott.Editora Nac.S.A. 
M'xicc D.f.,1963 1 pága.37, Nº 21f 57, Nº 48;y 60, NQ 50.

(9).- E. Petit, op. cit a págs. 60 y 61, ~º 50.-
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t ie r r as que pertene c ían a 109 Muni cipio s , ent re quienes pagaban una -

r en ta que ingresaba al fisco. los Pa tricios f ueron quiene s se 8poder~ 

r on de le s m~jores tierras (10). Sobra ssta pun to , [ugáne Pa t it dice 

que e l "Jus in a gro vact' gali't es un dar echo qu e t i ene origen muy an

tiguo anquB l oe Municipios tenían la c ostumb r e de arrendar sus tisrms 

a perpetui da d , mediante un Il censo~ o "vacti9~1 ~ . De allí que a sstas 

tierras le s l lamaban " agri vectigalss", co nced i é ndolas e l Pretor 8 -

los colonos, u na ~cci6n " i n ramA i nc lus o contra el mismo propietario, 

e quien nc in ves t ía de prot9cci6n '1gu n8 ; por el contrario, el mismo 

colono fue inves t ido de una 9xcepci6n contra la acci6n n rei vindica

tia" dal propIeta r io, con lo Que las f ue reconocido a los colonos un 

verdadero da r echo rael en razón de le perpetuidad del arriendo (11). 

Esta derecho del colono fue mucho más amplio que el del simple 

usufructo, constituyendo según mi modo de pensar, una verdadera limi

tación al derecho de propiedad, en favor de quienes necesitaban culti 

var las tierras; y es diferente al usufructo por lo siguiente: a) en 

que el colono es tomado como poseedor de buena fe y adquiere los fru

tos Maeparationa't; b) no rendía fianza como el usufructu.rio; c) po -

dIa el colono ceder sus derechos e incluso transmitirlos a sus hBrad~ 

ros; d) el "jus in agro vect iga l i" se constituía por medio de un con

trato de a r rendamiento, seguido de la c uasitradici6n, como el derecho 

real de superficie(12). 

En el B~ j o Impe r io (Siglo 111 de Cristo), los Emperadores romanos 

alquilaban tambi ' n s us t i e r ra s i nc ul tas a p e r petuidad o por un largo 

plazo, con l a oblig a c i6n pa r a e l colono de e lti varlas. De aquí el n~ 

bre de " agr i emph yteuticar ii ti • A pesa r de ello las tierras muy le~ 

nas que1aron sin cu l t iva rlas , de bido s la s fre c uentes i ncursiones de 

los bárbaros. l os g rand9s propie t arios siguieron crin la práctica de -

dar sus tie r r as ba jo e l r~gimen del "agri vectigali", habi~ndos8 in -

vestido al col ono (l l a mado en esta epoca "enfiteuta"), de un verdade

r o derecho real que f ue llamado "derecho de enfiteusis"f distinci6n -

que des a pareció e n tiemp os de Ju s tin i ano (Siglo VI), y l os derechos 

"eger vectigalis" y "amphyt euticarius" fueron sin6nimos (13). Esto-

61tlmo de muestra c l ar am ente que el Derecho Roman o no consolid6 el de

recho abso lut~ sobre l a propiedad a l ti tula~ del mismo, como errónea

mente se ha ven i do sosteni endo a travás de los siglos por los civili~ 

( 10).- Gonza lo Fe rn á nda z de Le6n , " Di c c i onario J urí d ico, Editorial FIO EN 
TE R, 8s. As . , 1955. pág. 221 . -

(11).- Eu g ~nB Pst it, o~. cit. págs. 294 y 295, ~º s. 238 y 239.
(12 ). - Eu géne Petit , op. cit . 
(13 ).- I bi d . pág. 29 6, Nº 240. _ -
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tea. Los tres fam090a y tradicionales derechos del propietario~ Jus ~ 

tendi o ueus , jus fruendi y jUl':: abutendi, producto son de los glossd~ 

ree e int9rp~etadorns fran.css9s de los textos romanos y qua aún perd~ 

ran en los viejos c6digos ciuilas de Latinoam'rics, incluso el nUBS _ 

trof de rlg~ros- cer·te napoleonico cuyos legisle.dores inundaron a Fr!!l 

cia con le 1991618c16n romena~ Sobra aste punto Petit, al nabIar de ~ 

Propi e da d. dice Que 108 jur i sco " sultas roma r os no definieron tal dara 

cho, porquü po~ s u m~sma ae ,cil1ez y Bxtensi6n (lo c onsideraban como 

la cosa miSIa), 8sca~6 a túd~ dafinic"6n. por considera_!o los ~oma _ 

~09 el más complete de los der&chos qua puede tenerss sobra una cosa 

corporal; y s6lo 98 limitaron a estudiar los beneficios que se O~i8-

nen de la propiedad (14)~ 

En efecto, y aquí transcribo a Petit, " según un análisis qua g~ 

mina en los textos (S8 refiere a 109 textos romanos), pero que ha si

do desarrollado por nuest~cs autores antiguos (se refiore a los auto. 

res franceses), estos beneficios SE RESUMEN en el USO, al fRUTO y al 

ABUSO" (15). (Las mayúsculas son propias). Estos tres beneficios o de 

raches, pues, tienen su origen e~ los glosndo~es de los textos roma -

nos, quienes hen eido exageradas aspacialmenta en considerar el "Abu

sus", como aque l derecho dsl dua~o de dast~uir la cosa. Csto podría -

ser cierto con las cosas mU9~lss, no as! con la tierra, qua a6n entra 

109 mismos romanos tuvo limitaciones, como veremos enseguida. El misro 

Petit al comentar este derecho da Abuso f dice: " El jus ebutendi o a

buso, as decir el poder de consumir la cosa, y por extensi6n w de dis

poner de alla de una mane~m de;initiv~t destruy'ndola o enaJ&n'ndola~ 

El propietario investido de s9ffiejenta~ facultades tiene, p~as, sobra 

su cosa un poder ABSOlUTO ~ teniando derech o pEra hacer lo que mejor -

la parezca, aunque la ley pueds lmpo~erlG ~i8~tas ca~g •• 7 11.it8~1o

"8 , de las cuales admitía €ll Derecho ROrTi8IiO, varias" (16). 

entre los romanos, pues, 10 absoluto del derecho da propiedad, 9 

ra relativo, valga la sxprsai6n t DUYB entra otras limitacio~es tenían; 

a) dejar 5 pies de ncho como límita entre fundo y fundo (conf!nium); 

b) abstenerse de cam~iar el curso de 1&8 aguas lluvias. en perjuicio -

d~ fundos vecinos ; caso contrario, l~s afectados tenian la acci6n "8-
qua:. Pluvil?8 ArC9nd~1" .. Otra importante limitación al dominio ere. la -

(14).- EU9~ne P~titg op. cit. p'a. 229.
(15 ).- Tbid, p~g& 230. 
(16).- lbid, pág a 229 Y 230. 
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e x pro p i a e i 6 n f que a decir da Petit, los romanos la conoc~ 

ron, encontrándose a l gunos casos en que los particulares fuaron exprB. 

piados por causa de interés general, como expropiar la tierra que ne

cesitaban para la repataci6n o arreglo de los acueductos da Roma (17) . 

Además de las anteriores limitaciones a que Petit se re fiere, yo 

agregaría las servidumbres reales o predíalas, entre las que estaba -

el "Jus in agro vactigalis" a que ante s ni) hemos referido, y por el 

cual el colono tenía un de~9cho de arrendamiento a perpetuidad, invi~ 

ti'ndolo hasta de la a cci6n » in ram ", eón contra el propietario. Q 

tras derechos reales consagrados sobre la tie rra por el Derecho Rom~ 

no, verdaderas limitaciones a la propiedad, fueron a) al da superficw ; 

b) la enfiteusis y c) la hipoteca'17). 

Olvidándonos da1O!i~n de le propiedad y como quiera que haya sidc , 

de todos modos al derecho a abusar en forma absoluta de la propiedad 

referide a la tierra, ha perdido su fundamento, cuando al Estado mo -

derno le pone coto y garantiza ase derecho en función de la sociedad, 

estampando al principio en las constituciones, para luego legislar -

profusamente sobre al mismo, por leyes que han veni do dándose propi -

ciando reformas sustanciales en el agro de Am~rica La tina. ya gea af oc 

tanda y modificando las actuales estructuras en la tenencia de la tia 

rra, o por leyes desarrol liatas qua permiten su major explotaci6n, t~ 

les como leyes sobre Colonizaci6n, desarrollo rural, Arrendamientos y 

Aparcerías r6sticos, cuando los peíses no quier e n, o mejor dicho sus 

gobiernos , tener la iniciativa de emitir layes da Reforma Agraria,que 

entre otras cosas comprende la afectación no sólo de la tierra necesa 

ria, sIno de los demas rscursos naturales renovables; y es su fin e -

sencial, superar al hombre del campo, volvi6ndolD propietario median

te un sistema sAle c tivo. ~obr8 estos conceptos ahondaremos adelante y 

en su oportunidad. Esbozamos una idea, en principio t para decir que -

ha sido aque l derecho de abusar de la propiedad sobra la tierra, 10 -

que ha motivado controversias en la humanidad y ha enseñoreado a los 

dueños de la tierra en el poder 1 como clñsBs privileg iadas, constitu

y~ndose as! los grandes latifundios regados con el sudor da los e~r' 

vos, primero, llamados proletarios en la actualidad; pero que siguen -

siendo esclavos disfrazados, porque su libertad aparente fue acomp añ~ 

da con el estigma de 9U estirpe; y as! han seguido encadenados al pia 

de un pilar con profunda simiente: e l de la inviolabilidad del dere -

cho absoluto de la propiedad sobre la tierra. derecho ~ste inconcebi 

ble en un e.tedo de esclavitud real o disfrazada. 

(17).- Eugéne Petit, op. cit. D~9. 228,~º 147 • 
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En el Medievo el trabajador de la tier~a estaba sometido al ré 

gimen de servidumbre. Lsboraba obligadamente la tierra al servicio 

de 9U 8f\10, el sopor feudal 1 quien se apropiaba del trabajo y produ,S 

to excedentes del sleruD~ Al lado de la propiedad feud a l, se e ncon

traba la tierr~ de las parroquias y municipios, que S8 asignaba a _ 

grupos para su Bxolotaci6n colectiva; y las propiedades de los mo _ 

nasterias eren destinadas al cultivo tambi'n colactiv8 f para que 10 

que de ella se produjera sirviera de alimento a los necesitados, o

cultando sn este forma la explotaci6n de 'stos, ya qu e el grueso de 

la producci6n sra nara el propio beneficio da los dueRos de la tie-

rre. 

Abolido el feudalismo, el campesino quedó aparentemente libre , 

pero su impotencia fre~te al hacendado lo dsj6 en peores condiciones 

8 pesar de Que muchos adquirieron tierras en propiertan. ~ás tarde,

cuando el liberalismo domin6 sin contrapeso, seg6n Viviani, "dio a 

la p rop iedad la forma que actualmente la ha hecho odiosa y objeto de 

aceradas críticas de pa rte del socialismo" (18) 

2 __ J u s t i f i e a c i 6 n 

Pro pie dad 

d 9 1 d e r 9 e h o d 9 

pío XI decía: " ••• la estabilidad de la familia exige una casa 

en lo posible y una propiedad privada Que sirva de base econ6mica -

para formar le cesa y el hogar. Nada hay tan perjudicial a la des -

candencia como la vida n6mada ••• H • Pío XII reforzaba: "La dignidad 

de la persona humana exige, pues, normalmente, como fundamente naty 

ral, que exista el derecho al uso de los bienes de la tierra."(19). 

A este respecto, y resumiendo en lo fundamental una larga y Juicio

sa consideración que Viviani hace del tema, se considera por parte 

de ~9te Que la propiedad privada es el medio más adecuado ' para red.!. 

mir al proletariado, porque da estabilidad a su familia y asegura -

su libertad 8 independencia; que la propiedad se ha despersonaliza

do y acumulado en man03 de grandes capitalistas o de consorcios in

dustriales potentísimos, dejando de desempeñar la función social -

que le corresponde de dar da vivir a todos, alimentar, proteger y ~ 

fendar las fa~ilias. Uebido a ello, el pueblo se ha transformado en 

masa amorfa, sin casa, sin hogar, y e9 por ello que consecuente;nente 

existe la miseria, la cesantía de empleos, la falta de un mínimo cm 

fort que haga agradabl e la vida del trabajadora y que es por ello -

cuando flfalt a el pan y los hijos lloran da hambre, la revoluci6n en 

(18).- Guillermo Vivisni, "Doctrinas Sociales", 
Ccticlones PSJlinas, Bs. As~ 1961, Tomo Ir, oágs. 92 y 93.

(19).M G. Viv iani, opo cit. P~g. 58.-
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cuentra un clima apto para su desarrollo y su áxito ..... (20). El au

tor citado es radical en ~ue e cada familia debe darse un pedezo de 

suelo, de un bien raíz que le sirva de sostén en los di as aciagos de 

desgracia o enfermedad; y Que hacer a todos sin distinci6n propiet~ 

rios, es la ~nica forma de quitar al capitalismo S~ carácter de o -

diosa explotación del hombre por el hombre, a lo que debe llegarse 

en un clima de orden y paz; en qu e los Que mucho tienen, cedan un ~ 

ca en sus derechos, porque manifiesta Que tilos que poseen mucho, c~ 

mo los que nada poseen, son generalmente desgraciados ••• H (21). Que 

necesario es asegu rar an los campos a inquilinos, aoarcaros, un pe

queño huerto familiar, para evitar que el proletario cuyo único pa

trimonio es la prole, y que vende su trabajo como mercancía, se 

vuelve amargado y versátil, y desposeído de todo se convierte fác il 

mente en instrumento del ideal revolucionario, de los que desean -

los cambios con violencia, por1ue el capitalismo ha dado a la riqu~ 

Z8 un sentido egoísta, con pérdida de todo sentido social. Y ya Sa~ 

to Tomás de Aqu ino , que vivió en una era p re-capitalista, estable -

ci6 la funci6n social de los bienes cuando decía que debían desci -

narse a la comunidad para proveer a las necesidades de todos, no 

recibiendo nada por ello" (22). Concluye el autor citado, y para de 

cirIo con sus propias palabras, que "el hecho de poseer tiene su ori 

gen en el trabajo ejecutado, en la herencia, o en l a simple apropi~ 

ci6n, si el objeto no pertenece a nadie; que corresponda al Estado 

reservar para sí cierta clase de bienes y reglamentar Q dar un esta 

tuto jurídico a la propiedad privada para que no tome característi

cas dañosas a la comunidad. lsta acontece orincipalmgnte con los -

grandes lat i fu~ dios sin cultivo y con l o s monopolios. A6n más, pue~ 

darse al ca so en que el Estado daba leq!tim~m8nte proceder a la 50-

cializaci6n (23 ). JuanXXIlI establaci6 que debía de exi'3tir un 9-

quilibrio entre Poblaci6n, Tierra y Capitales (24). 

3._ O r ! gen e 8 

m~rica. 

d e 1 a 

a) Período Pre-Colombino.-

Pro pie dad e n A 

Sobra lo que hay de cirto en al desarrollo cultural de --

(20).- G. Viviani, OP. cit. p~gs. SP, 59.
(21).- Ibid, oágs. S9, 60.-
(22).- Ibid , pá gs. 59, 61.-
(23).- lbid, pá Qs. 61 , 66.-
(24).- Juan XXIII, >:ncfc lica "Pacem In Terris", Imorenta "C R~¡:-Tr:Rlr" 1 

San Salvador, 1966, o~g. 44 .-
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nuestros aborígenes, mucho se ha hablado por investigadores de re

nombre. Lo que en adelante se r eseñe, no 8S sino un nu~vo modo de 

repetirlo para llevar un orden 16gico 9n al desarrollo del tema. 

El investigador Víctor Van Hagen (25), analiza el sistema de 

la propiedad antes de la colonis t en especial de aquellas civiliza 

ciones que proyectaron su culture por todo el continente. Así, en

tre los Incas dal Perú, la tierra se axploaba de diferentes mane

ra$. Conocieron la explotaci6n comunal entre grupos de poblaci6n, 

con el nombre de ~ A Y 1 1 Ú » • La tierra que era explotada en -

forma 

ra el 

pú, si 

dad de 

individual 

" T , 
" u p u 

era var6n; 

la tierra, 

y que le era dada a u n hombre casado sin hijos, ~ 

• Por cada hijo que hacía 59 le aumentaba un tu

medio tupú, si ara hembra. No le daban la propi~ 

sino sólo el usufructo. 

las ~tiarras del sol", eran grandes extensiones Me tierra ge

neralmente alrededor de los templos, trabajadas por las castas m~s 

bajas, especies de esclavos Que s610 reciDían el sustento, cuyo pro 

dueto servía para sostener a los sacerdotes y vestales. y demás g~ 

tos generales del culto. 

Las "tierras del Inca", SH explotaban tambi'n comunalmente, y 

la totalidad de la oroducci6n era entregada al Jefe para el soste

nimi8nto de su fam51ia y los guerreros, guard'ndose el resto Dara 

épocas de escasez. 

Para habilitar laR tierras, hab ía una forma de trabajo colecti 

vo obligatorio pa ra grupos dE hcmbres dedicados a construir obras -

de bgneficio general, tales como c~minos7 nuentes t obras de riego, 

terrazas, etc., trabajo por el cual no recibían remuneración algu~. 

Co~cluye Vo~ Hagan nue estR 9istB~a se prolo0g6 durante torla la ca 

lonia y OUR a~n hay vestigios en algunos países de Latinoamfirica , 

con el nombre de H m ita H (26)G 

No S8 conoci6, pues~ e ntre los Incas, la prooiedad privada de 

la tierra. 

Los r.ztecas 9n M~x ico, conocieron tres clases de propiedad: 

a) La prooiRdad comunal, en tre gruoos de g8ntes del r,ismo origen y 

co stu~bres, llRmado H e e 1 pul 1 i » , similar al "ayl16" de --

109 Incas. Se entregaban parcelas a cada familia, pudiendo transmi 

t:r su rlerecho por herencia; mas no el de propiedad. sino s610 el 

(25).- Citado oar el 1r. Fernando 5uárez ~e Castro g "Estructuras 
grariss en Ami r i ca Latina", ~dito ra IICn-Turrialba, Costa 
ca. 1966. p'q. 34.-

(26).- F. 5uárez ne Castro, O~. cit. oág. 34.-
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~sufructo, derecho que también se pArdí a si no cultiva ban la tierra 

por dos años c on s e cuti vos, sin causa justificada. Manifiesta Suárez 

de Castro que esta clase de propiedad sirvió de antecedente a la -

formaci6n del ejido, que a su vez, después de la colonia, e nce ndi6 

la chispa de la Reforma Agraria mexicana (27); b) tierras explota-

das tam b ién comunalmente, cuya producción se utiliza ba para oagar -

tributos y gasto s de caráte f general; e) les tierra s públicas, tra

bajadas por la clase infer.ior~ cuyo producto servía para el sostan! 

miento de la familia del Jefe , los sacerdotes y guerreros; d) las -

tierras dad as en propiedad indivirlual a algunos guerreros, por sus 

azañas, pRfO no las podían transferir sino únicamente s los nobles, 

nunca a l a class baja. 

Los Mayas, en México y Cantroamérica (28), no conocieron tamp~ 

co la propiedad privada. Las tierras eran propiedad del rey, y s610 

daba el usufructo a sus explotadores, derecho que era hereditario -

entre las familias. 

En Máxico antes de la co nquista, tempoco ge conoci6 la propie

dad privada. La tierra pertenecía a los poblados indígenas. ~stos , 

8 decir de Meddox (29), er a n los principales terratenientes y daban 

la tierra a sus pobladores para que la trabajaran comunalmente, ma

nifestando que este sistema de propiedad continu6 durante los prime_ 

ros a: os dp. la col onia, c ome nzándose a despojar e estos poblados de 

sus propiastml1'as , más o menos desde l a segunda mitad del siglo pa

sado, hasta el fin del r'gimen de Porfirio Dlaz en 1811, dando esto 

lugar al ensanchamient o de las grandes haciendas, que convirtieron 

en verdad eros esclavos a los colonos, exti nguiéndose as! los anti -

guas eji doso 

El actual ejido mexica no volví6 3 la vida, por decirlo así, 

merced a Emiliano Zapa t a que se reve16 contra Madero, y devolvió a 

todos los pueblos sus ant igu as tierras. No fue sino hasta que Láza

ro C'rdenas fue electo p res ident e (1934), qU8 58 pu so en mar ch a el 

(27).- F. Suár8 z dR C~stro, OPa c it ., pág. 35.-
(28 ) .- n rlecir del historia1or nacional Prof. ~or g e Larrlé, los pipi

l es fueron 109 civilizadores dA México y Centroamérica, loca
lizarlos en la primitiva rula o Tu l ha: »primitiva Tlapala o Cu 
muhi.bal, Que estuvo al occirlente na tH caragua y al oriente d~ 
MéYico, ~l Salv . y parte o ri ental de Guatemala. entre los 3 
estados, p.sto es, por la región en que está el lago Güija" :(Ver 
JDRGE LAq)E t "El GU i ja, Cuna de la Civilizaci6n Pri~itiva de 
Améri ca", en Luis 1l1Qnso Chicas: »L ecturas Ce nt t'o americanas". 
Ediciones Olberto ~e$ferrer, S. Salv., 1953-55,Tomo I,pág.61.) 

(29) .- Jemes G. Maddox, ~La Revoluci6" y la R9forMa Agraria~ en Os-
ca! De!garln,"Reforma s ;\g rarias en Af11~rica Latina",Fdo. de Cul
tura Económica, MéXiCO, 1965, oág. 374 Y sigs. 



reparto masivo de los eJidos. los ejidos comprendían un radio da 7 . 

ki16metros a la redonda, desde el centro de la poblaci6n, devolvi~ 

doselas a fin de qua fueran repartidos entre sus pobladores (30). 

b) Durante la Colonia y después de la Independencia: 

Cuando EspaHoles y Portugueses estamparon sus huellas en el -

Nuevo Mundo t con ellos venía el germen dpl sistema de propiedad _m~ 
...-

dieval. /l. nuest ros caciques ir.dos les quitaron la testa para apod~ 

rarse dal oro de sus coronas, conuirti~ndolos en esclavos, porque 

reyes aut'nticos gobernaron desde ignotos horizontes, implantándo~ 

el poderíos da los señores que encadenaron B los indios en la ex -

plotaci6n de la tierra. El clero, lamentablcm9~. se ancarg6 de al_ 
marizar a sisrvos y señores adquiriendo la tierra que desearsn a Se 

nos implant6, pues, un sistema. 

Entre España y Portugal surgieron problemas sobra la posesi6n 

de las tierras conquistadas, resueltos a voluntad del Papa Alejan

dro VI quien siendo español (31), resolvi6 a favor de EspaAa el 

conflicto por medio de Bulas, disponiendo una de ellas, la "rntar 

Caetera", que todas las tierras situadas hacia el occidente a par

tir de la distancia de 100 millas desde una líne8 tirada desde el 

Polo ~orta al Polo Su~ pasando por las Islas Azores y las del taba 

Verde, sarían del dominio español, y hacia el oriente, dominios de 

Portugal. Es así como primitivamente todas las tierras de Am~ric8 -

Hispana pertenecieron a España, hasta qua can al tiempo Portugal •• 

dio cuenta que tal decisi6n papal los afectaba, naciendo de este mo 

do un Convenio entre ambos países, conocido por "Tratado de Tardeei 

llas", el que estableci6 que las 100 mil:as de la Bula se ampliaran 

a 370 millas, con lo que Portugal abarc6 lo que ahora as el 8rasil(32) 

Lª primera gran divisi6n de 1a propiedad sobre las tierras de 

América, volvi6 a España y Portugal los grandes terratenientes de -

eetas tierras vírgenes. Veremos ahora cómo 6stos las repartieron en 

grandes latifundios entre los conquistadores. 

Las Mercedes Reales. Por medio de 6stas se concedieron tierras 

a los españoles que S9 obligaban a poblarla y cultivarla. En princl 

pio, no podían tomar más tierra que la que pudieran cultivar. 

(30).- James G. Maddox, cp. cit. P~9S. 376.- Define el Ejido mexica
no "es unadeterminada extensi6n de terreno propiedad de un -
pu~blo, y generalmente labrado en parcalas individual ss por -
las familias que en ~l habitan". 

(31).- Su~rez de Castro, op. cit. pág. 39.
(32).- Ibid.pág. ~9.-
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La Encomiende: Nació en 1 521 y se extinguió en 1721. Tuvo su 

origen en l a s Bulas papales que o bligaban a que todo aquel favor~ 

cido co n tierras catequizara a los indio s de la comprensión. rue 

as! como la Corona daba tier r as a l os Encomenderos co n la obliga

ci6n de "salvar el alma de 109 indios". Esta forma de p ropiedad -

particul ar lleg6 a tener carác ter hereditario. Hubo abusos por p~ 

te de los Encomenderos, quienes abarcaron más t ierras de las que 

les asignaban por mandato de la Corona . Como es t a situaci ón se -

volvi6 embara zosa, la misma Corona permiti6 Qu e median te solici

tud podría n obtene r escritura de propiedad sobre e l exceso de la9 

tierras dadas en encomienda, si las habían poseído por m~s de 10 

años. Así naci6 otro s i stema de propieda d llamado Composici6n. 

la Confirmación: rue otra forma de propiedad creado por la ~ 

rona, para resolver la situaci6n de los españoles que sin hab~rs~ 

les dado propiedades en Encomienda, estaban en posesi6n de tierras 

desde hacía mucho tiempo, sistema de titulaci6n de la cual se va

lieron todos los que poseían grandes exte nsiones de tierras. As! 

nacieron los primeros grandes latifundios en Am~rica. La poca ti~ 

rra que qued6 en poder de los indios fue aquella que S8 les conc~ 

di6 en propiedad, con el surgimiento de l a Independencia que vino 

e prohibir por mp. dio de leyes, Que las corporaciones religiosas ~ 

quiriaran más tierras da las que ya poseían. Pero el indio, igno

rante de las leyes que 10 protegí a n, no h i zo uso de sus derechos, 

siendo as! como otros agrandaban sus domin ios, quedando el indio 

como simple colo no. El historiado r colomb i ano Indalecio Li~vano A 

guirre dice que se robusteci6 el lat if undio con las adjudicacio -

nes a títul o gr atuito hachas des pués de la Independencia, o en PM 
bliea subasta a tercero s, siendo no torio que a los indios ee le9 

daba la tierr a árida ( 33). 

Grandes extensiones de tie rr a quedaron an poder de nadie, p~ 

sando a ser tierras del Estado o da los Municipios. Esto sucedi6 

así para todo Letinoam~rica. Cuando analicemos especialmente la ~ 

voluci6n de la propiedad en El Salvador, ahondaremos en sus deta

lles particulares (34). 

las gestas libertadoras de la esclavitud en Am~ricat pera -

romper las cadenas de cuarenta millones de seres humanos traídos 

(33).- Citado por Suárez de Castro, op. cit. pág. 43.
(34).- SE CUNDA PARTE: "Caso de El Salvador" , Capítulo 1,2.-
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del Africe , vIlmente negociados por Fernando el Católico, Carlos 

V, César Tudesco y felipe 11, entre los años 1511 a 1516 (35), -

coincidan con la Independencia de los pueblos americanos. Comen

zaron las sublevaciones en Santo Domingo, en 1791, por Oubois y Q 
gé, que fueron las rrimeras víctimas de su ideal. En Hait í, un hl 
Jo de esclavo autodidacta, Toussaint-louvertura dirigi6 el movi _ 

miento independentista y da absoluta liber e Jd a los esclavos, si~ 

do e l primer libertador del Continente, en 1800. Entre febrero y 

marzo de 1B14, Simón Bolívar libere a más de mil esclavo s de sus 

Haciendas "Sant.a Marta " y "Aroa tl
t en Venezuela, y los arma como _ 

soldados de su ejército pa ra iniciar sus gestas de independencia 

y libertad, a costa de su cuantiosa fortuna calculada en cuatro _ 

millones de marcos en aque lla ápoca, cuando recién había regresa

do de Francia imbuido de ideas de justicia y libertad inculcadas 

por su profesor Sim6n Rodríguez. 

Ya en 1810, el 6 de diciembre, Migue l Hidalgo y Costilla de

clara en Guadelajara libres a todos los esclavos de M6xico, y Bol! 

var, el 6 de julio de 1816, amplía su decisi6n de libertad decla

ra~do libres a todos los esclavos de Venezuela . los Estados Unidos 

de Am~rica en su guerra de Secesi6n (1860 - 1864), a un costo de 

15 mil millones de d61ares, cede al triunfo de Abraham lincoln que 

da libertad e los esclavos. En Cuba se libertan a los esclavos h~ 

te en 1880 y en Brasil , en 1888 (36). 

El Salvador hizo lo propio e n l824 t libertándose los pocos g~ 

clavos Que quedaban. a petíci6n del Presbítero José Sime6n Cañas • 

Pero esta lucha contra la es c lavitud , 58 VE' ra sosteniendo desde -

tiempos de la Colonia. Oebi6s8 a Fray Bartolomá de las Casas la ~ 

cha tenaz en las Cort e s de Cádiz, hasta lograr las Leyes de Indias 

en defensa del indio americano. Sobre el particular un resabio can 

troa me rícano dice: "Pasma a mucho s que el cristianísimo pueblo es

pañol haya introducido en América la horripilante institución de -

la e sclavitud" ( 37). Relata e l sabio salvadoreño Jr. Santiago l. 

8arberena, en s u "Historia de El Salvador": "P or mucho que me es~ 

f orza r a en enumerar y describir las múltiples y atroces cruelda -

des de los españoles con los mitayos, mi narración sería incomple 

ta y pálida" (38). 

(35).- Humberto Tejera: "Bolí var Guía Democ rá tico de Am~rica", fo
lleto Nº 12,Bjblioteca Enci c lope dia PODular , México,1944, -
pág. 1.-

(36).- Ibid, págs. 26 y sig9. 
(37).- Luis Alonso Chica, Op. cit. págs. 70 y 71.
(38).- Ibid, pág_ 72.-
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Es así CO GO desou4s de la In densndenci a , comignzan los pueblos 

a d8shara~ar el antiguo sistema de tenencia de la tierra, compnzan

do otra nueva lucha rle indepp.nrJp.ncia interna.: liberar a l os d~!"pos.§:. 

{dos rle tierra rl~ su paria situaci~n, PURS s610 con la libertad de 

acc i6n y sus manos vac ías, no se habría r"suelto el orojlema de s u 

subsist8ncia. Nacen as! las reinvindicaciones agrarias , contra las 

q u~ int erna~8nt 8 S8 quedaron Dosevendo verdaderos latifundios,auie

ne s, con~ecuentement8, tomaron las rienda s del ooder. Sobre este t.§:. 

me continuaremos al a nali zar los orígenes de la Reforma Agraria en 

t4méríca. 

4._ A n t e e 8 den t El S h i s t ó r i c o s 1 a 

R e f o r m a A 9 r a r i a • 

a) En el ~undo.-

La evoluci6n de la R'eforma Ag rar i a en el "Iun:io, está un i

da a acontecimientos trasc8nde~tales sr la historia de lns primeros 

pueblos civilizarlos. Re cué r dese que en un acápite anterior, nos re

fer imo s someranl e n t~ a la cu l tura romana, en donde el derecho de ~ro 

pied8rl sob r e l~ t ier ra, t uvo dis t in tas facAtas. Vimos aue entre o -

tras limit8 cio ne s es tab a el "Ju s in agro v8ctigalis", e soecie de a

rrp.nj~miAnto a perpetuidad, mediante un tribut o que a agaba el colo

no. Este tributo i n oresaba al fisco. Fup e n la ~poca de la Rep6bli

ca que 10R aatricios obtuvieron qrandes exten~ion9 s rle las mejores 

ti qrres, dejan~o a la clase plebeya en las oeores condic i ones, que 

por fin rleci¿ieron hacer uso de sus derecros hasta llegar a provo-

car c awbios e n el sistema de tenencia de la ti~ rra en aquellos tiem 

pos . Las primeras leyes agr~rias en RO~B, no pers i g uieron sino rein 

vindi car to~as las tierra s qU6 los p?tricio s habían usuroado al do

min io oGblico, para r~partirla entre los ple b eyo s . Ya en los tie~ -

pos ri e l rey Tarquina Al ~ntiº uo ( 5º Rey de Roma: anos 615 a 578 B. 

de J . C. ), se tienen fU8rtes fricci o n8s con la pl abe, cue sti6n que 

soslaya int~liqenteme'lte s u sucesor Servio Tulio l6º Rey de Ro ma, e 

~os 5 78 a 53 4 a. de J .C.), qui gn decide tomar en cuenta a los p lehp 

yos p~ra el servicio milit~r, y se ve obliQado a ejercer actos de -

violencia contra los terratenientes renegados a cerler las tierras a 

la nlebR. En Al a~ o ~44 B. d e J.C. ( 209 de Roma), en que el tribu

no Icilio Ruga, ~ ue rRnresentaba a 18 plebe, dio la nrimera Ley de 

Rgfoi~~ ~g r B ria, quitánrlnl es e l Monte Aven t ino a sus Dto oiAt arios , 

a Quie ne s indemniz6 , repar tíé~dolo ent re los plRbeyos. Esto mismo -
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hizo con p] territorio de "Va yes " y "El Pontino" (39). 

Sobr a este punte, Eug'ne Petit manif ies ta que en 81 ano 245 de 

Rama , la Monarluí8 fus derribada. Dos patricio s sustituyeron al re~ 

cambia Que 8tJIl no sAtisface a los p le beyo'3 rico s, porque no partic.!. 

Dan dR &o rla s LAR ~agistraturas. ~Qr o tra parte, los plebeyos pobres 

seg u ían como e sc l avos hacienrlo producir la tierra para poder resis

tir l a s frecuentes guer ra s, y no tenIan ~t ro camino que recurrir en 

pr6stamo de dinern a los aa tr icios o plebeyos ricos, quienes al no 

ser sRti s fech o s de su cr~dito, convertían a sus deudores en reos, _ 

rl~ndoles trato de escl a vos en sus propias casas. Debido a ello en -

el a 0 0 260 de Roma ( 49 3 8. de J.C.), los plebeyos pobres tomaron -

la decisi6n de abanrlonar Roma e irse a refugiar al ~onte Aventino, 

actiturl Que oblig6 a los patricios a hacerles una concesi6n: admi

tir entre ellos a dos magistrados, naciendo así los "Tribuni Ple

bis" (40). 

No fue sino hasta que transcurrieron muchísimos años que Tib2. 

rio Graco en su calidad de Tribuno, promulg6 una verdadera ley de 

Raforna Agraria oara resolver el problema da los extensísimos domi 

nios privados o "latifunrl!a", Ley que segdn el texto, "nln96n roma 

no pod!a poseer más de 50U yugadas ( 126 Ha.) (4i). o sea, que -

se imouso un máximo como límite para gozar del derecho de propie 

dad orivada, lo Que morlernamente conocemos como "derechos de reser 

va". 

Una comisi6n permanente se encargaba entre los romanos de ha

cer cumf1.lir. la Ley de Reforma /l,graría; mas. los patricios imponíe!:!. 

do s u a ad er y act uando co~o lo harían 10- latiFundistas de todos -

los tie r ao s, obli oa ron al Em perador a que Tiberio Graco pagara con 

s u sangre su osadía frente a lo s dueños de la tierra (año 133 a. de 

J .C . ) . Aí10s más tarde ( 121 a. de J.C.), su hermano Cayo fue asesl 

nado 8n un motin, Dar hab9 r s eq uido el ideal de su antecesor(42). 

Años ~ ¿s tarde, el C6nsul Apuleyo ~aturnino logra que se emitiera 

una ley autorizando el renarto de las tierras de la Calia Cisalpina 

a los plebp.yos. 18 allí en adelante, los únicos reoartos de tierras 

entre los r o~ anos, S~ hicieron a los soldados guerreros (43). 

[ n l e Edarl ~o~ia rlel Derecho Romano, se revelan otras institu 

-------,-------------
(39).- r9rn' ~rl 8z rlR Le6n , op. cit. p'g. 222.
(40).- Euo~ne Petit, oro cit. o~gs. 35 y 36.
(41).- Fe;n~nrlez rle Ls6n, OP . cit. pág. 222.-
(42).- Ibid. y Dicc ionario PeQu8"o Larousse, Ilustrado, 1969.'
(43).- rern'ndez dA le6n, OP. cit . plg. 222.-

' 4'''' t·, · , .. . ' .. 
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ciones, ~ue amparadas Dar principios económicos, permiten o justifl 

caban la explotaci6 n de la tierra ajena. Al efecto, el autor 8eney

to (44), en su obra "Estudio sobre la Historia del R'gimen Agrario" 

P'9s. 110 y sgts., Aarcelona, 1941), estnblece que los caminantes 

y pastores tenían el derec ho de goce mo ment .neo de la tierra aje na , 

e~ virtud a un estado de necesidad de tal actividad; y que en el -

"Liber Iudiciorum" 58 est i pu16 que nadie podía expulsar de los cam

pos vacantes a lo s "it8r agentes" (caminantes y peregrinos con be~ 

tias). Que hubo m's ta rda facultad de explotar tierras sin orden de 

su propietario (libre roturación). Luego evoluciona la "res derelic 

ta", que era la tierra abandonada por su dueño, afirmándose que de~ 

de tiempos de J ustiniano, la "res derelicta" vuelve a la cosa "nu -

llius", capaz de ser adquirida por o c u p a e i 6 n • Más tarde 

nace la figura del 11 a 9 e r d e s e r t u s " , que eran las tie 

rras abandonadas por sus propietarios, debido a la presión fiscal. 

Paralelo al "ager desertus" nace el "Ius colendi", creado B partir 

de los "saltus incultos del norte africano", que es un verdadero d~ 

racho a cultiver la tierra, configur~ndolo como un verdadero "ius 

in rem", por la sola paga en parte de frutos, legitimándose la ocu

paci6n por cultivo efectivo del fundo, derecho que se perdía por no 

cultivarlo por dos a ~ os cons8cutivos'45). 

En EspaRa, a la invaci6n de los Visigodos, las dos terceras -

partes de su territorio pasaron a ser propiedad de los conquistado

res; pero cuando los árabes los desalojaron del poder, las tierras 

pasaron a manos de los nuevos invasores , consideradas como botín de 

guerra (46). 

En Franci a , son de hacar notar, las revuelt as de los campesinos 

de 8 eauvais y la de los "hermanrlinos" de Galicia.(47) 

En Alemania, entre otras, la revuelta de los "villanos". Y en 
, 

Rusia, en tiem'los dI? Aleja ndro 11, 2 millones de campesinos presio-

naron al Zar a repartirles ~arte de la tierra. fue así como el 3 de 

marzo de 1863, emiti6 un decreto que lo~ convertía en propietarios 

de la tierra que cultivaban (48). 

(44).-

(45).
(46).
(47).
( 4A ) .-

I 

Beneyto: "Estudio del R'gimen Agrario", citado por Ali Jos~ 
Venturini. "El Jerecho rte Permanencia Agraria y el Oas.lojo 
de Fundos R6sticos Arrendados u Ocupados Unilateralmente". 
Instituto Agrario Nacional, Caracas, Venezuela, Oic.1968,p6g, 
Venturini, op. cit. °'99. 141, 142.- 141.-
rern~ndez d8 Le6n, op. cit. P'9.222.-
Ibid.-
Ibid.-
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En Irlanda ( 1860 8 1870), el Parlamento aprob~ un "bill" aut~ 

rizando a los colonos que desearan adquirir tierr8 ~~l Estarlo Dor -

el valor da dos tercios de su precio; podían hacerlo a un plazo de 

35 años (49). 

Entre los Islamitas, t.dad Medis, se enr:uentra 1:=1 figura jl'rídl. 

ca del "Ihya Almawat" (Vivificación de la tierra), por la cual se _ 

concedía la propiedad inmueble a todo aquel que no siendo su dun~o, 

la cultivara, considerando que se op e raba una "especificaci6n" como 

modo de adquirir, equiparando la tierra cultivada a una cosa nUAva. 

y en las layes de Menú, aparece el siguiente precepto: "Un campo c~ 

tivado es prooiedad de quien ha roturado el bosque ~uitando la mal~ 

ze, como una gacela pertenece al cazador que la hiere mortalmente" 

(50). 

Po~ último, y p8ra no seguir citando casos aislados, el Dr. R~ 

fa61 Manjí var apunta un dato mu interesante, cual es el de que alq~ 

nos historiadores han tenido la curiosidad de investigar el 
, 

num"1r o 

de rebeliones habidas desde la Edad Media a la Moderna, han contado 

1622 casos, cuyos orígenes han sido siempre relacionados con los -

problemas agrarios; movimientos que se hen proliferado en el prese~ 

te siglo llamado por Rama, "un siglo revolucionario". SA~ela, asim~ 

mo, Que ya Plutarco en sus "Vidas Paralelas" habla rle que dos siglos 

antes da Cristo ya hablan desaparecido los llamados "campesinos 1i

bres"(51). 

b) En América.-

En Am6rica, como dejamos dicho, las gestas indeoenrlentistas y 

las Que tuvieron posteriormente como fin .a liber~ci6n de la escla-

vitud, marcan con sangre el inicio de una nueva vi da y una nueva 0-

rientaci6n sobre el derecho a poseer la tierra. Sim6n Bolívar, por 

ejemplo, no s610 dedic6 su vida a la abolición de la esclavitud del 

negro y mulato, sino e la redenci6n del indio y a su liberaci6n eco 

nomica. En la Constitución que este paladín de la libertad dio 8n -

Cúcuta (frontera Colombo-Venezolana), el 4 de octubre de 1821, deci 

de Que los indios no siqan pagando más el tristemente célebre "tri

buto r8al"~ porque dijo: "los indios constituyen la clAse más ~ise-

(49).
(50).
(51).-

rerná~dp.z rle Le6n, op. cit. pág. 222.
geneyto, en Venturini, op. cit. O'g. 142.-
R e f a ~ 1 1"' e n j f. va r: .. e o n c e D t u a 1 iza e i 6 n d 8 1 a R R f I'J r f.1 ¡:¡ JI ~ r a r i a " 
Universirlarl rl8 El Salvanor. Fac. de Econom{B, Mim80grafri3-
rlo, 1968, pá9S. 1 y 2.-
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rabIe de le sociedad, y deben quedar exentos de aquella carga, en -

virtud de la base constitucional que proclama la libertad e ig~aldad 

civil». Además ordena que se les exilna de los tributos civiles sobm 

bienes comunales, mandando que oe repartan en plena propiedad los -

resguardos de tierras (52) . 

Bolívar, oua s, as el primer reformista agrario en América. Pr~e 

ba da ello es que a su arribo al Per6, llevaba en mante su principal 

ideal : "devolver la tierra a los indios, antiguos dueños antes y -

hoy verdaderos trabajadores de ella", decretando desde Trujillo, el 

8 de abril de 1824, y desde el Cuzco, el 4 de julio de 1825, lo si

guiente: "Se declara a los indios, propietarios de 109 terrenos Que 

poseen, es decir, donde trabajan y están asentados; y esto en pl~no 

dominio, para que puedan venderlos o enajenarlos de cualquier modo. 

Las tierras de comunidad se repartirán entre los indios que no 90 -

cen de tierras. (1 reoartimiento se hará tomando en cuenta el esta

do da cada porcionero, asignando más tierras a las cabezas de fami

lias, pero de tal manera que n;nq6n indio quede sin su respectivo -

terreno. Ceda indígena rle cualquier sexo o edad debe recibir tierra 

en lugares pingOes y regados, y doble en regiones estériles" (53). 

El Decreto del Cuzco regía rara el alto y bajo Per6; o sea, P~ 

ra IRS tierras áridas o tierras labrantías, y tuvo por objeto evit~ 

las usuroeciones da los caciques y recaudadores fiscales contra el

derecho de propiedad entregado a los indios. Se est 2blecieron tam -

bi6n orocedimientos para el me jor cumplimiento de tal Decreto. Vien 

do Bolívar los resultados contraproducentes de haber dejAdo en li -

bertad al indio para disponer de la tierra que le fue adjudicada, m 
puso una limitaci6n a tal derecho ampliando al Decreto en la siguie~ 

te forma: " Los terrenos entregados a los indios jam~s podrán enaJe

narse en favor de manos muertas, o sean los conventos y el clero; -

tampoco oorlrán ser enajenados en ninguna forma a~tes de veinticinco 

años" (54). 

Al llegar a Solivia el Libertador, por Decreto del 22 de dici~ 

bre de 1825, da por terminado también el tributo real contra el in

dio. Pgro en Bolivia, no fue sino hasta por Decreto da 26 de febrero 

(52).-Humberto T9jera, o~. cit. p~g. 14.
(SJ).-Ibid.-
(~4).- Ibid, pág. 15.-
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de 1863 que se eleva a la categoría de propietarios a todos los in 

dígenas que poseyeran bienes, 3l aRos despu's de la muerte de su _ 

gran Libertador ( 55). 

En Argenti na, en 1826, se promulgó una Ley Agraria presentada 

al Congreso por Bernardino Rivadavia , y que fue conocida con el nan 

bre de "Ley Enfiteusis" (56). 

Las ideas de libertad, pues, en todos los tiempos y todos los 

pueblos han intuido la necesidad de cambiar las estructuras econ6-

micas como supuesto necesarIo para hacer cambiar las estructuras de 

poder. En efecto, éste siempre ha estado en aquellos qua poseen la 

tierra. Y si la tiRrra contInúe aún en manos de pocos, ¿ habrá cam 

biarlo realmente el estado de cosas que impuls6 a Lodos los liberte 

dores de América a rebelarse contra los explotadores espaRoles de 

aquel entonces? Si efectivamente tuvimos una independencia y Am~

rica se precie de ser libre, soberana a independiente, lo ser' ra~ 

pacto a la soberanía externa, en algún grado; mas, nuestra verdad2 

ra soberanía inmanente, nuestra verdader~ libertad, sigue maniata

da del pilar de quienes poseen el factor limitante que por siglos 

ha servido como estandarte político para escalar el podar: La tie-

rra. 

Acabamos de ver, para agre gar. a la lista de países Americanos 

que venimos nominando como precurso res de la libertad, que Santo -

Domingo, en 179 1; Haití, en 1800; Vene zuela, en 1816; Colombia, en 

1821; Bolivia, 1864; Cuba, en 1880; Brasil, en 1888; y, por ~ltimo, 

para no hacer más cita s , Centroam~rica en 1821-24. obtuvieron su -

independencia y la liberaci6n de la odiosa esclavitud, lo cual no -

as otra cose que el antecedente inmediato del cambio que hasta hace 

poco se ha ido cristalizando en mediana realidad, en aquellos paí

ses que actualmente han dictado sus leyes de Reforma Agraria e in

tensif i can nroqramas de tal naturaleza, a fin de coronar la obra -

libertadora de quiene~ nos legaron ese pedestal de independencia, 

para que no~otros escul~amos el busto de esa 1iber~ad, cinC8lan ~0 

en la concief'cia de pétrea contextura de Quienes retrasan sin raz6n 

el progreso, no permitiendo e] acce~o a la ... 
,,~e rra 

(5~).- Humberto lajer8, Dp. cit. D~g. 15.
(56 ) .- Fernández de Le6n, op. cit. pág. 222.-
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castro viene n sembrando la tierra. 

He aquí el moti vo por el cual los gobernantes de latinoam~ri

ca se ven obligados a hacer Reforma Agraria en alguna forma, die -

tanda leyes que permitan eJ acceso a la tierra al campesinado. Hal 

tí, Ur uguay y El Salvador, somos los lunar Ls de Am~rica (57), lla

mados por ello, y para dolor nuestro, países retr6grados por inter 

nacionali stas conoc edores de la materia. 

Aquí as pro~icio recordar qua la primera Reforma Agraria masi 

va en Am6rica, S9 hizo en M~xico, debido al problema de concentra

ci6n de tierras en grandes haciendas que pertenecían 8 una o pocas 

familias, debi~o al desaojo que de sus orooias tierras hicieran e 

los poblados ( los ejidos), y que fueroh restituidos por Emiliano 

Zapata, como deja~os dicho en el punto 3 del presente Capítulo. 

Igual cosa sucedi6 con los ejidos en El Salvador, que causaron 

una serie de efervescencias en el agro a fines del siglo pr6ximo ~ 

terior y orinciDios del presente, lo ~ue motiv6 su extinci6n en fa 

vor de BUS poseedores. Como quien dice, fue la década de 1880-90 , 

en que se hizo una especie de reforma agraria en nuestro país, al 

repartirse los antiguos ejidos y comunidades, tal como lo veremos 

en detalle en la Segunda Parte de esta Tesis, en el acápite "Tenen 

cia de la Tierra 9n El Salvador". 

5. o r 9 a n iza e i 6 n r n ter n a e ion a 1 d e 

1 a R e f o r m a A 9 r a r l a 

La Reforma ~graria, como hemos visto, ha venido siendo preocy 

oaci6n rle nuestros antepasados que, de una u otra forma, han querl 

do resolver el problema de la tenencia de la tibrra, a~n sin lla -

mar reforma agraria a la transformaci6n que en el agro hayan logr~ 

(57).- Osc~r 0el~adQ, Op. cit. pág. 189.-
ntrn 3utor, Julio r~9t ro: T8"enci~ rle IR Tierra y Reforme ~
gr~riB", 8~ Osear Je lgado, Op. cit, p'g. 732, dice: "Durante 

muchos años la rlistribuci6~ y tenencia de la tierra quedaron libra
dAS a un r'gi~en rle absoluta libertad. El Estado no tuvo intArven -
ci6n alguna, salvo en los c~sos qus le obre pública o pI uso común, 
exiQieran la exprooiaci6n rl9 algún bien. ns!, la propiedad privada 
se extenrli6 a to~o el territorio nAcional. Pr~cticamente no existon 
atr3s tierras fiscales que las destinadas al tránsito. En el Conqre 
so sobre orohl~~as de la tiRrra realizado en ~ontevideo en 1959,-s~ 
di io que s610 [l S~Lvn~Oq y el Uruguay, en Am~rica latina, se ~ncon 
trab~n en este caso".-
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do adjudicando tierras en prooi edad a los camDesinos. Como ejempl o 

vimos las gastas Bolivar 9n lo que fuera la Gran Colombia. Poco a 

poco, los pueblos se han venido dando sus prooias orientacio nes y 

los gobiernos han tenido que preocuparse por regular no 3610 a ni

vel nacional, sino internacional las actividades que tienen qu6 __ 

ver co n las transformac iones en el agro. 

Es as! como desde la dictaci6n de la Larta Costituti va de la Dr 

ganiz aci6n de Estados Americanos, corno resoluci6n de la ~ovana Con 

ferencia Internacional Americana, celebrada en 1948 en Bogotá, Ca. 

lombia, se cambi6 la estructura da lo que antes fuera la Uni6n Pa

namericana, quedando ~sta como Secretaría Permanente de la nueva -

Organizaci6n oe tstaoos Americanos (OEA), dentro de cuya compleja 

estructura se crearon Org8~ismos Especializados, entre los cuales 

está el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (rICA) (58 ). 

Este Organismo, en un principio, s610 tuvo funciones puramente de 

análisis a nivel ne todos los Estarlos, sobre los problemas de des a 

rrollo agr!cols w sin entrar al problema crucial da la Reforma Agr~ 

ria. Los Organi smos especializados de la OrA, son intergub e rnamen.!..a 

les con determinadas funciones de inter's com~n para los Estados -

signatarios de aquella Carte Constitutiva. Como tal, no podían pl 8Q. 

tearse en un principio ~ rob 1 8mas que sus gobiernos no querían af~m 

tar, come lo era el de la Rp.forma Agraria; pero en lY57, el Comit é 

Int8ramerica~o rle Representantes de los Presidentes, acord6, en su 

recomendaci6n NQ 1, "fortalecar el instituto Interamericano da Ci..§!l 

cias Agrícolas de la OEA, y ampliar su programa para incluir estu

dios, adi~stramiento e inter cambio en tenencia, uso y clasifica -

ci6n de las tierras, entre otras materias (59)0 

Tres 8"09 m's tarde, en agosto de 1960, se celebr6 en M~xico la 

Quinta Conferencia IntRraffiericana de Agricultura, conjuntamente 

con la Sexta Conferencia Regional de la Organizaci6n de las Nacio

nes Unirlas Para la Agricultura y la Alimentaci6n (rAO), y allí se 

insisti6 en ' la necesidad de fortalecer al IICA ampliando sus prog~ 

mas para establecer "cátedras de estudios econ6micos, de derecho a 

grario y del uso y tenencia de la tierra para preparar personal i

d6neo para trabajar en oroqramas de colonizaci6n y da Reforma Agr~ 

ria en Am 'rica Latina", decisi6n que fue ratificada en la Tercera 

Reuni6n de los 21, celebrada en aquel mismo aAo e n 8ogot', haci'n

dose ~nfasis en el mejoramiento de las condiciones de vida rural y 

(58).-

(59).-

Uni6n Panamericana, Sría. Gral. OE~, H Le Organizaci6n de 
los Esta10s American0s, su Estructura y Functonaminnto", 
\;189 h i "g ton, D. C., 1 ~16 S , e r 9 a no 9 r a m a , P ~ 9 s • 54 Y 55.-
P royec to 206. 1 rc /\ : " P rograma 1 nb:Hamer icano de Desarro 110 
Rural y Reforma !\~Jraria", "AF:itTr, UlI TCRES lTf) !\. .",Bogotá, 
1968, oÉg. 7.-
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del uso de la tierra. En 1961; agosto, se celebró la Conferencia de 

Punta del Este, siendo incl'Jido el tema de la Reforma Agraria como 

uno de los objetivos b&sicos de la Alianza Para el Progreso, y la -

Car ta de ~un t 6 del Esta señaló como una de sus principales metas, y 

la incluyó en el rUNTO VI J del TITULO J, que dice: 

~Impulsar,dentro de las Dsrticularidades de cada país , progra -

mas de Reforma Agraria Inte gral orientada a la efectiva transforma

ción, donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas 

de tenencia y explotación de la t i erra, con mitas a sustituir el r! 

gimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, 

de tal ma ne ra que, medienta 91 cr~dito oportuno y adecuado, la asi~ 

taneia t~cnica y la come rcialización y distribución de los productos 

LP TIER R~ Cr~STITUYA p r R~ EL HO~8R E QUE Ln TRABAJA, BASE DE SU ESrA 

BILIDAD ECCNOMICA, FUNtlnMENTO DE SU PROGRESIVO BIENESTAR Y GARANTl n 

DE SU LIBERTAD" (60). 

Pongo en mayúsculas la 61.tima expresiva frase del Punto trans-

crito, porque se ha convertido. por decirlo as!, en una especie da 

credo reformista en Latinoam'rica. Tan es as!, que muchas de las l~ 

ves de R8forma Agraria vigentes, . fundamentan sus decisi~nes con la 

filosofía contenida en tal declaraci6n, que a su vez fue inspirada 

del Art. 1 de la Ley Agraria de Venezuela, de fecha 5 de marzo de -

1960 t 

Siguien do la secuencia de los acontecimientos y a raíz de la re

soluci6n de Punta del Este, 98 creó un "Proyecto 206 del Programa -

dA Cooperación Técnica de la OEA (PCT), Capacitaci6n y Estudios so

bre R8forma Agraria~. En cooneración con este Programa, el IICA 

creó el Centro Int8ra~ 8 rlcano de Reforma Agraria (IICA-eIRA), esta

blecienrlo s u sede en 8ogotá, Colombia, en base a que fue el país -

oue ofreci6 mejor coooRraci6n, ya que para su instalación, la Uní -

versidad ~Acional de Colombia cedió un terreno en la Ciudad Univer

sitaria, y el Instituto Colonbiano de la Reforma Agraria (INCORA), 

constr uy6 y amusbló el edificio donde actualmente funciona, además 

d~ mantener rlent ro je su presupuesto, una partida especial para pa

go de oersonal arlministrativo. 

El Proyecto 206 tiene su sede en Turrialba, tosta Rica; pp.ro pa

ra qxten ner más su á~bito de acción por todo Latinoa~~rica,ha crea

rlo ~edes regionales bRjo direcci6n t~cnica de expertos qU8 se deno-

(60).- Proyqcto 206, oo. cit. pág. 8.-
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minan »Especialista s Regionales", contando con las siguientes zo

nas: Zona Norte, en la ciudad de Guatemala, con ámbit o para los -

países de r1 á xico , Centroaméri c a, Panamá y 1.:l5 Antillas; Zona AndJ. 

na, en Lima, Perú; Zona Sur t en Sant i a go de Chil e, A 5u ~di6n y Río 

de Janeiro. Todos lo~ esoeciali stas de dichas zonas est~n destina 

dos a colaborar estr~cha~ente con los organ is~os nacio nal 9s de re 

for ma agraria, Así como para la ca pac itación de personal a nive l 

dp. inc;tituciones, colaborando péH a F!llo d I p.stahlecÍl'liF:mto y fun

cionamien t o dA C8ntros Regionales de Ca p n citac i 6n R" Reforma Agr~ 

ria, com o el establecirlo en Lima en 1 965 y en Juito en 1966. En -

Turrialba se ha es t~b18cido la Oir.cci6n del Proyecto 206. De sde 

allí se dirigen y coordin~n tod a s las actividades con el IICA. a 

quien se ha encom 9n~arlo la resQonsabilidad en la administración -

de dicho Proyecto, nor lo cual ha agr uoado sus actividades en tr~ 

Programas básicos: a) Educaci6n Agrícola; b) Investigaci6n Agr!co 

la y e) Desarrollo Rural y Reforma Agraria. De e sta 61tima es en

cargado específicam8nte el Cent ro Intera meri cano de Desarrollo Ru 

ral y Heforma Agraria (tIRA) , con sede en Bogotá. contando con un 

Jefe y especiali sta s en Economía Agrícola, Derecho Agrario y Admi 

nistraci6n, Socio logía Rural, Recursos ~aturalRs t Comunicaci6n, -

Planeamiento Regional, C r~di to y Administración de fincas, conta~ 

do también con un cuerpo de consultores y Co nferencistas de alto 

nivel (61). 

6._ T r a s e e n d e 1"1 e i a y A n á 1 i s i s del 

Pro b 1 e m a ~ 9 r a r i o e n l a t i n o a -

m é r i c a. 

América La~ina, a pesar rle su inmensa rique za potencial, ve 

morir de ina n ición a millones de sus hijos; y est a es su pararloja 

más trágica. Polít icamente dividida e n muchos Est a dos, unos más -

Que otros procuran explot ar sus propios recursos naturales. Sus -

hambres más previsores o v i sionarios, formulan p ro gramas gRn8ral~ 

y proy ectos e s pec!firos de alcances progresIstas, girando general 

me nte alrededor do una mejor distribuc i ón y mayor productivirlad -

de la tierra. Una explot8ci6n agropecuAria progresista saría la -

verdadera base de nu~stro desarrollo acon6mico-social. 

Ya vimos en el acápite anterior c6 mo los gobiernos se han pre-

(61).- Proy9cto 206, oo. cit. nágs. 9 a 12.-
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ocupado por darle soluci6n al problema a~rario, haciendo declara

c iones hasta cierto punto demagógi cas. 

Razón han t enido qui~n 8s se han atre virlo a criticar los efee 

tos surgidos en las reformas agrarias 003teriores a IR Carta rle -

Punta riel Este. ~ntre otros, ~illi am C. Thies8nhusen (62), quien 

sostien~ que des pués de ~9 61. 13 s nacinnes lat.inoamericanas sólo 

han realizado ínfimos nro9 r e~os en Bstp ca~80, manifRst8ndo ~ue -

los obser vadores que han ~na lizado lOR 6ltimos brotes de violenc ia 

ocu rridos en Am6rica Latina , las atribuyen a ~otivos políticos n 

de inspiración comunista, cuan rlo deberían ver Clue el M6vil radica 

én la notorin 1istAnciA Rxist a nt~ gntre los q\J8 coseRn ~rivile --

gi~5 Y ~oder, y aquellos ~U8 ~o los tienqn; dist~ncia qU9 Rntre -

ricos y pobres, cre CR en yez de disminuir. Cuatro aRos de la Ali~ 

78 Para Rl Progreso -dijo e st8 evaluador 8n 1965-, "han habiarto 

grietas superficiales en la facharia rle la socieda~, oero las ant! 

guas estructuras de las bas8s ngrma nACen to1avía en su luqar» (63). 

La culpa no 5610 la tienen los programas a nivel internacio

nal, diría yo. Si bien es cier t o Qua la Alianza ~ara el Progreso 

tiende más a desproteger a los ~aíse s si gnatarios, la culpa lata 

la tenemos los nacionales do ~ada país, Rsnecialm8ntR nU8stros l~ 

~isla dores que no Rlcanzanrlo 8 comp ren der l~ magnitud del proble-

ma, ceean demoras interminab les o reor es entan a las clases orivile 

giadas y no al verdadero pu eblo necesitado qUF. los elige. 

Otro factor que deti~nR lOQ avences positivo~ en cualouier -

programa de R ~ f or ma Agraria en los paí Q 8s subd8sarrollados, es el 

costo de insta l aci6n de lae f¡:¡mi.lias camoesinas, porque los presy' 

oue stos naci onales son parcos ¡lara estos fin es de adquirir tir:!rra:s 

y este recurso es generalmen te escaso y caro. En Chile, por ejem

plo, los gas~os antes Mel CoriGrno de Freí , er~n de dos mil d61a

res por fami lia; en hrgentina, el aS8nt ~ mient8 oor familia se ele

va a un p r omedio de diecisiete ni l rl61ares; en Guatemala, a tres -

mil ri61ares; en Ecuacior, quatr o mil rl618r8s. Venezuela con sus in 

mensos recursos petroleros, hR n tenido como f ina nciar con r ecur -' 

gas internos su Reforma Agraria, a un costo elevado, PUp.s ~n los 

primeros cuatro aMos de sus p ro gramas (1960-63), en la adquisici6n 

de 4~7 fincas de un promedio rle 100 Ha. carla una, invirti6 sesen~ 

(62 ) . - William C. Thiesennhusen: "LA Rqforma !.\cHari"l en Latinoamé
r i e a ", en 11 ~I o tic i a ~ !'; o h r p li e f o r m él 1\ 9 r a ría", V o 1. 1 \J, S e p • -

n e t • 9 1 967, In? 5, p á º . 11.-
(63).- Ibid, D~g. 12.-
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millones quinient~s seis mil SalívarAs ( U.S.9 57.380.176). cagaD 

do Rn efectivo cuarencisi8te millones cuatracientos mil d61ares;o 

sea, m~s de lB8 3/4 partes DPl total. El costo por beneficiario M 

su n<-rcela, ha sirjc, de U.S. $ l.621; en t<'lflto que otros países con 

sensible menor . . , 
lr'Jerslon f han arlquirido ~~s ti8rra. Tal es el ca-

SO <iR f·~éxiC(J que C:i:< U.~. :5 14 .500.rOO, ;"1dquirió 32.000.000 Ha .,

en el D8r!~do 19l5 a 1962. Venezues. con cinco veces r~s inver-

s16n en 86 10 cuatro 6"05 9 dnicamente adq~iri6 579.000 Ha . Bolivia 

y Luba son paíse s que tambi4n han loqrarlo transformar a bajo cos

to sus estructuras ag=arias. Cuba, en los a Ros 1959 a 1961, con u 

na inversión de U.S. iB.90D.DOO, adquiri6 5.000.000 Ha. nolivia ~ 

quign a más baja costo ha ari~uirirla la tierra. augs en 19~9, a un 

costo de 5610 U. S. ! 133.000, arlquiri6 4.000.000 Ha. Esto ya AS -

compar~ble al bajo costo de 15S raformas agrqrias de Italia y Ja

p6n, na{5Ps ~ue loqraron un costa de inversión por beneficiario t 

de apenas U.S. S 60.00, y u.s. 3 98.00, tAspgctiva~Bnta ( 64). 

rl caso n~rticul~r rle Boli via, seq6n d~tos personales o htenl 

~~a 8n el Curso Tnternac!~nal de Hnforna ~9raria (Gogotá,1967), -

Dar asi~tqntes de aqu~l país cnn funciones da alto nivel en la Ins 

t i t 11 C i 6 n del a r 8 f o r ni a rl q r A r i. ::; ., s e i n f o r m ó q U 8 e 1 b :'~ j () e o s t o ~) o r 

asq~tari~nto, SB debi6 a que sp rac6 con bonos a largo nIa zo l?s 

se r ~rooi~tario ds su o8rC81aj pere an~2ndo el ti8mpo, la f31ta de 

cr4rlito y t~cnica adecuarle, han est~ncBio Rl Drocese y las crisis 

~conr5nic;:¡s "l'l qU8 pnURl Gafs ~R manr,ien? con la fluctuflc.i6n casi a 

rliqrio sr 81 valor de su ~onBda. hnn hechn iM~osible ca ncelar rli-

e h o s h '; n n s. ,J o r o t r a n a r t ? , 1 :-, s t\ 9 p n ("" i. él sil n t '" r n e e ion a 1 8 S <1 e e r <1 rl ..i 
to, no les ~res~an p~rp ne~ar h0nos a los Ax-orooietarios de 12 -

tiprra, ~ip. n~o la Rctual nolítica lA de m3n~ene r tal 8st8~o ~e ce 

ses V nreocunErsa ~nicamsnte por la asistoncia t~cnica y el cr~di 

t:-J, a f' in 'i'" 1 f":11.J 1 s;:¡ r ~ e c; IJ ro S t a t i. c; ir. 'J 8 ] a R 8 f o r m -3 .4 9 r a r i a, a s r -
como proveerla de la infraestructura indiSD8nsabl? a las regiones 

inaccesibl~s. pRra ~UR el c;:¡~npsino sienta 8n verdad cual es Al -

vprdarler o m6vil de posBer un pedazo de tierra: Hacerla nroducir . 

y aunque bien ~s cie~to que en el caso dm Bolivia se h~bla de una 

Reforma 0graria irrevBrsibl~, ~or hRb~r ~onvertido en nropintario 

A casi todos los ca ~·p Rsinosf na~a constrwctivo S8 habrá hecho sin 

eywlar al nuevo dueño de la tierra a que la haga oroducir. 

(6~).- Osear Delgarlo, ca. cit. págs. 199 · a 201.-
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El mismo f1s car l"Jel g arlo, autor que veníamos cit 2 n - t n, CO r.C llly8 

que "no obstante los grav8s problema s a QrariDs t nnrrant~rlos e n 

lo S qu i. nC8 ,113 ! ses lA t inoamer i. ca nos qu e fl O han a 'j(d. '-''1 t;¡ , h n ÜH!U !lR 

r e form a agrar ia ~ sus ,pol íticas agrarias conti.l1I.ía n CiHp.sbH iz2 ,, · ~ 0-

~a por un conservat i smo generelmente agudo. L2 ~8vor[a ( j " R~ COS 

narses cuentan ya con leyes impropiamente denOI1 ; jnilrl.gc; de r.,f " rrna 

a g rar ia ; s inembargo , la situaci6n no h8 c ambiarl o cono r,¡f8c:tn rl::: -

dichas dis rosicianes l~g a les, incluso con fB9pRCLO al rR ~ tn rln na 

!ses c o nservad'ores, en los cualns '10 ex is te ni n'I'Jn8 l;:; qi <;! "1cirS n

rJe ref o rma (por ejernnlo~ 8 J. tl1'asi l y El Salvadcn) " ((;':1) . 

s o b r e ella t i f u n d io y e 1 m i r)Í f u n dio e n L a t. i n ~ 3 m é L' i e (l, r h o m '1'; 

F. Carral dice: " ••• 1a5 g ra nne s o ropiR d a d es ya SP h é1tJ ía n ¡:¡oorlarz 

rlo de la mayoría de l'lS tir.:rras buenas, comprimi -;Jl1'ln ¡:¡ lo s ~lin.i 

fundistas hacia los cerros o VI S tierra s más po ·l rp.s. L"lS t. r~" CIJE{' 

tes partes o m's de torlas las g r~njas en 81 Ecuninr, r l ' ) 31Ya~or, 

Gu~temala, Paraguay, Reo~b l ica uominicana y Haití, tiRn¡:¡n mR ~ OS ~ e 

5 Ha. Sus duenos carecen no s610 de tierra sino de ntro~ recurso s 

de producci6n" (66). 

La vp.rdad es que, e n cuanto a El ~;:llvarlor, v~r'3 ;-')S p.n la 58 -

gunrla Pa rte dA esta 18sís (Canítulo Ir, o: ren8nr::i.8 rl::< 1;:> Ij o rr;:¡

según tamaño de lxo lotaci6 n ) . que los mi~i fundios des ' ji'! 1.47. r· !z. -

hasta 7.15 f·lz. acu s an mayor or opo1'ci6n nUF! 18 f'x n [ CJs;;¡rI? ~ () r Ca--
, 

rrol, plles un total de 578.258 f'1 z. a rjU'1 asc ie ndR n , c) nc:titu~C?n pI 

82.05 ;" del número t~t a J. de explotaciones y ap el 1?S '?l ltl.8 /1 ;!, nel 

tot a l dA la propiedad ; y oar a Inóyor gra vAdan :I ¡~l nrr.bl;1r1a nup.s t ro, 
, 

de asta elevar:J !sima pronorción de mí niflJ n :1ios, ?Cl:?n.IS sur. .an u n á

rAa 8or 'l v8 chab1e de 2'47.127.3~J r-',z.; o S88 , menos , ~ C'! 1 8 mj~ ~r1 ((,-/). 

Ca rral, g Rn er alizan10 sob re la situación :181 C'l o';' ps;nn l" ti 

n08'nericano, dic8 que ¡l0r I r¡ ¡¡8 ne ,ral el tí n ico agri(~ult.ar , 1) 11 0 -

t.i n ro8 t ierra o 8S un min ífun di sta ,; y q u "! la con cp.'lt r? c .ión:lR 1. n -

l]!,l)niqd¿:¡rl rlf:! la ti~ rra 85 1M c¡:¡us,a princi.C'a1 d A l n "l ') Si r¡l' r!l '-i~ 'i ?n 
I 

la rlistrib~ci6n de la re"ta 118 la !agricultura, 8xi qti"'n~8 ur' -, r -'me 

die s e 9 1) n e 1 e u"! 1, del 9 [1 ) r:1 A t "] ti,., r r a e,. t ~ E' '1 r ' " ~::l q rj ~ 1 1 (\ . ' J' ' 

nro oi ntMrios (68). 

(65).
(66).-

(68).-

Qgcar Opl garlo, , op. cit. P' g . 201.- I 

Tf'1omss f. Carral, citado pen Richard f' . ::chal'!';8l, "!n qOVl <; 

t a 11 L 1\ T 1 r! ll. i'! [ R 1 C iHl R E S [ n R CH ' R E V 1 E W" , .. E s tu -1 i o s '1 oh r '1 P s f o r M '3 

¡:\ gr~rl.a", reprorluci~o en, 'ievista" !\FE rlJCA Iql1-:~ ·'lr ... r'\éxic '1 ,' 
Tqrcer Trimestre, 1967. XXVII, 3, p6q . 511.-
I/ar CUi'rlr'o: Ten o.nci.:\ CA 1#3 T ierr~ s n E l r: ",lIJ'ldor, r~ ¡-'·iJ · I) ~ ;"' R 

TE esta Tesis, Capítulo lIt D.-
Cartol, en artículo rle Scha a del, Op . ci t . oág. SI2.-
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En 1964. g~~6n cifras dsl Ran~o Intgrame~icano de ~esarrollo, 

Po cu~ to al cr~ciGientc de la pOblaci6n en Am~rica Latina, su ta

$;;1 anual cor1'esnnnde al 2.7 Y 2.8 y.; 8n tanto que la í.ll"oducci 6n a

~rícoJ~ total, crece al ritmo del 1 . 6 % en los 61timos RRos. Da a 

1.1 f í.lLJO T'":i~~¡:¡ n flLJsen dqduzca que el problema en vez cio es t.:é'lr sup.~ 

r'ndosé t .a agu rliza por la inmigraci6n de los agricultores a las _ 

ci. uri aciFln , qUE! s r. vez dr,¡ Gstar flroducigndr; por lo menos oara la sub 

sl stAn cia, oR~tan los DO COS ahorros en comprar esos alin8ntos, pr~ 

dud~r>.iose ¡:¡s! inflación, lo que 98 v uelve cr6nico en todos los p~ 

(999 rl a Am'rjcH LatinA (69). Para evitar lo anterior, Gunnar Myr~l 

citado Dor Thíesenhusnn. dice: "Cualquier programa rea.1ista tie Dl~ 

"naminnto a nra r io para países subdesarrollados dabe cont~mplar un 

aumA~t o nota tlle dA la fuerza Agrícola de trebajo". Po r to jo lo an

t8ríor ... concltJyg Thisssnhusen-. "talvez convendría gravar con al

tos imnu9stQS l~ tierrR, forzanrlo asI a los terratenientes a prod~ 

eir más oara cubrir los gastos de la Reforma Agraria, lo cual ha 

s ido i~o~q[tl]e porqu8 ocurr~ Que a trav~s de muchos A"OS estos 

nraoietarios latinoamericanos han logrado evadir el f1sf)o de impue~ 

t os, n frp.C!/9nt'1mentp. h3n 189181ado o influido en la a~tr.inistra -

ción contra la valoraci6n r8al rlB la tierra" (70). 

En la ansÍedBd del campesino por encontrar tierra donde prodJ¿ 

e í r cara su subsiscqncia, dssfor8sta las zonas críticas don1a el 

CaQnU9 orotpje las fu~nt9s de agus o 8vita la srosi6n; npro ~ste 

des o ilfRrro rl~ l~s recursos naturales renovablAs, va mina~do a más 

corto "l~zo l ~ c o nc l enc~a nacional, y h~br~ un momento nn oue a mo 

r i. rpmoc:: riP 5"'<1. si n.i. S1J.1UÜ! r ~ n os a p r8suramas a di.ct8r 18Yp. s r1'o-

tpccioni ~t ~s rl~ ?sas recursos . y lo profuncto del pr l blemA se sit~a 

El! n J H r] . e a '3 ¡:¡ z el n t i. (~ r r a h á b i 1 n a r a e u 1 t i v a r., A S e a s e z e a u s El oj a n o r 

1<:1 retluqn ci.;:¡ éll oroqreso de QUi9neS 1" roseen. Ya la~ parc.icipante; 

dI? i~f t .i c8 y lat.itloamf.rica 8n l a Co nfe rencia ~lLJndial rl'? Refofmo A-_ 

. l'Rrip t CI"1"'llra:1a e" Roma, dl-"d 20 de junio al 2 de juli~ de 1966, 

B~ ~IJe~~r8~ rlP la tela de bO$~u~s sin d i ~crim ina ción alQunA nefa -

rines de r'rJ]nniz¡;Ición, P.fl ::1o[")'le ;:¡l(junns sostu vt fl!'on flUP. llAr;;! niti-

nar l~ 0r~si~~ riel camnesino snbrp ID ti ~rra , a ••• muchas V~CRS se 

ret.: !Jl' rR A lo> r.o l lJnizaci6n de te rr~no"l forest.ales, aún cuan lO Rxis-

ta~ IJr~GrlRs pxt~1 ~ioneR rle ti~rr~ no utilizada$ o utiliZR rlas ~nti

q C' en 6 m j e;:> r.l en t 8 !? '1 P e el P. r d 8 l') r él n :i 89 t 8 r r a ten i f;! n t e s!t (7.1). 

(69).- Thies8nhusen, an. cit. n'g. 1?
/70)._ Ibid.-
( 71) «- "¡-" rr' :-:~" C" rw l"· r: r" IF ~ R e e F· j', U \l ' , T r· L 5 (". '1 R r:: R F.T fJ FH'l' !\ G ~n R 1 ti " , 

Fl'ln, ROM~, IQS9 , oág. 21.-
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SR mani f "l st6, ar1emác:. , OlJe "en el pr0CBSO de la rF~formi'! agraria d2. 

tlf! fiJarse, enrolo Ui1D dA s us principoleB objetivos, sobre to do el 

1q la cnnS3rvRci~ n 0 inámica rle los r e cursos naturales r enovables" 

( 72) • 

Víc tor Cim~nez lanrlfnez, agr ar ista venezo lano de renombre, -

m;:; n i f i 8 S t a Cl u '3 1 él Il LJ (T1 flrd <j a rj v i v 8 a L, [1 r a a u 1 a s t a da por 9 u pro f1 i o p.!! 

sr), y qU8 la d istn n ía Rntre a l crecimiento d emográfico y al creel 

mianto ecnn1mico h~ crR arlo en los horlbras la pr eocuoaci6 n por 108 

probl emas rlel ha mbre; v q ue aunque se haya dicho que cada niRo que 

n8C B, ~rl~m4 s ~e traRr u na boca para comer, trae ~os brazos para -

tr¡bé'ljar, est o no 19 Cluita iMp o rtancia al prohlema, sino lo sitúa 

El" su ve rdader o ce nt.r'J. ya que los oueblos Ola veces tienen más hem 

bra d e tr abaja ~ue ~8 pan". y qUA m~s Que recibir al i mentos prefle 

len eqtar Rn c anaci~ad para pr oducirlos. En el discurso cit~do,el 

pon~ntR h i z o cálculo s de la necasi rl a d de trabajo que 9xperi~enta 

f\m ~rica 1 "ltina, y rEce que 9610 Brasil ra ra el año 1956, m&s de ..l:!. 

n~ 16cade atr's, hubiera necesi tarl o cr ea r no veci entas mil plazas 

oara mant Rn er el nivRl de e~pleo; que VAn 92ue 1a siendo un país PE 
ca pobla rlo cae¡ env id.i.;~bJ 89 récursos. requiere crear cien mil p1a

Z<lS por año, <t defTlás que para entonces ( 1967), mani fes t6 que ya a~ 

sab~ una cifra of i cí 21 na desempleo rie l 10 %. Hizo pat~tico el p~o 

blRfTlB, con lR proYACci6n nar~ el futuro , y manifest6 que por lo -

menos en l~s or6ximas rl6cada s , s i n la posibilidad física de ev! -

tar Io ni con BI contrnl nAtal, el problema tomaría proporciones ~ 

la rmante s , pntqUR ya nacieron los 7.000 .000 de personas Que epro

xim:'3délm9nt "? va n a clJmnlir 17 añ o s en 1980, s61amp.nta; y analizando 

cifras de un cuad r o "¡ ue man if es t6 h Rber preparado conscientemente 

co n proYPcci6n a 1980, dijo que el c rec imiento de la poblaci6n en 

~~ ~rica Latina. va ~eHrle 4.791.000 en 1965, a 7.467.000 en 1980,-

por cada a í":o, In nu"! Acus a un ptom q dio de gel s millones de empleo 

por a"o ~UA hay ~U8 erRar e n AM 6ri ca Latina, para mantener el ni

vel dp, emoleo$ sa t isfac torio, "con la c ir cunstancia da Que no lo 

norle mos nvitar, a Menos que lo s fusilemos», como dramáticamente -

concluye el 0r . Gim4nBz Land!nez t nor lo que para Latinoam~rica 9S 

d8 vi~a o muerte su desar rollo agrícola, lo que siemp re será def! 

ci ente s in una vRrdadRrs Reforme ~~ ra ria. El autor citado cont i n~& 

Bn ~l izan rl Q 19 dure sitl)~c i6n da nU8stra Am 'rica y di ce que exacta

~~nt2 n~ b~Qta un dRsarrollo agrícola aue 86 10 favornzca a ~iert09 

--------------------
(72).- HT 'Fr;:r"F 'J f t. c. r';>rJrrr-¡ C~'TF I":Ui!ilII\L r',[:PRE Rr::FOI1Mr, .t\G RflHIA", 

P~9. 7'1. -

::: 33 ::: 



sectores; que hay necesiriad de r8formB~ radicalmente la estructu-

ra de la tierra para buscar una mejor distribuci6n de la riqueza 

en el campo . yhaberle ~Bio l as 8~paldaR a l~ reali0a~ por tanto -

tiempo es lo que ha conducirlo a PSt8 rlpsArrollo a m~rli~q: v los _ 

flagelos del hambre si,uen azotBndo a lo s deso cuparlos, y ~n ~onde 

las nuevas 'generaciones en ·su desesp eraci6n~ buscan como desahogo 

la guerrilla, el bandirlaje y otros la abul i a y abandono hasta de 

los hábitos y brío s varoni l es, Dar falta rle futuro y de i~Ral que 

muevan su ambición, raz6n por la que para ~ n~rica lAti~e hay que 

buscar soluciones de mucho más avance (73). 

El 1r. Carlos lleras Hestrepo, en el discurso de apnrtura del 

Seminario Nacional Sobú¡ liefarma Agraria para el Eoi~co pado Colo,!!! 

biano, celebrado en 8ogot', del 10 al 12 de julio rle 1967 (74), -

refiriéndose al problema común de Latinoamérica r:lijo: JI IY.UChOii cE. 

mentadores de nuestra realidad económica, llaman la atención tra-
. . I : 

bajando en peQueftas parcelas, en las conrliciones m6s irgratas ' y -

el ganado paseándose por las praderas ••• y si no se bust~n ca~ -

bies, va a ser muy difícil atajar A eS8 campesino que Dar cJatr¿

cientos a"09 permaneci6 callado, pero Que hoy tiene muy abiertos 

los ojos y at en tos lo~ oídos hacia las pala~r8s de REVGl~rldN y de 

CA~8IO, que otros predican continuamente ~obre la base de odio ~ 

destrucci6n ••• ". 

En el 9stracto del Informe de la Comisi6n Económica Para Am' 

rica latina (C EPAL), estableci6 que la estratificación social de 

la población rural latinoamericana en ve r daderas castas cerradas, 

la miseria y les defici8~cips en las condicIones de vi~s para la 

mayor parte de ella, consecuf'ncia 90n de Ji'! concentración de tie.

rras; y que oara suoerar e~ta dram~tica si~usci6n que rla origen a 
I • • • 

muchos da lo s rnáB graves prpb lemas, no . cabe s 1no p r oCArler a un c:~ 

bio radical de las actuales condiciones de tenencia de la tie rra. 
: l ' 

agrícola y de les aguas de regarlío. Y para . que · 8ste oroe,eso !Tl,a'3ivo 

y r~pido tenga lugar es nec~sario contar con el apoyo de: l as mayo

rías. Por ello, su alcance, ra Dirlsz Y profundirlad rlebp.rípn estar. 

determinados por decisiones ~e cR!ácter espnfialm~nte pu~!ticp. ~ 

otra parte, . el papel dR los . tdcnip os es primordial DerR as~gurar . 

e l 6xito de toda reforma a9faria. E1109 deben planearla y ayudar 

en su eJecuci6n, organizand9 las ~areas cO!Tlplemnn~arias ~e asis -

(73).

(74).-

víctor Gim~n9z landínez, Oiscurso p'ro~unci~rln qn . Al Curso 
I nternacio nal de Reforma I~gt"aria , 8'og otá, Col.: 1967.
Carlos Lleras RBstrepo, Discurso pronunci~rl" 9" cilidad de 
Presi~ente de la Reo6blica. El autor estuvo rras~nte. 
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t?,ncis, crp. dito, etc. (7S). 

Por o tra parte , la CEPAl h~ c~lcu12 ~ o que la pOblaci6n activa 

agr(cola AS probable ~UR cre z ca aproximadamenLB a rez6n da l. ~ % -
al a Ro en nrn'rica latina, lo qUq ~i0njfica qUR anu al me nte se egre

g ar~ n a la fuerza de tr aba jo aq~{c~la , 2lrAd 8 ~ or de 5 millones de 

personas (76 ). lstt;$ cá lculos e s tán en r(", ti ~l a proporci6n con lag 

:Jtoyecciones que par iR est"'r) rlécél rl as héista lU("'! [] ci tamo s había ~la~ 

rada el ) r. Gi r;¡é na z land!nez, r¡lJion l a s aotoxi!"a a 6 millones de

de personas Que cada aRo ngCes i tAr~n emn leo. LR CEP AL en su análi

sis cantin6a dici~nd o qua la subocunaci6n del campesino latinoame

ricano ha sido y continúa sienrla uno rl~ los raZ oo s sobresalientes 

d~ la a gricul tu ra, 12 cual en su dRv~njr histórico ha sirio funda ~ 

mental mente tiao colo n ial, y el monocultivo aQrícola O ganadero y 

la gran prooiedad basarla en la exo l ot~ci6n de un trabajo más o me

nos servil, son rasqos prerlominantes; y est o no sólo ha significa

do 1~ sUbOclIp8cirín rle 11'1 fU Grza :le tt¡;b~jo, '-'lne> la destrur:ci6n y 

subocunaci6n rl e la ~i~rra 8Qrícnla, por el croce~o de produ cci6n -

rlR morlo extensivo, y porquR mucha bu~ra tirrr? se mantiene en re-

serva o con ba j a proctucci6n sen~n S~ pot~ncialirlarl productiva (77) e 

Trat8.rlo de int8roretar en apretarla s íntp. sis, en el orden eco 

n6mico, ~ o~ial y ~ol{tico los As n ~c t~ s ~U8 AfliqAn A Latinoam~rica. 

serú~ el e min 8nte aor~rist ~ chileno Jac~u85 Chonchol (78), siempre 

en rafFlrencia a 18 ne c e:;i rlad nI" unf! rlefnr na i~g raria T1"ltegral, pod~ 

mos hacer lp si ui8nte _nume r a c i 6n 

a) Razones Econ6Mic as.-

lª. La Reforma Agra ri a RS une ore-condici6n institucional 

funrlemnntal Da ra continua r y arelerar al proceso de desarrollo an 

l a América latina; 

?ª. __ l a t87.6n d e 10 ant e rior 98 rlp.be ~ r,U8 por su rles~rro--

110 t ra rEeí anal, llam ado "desarro 11 o h ~c ia af1r~ra", América L at ina 

producía - y no hA cam biarl o suhstancial mgnte tal estado de cosas -, 

Materie ori.rra, mirH!ralFls y n rorl lJ cto s alimenticias natllrales no pro

cRsados pera exportar a los grand~s cAntros indlJstrialos 191 mundo, 

y con el producto de las dichas ex ro rt Rciones, poder importar todo 

10 que nos hace falta; -
3ª. La qnteri or co nrlic i6n fu e imnu99ta Dar políticas exter-

nas. lo q ue por lo mRnos hA h3Cho nacer la industrializaci6n para -

sustituir imoortaci n nes. címbalo r1P nURstro rle sarrolla económico --

(75).- CEPQL, Infor~9, en recar 0alqarlo, OP. cit. págs. 29 8 31.
(76).- Ibid f oáQ. 34.-
(77) ... Ibid.-
(78) ... Cho""chol,"Ra zn'l~s Cco nf5mi ca s , 'i o ciales y r ol{ticas dI;! 1::1 Re .. 

f'orlTH' Ag :rar i a", en r'scar f"'Ip. l ') arlo, oo. cit. Pá9s. 107 él 117.-
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creciente, de unos 10 8 70 años acá; 

4ª. Pero ya se saturaro n los mercados incipiant9s. Hay que 

imoulsar el Marcado Latinoamer"cano, sin el cual la industrializa

ci6n seria antiecon6mica. naciendo as! con mayores bríos el plan -

teamiento de la in~oqraci6n; 

5~. La aosorci6n de mano de obra sar' siempre poca en rela 

ci6n al incrementa de la poblaci6n, dada la tendencia a la mecani

zación que sustituye al hombre. las proyec ciones de la CEPAL, para 

la po~laci6n do Am'rica latina en relaci6n al crecimiento de a"08 

anteriorp.s f 98 como sigue: 

Año 19 tl '1 18a millones d e habitantes; 
11 1960 200 " If " 
lO 1965 232 11 ti " 
tf 1970 265 11 " " 
•• 1975 300 " !I " 

6ª 0_ E 1 problema fundamental de 1 desa rrollo de Latinoam~r i ca 

en los or6ximos a~osJ as el de c6mo ocupar productivamente a toda 

esta gp.nte~ lo qUi") l'ecuerda la idea del "ole no amaleo lt de los tiem 

nos do 18 pre-guerra; 

7ª. __ El crecimiento de la poblaci6n obliga a las áreas urb~ 

nas a absorber su proDio crecimiento y la inmigraci6n del campo ha 

cis ellas; 

8ª __ 5610 una heforma Agraria Integral es ca paz de abrir -

nUBvas fuentes de trabajo; 

9ª. __ la importaci6n cte la técnica extranjera sustituye al -

hombre; 

lOª._ El desarrollo del área rural en las pr6ximas d6cadas -

debe ser el de que a bsorban su propia masa subocu~ada, y la ~nica 

forma de lograr esto es transforma~do lo m~s r'pirlo posible las ac 

tua18B estructuras aqficolas; 

11ª. __ La mayar rgserva potencial de Am~rica Latina reside en 

la gnorme masa campesina subocupada o malamente ocupada que da to~ 

Mas morlns come, a mR~OS Que se mupran~ Por lo tAnc o, hay qu~ hacer 

por lo mR~OS que ~rorluzca l o qu~ se comen, ocup'ndolos como el es

fuer~o Que ha hecho la ChinR Comunista en invertir su propio capi

l:s} hU)llano, o COrla lo hícÍf:ron lo., Estarlos Unirlos de Ar;¡érica el si 

910 próximo antpriOf, c)t'alJ¿H',do a 1<.1 OGnte con jt¡'fi U9Stos, de los 
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cuales se podían liberar 6nicamente dando trabajo personal Qn forma 

gratuita; trebajo que sra invBr ,i rlo por 18 comunidad en c,-,nst:.rucci2 

nes de obra socialr 

121._ E 1 lente crecirrriento de la Reforma Agraria afecta al d~ 

serrallo general Que repercute en la balanza da pagos ; 

13ª __ Las exportaciones agrícolas no pU8den crecer más, por -

que los merca rlos mundiales están sat.urados. Por t8nto~ hay que sUP!!. 

rar la estructura agraria de monocultivismo en un Dro c eso de diver

sif icaci6n (Chonchol habla de Ublcultivismo~, que no es 10 mismo) t 

para la exportaci6nt o desarrollar la agricultura para el mercado -

interno en Amárica lat ina, campo este donrle hay gran posibilidad,ya 

Que la~ ectuales producciones son insuficientes para ~limp.ntar, aún 

a nivel de subsistencia, a la actual poblaci6n; 

14~. __ las grandes plantaciones de los paIses tropicales (esp~ 

ciRlmente los países centroamericanos con costa en el Atlántico),se 

desarrollan fund am~ntalment8 al servicio de economía for~neds, con 

notoria falta de desarrollo dR la agricultura paca el mercado inter 

no; 

15ª._ El desequilibrio interno de tipo inflacioriario que se o 

rigina en la actual situaci6n, ya que como una consecuencia al ma -

yor ritmo de crecimiento de la poblaci6n que la producci6n, los pt~ 

cíos d8 los alimentos tipnden a subir . Para evitar asto, hay Que a

tacar las deficiencias de comercializaci6n y falta de ofganizaci6n 

de mercados, lo Que 5610 favorece a los intermediarios ~ en datrimen 

to de productores y consumido r es; 

16S! ___ Los precios de los productos agropecuar-ios pI'8sionan ha 

cía arriba el costo de la vida. Para oefendsI'se rle esto, las masas 

asalar iadas presionan por aumento de sus estipendios en la medida -

en que tales masas est'" organizadas, la que a su vez significa al

Za de los cos tos industriales; y esto, disminuci6n del mercarlo in -

terno de t~les productos e incaoacidad de - competir en 109 mercados 

internacionales; 

Por la desigualdad de la distribuci6n de la tierra y 

dp.l ingreso, as! como por la bajB productividad agrí801a general.no 

se puede n consumir productos industrialAs sino en ínfima proporci6n. 

b) Razones Sociales.-

1ª4 Amárica Latina 8S un "continente de hambre", seg6n lo -

8xprasara José d6 Castro en su "Geograf!.a del Hambre", pues da a --
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cuerdo a la producción de alimentos y al poco porler adquisitivo de 

la mayoría de las gentes, hay falta de calorías y prote fnas, lo 

significa miseria, enfermedad, falta de posibilidades rle desarra -

110 físico, intelectual y aspíritu de creación; 

2ª __ Nuestra estructura social es inc81laz rle !'esponder al .! 

gudo problema de misaria en al agro, olvi di ndonos aún d8 la mis eria 

en las grandes urbes, que como soga al cuello aoretan o ro o resivamen - . _. -
te sus cinturones de pobreza; 

::!5!._ El conformismo nuestro eS! aterrador, y tratamoi'l de olvi 

dar el problema pensa~do que otros paísas ser'n m~s robres, como Al 

caso de la India y algunas regiones de Asia; 

4ª_ El 80 % de la tierra eSL' en manos del pequ9"o gruno do 

minante, que obtiene un promedio del 50 % del in0reso qane~al de la 

agI'icultul."3J 

5~. __ El sector agrícola minifundísta solo prqduce rara la -

subsistencia, b~niendo que trabajar en otras acti vi lades 8staciona

les, o pequaRas actividades comerciales para sobrevivir; 

6ª. __ El proletariado, o sector asalaria~~ rl8 lR~ qrandes ha

ciendas tradicionales, est'n en co~diciones lamen tablas, ouas en la 

mayor parte rlR casos se les paga un salario injust0 y hasta irriso

rio; y 001." sI simple hecho de darles donde construir una choza, se 

les explota con cierto n~m e ro de días de trabaja sin cnmoAnsaci6n; 

7ªo_ Estas clases bajas representan en r.rdric8 l8tina el 90~ 

de su pob1a ci6n ( unos 200 millones de p e I"OnaS, de acuerdo a las -

proyecciones analizadas), que 90n lo ~ parias de 18 sociedad. Su o 

portunidad de ascender en la pir~mide social es nula, a excepci6n -

de casos aislados 8n un mil16n. Esto se agrava w's don~8 hay probl~ 

ma indígena (Guatemala, Venezu81a~ Colombia, Per~f Ecuador. Bolivia, 

Brasil). En Am~rica Latina, pues, no hay permesbiljrlarl social; 

811 __ Por- las anteriores razones se concluye C;U8 en Am6rica -

Latina casi 8S imposible el p~ogreso. He~os 11 ~Qado al limite en -

donde si no S8 produce rápidamente una profunda mo~ificaci6n on los 

sistem8S de tenencia da la tierra, habremos de. la~8nta:.nos mucho. 

e) Razones políticas.-

l~._ Implica tamal." decisiones de profunda contenido políti

co, pu~sto que en el fondo se trata de establecer una nueva estruc

tura de poder en l~ sociedad; y esto, hay que hac8r lo a trav~s ~B -

las fue rzas políticas; 
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2i'! __ No son sólo lo s t~cni_ecs los que. hacen R'ó>form a Ag rar i"' . 

E s t o S n ro pon e n y la s el 8 e i. s ion 8 s S o n el f) 1. a s f iJ 8 r z a ~ p olí tic a s ; 

4ª._ Es í1p.cesario estudiar 18 estructur2 nL11~tic8 dB 18 s cci~ 

dad para ori8 n tar los cambios ; ve r hacia rjonde gi.ran 18 3 fl IRt7.<3S 52 

elales y 8n au' sentido 8ct6an sobrR allae 138 influenc i as dRl DO -

dar político y eccn6mico; 

5ª ___ La Reforme Agrar5.8 en los pa[Sp.5 L",tinoanl~ricar~ns. v a --

más all' del sim plR problB~a rlP a~ministr2ci6n rur~ l y de efici8~ -

cia productiva de los nuevos p re rEo s . " Su objetivo 8~·' 1 2 i.ntegra 

c16n de la masa d e los subbumanOR a l a comunidad tot al y t am bi&n R 

la comunidad políti ca . Porque~ ¿ cu'les son los derechos políticos 

que hoy día tiene n lo s c8'lí'''?sino s dR Prnérica L::::t in ;:¡? Práct i cafr, 8 n te 

no son otros que la rebelión ar.mad;:.; o 81. banrlol"ri~mo". 

Como puede verse, Cban c hol -au to r que ven imos cOffiantando -, se 

inclina por cambios profun1os en la est r uctu r a '12 Dnde r. Yo diría -

que para evaluar le s p rogr e s os d8 una Rpfnrn e qg r aria , hay nue verla 

desde el punto d e vist a en ~ue c ?rla na ís ha nu~rijo orinntRrl?, ~r 

acuerdo a su pro pia problAm~tica. (rRo que 8S difícil lo grR r al mis 

mo tiempo cambi o8 econ6micos. s0ci~]8S y nolític09. Da acu erdo a -

mis propi86 ded ucciones restJlta~tes del análisis 8n rRlaci6~ él los -

p~!ses que ha n h echo Reforma Anr~ri8t ~specialn~ntB en Latinoam~rica, 

no ha sido po sible alca nzar los !n ~icRS desRsd0s e~ tojos los SR n ti-

dos. Uno s lo ha n loc;rarJo dp • l· .... ]. r:;n~?o .l.í:i ~ .. O p.G 

en al econ6m ico¡ y, ninguno -m~ qtrevo a s~ stnn8rlo-, ha lon re rlo la 

integraci6 n de su masa subh,jrr8n;: él la comuni~1ari total nn lo n o] íti-

co, ni siquier a 801ivi<'l y f·,Áxico con sus refc~rr.p,s ori:l1. nariGr18nte -

rad i.cales . 

Per50 n al m~nt8 mp. pre9u nto: )~ '. Jáles serí.<=¡n 129 CQ'1·'i.í:ifl n es '~~c>r 

gentes que imDone n a un gotJir?r.no dar pricri~la-j 2 ! o" O')j<?ci.voc, rcnr¡ó 

micos sobre los sociF31p.s y políticos; a J os :;nci""l,-,s ,~ob r.r~ l os AC:ln6 

mico-polít icos, o a los oolf t icos sohrR l os ot ro s ~ns? ~in c ~ra' ~n~A 

creo que parA ser realistas, nU"Rtro3 oa ! s8s - ¡J()~' l:ls ¡-, 5 SJ'12S ('r,n·11. 

oranden al desar ro llo narF181 n ~ ~ 10s tres factores. ~~nernl~Rnta -

las rer~rmas aqrar ias emDr~nrli18s par t o~os l os ~8{ses ~e Lati~~~~~ 

rica -exceotua ndo a Cuba - . los c2~bios o r 0 r 8 n ~e~ a lo 8 c on~Gi r o ~ lo 

soci.al; o conll e van los dos aSD"ctoS . ti) r-,,=rtir:1G¡'1ci.-'in :;ol :rt. ;:.~" "'s 

bastante rliffcil crJns8(]uirla, :;or UU8 9110 imr-lj.ci1ría r.-;rlpr P.) noder 
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de mando a las masas populares, que buscarían su propio beneficio _ 

en forma d8sm8eurada~ 

He exceptuarlo B Cuba del anteri o r an~lisis. po ro uB ~n las conji 

ciones eui-q~neris en qua SG gest6 su R8fo rma 4graria, aquí se he da 

rl o ¡l 3 r tic i o a ció n poI i tic a a .l r:; El m n f-~ s i n2 rj o t a u n q u a no - e 1 a r o e s t á - te n 

forma inrjivir1ual. Dlles 8110 es factiblH a mas l,:;rgo t.i~rnpo; su partl, 

Ci03ci6n es como masa humana que ha to~ado conciencia del cambio rs-

rliesl de las estructuras que lo han favorecido y que por sIlo lo sos 

tiqnen con su f uerza política, hl'lsta mi.8nt:cas consideren que su sit!:!,.a 

ci6n siguR siendo aceptable, consolidando en esta forma el poder que 

los liberÓ de su peor situaci6n anteri3r. 

Ahora bien -y esta es una concej)ci6n muy psrsonal-. oara el re.;!. 

to dA países Latinoamericanos creo que eAtos CAmbios tienen que dev~ 

nir uno riel otra, como un prOCAsa histÓrico-cultural -si se me premi 

te la expresi6n-, puesto que al mismo pueblo en su propia evoluciÓn 

demandará sus m's urgentes necesidades. de acuerrio a sus propios re

cursos, o ~n la medida que ~stos le vayan siendo cada día m's esea -

sos. Y para situar el problema del campesino en su verdadero punto 

crítico, diremos que necesita para Rhora y no para ma"ana, trabajo -

permanente que le proporcione ingreso familiar de dinna subsistencia; 

vivienda, oara qU8 se proteja rle la intemperie; medicinas, oara que 

se cure de] flAgelo de la enformedad; educaci6n, pa ra que se libere 

do su conformismo y aspire a su propia suneraci6n. Y asto no se lo

grar' si no s e mod ifican las estructuras agrari3s, que son la causa 

del des'"lTilpleo estacional y visible riel horn'lre no 8610 del campo. si

no d¡;'ll obrero da la ciudad; y é1 la vez, este cambio de lns actua1 2s 

estru c tu ras agrarias, no se lograrJ sin una efectiva R8forma Agraria 

Inteqral. Impuesta la H8forma .c·.qral:'Ía, la participación política ~1el 

c~rnRsino venrlrá gradualme nte. primero co~o un sistema organiza~o; 

m~s tarde, como individuo. Pues considero, en mi opini6n, Que mal se 

haría en ofr ece r da inmediato a un camoBsino una participaci6n polí

ti ca dir8ct3 en la toma de decisiones, antes rl9 proveerle de sus m6s 

81emsntales necesidades. Necesitamos pr imero, inmediatamente despu~s 

de imnlanter la Rgfo r ma ~grariat darle participaci6n en la rueda de 

la nror:1ucci6n, lo que más tarde lo hará partícipe rh'll progreso so -

cia] y Dolftico. Los mis~os hijos que con su mejor in~reso y las me

jores oportunidades de erlucaci6n logre capaci t ar, sacarían a nu~stro 

c?mf)"lsino d8 ~sr: terrible conformismo cr6nico que lo vlJp.lv8 rr?nuente 

a los c~mbios, incluso de v~r iar sus ~n ticu Rrl as nr6cticas da cult~vn. 

Vas!, siendo la RRfotmq ~graria un nroceso de carnbia, andHndo el _ 
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tiemno las nue VA S ge n eracion~ s de c a mo es inos emerger'n C0 n nueva men 

talirlad y c o nc.ienci a no li tic¡::¡, a :f8 l RS p er P1i tirá, incl u so, tomar paE 

te Rn forr ~ Ijir 8c t a sn las rle c isionA 9 pol ft i c 8 9, ya como líder de un 

qrupo d e p re si6n ? ya c umo oortR dq] rn i sm8 grup o. URsmo s 02ra Al C8S n 

p l é!j 8 ln olo d e RoliviR , e n !;ti !·; nrirnrS I=! l ob j Gt i vo so c i 1'1 l y ¡:¡ 1 C~ :1'n Asi-

no se I R r e~a rt i6 l ~ t i~ í~rr;J sj n 
. , 

fllnn u n q u e 8 1 oe -
h "! C0t'.lr:l p:-orietario , i.. ncluso se r 9 ;);nt i.6 p.C1IJA lla tierra erici 8nt!>men 

t o. p xoJ ntarl s, c on 10 CU'3 le 1'8:Jartir.>ron 'lob rez a , 'l-H q u 8 58 ha :1 rp.Jedft 

d o allí, h ani ~ nrlnge ~arl() tristBment8 los ca SOR ~ 8 r us e l c amoesino 

P Quien s e le ~ i o tie r r a has t a con gan Ado da raza "holst8in~, se lo 

comieron pr:;rlUR no s ;;¡ bf.an anrE!ciarlo, y por la mi.sm3 nr.¡c'1sidf.ld rJe -

no morirse de hambr8, ya QUf3 1<1 tiyrra seguía ociosa en sus rnopia", 

manos, por falta d8 los rleP1~s 9.19r1 ?nt c s que analizaremo~ "ctel~nte(e~ 

p8cÍalnente cr~rlito y t~cnica), conrlici6n sine qua non de una Rp. for

me ~Qraria Jntegrrtl (79). 

~ ' stRnos para ryelib8rar sobre la magnitud rjel ort1bl(1r.l8. Rl som51 

ro en' . i9is que nos proousimos hacRr en este acánite, ~e la trAscen

dencia en la situpci6n ngraria latinoamericana, que amerita solucio

nes a corto e lazo y por lo cual es propicio al mom e nto para analizar 

8~ for~a t4cnica y Dara r8s~lver nupstros o rooios oro h l e~as: queras 

la Reforma Agraria Integral como in s trum e nto d8 cambi o pacífico, y 

GUA conll~va t D ~OS los p.l e~ entos n8cesario 8 D8 ra levant8r a nU 8stros 

pueblos de su tr a dicional atolladero, y sea po s ible as! el ansiado -

rle~peQue ha cia l a r ealización de nuestras pr opi a s asp iraciones, y no s 

bastBmo s en for ma d9co r osa para produci.r lo r; ue human;¡m e nte nacesita 

mas ~2ra sub s i s tir y , a l a ve z , procurar n' dyor ocu~aci6n en el campo, 

evita~ rl o l a invasi 6n de 'st a a las ciudades, que ya S9 asfixian de -

tanto vicio y po d redu~bre. 

(79).- ~puntes personales, Curso Internacional ·dq ReformA ~grariat 
de informes de los partidlpant8s Bolivianas, IICA-CIR A,8o
gotá, Col. 1967.-
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CAPITULO 11 

ANA LISIS TECNICO DE LA REFO~~ 

AGRARIA INTEGRAL.-

SUMARIO. l._Qué ea y cudles son sus fines. 2o_Conceptualisaci6no 3_Ca~ 
bios Inherentes. Á. ASPECTOS JURIDICOS: l. Generalidades. 2. Funci6n 
Social de la Propieded$ .B._ ASPECTOS ADMINIS'rRllTIVOS: l .. _Orgañización _ 
Administrativa. 2._Declsracj.ón de Utilidad Pública o de Intercb Social. 
3._Afectaoi6n y Adquisioi6n de Tierras: a) •. _,\!ectac1ón. a.l._Concepto • 
s.2._ Problemsa de la Afeotación. 8.3~_Derechos de ReserYa. b)._Adquisi 
ción de Tierras: b.lo_Adquisición en forms voluntaria. b.2._Aiquisíción 
por Expropiación .. b.3._Avalúo y forma de pago. o)._Dotaoión y Selección 
de beneficiarios. 4. Afectación de las Aguas. C. ASPECTOS ECONOMICOSll. 
Contribuci6n de la Agricultura sI Desarrollo Ecoñómico. 2._Causas que -
contribuyen a frenar el crecimiento sostanido de la producci6n agropecua 
riso 3. El Latifundio y Minifundio. 4. Características sobresslientes -= 
del Subdesarrollo, 4.1._Económic88~ 4.2._Demográfica8 y de Salubridad. 
4.3. Culturales y Políticas. 4á4. Tecnológicas. 5. Financiamiento de la 
Reforme Agraria. 6._Vivienda y Tamaño Optimo de la-Parcela. D._ASPECTOS 
SOCIALES: l. Reforma Agraria como Cambio Sociel. 2. Factores Sociales 
Concu~renteB: 2.1. Educación. 2.2. Comunicación e rñteracci6n. 2.;. Ex
tensi6n e Investigaci6n. 2.! __ Sociología Rural. 2.5._ Desarrollo de-la 
Comunidad y Organización Campesina. Ee_ASPECTOS POLITICOS: l._Marco Po
lítico de la Reforma Agraria. 2 __ Personal Calificado. 

l. Qué e8 una Reforma Agraria Integral y cu61es son sus tines.-

Intentaremos no definirla_ Dejaré esta labor 8 quienes ya lo han 
hecho m8gistr81mente~ Indicaré, si, BUB característica que forman par
te de sus premisas y BU diferencia específica, para que cada quien en
saye su propia definición. 

La Reforma Agraria Integral es un proceso de cambio en la8 ectuales 
estructuras, obtenido principalmente por medio de la ruptura del actual 
sistema de tenencia de la tierra; que da mayoreB beneficios al sector ro 
rel, multiplicando la producción y productividad nacional, con la tierra 
que cultiven 108 nuevos propietarios, poseedores o explotadores de la -
misma, de acuerdo al criterio téonico que se perSigue por el gobierno,en 
funci6n de los recursos dj.8ponibles; que me j ora el sistema de vida de -
ls8 familias campesinas, d'ndolee mayor oportunidad de empleo, que a su 
vez lee produce ingresos y, por ende, poder adquisitivo que hace girar -
.6s r'pidamente la rueda del progreso industrial; que proporciona mete
rie prime a la industria y contribuye con el sector urbano a solucionar 
el problema de la desocupación o evitar el ensanchsmiento de les Villas 
Miserias en las grandes urbes; que mejora lcs mercados; que educa el ca~ 
pesino porque lo vuelve partícipe poco 8 poco, como elemento de decisión 
en la ejecución de los programas de Reforma o proyectos específicos, a -
nivel de sus propias · cspacidadest lo que as base efectiva de su prog:.r:-eso 
gradual en lo económico, social y político; que proporciona técnica y -
crédito para que la tierra no aiga como antes, ociosa o mal cultivada, 
razón por la cual se ha afectado a sus antiguos propietarios_ 

Con todos eetos presIlpuestos, se supone que la superaci6n del hom
bre del campo sería evidente y entonces la técnica se infiltrsría a tr~~ 
vés de 108 hijos que vendrían incluso a estudiar a 188 ciudades, o a 108 

centros de educaci6n rural, un oficio o profesi6n orientada el desarro
llo del campo, sobre lo cual insistiré en su oportunidad. 

2._ Conceptualizaci6n.-

Con todos los elementos dados anteriormente, podríamos enssyar nues 
tra propia definici6n, por haber enunciado los principales; mas, dejare: 
mos que el autor español de Derecho AgrariO, Alberto BaIlarín Marcial, -
nos la defina de la siguiente forma:nEa un sistema de normas jurídicas y 
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un conjunto coord i nado rle acci.on8s f rr ir.cir.: a lrr.entE? púr~ljc~s, '111P. tie

nen ror o bje to, mAd.iante lé'! d.ist:dhución dA 1.8 ti.p.::-ra y Sil:; rédit0s, 

sustituir el r~gi~en del letifLrndio-nre ~Q nrl8rAntes en ci ~ rtos países 

de IberoBMerica, IJ Or una aqricu l t ura e~nrpsarialt ~R b¡¡se fe~~lier y 

a s o e 1. a t i. va, na r i f i. e a d a e (] n 18 S rl e ~ á s s p e t (1 r P. s e i. r) bl q r a d a e n El 1 el e s a 

rrolla planifi cado de! raís, sRº~n c riteri~s ~e i~crF~ent~ de l e nr~ 

ducci6n y de justLcia social" (80). 

En el Pri.me r Con c;resl1 I·JaciGnal de rlefnrma ,'\Cjr?ria (81), La Cam,!. 

s i. ó n N Q 2, s o b r e f1 e o n e e p t o d e R 2 f (1 r " a /\ r r "ir i a", t r '1 \; él .i 6 ti u r ¡:; r. '" '1 l e r ~ 
ra llegar a una verdadfH8 concer.tua r. i.zoci.ón ele f'l8frr r~ 8 p,-:,¡ ria. La 

rc· p.ntClbler~ent8t a la h0.r? r.e los conC~US50np.St 1'!110 no fl~é posihle,

talvez por la la~or rec -~ ilarlcra de !a Mesa, ~ urst~ ~U8 ~8 a ~aliza-

r~n a fondo tOd0S 103 fpctofRS ~u~ Rr una u otra f~rMn ' n~¡den pn la 

reforr.:a, cor le '"'ue ríe una fGr"18 cr:si IJná'1ime se rsb'vt:l rle aCII;>rdo -

(82) • 

Las ponencias rJe la C('nf"'deraci. Qn de Sinrl; C"~_0~, l~ de la t' ni--

versidad de (1 Salva do r, la rlP los O~l~gRdos rl~ ta ruria ptr~n"lita 

coincidían con nás n pnrs fuerza o e~nt ~ vi¿~d, s ~ ~re 13 nnc~slrlad -

rle la rerli.strihución de )i a~ r"::-t'r~: C1S d8 lél tir·rra v Po.J. anlJa asr. corlO 

la r; rr~5ef1cia del crédito agr olcC'la r:'~ : ndo iJno y ;:l'!e CL';H"70, la Cf"~ercinli 

z;"lci6n. y la asi.ster"lc5:l técnica r;l! f> A 'H'n ' rr:¡ l a ::lr(1rj:ol ct;\Ii.-i?d. [1. src 

menes 10'8 eo · clus i. (1n ' ~s. ': ,., '30 1 tl--

ción na la CC'!7li.siéin ':º2, so"rp. cr-:" ··:J b"",J t7 00 ción ;; p :,p.f o· r-';' "'(¡ f'~r .~a : 

" 1 • - LaR e f r. r f1 a i~ !J r;J r i. a e s u r. [1 r C' e e s o ., U P. c .'· ,<'( ; . " t P. f II n rl8.; .. : - t . 1.1~ c: r. ~ E' _ 

'3n 10-9 jL!nta radistri;~uciñn de la '· i..8rra y "lo '3') " !, r ¡ :;::;~Clu;era Que 

sea el r'gimen de orn !¡ i~rlad per Rrle~tBrR~. 2.- La qefor~c ~~rnria ~e 

adpcuado; b)cc:mercial i 2.'3c.:ón; c)a ? i<;tF~nci.a técr.ic8 qUi"! ;~<:pn'l::,e la -

r.rorl·!cti.vidad. 3.- [1 fin ce la R8f'oro~a f\cr ::> r.ioa P.e; :.<1 ~o r~ 'T' ·· cj ón int.e-

1) r a 1 el e 1 h e m h r e s a 1 va de r r.> fí o . 4. - L a º.;1 l' él .. tía '" a í <.l ~ i' 01 ~ r ... ,;, ¡:, ;~: 1 r a r .i. a 

se re21ice en forn~ p.rP.ct1\J8 8 irrnvr, rs it'le, ns L':··:-'i,o:i7.::r.:f,n dol 

ca:;lpp.sino, a efecto rlr:: q u P él !"iiS ::l 1) toC"r.e ero :,'~ s ·"<!":' S s '.' r: :- r · 5. '1 : '8~-

----------_._._--- .. _._- -- --_._._-._--
( P IJ) • - (1 1 b e r t o 8 a 11 a r {n [\1 él r c i a 1., n 9 v i s t a r!;:r '- s t IJ -j jo!;> !' q ro - ;., o c tal ., s , 

Nº 52, Madri rl , ~SDR"~, Julio-Sp.n •• 1°65, ~ol. r,'1~o. 203.
«31 ) .- i\s8f"blFJ8 Legislativ p 1C! F:]o ,(')lv"rlor, " ;'~r~' : li · \ ) [ l. ;--: I -~ !~ i" :I~ 

G~ :.-~:r' ' ·J :¡ Cln~·' rot ." '1f."F "·U·.: '.:'0.:1., :~T o.", f'nnr o 5-10 ':1'" 19711tn~8~. 

193-94.-
(82).- II autor asisti6 ,,!'\ c:¡li .... ~ :.¡ dp. rl.s"lG ar. r-cr ~) ;; rt~ 1"] l" ; i~i~tt;!

r f. o rl e !\ º r i e t: 1 t . I r 8 v "; ?- r ¡: d r. r í " • -
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Ilaís. 

ca ecr.nÓniCQ-s ··cial del. ¡,aís. 

1: 1 Dr. R a f' '" p. 1 r" € r ~ j:i va r, a ." i m:' rl0 rlR V p r !~ e ~i :> 1 ¡:¡ p. le; t. 8 I' "S f'1 8 e t o I 

e u a 1 P. S e 1 d p '1 U e 8 0'1 ' • . :;> eL s e u 

S'~1l dI? '2. c -, ncc"toJ2~ i zaci. 6n de la flp.fr·rma " gr 1 r i. a, !, rnt.icíDan disti.!,2 

t él s i. rj e 010 g.í a s, f lJ P r z ;,; s e: ~ \1 e r s a s y té c n i c a s d.i s t ;. t"l t D S, r a z ó n e o r 1 a _ 

r, u e h él b r ~ n d; s ti', t ' <; c ¡: n e P r' t IJ S el e ~~ e f o r n a A r; r .. r i. él, Y r) u '= 1 cí, o .i e 0 e s -_ 

08fls<tr los '."lv . nt?~i('ntos Que hon tenide cr'17l(1 oriqp.n el '·, r c'bJ.er:'éI agr!!, 

rio, h~" 11 n gRdo e una cn~c~rci6r) di~~rent8 del neerto refnrido (83). 

De vp.rrlacl que 1.1(?g Rr a un concp.rto 9pnR ral rle Rpf0rrna Agrari.a, D!!, 

r8ce a rri~nra ulSt8 h~rto difíc i l. La verrlad, s~ ~ip.n es cierto lo -

s u s t P. n bl do: ' o r P. 1 Dr. r-' P, n j í val', n (1 s e a u e d "3 a 1 1 í n [') •. á 13. P U 13 S ~ 1 loe s -

en tn !:Pfl to da per.f.ltr;:¡ci.ó r, él fondo rle la c ·" ncer:tliall.zaci.~n de 1" Refflr-

ma Ag r nri a Integral, ~ue fu~ cor1C8bida probablemente por la VI Cnnfere~ 

cia Regi.onal de la r r. O, en 1960, UNo solamente cnmo una nistribu-

ci6n m'isiva dI'! la t), <! rra, sino una t't1fnrrna rriCl1tad~ a la efectiva 

transf ,r Ma ci6n rle las estructuras e in justos 6istD~as de te~encia, con 

miras a ;,usti. tuir el r~gi;nen rle latifuncJi.o y rninifu"do 1 ror un siste

ma justo de prnpiedad, de tal ;n9nera que con el complnmAnto oportuno y 

adecuado de ~9;Ft8ncia t~cnica se alcanC8 estabilidad aC0n6mica."(84). 

cDnc~nto ~ste que, estoy justamente de acuardo enn el citado nrnfe~io

nal, h~ 9~do rlRfnr~Ado por los gnbiernos anti-r~f~rrnistRS, y pspeeial

~ente f: O : los di.f8,rnt p s sectores, de <Icuerdo a sus ['r'-'rias in~preses, 

e inc~uS0 a la rr::r.ia psr;~ c ia.lidAd de t:1uí.en intf?nta d8finirJa; y así,-

nos si ~ ue rteiendo el nr. MRnjivar f un terrateni~nte la d8f~nir' como 

" L a In .~¡ e ;::, n i z ('l e i 6 n del 8 11 9 r i e u 1. t u r a ti; un P n 1 f t i . e o, c o m o " L a e o 1 r n .i. z a - -

c i6n de tierras en desuso".o como "El mejoramiento de su~ldos de los 

céP1oesinos". un Agrónomo, c omo "OistrLtos de Riego" . etc. (8S). 

Yo aqreQaría al acierto del Dr. Menjívar, 0UP. ta~bién las técni

cos ~ue funcionan inc luso dentro de la rlnc r (1cia da la Reforma Agraria 

rtegBnRra~ su vRrrlarlera ccnceptualiz? ci6n, inci!n6ndolR cen un imORrdo 

nable egoísmo, con raras esceociones, a su oropio dc~i~jo o "sr~ciali 

7.ación. De allí r.uF.> pa ra un Soc'LólClgo, sólo ir.cumben loe; c,::¡'''bios 50-

cio-cu ltur~le s; y para un Econnrnista Agrícola, la Rnf(1rma AgrAria es

el aum ~nto de la c~cduc e i6 n y la rr~rluct ' vt d ad, e: m~rc~rlAo, la crmer 

cializé1ción, etc. y muchas veces, aunque <?stClS "(J!.t¡f'lOS están ele acu~!r 

(83).- Hafa 6 1 --"n .. d'var, 0:1 . cit. p~g. 3. 
(0<1)._ Ibio t pÁ'J. 7.-
(~5).- r~id, 0$.99. á - 5.-



DO r~ L ~ ~rC~~!1 f O ~E LA RrrPR~A A~R~nI~t r ns tan importancia, cada ouier 

a le activirlad de los den's y aqur est' el error, porque ~era llevar arle 

lante los ca ~hios est' comorobadc que es con integración de ~sfu A rzo a -

todos los niveles. 

Oesnuds de t~ do este an'li5 i 5, vuel vo y r~pito, nUR 8e desrerdició 

la or nrtuni dad e n El Sa l va dor, en ocasión de l Primer Conqr8so Nacional

de Reform~ Agraria, rara 1 118 la Mesa Nº 2 ~ue trabaj6 snbre la c~nCAp-

tU<lliZ8ción de la ~ ef ' r ~"<" J.'gr :· r i a, rlejr1ra sentada una rlefi.n : ci6n franca, 
'" 

'lIJe nudiera s8 !'v i,r dA ~Bs e cara una fl ¡tura legislaci6n. 

3.- Cambie s inhe rer tes.-

S O n los ~ U R 1 1 r-! V . ; C ("'\ n S i 9 O U T1 r r ;-. J r Pila de R e f n r m a 1\ r::l r " !" .i a 1 r. te <J r él 1. ; 

lile van de'ltro de e lln f0r :lsnda L1é:! rt8 :lE" Su pro nia sul'st;:¡nr.:'él y '')lIP si

se ~p.s sp. :;ara, rleja ti~ S' , 1' R',f0r ''''8 c· del]pnl1rar en si,:'"·l!? .-!85é'1! rr.>llo ru-

ral o c01~Gizaci~n. H e él (11' r q II P. los e", '" b i. o sin h e r f1 n t p s S" n rI f;' í n d r .1 p. -

F.l S t r u e t : 1 r a 1 ~ 1 Po a c . ¡ - r rl o a 1 r-: s r r i. r¡ r : ri i1 ti ~ s d e un p R í s, s i 8 n d o i :n:7. n s t P. r 9!!. 

b 1 e r.1O d i. f i e a r 1 a 9 a e t lJ a le s e s t r 1I r:: t u r a s a IJ r é' r i rt 5. Lo=- n"" e r ~ " t. e a ~. o rl a r¡ e 

f',:,r lrI8 Ag :-" ria es lo <,)!J' 1;:: r?rt <>n ece n0r s u I:1I'(\oia r." t:' ri'! :' .7'zF.j y l~ na 

ti J r A 1 e 2 a r:l F.l U n él e ,. s a e s l él "1: o l;¡ .j 8 <; '_: r' , n::J i o ~ P. r, s u r .. :: in S li S t r ~ c --

tumo De tal man8r;;¡ I1U6 una Reforma ,\ g r Aria rara Que sea tñl, dehe nro-

ducir neCp.se~i 2me nte ca~hi os . fJo s e r>u~d e 119véH a célhc d"nde nr:> ex'. s-

ten 1:? c; c \,., rj i e i (l n f"' s .., ~ e ~. s '1 r í_ ñ S o a r a o u 8 S 8 G ro [1 u z can. T 1. e n e n '1 u A e )( i. s -

tir la desi 0u n lrlad , ' a rl ' i f e~8ncia marcarla de clases; la gran prnri~dad 

y la des C'c t!pac ~6n d el r.ombre rural. Es por ello quP. trat? rlistas ag;:,!!, 

rio~ rle ren ombr e ya ~an (!~ c~ o : "la rrim Rra cen rl ici6n nRc~s ~ I'ia 8S una -

distr i huci6n 'rle la ~ropi ~ dad d e la tip rra agrícola alta~8nte desigual. 

Ja .-ás ha habi.do una reFOI' :"'18 a qra r ie ~, n un lw;ar donne no í:" " ':valecra es-

ta co.,cii.ción. La estructura de la tenSí'cia de la tierra en la naynr -

p~rte de Amdrica L8ti na cumple C25i a la nRrfecc i ón CQn esta c~ndici6n 

nf~c8saria. "La sp.guncla con:~i ción, e s la ~\o~) re7.a, espe:c! a l--· pnte en aque-

11 a s , r C! a s r 1I r él 1 e s 1 i '1 r! él n t e s e o n lar i_ ,., u ¡:; z e • N o ha h a b i d o r' . f o r m él S 

agrarias ~n las zonas dnnrle esta situaci6n no existe. En 81 Jar6n, Ita 

lia, Cuba, :'·! ~)C ' r.o r. Gé'lcla lJn~ (;irf~, exi s te la miseria rl l1'al F.!n gran pro 

corci6n, cuando c~¡st~lizRrrn finAlmnnte los presiones rara una r~f o rma " 

(86). 

Trat u ramos, pues, de resumir 12 enunc i ~ci6n de les nrincina18s cam 

bias inhernntes de una ReforMa Agr~ria Integral: 

a).- El prim 8 ro y 0UR sirve de snst~n R los dem&s, es ca~biar el -

sistema tr ;;dicional de t l-ren c i. a rle la ti.~rra, sustitlly8ndo l él exnlota--

(8~).- ~olon nerraclough. Con fRr~~c ~~ q" la U niversida~ rlq Chjl~. Ibril 
d~ 1962.-



ci6n intnnSlva de la finca fam il iar, o de exrlot8cinnps comanales de be 

n8ftcio ~ roporcf o nal; 

b).- La intRgraci6n racinnal de la inf i nidad de Minifundios impro

rluctivos, en ex n lotac i ones cn~unRies, en ~UP c r rla nrnni~tario 9u~rde su 

['lleno dfHPcho sohrE' la r' rnpiprlad rle SI) funrlo; 

c).- AumRnto de la ~r0ductivirlad de la ti~rra a ~3 5e de t'cnica 

adecuada, semillas mej n radas, deversific~ei~ r dR cul ti vos, nrácticas 

que evi ten ~ R destrucción ("le los sU810s y cler.lás r=-ClJr ~: ns natul",'les reno 

v~hles; 

d).- ¡;rClr'JC1rcinnar :nrlt8ri a prima a fi n de ,i.;;¡ ·u1 58:' la~ agro-indus-

trinS; 

e).- Dar mayor orlnrtunirlad ele tr .:: ':a jn a ¡ "U8 si gue vi.viF!ndo del -

jo t n al. 11 Ul3 S U na;, 8 f o r rn él a ~l r ;j r .i a, r', o r l' él dic;:¡ 1 q lJ e s e a, n c> va a r e o a r t i r 

ti!?rra a to¡ja la Dohl::lci.ón ca mn8si.na, sinr:' a a " upl.1n$ '1Up. llenAn los re 

quis .itn~ ,.,rnimos que laLey o8rticul<lr dA ci'1da nélís Astablezca como cri 

terios ~A s~lección, rAra que lo ~efn r ~ ~ nr f "ll~ Dor inc ~ nacidad n 

irresr10rl ',;:¡ bi lirad de los adjudicat:::ri.os; 

r).- nar al ~~rR5¡no un Qr~d" may~r ~e nartic~raci6n en el progreso 

al nnn~rlo ~n rlj s~ "sici6n dp. Do(ier ca " s Ur.1 1. r 
, 

¡nas, ero ~L crnsig:i~nte en 

S8ncr¡a:n .:' ~ nto de 'lur?strDs p:-c:'ir,s rnercarlos ; nI ,'rn0S; 

9).- Volver al campesino su :-rnuio natrón y un oequeñ,... e'Tlrrcsario 

;¡ <J r.{ col a, r'" r m i t. -:. é r' rl r¡ ': " ¡:; 1 II S (j dei n s um ~' s , ". " 1 P. S e '.1"1 r' a b n n (\ s , in s e e t i

cioss, yArb i. r:idas, ~: tc. ,. y cr ;:¡ Ánd(j~ ~: un o r ;' dn GA r · "r:n'1~;) b:'lirlad indi 

dual "ar~ con el ·"tac1r. DC: intp.r'Tl,·rji'l de 12s ;_n sti.t IJCiOn8 S que le 

pr~stn., ayuda t'cnica, ~r~rlito y ~er.1~s a - cyo, RC8qtu~~r~ndns~ poco a -

poco a in~ c nrn rlizarsey ~~rcurarse sus ~rn~'iAS s~t;~f " ccion~s, ~vitán

rloSA ?1"lí 81 c :-;n l'.: fluis·.' o de SI: 'nt.'? r:r.::- ,- st ".;r.h nO' r1p.n':n~e"cia ; 

h.- ~ ~ cer rnsi~le In nduc~c\dn agrrcrla rnr '-rrlin rlA 109 servici~s 

ele e)(~,':r'! 5iéín y l::¡ rlem : st.r :' ci.ón a -:' j tivi'!, . ?!'<> \!C'~. \!8r ;;11. carnDssino r~C ~"12 

ti vo a 1 (') s C r-H1 ':1 '. M.l ; 

i.- Dar or-"rhtnidad al c<!'.;r~t,' s;.nc; de (l!"r-·ciarc;r ["'Ha la elefpnsa de ' 

S IJ el p r r· :.1 i o s r. ~ -- : . e ¡., G S, fl n e CH' - 11 r a t. í. v ~ s r1 e ! '. r .. r' LJ ~ r: ; r) n, " .' r \1 ; r: i C" s , c n,., "! r 

cinl.iz ,:~ cíón y r:le r:' l1!'il;" '1 n • . é?ra .vi tar ·;t i:: lriS ;_n: .,? fr·l<,rli,:¡riClS SR QUfl--

-_._-_._------- _.-.--- • .. ----
(87\._ "nun~9S ()"rq'Jnal~s, "~ur.,o Int<?t"r:::c i'1 !'-91 .:fq ¡'I",forlTl<'l f1greria,f1o-
9!Jt~, [: 01. 19~7.-
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volveremos a ¡'ec~rdar estQs C3m~ins inh ~ rnntps en r~laci6n R la medida en 

qUI? una roferma agr;-:["j? cnntri ¡' uyP. al rl es:Jfro llo y cuá~. es son l<lt; caráct~ 

r{st~.c::lS Gr :'..ncip "lps '"1t:P 10 {' r '"n an. 

Las instituciones _~urr¡j.ic .: s fundar~pnt;=lec; '"!l Jr. ri.jr-n a un fstado en un 

mo mento deter Minado, dar án la ~auta al ' egi sla~ or agr ~ri o nara elaborar -

lA Ley de Rpfor"1('; i'l g r :H"ia, cen ·'ayar o r:,Cl!1nr r 1r:c i . s::..6n resrecto a la adqul 

s:ei~f"1 dA la tienea, y conf r r"'¡: al ;-eare') rolrti. co 'lije s e haya tr :; zAdo pa

rA 81:10; si sFrá un C;¡mbio a :AS 8struc':.lJras '.!p. 12 t5. erra p'r' f<Jr~)G total; 

s 1. s q f é u n s~ ..... :., 1 e ¡j e s <= r ro II o a g r ''": r 'e n • En nd,-er lugar, det~e d2r 1? nauta 

Cuando l:1s cn-,s'::.1 tucinnp.G col{l:.ic::ls -

de L ,tin!'".a~~rica no pr-rrüt.íal'1 la f 'ct Jfr; do la cxr;:r-r'-'ii'lci6n "'n r c'u.sa de -

int;¡>rés soci<ü, ; :' , cisr¡ fug rp.f~rm2rlas el r n s ~'C' cto, siAndo esto la eta-

ra rRC0r:-i.:ja r'e¡;:~ ' LJés OP. la :; P 'l un:ia Gu('rra flund:'..a1. por el Oerecha Consti.t,!:! 

c~onal. ~ur en LDtil ' na n ~rica SR ha gen~r~~i!arlo desru's de agusto de 1961, 

f"'ct-,a en ')IJ8 ' ''Üi 8fTlrlS SP suscr : .~j6 ~::, c :: rta rle I urta del Este; 8iJnf'JUF.! de!:' 0 

n o S e x e 1 u ir t !" ;l ~3 P 8 í ~¡ e5- ' Ij s ya t·· ahí a n d F. rl [) :-. él s C' s r c? d 1. e 8 1 e s p. '1 e s t a -" A te --

ria. El r.r i"' r-r "aís, y tr.rl : vía e 'l los albllres rlel rr<'sente si. 910, fue Mé 

xico a ~os rle 1910 a 1920, i~rlant6 ya el 

D!"inclC'io de la función sC"ciéll de 'a ,'r -' ;' ,ierlad, P'I cC'rd:. rppos:,ci6n a':' der.E! 

c~o tr~rl : cirna~ qUE entre Rl ca·'ítulo rle las ~8 ran~ras ind:virluales rlA -

l~A const~tucicn Rs rlp e n tnncps, c~"rr~ndía e rl e nr0' iprlarl comn algo in-

violabl~. Gu~t n" ala Dr~ced ie" do a la ~8 v~tuci6n Bo!iviana que c\!lmind --

enn !a rr n mul~c?c ~ 6n d8 su Ley de Rrfnrma A0r ria~. proyecta como segundo 

~2rS dR' Con tinnll te ~ue se rle cid ~ a h2C D r Ref ~ rma Agr2ria mpsiva y radi-

cal, a \J n s in t--, a b 8 r s ido DO 1." f'l " e .i. o s l' ; '. V ~l 11 J e i :l n :} r i o s, r, u A S t o q U fl J a e o b o A r -

b~nz Guz~~n 11eg6 e la ~ resirlRnc ja de la Rer~hlica por vnluntad ropuJar -

en 1951, h ~ b i pnrlo a GrGh ado nI Cr)n~r~sa en 1952 el OecrRto Nº 900 que con

t~ría la Ley de RA f o rma ~~r ' ria, sobre cuya basR SR af r ctaron Fincas no -

s61c de o8rt~cLlarFS, sine nac{nna :es y ~unicir~les con fines de adjudi

carl~s a los C?M08s i nas, cn~ la mndalidad de n" habérselas adjudicado

en r r'loiRdad, sino en us " fructo v~t~Jicio ~ed ~2 nte una renta anual. Esta 

Ref~rma Agr ~ ria fue a~olida por Carlos Castillo Armas, cuanrlo en 1954 de 

rroc~ a Arbenz, hRbi6ndo dpvunlto la mayor part~ de tierras exrr ~(' iartas, 

raz6n r01." la cual se ha dado en llamarle la "contra Reforma" (88). 

(8P).- Dpra af'lpl ia r so~re ostR pu~to , ve~ Nathan L. ~hatten: "La Refor 
ma Aoraria (1952-54) y la Contra-Refor ~ a (1955) en Guetemala", 
en DSC8r Je lnarlo, oo. cit. n'g. 595.-
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Luego vi no la s89unrla ~evoluci6n en lR ~enública de Bolivia, que culmi~ó 

con la Ley de Ref o r~a AgrAria, firmada por Victor PAZ (stensnro, en la -

Pr nvincia de Uc u rp~a, ante la c r~sencia de 2JO mil ca~pesinos, un 2 de _ 
\ 

a9c~to da 1953 (89); Si Que Cuba, que C0n el salto al noder dal revolu--

ci nnar i o Abog ? do rirl e l CAs tro y su ej~rcito del purblo que g~st6 el de-

rroc~~ i e n to dal di c t ~ ~~ r r u n ~ c ncio Batjsta en el frAgor rle la Sierra Ma

estra, emitió el 17 de ~ayo dA 1959, e~ el cR~pamento de La Plata. la -_ 

ley de RFlforma Aq r ;¡ r i a. 

Luego emerge un a nueva época: una arflr ·>nte calma en los nUF!blos, p!!. 

ro co~ innza la lucha i rleológica en los r-;,rl~mF!ntos, ~ara trat?r de evi-

ter nuev ns orgías dn s ~n gre, rpf~rmAndo las constituciones pera abrir la 

brpcha hacia las reformas pacíficas, lo cual es im posible mientras se 

mantengan sist8m~s leg~les infrenqueables, debiendo minarse aquel 'dere-

eho inviolable a la prooiedad. en las páginas da la propia Constituci6n

política de los ESt3rlOS, , .ara c~nsiderarse tal derecho social. Uno de 

los ~.s gr~ "des ~ebatps, Drimero a nivel de los políticos y luego a ni

vel de todn el pU Rblo, se gest6 en Chile, en 1964, cuando por decisi6n

del qnt~nCA9 rr nsidente don Jorge Alessandri 59 sometió al Congreso, en 

Noviembre da a~ue1 a no, el texto dA r pfor mAs a la Constituci6n, en su -

Art. 10, Nº 10g nara dar al t T~ ste con el antiguo principio de inviola

bi lidad de la propiedad rrivada, considsr,ándola en las reformas, en fu,!l 

ci6n Sr c .i al :Jara ag : l izar la Reforma Agr '~ ria que funcionaba ya, sin 

avanzar, desde 1962 (90). 

NotA curir s a r~ su l ta a n unt ~ r aquí lo "ue para los salvadore"os ha 

v ~ nido a s er une cn~ u is ta s in l ucha: el ser uno de los prineros países 

(des !' ués dF ['léxi co ero 1915), 'l Ufl acl 'l nt ;; :',ns el. r. r i. ncinio (!e la nropierlad 

en f uncinn sc'c i.a l , p.stén r ;:¡ d o :1 P e l Ar t. 137 de l e c:cnstit,ución je 1950, 

c('nsf? :- v ":;~\r.> L ;u81 n1.í "" p.rn " n la Cons r.!, t:u ción de 1962, pr.incipio Que du-

rante dos dác a das ha e s t ~ do allí enq ut Rt~do e in B rlv ~ rt ¡~~ , h8sta las -

r.o s tri· .. r' "'~?s Cg ' a ": n n róx '," Cl anterlor alJ ~ filé ohj·, t c. d e f8 '''''cj6n a rafz 

ne la rH 'l1H I~! : ' ci6n ele I.a Ley de Rip.gn y gvena~il~nto, '1ue d16 r"wtivo a -

i ncluso a campo r.aQ ~ do Y por. nr o Qr~ m ~s telcvis~ 

rlos, por nart ~ rl e los t~rratenientBs que han querido d~r falsas inter-

:Jret :> cin.nFls a su verd a dero cnnt " nido, ¡::E'\ra desviar así la at:' r,ci.ón del 

pueblo y ,:ue n C1 se hable ne r e fnrnRs que afr·cten su prpt~:!n:-1id0 rlerecho 

absoluto sobre la propiedad, esp e cialmente de la tierra (91). 

------------------------------
(89).- Oanip.l \/aloiq Arce: "Bolivia Realidad y Destino", Editorial ; ~ l 

T ~ ~r7 . nogat', Sol. 1955, oág. fi3.-
(90).- R~~i s ta " r l r a ~n~qtno",Entrevist~s, Vol. XCVII, Santiago de ' Chi

le, IIr: 'JstlJ 1965, ~ ' Q 8 , 069s. 10 y sigs. 
(9l).- ~ sn~cialmpnte gste ounto sobrg "funci6n so ci al rl~ la prooiqdad", 

en Cec{tu l o TI, A, 2, Infra.-
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Primando el concepto de proriedad en función sr.cial en las const! 

tuciones, la legislaci6n secundaria viene por a~8didura; aunnue es de

suyo indisD~nsable oue en la mis ma Const ituc i6n se establezcan las ba

ses de c6mn funciona rá la f igu ra de la ex~rGniaci6 n, er, cuanto a IR i~ 

demnizaci6n t la que nn deberá s er p r ev ia en torlrs los casos, esprcial

mente cuand o se trate de ad quirir tie rras para la Refor~a Agraria, que 

es lo que m's costoso vuel ve un proQrama de tal natllralRza; y siendo -

por causa de utilidad púb1. ica e interés sncial, Dar eso misro, sustra

erse del fuero de los trih unales comunes, y pasar al r Rsorte de la ad

"i~istraci6n para agilizar sus rAsultados, tal cnmo lo VAremos en su -

onortunidad'92). 

Como segundo acto l~gislativot luego de hatRrle dado vida a la 

Carta rundaf~ental, viene la legislación 5p.cundélria: Toda la gama . de L~ 

yes Que regularán el sistt?flla, e incluso que ir-.dicará la "ejor forma a.1 
ministrativa para que furcione. En primer crrle~ rlebe emitirse la ley 

de ReFor~a A9r~ria cuyo principal crntenido verAMOS lup.~o. Y a peser

de que en esta Ley debe rngirse sobre todos los aspectos ec~n6micos, -

sociales, políticos, administrativos, e incluso leg1s1ar sobr~ todos -

109 recursos naturales renovables, 5610 la estructura legal relativa e 

la tierra y a sus bpneficiarios en todos los aspectos, de " e ago'.arse 

en su articulado, dejando para leyes especiñles que a su vez Cfaen or

ganismos especializados en íntima cnordinaci6n con la Instituci6n de -

Reforma Agraria, lo que corresponda a otros rnCUfSr.S t81es como el - -

agua, en función de sus tres f~ce ~ as importantes: riego, avenamiento y 

drenaje. Luego viene el bosque, que debe rrotrgprse y regularse por -

una Ley forestal que imprima r i.gflr· y se cui ;l e e~rec ':,zl", c nte en su cUl!! 

plimiento. Puede ser una ~isma institución IR flue controle estas 8ctl 

vidades, incluyendo la protección del suelo en su aspecto t~cnico, pr~ 

ci=andose ta:nbién, 'l e una Ley de Conserv i:~ ción de Suelos que fijf! nor-

mes t~cnicas mínimas que 106 prnpietRrios de las tierras deberán cum-

plir. Pueden,asimismo, r~sumirse en una sola ley, estas tres activida 

ries t~cnicas: Agua, 80s0ue y Suelos, dando competencia a una mi~ma -

institución, ya que estos tres recursos, son interrlorendientes uno del 

otro: El bos~ue con ' su Follaje, sus ramas, troncos y raíces, es una -

especie de cordén humbilical que da virla al suelo y a los manantiales 

o acuíferos, que lU~90 ven la luz en frrscos borbollones o recias co

rriAntes por sobre 18 fas del nis~c suelo. Y si rroteQR~os estos tres 

(92).- Ver "Adouisición por Expropiación", Cao!tlllo II, B, 3, b, b.2. 
inFre.-
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vitales recursos naturales con 18gislaci6n adecuada, como 16gicB cons!, 

cuencia, e n un bO RQun exuberAnte fauna, y e~ las aguAS ~ ue alimentan _ 

~ uebr adas, riachuel os, ríos, lAgOS y lagunas, habrá neces. Todo lo -_ 

cual es sustento riel hombre que se abate en busca de alimento; ~ ue ca

za y pazca si n ninº~n criteri o 1ue lA indinuR que todo se destruir~ si 

no se imponen normas y r8g1as ~ue lo i~pidan. Unicar-p.nte la ley puede 

detener toda la av alancha humana tr:ndi ente a de scuajar los bosques y B 

acabar con la feuna 'luíen sabe si, y esto 8R lo dral'i'át "f. co del caso ,por 

n o e n C o <, t r a r e 1 h r· m b r r> :: i e r r a 1 a b r a n tía s pa r a r r (J r.u e 1. r s u SI' S r. P. n ton i 

tener c6~ n adouirir otr~ clase de Rlim nntns. He aquí la cadena intermi 

nable de l eyes necP'srlrias, qJ8 \.IengCi n Colmo 8jército a rlefender los pr,2. 

,.... .< C' : J . ,("" l.' ... _. _ r'r> una Ley de Reforma Agr :' ria; y cor,¡o ~~ta procurará tierra al? 

ts pare los cultivos, las otrns leyas que prrtejan los rRcursos natura 

les de que hehlamcs, rQdrá~ aplicarse con todo su ri~0r. Va no habría 

necesidBd rle tal.run bosque nara sembr ~ r maíz o maicillo, en pAr~ten-

tes d~nde al escrutA! el hn~:zonte de nueRtros cerros y ~nntanas, el -

ca -D~ sino parnee un alpinista sembr ~ ndo y recogiendo ~[spria, de las 

:natas de milos n de maic5.1 lo que sembré Cf)f' ci ' uzo df'bajo de las pie-

dras, dOG~~ B"tes ~o levRntaba ver~emente orgullosa una ~onta1a, vi

VIHO da la fauna que SP. extingui6 Crr.lO por encanto, y de los ·-·ananti,! 

les que sp secan. 

la compRtencia para la aplicaci6n de estas leyes especiales sobre 

recursos naturales r~n~vables, es ~el resorte dA los ~inisterins de -

Agricul t ura y Ganadería, por medi o de sus depenrlencias t~cnices espe

cializadas. En Ven e zuela, por ejemplo, as! funciona, y S~ c"ntrolan -

por una sola l~y los tres principales r ~ cur s ~s que v~ni~Qs anal5zando. 

Se llama "Ley Fores tal , de Suelos y de Agua". Est8 ~ismo ~i~lsterio -

de!:le :lI anejar la Caza y la Pesca, por r,wdin rte Ley 83r"C~ al. rJo debe, 

una institución de Reforma Agraria, trHtar dR eSC8~ar estas act i vida

des, porque Sl ' verdadera misión no 8$ esa, sino la flUF.! !'0~tE'rl.or~9nte 

vn~e rno s en rl a talle • 

. _ Otro aspecto lr,-J?l '~u e debp. funcion~r cOrJrrlinado con la ~8fcrma 

Agraria es el Cr~dito Agrícola Supervi~ado. En este sentido se dis 

cute si ser~ m's o menns bnnef ic iosn qUq el cr'dito f Jncione dentro 

o fuera de la Instttuci6n de Reforma Agraria. ror exr~er i.9l1cias cnno . -
ci(las ríe otrns raíses, y en el mío pr::)pio Céln los prngr ;l 'l'1as de Colo

nizaci6n, o~ino que el crfdito agrícola debe~ ser 6rgano vital derltro 

de la Refor'l'la Agraria, p~ra evitar que los benef i ciarios de ~Bta, fra 

casen por falta de cr6rlito, ~ue no es otra cosa qu~ el f~ctor con el 

cual adq ' .. :i r i r~n tedo lo lue la t ie rra necesi ta para producir ef i.ci en

tenente. Bolivia est~ entancada en su Reforma Agr ~ ria por falta de -
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cr~ditol Colo~bia, hRsta 1967, en que pa s6 Rl sist8ma crediticio al 

Instituto Colonbiano de Reforma Agraria (I ~ C ~ RA), cOMRnz6 a salvar

a los CR ;1;.-rs .;.no s de la actitud leonina de la Caja Agraria, ~ue a p.! 

sar de SAr instit.ución del Estado, tel1ía su p r nn ia política credit.,! 

cia y lo que le imf10rtaba era reCU!1er?r su cr~dito al I;'\ ás corto pl,! 

20, aunque el camnesino se quedara sin naria nara la pr6xima cosecha 

(93). 

Aquí 8~ [1 S~lusdor, la Ad~inistr ·ci6n da Bienestar Ca mpesino, 

se vuelve demasiado cp.losa cuando 58 tr ~ ta de financiar a los adju

dicatarios del Instituto de Colonizaci6n Rural, y prpfiere financiar 

a Quienes le dan garantía hiootecaria, e incluso cr~djtos que otras 

vec~s le han sido nrohibidos financiar, camo para algodón, caña de

azúcar, por sus n0torios excndentes no sólo en el mercado nacional 

sino int.r.rnaciollal. Debemos, pues, si f]usrAmos que una Refcrrna Agr,! 

ria camine sin muletas, agilizar el crédito a nivel de la institu-

ción de la rp.forma agrAria, como perte indis~ensable del texto de -

la Ley de Rp.for~a Agr8ria Integral, si es que querernos ~ue funcione 

c~mo tal. No se concibe integral sin el crédito, como no se le CO~ 

cibe sin los dnmás fectores que aquí 9~lA nRnte anunc'aremns y que -

er¡ su oportunidad desarrol¡aremos, siendo entre otros, la extensi6n 

e investig nci6n agrícnla, el desarrollo de la comunidad, el merca

deo y la diverslficaci6n agrícola, el eeguro agropecuario, el pla

neaf!liento, etc. 

Ahora bip.n, otros ascectes que dellen fllncionar en Intima coor . -
dinaci6n con una Reforma Agreria integral, son el Catastro Nacional, 

la Educación. La Salud Públic a y la infraestructur3 en cuanto a ca

rreter?s dI? r n.'letrAc .i.rSn y enprgía eléctrica, nrincipalmentB. La i.!! 

fraeslI'uctura a nivel de la región , bu ~ no est~ ~ue seR parte de la 

A d~i ~~ str~ci6n de la 1ef ~r~a Agr~ria. r~ra ~o ap artarnos del tema

de este acárite, veremos en 1etalle ca rla uno de estos f ~ ctnre9 en -

esta miSrrl6 Te si S, en su rlebida opnrtunirlad. Por ~h')ra, y nara ("Itrie

nal ideas y ~; contenido de esta parta sobre aspectos jurídicos de 

une Reformo AgI' ,'1ri a, ter:'lÍnél:-er,os por 13r.U:TI'far cual de~e ser el 

expcto crntrrido de una legislación de Reforma Agraria Integral. La 

enumeraci6n o co.,tp.nido de una Ley de >1efor'Tla Agraria, nuncaes del 

todo c onC!l !·te. Se legisla en un momento determinado, cnn rosibles

vacíos que se van tlenando peco a poco, e~ la medida rle las ennlen-

(93).- Investigaci6~ n~rsonal en Curso Internacional de Reforma Agr.
ria, Colo,.bia, 1967.-
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das a errores inev i tables en la ap1ic a ci6n de la ley; y más a6n, en 

la naterializRci6n o ejecuc i ón de 109 prOyRctos esrnc[ficos. Es 

por ello qlle neclO!s r.lri o es r pfT':':'ir a l Regla"''''llto o a Jecretn:; espe-

ciales, J(, Q" € la Ley, que rletJe s e r básica, 1-'<1 (~ ej arj r1 de :JrEwer. 

Por otrp rarte. ya d(Ji~os que la Ley de Ref ~ r~a AgrR ria rpfleja el 

pulso pol[tico del Gob Ierno Nacional e eatat a l pn la me d i rl a que los 

factorRs ec~n6micns, sociales o ~cLrticoSt se nue ven en el a~bipnte 

gel atirnsn s de lns rU0blos . Se le da prioridarl a uno u otro. PRse 

mos, luego, a enu~srar lo nue ~rin cipalment2 debe c~nt e ner uno Ley 

de Ref ~ r ~a Ag r ~ ria IntRgral: 

1º.- Debe cr ea rse la Instituci6n que t ~n dr~ bajo su c ompetAn

e i a, e 1 r. 1 a 11 e a m i e n t o , ~) r D '] l' .. (11 a ció n y e j e c u ció n de D r o ye e t o s a n i v e 1 

regional: 8va1uaci6n, n rg ~ nizaci6n adnin~str 8 tiva, centralización o 

desc~ntr a lizac i 6n de actividades, segQn la r e gién, as! cono el gra

do de coorrlineci6n con los de~ás organis~os centr31iz~da9 o aut6no

mas del Estado; 

22.- La Ley debo enunciar cl ar amente su o~j~tivo, come 0roce

so de ca'~bio, sin p<>rrler de vista '1ue el hOMbre riel ca;~po es el cen 

tra de gravedarl de todo el sistema legal; del h~mbre que hace de la 

tierra su vínculo indestructible, como base de su bienestar económi 

co-sncial y garantía de su lihertad y dig~i~ad; 

3º.- Debe garantizar el derecho de proried~d, en~nto est~ -

cum r"lic;ndo con la función social; o sea, "Uf.! su actual prcr-iet,:¡rio

la est' ex-l~tando e' for ma tan eficiente, que rr"cura bi8nestar ge

neral, ocupación a la nobl.?ción. :Jr nd~ J ccir5n qL' g<lrantio. los nive-

les np. alim " nt;:>c i ón, sa1al'ios justes y servicio s socjales adecuados 

a sus tr ·~:';ljé' der8s. rues si este es el est ~ d(' rle te-dos los pro(1iet~ 

rios y torles las proriedades de un p~ls , nn habría Qor que l ngi s1ar 

para c8 ¡,n bLH Rl Post ' dr re cosas. ¡':recisC!,:,p.nte la fl.ey de Reforma -

Agr~ria nacn porque nuiere que la tierra nn e5t~ ociosa o daficien 

temente explotada; este I?S Pol pr.i:n9r germen Que determina su reali

zaci6n; 

4º.- Como justicia sócial en orden a nn dentruir la ornpiedad 

eficientemAnte explnt e da, ~a Ley debe dejar un margen su fi ciente de 

tierra inefectable a su antiguo oror.iet ~ rio. Esto 8S lo OJ ue se ll~ 

ma Derecho de Rnserva, por el cual (ll I.-r" fl intario tie ne derecho a -

retener en su poder toda la tierra que tenga en explot;;~ción t~cnica 

y rentable. n estas prorindades suelen lla~~rsAl~s "fincas modelo", 

y s610 actuando co" criterio ¡-r i rc it i vo podrían af'ect'3rs<> p8r~ ser r!:, 

cartidas l -:1st· "''''' sa-'' 8nte en m8n r.s rle '1uie nes ni cnn la ayuda del Est~ 
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do podrían hacerlas producir en igual forma. tstas fincas se reco

mienda no tocarlas, porque efectivamente están compliendo una amolla 

funci.6n social, procurando incluso divisas a l país, con la producción 

de produc tos pera la 9xportaci6n. además de nue procuran trabajo a -

buen número de campesinos; 

SQ.- Preci samenteJ y como ccnsecu e nci~ d~ 10 anterior, una Ley 

de Reforma Agraria, debe prmitir al trabe Jo asalariado refiri~ndolo

a las layes l aborales existentes, puesto que por masiva sea el re-

pa r to de tierras, siempre habrá necesidad de mano asalariada, fuer&

de la familiar, que incluso reQuiere la parcela, en muchos casos ; y 

por~ue por Muche tierra que haya disp onible, nunca alcanzaría para -

toda la pob l aci6n ca~pesina. He anu! cómo nace otra necesidad de la 

ley, que veremos en el siguiente numeral; 

6Q.- Por lo dicho anteriormente, le Lay debe fijar los crite-

rios da selecci6n da 10$ bcneficiariús, para que la tierra queda en 

manos de cBmp~sinos rasponsablesJ 

7g.- Debe fijarse los sistRmas de explotación que se rermitir~n, 

incluso si la tierra se dará en propiedad indiv i dual o comunal; y $1 

se ad j udica inrl iv i dualmente, vinc;.¡larla tnn el bipn de fnmi.1ia p~rp2. 

tuo, ~nsta que mu e ra el ~ltimo de los beneficiarloa, rara evitar a -

corto plazo volvar a reestructurar la propiedarl, con otra Reformo -

Agr08da; 

8Q.- Dabe ~stablecerse un procedimie~to administrativo para la 

expropiación de la tierra ociosa o deficientem~nte c ult ivada, esta-

bleciendo normaS de indemniz3ci6n sC9~n la -g ntidad y calidad de tie 

rra axprnpierln, esto es. cuando el propiRtario no llRgare a un arre

glo oonvencional y que no sea gr,wl1so flo ra la 1 nst i t.ución de reforma 

Agraria. Los pagos CO~10 priMa deben ser en un po r c~ntaje bajo y el 

resto en bonos a largo plazo, pudiendo establecer se tres clases de -

Series, de (; '· nfr.-rmided a las clnses de tiorra; 

gQ.- Deben EstAblecerse claramente 109 sist n m8S rle cr~dito que 

se proporcio nar!n, fijando ~l~zQS razonAbles y sist~mas de amGrtiza

ci6n -d e dichos cr6r1itos f tOlOendo en cup.nt¡¡ el costo de las cuotas .. -

anuales que el c ampesino paaará por la tierra y la vivienda ~Ug se 

le hayan adjudicado; es por ello QUP. vengo sostRniendo la convenien

cia de canalizar el crédi.to dentrn d~ l a misma ~nstjtuci6n; 

102.- Es la Ley de Reforma Aararia la ~ Ué rlebe declarar de uti 

lidad y nec ('s id¡;rl plíblica los reCIJr sns naturales renc'vables, afectá.!:!. 

dolos totalmente y ref i riendo su no rma t i vidad y ragulaci6n a las Le-
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s8tvid ,~ r:r~ r('s él']r r:n 'i;·' s ' IlE) S fl n .ir. díq r~''l '- 3b l'' s, así c .-,r,o I"r~ j fjc--rlrs 
, 

i ¡-1 ;~ r n rI '-' e t i. vos. 

cuando su ~xt~ ~ sj~n ~e8 Lal ~ur B c ? ~a ' unn l~ tb~U9 rn~nn5 de le in 

d j cado técni C2 ·pnts. 

13º.-

r n .. t c: n r:- 1. a r. u e 1 U " 9 o .' 'c :. ":i1 (] S :::. n r: 1 el e s é1l r Q 1 1. o Ji p P. S t a Te,,"i s, LI n a L e y 

Ó El b e e n ~, t n e r 18 .. U " e '1 r, 1 1 a s El '" n t I? n rl P. l' á ! o r F u n e í ó n S C' e í a 1 rl e 1 a 

¡:'r :- r·lrH-! ? d, lJunto és te ":I } '"! 8 rire 8 ¡-,:~ ~ J ej 2.cio é10!' ~';!tir:¡o, por ser en-

el nrrien,- y r)O!' su c a rti.cu l a r jrr.¡"Oít 8 n cia p I n r!uC' 2 c llnt.;nlJ'3ción 

B'la l izar e l 

rlíto aoríc o la 

río s ustr:1 c l: ur.l, tal c u2 1 Ir; lH~ v " r' i rlo sost Gni8'lrlo Par lo rle-

n~s la referida 

nuestro marco jurtdico,' no S R necesit 2 n P?fot'ó':1'jS 'c n nstitucionf'les -

un protJ.l P.lTlfl 8i- r ·''r'' ian-

las más gI'?VGS tension:¡;$ eCl1nónic.as, y so 

e .i a 1 P- S. ¡"l 2 r fl 11 P. IJ a r <' 'c ;, b o u n fJ r G e F' s o rl8 r e f o r Ir¡ a a g: ~ r i a el e ¡n nrl o o a 

cífícn y n,:,nen<ldo." Tal COflC ) us5.ó·n, Cr"1f"1 l~ rJue p.st(' y t('t<l~"" : nte rle 
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acuerdo, está ordenadamente apoyada en las siguientes disposiciones 

constitucionales: En la obligación del Estado de asegurar el biene~ 

tar econ6mico y la justicia social (Art. 2), la de separar bienes -

de la Hacienda Pública para constituir o incrementer patrimonios e~ 

Deciales destinados a instituciones ~ue persigan fines de fomento -

econ6mico o cuya objeto sea el ne incrementar la pequeña propiedad 

rural (Art. l21)¡ que el r~gimen econ6mIco debe responder esencial 

mente a pr i nci:ios de just i cia social que aseguren a los habitante3 

del país una existencia digna (Art. 135); que la libertad económi

ca s6lo debe garantizarse en lo nue n~~e oponga al intor's social( 

Art ,.136); que el derecho de propiedad debe garantizarse sólo en fu.!! 

ción social (Art. 137); que se establp.ce el derecho de expropla- -

ción por causa de utilidad pública o de interés social, con indemnl 

zación h~sta por un plazo de veinte aoos, cuando lo justifique el -

mnnto de tal indemnización hRsta por un plazo de veinte años, cuan

do lo justifique e1 monto de tal indemnización (Art. 138); que se as 

tablece la vinculación del bien de familia, para asegurar permanen

temente en sus derechos a los benef j ciarios de una reforma agraria 

(Art. 139. Nº 3Q ); el rlerecho que le concede al Estado de interve

nir p.n el orden administrativo a las empresas que no ac~ten las -

disnosiciones legales sobre organiz~ción económica y social (Art. 

144); el de f~mentar la pequeña propiedad rural¡ (Art. 147), fome.!! 

to de la habitación rural higi~nica y c6moda a los colonos y tra

bajadores de fintas rústicas (Art. 148), t " do esto reforzado con -

el principio Qe que el inter6s p~blico primará sobre el interés pri 

vado (Art. 22D lnc. 2 Q ) (94), 

Come en esta Tesis también nos preponemos defender que sólo -

ralta la Ley secundaria especial que dé vida a los principios aún -

congelados en nuestro C6digo M~ximo, no podíamos menos Que repetir 

lo dicho por los pon8ntes de la Universidad en el referido Congre

so Nacional, ya que como tales, no 89 posible inventarse otros, si 

no nue sencillamente enumerarlos, st me permito hacer un an'1i918 -

particular del contenido del Art. 173 de nuestra constitución Polí

tica, que en {nti~a armDnía con el Art. ~37 de la misma, es regido

por el concepto de funci6n social, fuente de limitación al derecho

d~ propiedad que nos legaran los constituyentes de 1950 que cambia

ron, así, la orienlaci6n liberal individualista radicel que otros no 

A ••• blea Legislativa: "MEMORIA DEL PRIMER CONGRESO IACIORAL 
DE RE~RMA AGRARIA", Coaisi6n RO ,. Enero 5 al 10 de 1970, -
plgs. 198 y sgta.-
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•• atrevieron a tocar en constituciones anteriores. Veremos, El menci~ 

nado Art. 173 estahlece catágoricamente que "Toda persona tiene derecho 

a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. "Es esta parte -

del artículo la ~ue mA interesa, puesto que la referoncia a una LEY, 9S 

de aMplitud inconmesurable. Act ualmente esa Ley secundaria, lo es el _ 

C~di90 Civil, rie ranci o abol0.ngo; pero cuando se promulgue una ley de _ 

Reforma Agraria, 'sta será la ley de referencia, que por ser especial , 

derogar' las disposiciones que se opongan a ella, de dicho C6digo Civi~ 

Ser~n pu~s, Ley de referencia, el ~ nderno Derecho Laboral, El De

recho Agrario, dentro del cual cobra especielmAnte vida la Reforma Agr~ 

ria, que no se concibe sin un procedimiento especializado e incluso Tri 

bunales Agrarios, con Jueces que cnnozcan tdcnicamente la materia, como 

los hay en Bolivia, Chile, Panamá, Cuba, Per6, atc. donde ha aquel De

recho Agrario ha cobrado su propia personalidad, recientemente. Y no -

nos entretendremos en analizar q ué es e l Oer8cho Agr2rio, porque ello 

ha sido ya Ohjflto de Tqsie Doctrrales po r' CC1f:lpañ -ros univ"Hsitarios que 

m'3 han precedido (95), y que han tr.tado e n buena forma el tema. 

A QU! 9610 anuncia r ¡:¡mos una (1 a 1 as t anté's der i ilÍ c i on r~ s, parecí o!!. 

danos la ,!UI3 el Or. Mat~mnros, c'Jye cita bibliográfica aco ..... amos da h~ 

cer, transcribe del ProfAsnr Albertc Ballar!n Marci~l, , ue lo define 

como "siatema de ncrmas, tanto de Derecho ~ ' r fVRdo c~mo de Derecho r~ 

bIico, especialmente destinada a reg ular el e~t q tut~ riel e r pr r sa~io, 

su actividad, el usn y tenencia de la tierra, las u~idade~ ~p exr1o

t a ció n y 1 ~ r r r ti u e ció n CI 9 r ¡ ría 8" C' n j un t o, s e 9 Ú n u 11 o s r. r 1. n c i i~ i o s g~ 

nerales, peculiares de e~ta raMa jurídica." 

(pág.6l) 

La trescf)ndencia b ,l stórica del Primer Congreso Nacional de Rafo!. 

ma Agraria que vAnimos citando, es rle gr2n ~ roy ~ cct6n po s itiva, con -

vistas a un futuro en qUA sa legisle sobrA ~~t8ria de R~forma Agraria, 

porque cuenta con tr:rlcs los e18ml~ntos nneeSA':" ios QU'1 re~llmen la opi-

n16n de los saetoras intrnesarios. Lo más import;rntp. riel rp.fp.rido Co!!, 

greso, fué el haber rlado rarticir~ci6n no s610 a técnicos ~ n lo acon§ 

mico y social, ~efecto da que arlrlecAn t0 :1os los c6nclaves intcrnaci~ 

Marcel O. Poaada: "PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO AGRARIO". 
Biblioteca de la facultad de Jurisprudanoia ', CC. SS.,"P798p, 
1965. Rail Eduardo Matamoroa H., "BASES PARA ,UNA LEGISLACIOI 
AGRARIA 8ACIOIAL". Biblioteoa 'ao. de Juriapruedenoia 1 CC.SS. 
1970.- lvo Prramo A1varenga: "LA REfORMA AGRARIA COMO CORDI -
CIOR DEL DESARROLLO ECONOMICO EN EL SALVADOR",Pac. de Juri.pr~ 
dencia y cC.SS.,Dic. '1910.- Por eata ras6n, no palo. In.li.lr 
la autonoara del Derecho Agrario deade .1 pUdto de vi.ta hi8~6 
rioo, jurídioo, científico, did'otioo y jurisdiccional, por eA 
tar tratadoa eatoa te.as en laa Teaia aludida.,y no aer eate 
a1 te.a.-
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nales sobre r~form~ agraria, porque creeD ~ue la solución está en el 

sólo análisis de los problemas a ese nivel, sin acornarse de ~ue 

ellos no serán, ni por un mom8nto, los l e gisladores. 

Los t~cnicos del derecho, cuya partlci pación en el r'3f8rido Co.!! 

graso RS para el C8S0, de hélcerse notar, deben absorber todas l;-¡s nu2. 

vas ideas sobre la materia para entp.nder a los t~cnicos en economía, 

en socie16gía, en ecología, en comunicaci6n, en extensión e inv 8sti

gación, en crédito, en mercadeo, en catastro, en diversificación ag 1'1 
cola, en defensa agropecuF'ria, en ganadería, en administración, en d~ 

s8rrollo de la cnmunidad, en planeamiento, etc. La Reforma Agraria -

Integral es un proceso de cambio m~ltiple, Que suponA el concurso ne

cesario de muchas disciDlinas, y para entenderla como tal, se nocesi

ta penetrar en su contpnida. 5610 así p01rá legislarse eficientemente 

y sin recelos; o sea, con cnnocimipnto de causa. 

Critico el defacto o deficiencia dicho de los c6nclaves interna

cionales de Reforma Agrnria, porque m8 parece grnve y por ello urge.!! 

te de hacerlo notar y de surera~P.ra citar un caso, en la CONFERE~CIA 

~UN~IAl sobre REFOR~~ AC ~· RIA, cr.le~rada en Roma, Italia, del 20 de -

junio al 2 de julio de 1966, en dr.nde más de 80 países con un número 

que pasaba de 300 Delegados, brilla po: su auser lcia alguna conclusión 

que se refiere a la ir!l í: ortAncia dlel aspecto jurídi.co en una Reforma -

Agraria. Se mencionan de t c do, y la Ley se da como sentada, si.n ca.!! 

siderar que es el Da~o más dif t cil de dar, porque no habrá verdadera

legislación de tal néiltllraleza miRntras la mentalidad de los técnicos 

del Derecho de un país nr. est~ acorde c ~ n todos los concnptos que cn~ 

tiene la especialidad agraria. Cuando los técnicos eccnomistas, so

ciólogos, agr~nomos, o de cualquier otra especialidad creen que pue

den emborronar un Prl"lyecto de ley, es porque descnnccen le necesidad 

del dominio de la t~cnica jurídIca, y C0n esta de la técnica legis1~ 

tiva. 

y al legislador, desconoce los tárminos técnicos y le parece in 

cluso, innecesario d.finirlos. 

Comentarios a P~ny0ctos de L~yes sobre prob18mas del Sector Agr! 

cola de la Economía nuestra, por ejemplo,los declaran improcedentes, 

porque son contrarios no s610 al C6digo Civil, seg~n su manera de -

pensar, sino a la misma Constitución, por violar derechos que favore 

can el actual estatu.quo. Tales proyectos de leyes no violan en lo 

absoluto el derecho de propi~dad~ se sostiene lo contrario, tAmbién, 

y fundamentalmente, tlor convenir al Quienes tienen en sus manos el P,2 

der de mantener ocio$~s los recurscs agua y tierra. 
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El primer Congr~so Nacional Sobre Reforma Agraria, marcó un se~ 

dero nuevo al admitirse pon~nciAs de carácter eminentamente jurídi-

cas, en que, como hemos afirmado anteriormente, se deja muy claramen 

te sentado que nuestra Constituci6n política nos basta como está, -

para romper con los tradicionales moldes de no permitir la explota-

ci6n de la tierra en función social, tema 4ue a continuaci6n paso a 

analizar. 
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2.- r u N e ION 5 o e I A L DEL A P R Q P 1 [ o A D. 

E • t. Bxpresi6n, que no llena dos renglones en el primer inci so 

del Art. 137 de nuestra Carta Magna, ha querido ser interpretada de d i s 

tintas formas, siendo su bochornosa y más antojadiza modalidad, la qua -

le dan los defensores de lAS 01igsr1uías criol!as, en todos los parses,

refiriéndola a 1ue es pr8clsamente el pr i nci - io que defienda la inviola

bilidad del derecho de propiedad, para mant c'1 er la paz, la tranquilida d 

y armnnía en un paí9 que se precia de democrático, gar3ntizando a SUB

habitantes la intangibilidad de rlerectlos econ6micos considerados sagra-

dos;aalml1ando entone •• ,la propiedad de la tierra a la vida, al honor . 

En la realidad para sus falsos i~t8r8r"tadorps, la rrnniedad no s~ 

lo es vine y honor, sino peDER r61ítico a} servicio do ln~ ~o~eEdores 

monopolistas de la riqueza. ¡Basta ya, fariseos del pueblot.Entre más -

tiempo dure la mentira, más violentos serán los cambios. Ya veis que ni 

la igle9ia ha podido callar por toda la etRrnidad y ha tenido que acep

tar las reformas. ~artrn Lutero, por tr~ducir la Biblia al Alemán, fu' 

excolulgado; ahora en los púlpitos, se habla a los feligreses en su - -

propio idioma. Mantener a los pU8blos en la ignorancia con falsas in- 

terpretaciones, es forjar un futuro incierto a los mismos hijos,da a

quellos que no quieren cambios democráticos.Aquéllos morirán,talvez,~; 

verlos, pero sus pr0pios descendientes los maldecir~n, por haberles he

redado el justo odio de los desposeídos y hambrientos. Digamos al pue

blo la verdad; digamos ahora que es tiempo de charlar y dialogar, sobr e 

lo que un Estado consciente de sus problemas nebe prRtQn~er hacer legi~ 

landa sobre la propiedad en funci6n secial. 

Pero antes de entrar a analizar lo qlJe ha condionado el derecho da 

propiedad en su goce, y las teorías qu e se ha n uR~tido sobre si la fun

ción social del dominio es una limitación intr!sica al ~isMo ~ue afpcta 

su nropio ser, o es una limitación que viene de ruara, impuesta por el 

derecho objetivo, que adquiere vigencia sólo en virtud de disposici6n 

expresa y mediante declaraci6n de autcridad comoetenta. ~.remos qu~ se 

entiende por derp.cho de propiedad o do~inio. [1 Art. 568 del C6digo el 
vil: "Se llama DOMINiO o PRO~IEDAO el derecho de poseer exclusiva~ente 

una cosa y gozar y disponer de ella, sin m6s limitacionas gue les 88-

tablecides por la ley o por la voluntad del propietario." 

Nos interesa aquí las limitaciones ~ue al do~inio impongan las -

leyes, espacialmente en beneficio de la sociedad; en funci6n social. 

Esta 9S una limitaci6n impuesta por una ley, y no por una ley común 

sino por la Ley primaria, nuestra Constitución Polítice, que garanti

za no sólo el derecho de dominio o proniedad, sino tambi~n el derecho -

e la vide, de libertad e incluso la rosasión, en cuento se nos quiere -

privar de cual~uiera de ellos. Así reza el Art. 164, que usa la exnre -
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si~n dicha de privar, verbo transitivo que 1uiere decir: despojar a 

uno de lo que poseía, prohibir o vRdar. Dicho artículo condiciona _ 

tal privación a dar oportunidad al titular del derecho a ser previ~ 

mente oído y v8ncid o en juicio confnrme a las leyes. Y no 90n ot~as 

las leyes, en el c~so de la limitación de l a propiedad en funci6n s~ 

cial, ~ue aquellas que regularán su D~sesi6n, disposición, uso y go

ce. Tal s~rá la Ley de Reforma AgrRria, una ley que rp.gule el uso de 

las aguas f ne los suelos, de los bos'1ues, etc. (96). 

En n ngún ~omento estas leyas espAciales Que son irremisiblemc2 

te a las nUA S8 refiere en forma abstracta el Art. l6~ C.P.-, estarían 

privando en forMa absoluta del derecho del dominio a Su titular; 10-

Bstarían sí, limitando en su excesivo ejercicio. Se Joza de aqu~llo 

lue nnrmalmente S8 usa. La parte de una cosa ,ue nQ s~ usa, le est~ 

en eXC9S0 a su due"o; disponer de un~ cesa en exceso, es abusar dal 

ejerc'cio del rlerecho. 

Referido .lo antprior al derpcho dR dorni "i o, de inmuebles, la -

extensión de tip.rra ociosa ryue nn sü usa para ninguna explotación -

agropecuaria, est~ en exc~so del l{mite que racional y t'cnicamente 

puede nf'cesité:'r su prrr:;.{.etar;c>, y es por elle ,.,ue una ley especial, 

de Reforma Agrpria, lir.d.tará a ~ste tal eXCRSD para ql.Je el dr.F"i' ,io 

~ueda cumplir la funci6n social a oue lo sujnta la constituci~n; en 

al C8S0 n 'l hay despojn, corno pret ~' nden interpretarlo ¡¡¡'luellos que -

defienden e] d0miniD absoluto. 

No puede concebirse un derec~o de prori ~ dad absnltlto, que in~! 

da los der e chos a la libertad, al desarro' 1.0 intel)ral rle la. GEt'SI)I1,! 

lidad y a la v:da misma, de los rlemás. El Art. 164 dB nuestra Cnn.~ 

titución f-clítica e ,bd.::~ ece Clue ninguna r 8 rson '" pue~E' ser pri 'J',ne -
ñe su propiedad o posesi6n. La esct:pción a Fste pt'inci rio qst.á CQn 

dicionada por la misma disposición, a ser prim~ro el titular cel rl~ 

racr.o, r.ído y v"lnci.cio en juir.io con arrpglo a las leyf,~s. Lo propio 

se hace cuando se priva de la vida a un delincupnte: se le oye y -

vence e~ juicio. Cuando se priva de su pr~0iedad, se l~ oye y v~n-

(96).- Para el caso, ver "LEY DE RIEGO Y AVENAMIENTO", Decreto Leg. 
BO. 153, del 11 de Xovieabre de 1970, Diario Oficial .0 213. 
del 23 del mi •• o se8 y año, To.mo 229.~ cuyo Art. 2, •• dijo. 

"Para los fines de esta Ley. declánse de utilidad pública las o -
bres y trabajos que se efectúen por el Estado, destinados al riego, 
al avenamiento, al ordenamiento de cuencas y hoyas hidrogr'fioas t 

al control de inundaoiones, al desecamiento de pantanos y tierras A 
negadiz8s; lo mismo que las obras y trabajos para rehabl1itac!6n, -
conaervaoi&n o defensa de los suelos en los Distritos de Rie~ 1 Á
venamiento, 1 el mantenimiento de las mencionadas obr88 ft

.-

- 60 -



cé en juicio de exprooiación, c r 'n f -¡ r rr, 8 ? nurstr n s leyes, ¡lIe así lo 

permiten, en base al r·r l. ncirio cr nst::. tucin nal citado, r.chlÉ'nclo cau

sa, de utilidad pQb l ica o i nt pr~s scc i al (97). 

¿Se estará vi.olanrlo, Rntonces , ' r:: ~ ~r8cho ? la p ro !.i edad? Si es

to es así, r.ay C1y8 sacar d e 10s cá rce. 1Rs y :'6 v ~ v i r de las bImbas a

todos los nue se 125 h~ pr i Vddo d? su 1 i be r t .l d '1 de su vida, ;-, u'"!s -

tambi én la vi cia y la lihertad sen inv ;'-, l"lbles , y snn rer f' chos má s -

ve liosos rue el de prooiedad; están por encimp de ~sta. [1 Estado 

establece ga rantías para la pr :-·: : i e rlarl, 1.. a v ida, la libertad, en

función de la comur~ idad. Por est r 8"'tp.hlR ce linütélcicnps él tales-

derechos, cuando e~ a h'.l so e n el e jare' ci r . de los rni. s11oS, por Darte 

de sus titulares, pon~ en peligro el tntnrés soc ia l. Ta~bién otros 

derechos que nuestra constitIJci6n folitíca Hc:;t8bl l? c9 en el R~giJnen 

de Derechos lndjviduales de su Título X, se ven afectados o rriva rlo s 

en un momnnto dado, cuando suspende ciertas ga rantí8s ~or razones 

verdaderas de sequrirlad púb'.ica o est :, tal qUE' son ca utilidad gp.n2. 

ral, sin procedimiento judicial alguno. Así vr mos ~ue se ~upende la 

libertad de entrar, permanecer o salir del t e rritrrio de la Rep6b1i 

ca; la garantía de no roder ser o~~iºado al cambio de domici li o; de 

no poder ser expatri.ado, o oc 0 0rler ser objeto ele ir.'lfledimento para 

entrar al territorio; derechos éstos Gue protpge el Art. 154 C.P. -

Ta~bién se suspenden las g2rantías del Art. 158 o sea el derrcho de 

expresar y difundir el !' en sao1ip. nto. ~simi Bmo se afecta al princi-

pi o e s t a b J. e c id o en 8 1 t; r t • 1 5 9, e, ' a n d (1 2 1 s G S rH, n ; , e r s e 1 i1 S 9 ,;.r a r, tía s 

constit u c ionales. la corres po ndenc i a pue~e s er vio lada ; se Busnende 

el de recho de asoci8ci6n ~ue gerantiza e l I r t . 160. En e l mismo ca 

so ~uienes se aronen a ~ue la limitaci6n de! derRchn rle prnriedarl -

pueda cte cretRr la el Estado, cuando está en juego la vioa y la verda 

(97).- Si bien es cierto que nuestra Constitución Política en el -
Art. 138 establece que la expropiaci6n procederá por causa 
de utilidad pública o de interés social LEGALMENTE COMPROB!. 
DOS, etc. ello no quiere decir que el Estado no puede DEC1! 
RAR esa utj.1idad pública o el interés social, en las leyes 
que dicte para el ejercicio de sus derechos, en cumplimien
to de sus propios fines. (Ver Declaraci6n de Utilidad Públi 
ca o Interés Social, Capítulo 11, B, 2,PRlMERA PARTE,Infra~ 
esta Tesia.) 
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libertad de la población rural, han olvidado Que estos últimos 

has, aún más s~9rados que la propiedad t están también limita-* 

Oi la misma Constitución, en defensa rte toda la sociedad, pri~ 

menta de Quienes son due~os de los recursos tierra y canital. 

el Art. 168 C.P. estab18ce la pena de muerte para rleterminedos 

os. 

Si la vida no estuviera sujpta a privaciones, no se ejecutara 

le enn la m~xima pena; si la libertad tampoco lo estuviera, les 

enciarias no estuvieran llenas de delincuentes, especialmente 

uellos que han atentado centra el derecho de propiedad, roba~ 

urtando o estafando. No 80n, incluso, 8010 limitaciones, 8it 

rdaderas privaciones de esos der~chos, en nefansa de los bie-

e algunos verdaderos .f.ntereses. como ya se dice, todo para -

ger pr incioalm?nte, a los dueños de la ·tierra y el capital, -

ue roba y hurta el Que nada tiene. Tuvo raz6n un eminente p~ 

te italiano cuando dijo qUé el derecho Penal se ha hecho para 

obres y el Derecho Civil (que protege al rlerecho de propiedad), 

los ricos. 

Hemos demostrado que aún derechos verdarleramente sagrados, c~ 

vi~a y la libertad, puedenser privados por el Estado, en fu~ 

del interés general. (n cambio los dueños de la tierra, se -

n incluso a limitaciones en el goce rle su derscho en funci6n

l. Expropiar no es en definitiva privar del derecho de propí~ 

ya ~ue se r~cnn~ce el derechr patrimrniel del titular, cuando 

indemniza. Privar a ~ste derecho sería cr~lr¡SC/:f)l( la prol~i~ 

no se le indemnizar .ía; In Cltal está 8XOr- n S<1=""'nte pr~hib i do-

u8stra misma Constitución Po'itics, y8 soa cnm0 p"na o 8n - -

uier otra OODQepto. 

_os juristas chil~nos, en los años de 1964 a 1966, se dieron 

tarea de int~rprAtar la nueva nnción de la funci6n del domi

h8bi~ndose vertido estudios y doctrinas interesantísimas, --

de parte del sector privado que defendía . el dn~inio absolu

:"linO de parte del Gobierno r.ue defendió tesis contrarias. 

3).- Tesis de oue la funcl6n s~cial no afecta al dominio. 

:sta tesis fu~ sost.¡ :nide por el Dr. David Sti tchkin Branover 

c3tedrático de Derecho Civil en la Universidad de CnncRpci6n 

Este e~inente jurisconsulto ADstiH~e que la noci6n "runción • 
1", introducirla al campo del conc0pto del Oerscho crivado co-

~m~nto limitador del do min io. es de un valor extrinseco, que -
, - D.Stitcbkin Branover: "CONTENIDOS ESENCIALES DEL D~.DE PROPIE¡ 

Revista El Campesino, Vol. XCVIII.Marso 1966,Sgo.Chile,p'g.18 
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en nada afe c ta a este sino que le fortal ece, en cuanta lo r r, afirmaJ 

y que s iendo e l do minio parte nel institut o jurídi co llamado "dere

cho sub jotivo~, e l mismo consista an y aquí cita a Coviello, "poder 

obrar en satisfacción de los propios intere s es, garanti zados por la 

ley". o en "l a pr~rrogativa concedida a una persona por el derecho

objetivo y garantizado con vías de disponer c o mo dueño de un bien -

que se r econoce Que le pert n neC 8, como suyo o como debido."Oabin=.-

Dentro de es ta esfe ra que stitchkin sitúa el derecho de domi-

nio-la esfera del derecho subjativo-. sostiene que por numerases -

que sean las limi t ~c io n p.s a l eje rcicio de las f~cultades del titu

lar o suj e to del rlominio, n o pueden nunca agotar el contenido todo 

del patrimonio de esa persona, puesto que el patrimonio supone pos~ 

sión de derechos al servicio de su titular para el desarrollo de la 

persona ' irlad integral de ~ste en sociedad; de lo cual se deduce se 

gún la teoría analizada, que toda la perturbación ilegítima e inju~ 

ta da lugar a una correspondiente acci6n judicial de amparo a tal -

derecho. 

La posición anterior, es contrapuesta a la doctrina de las "si 

tuaciones jurídicas"; q ue rechaza la exist8ncia de der e chos subjeti 

vos, y según la cual el sujeto de derecho está en contacto con la 

cosa en cuanto la r S1uLere para el ~es~mpeño de su función; m~8, la 

cosa no le ~ ert ·· n g C8 en el estricto sentido del dominio tradicional 

Est a doctrina, 85 rechazada de inmediato por stitchkin (en cuanto -

al dominio en func i6n soci al ), pues en la conc ~pci6n de ~ste las c~ 

sas están subordinadas a l a satisfación del ~ nt8rás que para la co

lectividad pueda tener la forma cómo se goce de a qu e l las cosas y di 

ce por ejemplo: "As! un predio r~stico puede n c trner funci6n social 

alguna s~ su productividad ni nin gún otro serv tcio inte rese a la ca 

lectividad. o puede tenerl a si la economía del país exige que se 

m~ n t eng a p r oduct:vo. Y aún pURde referirse a la producción de de ter 

minados cultivos; o, en forma negativa, a que ss aplique a cultivo

alguno. " ; como por ej em plos, un lugar ~ist6rico, O cultivos que no 

sean renta bles, por tanto , concluye, lo anterior demuestra que las 

limitaciones del dominio en orden al principio de "fOnci6n sociel" 

so n esencialmente EXTRINSrCA5; que. por l o mi smo, r ~ quieren de una 

determinación concreta expresada por una ley. 

Hasta aquí el análisis del autor comentado, p a r eciera que va

por el cami no de ace r tar Que sí SR pugde limitar el ~ erQC~O del do 

mi nio en fu n c i6n s ncial, por un a ley; pero su tesis ~o se queda ahí 

Nace aquí, ¡lrecisamente lo que el princiri o seAalamos como doctrina 
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del autor Chileno, trAta ndo de interpretar su enjundioso análisis, de 

que"la función social no afecta al dominio mismo", lo cual argumenta 

en la siguiente forma: gue le funci6n social del dominio está rere~i

da al ejercicio del derecho y no al dominio en sí; o sea, gue las 11-

mitantes impuestas al derecho da propieded, son a su goce; o sea, "a 

la forma y medida ne c6mo el titular del derncho puede o debe aprove

char el rp.ndimiento eCI :nómico o los beneficios cul turales que la cosa 

es susceptible da dar". 

Indiscutiblemente SU tchkin al hablar de la "forma y medida de ca 

mo el titular del derecho pupde o debe aprovAchar el rendiwiento eco

nómico". deberá referirse a torios los medios de que el titular dispo

ne pare poder llegar al gocP. efectivo de su derecho (actos materiales 

de posisl6n, incluso t ~ ner expHditos los recursos sobre acciones judl 

ciales extnrnos ejecutados por teceros en contra de la ley, o de su -

propia voluntad). Siendo, pues, la teoría de stitchkin un tanto obscu 

ra, deducrr!amo~segón nuestro pronio modo de pensar, que el fondo o 

n6cleo del derecho de propiedad consista en el provecho o beneficio -

que la cosa reporta al dueño (goce efp.ctivo), y especialr;¡ente en al -

valor pecuniario 'lue esa cosa la pur'da report Rr, de t~l !),~· do 'lue en -

ning6n momento, por extr emas que sean, las limitaciones al derecho -

del Dropieta~}~ deben priv2rlo hasta le~ionar del valor pecuniario -

de las cesas de su dominio s, incluso j nt'g",rle la facultad de enaje

~ la cosa o dís ! one. r!e ella para des!,ués de s us días. 

Por 61timo, el Autor cpmentado ae preg unta 8i puede suprimirs8 

al dueño de la cosa de este goce sín atentar contra el derecho de pr-,2 

piedad; o si el goce es de la esencia mismR de tal derecho. Concluye

que la limit~ci6n a~~rp.cho de proniedad, e~ nlgún momento puade - -

llegar a la supresión misma del goce, y Que de lleg8r a promulgarse -

una ley que ~sí lo est~hleciRret cabría ent~nc~s el recurso de "ina

plicabilidad por la inconstitucionalidad de la ley"; y termina nielen 

do,y cito textualmente, "L9 verdad es que no es posible dar una f6rm~ 

la. Y habría gu~ añadir gue del mismo modo gue la c~_0ciencia social 

y el ordenamiento júrídico repugnan el ejercicio abusivo de los dere

chos privados, repugna tambi6n el ejercicio abusivo de las funciones 

públicas" • 

b.- Tesis de gue la "funci6n sQ..c~al" es INTRINSECA al dominio.

esta es la antitesis de la anterior ponencia. tU~ defendida 

por el Dr. Pedro J. Rodríguez (99) en aquel entnnces ~inisterio de 

Justicia de Chile. Y sin negar que el derecho de propiedad tiene, en 

(99). - Pedro J. Rodríguez:ttEL DERECHO DE PROPIEDAD SU FUBCION SOCIAL 
y EL I!lTERES SOCIAL": Révista El caDlP •• iIlO,'VOl..XCVIII,Stgo.de 
Chile,marzo 1966, psg. 19.-
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sí, un velor económico cuyo monto lo determine tila aptitud de la co

ea pera servir a su titular y la entidad de 109 benp.ficios que repoL 

ta", sostiene Que está sujeto a limi-acione s Que pueden consistir en: 

1Q.- Privarlo de algún atributo: (Desmembración del dominio); 

20.- Cercenarlo: Servidumbre voluntarias o IRgales, de las que

actualmente S8 permiten por el C6 . go Civil); 

3Q.- Extinguirlo: (como la exprnriación).-

Sostiene asta jurisconsulto Que la "funci6" sociel" de la -

propiedad y el ninter~s social M de la misma, "son los títulos ~tico

jurídicos Que habilitan al l~gislador para limitar el dominio de -

uno u otro fi'odo". La primera, en cuanto sea nec " sario asegurarla, el 

segundo, en cuanto sea necesario s~tisfac8rl o. Que el dominio es por 

su propia naturaleza una funci6n social y como "tal derecho" su papel 

es regular la vida de relación. raz6n pf'r 1. a que teda derecl-:o de domi 

nio es social, por In ~ue a más de ampnrar el interés del titular, h~ 

ce igual con el de los terceros y con los intereses generales de la 

comunidad; infiriéndose de todo lo ant~riort lo que podría llamarse -

su te~i9: "Las limitaciones que la función social entra"a para el do

minio le pertenecen de suyo; son I NTR 1 '.; ')[ c ' s y no extrínsecas al der,2. 

cho." En base a ~sta tqsis deducs" ••• QUA si el rl8recho positivo 10-

terviene para hacer eFectivo ese oe:)~ preexistente de la funci6n so-

cial no incursiona indebidamente, ni cercena lo que no estaba cercen~ 

do. "Esto y s610 esto 8xnlica que la i mposición de esas limitaciones 

no den derecho a indemnización." 

Como ponr, ' mClS nbserv['II', es tan IFUf:sta Post.a rC'síci ón a la ante-

riormente analizada, que se concluye 8n que nQ habría ~i derqcho a in 

demnizRci6n, lo ~ue nnsotrns n" vamos a anoyar en nigún momento, pue~ 

to que no perMitir inrle~nizaci6n en los c~sos de exnropiaci6n, sería 

abogar por la confisc~ciñn, que está proscrita por ou~stra constitu

ción, ya sea crmo rwna o e n c ua 1.llui'H otro ,. nncep to (Art.138 inc.4º~ 

y no como tendenciosamente se quierr confundir al pURhlo por editori,2. 

listas sin escr~pulos, que hablan de nue rrecisamrnte el Artículo el 

tado, de j6 1 B !é.l izada e 1 ¡I r incj pio de una 11 expropiación c' nf iscator ia." 

(100). N~s()trns aclaramos qUf' 8X¡ ' !:'o~"'iación y ennfi ':cación son fi.guras 

ju,írlicas eOMrletaMente dife-' ",rites, r.uya rli.fen'!ncia eSPflc:lfica es la 

inr!e"'nización, '!f' C llpnt,.., ~a r.r;mp.ra lé' su one ner:psnri¡:¡l"''''ntf~, y la s.2-

9'Jnda la excluY8. Es una hnrejía ju:-íd ic :" !'<'~'?ar de "sxpropiaci6n

confiscatnI'.la". 

(100).- ~1 Diario de Hoy": "La Bota del Día", 20 de Oct.,1970.-
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~os referiremos ahora para cerrar el tema de las dnctrinas sobre 

l a "funci6n social ne la ¡ror'ifldad , eX\llJp.sta por León Ouguit, quien 8,! 

cri rle: "La nrnriedad ya nn es más, en el Cle~8cho :'láerno, un dlU8C h o

intengible, absoluto, que el hombre que rosee ri~ueza ti~ne sobre ella. , 
La pro piedad es la cond i ción oe la proaparidad y l a grandeza de la so-

ciedad, es decir, la rropiedad no es un derecho, la propí?dad 8S una

función social. De esto se infie re que el que 85 propierl~tio tiene _ 

deberes} tiene una funci6n social lue cumplir(lOl). 

El individuo no es un fin, sino un medio, una rueda de la socie

dad. Consecuencia de este enuncia do es que el Estado ti.'=ne rlerecho a 

ex propiar por ser nRcesarlo al Estado Moderno ocupar determinados bie 

nes para cumplir sus fines cen la colectividad" (102). 

Esta teoría de Ouguit está c~mplementada con la misma secuela __ 

francesa del Derecho Ad olinistrativo; que la funci6n social es referi

da al ideal del "servicio p6blico", entendido por tal aquellos servi

cios que cubren"* •• las necesidades de interés ge neral que los gober

nantes en un pals da do, en una 'poca determinada, han decidido sat i s

facer por el procedimiento dal servicio pÓbllco. La int ~ nción de los 

gobernantes as la única que se debe conside ra r" (103). 

Debemos ver,por tanto. la re1aci6n de la "funcl6n social" de la 

propiedad con el "servicio público", en el hecho de que amb os resnon o _ 

den a una necesidad de interés general. 

Algunas legislaciones de reforma agraria, en Am6rica Latina, no 

ev a den la designación "función social de la propiedad", emple ada gen,! 

ralmente en referencia a las tierras que se van a afectar (104) 

(101).- Le&n Duguit, citado por Mercel O Poeada, op. cit.,p~g.129.
(102).- Ibid.-

, 

(10).- Gast6n Jeze, citado por Jaime Vida1 Perdomo: "DERECHO ADMINIS
TRATIVO GENERAL, Editorial TEMIS, Bogotá,Col.,1966,pág.233.

(104).- COSTA RICA, Ley NQ 2825 de Tierras 1 Co10ni.ación, 1. Oct.1961, 
Art. 60: "Toda persona ~iene derecho de denunciar e inforaar eA 

te el organismo correspondiente la existencia de tierra en cuya explot~ 
c1dn no se cu.ple con ls función social de la propiedad It. 

CHILE; Ley NQ 16.640 sobre Reforma Agraria, de 16 de julio,1961, 
Art. 20, "Con el objeto de que la propiedad agraria cumpla BU -

funci6n social, decl'rase de utilidad p~blica y autorisase la expropia
ci6n total o paroiel de loa predios ~sticos que se encuentren en cual
quiera de 188 situaoionea que se expresan en los artículos 3Q y 4Q • 13 
inclusive de la presente Ley".(Los Arts. 3& y 4Q afectan los predios -
rdst1cos superiores a 80 He., 189 tierras ociosas, abandonadaa o aal e~ 
plotedaa, dando 3 afios de aargen para el buen cultiyo de estas dltima8 . 
El Art. 13, afecta 108 predios rdstico8 comprendidos dentro del 'rea en 
que 81 Estado esté o yaya a realizar obras de riego).-
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la "aynr parte no la ~oncionan, y 5610 la ley de Reforma Agraria de 

Venezuela acoge ahi~rtamente el t&rmino (105). Per6. en su nueva -

ley dF. Junio de 1969, en el Art. 15 e r. r n lación cnn el Art. 34 de -

la Constituc i 6n Polít i ca, c o nsider6 ~ u e In r rn p iAdad tl lral "no se -

usa en arm.enia con el interés s ~ c i al~ 

a).- Abandono de la tierra o def i ciente explotación, ase! co

mo el mal manejo y deterioro de los rRcursns naturales; 

b).- SubsistRPcia de formas antis0ciñles o feudataria~ de ex

olot8ci6n de la tierra; 

c).- Condiciones injustRs o cnntr~rias a la ley en las ~~la-

cl anes de tr :'bajo. 

d).- Concpntr ~ ción dA la tiRrra de !!'Ianera tal ··ue consti tuye 

un obstáculo nara lA difusi6n de la peque~a y mediana nropierlad ru

ral y que 'ietr.rrnina la C!xtr<;lma o injusta deoünrlenci.ñ de la población 

resnecto del propietario; y 

e).- El ~1inifundio o la fragmentación del. í·r .-:dio en forma Que 

determina el nal uso o la destrucción de los rRcursos naturales~ así 

c~~o el bajo ~ Rndimi8nto de 105 fpctor8s de ln r rorlucci6n. 

(105).- VENEZUELA: Ley de Reforma Agraria, del 5 de Barzo de 1960, en 
su Art. 20 ,a), dijo: "En atenci6n a 108 fines indicados, esta 

Ley:a) Garantiza y regula el derecho de propiedad privada de la tierra, 
conforme al principio de la función social que la misma debe cumplir y 
a las dem~s regulaciones que eatablezcan la Constitución y 188 Leyes". 

La SECCrON 1, CAPITULO 11, de le referida Ley, lleva por títu
lo: " DE LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD", Y BU Art. 19,dice: "A los 
fines de la Re.lorma Agraria la propi"edad privada de la tierra cumple -
con la funci6n social se ajusta a todos los ~lementos esenciale8 s1 -
guientes: 

a).-L8 explotaci6n eficiente de la tierra y su aprovechamiento 
apreciable en forma tal que los factores de la producci6n se apliquen 
eficazmente en ella de acuerdo con la zo·na donde se encuentra y con 
sus propias características; 

b).-El trabajo y dirección personal y la responsabilidad .linaa 
ciera de la emprese agrícola por el propietario de la tierra. salvo en 
los casos de explotaci6n directa eventual por causa justificada; 

c}.-El cumplimiento de las disposiciones sobre conservaci6n de 
recursos naturales renovables; 

d}.-El acatamiento a 18s normas jurídicas que regulen el trab~ 
jo asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y 108 con 
tratos agrícolas en lae condiciones que señala esta Ley; 

e).-La inacripci6n del predio rústico en la Oficina Nacional -
de Catastro de Tierras y Aguas de acuerdo con las disposiciones lega -
les pertinentes". 

En el Art. 20: "De manera especial se considera contrario al -
principio de la función social de la propiedad e incompatibilidad con 
el bienestar nacional y el desarrollo econ6mico del pa'is, la existen
cia y mantenimiento de finc8s incultas u ociosas, especialmente en las 
regiones de desarrollo econ6mico".-
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En el Ecuador, se habló de g ~ rantizar la propiedad privada a~r~ 

ria en cuanto cumpla con la "función econ6mico social" que le cDrre~ 

ponde (106). La verdad es, y aunque no ee menciona el término, que

todas las leyes de r9forma agraria del continente, en alguna modali

dad y medida, llevan esa sallo ya indestructible de la funci6n 50- -

cial de la propiedad, an base a la cual se declaran efr;ctas 18s tie

rras e los programas de reforma. No es otra razón, como deta i lada-

mente lo menos visto, de limitar el dominio especialmente en su goce, 

cuando el interés jurídicamente tutelado por una ley de Reforma Agr~ 

ria, está muy encima del de.echo privado del titular afectado. ¿cuá

les son esos derechos que constituyen el crntenido, en gran parte ,

de aquel interés? Yo digo ~ue el derecho a la vida de la masa cam

pesina, el derecho a su auténtica libertad; el derecho a un tr8bajo

dignamente r8munerado, frente a un simple derecho de propiedad priv~ 

da de quien tiene la tierra abusando en su goce, al ~ 8rmitir que si

ga ociosa, abandonade y ~al explotade; con lo Que tal susentisGo y -

desidia de parte de ~ste no la da rlerec~o a decir ~U8 se le est' prl 

vendo de su libertad, ~r ~ piedad o de su misma vida, por cuanto tal -

exceso le ha servido sino para oprimir al desrose!do. 

(106).- ECUADOR: Decreto Bg~ 1480: Ley de Reforma Agraria -, Coloniza
ci6n, del 11 de julio de 1964. Art. 2.- En el Art. 3,8e dijos 

"La propiedad agraria cumple con su funci6n ocoa&.ico-aocial cuando -
reÚDe los requisitos siguientes: 

la; 

a).- Explotación eficiente de la tierra; 

b).- Responsabilidad y direcci6n del propietario; 

c).- Conservación y renov8ci6n de 108 recureos naturales; 

d).- Cumplimiento de las leyes que regulan el trabajo ogr!co-

e).- No constituir forma de acaparamiento de 108 recursos te
rritoriales. 
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El principio de funci6n social de la propiedad referido a nuestro 

país, y estampado de manera categ6rica en precepto constitucional a -

que antes nos hemos referido (Art. 137), no es otra cosa que una voluD. 

tad expresa de nuestros constituyentes del año 1950, en afp.ctar el pr~ 

pio núcleo o fondo del mferido derecho sobre la Drr.~iedad, sustituy~n

dose de este mndo l a voluntad del r ropietRr i o de tal suerte que qui~r~ 

lo o .no, rlebe snm r' t8rse a lo que las leyes especiales secundarias defi 

nan por »funci6n social", o apliquen su cont8nido, no pudiendo ser otra 

cosa que trasl~dar parte dp los beneficios que del goce excesivo de 

ese derecho obtiene el titular, al mayor número de personasJ Y esto no 

puede ocurrir, rRferido al derecho de propiedad sobre la tierra, si ds 

ta permanece ociosa o mal exr1otada. Y enti~ndase bien que la funci6n 

social de la propiedad tal como dichnsamente la t~nemos nosotros, no -

está referida al bi ~ nestar y tranquilidad de las castas tradicionales 

oue detentan la tierra y el poder ( y que se han apropiado el califi

cativo de "sociedad~ sino a la sociedad en general ~ue, en forma or

ganizada, ccnstituye al Estado, y de la cual forma parte el más míse

ro campesino, a quien hay qu~ reconocerle en alº~n mom8nto que su mi

seria, su hambre, BU enfermedad, producto son de su misma desocupac1.ón, 

por falta ne trobajo permanente en el campo, y su constante explota-

ci6n de esclavitud disfrazada, situaci6n esta que el Estado no puede 

aplaudir ad eternum, y mucho menos permitir que de su Código Máximo 

se ~aga una falsa intepretación por quienes viviendo en la opulencia, 

pagan todos los medios de difusi6n-o los tienen en su Doder-, para -

confundir al pueblo. 
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B.- ASPECTOS AD~INISTRATIVOS DE LA REfOR"A ACRARIA. 

1.- ORCANIZACION AOMINISTRATIVA.-

Eata ta •• co.prende al estudio de la ad.lni.traci6n p6blica an 

general, con el fin de ubicar a 188 instituciones da Refor"'. Agra

ria dantro dal engranaja' adainiatrlltivo. co.o ant.s de.centraliza

do. o aut6no.o., por .ar 'st. la tor.a adecuada para gozar d. auto 

no.ía an el aanejo da los tondos, tener un prssupuesto •• pecial y 

'acilitar la contrataci6n del peraonal t'cnico ad.cuado. Da otro -

aodo, la intan.idad da proble.aa da índole pOlítica da un gobierno, 

a todos lo. niveles nacionales a internacionales, diatrae la urg.n 

cia y la oportunidad en la to.s da decisiones d. contoralded a 1a

probla.'tica de la rato ras agraria, qua por .ar un proc.ao •• aivo, 

va acu.ulando probla.aa que daban solucionarse de in.adiato. qua -

no dan tia.po a sspersr sin riesgo s rssquebrajar todo al s18te.a. 

¿A qu' nivel se aconaeJa tuncionen l •• Juntas Directivas de -

las institucione8 da Rator.a Agraria? Est'n la8 que funcionan a -

nivel pre.lnduncial y la. ds nivel .inisterial. S. prefieran •• ta. 

últiaa., por cuanto hay .ayor oportunidad de runcionalidad.- E.t • 

• i.~o critar!cJ aconseja que 1 •• junta. deben ser integrada. por p~ 

c •• pareonaa, entendidas en la aater!a, y no •• guir 81 critario po 

lítico d. dar l ••• yor participaci6n posible, con rapre •• ntacionea 

de todo8 los sectores intere.ado., lo que • la larga viene a ob. -

trulr la funcionalidad de los progra.as (107). 

En al tn'or •• de la Conferencia "undial sobre Refor.a Agraria 

(108),a1 re.pecto, 8e diJot -Ningún progra.a de retor •• agraria •• 

• as tir •• que la ad.inietraci6n qua tiene • au cargo la aJ8cuci6n-

(107).- Apuntes pereona1ea, Curso Internacional de Reroraa Agraria. 
Bogot'. Col. 1967.-

(108).- 'AÓ,.op. cit. plg. 87.-
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del elaao, y .1 factor lialtativo da cualquier politice da refor.a 

agraria •• la capacidad ad~iniatrativa del pa!. que eMprenda dicha 

refor.a y todo 10 que ella i.plica. • Eata Conferencia r.conoci~ -

que la. deficiencia. adMinistrativas de loa pa!ae8 en d •• arrollo, 

.on 108 aayorea abat'culo. pera la ajecuci6n da la refor~a agraria, 

li.itaci~n qua incide en la deciai6n da loa programas, en el senti

do de al 'stoa hen da realizarse a una escala nacional o por etapa •• 

Ee oportuno que analice.os qu4 .aplitud en la toa. de decieio

ne. tendrá la autoridad d.iniatrativa; cuál ser' eu '.bito de coa 
~ 

petancia. E~pezarem08 por tratar da comprender que hoy en día, adai 

nistrar -ea raalizar, es incrustar dentro de la re.lidad aocial cri 

terioa que airvan al bienestar genaral, aa Materializar laa opcio -

nea de una política (109). Ea ae! c6ao debemoa concebir una organi

zacion ad~inistrativa para la ratorMa agraria; no debeMoa antender 

aata ad.inietraci6n como e~pedici~n de nor.aa ganeralee, en don da -

los intaree.s genera Isa a. protegen en abstracto, la adainiatreci6n 

tiene qu' responder a ideales aocioeconoaico concretoa, por lo cual 

el Poder Legislativo debe ceder al Ejecutivo la co.patencia que .aa 

_'8 oportuna para el cumplimiento de 8US fines. Esta co~petencia ad 

~inistratlva puede, entonces, estar e8pecifica~ente aenalada en 1a

ley, dentro de un .arco limitado, indicándossle al ad.inistrador 

las .edidas que para cada caso debe to.ar; y eeta ss la Co~petencia 

Reglada. Tambi'n puede la lay y para el caao, la de Refor.a Agraria, 

ser de tipo general y autorizar a la admini8traci~~ para que a su -

juicio astablezca la conveniencia en realizar la hip6tesia de la -

ley, a traves de una y otra, y esta 8S la Co.petencia Discrecional. 

Esta Glti •• sa juzga .áa oportuna para loa programaa da Retor •• Agr. 

ria, por las diatintas variables que en el proceso da desarrollo ae 

v.n dando, y ade.áa porque, co.o dice Jai.e Vidal Perao.o (110), an 

la .edida en que la .ateria sea a'8 conocida y obedezca a constan -

tea, pOdría optaraa por una competencia reglada, pero en l. aedida 

en que la realidad sea _'8 variada y las constantee a.noa fijas, d~ 

ber' dotara. e la ad.inistraci6n de cierto poder discrecional. El -
• I 

funcionario ad~iniatrativo es, pue8, quien celifica la oportunidad 

de la .edida a to.arae, lo cual de ninguna .enera indica que ea fo-

(l09).- Jaime Vidal Perdoao, op. cit. p'g. ;85.
(110).- Ibid.-
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.ent. la arbitrariedad, da.de lU6go que .1 hay cOMpetancia, 8i hay 

vicioa de torM., dasvío de podar o v!olaei6n flagrant. de lay, al. 

acto ad.inistrativo puede no tener validez alguna, Lo qua aquí a. 

quiere recalcar, .s que cuando ae van a dictar ley •• que conllevan 

ca.bios, raforaaa, C080 as una reforma .gr8~ia, al no 88 deja una

coapetencia discrecional a la ad.iniatraci6n para la fluidez dal 

proce.o, ser!a COMO dar a luz una criatura sin .anos y ain pies. 

El Ad.inistrativista citado, Vidal Pardo.o dice, -Ante la i.po.ib! 

1idad de penetrar todos los detalles de aplicaci6n, suelen sncon _ 

trar.s an la9 1ay •• poder.s discrecional •• para lo. organiaMos .n

cargados de raalizar una política univer~itaria o de refor •• agra

ria, para citar otro. eJa.ploe- (111). 

otro adMinietrativieta de rano.bre, al Uruguayo 5ay.gu.z Lazo, 

(112) h. definido la diacrecionalidad adMinietrativa·Coao la poai

bilidad de apreciar libreMente la oportunidad o conveniencia de la 

.cci6n adeinistrativa-. y ssto tiene grande importancia en ls .fec 

taci6n que la inatituci6n de la reforMa agraria h.ga de la. tisrra. 

qua servir'n para su progr •••• 

2.- O [ e LAR A C ION o E U T 1 LID A D PUB L 1 C A 

o o [ 1 N T [ R [5 S o e 1 A L .-

Tsr.tnabamos el aCÁpite anterior~ diciando que la afectaci6n -

da l.s ti arra. para 10. prograMss da r eforma agrari., debe hacers. 

con criterio diacr ecional e Pues bien, para e llo, e8 preciao qus prs 

vi •• ente, y en bas e a 9 s a compe t encia , 88 declaren ciertas regiones 

calificadas como ap t as para el desarrollo de le Reror.a Agraria. La. 

necesidada. de E.tado, para cu.p1ir con la funci6n social qua le co 

rresponden eat'n por enci.e de los derechos privados de los pocos -

que detentan l. tierra y el agua. Pudiere decirse que sa trata de -

una sspecia de estado de necesidad en donde 8e sacrifica un deracho 

por otro, en tal forma que al sacrificio de uno produzca un •• 1 Ma

nar. Cuando sa declara da utilidad pública o intar'. social una ci

erta regi6n para reforaa agraria, S8 está sacrificando, ni _4s ni -

.en08, que un derecho de los titulares de esa re9i6~ sobra al domi

nio da sus in.uebles, en pro de la sociedad cuya ci~a de psrfección, 

hasta el momento actual del desarrollo hist6rico da la sociedad, es 

al Estado .i •• o, Que carga con todos 108 proble.as y tiene que re -

salvarlos, para svitar Que la pobreza y la desocupaci6n e.pujan • -

(111).- J. Vida1 Pérdomo, op. cit. p~g. 388.-
(112).- Sayagues Lazo: "Derecho Administr8tivo", Tomo lIt pág. 403 y 

sigts.-

• 12 • 



los hOMbres a su propia destrueei6n. Y como veíamos al hablar ds la 

tunei6n socIal da le propiedad, el intar's 90cial 88 uno de 108 ti

tuloa ·'tieo-Jur!dicoa- que habilitan al legislador para li.itar .1 

dominio de cualquier modo, en cuanto 8ea necesario psra satisrae.r

••• inter'. 80ci.l. 

(ate principio de utilidad pública o de inter's 80cial sa ha ~ 

•• ta.pado en la9 constituciones de A.'rica y calcado en las Leyes -

de Regor.a Agraria. 

Noaotros lo ten8~O. dichosa.ente (113), paro causa pena c6.0 d~ 

ar •• enquistado eo.o huevo est'rl1 en l •• páginas d. nuestra Carta 

"agna, ein pasar a tener vigencia en una ley de Retor •• Agraria, ni 

siquiera en otra. leyaa da in.insnt. nece.idad para la protecc16n -

de lo. recuraos natural.s renovabls., que espeéi.l.ante, controlen 

al bosque, ~l 8gua, la de.trucci6n del suelo. Todos eatoa recuraoa

daban declararse de utilidad pública, y una ley de R.for •• Agraria, 

loa co.prende • todos, aunque, COMO he.os visto, puedan regularss 

por leyaa .á. ~sp.ci.la., .agún 8ea la diagnosis da gravedad del -

caao. 

Ss ha discutido públic •• enta en nuestra penea nacional (114), 

• raíz da la ~acient9 -Ley de Riego y Aven.miento~, que la ·utili

dad pública o el lnter's goneral-, tiene que comprobar.e previa.an . -
t. en Juicio anta 01 tribunal COMpetente, por al Eatado, al "un1e1 

pio o la inatituci6n dbscantrelizada que dase expropiar un bian, -

da con'orMidad al Art. 138 de nuestra Const ~ ~uci6n política. Enti

endo qua ello es 8sí, pero cuando .s. ·utilidad pÚblica o intar'a 

generala, no son por sí Bolos notorios. Ae pregunto, ¿Será nacaaa

rio que al (atada, el "unielpio o una entidad aut6no •• pruaba ent. 

loa tribunRlea COMpetentes que la Refor •• Agraria, al riego, el -

avenamiento de tierras anegadas , le recuperaci6n de tierraa a9rí~ 

laa y la conaervaci6n de suelos, son de utilidad pública o interáa 

generel? 

¿Podrán los due~o8 da la tierra y dal agua probar que ••• a 

.ia.es actividades que persiguen la realizaci6n de los rine. dal 

Eatado, NO SON da utilidad pública o inter'. general? Cuando eat. 

intar'a genaral 88 notorio o irrefutable, el Eatado S8 par.ita DECLA 

RARlO a.r en la Ley re8psctiv8$ DECLARARLO no 8S imponerlos pue.-

(113).- Art. 138 C.P.- "La 8xpropiaci6n procederá por causa de UTI
LIDAD PUBLICA o INTERES SOCIAL, legalmente comprobados, pr~ 
YÍs uns justa indemnizac16n ••• " (Ine. 1~).-

(114).- Ver Editorial de LA PRENSA GRAFICA: "Discrepancia8 sobre A
venamiento y Riego", del ;0 de octubre de 1910. pronuncia -
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to qua .i quiene. s. cr •• n afectados pueden p~obar lo contrario, an 

buena hora, el rstado .8 plagar' a sus pretancionea, pero 'sto .e -

r!a como pretender probar la cuadratura del circulo.- RecordeMoe -

aquí el poder discrecional del Eatado an apreciar libre.anta la opor 

tunidad o conveniencia de la acci6n ad.iniatrativa, cuando aat'n -

juego derecho8 superioras, coao a8 al daraCho a vivir en digna libar 

tad qua tiene el 60% de nuestra poblaci6n rural que equivale, de a

cuerda' a nuestra actual pobl8ci6n 8 unos 2 .1110nes ds habitantes, 

y _4s exactaMente 2.088c168 de .te.bros de nue.tra poblaci6n.(11S). 

miento de "Aaociaoi6n Salvadoreña Agropeouaria (ASA), plg. 5, EL 
DIARIO DE HOY, del 31 da octubre de 1970; y pronunciaaiento d& la 
"Asooiac16n BacioDal de Agriou1torea (ABA), pig. 33, EL DIARIO DE 
HOY, del 31 da octubre de 1910.- . 

(115).- De acuerdo al "BOLETIN ESTADISTICO". NI 85 de la Direoc16D 
General de Estadística y Censos, pig. 111, la poblaoi6n de El Sal
vador, estimada haste el 31 de diciembre de 1969, era de 3.480.281 
habitantes, oon una preai6n demogrlfica de 114 haba por Km.2. De A 
ouerdo con 108 últimoa intoraea de la oit.da Direcci6n, nuestra po 
blaoi6n total, haate el l0 de julio de 1970, llegÓ a 3.534.291 haba 
aousando una presi6n demogr'fi08 de 176.1 hab. por Ka.2, "LA PREN
SA GRAFICA" •• artes 3 de Noviembre de 1970, p'g_ 22.-

" . 
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3.- A f e e t a ció n 

T i e r r a s.-

y 

8) A f e e t e e ion .-

A d q u i $ i e i 
, 
o n d a 

Consiste en decidir qué clases de tierras S9 destinarén e 105 pr~ 

gramas de Reforma Agraria en las distintas zones del país, ain que e

llo quiera decir que sus prop i etarios no p 'edan hacer uso de sus dere

chos de disposición sobre la tierra, mientras 58 llegue el momento en 

que la Institución de la reforma agraria decida llevar a cabo proyec-

tos específiCOS la 
. , 

afectada. Llegada esta fase, el propiet~ en reglon 

rio está obl igado 8 llegar a un acuerdo con el Estado sobre la negoci~ 

ción del inmueble, tomando en cuenta ya se8 el valor catastral o com9r 

cia1 o el valúo por peritos de la Institución y del particular intere-

sado. De no llegarse a negociación. el imperio del Estado entra en -

juego desde este momento y se procede a la expropiación por causa de ~ 

tilidad pública. Damos por sentado en principio, Que la afectación c~ 

rresponde al ámbito de la administración, aunque se discuta si pueda ~ 

fectarse la tierra por un acto legislativo, prima facie, como sería el 

de expropiar tierras previamente a que el Organismo de la Reforma Agr~ 

ria decida afectarlas; o Que. incluso se confisquen, de acuerdo a la -

decisión política que el Gobierno tome en un momento determinado, como 

sucedió en Guatemala con ciertas clases de fincas propiedad de extran

jeros, en tiempo de Arbenz Guzmán; como sucedió en Cuba, también con -

ciertos latifundios de compañías extranjeras. Así mismo puede darse 

un caso sui-géneris, como el que sucedió en Colombia, en que por disp~ 

sición de la Ley No& 200 de 1936, que vino a tener aplicabilidad prác

tica hasta en 1961, en la Ley de Reforma ~ r cial Agraria, y en que se -

configuró la figura de le "Extinción del Dominio Particular", que con

siste en lo siguiente: En la conversión de predios de propiedad parti

cular. en bienes de dominio nacional. De acuerdo con el especialista 

colombiano J~ime Vidal Perdomo. para que tal proceso pueda cumplirse, 

se requieren tres requisitos fundamentales: a) que las tierras sean de 

propiedad privada; b) que en ellas no se ejerza posesión económica co~ 

forme al postulado que atribuye a la propiedad una función social Qua 

cumplir; y c) que esta falta de posesión económica se haya prolongado 

por lo menos durante diez años continuos. ( 116 ). Esta exigencia no -

se extendió, sino a predios mayores de 300 hectáreas. En tanto que la 

(116).- Jaime Vida1 Perdomo: "TEMA DE CONSULTA PARA ABOGADOS", Publi -
c8ciones del Instituto Colombiano de le Reforma Agraria (INeO
RA), Bogotá, Col., marzo de 1966, pág. 21.-
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Ley de Reforma Agraria y Colonización del Ecuador, de 11 de julio de 

1964 t fue más tajante al contemplar otra figura que llam6 "Revers16n 

de las tierras", en el Art. 38, que dice: "Se extingue el derecho da 

dominio del actual propietario sobra las tierras aptas para la expl~ 

tación agropecuaria que se hubieran mantenido inexplotadas por más -

de diez aRos consecutivos. Estas tierras pa parán a poder del IERAC'~ 

El lERAe es el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Coloniza-

ción. Lo Que con ello se pretende es congelar las propiedades que -

se van a ocupar para programas de Reforma Agraria, no imoorta que en 

algunas zonas tarde mucho tiempo en ponerse en marche algún proyecto. 

mientras tanto, el propietario de los bienes congelados, puede disp~ 

ner de ellos como le venga en gana; venderlos, gravarlos, donarlos, 

etc. Al momento propicio, el afectado será Quien actualmente sea el 

dueño. 

a.l.- Concepto: Afectación, en general, es la decisión del Est~ 

do en declarar aptos para programas de reforma agraria, o de coloni

zación, ciertas clases de tierras en las distintas regiones del país 

como aquellas tierras incultas o deficientemente explotadas; e por -

existir algún problema social inminente; o por hab~r fácil acceso e 

las zonas afectadas o resultar favorable la construcción de vías de 

penetración a 'stas; o porque los recursos naturales con qua cuenta 

especialmente climatológicas e hidrológicas, ameritan el desarrollo 

de una región o regiones determinadas. 

a.2.- Pro b 1 e m a 8 d e 1 a a f 8 C t a ció n.-

Uno de los principales problemas que pU~18n surgir inmediatame~ 

te des~ués de que se ha declarado determinada región afecta a la re

for~a agraria, es que sus dueMos comiencen a parcelar privadamente -

sus tierras entre familiares o a venderlas ficticiamente. en propor

ciones que no excedan 8 lo que la Ley declare como derechos de reser 

va al propietario. Por ejemplo, una persona tiene una hacienda de -

1.500 Ha. de las cuales la Ley 5610 le dejaría 300 Ha. como derecho 

de reserva, afectándose 1.200 Hac. para la reforma agraria. Vendría 

entonces la burla a la Ley por parta del propietario (quien, como ya 

hemos dicho, aún declarada una regi6n afecta a la reforma, puede dis 

poner de sus bienes), y si para el caso tiene cuatro hijos mayores y 

les vende a cada uno 300 Ha., que e8 el límite puesto en este ejem-

~lo como derecho de reserva, resultaría que al ·momento de Querer en 

trar en negociación con el dueño de la tierra, aquella hacienda ya -

no es de 1.500 Ha., sino que 88 encontrarían 5 fincas de 300 Ha. ca-
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da una de las cuales que no se pOdríar. afectar de ninguna manara, por 

ser el límite máximo de posesión de la tierra permitido, pare el caso 

planteado: habría tantos derechos de reserva, como propietarios. 

Para evitar lo anter.ior. en la Ley de Reforma Agraria ti9ne qua 

establecerse un dique a t ales maniobras f r ~ udalentas. En primer lu

gar, establecien do que será nulo todo traspaso de propiedad a cuel--

quier tít ulo que entra vivos haga el propiet ario después de notificar 

le la d e cisión de que la tierra, ha sido afectada para fines de refar 

ma agraria. 

Aún más, puede establecerse tal nulidad desda que entre en vige~ 

c i a la Ley de Reforma Agraria, sena lar Que tamb i 'n la nulidad puede -

darse antes de la vigenc:la de la ley, y si sería posible y convenien

te • También la ley puede disponer nulidad o validez de ciertos actos 

ejecutados antes de la vigencia de la ley, con Manifieste intenci6n -

de los propietarios de la tierra, en burlar anticipadamente lo que -

dispondrá dicha ley, enterados de ello por todos los medios que, qui~ 

nes ejercen el control dal poder, tienen a su alcancB f y máxime si se 

ha discutido el prcyecto p~blicamente. En Guatemala S8 dio un caso -

con la ley 900 de Arbanz 1 al disponer en dicha ley que el Gobierno p~ 

garía por las tierras expropiadas, el valor de la propiedad de acuer

do con lo declarado por sus propietarios para efectos fiscales en la 

'poca del ~ltimo aval~o c atastral hecho con anterioridad el 9 de mayo 

da 1952 (la Ley fue aprobada por el Congreso el 17 de junio de 1952). 

(117). Pero e llo quizás ofr e cería incon~anientes de orden económico, 

y hasta político, s egún l a ba s e social de l s i stema imperante. Debemos 

tener bisn c la ro, q ue la Ley deb e dej ar discrecionalidad edministrat! 

va a la Institución ejBc~t i va de la Reforma Agrarie, pare que, por O~ 

cretas especiales, se afecten las ragi ones donde se ejecutarán proysE 

t os específicos de Heforma Agraria. Esto requiere previos estudios -

socio-económicos de la regi6n, análisis da los recursos naturales di~ 

ponibles, estudio de costos en in f raestructura; prOblemas de mercado. 

De acuerdo a los costos comparados de una u otra región, se comienza 

dando prioridad a aquellas regiones donde S8 cuenta con mayores r8cur 

sos, especialmente sí la tierra ea dal Estado, o ha sido donada o va n 

dida a precio simbóli c o para la Reforma Agraria, pues ello abarata - 

sensiblemente un Proyecto de Reforma Agraria: De tal suerte que una -

región puede estar afectada para la Reforma Agraria y hasta varios a

ños después el Estado puede decidir poner en marcha en ella la Refor-

(117).- Nathan L~ Whetten, en Osear Delgado, op. cit., pig. 601.-
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ma Agraria. 

Puede también establecerse que si aún dividida la antigua finca 

en varias propiedades, cada una de éstas es tan grande que exceda al 

derecho de reserva establecido por la ley, se reducirá tal derecho _ 

de reserva en un límit e proporcional de acuerdo a la extensión de ca 

da fundo en particular, a juicio de la Institución de Reforma Agra-

ria. 

é 
Veamos ah c ra las consecuencias que puedan surgir de acuerdo al 

criterio que se adopte para la afectación de la tierra. Decíamos 

que lo propio es dejar al pouer discrecional da la institución ejec~ 

tora de la reforma asraria, la decisión de la medida en cuanto a las 

regiones que deben afectarse y en cuanto a las prioridades para po--

ner en marcha los proyectos espacíficos en cada una de ellas. 

mos sosteniendo que para ejecutar una reforma agraria sin friccionas 

que impidan el libre juego ce todos los intereses que incidan en el 

proceso, debe el legislador establecer la discrecionalidad adminis-

trativa, especialmente en lo que se refiere esta parte a la afacta-

ción y al momento de la expropiación, cuando falte la voluntad del -

propietario de la tierra afectada para ne~ociarla con el Estado. Pe 

ro este criterio de la discrecionalídad administrativa hay que sabe~ 

lo manejar, lo que estará en relación con el grado de conciencia que 

un Gobierno tome para hacer la Reforma Agraria y con la basa socio

política del mismo; y ello depende, en mucho, de los funcionarios 

que van a tener a su cargo las decisiones. Si éstas son personas 

nombradas por compromisos políticos de contenido reaccionario o anti 

popular, seguros estaremos dal fracaso de l a reforma y especialmente 

de las decisiones sobre la afectación de la tierra, puesto que en es 

te punto se infiltrará siempre al poder de los actualas dueños del -

recurso dicho, para que las zonas afectadas no sean las de ellos. R~ 

sultaría en este caso que se afectaría las regiones de peores condí 

ciones ecológicas, las peores clases de suelos; aquellas donde S8 58 

guiría sembrando pobreza estacional. 

Lo aludido por último en el pá~rafo anterior, sería uno de los 

más graves problemas que pOdrfan comenzar a observarse, si el grado 

de responsabilidad del Gobierno no está a la altura Que exigen las ~ 

jecuciones acertadas ' de la Reforma Agraria. Para evitar lo anterior 

debe ponerse en la dirección o en las Juntas Directivas de las inst! 

tuciones de la reforma agraria, a gente responsable y que conozca -

los problemas; gente que tenga ccnciencia d8 le que se desea reali--
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zar; que entienda que la reforma agraria no debe ser frenada por me

didas que la desvían de su propio fin; por gente, en fin, que tenga 

plena valentía de tamar decis~ones imparciales que no se presten al 

juego de l o s intereses tradicionales. 

Podría decirse que para evitar esta clase de sucias maniobras -

de contrareforma que siempre intentan los dueños de la tierra, y a~ 

te las que condenablemente se inclinan con servilismo los funciona-

rios de la refor ma agraria, en todos los países donde se hace rafor 

ma s610 para paliar situaci~nes gravísimas de orCen socio-econ6mico, 

Id Ley de Reforma Agraria debería regir todas las situaciones, o de 

jarlas para su Reglamento; en otras palabras, proscribir la discre-

cionalidad ad~inistrativa, que puede ser un arma de dos filos peli

~rosa, para la ejecución de los programas; todo por los riesgos a -

que nos hemos referido. Pero ésto es desconfiar de antemano de la -

conducta de tales funcionarios; y una decisión de tan vital y tras-

cedental proyeccí6n hacia el futuro de la patria, no permite actuar 

con paños tibios y exige de todos sus hijos el ejercicio de sus aptl 

tudes creadoras, una férrea voluntad y la más limpia actuación den

tro de su ámbito de decisi6n, para empujar el carro de la Reforma A

graria, que llevaría un cargamente de felicidad; que conduciría ha

cia senderos otrora inaccesibles a los desheredados de la tierra. --

Wuien intente detener ese carro en su lento pero seguro destino, mal 

haría en llamarse hombre, porque hombre es aquel que ve por el futu

ro de los de más, y no sólo por su propio destino. Sólo pueden vivir 

alejados del mundo, los dioses o los falto s de razón. Pero aunque -

nos cueste d ar crédito a la existencia de seres Que creen que la Pa

tria es un mercado de libre juego de voluntades y pasiones, es lo -

que abunda y echa a paerder todO proceso de Reforma Agraria, por peL 

fecta que sea su concepci6n, cuando no hay conciencia general en al 

pueblo de llevar adelante los cambios; de organizarse unido para e

llo; los intelectuales que pudieran impulsar el proceso se venden be 

ratamente·- p~rac dar falsas interpretaciones a las leyes pertinentes -

pata desorientar y d~vidir, todo en servicio a cuestianes de partido, 

contribuyendo así, al mantenimiento del STATU WUO favorable a las o

ligarquías 'térralenientes y monopolizadoras del poder político.(lla). 

(118).- Como ejemplo de lo que venimos sosteniendo, citaremos a Colom
bia, que se esfuerza por corregir 108 errores de BU Aeforma. _ 
que trata de llevar adelante el prooeso que ha tratado de ser 
frenado, conscientemente. El colombiano Antonio J. Posada (tiLa 
Reforma Agraria", en Osear Delgado, op. cit. p'g. 636), dice: 
hFalta de mística oficial: Posiblemente y como resultado de la 
actitud habiertamente contraria de parte de los grupos que eje~ 
cen control directo o indirecto sobre los factores del poder 
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Los anteriores, constituyen los principales problemas que sobre 

afectación pudieran darse. sin excluir otros propios de la situaci6n 

del momento, tales como los generados por el hecho de excluir de la 

afectación aquellas propiedades que pertenezcan a sociedades agrope

cuarias, escape que tuvieron los terratenientes del Per~, como lo ve 

remos a vía de e jempl o, en lo que pasaremos a analizar como casos __ 

concretos de legislación comparada. de alg u nos países Latinoamerica-

nos, 
, 

851: 

VENEZUELA: se afectaron tierras no sólo de propiedad privada,s~ 

no también las del Estado; quedando afectas aquellas pertenecientes 

a entidades p~blicas, las que no pertenecían a nadie, o baldías; los 

bi e nes de dominio privado del Estado, adscritos a distintos organis

mos y los bienes pertenecientes a las Instituci~nes Aut6nomas. Así 

mismo se afectaron los bienes que habían sido ad~uiridos por funcio

narios, por enriquecimiento ilícito, pasando a ser bienes del domi-

nio privado de la Nación. También, se afeclaron tierras perten8cie~ 

tes a ffiuncipios, previo un convenio con éstos; las tierras pertene-

cientes a las explotaciones concedidas a compañías petroleras, en la 

medida que no interfieran con la actividad del Gobierno, siendo así 

como dewde 1958 no da Venezuela esta clase de concesicnes. Por últi 

mo, se afectaron 1 as tierras de los particulares, en tanto no cum--

plieran can la función social. (Arts. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 39, 

Ley de Reforma Agraria). 

Además, en Venezuela, se dió un Decr eto especial afectando to

das las tierras donde se hubieran hecho cbras de infraestructura y -

que hubieran estado en zonas ya afectadas ~ or la ley, sin reconocer

se derechos de bienhechurías o mejoras. Este Decreto afectó como 20 

Distritos. (119). 

pOlítico, económico y social, a 10 cual debe agregarse la incertidum
bre pOlítica que ha prevalecido en lo que va corrido del actual go -
bierno (el que fungía en 1963, a 2 años de haberse puesto en marcha -
la Reforma Agraria), la reforma agraria no ha recibido de parte de é~ 
te, a mi manera de ver 18s cosas, el énrssis necesario para realizar
le con más intensidad y rapidez. Con notables y obvias excepciones en 
tre loa altos directivos del INeORA, ha faltado mística e interés por 
la reforma en ' el gobierno, hasts el punto de que como es de todos sa
bido, ' la apropiación presupuestal ,necesaria pera atender 8 su funcio
namiento limitado en 1964, no rue incluída en el proyecto oficial de 
presupuesto ordinario presentado en julio 81 Congr~90Y ,8?10 10 ,fue -
hace brevés días en el e~traordinario. ¿Olvido? ¿Mala Vbluntád? ¿IQ 
terés po1!tico en darle 'a la ' ley "una aplicación puramente formal y 
retardad8?~ No lo sé, pero ese es el 'hecho real. Eato del Mayor o me
nor grado de interés de los funcionarios oficiales en la aplicación -
de la rerorma es importante, como qUiera que el contexto gener8l para 
la aplic8ci6n de la leyes pérmisivo y no taXAtivo, 8dem~8 que no se 
fijan términos para su aplicación.$.etc" 
(119).- Decreto NO 192. de 3 de Nov. de 1964, que en uno de sus CONSI-
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Por otra parte, la Ley facultó al campesino mismo para Que pu

diera denunciar las propiedades que, según su concepto, no cumplan 

con la función social, ante una delegación regional, quien deberá -

investigar al respecto dentro de los 30 días siguientes (Art. g). -

El Reglamento de la Ley (Arts. 1 al 3) establece el procedimiento a 

seguir, respecto a esta denuncia. Para los demás casos no hay práE 

ticamsnte procedimiento de afectación a seguir. 

5eg6n la primera Ley de Reforma Agraria, No. 15037, de 21 de -

mayo de 1964 del PERU, afectaron en primer lugar los bienes del Es

lado, y se transfirieron a ~a instituci6n de la reforma agraria (In~ 
tituto de Reforma y PrOmDG~Ón Agraria: IRPA),! obligando a todos los 

ministerinres a que rindieran informe de sus bienes; se afectaron,~ 

demás, los bienes de las personas jurídicas de derecho público, y -

todas las tierras que por ley, ~evirtieron al Estado. En esa legi~ 

laci6n de reforma agrariai S8 estableció una novedad: la reversi6n 

al Estado de terrenos fueron denominados "ERIAZOS" y definidos como 

aquellos que no están sujetos a explotación, que no son cultivados 

por falta o exceso de agua, y los improductivos. Posiblemente este 

figura se dió debido a la escasez de agua que tiene Perú, y la reg~ 

lación de esta clase de terrenos eriazos, se hizo en el Reglamento 

de la Ley. Se afectaron también las tierras de propiedad privada, 

en su totalidad cuando son incultas o mal explotadas, así como 108 

predios denominados "enfeudados" o sean los ocupados por Colonos,Y~ 

DERANDOS, dijo: "Que la8 obras de infraestructura realizadas por el 
Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Estatales, las Municipalidades y Or
ganismos Oficiales Aut6nomos, benefician p~incipalmente tierras de 
entidades públicas afectadas s 108 fines de la Reforma Agraria, de 
conformidad con 108 Arte. 10 y 11 de la Ley Respectiva; y que las 
tierras rurales beneficiadas por dichas obras deben ser incorpore -
das al desarrollo econ6mico de la Naci6n, mediante su utiliz8ci6n -
por perte del Instituto Agrario Nacional para fines de Reforma Agra 
ria". En esta forma quedaron 8fectsd8s~8 tierras baldías en los Es 
tados de Aragua, Barioas, Cojedas, Guárico, Mér1da, Portuguasa, T'= 
chira, Truji110 y Zulia, que habían sido favorecidos con inrraes -
tructuras y por sistemas de riego, ss! como carreteras primaria8. 
En el Art. 3 del mismo Decreto se dijo: "Afectadas como están todas 
las tierras baldís8 por la Ley de Reforma Agraria, nadie podrá re -
cla.ar el pago de bienhechuría8 efectuadas en esas tierras con po.
terioridad al 5 de marzo de 1952, cuando las extensiones ocupadas e~ 
cedan de los límites establecidos por el Art. 29 de dicha 1eY".(150 
Ha. de tierra de l' calidad; o S8S, límite del derecho de reserva). 

FUENTE: Dr. Miguel Angel Hernández O.,"LEGISLACION AGRARIA VENEZOLA
NA", Asesoría Jurídica del Instituto Agrario Nacional, Editorial Su
cre, Caracas, Venezuels, 1969, pág. 313.-
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naconas, Aparceros, Arrendatarios, Allegados, etc. También 88 afee 

taran, en su integridad, los bienes rústicos de las Iglesías,Conve~ 

tos, monasterios y asociaciones religiosas, cualquiera Que fuera su 

credo, exceptuando las áreas dedicadas exclusivamente a la enseñan

za social, investigación científica o sostenimiento de institucio-

nes. (Ver Arts. del 9 al 17 de la Ley). 

la primera Ley de Reforma Agraria del Perú, establece distin-

tos criterios de afectación, de conformidad a sus tras ragiones 

bien marcadas: le Costa, la Sierra y la Salva. La Ley sólo estable 

ce escala de afectaci6n para la región de la Costa (Art. 30), desda 

150 Ha. en adelante para tierras de cultivo bajo riego permanente. 

Las tierras de la Costa son las tierras feraces del Perú, y de nada 

sirvió la escala de afectación, puesto que el legislador dejó una -

puerta de escape para favorecer a los terratenientes de esa región. 

Esta es una especie de contra-reforma Bstablecide por el Art. 25 de 

aquella Ley, qUA permitió que cuando une propiedad estuviera bajo -

el sistema da condominio o fuese de una sociedad, para efectos de -

la afectación, no se tome como un sólo predio, sino que es tomarla 

en cuenta lo que a cada socio o dondomine correspondiera, proporci~ 

nalmente, de acuerdo B la posible y respectIva su participación en 

la sociedad o condominio. Este artículo propició la fiebre de 50-

ciedades en la Costa, que es donde está la agricultura en el Perú. 

Por otra parte, se introdujo un "régimen de excepción", por el cual 

quedaban inafectables las propiedad8s de empresas existentes qua -

procesaran industrias de transformación. (Art. 38). Es por ello, -

que, prácticamente, t odas éstas también operan en la Costa. Por lo 

anterior, no se pudO hacer reforma agraria en la Costa del Perú. 

(120) • 

En la Selva, se li~r6 a la afectaci6n Decretos especiales, pe

ro posteriormente, se dieron otros desafectando las explotaciones -

ganaderas, esp8cialmente~ (121). 

En la Selva, se desafectaba el doble de la tierra que estuvie-

ra eficientemente explotada, para reservas forestales, o ampliación 
I 

del cultivo o rotacíón de los mismos (Art. 35) • 
. J , 

La Ley peruana de 1964 se cuidó de definir la afectación, como 

"la limitación del derecho de propiedad rural impuesta con fines da 

Reforma Agraria, en forma expresa e individualizada, a la totalidad 

(120).- Apuntes personales, Curso Internacional de Reforme Agraria. 
Bogot~t Col., 1961, Informe de representantes del Perú.

(121).- Ibid.-
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J parte de un predio. para su expropiaci6n por el Estado y su poste

rior adjudicación a campesinos debidamente calificados de conformidad 

:on esta ley. La afección parcial no limita el derecho de libre dis 

posici6n del reste del predio." (Art. 8). 

En la nueva Ley de Reforma Agraria del Perú, dada por Juan Ve-

lasco Alvarado, por Decreto-Ley No • . 17716, de fecha 24 de junio de -

1969, se afectaron todas las tierras sin distinci6n, no sólo las tia 

eras malas. Se afectaron en especial las tierras feraces de la Cas

la, que la Ley anterior había dejado fuera, permitiendo su inafBcta

Jilidad solamente si son sociedades las dueñas de las mismas. Que-

jan axcentas también las de la región de la Salva, donde aún se man

tiene la legislación de Balaúnde Terri* Para las tierras dedicadas 

3 le industria derivada de la caña de azúcar se fija un máximo de -

l50 Ha. en la costa y de 200 Ha. en otras regiones, Gua no pude ex-

)ropiarse. 

Mediante la nueve Ley se implantaron las "Cooperativas Agroin-

justriales" con intervención estatal, m~diante el Banco de Fomento A 
~ropecuario e industrial y Ministerio de Agricultura y Pesquería, al 

~o así como 108 "SOVEKHOZES" rusos, que son propiedades del Estado -

explotadas comunalmente. Los títulos los da el Ministerio da Agri-

:ultura y Pesquería. La nueva Ley se ha descuidado de dar importan

cia al crédito agrícola, y a la asistencia técnica, lo que a la lar

~a puede llevar siempre al fracaso a la Reforma A~raria , por muy bu~ 

na intención que haya de impul sarla con más fuerzas que las que la -

anterior ley 
, 

supon ~a. 

Paso positivo de la nueva Ley debe considerarse el pago con bo

nos del precio de la tierra afectada, bonos Que son da tres sereis: 

A, 8 Y e, a lo largo plazo, (20, 2~ Y 30 eños), con el 4~, 5~ Y 6~ a 

nual respectivamente, exentos de todo impuesto, ~ero que no sirvan -

para pagar tales obligaciones frente el Fisco~ Se ha ;dado, sí, una 

oportunidad al tenador de bonos: p~ede convertir el 50~ de ellos en 

dinero efectivo, an el momento que lo desee, - s.ie~pre y cuando sea p~ 

ra invertirlp en agro-industrias y . que el interesado ponga, a su vez, 

otro 50% de la inversión en efectivo, con lo que la Junta de Gobier-
I . 

no logra dos objetivos: Evita en buena parte la transfebilidad de 

los bonos agrarios 8 inyecta una buena dcsls de impulso al sector in 

dustrial que se verá estimulado an esta forma.-

COLOMBIA: en el Art. 55 de la Ley sobre Reforma Social Agraria 

se establece un orden taxativo de afectación de las tierras, utili-

zando en prime~ t'rmino las tierras baldías, fácilmente accesibles a 
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los campesinos de la región& El inciso segundo del Artículo citado
t 

deja a la discrecionalidad del 1NeORA, la afectación de otras tie-

rras, o sea las privadas, en CUyo caso se sigue el orden siguiente: 

10.- Tierras incultas, Que no sean las afectadas por la extin

ción de dominio a que se refiere el Artículo 22; 

20.- Tierras inadecuadamente explotadas; 

30.- Los predios bajo sistema de arrendamiento o aparcería, 

cuando en esta última no participe el dueño en la dirección o expl~ 

Lación t exceptuándose los fundos que sean propiedad de menores o in 

capaces; 

40.- Las tierras que aún astendo adecuadamente explotadas, de

seen enajenarlas voluntariamente sus dueños, en las condiciones pr~ 

vistas en la ley. 

Posteriormente se dictó un Decreto reglamentario (Decreto No. 

1489, de 1962), estableciendo Que si el INeORA deseara adelantar al 

gún Proyecto, puede d i s e r a e ion a 1 m e n t e afectar o

tras tierras que no estén en el orden prioritario establecido 8n el 

Artículo 55 de la ley. 

Una forma de afectación sui-géneris Que existe en la legisla-

ción colombiana, consiste en lo que se llama EXTINCION DE DOmINIO -

de bienes inmuebles pertenecientes a particulares, por el sólo he-

cho de haber permanecido inexplotados durante 10 años o más, en fo~ 

ma continua. Esta forma de adquisición de bienas que ahora está re 

guIada por la Ley (Arts. 22 al 28), data d8 3da la ley 200 de 1936, 

pero que nunca se aplicó, sino 26 años después por el INCORA, y no 

se aplicó porque no hubo nunca un organismo encargado para ello, no 

se detalló el procedimiento a seguir y la carga de la prueba perte

necía al Estado, quien tenía qua probar la inexplotación, no habié~ 

dose establecido cuáles eran los medios de prueba. No fue sino la 

léy 135 scbre Reforma Social Agraria, la que vino a llenar todos a

quellos vacíos y la carga de la prueba la trasladó al particular a

fectado. Por este sistema de extinción del dominio, en Colombia 58 

habían afectado e incorporado a los fines da la Reforma Agraria, 

1.885.695 Ha. (122). 

Decía anteriormente que esta forma de afectación de tierras,la 

Reforma Agraria colombiana, es da naturaleza sui-géneris, porque no 

es expropiación propiamente dicha en su sentido tradicional; ya que 

no hay conflicto de intereses gntre el Poder Público y el particu--

(122).- Apuntes personales, Curso Internacional de Ref. Agraria.Bo
gotá, Col. 1967.-
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lar afectado no as ,confiscación; ni prescripción ya qua sí 59 de el 

no uso por determinado tiempo de parte del dueño no se ve Quien he 

ya estado usando el fun~o en su lugar. 

GUATEmALA: en la época actual la afectación de la tierra para 

fines de Reforma Agrari~ S9 hace por medio de Acuerdo 'del Consejo -

Nacional de Transformaci6n Agraria, declar a ndo de ualto inter~s so

cial el conjunto de trabajos y obras de transformaci6n" en une 20na 

de desarrollo agrario determinada, quedando desde entonces el INTA 

(Instituto Nacional de Transformación Agraria). facultado pare ocu

par los bienes, cuya enajenación forzosa fuere necesaria, por haber 

sido declaradas tierras ociosas (Art. 40). Sin decirlo expresamen-
I 

te, el orden de afectación de tierras lo establece al Art. 148: 

10.- Las que habiendo sido propiadad o posesi6n particular qu~ 

den vacantes; .1 

20.- Las de uso pÚblic?, cuando dejen de serlo por virtud de -

ley o acuerdo 9ube~nativo; 

30.- Las ~ue forman patte del patrimon~o del Estado y las Que 

adquiera por cualquier . títulO, cuando así s~ disp~nga de acuerdo 

con la ley; y 

40.-. Los excesos de los inmuebles de propiedad particular • 
. I 

Los exc~~os _ de que ~abla el ~ltimo numeral, ~61o podr~n , ser ti 

tulados por el propietario de fincas rústicas debidamente cultiva-

das, si prueba pose~i6n por m's de io a"06 sobre dicho exceso (Art! 

culo 166)0 

No se afectan por la Ley (Art. 46), aquellas tierras que aún u 
I 

bicadas en zonas de . desarrollo de acuerdo al Plan General, le sean 

necesarias al propietario, de acuerdo al sistema da labranza, a la 

extensión de la finca o a la necesidad de instalar el mayor número 

posible de colanos tomando en cuenta el máximo rendimiento de la -

producci6n agrícola de la zona. (123). 
I 

NICARAGUA: el propietario tiene la facultad de indicar la uni-
. . 

dad económica que le convenga. No dice Qué cantidad; pero el Artí-, , . . " . 
culo 18 de la Ley, establece que las tierras afectadas 8 le Reforma 

Hgraria, son: 

10.- Las tierras nacionales, bisn sean baldías o del dominio -

privado de la Nación; 
I 

20.- Las ejidalas, las del dominic privado del Distrito Nacio-

(12~).- Decreto Legislativo NO 1551: Ley ' de Transformaci6n Agraria, 
de 17 de Oct. de 1962, El Guatemalteco ND 91,19 Oct./62,pú
b1icada en Colecci6n Legislativa,FAO,Vol.XII,NO,V/lb.-
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nal o de los municipios y las de los entes autónomos del Estado; 

30.- Las que adquiera el Instituto, mediante convenios con sus 

dueños o que le sean ofrecidas para colonización u otros finas de _ 

la Ley; 

40.- Las de particulares que no cumplan con la funci6n social 

de le propiedad. (124). 

CHILE: son afectables todas las tierr _s que excedan de 80 Ha. 

de riego básico, calculadas conforme a una Tabla de Conversión que 

establece la Ley, aunque la propiedad est~ en comunidad (Art. 3 y -

172). 

Son asimismo afectables todos los predios rústicos que se en

cuentren abandonados y los que estén mal explotados. (Art. 4). Le -

Ley no habla de afectabilidad a la reforma agraria, sino de afectos 

a la expropiación.(125). 

BOLIVIA: la Ley Boliviana confunde la afectación con la confie 

cación. De una vez la propiedad pasa el Estada. No hay declare--

ción previa de afectación da zonas como 8n las otras leyes. Y esí 

se dijo en el Art. 34 que la propiedad definida como latifundio QU~ 

da afectada en toda su extensión. A su vez, el Art. 30 dijo: "Que

da extinguido el latifundio." Dej6 inafectable la pequena y media

na propiedad, y las propiedades de empresas a~rícolas que conssrve

ren el régimen mixto de colonato y asalariado (Art. 32 y 36). 

Por medio de la Ley revirtieron al dominio da las Comunidades 

Indígenas aquellas tierras que les habían sido usurpadas desde el -

lo. de enero de 1900 (Art. 42). 

Se afectaron, además, las tierras de las municipalidades que -

no estuviesen ocupadas por obras de servicio públicos, las tierras 

de las instituciones religiosas que excedieran al USO normal de sus 

activiaades. (Art. 53 y 54). 

La Ley tambi'n dispuso sobre una afectaci6n especial da tierras 

a la Reforma Agraria: la REVERSION de las tierras baldías al domi-

nía del Estado, que no hubiesen cumplido con las finalidades da la 

Ley del 26 de Octubre de 1905. Esta Reversión fue sin indemniza--

ción. (Art. 67). 

Precisamonte para dar lugar a maniobras de contrareforma eva-

diendo la afectación de la tierra por medio de sociedades o proindi 

visiones, se estableció en la Ley que las propiedades de tal natur~ 

(124).
(125).-

Ley da Reforma Agraria, Decreto Ng 791, 3 d8 abril, 1963. (+) 
ley Nº 16.640 sobre Reforma Agraria, de 16 de julio de 1967~ 
COLECCION LEGISLATIVA: fAO, Vol. NQ XVI,Na 3. 

(+).-La Ley Agraria de Nicaragua, publicada en COLECCION LEC. 
rAO, Vol. XI!l NQ 1. 
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lSZ$ ~e considerarían divididas en tantas propiedades como copropi~ 

tariO$ sean; esto es, pa ra dar a cada copropietario Su propio dere

cho de reserV8u Estos son siempre, pasillos que quedan, por ignorb~ 

cia O por malicia, a pesar de que la Ley boliviana fue dade con i-

deal revol uci onario, pudiendo considerarse, por ende, como un grave 

arror, o un favoritismo especial a la p rop ieda d de p9rsonas jur!di-

caso (Art. 52). 

REPUBLICA DOMINICANA: aquí se afectaron solamente las propieda

des del Estado, estableciéndose que deberían ser utilizadas en la -

forme y manera que más beneficie B las masas trabajadoras rureles, -

los pequeños agricultores y la Nación en general (Art. 13 de la Ley 

de Reforma Agraria, de 27 de abril de 1962). En el Artv 14 de aque

¡la misma Ley se dijo que el Instituto Ag~ario distribuiríe tales 

tier4~s del Estado que le fueran asignadas, a verdaderas unidades fa 

mili~res pertenecientes a agricultores de escasos recursos. Se per

mite. además j la obtención de grandes fincas de particulares, cuando 

así lo dispusiere el Instituto Agrario. 

PANAMA: la forma normal de adquisición es la expropiaci6n, en -

al ~upuesto legal; pero en la práctica resulta que la forma normal -

as la compraventa 9ntre el Estado y propietarios. 

CUBA: se afaotaron y redistr i buyeron todas las tierras en exce

so de 402.6 Ha., equivalentes a 30 Caballerías (Art. 1 de la ley de 

Reforma Agraria de 1959). Sinembargo, en el Art. 2 se establecieron 

excep ciones, comO cuando una explotación esté rebasando los prome--

dios de l 50% de producción nacional (relativ a e la producci6n prome

dio por hectárea. con métodos técnicos de cul tivo), y nacesita más -

extensión pare su explotación cañera, ganadera o cultivos de otra ln 
dola: Puede concedérsela, entonces, hasta 1.342 Ha.; o sean, un equl 

va l ente a 100 Caballerías. 

los anteriores eran los derechos de reserva y . límites de afect~ 

c ión oe la propiedad rural establecidos por la Ley, pero 81 dssean-

tento de los terratenientes y le participación de éstos on el blo--

Queo e la Revolución determinaron la rsforma de la Ley para extender 

los límites de afectación. Por el Art. lo. de la segunda Ley de Re

forma Agraria, del 3 de octubre de 1963, se redujeron las 30 caballe 

rías e sólo 5 caballerías comO límite del derecho de reserva para la 

propiedad particular. Lo que quiera decir Que se afectaron los anti 

guoa Oerechos de reserva. exceptuando aquellas fincas que rnantuvis-

ron su mismo ritmo de producci6n desde la promulgaci6n de la primere 

Ley, como premio a sus propietarios por la plana disposici6n de cola 
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Dorar con la Revolución. (126). 

a.3.- O El r e c h o ,s d 9 R e s El r v e 

Todas las legislaciones de reforma agraria establecen un derecho 

de reserva o de exlusián 'a favor del propietario; qua varía de exten

si6n de acuerdo aI criterio que 58 siga en orden a la radicalidad da 

la refo~ma o a la necesidad o conveniencip da mantener al nivel de 

Jroducción del momento de iniciación de aquélla, en cuyo caso se per

mite que el d~eHa siga si6ndola de aquella parte que normalmente ha -

astadq explotando ante~ de la vigancia da la Ley, o que promete cult! 

tivar ,dentro de un plazo prudencial, si pretende ampliar Su explote-

ción. 

I 
Un criterio técnico generalmente aconsejado para decidir sobre -

el derecho de reserva es el de permitirlo únicamente pera aquellos -

propietarius que cultivan directamente la tierra y negarlo para los -

ausentistas, o que la han mantenido ociosa; o se8, Que el derecho d& 

reserva debe estar condicionado al cumplimiento de la función sociel 

de la propiedad. Cada legislación debe definir 'claramente esta cues -
/' 

ti6n, para evitar problemas de interpretación. Veamos algunos ejem--

plos: 

8 o L 1 V 1 A : par a 1 a pe q u 8 H a y m e'd i a n a pro pie dad, en la Z o n a del e 1-

tiplano y puna, desde 10 Ma. hasta 35 Ha. En la Zona del Valle, des

de 4 Ha. en zona de riego, 12 ' Ha. en secano y 3 Ha. para siembra de -

vid. En la Zona Sub-Tropical, desde 10 Ha. hasta 80 He. Eh ' la 'Zona 

del altipl~no, desde SO Ha. hasta 350 Ha. En la Zona Tropical A~ríc~ 

la, desde 500 Ha. hasta ' BOO Ha., alcanzando un derecho de reserv~ has 

ta de 2000 Ha. en la regi6n Oriental de esta última zone. las p~opi~ 

dades ganaderas de esta misma zona alcanza, desde la peQueña ' propie-

dad ganadera de 5UG Ha., pasando por la mediana propiedad , de 3.500 Ha., 

hasta 50.000 Ha., para la Gran Emprese ganadera"con no menos de 

10.000 cabezas de ganado mayor, permitiéndose, prácticament~, en 801i 

via, la explotación ganadera ex t ensiva, e razón de 5 Ha. po~ cabeza -

de ganado. (Arts. 15, 16, 17 Y 21). 

A los dueHos de propiedades agrícolas de las zonas tropical y sUÉ, 

tropical, se les dejó en libertad de escoger la tierra que quisieran. 

Así, el Art. 41 estableció que el dueHo de la propiedad afectada tien e 

el derecho de escoger las porciones que más le convengan para la ' con s 

trucción de su propiedad, debiendo darle la forma de un cuadrilátero. 
, ' 

PERU: en la Ley vigente, los d~rechos de reserva pare ~uien~s 8~ 

(126).- Bolivia: Decreto NQ 3464,2 de Ag. 1953, Rep6b1ica Dominicenas 
Decreto NO 5879, Abril 1962, Panam's "C6digo Agrario",L.~ NO 
37,21 Oct. 1962, Cuba: Reformas a la Ley de Heforme Agraria: 
3 de Oct. de 1963, y Ley de 17 de Mayo de 1959, en COLECCION 
LEGISLArrVA, tAO, Vals. NOs. XII,NQ 2,XIII NO Y NQ 1.-
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~ldten directamente su propiedad, son: 150 Ha. en tierras de culti

vh con riego permanente; de 300 Ha., con riego eventual; 450 H,a., -

tierras de secano y 1.500 Ha., en tierras de pastos naturales ( Art! 

culo ~9). Esto es en la región de la Costa. Para]a Selva, se es

tablece el derecho de reserva igual al área que esté baje cultivo -

directo por su pr opietario en f orm a eficiente, más una superficie i 

gual al j oble de esa cantidad para reserva fore sta l o cultivos de -

rotación. Y al hablar de la afectación, vimos que les derechos de 

reserva para las propiedades de empresas agrícolas dedicadas a la -

transformación industrial, son hasta el límite indispensable para -

~antener eficientemente el funcionamiento de sus instalaciones, lo 

¿ual ha hecho imposible la reforma Agraria an la Costa, donde se 

~8n concentrado estas empresas de industrias de transformación. Los 

límites de derechos de reserva para la región de la Sierra, son es

t"ablecidos por inedia de OeCfGto Supremo del Consejo de ministros, -

previo informe del Instituto De Reforma ~~raria, po~ ~rovinci~s, s~ 

g~n ' zonas eco16gicas. En el caso de predios agrícolas eficienteme~ 

te tr~bajados por sus propietarios, ~stos pueden solicitar amplie-

c~6N de los derechos de reser'a hasta el cu~druplo de los límites -

de inafectabilidad fijados por D~creto. 'Arts. 32 y 34). 

CHILE: todo propietario exclusivo de un predio r~stico ' ax~ro-

P' i a'da p o'r 1 a e a u s a 1 d e e x p r á pi a c i 6 n e s t a b 1 e cid a s e 9 ú n 1 a L e y, t i e n e 

derecho a conservar en derecho de reserva, hasta 00 Ha. d~ tierra -

de riego básicas, y si tiene más de cinco hijos, se le aumenta en 

10 Ha por cad a hijo que exceda de ese n~m~ro. · El derecho de reser

va no puede ejercerse sobre predios dad" 1 en arrendamiento o ¿ual-

q'uier otra forma de explotación a terceros. En- nihg~n caso se da -

detec~o de reserva, al propietario que tuviere el predio en abando

rfo o mal explotado'. (ArL 16)0 

NIC'ARAGUA: El literal "e)" del Art. 21 de la Ley establece un 

dere'c'ho de reserva que no po::;rá exceder en n':'nr] Ún caso de SC;O Ha. -

d~ tierras de primera clase o sus equivalentes en las at~as cl~s~s, 

nía's' 1 a r e s e r v a fa r e s tal r e s p e c t i va. 

CdLOffiSIA: establece como darecha de reserva 100 H~. en lo~ ca 

sdrd~ ex~ropiaci6n de tierras adecuadamente ex~lotadas, con fines 

de' e¡n' s~:l'nchamiento de zonas de rTI!nifundios, o de concentración parc~ 

lari 'as (flrt. 58)i ' y hasta 200 Ha. en casos de tierras inadecuedamen 

t e' e x p 1 o't a d a's, sic o n t r a el pro pie t a r i o f u e r e a a del a n t a r s e ü n a e x' , 

prnpia~i6n.(Art. 59). y en las zonas d~ Di~tritos de Riego, los 

dueños de los predio s que se adquieran, tendrán der'echo a que se 
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les excluya o reserve en dicno distrito, preferentemente dentro del 

predio que roseían, hasta una extensión Je 100 Ha., debiendo pagar el 

precio original que el Instituto pagó por ellas. (Art. 68 NO.2). 

GUATEhAL~: se deja el derecho de reserva a los propietarios cul

tivadores directos, fijado en atención a la extensión de l~s fincas, 

sistema de labranza de la tierra, necesidar de instalar mayor n~mera 

de ca lona s con el fin de ob tener el ;lIáx imo rend imi ento de la ¡.: roduc-

clón agrícola. (Art. 46 de la ley). 

b) A d q u i sic ion d e T i e r r a s 

la adquisición de las tierras para la reforma agraria se verifi-

ca de diversos modos. Todo depende de la política adoptada por los -

Gobiernos, de acuerdo al criterio adoptado para romper las actuales -

estructuras (tradicionales). Asimismo, depende del presupuesto espe

cial de que se disponga ~ara comprar la tierra, si es que no se quie

re pagar con bonos agrarios y a largo plazo, siendo ésta la única fo~ 

ma de pOJer financiar un pro[Jrama masivo de reforma agraria en países 

como los nuestros, sin recursos de capital. En las distintas leyes -
,. 

de Reforma Agraria en Latinoamérica se opta, por regla general, por -

seguir una política casi uniforme que consiste en llegar a un acuerdo 

con el dueRa de la tierra sobre el r recio y la forma de pago (pago e-

fectivo o uiferido a corto, mediano y largo plazo). las leyes son 

bastante tolerantes al permitir trámites engorrosos para el case de 

no llegarse a un acuerdo contractual: se procede a la expropiaci6n se 

~ún los procedi~ientos de caoa legislación, lo Que implica esperar el 

largo recorrido de recursos en todas las ir - tancias. Esto retarea la 

~jecución de los program as. Es en es~a fase que las legislaciones de 

Venezuela y Colombia establecen una figura jurídica peculiar: la 8X

~ropiación de urgencia, en que ~asa inmediata isn te la propiedad a la 

administración del organismo ue la reforma agraria, previo depósito -

de los bunos de la oeuda agraria a favor del propietario, mientras S8 

decide en juicio si procede o no la expropiación definitiva. 

b.l.- A d q u i sic ion 
Vol u n t a r i a 

e n f o r m a 

Es la forma común y corriente adoptada por las leyes ce reforme 

a~raria 4ue no han nacido por revoluciones. Precisa~ente es lo Que -

retarda el proceso masivo de la reforma agraria, porque nunca los du~ 

~os de la tierra desean que se les pague en forma Je bonos, y mucho -

menos a largo plazo y a baJOS intereses. De ahí que auncue lle~uB un 

momento de hacer compulsiva la dec isi¿n del Estadc de adquirir la tie 
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r r a C; u e \! ~ 1 un t a r i a I~ e n ten o G U i r- re ce d u r s u p ro p i ~ lar i o, P'" r a en ton c e s 

y <l ti.J t r i::l n ~, e u r r 1. d o un t.i e m p o f1 r e t.: i () s o en c 1 a w 5 t r ,](10 en 1 a s s a 1 e s e e 

l.JS tribuna~es y cortes Je apelac _orIES ; en don -je en la mayor c arte ce 

c a s o s d e ti '-' c h ü 5 e t:: n l:J a v e tan los J u í c i o s d e e x ¡:- r o p j a ció n , y él -~ u e e 1 1; o 

:j e r J u ri i e i al gen P ! ' a 1 '18 n t e en t o G o s 1 o s p a í s e s e e La t i n o a III p r iCe n a e s

tado d e parte de le reali J a rl ~ e nan ten er e l actual estad o de cosas , 

respecto al , 1:HdCfIO de pro¡:-iedad , tJebi:Jo , e'!tre ot.ras cos as, a interc 

s e s r; I 1 e lj e n e r el 1 f1! P. n ;. e s e d e b e n é r e 1 El C i : n e s t r a ci i c i o r a 1 e s e r. t r e p e c.: e r -

dan tes J' a,JO,;eI'8d r;s; o eicho ej e o lr r. í1 (lc.: ~ , ent re L IS du e Go s del poder 

eCLnú~licu y s us apnt,;ora:.Jos judiciales . 

Pena ca : .• biar este e ~3 l¡)do de cosas y ablandar la voluntad de los 

JUE~OS UP. la tierra en el selltidG Je ceder por lo me nos el ºoce rl e la 

que exceda a sus satisfacciunes. hay ~ue e " prender una lucha f~rrea -

;)8ra cambiar ta l!: L:i~n la ilenial icatJ cl e ' l ·; s- civilistas para que incul-

quen en las mente s obsecadas 0e q~ient e s sean sus pOderdantes, en ta

lES si tU a~iL; nes de ventaja, r; ue la ¡: ropiedad ) a no es ese derecho i.n

viclable qu e li a n venido co n oc i e ndo; explicarles que la propiedc:d es y 

tIa si du si.em¡.:r8 un (! erecllO en funci6n de la cü l!iu nida u , CO! .. u desde los 

t i e m L: e s ¡ . r i m i t i vos s e h a ve n ido p red i c a () r. o por p l' e C 1 a r o s h o 1 t'! l' e s, q u e 

han sir !ü l í d!-! re s carismá ticos de ' n u c.:hu s cien t os d e nlillones de tlOm--

t.J r e s e 11 1 a 1I i s ter i a ~j e 1 a h u rn a n i ci él d • f lJ n d a e o r e s del a s p r i n c i p a 1 e s r ~ 

L I,! i, o r lB s , ; u f; a c LL.: al ! len l e d e ni i n a n ¡ú 'Tl u n el o • E n l El n d a 11 o s d e u n a vez ¡:' o r 

lodas l1UH si fall a la vllluntad de C¡\Jienes tienen el recurso más indis 

¡J t! n s ij b 1 e e! 1 S U ;j o 'j e r . 1 a t i e r r a, e 1 E s t a j o t i e n e q u e s u s t i tui r e s 8 va 

e o ~¡;J P. n t e s o b e l' a el 0. • e o m o r , e c Lo r d e e é-

bil€s y ~)o (~ er ; s o s; co mo SLpre;;¡C ac r..inisir a :!or tle la sociedad en gen8-

r ;'31, y n o sélo de aq\;e lla sGcielJau !! ntendida co no casta o castas pri-

v i l e~ ia G a s . Lar a Z (3 hu:n a n él él V <3 r¡ z a e rl u n G r :: c e s o d 8 e 311 b i Q , na c i a a (' e 

L :!nte, ..,. no !'8'=.lresivc; no :.; u ed a, as':. olro r ~medio :) ue la cC'nsoljja-

ci6n Je l Estado S~~ erior, progresivo; d el Eslado ~u e sust ~tuy a la vo 

lunta d de 4uienss viendo la n D C F si~ad de l~s ca~bios no ceden la t i e

rra uu e l es s u~ ra; de quienes sí justifican la decisi ¿n i ~ perativa -

del Estado en apa;ar c o n la metral l a les ~nimos sat Lrados de los des

h~rE:.' (1¡.J¡jos , ~' er,; no justifican que el l stado int.ervenga regulando el -

¡;¡ejor u s o d e l a tierra, a fin de d ar ocupación y r ropiciar me ~ ores in 

~ r e s o s a <OH'; ; , e lID S !~ U E t a r d e o t 2 fr, r' r a n L' 1. a t el m a r d n ;.: o r s u s pro ~ i a E m a 

n n S • S u n d 1 t. u sin t c, rEo! s e s ~ e 1 a P a tri él Ll S ¡; u e () tl 1 i 9 ? r) a 1 L. s ¡ a 'j o a i n 

i..ervenir !:onlra la v oL.JntéJl1 el e los fjuaños de la tierra. r:ace, a s í, c.!2, 

/TIO un derecno jo l Estado, la Expro pia ció n . L n n ues tro derBct-:o, ¡ : U8 S , 

y en t,-i;Ja la legislación latinoamprica'l8, la [x;:¡ropiació n se impone -

sobrr.! la vol un t ad d el r:ropifllario. 
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tJ.2.- A [J q u i sic i e n pOI" E x Pro p i él C ,) n 

DecíéJll:.::JS c;ue la l1x¡ ; ro;.\iación es unó fiyura jcrí:'::ica, sl;stilu!.iva 

¡j e 1 a V ' ) 1 u n t a u dA.J. pro 1: i 8 t a r i o , e o n el fin (J e " t; ,-::; l: ir! r w n i n m u e:J 1 8 

que el i:..sta (;u nec!:sita r-al'a el cu;,p li ;'li'-H:t o de SGS ::rOpi\Jf fines. Lo 

nor,nal seI"ía [~ue hUbiese vüluntéld del pro;):'t!i.aria, r.o r;.o ne:nos vist. e _ 

e n e 1 él C á pi t e a n t El I" i o r, e (j n lo q u e t o d,j sIc s i) i e;- f.? S a .-: q I . i r i (j o s, 1 o 

fueran por ca~~raventa o donación. En el C&SC je la c01~rave~ta, la 

v :-.lunta'J del propietario AS de la esencie de~ contrate, por-.lue oe fal 

télr bsa voluntad para pOrlerse de acuArdo sobre e: precio y la COS2,C.e. 

j 8 t o U e 1 a ven t a, tal con t r a t G no ¡: r o d u e i ría 8 r e C t o a 1 ¡~ IJ n o (s e ría n l.J -

la) (Art. 1315 C.). El Estado sustituye tal voluntarl y conforme al -

criterio 08 Derectoprivado pud iera ale g arse que la trar18ferencia de -

t..; n b i en raí z a 1 E s t a d o ¡: o r m e dio del a f' .:. q u r a del a e x o r ~~ () i a c i 5 n a d 0-

l?cE.' le un vicio de nulidad, lo ccal no 8S así, porr.;IJe se tré.lta en el 

caso je ;JiCIl8 sust.itución de una ·::::ecisión impe ra liva del Estado . La-

8xprorieci6n es, pups, una iigura de corte e~in8nte~Bnte administrati 

va, en la 0ecisi6n o faceltad discrecia~al e' procejer a la ex~ropia

ció n ¡¡ u e r 0 m p e los fT¡ a 1 e e s del e efr e e 11 Q C i vil c o -:1 o i n s t r u rn e n t o e o ir. pul s l.. 
vo P é:I !' él Y U B el E s La d o ha º a q u i3 s e C u m pI a . con 1;:: u ti 1 id (! e r; e n e r a 1 () i!::. 

t .. rés slci81 r;U8 está 11a"ado a crist.alizar dpntro nel cO'lylof!lFraoc -

Sl' Cl. a l. 

Enri4ue ~ay~guez Lazc de fine la expropiación así: "lS un institu 

to de Jerecho P~ulico me diante el cual 12 administración , para ei cu~ 

p j i!í¡ iE' n L (' ¡: e f i 1 ) e s r ú b li e o s, 1 () ~ r a c o a e ti \f a iTH, n teL:! a d c¡ u i s i ció n j e 

:Jienes f'lu801f's o inlllueoles, siguiendo un ¡:rocedi;!Oiento dete rninadc y 

p (j ~ a n d o un <:i j II S t a y p r e v i a in o e 'n n iza ció n·'. (127). 

Purél Sayaguez Lazo la flx¡.;rcc.iación puece ser: 

llJ .) lrrnr"ular; o sea, con erro res Gue la vicier . • cemo ocupar un 

área 'loyer ::¡Ge la re"lo-;ente ex, ropií3(ja; 

LO . ) !:.le tlecho; o sea, al mar~en (jel ~:r'C)ceciTli8ntG 8stablecido -

por la Ley; 

~c .) InCirecta. Esta se da, CLanoo se su¡:rille un cerecho ¡::;olen-

r..; i í3 1 d fl 1 ¡. si , a r tic l.J 1 a r e s a o b Len e I" o e ter r·; ~ na d o t; i E r . c o r.¡ a 8 n e 1 e a s c: 

drJl irn¡11anlamiento de un lY:ono;·01io, C1lyOS bienes hast,a e:ltonces han

siuu de la liore explotación de los par 1 iculares. 

C0ll10 elel ,lentos esenciales de la 8xrroj.:i.ación, r~l rrj SfTl") 2)utor ei 

La'~c ser -al a: 

lo.) Cal i ficaci6n del fin que la justifica; 

(127).- SAYAGUEZ LAZO, Op. cit. p'gs. 405 y sgts. 

= 92 s:: 



~u.) 

3:J ·. ) 

Oeup 

OelH' 

t- 2l b f' r una 

r;úLl~! r url2 

PI) t i ,.f;j e p.x; re :· j anle; 

~;erSl)n? pX:· r:~~-· ia r; a; 

!-l!Jr j~ Lf~ l" ceno un 8 ': t.C ..:iscrecjonal ';>-'J t ("!f~r LEyisletivc, t;esa' :c 

l?n las r~zrl ;1'~5 ,: 8 ulil.i:";3U :: I1RC8Sj ' jcd p ,ír ~iccs , ü en el il1t>-lr.?s 'i F-

~ l.J S L i e n e (; u f: La:) t o e 1 ¡: o .. • r i. 'l';; i s 1 " ~ i 11 o :.: e ~~ [1 el .-. ti m :. ni s L r a l i. v o , r.' ti e-

:~ e r s e n u I ~ G n t p e r e o e u '= e !3 e (1 n v F3 - -

nier'te -.jLle Ir: rliscrecionalidad crio.~ naria 'ie cclific<.lr el fin ::U'3 --

S;) C i é.i l , ~,G a ti e 1 Pe d e r l. I~"; i :; 12 L i v ú . P él l' el ~u'3 S6 ~ laS~E en la ley ; c e 

'JiVdflCO sr;sLiUr1'1 r;ue l~S a:..r.il; · .. ci·~·l ¡:ri v c:..iv2 'j el PO(; 'H Legis la-

U v e :: eJ [sLa-Jo, r'or C' ,cli;uiür :;¡'Jt.:vc de utilij2cJ o(¡:dic a () runciú n 

dS 1"1,;5 éJ ::lplic; quE' la fUll:i:J!1 suc : al PS a~n ;n;,~s ail'plia y Iu noció n -

1: b s ffi o J r~ r fl a P LJ r a lL':;, r a r u r1 I? S 1. tJ e u tJ e Q e u .:. : i l; r i o en 1 a s G e iEH~ e 1.1 , ~~ o r 

;)¡'e¡j(:m'::'llio ...;e 1 · s inl.~: rese:> :,;encHé:lf!s ( jUf! ) C! c8ract.eri7ar , r-n s acri

f.ciu .l e lls ::'~reCllUG partict,lares. (128) . 

rica o eS~8c!fica, era L.ad;:: caS.l . VllneLI.ala , pe'r e~8'11rlC' , 8slable-

ser ';;Vl.oI.=nll..:J. ¡ ~ él Y j u r i s;' r I J :j Gil (. i a . 1 
(l8 .. TriblJnel 

81 sentidu .; L:? es !~olesla i discrecillf1al :.: R la i.um irli sl r .3ci:5n f' ública 

. , 
C:'OIl . 

CIlC.imienLu a ·seyuir. 

urd.if1uriJ ;lntR los Tribur.éil3S :.:Cr!1U (II';S, ¡:¡un~lIp. se ha oc.'tado l a mbién-

1<:: al cé.:' ·pesino . 

. . 
~J.e-.-

(128).- Apuntes psrsonales:Curso Internacional da Reforma Agraria, 
IICA-CIRA, Bogotá, Col. 196J.-
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rre, el (Slado tendr ía ljU6 c<:Hgar por su cu~nta con el ptob ler,¡a, bu S-

canurj ur, nunvc ' silio conde asentar a 1 '.) s c8¡r.pesinos; perD l:1ient ras és 

to ~UeGél SHr posible pala el Eslado , ~sle ~ebe ubli~ar al cu e" o d e 1~ 

LIerra a :¡Le r'8 rf'lit.a a dichos cam¡-,esirlCls la eXí,lota :. ión r!el fundo en a 

rrenJami entC' , ¡::ur un ¡ lazo prudencial , para no descon t i nuar lb s labo-

res at¡rículzs (¡lle ya ¡'ubie ren iniciac'o y no quede así :'u rla:J2 la fuer-

za ( , 8 trabajo i :1v",rtida en la tierra , p o r el ca"pesinu . [n este oaís, 

con la Jamanda Je expropi a ci6 n se ac ompa(a ]a S011ci t ud de ocupaci6n -

~: revia. :lA el-'p lazé.l ol d!-nandarJo y desde este noment.o está El d erecho -

e n to,jo el j lJicio y L,ene la obli gac ión de darse cu :,:- nta s i n otra noti

f i e ~ ció n ni e i L El C i 6 n 'j e 1 a 5 r e s o 1 u c i 01 ' e s Ij el Tri b u n o 1, in c 1 u s o del a 

seniencia fir1a l , d e la que d eDe apelar sin no tif icac i ón, dent.ro dp los 

tres oías s~;,¡uientp.s . [ s t f; P r i n c i ¡:.; i o ¡j e q u e 11 1 a s p ar t e s e s t á na : J e re -

c~u" 8S ~n i co en Venezuela, y fWA arr ob~do ~ or la Convención ~~ndi al -

ce Jurist.as celebrada en Caraca s en 19(;6. Lue~o cue la sentencia ha -

qUf:ldéldo fi::-: ·1G pé.Jsc a l a Sala Pnl{t'ico-Administrativa :!e la Corte Supr~ 

fl,<3 de Just ici a, dunde, de spués de ser admitida, ~; e fijan 4fl audiencia s . 

(l2Sl) • 

i:.: .3.- h val u o . F o r 1'!1 a d e P a 9 o 

S i e n o o 1 a [ x pro p i a ció n un i n s t i t u t o d e :j e r e c h o fl ú h] i c o y a 1 a v ez 

un actu ce i. :! I ~(~ r~O del f.sLa ·j e- , qua anula o s ust.i tuye la vo l :: nted c el -

rr:J¡ ; ieté.lrio , se 8f": arta ce ':'a re¡;ulació n del derechc ~' r~varJo. -':0 1' tan -

tü , nc l1ay venta f Ll rzal.!a, ni precio en l o :; ue se paga al C:ueñc de l a 

tierra 8x~topiada . En conse cue ncia, (ista nc tiene pn Gu é ucje!.ar la 

f o r :o a j!? r. 13 :" o e o \11 o in d e r; 'li z él e j é n t; n b o n a s a !..i r a r i o s e u e 1 a 1 e y 8 S t a b 1 e ~ 

ca , ,8 S (; H lueyo ¡ue la fildura .J u rídica :::el pago cs l ¡ r e ci o sólu p u ede 

l' e r e r i r s E: ;:¡ 1 a c o 1'1~' l' a ver! t a • ~ sí ~:u es. el avalúo ,:<l18 se hac; a de los--

t..>it.;nes ~x;::rDpiacos, AS ;J afa efectos eje indemnizaci6n . Se SUelen fl<JlTI-

lJréH ~cri tos por a ¡: bas partes , pe r o el noma rada po r el cueñe rle l a tie 

rra c asi nunca SH r~ndr~ de acuerdo cen el nom urado por el ls l~d o o 

r~[jl' el Tribunal. ,ü:y países que , por le ex¡:eriencia, han resuelto la 

C..J8st.lón satisf'a ct uria'aen te, cerno Pol caso de Jenezuela, en :'kt1r!e si no 

h e y a v en i "1 i '.l n t o en t re 1 a s P <:l r t e s, é s t e s ro om b r a n 10 5 ¡~:;, r i !. o s • ( ,\ r tic u 1 o 

:H:i, ~:c .'1, Ley de Reforr.J8 li(,; raria). SP. deposita el justipr3eio daje pOé 

€o] dval~ot ¡Jara prü c ed,n a o cupar 81 inillueule, cumo g arantía al pro~i~ 

taric. E s l F.! ~ ; r i ;n e r a val ú o e s pro v i. s ion al. Hay des~ués un avalúo fi-

nal ~'é!rCl fijar el v 8 rda dero justip recio. 

La ('or :118 tJe ¡::a;o no CéUsa ni ngún problema , cuando se trata ce com 

(129).- Apuntes per90nales: Curso Internacional de Reforma Agraria,IICA
CIRA, Bogotá, Col. 1967.-

:c 94 = 



¡. Golic :: n :) í!'..Je d e enb~ n :Ju l's e n un c a r~'J8 \:! :: Le rp.:.,¡ . la :.:: a :Jer el : le r p' C , D -

¡;' e ¡:¡ ni;: a t.: i rí n. l::l r 1. r (j L ;; r s e :1 p. u f\ a f j j '.1' r a s u i - G e rr fJ r ~ s , ,-: r [) ;' i e !: e 1 a '1 x 

; ;ru; ~ i(jció n e n la 28 f t; r :r.a ,;~~rd r i d • 

. ,s í, I ~· a n i¡ie~)i.;." " La i r lt~F.I ~ n iZ 2ci::5 n ~ :: r 2 )(: rt .' ¡.: i ~ci(:r¡ e C3::!. 

.; u ~ !~ :. ¡ í ¡; r i :: i L'" j \~ .. 

~ í~ a f' j ·urél ..1 81 

t:! n l ., s Ú 1 l L -: o~.. .;. \ () s " • ( 1 3 ,; ) • 

::: ó n J usta lJ in .: ,=! ,,: n iz ~ c:i!J n ~H I ! ~ ~ n ~ r ;-· ~ r e cLi v t) • 
.. 

~ ; L' 1 ¡j 1:1." n r ? e 'l [() 1 ü .:' b .i a • 1 2 :. H f) t f~ ,, -

(J m 8 d':: " s S d::; t j t u t i v (J S : i i! 1 Ii ':' n'::? r e , !. ~ 1 8 S c: ;) ':¡ t1 t í ¡. u lo s . b o n ü s o :: él : (' -

c:if e r id c . ( ~ l l : . 

(130).- Ivo Pr!amo Alvarenga : "LA REr ORM A AGRAR I A COMO CONDICION DEL 
OE SRRR OLLO ECO NO MI CO EN EL SALVADOR " , Tesis Doctoral, Biblia 
teca Facu l tad de Derech o , San Salvador, Dic. de 1970fP~g.5S2. 

(131).- Sentencia de l a ~orte Suprema da Justicia sobre constitucio
nal i dad de la Ley 135, de 1961, sobre Reforma Social Agraria, 
del 11 de Dic. de 1964, publicaciones del Instituto Colombi~ 
no de Reforma Agraria (INCORA),Dic.1964, en la parte final de 
la demanda (p~gs. 62 a 64 del documento citado, se dijo: 

"Cr6dito sin documento o con documento, o bonos, son la contraprest~ 
ci6n a cargo del Estado, previamente satisfecha, porque ingresan de~ 
de un principio al patriminio del expropiado, realizando as! el re -
sarcimiento previo. La Carta no exige pago en dinero, sino simpleme~ 
te, indemnizaci6n, para hacer de la expropiaci6n un instrumento más 
ágil y adecuado al bien común. El Procurador, con raz6n que la Corte 
comparta, agrega que el Art. 1626 del C.C. dispone que "el pago efec 
tivo es la prestaci6n de lo que se debe", de manera que como la Car~ 
ta no ha prescrito que se haya de pagar en numerario, no deja de efec 
tuerss el pago efectivo porque se haga en otra clase de valores ••• -
Empero, 8egún la transcripción de la parte pertinente del concepto,
el pago en bonoe ae ajusta a los cánonea conatitucionale. en cuanto -
repreaentan títulos irrevocables, ciertoe. de valor Monetario fija, -
líquido, y que eirven para indemnizar el valor del bien expropiado ••• 
Sobra agregar gua al concepto de inde.nización por axpropiación no -
puade confundirea con al concapto de precio co.o pra.taci6n da la van~ 
!!. Esta .e un acuerdo bilaterel, da darecho privadO. fruto da l. 11-
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ln el Ecuadür, S6 crea por la le) de just.icia (.;;.:111 ranc ioáa-adml 

ni S t r d L i v a ¡J a r a e f e e t o S !J 8 e x ;.: r ¡) :' i :.1 e :. :í n • r. 1 1 rl -: : i · tu t (J' '- e \ JO t o r i a no 

'je ':-<erCJe,;¡a ·.;g rdria y Colonizacl '::"l \iI:.l',...:"; el. o~)'J ta un , J:r:>ye,cl:.¡ ce l~ 

t?xr~rc,: ! L:1(~i~;¡ iniciado e l jui :: i .: :)r el :J lr sc t.cr t.jpc ,.:ti Vd~ · ": e 113 ' -

f"lotific<.1 1::::5 tít u los ce 
• • I ' 

bartad contr~ctu.l, en el que la . contrapra9ta~i~~ 8 c~r90 ~~l e~.A'.~ 
d~r. deb, cUllpl!r"a an dfnafo. La axpropiaci6n . QO 8.9 ul1a va"ta, nl .~-: 
quiara 'orzada, co.o la QU8S8 verifica en .ub •• ta p6blica a" datar.1 
nadas -casa.; •• una rigur. es.sl}ciallllante di.t~~.tá, de ' ~.fa~ho p~~iicCi, 
8~d,raz¡da .1 ~~an de~a ' co~~nidady en virtud da l~ p~,l, p~~ ~i~1~~~ 
aupar.i~,ra •• . ,la Ad.ini.tr.~+.6f'! tom ... !a .. pro'eie~~q . J?aJ:'~~,?ul.r. y ~o.q •• -
~a .adid, g ... ne~a un da"~ y no. un P:r~c~o, .e ~ati.f.8:ct. luqiánta . ~,,~ in,:" 
d~II",1z.ci6n. S, in~.,~niz~ .~ P8f~uicio ~n ,dite~a~t,~ , ~~~~ne~ ~ .. 1~ re.! 
pon, •• blUdad. ~on,~r~c~u.al o ~~tr~~(),qtr.~~u .. !, y. ~ .. fnd,~~i~a al axpr~~.~ 
pt.~o .1 daf'fo qua para IU ~.pli~a ••. t~ fC!r.' dI! .XPfOp'i .. ~t~~, q~~ . ~pa~ 
ra cQntra su voluntad perC) en pr.Q,,~c:ho público y. aúr;t cuand,o .~a l".ti,:,: 

. tuto .nt~guo encuadra hoy'" iapttr.f.ec.ci!Sn al1 la nu.v" ·t~nd.nc,iad. ' i. 
tunci6n 80cial. Lo cu.l debe , lnf:luir ",n ' 1'. i"~ .. rp~.t.ci6n d,i artIculo 
30 ' de la Cart~, ~ fi~ ' de no i~pon~~ a la fi~u~~ ~. : i~ ~X~fo~í.ci~~ - .l 
ti99f g.om'tri~o de ~n co~tr~tOt ~in~ el 8,p!r~tu .~. aquldad ' y 'ju~ti~
cla qua 'gobierna laa in~tltuc{on •• ' d~ O.recho ~dblico, aquli.t~~~ · ~~
l~ lIatarla a gua a.te pro~~~o ~e . incon8tituc!Qnali~.d se r,'i.~ •• ~~~ 
la o'rienta~i6n 8061al dal Oerec~9 Privado. Y canv!en, repetie.r q~e ' ¡o. 
criterios que han 8id~ aCQgid~e ,n l~e ' p.{.e~ que h,"~ enfr.n~.d.,a i~" "'; 
prribla~a. de la tierra para fijer el valor de la misma, l~ ~.y 135 ~ • 
• eguido al dal .v~160 c~~arcíal -med{a~te peritos. (Art~610rd.$Q)t por 
conaidararlo m'. favorable a sus titularas. no exanto da dificultada. 
naturalmente, ya Que depende ti menudo, por lo menos en parta, de f'a~t~ 
re. artif'iciala8 n pero sin duda no sn contra de lss propiatari9a. Y a~ 
da.'., qu., segó» conclu.ion~s a qua lle~an en sus oo"CePt98~ lo~ p~~~ 
'.slonala. al principio da esta f9110 nombrades y cuya alta raputac16n 
~~ j~~iat~. ' e. roco~ocid~t i~ rsgulaci6n ~01 P.g. ~~ 1 •• inda.n~zacia
n8. que estatuya l. (~y 135, ' no hiera el o~den~.ien~o de la Ca~t. '.0-
bra expropiaci6n por Dotivos da utilid~d pdbllci.~ 



propied¿a. LUB00 se ~r8s€nta el proyecto al ~onsej6 Ejecutivo dal 

L~¿~o ~l Consejo ~labQra la sentencie de expro--

piaci6n, la ~ U8 pueda inpusn~r el rrcpieterio, ~asandO entonces a c~ 
-

nOC9r la j uslicia agrari~; El Juez Mgrerio. [1 J uez ce Tierra'. s ·igue 

el prCJceci !'1ienll' . (,;1 n vj~t.a (!e la ct!rlific ,: ción de· lo oc·tuado por el 

~ i no hay anuen--

e i a s :. ~) r I:! e ';' -: r ,; e i o. S e a b r fJ a ~H u (! t~ a p L1 r die z -j í a 5 t d a s~, u é s -:) e ' 1 n -

c~al lú: rlfJf1 lu,~.:ll' a18~"atos :je lJuena prup.ba r'or. 3 días, y 11'1 sl?ntlan-

cla dar.tr'J ue lq~, 5 oías suuslgLiHnt.es a lo:> alsSiatos efe tiúena prue

b,a, sflf.\t,.encia '.ue F'~8de ser apelable para añt9 i~ Sala [speciali28ca 

en ln.:ttHla a~rr~ria, ,.:e' la Corte Suprema tje Justicia, ·cuyo fallo cau-
, 

sa ejucuiorl.a. (132). 
, " 

En ::1 5i:l1 v 'a ,ior, auni-;U€. , no tr!f"'El!'!lOS le y de H ef Ofma ;1 9 ra r i a. hay -
, 1 ~ . . .. .... " " 

un . pruced.if::ll!nto os~: ecial de ~x; fopiación :Js tierras para fines 08 -
-. " ~ 

e o Ion iz ;;, ~ i;) ,. ~ 4 r é' 1, E! n 1 a L. e y U r ~l á n i e a del 1 CH. (1 3:3 ) • 

e) r· :1 t a e i Ó n ,..1 ei. j u <.) i c :1 e i Ó n e ,"!" " s i g':' ..., .. 
" 

, 
S ··e 1 i 

, 
el O f i-n u e J. o n y ... e e C ·0 n e .13 n e 

¡' 

" 

i a r ' - o ~ 

OrJl<.>[", arJjucicar l' asiYIl8.r, ' ó,!;¡Lro !~,~ ·,la: jerga de. ~a Raforr".9, 11-

yr<lria~ · !:it' flan entendido cry';o. l;r!I'r.~nos s:f.,óni~os :. ,:ie pve·-::e , pl",nte~r 

el prbL11!~'¡ia ::: f! si ·la tJt:"taciÓ"1l ".O . ~d flf:Ít."!ci ~n t.a·1Qién e,s ,. S) ~ónj.mc, t!e 

.8si~Í1aciün·. · l:o;¡O si? lE' llan e ·~n alglJnas · l"'?)'es • . Vea~Qs' s.e~8r~.': ,amentp. 

· tos Si (j ¡', if i r :··~ ;:!n s : :Jl:'l~R: .JenLl',c .rle la term·inoloala jl)rí~,ica tr,adicio 
... l ' ~" J _ 

nai, es;"ecla l El nt \" (Í e qtrL) (fe 1 (H8CP;O civi~, ::¡qlar tiene v<;lri.:,?s ,si¡;

n i ¡' i e él d e s • el e a e u f, r d ¡J a r Po r I " á n .; e z d E~ L e é Tl J d o t eH e,~ "9 o ñ 9 1 a. r b i e, n e 5 

patélLJ'H.I h!nd;Jci.:"Ín, 8sigf1o,I; : 8 . una . oficifla !() 8stablscl :ni8nto ;':ú:llic(I 

,dal Il'JmeNi .j p f?, fJ ·,, ~.iBa[jos n~cHs<J. rios, así' como Uf? los HnsÉnes oue pre

cisa • . Q¡H ü s eriáLH : a uf~a r;¡IJ~l?tt b~anRs y rJerec!los · ClJa~(¡D ca~tJi~ 08 

.. est,j(l i) ;: ,o!" : i.e;tri :ncm10 u por .' ~braza:r . la vida f7\Onástlca • . (134) ·. ' Dotar 

: ViEJOS ,:n r .. ')te, .. y JCTE, tt~r; .,., inn ~Lle .. s .lel'rL·e ha expres8 cloei cé}tHjal--

' ~[J() .aiJrHl.:~b('J 1~ mujer a.l rnatrin,unio. 
. }. 

y )~ en las Partida~, le Ley -

'la. TítullJ AI, . Partu.:e {id., .lijo: "e es C::lmc fTlanera de 2c'flác'·ló·n, fe

. rch 'a .con ~l.nt~;,d~llliento de su mantel'H,r e a~' w)lar el matri¡nol1io " co;' · e

... 1 1 a : <l . s e S :,~ .n ,ji e en . .1 Q $ S a b i o s a n t i '~I.JI) s, ~ s ~ ~ m c· ~; r ;) ;<i O í . a t ' r i m l) n ·i O d 8 

·· la IOU!Jer" , (1. ;3~ .). De tal. SUf;rte que ':utH '·a sido sier:1¡.re co"r~ilar~bl e 

'(13'2·) ~ _ Apuntes ··personales, Curao In~. de R. "Ararie, Bogot', 1967.
(133).- Ver Le Colonización .~ ~l Sal~ado~~ StGUHOA PARTE.CAPITULO 1, 

N El :3, 1 n f r 8 ··. - .. f • 

·r.:rri·Midez de Le6n; oiJ_ cit~ pi.g.. ,; 153-.~ :,,· ,. ':',: ... :,',. .,,' , 

Ibid. ·- : ,.," 
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a donaciún. S.Lende ésto así, ¿podríamos lj.ai 'i<lr ·! '.;C' I.;::';I.:Jr:" 'd act.~ 

::1t1 ; y, f!P eS~. G ::oso, entisndo que sería n~s a:. r'.J:)i:~ ¡·12 lla::.erls .. "1,\ 

CId" 1'~Jl'c;ue es una especie de donación. Ln taflt.(~ . s: s'? tr~ta do 

r' (J r e e 1 a s q 1) e s t~ ;: é: n p <] r e 1 s i s t. e III él d e a r r R n; l ('11"\ i E n t () :: l' n r: r r.l n él s a rj e 

vt:.lqt.a, e venLa (3 :, 1azo, .sp. ría inapropiado l .l~:-'=rla L; :: T. , ~:; .. t,. ~ .~ eríc 

lliás apro¡:iad,l denr)minarló iiOJU01C ... CICN? .li ·! OS ater\l::riC~ a le !~ue 

j .... r!cica ment9 SI! ccnoce como "adjudicar", el t(,.n.ir:c rl:ls :. llarÍa ta"'! 

l:i;~l'l inaprcpi;.;rJo, í'uasto qUFJ. signirica "Jet;larar ·; UCl una CC'S8 c~rrBi:. 

¡:()n ~Je a un<l cetcrí.linada I:()rson~ o se le ccnfip.r¡~, r sc0!~~~cién:~c 18 ca 

fr,·J :.:!~ su pertenencia". (136). [s as! corn e c:J,:lI-Íq' .... €nte se n .. I Ill<, -lP. a d 

.i<J~i¡;aci:í." eo!) roferencia a herencias, part.:cinl1~s, flnates, con-

curso!;. ;)e la: sl:erte c.;ue eslrici:.al!lenle nc:d;<l.>: 9 ' la r: c-rt.:al~ dada 

en arrenda~ie~ta ~cn promesa de venta al ce~~csino, ' ~o 18 0H rtHne~e 

m; ¡.Hl t r d s n Il ~l :3 y d 5 ti t i s f e e n o p (J r S :J f..l e r te, 8 1 e; e ::j o del a Ú 1 L i m e e u o -

lu, a lanlus a~ps ~lazo, 'poca ,n que al ~SI2 ~O le hace e~8cliva le 

. ; G íil i ", 1. e, n :J n e n t o h a s t a en 9 1 e ' .. a 1 
, 

f.~ VI.Hl ·1T la a 0Ffirer 

ld vnrJcaura ~~ j ud icuc i 6n de la uarcela. ~ ~eS3r je tUdo, nas pro-

rll ... n¡;iafT'cs · pOlO usar el tér;nino !iGJUJIC"CP··r .. , ¡':Jr ser el ~l¿S ur:!8IJ t.a-

bIe, en 81 entnnl!lfJo de (iue opera una esp¡;cie r:e ticci:1n, c,cll,i:::e--

r él n (ÚJ ~ L' e e 1 e Ci ITII.! e si n o t. i e n e d H r e e h o a 1 13 par (. e 1 ~ ~; ' . .J e ~; El 1. (' . a si,.,: n e 

{r ac¡uí e:-¡plpór.;cs a pro¡:6siLo el téI'mina asil:. ;";;cjÓn, ¡.:",r ;¡ r'ronun~--

princi.;ric5 (,Ut.:: in s:'Ji ran la í-1eforma al i l t; ~ o: "l a tie--

r ,'a p a [' a el,.: u e 1 a t r a b a j a " • 

S:Jl.Jre E!!;Le ¡:artil:.ul<Jr, el Dr. Jéllffie Vj!Jal I'f:lr :a:nc , ."a'"",iribsL a: 

"S,:¡b i , .J es qU!? el Li8 H:?cho de G:lrnj nio se ü '.i~.~il.'re i-()!" la '. r '~dició·" 

f) ·~tia 1. 01' la :'1 'S!;r ~ pClón (jel tílL:lo respec Liv ¡) en l~~ n:- icinc> r:e re-

;".isLI'O c·::;¡ reSf ürl!:ir.' fltp.. Co n o el rJeI'echo que tr<l:;,';;'¡' i te el LsLzdo al 

l, r~JUJICHR (el gljurayaoo es ¡.¡ropio), un lerrtHIC ucluíl1 85 .J1 de !;ro 

I ,le l~ a d lj u e t i B n E) s o lJ r 8 él, Y e o m o, e e o t r a ! él r' t El, P. s L l~ e s t ~ "b i 8 n -

el nt!re':;IIO qLJP 8.i!jl..Oiore el acju;:;i(;¡~tario, (,:rzos D es c.~ncL ir :tJe -

p<lr3 (jUH !::l cerélct·,o op.l caleno SE:! consi(:E:re .;·' r: IH.:tc, es 'lBcesar·io 

4.J.e se tla~a ;lfocut:i.t.:C'· Pol regist.l'o del acto ' !8 ¡;~i : ,j ·.:!jctlcián. Ln es-

~.¡) fOrL{l~, .e,1 ~''"ff:C/¡C oJe do:ninio en baldí:;:¡s se a:.;:';Li~r02 r.' or la tradi 
-. '. •.. • • . . ~ ., . r ~ •• ~ • \ .. 

t;·i:.11' , C:)I:,C 'VI; afiniaba'l. (l.tj) • . , l(r; arit~ri' i:¡f ' v j¡!ne ? cL,nf:. r ·nar;:-:u;:;s, 

(136).- rernández de Le6n, op. cit. p&g. 27.-
(137).- Jaima VidalPetdomo, ~'TEMA .OC CONS.U~f.A PARA ABOGAJO~", .. INCORA. 

marzo de 1966, pág_ 10.-
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;~rl\.;l'a vera :1 i.. '~ '3 l Ln s u é.lce ;.:. cién CG--

r:· ':" : n1.[>, Ll . , ier~ ~,ecir "Se'l ,:dar, fijar" ( 138 1 ; !1 es,ie lG'~;D eLe resulta 

ina ;¡ ru ;. idJ ;:, . ¿ n 1 :~ :¡ P r e s u, j u e s L , s s u el e d e e i. r s e "a si 1; na C i 6 n p r e s l: p u a s-

tJri~", y es ar; u:'l ':'::; Ccf't i cad fijaca para ce term :''lacic s '"esto s (:]8 in--

vt"rs.:.ún 11 funcÍLHl8i:li i, nLc) . ~ ~ f e r i o o el té r ;; , i no, a 1 e s a e t ~ s ~ u r :: die n s, 

~l:"é, t{efinp l:x,:...resar.1e nte el l..!rr'iIlD, csí: "Se 1181'1 8;-¡ as':g ,·,c ciClnes ~Jo r 

CdUSé.l .ir" lll L: llrLc! L .:s :;.Je r:<l ce la ley o e~ tes t a n entc de u',a ;;ers,::na cJi-

funta, ¡ar iJ S LC 8li;¡ r en su s ;:i3n fls. e ~) '1 I él :: a 1 a b r a el s i e " él C i .5" s e s:' 9 11_i , ~ 

,.¡ s i t; fl él t a r i:l e s 1 a :1 e r s o P a C) ti LJ i A n s e h ~ c e 1 a a s i ~ 

n(:l[ ; i:5(1". 

1 J ~ . :~ r ~ ., '1 .\ r. r " ~, 
(.~ l" ~ ..... . c..;; .. 1 "1 ..Jt-:;: 1 a r.i s '11 a 1 f.! Y o e 1 e x L. '\ t o t. i t.: 1 a r ¡¡ p 1 'J e r e e h él , se"ia1a 

K!Jfl~ r it:i: el ' término ;,SIG' _ ,;Clí.; ~.j al se,i al¡¡mientc que la Ley -.:ie, '~ p.:-

fur ~,ia w,;;r?- ria fl3ce Je l¡¡s ¡:; er.sonas suj .~tas '~e jerecrü a recil- ir Urjé! --

".;rcel · (" ,L ~ .. :J el ~ '~~ ¡::ü;je--

:lIlJ¡;; cf:'ri:,;;r ¡', .. : el Lsr~iino se ¿,c:J¡::~a a ese ;nOl1enta gE '18ric<J, ::ue con--

Llw.Jaco el :nC71f¡'1Lo o e indivic .; é:li¿cr y ':lateria 

1 i Z i1 r :. ;.1 e:¡ L r 21~;" ,; e .:. ¿¡ ;..: a r e G 1 <J, 1 a ". si ::j n n cié n s e ; "=' r f e c c ion c:, pe r'~ u e -

J e u .: " u " él r e e 1 i.l • h d S t c?: 8 r~ u í ¡-: o (j e f;1 o s a f l. r !;) a r e L! e t e c: o ~' o sin e o n f u s i r5 n 

y el:' ií r ¡;-I i ro é! s el a e r;~, P , él, j e s .:, e G 1 1110 m e n t o 8 n :, u e s e ha ce n f i pr, a d c: 1 a -

ti:; 1 G ' ,. , ¡ L 1 ~: ~\, (; 1>, rlU n!! e ":' s i t ¡j e c! ni n t,; ú n .J L r o r e c; u i sil e ~ a r el í' e r F e c c ion a .E. 

!.:e, c ';';]. : sí le; n ~ ·c..:es ita la ¡·D.j[; ..• lL ·Cl ~', : La Lr<::dici6n '.:e':' doniflio. 

-, , . 
. ~ ' G( jl JI; I:~ S, ~llJHS, ¡¡¿DI al' (;e CQS ó"iO'il€nt.tJs :Jistir,toJS, ¡"Brf ectame~t~ 

'i ifer en.:..iélC .: :- u n c u a rlto el f1' ! C:\ O rje a rouear de ti,urras al cél-';Jesino: 

y si '3ncc és La una ccr:cepción '!'iuy 

Jes;" J s dpl éjflLeri c r <lr.álisis, y él~Eno s a llanc:rle co::o (:ll erra~I(1S 

----------------------------------------
(138).- "Nüevo Pequa"o LarOUSSB Ilustrado, 1969.-
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a esa entrega de la ¡:¡arcela al car.l¡-:esillc, se clantea otra situacl6n 

rídica ne trascen :Jent.al impor.:.ancia, cual es 1 a :18 c;)¡)sL~er;:¡r si la ')0 

l i.J ció r¡ , 1 ¡; r\ s i i.J n ;:¡ e :.. ó n y 1 a .\f) j u el i e a e 1 :5 n ·1 p. 1 a e a r e e 1 a, e e n e r a u rl ccn-

t r a lo 8 n t.. r P. l:! .i. l s t a d c: y 81 e a n ~ .' e sir 10 f a v o r e e ~ d IJ • 

nl.;s atreVf¡fliOS a caUf"':'carlo comG un contrato sui-Jáneris, prooj.o jel

;)HreCriO "Sr<''1ríu, ¡"(.)1" luner ~u~ partic u lares recuisít:JS r.ara que ¡::ueda 

IH: rfilarsH HfI su vunjodera Esencia y naturaleza; sien,:o de la es;!nc.ia 

nI? (Hcho contrato, el que el asig:latariü r: 8 , t¿l:dL:éltario S.;¡:,: persona _ 

Campesina, y que el objfltc de o lj e se t:aLa, no seé otra cosa !?i'1Q una 

Parcela a 'jríc..olél, ~¡ue llprte lo!:> recl! .~sitos técniccs él fin da ::¡u9 puec¡J 

~:lr explcH.éH:a eC \Jnémi :.:-a :1I,!nte, para el c';' .. iI1O 5 :Jsten'. ·,ientc .~:E' una ra'TIi-

lia ;:-¡rcHlf¡óio cnr,¡:usinn. Je Fal:ar este r9=~isitQt o n~ ~~y contrato -

Ue asi~rlqci ón o adju :Jicación o élegenera >Jn e trl1 cClllrGt:c (s ~n¡.; le r.:on-

tra~o liS ::; o 'fll. ra-ven{.o). ~8ríaq r:e la nat.uraleza Jel co~tr?to ~e !'sign1!. 

d{;n tJ .,cjuuicocién, la oblit~ación :181 cam¡:¡.,si.no f?1I tratlajE'lr su rarce

la en l~ forma ~ue el ESL&0G le indique ~or ~pdio ~e sus ret·resentan-

LC~3, y ,~ue ce;;¡u::slre una c :. n~~uct.a y (~so.(rit. 'J c:e calabc¡-:;;ción tal. -:;Uf3 

n (j C; ., u rw f él 1 i z r e a : i c: a d n u ¡.; r o ~. i a !3 .: I-~ ,] r n ció n • [st.as ~xigencics, nacen, 

jlUE!S, por volt...nLad :je 1 a ley ¡,ecesi tanda de la volt..;ntad je 1 as ;) ;!r les 

~ura que se cum~len o se Jejon sin efecto. :Je ta: .nLlC::" cue reniste el 

dl'álisis eje las cos,!s L;ue ; ara este C~lntri.!t;:J sui- ;,ÁnRris, son de su e

sencia >' ue su ¡::rcpia natural~}za, de ccnrcF'id~ . a 1:3 teoríél general -

¡:!€ los t:onLr<1tos: Art. 1:'.15 del Cór:i ;~ o Civil. 

, , 
• Una vez bCG0iri ~ a J~ liarra nncEsi.!ria en las d istintas re~icnHS a 

tr!(.taoas ¡: Gr la rl::!~· orm8 a g rarid, la Instil.ucién res::n:::tiva verifica es 

t~JiJS de l~ regi6n s : bre la siLua c i6n 8ccnd,ice-socj~1 ~e BUS ~GradG-

r.es, para c8nsar.iü~ CCi;1U ;.:os .itJlus 8n J udicatarios. 

t d r j . o :J el,·, s r e L u r s e s n B l \J r e 1 e s pro ¡:; i o S Gel a r e 9 ión, 8 5 í e o '1 U o e 1 r G -

Cl.Jr:;o l1u '¡lc3n ~J, ¡:: ara L:orlta::Jilizar e-l 8¡l crta ¡:I:! rsonel Ge C<:ioa aG .ju:JiC ,~t8-

rio .];31' ,1 su pr ~ i ; í!1 asent2il1i¡.:nlo en 1<.1 parcela o En 81 :"émtro Comu~l;:,l 

~UC' 80 cor' f;tr~y(j, !?n ,.:onde se j¿;rá par!.icip~ción ';irecta a quien rur -

e i. r l1 s l ·) .: e s u v.i ,j a v 1 vi!' á a 1 1 í . Lu ins'~ilucién resr'ect:vo, ¡:ues, a · o "-
L:I lo 11 1' S los E:! S L u r: i o s l é e " i e o s ~: e t a G l i tI i li rJ a :1 • t:l j a c t.! tal a o ¡; r él (~ e in

r r a !? s L r Le t. u r a p r i n~. i. , . al, e e ,-: e e éJ r r e l \! r a s j e pe 1, a t. r ;:: c: :. Ó ,." a r;', a po t a b 1 e , 

e 1 ti L: l r i r i G ,j ció n 5 i r lJ e r e ~'J 5 i o 1. .:!, ¡' a r e H 1 a e i (: r¡ ter El!l a .J f~ U e a 1 c.; ~Jll C:) 5 Z o - -

nes, etc. ls hasta Gnloncl;S ::U¡; viune lo fose fi';21 de 1;3 J:J:.8clÓn o 

"Li j u j i e él": i :S n 'J e 1 (3 s P él r e t:: 1. a s • 

Por l"Ji loe r; ( ¡ u e, eré! e l i v .;3 ,r. e n L P. , 1 ;:, r' d S e e e J a l' rj:¡ u i s i ció n ~ i e 1;0 -

tierra (liJ l!S t!x " cLa·;Ii:'nte el ;: asü in'i1,··r,;';.JLa·"ente anl8r .il~r a la .;otación. 

Hay ~u..., ucr vi:Ja er.iera 81'1U05 ;i1tillit?nlos a una spri." ,:le factoras c.-:ncu--

rrcnti'!s, a fin de nabili : ar la región c:;fect8.:a y cuya tierra se ha ad-
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quirido, par2 " Uf"> 10'3 rU"lJOS asentamientos nI'! C3 íl f1FH',inos nn sl?an· un fI"a 

cal'>o. r",t.r.>"'. fnctnI'p.s cnncurn:¡r¡t8s los anBliZ;:-,"G S rl8tal~arln:¡nnt.p P'I 91-

CAP.I!1 ne esta primera Purte , a¡"nli~nrlolos con otrrs "l!'-' -llCFn C[)I'IO -

consecuencia rlel ~is~n asrnt~miento, talps como la rlivpr 5~ficpc ¡6n 81r! 

cola, el m'·- rcQ(Íeo, el. cnnrer p4 ;visrno, y la cpnti.nua ~v,~lu~r:ir;n r)!. !1" tiP.:Jr;> 

ha c " r s e rl e 1 fl r 8 g r '? s o ri f' 1;:¡ r o. CJ ¡ (Í n , na r C1 !l o. 9 l! ira r. e 1 i3 n t P. n r: r r r ,., ni.;" e r 1 e 

.. 
to a té.' tinrra, ( ' U"S es difícil ::; (3 ': i '.:. f . . e r:' r e ~_ " d r)'; 

tual '10 r ','rlece eSCélS8Z siñn ::11 ". rn.c;tri~ :;r; i.ff1 y f! xnlot :'lci:í n--1 '" .. 
.. l. .... rr?,s. 

bibJal; de la t:! : tad, ti:! naciClflR' i.déll1, Rl , ·\ípI,: · ro ::aH? i. r,h?'H' él p~ r.rupo f:)

fT!ili~r; lns " lJe vivPf' t:!r 1-2 ' r~q ión ?fpctpda; lo'?, "1lP. n:ln 5' 1.11" ;¡rrn qr!at-.r 

riios, él :~8 rC : ' rIJS 1') r.'·lonns' r1p' l<l "r;':·~)i,·, fi .,,~ ~ ;'·"r,;.'la:la. l,;>dA :~ ars i-':' h'!n

ti: su ~· r('\r..in '·i.s t ,· r.l .<l r1p. ~ p.le r:ci·t n, . ;l e ·;<lCll: · r~(' él ' ;P. : rr.· : ia i"'¡:rsi ncra C;.a 

del cc; ." :-e";.!l8do. en \J~n"zIJe le, ' í1'ó¡ ¡:'5~~Il'f1Jo, !'le' ~'. UP' rlen :..r>r ! ! r~r r:r;? __ 

ríos sino un 30,; 1e e)(f:..r~"jer;'s, )' l'. '1.., :l .... l:·f: ci;1fi n "8ci P !H-\1 f ' , . : )(! rJ1n

.i 8rO :-4p " ~' ~dr¡l"rír el c.· ··-(r~ ·-. isr. rlr flf c;rt." '.:-Ir" iah r r ·"· s ~" fr r "? rI:r"r.t.a. 

f' 'i t '1 1- I ,., e P A ';, ~ , , . - 1 ;;-

l"~ ·r '"'c · J' i ~ t.8S y rrl~ . I'~ pr'. r'iS , St" ::- : ~I " rn ~ ~Q ~;; l 'J~ l' pyaf\ ~:;r:(1 :':IS'I}S -

1 ::; • i r ' r r <> • [n f'r."l·lnd : '. 1' .." .~ . . , ~ .r i.--

r'c: (?I' : 1-,; O'': ¡, ;,·t. ~ ,.i n 1 __ 

l~r. j~rl r.(r.012S y, r='(~;- ! ~ ~I: " r , lr~:. ~)(r. r- ;-::,··j·· 'r '-':) r! ~ ~ ;! 'r.I \ 1:p·: P ' ·-!!· , · : ... ::!. · 1 .... ~8 

~i 18 ai~ . ~ll~i.~ : c:6n ;,~-:. f ~; ;'f":'7' r";"' ~ l 1. :"';I," r rl( nr~n l~~ ~ n ' /:',,'. 10 1 .-:~ r'-' _ 

(139).- Según los investigadoras Raymond J. Penn y Jorge Schustar, en 
su op6sculo "la Reforma Agraria en Venezuela", publicado en la 
"Revista lnteramericana de Ciencias Sociales", Washington, 21 -
Epoca, Vol. 11, Nº 1, 1963, pág. 29-38, reproducido por Oscar -
Delgado, op. cit. p'g 54g, opinan: • Todo el programa de 1938 8 

1957 estaba basado an la vaga idea de que para poder desarrollar 
8US recursos agrícolas, Venazuela necesitaba de grandes dosis de 
inmigraci6n europea. Se consideraba Que el país tenía escasos h~ 
bitantes y que la calidad de la sangre europea era esencial para 
mejorer los recursos humanos del país. La política de inmigra -
ci6n de la Argentina y la experiencia del siglo XIX de los Esta
dos Unidos eran los principeles orientadores del programa. Mien
trae el gobierno confiaba en sus esfuerzos por atraer europeos, 
al pequeño agricultor venezolano quedeba pr'cticamente rezegado; 
sus condiciones de vida apenas apenas sobrepaseban el nivel míni 
mo de subsistencia, o B9 empleaba en condiciones casi de 8sclavl 
tud en los latifundios Que producían artículos para la exporta -
ción (csf', caCao o ganado), o se dedicaba a la agricultura de -
subsistencia. Prevalecía en gran escala el desempleo disfrazedo". 
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I.r.; . 

y r'e ~~t,."s , t ... ·;-lp'Jfa , t: ;~, O " " ....... j"n ":'1 f :- ;"'j· ~ r : , r. lp ·· · .... ! , ... -:; ·\ ... :, f ' ¡-! .... ·.~ ! n f~ 

"1: l , i:'] • 

f. n r:- e I 1 :! -' . ' r , : " ~, r' n ~' r r" a-
,,- r ', 

~) p "t \ i Jt\ ...... n a C'I''¡': \J '":!.""l~ li l' el {: r:1te ... 

1" SI r : (- i ..,: i, O, 81 1"2 ~' :1 " '"": .11 i (n la 

1 11 sr ;' ': .' s ~ J_ q S V "IJ i . n r~:-
. ... 
l n S l..l 

,: .. -. , (~n . 

e 1 e '": n t. r ' t o e s ~~ e -

;¡ u r . ,- f p C) <; t." t ¡ p m 

1:'0 ~p va c~' · ·jrutr-n do ':n r' un!', ::.i¡~ '1 1.1"5 r-'S~d~"tf'S p," f'.' f\ C5.Óf' (p !;" C;¡P<i 

e i el ¡: rj, p ~ !l í r i t tI ::i ;' e C" 1 ;; /) ,- r J~: ; é, ." e r. r1 ' . e t a , ¡:¡ t r. .; e ,. t;-, e,.,:, '. f :, e " e i 0 n 1 <3 

":1.r:-va 1, 1 r:c ' :i.Lé. 

f c:ri¡',)p, (l"tr p viv n c • 

r 1 J r p 1, P q r p s .' d (l (~r:- 1 e,' /, re; 1 e ')l' p. 1 " Y < ' ,-1 ' r I) i. ~ ('! r r ' r '. () r~ "n ,.. s 5 -1 i 5 ~. ,,- s , 

'In t..!r·,r>r f'18~; "p 70 ",:'1,.," rlr. 0 I~:"í; n !~i.r'n , SI: f'''cpn j..,,, De'JII !L:: ·cir:rv·' s -

i: ... '. 

--:---_. ---~--_ .. -. . -.-- - .. .... _ .... _ .. ~ " ' .- <...-., .. ... -.~ '''":----- ... _~---:--_.- --..;.- ;.. -:; ,.,~. 

(140).-

.~ 

Lo Cbnstituci6n ' de aquel 'pe!!:! no consfdera ' hondur6f'fos por naci
miento 8 los Centroameritand~ de ' origen, como ' hosot~09. Esto 
fua lo' que caus6 el desplasamientb de adjudicatarios de origen 
salvadorsf'io 81"1 'los' prográtn8s de Ref'órma Agrari'a de Honduras,con 
el trasfondo político de contin'uis'mo ' en el poder del gobierno _ 
da turno 'y qu~culmin6 c~n la guarra fratr~cid8 d~l 14 de julio 
de 1969, ' con saldo de vidas y haciehdas pa~a ~uestros connacio
naleS" Que ·f·ueron vilmente expulsados y cínicamente confiscados 
@In sus bienes. 
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c8s~do. 

finte ' a les pr ' C8í"j ', t " s," a l :; s [· ro p iet"nrir' !.) rl8 r ,, ;n )fllnd : o ~ , y a lns 

ca i' t'lp.si,nos ·: rie ·~:~ l J.i 8r1ns ;.'~-'r los rr flpiAti-lf ¡ . O ~:. r'8 1.,8 tir:r!'i'ls, dén·rlose-

Aquí en [i 3Rlvarl or, la ley r rgánica da l Instituto de C61nniza-

.~ 1 " 't ' rl 1 ' r; r '" i ' . '" . ' e 1 OJ n r u r A e ~' t ~ h o. r~ e e e r 1 ? r 1. (1 S 8 S I? . e e e :. n , a s : :) e r (e '1 R e 1 o n (1 . 1 --

dad sfllv r'':l .. ' ''rc :í¡:¡ o c "r,trn?~eri.c , na (ltll); h~ber CUMnlido 21 <l 'i (')C', e -

SP.t habi, lit"do dA ~dac1; s"r r! p, hup:n<'l e nructa; ' POSRer C'1~ncir ~ ipntos

agr!colns o la irl~neidarl ~UB la Juntabirectiva re~IJier~ r~ra el dp.s 
'. ~. ~ 1, í 

inmuGble; ser jefe rle grupo f2~iliar, nn imrcrt~ndo "ue el 

vínculo "tle h~ fJ ' neradn "sta saa n no lp.qal., enn tai r u ;: rjp la u"jr5n 
.. 

ci e h P. e h o h a ya h i. ~i o sr " en n C' e ; rl r. s P l'::- f? 1 ();;:I d r e Po n f " r m é':' 1 P. g :l 1 • 

Comn se . V~, r' ues t snn (Hstint..0s los critrn."ios (~P ~p..1l.'!cc5J~n ' ~ 1'8 
~ • • • ';. • • • l ' .' , , , 

8eRst ~ b~PCAn ror cRrla rars~ 

rlicAci6n rle la rareRIR, cAsi 

cp.r C"'llS¡:¡.l2s ,de extinci. ón 1') d~~ ,i:'f~v.c .c"" ci.6n r.8 .1" arlju~l:c;lcfr)r1,. :'P.I;' -
, • • .' , "{ ':. • • ...¡. • , ." : .".~ • 

fed ·ta dI" pRrj" , ('!or if'lc · no . ' i"· ;.r.~ ,., t r. de la s cr.· .. d:i ci c'n n s :' '''L.; u :') ' <15 por 
. " . . . . : .. ~ ; . , ..'!;: 'i 

la insti tución dI'} la f "' f r l'1TJ2 aqr;¡·r, ;'a:, c onQ sc'rr l a )'r,' nun c :r., r1p,.,J C;}!!! . 

r e sin o a a ¡j n (' t;3 f 1 () s s 1. s t P. ~~: . s (1 e e lJ " t. i v C' y 1. é'l t ,; e n 1. e Fl Q o' n f'\ r;; 1 n él r a 
." .;, ' ~ :1 

tcrla ~~ i rr:lgíón, i1 fin ' rI,, ' "11 ./ P L 2 tLn:rfl cl i r1 ' li1 :," l"~c ' ~a :- p.nte c·"n · 18 

f uncí ón S.(le i. a 1 (~1 1 8 
. " .. 

e, e !"f ": r>nt él éld e l;l ;:~ c; at rn ClI ;Js t i.6n, r: oJF.11 PS si lR 

' ,l 

a r re n d ,; r '. i r,,"" t. í! e l " '1 11 r 0;"1 n '~a ri 1') ',1 ro f'< t. :; , n'·' r: v · I~ t ,., a [\ 1 R Z o e " m (1 S p. 1 " 

tnrin, (1 :: ln s I·, r:¡ !c::r.s. 
. ! . " 

. ~ p ('~"l! :' [.~ .. : . - .- -. ,. 
,. , ~. :r ¡;. • . ' 

'Y~ '; ~ t ,te! de 

l (iS , i.· , 'tr !'r ." lO;:; '; P' f l ~:r' l~ , ~~: ~a, 1'11 T' ~~' i ". ac t lja ,: rl~o~o r {cir; , ~,' :.': oé'l?<" dp 
~ • ." • J.: • 

rrr)' ··c t.ns ~3 Uj :") ~ '-~-: 4 c r' ndíci. r'nn1; alJ , nt~r:' .· ~ C ·" St . (:;t:\ ~ 'Í~;- l ." ~ l "·. ~,', ~r '!.""j ~(:· · ; C í - S f 

,'"' te.. '? n "e u ~ ¡-j'-' r , ") r: ~_ , cJ.. t";~ ' ~ lp. p" .' '''': , ; , ~ ' v· 
...1 "' ,' r.1 ' '"""' . . ,:-, .. , 

tici6n rle rarte~142). 
" 'j '...,. ~ ',.' ~ .. : . .. 

.\ . ~'''.o. -----,-- ..••.•.. _~-_. 

': ~ ., .. ).' ~.~ . ... . '? ,-.' 

(141).- El Art. 12 C.P •• stablec~ que < SQn . s.~~a~o~~go~ ~ por n~cimien
to los nacidos en el territpr~Q, de ( :l ,:5~), ;v~go~" tli j~s' de pa
dre o madre . salvadoreños u Qri, g1p.a'fi-os .d~ . a~ljJl,lna-~ g,~ ., 188 l"gp~ 
blicas de Centro Am'rica, o de padres desconocidos". 

(142).- leyes de reforma agraria, op. cit • 
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. ., 
r;' ; lnr. !r· l --

t":lfol n " Uf: ~.~ p,~tcnl;"~ ' [e, 9:-¡'lf'\:-~1 , : c; )()í ,. t , ; .. d;~s ;¡: fi .'; ·'lJ:!;-=2(~:f·:~(l-:j . dp P5.~ 

palln-"l 'Tl~r'i.ca ·\f't?n ,'C' ' ,' 1,',1" 1<;. ':! " :' ;'cs,:, . ~'Q- ' r :;\¡:-;"'r.¡ ~ ' E' r ,:::i.ñn <1 •. , qu~ 
. " 

~p ::~:;-,;:! f'! . r:Uf'!nta l .. idlQs·i.ncrnci.:; ,:In' . oa r~r8S .inn l<lt,.in?;J ·,pr:canlJ, pnr 

rar.te, ~. h .c:-o de Si.l~~r':- ':up pf-.t6 

s:;us hi jos, :. ' da l,n~1 f1Rvr": 

r: ;: ,- . i (? d 8 d • T u v e un", P. X r ' : r i f' n e j ,1 n ' r ''; n r' 8 1 e' •• 1 (1 c, e ., .. (' r¡ s ' \J" r fR Z ' ~ ()'lI' r.; ,; . 

En ~na c¡.nCUJc.~ta .. ,i'I v!>r5." ~ C¡\·~'·· p.<;in ·'s en Al [,·· t ·' rl n riJO h'l.<uJ:lI1z<i· <;P. no\..; ' 

taha un" nspr?c i e (~e n !S~;' ti gr.:p rlf? 
, .".... {I .~¡ ,:,', . 

6,. t. n ·~ (If' ~l', rar~r! 'L;~ . r\ ·.~ .· ("i' oO llnt'';r:'' '' 

:.;¡' ~,,,nt.(J:I· ·s·.ql.J:-r :·; "é'n S'· · 'n"fcP1.a, :y lAf .el . · ... i. ivo, ¡· anifp<..L i'::-:; 'HJI' fll" 
I • ' :~:. 

'lue R~í c ' ;T" ; ;:¡1 "'l' 1¡! Sf' .., l<'s f,;¡:'(? í 
• • ') 'P 

* . . . 
~ .... lils fl~r;:¡ dpr~eL' s a f'tr":=;; o'ln r) ' Arñ 1[') .• is o 'l(;P l.: · ~t. " vi;,.j-on ~ ~)a '·' 

g;-:nrlr.. ~o.·"l!'" ~~í t~~r1rr$.'ln · de .· "c· p " :1 f"clal:1:;!r. t1.cl",r.;>~""!? ",,"'uí p.n v~

nnZI!ela lA -'a,/n!' r·. art~ ,Ié tí F rra se hA élrljurlic.=dnqr !.ui .. t;:· ,,· nntp.. Inr~ 
" 

"UA el In~titutn 1\!;:¡c i nnal f¡Qr:orí.ó(IlHJ) ha cnnt'1r1r ' c '. n . r:-n~·.;" , w~~t.os . " . 
. , 

pi ngup.s par" '1 a c coo. nrn de la 'ti nrra, flOr el 's i s ter·, a . de Bnnr·s ' .' e 20 .... 

15 Y 10 añCl" p1<'170. Y se rla ' g'rnt.td f:.éI, "'11 r ' 1 ne ¡'!'r, ~: 1 P. 'n.", :"- r c:;',rI}8 -

s/"lcial rla lo;; ~;r:,l' os f"",(l. i::lrp.s ('143);' 

. , 
hp.mn~· o;nuncin.rln ..• . son 11"'3 de r'U8 p~r ; ",1 C;;¡:1: f.1'jin " t.irnr~· ,ú' lor' édtICS- ' 

tiv~, yf:l qllP' " P, lA p'''spñ", ? 1; ' ne ':: .. ··il~:·-~ r:· "t'sr' [1n<:;~tij" i(t~Ot ' o:i~""íl ¡' tu "d 'e 

emnJ;osaj pn:':"i r~ maynf i.n t ''' ré!> en los C.<\IT· /J i. o-s, S ·! á más r '¿'-cADt.i.vn a' ';'" 

~stos. , en t8nto -~ue si lé! tiert';> le cugsta ' n:;r!a, por f!11n rliSf'lh' r1-"'d" 

le if'1¡ .orta volver fI pr:?I' dt:!rl ". 

social, nI;' el a sf'Pc~o p.cor·I ~",ic(l 

rO! ,,!:.ra tlurtp., arf"'Mñs dE? ¡~!3t .. l:I.:llfJr

el r:stadr> ~" ' ~drÁ or~ r' rtl ' nirlad rfe ··(ils .. 

. , . 
(1.43) .. -

. n ~ .' ,. i 
¡:, 1-: :~. ~ 

·[1 Art. 62 de la ley de Reforma Agraria d1t:e: "la adjudica -
ción i~dividu~l ' o corectlva en Centros Agra~los o fuera de ~ 
Ilos, ser'. GRATUITA cuando la . condición econ6mica del adjud! 
~at.rio justifique la dotaci6n ~ara lncorp~rarlo a le -vida ~ 
con6 ... réamenta produ'ct'iva 'dé , laN·aci6n". (1 Art. 63, tlLaa par 
celas objeto d.adjud~caci6Q grat~ita tendr'n l~ 8x~.neión -
Que esta Layo Reglamento serlalen C,)",'o " míni",ulÍ ' indispenaable 
p~r~ ~ .et c~p~z de ' ~étisr8cer ~ 18s necesida~8s del beneficia -
ria y de su familia y explotable por 8se grupo aln necesidad 
del concurso permanente de trabajador •• ·· .. .,~f!ariedos.;; 1 A :108 "e 
ractos de .eNalar 18S' -par'celas .... tomar'n en .. cuenta. tamt:li'rt7 
'a) ·.-fi.' ,.ú.1'mero ":d~ :pir!jon •• '¡.{jep'sf.ldiiantes . ~~~ benatici~r.io que . 
.ini.·gr.iff. : raml1ié "y ';:los . ,: raQueri",ief'lt~~ (~P,~r,.a. . $.';01 :. v-!~a" "t) (a. 
céra¿t·.illstfba* agró';'8con6 .. icae.:· daJ: ~~ ; ~i8~f"~., , .. ':' ~.~' 
'" "r: "-:-~':' ~ .. ) .. ~ '. c.) ,,;,: ',_! ':; :'~-' .:. • . ' .. -., .• " •• t" ,; ~: .... " 

':'f.~·:l; '-:'0 () ~(;) r '1~~:;, ... ~ '~ '~(":; ~ ': :-:!h E! .. ':':::·:'~ r .:: 
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rom?[' de r.!ay:Jrl3s felnrtC1s para invp.rtir 8n '-'oras de br-nef i C1.0 cnlact'ivo, 

rasrecto de los misr'os adjur.1\.c;,t¡¡rí..os (J bi'nn, f:'IH<'I p.l, snst:>nílliento dp

may0r pers0nal técnico y un eficiente man~8ni~innto de lAS nhras de in 

fral?!'ltructura. 

tn' Colomhia, le arl .iudic ,ción es on '?r~s a, sé'lvo la lie haldíns, a " -

bi'n a juicio riel l ~c r RA ex ig ir al adjudic~t~rio o cnmprador rlA un~ 

"uníf.iad agr .ícola fami ~ lar", al U .emr1o de Asi.gnárselp. r: dp cp.ld)r~r el 

cC'ntr;:.to de prr¡mp.sa rle IJP'nta, - 'lIP' tAl ' un"id<1rl q¡Ip.rle, al. af"'ctuéJt'se el -

tr."!c;:' ~· so de fin: tive, bajo el rÉqim~!n' rlp.1 !·; \trir":nin f; .... i d ,ar; y 1 ,'s-

enajenacinnns y gravár.'ll'!nf1s, rir. nndrán 11.f>\j".l rse a c'?bo sin p '-~ r(l1iso 'riel 

Ir:CI r¡:;. (Art. 53 de la Ley). ("te "régihpo riel r 'at. r~r" (\ "'. f ,"!,! ; ~iar", 

es .quiualente al Bien de ral"i.lí3 ,:~u~ vi.ncula p.ntrp· n"~')(1trl")s la5 ?r.lj'u·

rlic ;iC50nr¡ls del reR. 
i,: 

.~ .' \ .;. \" r. " ., ; 

L~~': ~diurl i. c;.'\c .iori;' s (lJ.l' tn's' ti: t'u t o ' :-f;~ eo! dn' i z:-le i: án: Rur.e l~· I"'llt r R no

~ 'n l r'~SiI ~ . :", ~ .~r¡. ~ ié ~ S'1P '.' ,,-, ~' r0~~f? , ~ , a ' t r t ti l~". -;r ':). ~ lI i to. "E n .· i. ~; '. ~n:,. r ") r;e S t se 
• , • " ~.; r', •• 

djl3 ,,' ~ i 1<' ~j~cfri ' rJp, ' ia~; CJ?tCPL"s ·· t '-ir¡·i: ndn. · r' ri ·cl.l .;nto nl r·n· r;:it ;,c· rlP. M!'t';si-
;.:. ' . .: , 1 ~) tri ,.f {. l t .,' :> . .". . ;,.. . ; \ <.; ~.: '. : .. : . .., 1,. ,. . .... 

alón ;. del :\ 5: nrtj,~ :: hl~ , 0 :' nAfAl, . ~l n ,',ont~ rj~ : 1 2~ L· ""~rr! ';. ci:,r ;· ~ I ~ ' '~J~ s o ~ue ri!l 

. n?~ : I~ :-:. ~~~; ' 'l~ ~ 6~ ·? ;J . larf\'ni'Z :' ci~n He · tps :: hbr¡·s : i .ecfn~ft-i -'s ', " '11 ntíl!1f.l ·ro y -
. . .' '. .r , ; !.' . I ,! .' ;', .... >1 •. ~ , '.' :.1 ;;::. ; , ~., .:. ~.' j-, : f ., ',: '...' .'; .~." lo¡ 

· la ,, "!)(t~ nsi. ~n 9f! : la . ; ' ar¡:;~~;as~ ::i Un1.C ~ """EHlte f¿f? , ¡3(! _judici:tn a '. trtuWi gratuito 

. c~~ ~:n(iJ :'.los : :¡:hmu~h ··l(>,shan · q.i.dad6n;:¡r\(lsa.l :1CR ; o~e ' han ' sidO ' asignarlos a 
. . .,1,. ',;', ' • . "_Ití ~.!~: :1 "!,. 1 . ' ';..; J " \ • :., • - :~ , Il,j': ~'. . _.. ' 

t (tt.·1oúle .' t.:, e:r!(f,lc :~a , .r.' , 1p.ladO bi, j Cl 1 ~ .: yr'n~j d6n ' i:J '~·'rr.'SFl :· ~e '1\./e ~p ornce-

d~ ; ;\' .$1~ :'- 'f't ~cd p'nam'i 0~;t:() :~ 8 ~ f ;', V (."!r ' d 'e ~ 'o ~ . ~~ ;1~ P..S ;, ~'f'S ;1~ .;rl~ 't 1') rr. .1 na '! ~ rn 9 i ón 
• ,'..... (; 1 o,, "";"',",. • • 

- lHt ;,Ct:JYO ::(:élSn;"l:s .f.l;,l..o./5P" · l :~ .c .". rg8 Cr) ro,r- v ?'i~~' ri '~ ' l '~- ·("l·a'rcp.i;:¡J 8 '1 ' r," ' ntrJ de 1.25 

~'tl"! ·9 '~~it,·h$ ·~:" (I~r'~ inf'ta~strúchlra. · . '., "~:. "'í.: ~:':.. . 
,; '. '. ! ;'.' ",;,; ':~~:,', '}, ".l ". '. . .. , 

;:':" ": .. 
4"~- fI f e e t ;1 e o n d e 1 d ' 5 8c¡"uas.-

. . . 
. :' .. :~ ~ :: . ti:, Un.a 'rlecisi6n in t" r e!;¿;·rlte c. trm::>r .en e l. I . .,c·¡rehto cié ' ef""ctar la 

¡'J \. ~ ,0, r , o,, , • 

. t:.rer.r<4~ · p''¿ Li '·:fp. efflct<!f el ""S;¡O +.r·pmpo el d8l'-P"éh0 ' S)C"\~lt'''! p.l. I./SO df! 
. i I I I LI~·.~ í ' l ': ..... ..... ..'. _ ~ ~ ;;~ :)! . 

, las .,é 'rJ~¡as,· .. '''" O"S¡',F tro mndo, s i pI u,de¡ dA ; rllpr:O~ ':Cl· (ln : ~/~~'.rp. . !rtS ar,:u<'1S -
:~.'~ ~. , ~.:! ¡,:") r ' !~I ~.~ . r:.!~ ¡": ti ",! •• \', .... 

.~ .':,~,~:!f~ .. : ~'rl,:!'l~~~t:i J;.~ 1,.C:¡;;. ~;'ue ' (1" :je 1. a . t =, p.rra ~ . g~, .. ar"'lj, l ·ar{·I'I~ ,t"Jr:.~·le~ CI)"'1 U ¡sta 
; .. ;")¡ \ , ',': V'.'! t "t: 

:1"1.e.; u.f1:a ¡ ¡ X;:J .,:.rr.~41;'< ·,alyr:.ar;) 8 .,:"' 01' '~ ', ~ y .i n ' :-; r;{<l t . .r¡t;r. .;·:p'<') ti '. "" .Ir r '~ ' ,.-·· f 'P\!'" cln lns 
. ( •.. ', : . I ,_ í " I! ,-. ; 1 ..' \ . ! • • , : .' \ •. ~~ !" 'l :,1" 

. I·",n~".vo. ·prDpi ·e,t~.rios. , .. ~~iene8 se vét:f'éridef raurlé(ios' en ':.~\$', :'aspiraciones • 
. ).. . :.. 

': : .,) ~ '. .... t::¡ ',, :.': 

¡..C·.t.o . a.'ría 'collÍo 'bloquear 
: .3 ,1 . '.'.)! ~~ ;': . r: :,.: I ' i " .' ¡)" l. l·! í :, . 

reforma agreír'! ·lf. ~:¡: i.!.ly,¡.¡i:: ,f ,¡ . >' .. 

... ¡: , :;:, ' f. ·n 'la ·:C·onf'er-'nCi.á \ ~u~di'alJ "Sobre ".fora.Agraria 'se di jos "En g_ne 
" ' , : t ;¡ : . -, , ; .• ~.' ... • : ¡:'~. . '~ ;' ~-~ .o":' 

r.~ ~~ubo . ac~.rdo en que .Q ¡. to~o . Pto~rama d, reror •• agraria ha de in--
o, ! L. ~ . .f, ',', ,,' N' :" ~'. I !.'- ' . 

l·,~t~trta. aa! .iS~d e~ ': la dr§rdr~a de 'derechos e inatltueionss' auxiliare. 
" ~ '! . .,- , 1 .... j ~.; \ , "'.'.{ .~ l' '..' : •• 

. í "és o eoncr..tame,,~et ,.:.i . no~e ·. reor~eQi;~rl · la,8 8erv~du~b.J'!Ja d" aguaa 8n -

1'\ t _.'.,1'- • !'1 ~', !. 
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r·')c o~ s l(")y',,)~ r! n r !"" f ''' r'''~? -?'c!:':,:r ia ' ~, 2n C ":; - ~ !' r",rr=.i(· I'n : ' r 'r~: dt")f:::-~i. f! ~ 

1 a r r '] U 1 G e i. 6 n (1 P 1 r {,9 ; roo> l ('1 q d 8 1 ~ S Po =J u é:~ S • S n n ' ' é1 r .' :' s ' I ! '? ... n n i' " i (" t ó ' la ': 

u r Q r: n e ~ j ( ! r~: r:. ': !) e '."! r ;:; '3 IJ '., , . n t. a r 1 ¡:¡ r JI' " ! 11 ~ r..: :- ~. v ~ 1.1 2 : I .: 1" '. , . , ' .. :L (~ r :r 'q . él . : p _ 

s (l r , ! P. t . 8 n P. r :~ r - ' H ~ '-H'3· r: )r' i:,' . 1 ~~ ; (lJl f1 S ft i '.;, ;. !"" n 1. ' ) J :..! J ;:~:- ¡..... S j n : n "-,' ,.~ ... ~ ~ (1 n :'? n ,_ 

r ;. " g ~. y : l v'" n' '" ". ;L " fl t n • r: "/- l' ~,(.,' , . f ' 
• L ' ....... ~ ,JI') • :1 f ' .. 1;3''\0··::; ;","!n': ... ..,'''' r'·, n ',.:' , 8 1 1'JU:1 ( f ,r-" , " ~! n-

P. c:; t, ; tAl J"'"1 r :-: r-~';" c! f.'l un 2 1 p ~.; -: e, 1 ti e 1 h n po : p t. c: i. :.11, (> ~ , n r-: ' .. 1 n ( .... 1. (l q 1 n r 8 ~ !..~ P. 

1 a ., e ' i.s 1 .:J G ~. Ó fl 0 e r (.' f í r n;~ í-J ~:' r c. :. i F. 1 n c" ''f !", n : n ~ c: I.J .. ~ t,J',J" ~ ," ; -: f: ; . ~ .. , A': ~ ! '?.1 LB s 

Z o n::>:-. n n l' " +-., r .J' j' r: "'. rl'J n l' r. .... "l. o '1 ~ .I" ....... c: ~ , .. 1 f ~ ~ ., .,., ~ • , ', ;.> ya n ,S!' "' ;:¡ :; 2 '" r; ." t? P "1 -"l IJ t I,! r.D ... -

SF? c::-een, cucndo . , 
r ':: ljl.rl f1 

,.:', , 

( 144).- "CONFERENCIA MUNJIAL SOBRE REfORMA AGRARIA", p¿g. 18.-
( 145).- VENEZÜELA: SU lay de Reforma Agraria regu~a especialmente el 

r~gimen de aguas. Su Art • . 41, dice: "A los fines de la ~efor 
me Agraria, el U80, goce y 'disfrute de las aguas Quedan suj; 
tos s · las limitaciones" regulaciones y restricciones Que .8e,
determinan en la presente ley, en las leyes y reglamento; so 
bra aguas, obras de r is'go, drenaje y mejoramiento da tierrad, 

• I .1'," 

y acerca del aprovechamiento de las zonas benefic1adas por -
'stas h

• El ~rt. 42, dice: "Les aguas de dominio ~6blico q~edan 
afectas a ia realizaci6n de la Reforma Agraria, así como tam
bién las de propiedad p:tívada que excedan d~l ,cétudal r~Que~i
do para un aprovechamiento racional de los terrenos de 'que -
las mismas sean parte integrante.". la L~y rorastal de Suelos 
y de Aguas, en su Art. 22 dice: "El Ejecutivo Nacional prote
ger~ las Cuencas Hidrográficas, contra todos los factores que 
contribuyan o puedan c ont ribuir a su destrucci6n o desm~jor8-
miento. El Ministerio dp Agricult~ra y ~r!. elaborarf los pl~ 
nes r elativos al manejo, ordenaciü., y protecci6n de las Cuen
cas Hidro gr á ficas s obre las cualas el Consejo de Ministros de 
termin&rá la s prioridades". 

PERU: , la pr imera Ley de Reforma A.graris, en 8U Art. 109 esta
bleci6: "Las aguas sin 8xcepci6n 90'n' de prop'iadad del Estado, 
el bual concede su aprovechamiento para el riego de las ~ie -
rras conforme a las disposiciones de la Ley y en armonía CO~ 
EL INTERES SOCIAL. El do~inio del Es~ado es im~rescriptible B 

i~alienab1e~~ La nu~~a L~y de Reforma Agraria del Per6(Oacre 
to-Ley NQ 17.716, de 24 de junio de ' 1969),e~trajo de s~ text; 
la regulaci6n de las aguas y se emi'ti6 una Ley esp'scial: Ley 

:¡':General "dIFAguas (Oecre.to ... Ley "N Q ::¡¡ ,7, .. 7,~2, de . 24 d8 .. ,JuU,:0 ,1969) , 
" . . . , ~ , : 

un mes más tarde. 58 nacionalizaron todas les aguas si~ excaQ 
ci' 6~r ' en ula " misma , farma que ,·,10 .. I¡\a,p'~a q¡~l ,·. ~¡rt, • . lq~, d~ :fla p rima
ra ley de Reforma Agraria, calcando su contanido (~OLECCION 
LEGISLA rIVA, rAO, Vol. XIX, N12 1, Junio de 1970):':~'; ,. ,.,~ 

.,) ". . ~~ j' :~ EL : ' SAtVA~BRl 0 Aunqoe ' 8h nUds~r~ ~p~'s~nR ' q~i~te i ~ey ~ d8 Reforme 
~grar~a ~n, . ~o~de ~ ~e r r~gu~e , el u~o _ de les agues;' r~cie~temente 
, como Q~B~a aich~, ' ~e ' riadictádd uhaPLet Hk - Rie~o ~ Avéna -

,- ,¡~. . miahto·· en ' ~ÍJYo Al'.t '. '.1 3 ·~ -es dp.cla.L'sn bJen¡,!} [la ,cipn~J.~9 :\ Jqs ¡ re~u! 
:.:8,' .' ,S ,OS: Jl~l~rfUt,JC<;l,~" . P!ldJ~r.'~o . ap~ovechat'se para fines de riego~ -

mediante permiso' o· c'óncesi'6ftLóto'fga 'dos ' port ·sl · M'in¡i$,t ·lH.io ·· 'dé A 

';J'I ';r 

gricultura y Ganadería (Art. 10). Lo anterior Quiera decir, 
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,; 

que cuando se piense en dictar una legislaci6n sobra Reforma 
Agraria, pudiera ésta remítirsaa la Ley" espacial Que ya te
nemos en vigencia sobre al uso de las aguas para riego y ave 

; .. na'mi'anto, sin qúe 8110 obstruya en nada las competencias, mi 
xime si la Instituci6n encargada de la reforma, funcionara a 
nivel del Ramo de ' A g ric~J.tura y Ganaderfs, que de conformidad 
al Art. 6 de la LBy de Riego y Avenamiento, es la autoridad 
cómnBt~nte para ' los f i ries d~ la misma. 

" CÓLOMBIA; El 'Art. 68 dé la Ley da Reforma Social Agraria est~ 
blece que el , PJCGRA dará pref,erencia al eS"tudio, promoci6n y 
raalizaci6n de obras da defensa contra las inundaciones, regu 
l~ción del caudal de corrí~nta¿' hidra61ic~~~ riegos y avena: 
mientes, CDn el obj~to de adecuar la~ayQr axtensión posible 
de tierras a m's productivas formas de explotación, y obtener 
al mismo tiempo una, modificaci~('l r,en la , estructur-a da la pro -
piedad r6stica. S~g6n la misma di~po~ici6n, es~as obras las -
puede r 's 'al'i'zarel Estado, 'el lJiJt'ORA " o entidades concesionarias 
si9mp~e y cuando ,se proc9d~ a la ~or~aci6n de ~unidades agr!
COl~9 fa'miliares". Adem~s se establece' q'ue al Estado o el IN
CDRA podrán edquir±r la ti~rra que puida ' ser utilizada para -
la formaci6n de ,tales unid8d~tJ egr.~cql.a,s. ,fami.lLn8s en loa Oi!,!2 
tri tos de Riego que se establezcan, ya sea en forma voluntaria 
o' pot ' expr'bpiaciórt. En el A,¡"t :. 71, se ' dorma el costo de la pa!, 
cela" , qua , será., el ,que rS!':iu1te ; q8 Bgrega,r ,~l lIalor da adquisi -
ci6n ' de ias iierras del 3istrit~, el c~sto propo~cional de las 
obras ejecutadas. el de las mBjoras que ' sé re'aLiesn y los cos
tos de mensura , y amojonamiento. El Art.72 f diepona que la a -
fectaci6n de las tierras para los Distritos' de Riego, es deci
ci6n del INCORA, con aprobaci6n del Ejec~~ivó, siendo el INCO-

, RA, p la autoridad delegada, la competente para la regulaci6n 
y administración dal uso de las agu89 en l~s Distritos da Rie
go que se formen. 

CHILE: la nueve Ley da Reforma Agraria de Julio de 1967, esta
blece: ART. 94: "Todas las aguas del territorio na¿ional 90n 
bienes nacional as de uso p6blico. El uso de las a~ua$ en ben~ 
ficio particular 5610 puede hacerse ~n virtud de un derecho de 
aprovechamiento concedido por la autoridad competente, salvo 
Jos casos expresamente cont~mplados en el Código d~ Aguas. No 
99 podr~ adquiri~ por prescripci6n el dominio de las aguas ni 
el derecho de usarlas". ART. 95: "Para el 8010 efecto de inco1:, 
porarles al dominio p6blico, decláranse de utilidad p6blica y 
EXPFWpfANSE todas las aguas 'que, 8 la fecha de vigencia da la 
presen~~ l~y, ~~an ~e dbmini~ · particular. ' Los duencis de las e
guas expr~piadas ; continuar'n ,usándolas en ~al~dad de titulares 
de un derecho de aproveChamiento. da cOl1f~r'midad con las dispo
sic.ione$" de ' a's'te ' Tít.ulo y lsedel 'Código ' de Aguas, sin necesi -
dad de tener merced". 

ART. 96:"La regulaci6n del uso de las aguas qntr8 ~ tJtulares del 
~ere~ho de a~rovecha~iento seha~' por las r~~~8c~i~as Juntas 
(feoV'.~Hgi'lancia,. Asociaciones da Canalistas 'o Comi..mldsdes da A -
Q,l:"WS'K en co,nformi,dad al C6digo d~ Aguas. ""~~" 

I i . ..... ! i ~. ~ . ;., 

, r " ," 
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c).- A S P E e T o S E e o N o 1'1 1 e o s o [ l A R E r o R 
L 

M A A G R A R 1 A .-
1.- e o n t r i b u e i 6 n d e 1 a A 9 r 1 e u 1 t u 

r a a 1 O e lJ a r r o 1 1 'J .-
Este tema comprende un an&lis19 sobre la tenencia de 

la tierra. en ralaci6n al desarrollo econ6mico-social, en al ssnti-

do estricto de que los actuales sistemas de tenencia retardan o fre 

nan el .. desarrollo, debido a 'la reducción del desarrollo agrícola, ye 

que 6ste 'contribuye a aqu~l, por las siguientes razones s 

, ' 

11).- Porque aumenta la producci6n de alimentos, 

21).- Aumenta la Materia prima a precios cOMpetitivos de iMPO..I 

taci6n; b S8a, que el · producto final elaborado en el pa-

ís puede 90mpetir en el Mercado externo. 

3 1 ).- Generé. la · demanda de productos industrialesJ 

41 ).- Aumenta la demanda de trabajo humano; o eea, hay ebaorci 
. ~ ", 

6n de mayor mano de obra, de la qua no puede emplearse 

en la induatriaJ 

5 1).- Genera flujo de capital a ' otro9 sectores de la eeonom1.e 

(la industria, el mercado, serVicios), 

6 1).-: Aumenta la demanda de productos industriales y servicios 

producidos en el país (146) 

2.- e a U s a s q u e con tri b u yen a r r e n a r 

e 1 c r e e i m 1 e n t o B o s t • n ido del a 

pro d u c e i 6 n 8 gro p e e u a r i a • 

11» ) - No hay respuesta a incentivos econ6mcios debido el esta

tismo de los predios agrícolas, 

21).- Las actuales formas de arrendamiento simple de la tierra 

no determinan incentiv~s en el arrendatario hacia la in

versi6n en insumos, maquinaria, y mucho menos en siste

mas de riego, avenamiento o algotra9 aejore. a la tierra 

para obtener unamejor producei6n, 

31).- Uso inadecuado del er~dito agríco~a supervissdoJ 

41).- .Los dueRos da la tierra ~o revierten ~l sector agr~eola
sino que las rentas 'de 6~te son inVertidas en propiedad 

urbana o gastadas en artículos suntuarios y servicio. -

no producidos en el paía. 

(146).- Dr. Alberto Franco: TENENCIA OE LA rIERRA y SUS RELACIONES CON 
PROBLEMAS AGRARIOS Y SOCIALES", Rev. de "ECONOMIA", NQ 12,Pu
blicaciones SITECO LTOA. Bogotá,Col. A~o 2,Vol.4,págs.300-1.-
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. 5_).- lo's bajos sala'fi09 que S8 pagan al campesino mantienen a 

mü'y ' ba'j~ ~ivel " 9u poder adquisitivo de bienes y ger~ici
o~ 6,~icoj: sal~d, vi~ienda, alimentaci6n vestuario. edu 

',: ~ "' cacl6n; , 

6 1}.- El ' latifun'dio iiuproductivo ab$o '. ve una reducida proporc! 

~n da ~ano d~ obra agrícola p por ser un sistema ttadicio 

de ' explotación 

3.- l a t i f u . n ,¡d i o y M i n i f u n dio : 

, Estos dOssistemsa : d9 c tenencia de la tierra con, en co

existencia, el denominador ~om6n en L8tinoam~rica.[1 latifundio ee 

la gran ' 8xtensi6n de ti9rr8 ~ enm~nos de un solo dueRo, bien o mal . 

explotadas. Refe~ido a : Latinoam~ricat es la gran concentraci6n da la 

propiedad}de ,la tierra en c pocas" 4nidadBs da gran tama"o~ El miniru~ 

dio, por el contrario '; es . la,' pequaf'ía propiedad agriíco1a ., qus' no, al

canza. , i!1~ ,l~ ,so, ~ 8stisfa9sr . las nece~idadas de ingreso ni de " ocup..! 

ci6n de toda la mano da obra del grupo familiar. Referido a Latinoa 
~~ ',j''',.:-~ '.:. ' ··.'1 >,,: -

m~ricat es~a poca tierra que sobre del latifundio, diseminada en -
, . :. . . _ ·i·· "'. ,:" . . , : .~ . . 

, tre infinidad de propietarios. Estas definiciones, a priori, : 8on -

desde el punto de v isté! d~J.. derechC? d,e propiedad t pues, h~y quie~ co..!) 

eidera ~oTprendid9 el m~nif~ndiQt ~~~en aquellos casos de extensas 

propiedades parceladas en infinidad de predios Que se dan en arren-. , ; '.. . " ~::.. . .:: . . 
damiento simple a distintos agricultores. Personalmente estas formas 

. . . ::.. ,.; !;. . . j,.. "" .. ::. .¡; 

de tenenci. precar~a no forman parte del minifundio propiamente di-
o, • ":. ~ .~.:-. ~ '." "." ". ~ .' " . .;. . ... ;::. ' : " 

cho, ~ue este' referido a ,~ ,d~~echo de, propL.: jjad, pu~s es éste , e,,1 ~nl 

ca que present. pro ~lema8 , d~ ~ntegta~i6n e~ unidads§ t~cnica y eco-
!. .... " .' . 

nomicamente suficientes, por BSt8~ de por medio la difucultad de ~ 

' monizar la voluntad de todo's :y' cada uno da los pi:op'i'ét~rio9 mlnif~ 

d'i's't s 8. de una : i:égi6n, ' ~n abc~;d:~~ ~" ¡'a ~xpio'tac"i'6~1 'c"omunal 'da ' ~'u 1:íté_ 
di~ :cb~" eld'~ fbG!.-de~á9:: Eh : ta~lfo que' ; si ~~ 't'raf~ ; d~' u'na grah "'~xt~ 

's i 6n p'a~'c'e la~~ en r~:~ 'i-'en da'm fe'n' to "gimp le s, 'é 1;: dElr :é'~h'o da p r o'p i e'dad 'ii~ 

uno 9010. 

Salan Barraclough y ' (d¡j;~ndÓ rlore~, danomiriál ' al complejo agr..! 

cola de un sólo dueRo ausBntistas, y dada en arrentl~miento en ' infl~ 
nidad de parcelas a los colon05 o arrendatarios, ~Hacienda-minifun 

dio (147) • Personalmente considero que este sistema da explotación 

(147).- Salan 8arreclough y Edmundo Flores:"Tipos de TBnencia da la 
Tierra", en Osear Delgado, op~ cit$ p~g. 62 Y sgts. 
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continúa siendo un. latirundio que cumpla con alguna funci6n sacié1, 

desde luego que permite el acceso de muchas familias, aunque la re 

laci6n contractual entre arrendatario y propietario sea onerosa ~_ 

ra el primero (alto precio del arrendamiento, arbitrariedad por P!F 

te del propietario, tanto en los plazos com ~ sn las condiciones 

del arrendamisnto, etc)$ No deja de ser un Latifundio, puesto que -

'ste ss califica esencialmente por la gran Bxtensi6n de tierra que 

pertenece a un 8610 dueño, el cual 9S ausentieta de su propiedad. 

El Dr. Ivo P. Alvarenga, define el minifundio COMO ·una explo

taci6n egrícola demasiado pequeña para absorber la fuerza de tra~ 

Jo de quien la labora (generalmente un grupo familiar), incapaz de

darle un ingreso suficiente e inid6nea pera admitir remunerativamen 

te el empleo de la t~cnica más apropiada" (148). De acuerdo con ~ 

ta definici6n, no S8 excluyen las pequeñas parcelas explotadas én -

forma de tenencia precaria (arrendamientos, COlonatos). 

Respecto al latifundio, la clasificací6n que de rern~nde2 y -

rern~ndez analiza el Dr. Ivo P. Alvaren~a, viene 8 confirmar el he

cho de que la gran extansi6n de tierra en poder de un 9610 dueRo, as 

condici6n gen~rics, aunque está ma l o defic i entemsnte explotada. Aa! 

p~est el au Lor citado no s dice que al latifundio pURde ser econ6mico, 

social y natural , siendo el lat i fu n dio econ6mico aquel que pudl~ndo

se cultivar eficien t e me nte , e st' ma l t r abajado; el social, aquel que 

a~n estando plenamente c ult i va do, s igu8 eiendo causa da perturbacio

nes político-socia les, por ser desma s ura damRnta grandeJ y el 18tifu~ 

dio natural, al que Est' cultivado sn forma extensiva debido 8 su ~ 

ja fertilida d , o a su po ca &ccesibil i dad a lo s mercadoa (149) 

Según Thomas f. Carro l l (151), aprox i madamente el 90% de la t~ 

rra en Am úrica Latina pertenece al lO~ de propietarios. lo .qua qu1. -

re decir, que el 10% de la tierra sobrante está parcelada entre 81-

90~ da minifundistaa. El mismo autor n09 da ejemplo dealgunos pa! -

(148).- Ivo. P. Alvarenga, op. cit., 

(149).- Ibid, pág. 154.-

. : 
~ " ~ . 
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.1. que scuaan una gravedad aayor al problema, En Guat8~81., 516 fi~ ' 

.ca. ",.co .'+5~ d~~ , t.otal). reúnen el 41 ~ de toda la tierra laborable; 

en Ecuador, 705 unidade8 (C.l7 % del total), agrupan 37 % de toda -
... ""' .-' ¡ . 

la , t~,rra ,~abrantíaJ en Venezuela, el 74 ~ de la tiarra laborable -
~ .-.)' .: -. . . . 

comprende apenas 6.880 unidades (l.69 % del total de finca.), di~ 

dida.'n~n prÓpiedadeede 1.0'00 Ha. 'f máe. La la'! tad laborable de la -
.. ~. ' ". -', ' 

tierra del Brasil, ' sst' en mancsdel 1.6 % de propietario •• En Ni~a 

tagua, 362 pr~pi9tari~s ' po~een Y3 da la ti érra. cutti~able~ En 801i

'via, antes de la reforma agraria de 1953, el 92 % de la tierra 8e~ 

~a dividida en 5.500 unidade~ que equivalía al · 6.4 % de todas 188 

, t1nca8..(151). 

Salon Barraclough indica que la concantráci~n de la propiedad 
'Jo'\ '", , 

: ~e . la ~ierre en _poces manos 8a a6n Mayar de lo que in~ic8 el ' tama~o 

de .1~8 sxplotaciones; que los lati fundí stas c'o'n:tirola~'> aquélla9 '8 

través de miembros de 8U familia o a través de campaffíaa comercia -

18B;~stOt de ' acuerdosl estudio que el Comitflnteramericano de flIl 

sarrolÚ, Agrieola (CIOAy :r'salir6 para · siete países Latinoallledc'a 

nos (152) 

Analizando algunas da las principales caracter!s~icaa del Latl 

fund.i~ "y el "tnifiJndio, tenemos ~ 

11).- Que en el latifundio el ractor m&. barato 8a la tierra,-
:'., 

de a,U! que sus propietarios inviertan poco o ningún capital o tratgl 

jo; en tanto que en el minifundio el factor 'm's barato es al trabajo 

humano, p.or lo que se usa en forma m's intensa, por la al.aa escasez 

dé la tierra y ds capital , 

21)a- Consecuente con lo anterior. el latirundista ~ncuen~ra co 

MO inver8i~n m~8 rontable el adquirir m'e tierra o propiedades urba -

na8 que invartir en mejoras para habilitar m~s tierra de .ú latif~ :,-.. ' -, 

~io (obras de infrasstructura, por ejemplo). Por el contrario; el -

minidundista csrece de capital para invertir en lnsumos, semillas 
i i ';.. L •• , ; 

, .eJor,d~~! , m~~uin8ria. etc. para mejorar su , producci6~3 

31).- El latifundista 813 sujeto calificedo de cr_~ito, porque-

8U gran extensi6n de tierra le sirve , de . gara"t!a , h~potecQri9, para

adquirir grandes centidadQs de dinero, que no ut~liz,a para. inv,ertir 

en la propiedad ociosa, 9ino que pera ' ampliar . fr,ontera~ d~l .mis(l1o -

latifundio, para compra,r bienas g·untuar;i,oa o par,~ viaj~8 :, 81, eJ(;te,ri -

or, con 10 que 89 ag'rava la si tuaci6n ect;m6.f11ic,a , g8ne'ra1, por\. l~ . fu

ga de divisas. En ca,mbi'o el .inifundi· ~t8, ,no pued~ ",sel' spJe.t" _~}-no 

.610 de cr'dito supervisada, con garantía d~ la c'o;secha futt..!.f8, "0 de 

'109 aperos de labranza', po,r parte, d.s la. instituciones 0"ic.1,a1s9 de 

(151).- Thomas f. Carroll, op. ,cit. 
(152).- S. Barraclough;"Pdlíticas de Reforma ' Agraria~,Material Didácti · 

co,N2 7, Publicaciones IICA-CIRAfBogot~. 1967. 
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cr'dito, que ganeralmente prefieren canalizar al crédito por Medio-
, ' 

de 109 latifundistas, porque 6stos ofreesn mejor •• garantías. Y 8S -

ta ea le triste realidad del cr6dito agrícola 8n toda latinoam'rica, 

4 1 ).- los latifundistas tienan el podar de fijar los precios en 

108 mercados, de los principales productos agropscu8~laJ ya qua te

niendo fuentes de ingreso de 108 otros aectores pue.en darse al ~ujo 

de e.bodegar su producción, reduciendo el volumen total de le orer

ta, para subir los precios (153). En tantoqua 108 minifundista~, ,por 

la urgencia inaplazable de hacer cubrir sus propias necesidades de

subsistencia familiar y la da amorti~ar el ciedito, si lo tienan, -

venden 9U9 productos, al bajo precio que han impuesto 108 produc~ 

res de 108 latifundioe,agravándose así en mayor grado la caótica 81 

tuaci6n del sector de la pOblaci6n ~on poca tierra en sus ~an08. 

5').- El latifundio también influye en la fiJ~ci6n sobre 108 -

salarios, reduciendo as! a condici~he8 la_entables el nivel da vida 

de le mayor parte de la pbolaci6n asalariada. Eete e8 el llamado -

ftpoder eonopeon!stico del latirundio t con rslaci6n al trabajo. 

6').- El latifundista goza 8ie~pre de preponderancia política~ 

social y econ6Mica, por lo que con su influencia directa en el po -

dar político inclina las decisiones de progra.aci6n del Gobierno, 8 

fin de qua las obras de infraestructura sean construidas an zonas -

donde ~ale8 obras le favorazcan g aumentan el precio de sus prople~ 

des con le plusvalía determinada por las obras o servicios dichos -

(carreteras, servicio de luz e l'ctrica, si~tama8 da riego t ote.) [n 

tanto el minifundista, permanece marginado dal progreso, 

7'}.- El latifundista generalmente el ausentista de su propie

dad, porque 8U8 habitas lo alejan de la prob19*átic8 rural y lo M~ 

tienen en la suntuosidad de la ciudad nacional o de las grandes .8-
tr6polie extranjeras; en tanto Que el mlnifundista es esclavo de ' la 

tierra que trabaja y que sólo le satisface niveles de subsistencia 

' infr8humanos~ 
81).- (llatifundio comprende la M9jO~ tierra, que permanece o 

ciase o mal exprotada-; ~ei minifurrdio generalmente comprende la tie ... 
. ,"" .' 

rra montañosa o de mala calidad, -que por lo mismo necesita descenso 

o m~yor inv~r~~6n eh in~0moe p~ra QU~ produzca, lo cual encarec~ -

a6n el ' ~ropio al~mento ~rdducido por el minifundista, 'sto CDnse~uen 

temente no permite al mini fu'n'dieta eompetir en el liBreado,' con "<lo -

que si tiene necesidad dé vender parte de S'lJ cosecha pata obtener el 
guno8 bienes y servicios indispensables (ropa, lIedicinas t sii_entos. 

'. 

(153).- Alb~rto franco, op. cit. pág. 305.-
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servicios .ádicos, reperación de aperoa de labranza, insuNos para la 

.. pr6xima cosecha, etc); lo hace . a precios que en muchas ocasiones 80n 

abajo del coste de pr'oducci6nilS4). 

Uns situación real en AMérica Latina, as la existencia de gr~ 

des propiedades , dedl.,?sdae 8 , inmensas plantaciones, ,qua 80n de un f!9 
lo propietario q ,de emprBs~s reconoc~das. A estas 88 188 PU~d8 118-

. ~ . 

mar latifundios sociales. porqu9"est'n t'cnicamente explotadas, con 
• 1 i ~ ... .' . ~, • 

U90 intensivo d~ maquinaria , agrícola, y mantienen un alto nivel de 
" ~'. \ 

ocupación de mano de obra, inclusp muc~as veces calificada y bien -

remunerada. Hay. pues. gran inver~~ón de~8pital. 

' Geraldo S8~enzato (155~,98tableÓi~ridb las difereftcia. entt8 el 

latifundio y la ' gran plantaci6n. ' ánaliza como principales objeciones 

de ~8t8S. ' 

l.).~ Amplio poder que ejercen sobre sus trabajadore.; 

21).- Gran desempleo estacional, pues 9610 los trabajadoras pe~ 

.anentes gozan de la plenitud dl1 beneficios de, seguridad, .. ejorae ... 

larioa, vi~i~nd8; servicios sociales, mientra~ que muchos trabajedo

re~ s610 trabajan de 80 a IDO días en' el aMo t si sndo' ~sto. ",lis o ma

noa la mitad de la fuerza de trabajo en la 'poca de Mayor actividad 

en la pla~t~ci6n¡ 

31 ).- Se favorece el monocultivis~o. que va an desmedro de 18-

producci6n de alimentos; 

~I=f·;·, Lps trabajadoras estacionales quedan al rcargen de la s!.n 

dicaci6n. con la consiguiente desprotecci6n en cuanto a 8U eatabili 

dad en el trabajo. 

El mismo autor J Se.enzato, cita como obra positiva en las pl~n 

tacíon9s: 

li).~ Los trabajado~e8' permanentes gozan de la sindicación, de 

la ptotección , de lesleY89 d9 salario Mínimo, disfrut8nd~ d.9 una ,ca -

" t',e90·r,~a equivalente a la de los abr9I'Of! ín.¡:iuetriales, ,constituyendo 

muchas veces el elemento más poderoso del movimien~o , grem1al, 

J 

2'1') ~- En consecuencia con lo anterior, pueden ser po~ibl-a. las 
','.4' . 

neg9c~aciooes entre los sindicatos y~os' empleadore8~ pare obtener 

inclus-tj' 'mayor , participaci6n en 108 l'!~neficiosf , ' 

:Ú).- Hay, por cansí guisote t influen'ciainclus,Q polft ics ' de ' los 

gre!"ios sindic~las , de las plantaciones" ,qua oblig·an a negociacio.~9. 

tripartitas e~tre losdueHos de las plantaciones, . al Gobierno y~ el 
, ¡ , 

(154).- Alberto franco, oP. cit.~ p'g. 302.-

(155).- Géraldo Semanzeto: " [ 1 D~sarrol1o Social en Am~rica Latine", 
Metarial Didácti co ~ ' ~q 4, IICA-CIRA,Bogot' Col. Mayo 1967, 
p~gs. 5-1-22/240-



sindicato (156). 

Para fernando Suirez de Castro (157),una de las inconvenienci-

8S de la gran plantación 8S Que la ~glaci6n del obrero con el pe _ 

tr6n es impersonal. Aquél 5610 tiene que ver con el mayordo~o, y 

desde el punto de vista social 6eto es tremendamente inconveniante

porque polariza aún m~9 las clases y crea castas privilegiadas for

.ades por los altos empleados nativos de la CompaMia y por 108 ex _ 

tranjeroe enviados por 6sta al país donde opera; quienos, aunque en 

BU país de origen constituyan la class baja o media t en al país don 

de opara la compañía se vuelven de tal importancia Que ingresan a la 

élite de las clases mas altas, formando círculos cerrados, aliándo

se con las oligarquías criollas para ej~rcerinfluencia política, la 

cual llega hasta condicionar las layes y al propio desarrollo econj 

mico del país al que son extraños, de acuerdo a sus propiaa conveni

encias, sobre todo, a las conveniencias da la compañia a la cual -

sirven (158).-

(156).- Seg6n A, N6nez Jim'nez. 'en su "Geografía de Cuba"' la Haba-
na,1959, citado por Jacques Chanchol: "El primer Bienio de 
Reforma Agraria: Osear Delgado, op. cit. p~g. 468), se dice 
que al iniciarse la reforma agraria en Cuba, 42 mil fincas re 
presentaban 30.587 propietarios, Que ocupaban el 85 % del á-
rea agrícola, y dentro ds "stas, apenas 2.973 eran dueños del 
62 % del total, porcentaje constituido por grandes latifundioe 
azucareros y ganaderos. De conformidad con los cuadros que COL 

tienen el listado de 109 principales latifundios azucareros, 
que eran propiedad de norteamericanos y de cubanos, ge deduce 
Que 13 grandes plantaciones azucararas de norteamericanos co~ 
prendían 1.173.015 Ha., y 22 princi ales latifundios azucare
ros de cubanos t abarcaban 1.193.020 Ha.; plantaciones que fu~ 
ron nacionalizadas y administradas por al Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA), divididas en Cooperativas Cañeras t 

que se liquidaron en Agosto de 1962 y S8 convirtieron anftGran 
Jas Canaras". En la Provincia de CamagOey S9 dejaron 670 Ha~
a cada propietario de latifundios ganaderos. con un míni 

En M'xico, las grandes Compañías Deslindadoras, antes de la Revoluci6r 
encontraban latifundios de 5 y 6 millones da Ha. en Baja Ca1ifornia.Ce 
mo 29 personas eran dueñas de la 5ª parte da M~xicof9iando los de las 
Compañías deslindadoras,que obtenían como paga, Y3 parte de la tierra 
recuperada,de acuerdo a la Ley de creaci6n de dichas Compañías, en el 
año 1883 (Jes6s Silva Herzog, citado por Suárez de Castrofop.cit.pág.~ 

(157).- La plantaci6n surgi6 el siglo pasado,como consecuencia . de con
tratos que compa¡\!as extranjeras hacían con los gObiernos,para que les 
concedieran tierras aledañas a la costa y puertos marítimos, con la ce 
dici6n da construir vras de ¿omun ' caci6n, s9ntán~ose as! las basas del 
"imperio bananera" (Suárez de Castro: op. cit. pág. 46).-
(158).- Características de La Gran Hacienda: a). Mucha mano de obra ba 
rataJ b) Poca inversi6n de capital; c) producci6n autcsuficiente,no lrr 
portando la poca producci6n por Ha.ttoda vez que logra una buena rentB 
total a través de la explotaci6n servil dal colono, a quien se esclavi 
za en la "tienda de raya"; d) Cultivo de poca área, en raz6n de la gra 
axtensi6n. (Suárez de Castro, op. cit.) 
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Concluyamos, pues: los sístp.m ns actuales de ten e ncia ' de le tiBrro 

en Latino8m,¡:hica ~antienen y aumentan 'progres i v2 m "' nt~ .+a,., des¡igyaJ?¡a,d -

econ6mica de la mayor parte de la no ~laci6n de ~sta • . VeRmps., f 8ra RS

tabl 'J cer co <n(.'l::; r~,t:rOh q S, :·dD S cu a·dr o s que ' po .. s í sólnshJl:) ~~r,l . d,~ ·! la f''lIa 

ci6n de l a di s tribuci6n Dorc Hntual e,s ti rn ad8 ~ n ,. núnH,> ~:: .. ,~ ~aJ)l~ií.?(. de fin

CjiS, , ~ n n los índi c es d8:, rl :~.,s ~tfr~y uci6n:, il p ,H n n tp .-t e , ~ F! , r i~ ueza del soctnr-
.. ',; 

agr!cnla ~8 ~ e ri rl a a l de s arro l lo econ6mico. ,.: 
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20-100 

. ~,Q,O .-l 000 
'~:'-' ; :.~~~ ~ .;' \, ~1f. i' 
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'r' : \ 
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CUADRO N~ . 1: ' 

.. ¡ ~. 
% fincas 

! .< ~ 

72.6 

l ,B._ O 
': .. 1,,: ,. !.":. (. I 
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(fUENTE,: Alberto franco, op. cit. ·P'g. 3io ... ..:. 
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'p;~ ~ ses " ~e l~'~ C ii1 n adOS de "Amé r i.ca La tina, '~or" í ~ d.ices pot'cAntualcs ci o 
! . . 

':! 
distribuc i 6n a ~~r ente de la ri~ ueza del sec to r agrícola, a~ns 1950-

60. 
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4.- e B r a e ter í s tic a s S o h r e s a 1 i ~ n t e s 

del ~¡ u b d 8 S a !' r tl 1 1 o • 

De élcu'?rrlo al ;-;rofp.s r::¡ r Harv8y Lp.ibel11"tej'l, (159hnn: 

4.1.- E con ó m i e a s : 

a).- ~l 70 ,; éll 90 % rle la potllilcÍ'Ín c;e ocun~ de la agri 
cultur"l; 

b).- Hay Sllr '"F oobln ci6n ab¡:; o .1ut~ 8'1 " stA ,,<?ct'}1", 

c).- Des R mpl ~ o disfrazado; (160) 

rl)._ 88jO capital p r, r-cápita; 

e).- 8ajo lograso P8r-cápita a nivel~s ~e subsistencia 

hají.,;mos; 

f).- J~horro nulo. 

~).- Deficirntes facilida1es rle cr~dit" ' y comercialjza

ci6n; 

h).- Con '>iciones deficientes r1e vivi~n(la; 

i).- Raja capitalización en 13 ti~rr~ y uso antiecon6mi 

ca riel ca:1ital¡. 

j}. - Ba j()·n~\J.el dE' t~cnlca ('j'J1'flpQcua!'l a; 
\, '. ... ~ 

k).- [)ificultarfes r1e trans')orte y ausp.ncin rle demanda -

~fect{va en el mQrcar1O; 

1). - 1 nc~naci 'larf rie los ca"-oes; nu~ y :J'3qU8i'; oS agl" icul to 
I 

rns Dora soportar crisi ,~ ñ cort \ plaZOI 

m) • - ~ ~ t wl t) S n n t í e IJ 2. r:I o s d P. n 1:' 01 u e e i 6 n • 

a).- TasAS altas rlq fArtilirl8 1 ( ~8 nBcimi~ntos por el 
1. ql l{l h -l bi tant es) ; 

b).- Tasas altas de Morta1idA! y ~ ' j~ nsnRranza do vi -

da al " 1CP.f; 

c).- In~"ficir"!ncia nutricionéll y rli8ta dof i r.iel1te; 

d) .. - las nr)rmac¡ de hi.giene, ~allJri pú '''dica y sanidad son 

rud i 1Tl"!!)t;n i as 

9).- Sun~fpl1;\11'lci.6n rural. 

e a s : 

?).- lR (.! " llc"ci6n , ~R fudim<lnt.aria y tl'''l 'iiclOnal; 

/'1).- (XbHH:liv'1 tr '! :?jo de los ni.í'oq; 

c).- Aus~nciA 1q clnSB m"1ia; 

--------- ---------
(159).- Harvay laibanstein, citado por Fernando llinas Toledo, en op. 

cit. p~g. 39-40.-
(160).- El desempleo disfrazado a9 un "empleo 8 corto plazo", que consi~ 

te en usar más hombres de los realmente necesarios. 
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d) ... Inf~rior.idarl pn la posici6n y Sít.UAci6n de la mujer. 

tl.4.- l.....!L e n o J ó 9 i c a s : 

~._ r 

!". : 

a}. - R'?r.dimipntoc; uajos nor uni~'3rl rlP exploL:ci6nj 

b).- las f:>c.i.} i~1ad~s dI'! p.ntI'enrl,...i. ~nto , r'?cFl tBcnicos ':lon ina 

0'3Clll'lriA9 n no exi~t¡;¡n; 

c).- las fa .cilÚl¡:!'iA<>. de comunic 8 ci6n y ~r<l.,~?ortp. son inarle 

ClH:¡drHl o 1 n9x; st8nt 'J.s, eSflp.ciéllm"lntFl r.n las ára;:ls rf!rs 

1 e 9; 

d).- DAfici e n tR ~8rcad8o y cpmerciel~zaci6n, que en 1'15 ~re 

~s t'uI'Gl'"!s 8star. a nivel rle interf1'f1'1jar;os. 
.1 

n a n C ~ a ~ i 9 n t n rl~ . 1 a H e f o r w a ~ o r a 

r i a • '-

[ s t ~ r e !O. 1,} 1 t a s ·- r u ll:oÍ d ~l 1 Bsf 01 s e i; ' n' á ~ i 1') t -b r I? $ '1 n t e s r:f p ) a R a -

f~rm8 ,~,!)ra't'i~. r1g la clJal depr>nderá Sfr ~y.ito" ~ Si..' fr3ca<;o. Trat13lTlos r-l 

t~m" '(~;"tro rie ros a<",P"!ctlJ!" "'co'nórTl.f C'JS, pnr ·'s;. mi 5111:3 ni)t'j{'F-le7a. la de 

cis·i .6n inic~. :ll · drl ~st"'''n n" 11cv¡::¡r' ·a ·1elant"e un3 'R¡! fo:·r.li; :~ o !";:¡r5.:;¡ rrl '~D o 

Menos ra"\cj~l inr:;.~b :lri.'rrnr d 1. 3J,....r;>n!;e sobrp. la f'Jtrr, ~; ' do i'li:fr¡'Ii!:;i.c:. 6~ de 
lA ' tir>~r;:¡t y=>qll "'h.r: ' :]~t,~ recurso '!!10.Ue nnc¡;r9i:", ' "r'3!>.-f~ un ·'pr·in·c;.pi'o ' ·

clla]'lUi8r :-J'rc·:ir<;p.: ::\ 18 ta':. 1) :.tlJr."I·lp.zR ·. ÉJ ·F.lst:.' -:rr 'JrjHclde, en la lTli.::ma •. '~ 

ley, c~r' ") se p¿¡,;ú, rá 1a tier i' e' ··~¡'j8 ;:ú;···afp.ct r:;'· p·,r-,, ' lil ; r'3foh!l.~ ·: a· ~)r;]t.i¡;: ' ·-' 

Si nn ~f-ctiv~ y en f orm~ n r8~in; si part8 en ~f~~~ivo-i~u~' ~or~nn(a-

je 'riel ·.':'110r total- y 'r::>rt.e r> n honos' ti" la rlp'u ' la aqt'aria~ y á qlí'1 :rl'ezo 

sé'r~n ni'!nr. 'i"r()~ eS"'r, t)')n')~j si sr> r?c")noce'{'~n n nn · int : )T"~' · "''''·· ..... ·· , · 01 -
• 0; 

~e aconE~ 

j6 na,:, ·~ }(I<; r~? ír,q 's <::ut-,rlp,sz ', 'rol18dflc; nue las (lfl~t:::,S <1e ' t .. da rgf'0r~;:i '- ' 

agr :>t1.FI f ' rmé'lr::¡n p :nt r:¡ 'i"l l os g;:;st:J c C)=-'nerrd"!<; rl'" ri=!saI'rollo ·~ c ' ,-ü5mi

ca y ' ~nt¡¡:¡l i - ! ~a!R y S~ insistíA en que ~q asignase alta nrio~irla~ ; ~ 

l~~ ln~9rsion '~ Rn r~r8 ~ ~ ! ~ar~ri8 v 'qUR ~n l~s ~l~ngs nAneral~s de ' dR 

sarrol1o ) Anr~ r;:¡] SP nrf'ViFls:1 t()r;8] ' ~entp SI. r : nancj'lci.-5n; lo éllal f"1r.:! ' ~6 

lo ' ~ll')or'lh ' ca,.,.,bjoc; '1r n1 r4yi~en rlg terpr; cir~ ' d", " i~ ti:""r;8, "'in" lAS me 

oirlas ¿''''r~nlr>r.Hni8'rh~ p~ ¡!nci ~, l ~s p~r? !';U ~xíto '. "Por ' tantci-h8 di.1o-. "

en los cá~~ulo~ finanr ~~ r~sh~ j ián de t~ne~se 0 ~ ¿Gn~ta : trirlDF 109 º~s'

tos · Q\.v,: , huQi· ran rle r·~al'iz::Hs"? ¡;WrA ~l aO:· O\lrH7'1?",~:!. nt'J y . m8Jol'amiento 

-fe J:,i"','r!"a'g , · l3dUC.<tcir5n s8,ni-1;'t1~ · trP-l'sportr?i inf.raestrt.'ct;ura, 

tonf~~~~~' ¡R s?"~l~curo Qastn~ más im~o~tante9; 

etc'." • 

.1 

la-

. ,. 

r', l"IJ~- Costo !~o !'· ('>stürl;os··hás .!. cI')S dFil ' R9tJ'1oactuai Og ' Í"os 

s')t; ~; l.I r' ~';':l'; · V ri"ttJr~les; 

!'9CU:- -

20.- ,'\ rlnv.i .. \ c.i6n y r-i)yr:i' tR~d"!nt''') :(h~ tierras y otl' os trabajng rlr.s 
r, ,'. . 1" :. I • , 

t i ~? /1'0 s . a p l' ~ n a r ~ r 1 (j s r 2 e l! r s o s n'l tu r a 1 ''l ~ n P. e e G , r; o s fI EH' ."-

-----''"-,.;,.!. - ''------'----- ---- ---_ ...... _---
, ' .i ,t' I r '\ 

(161).- rAO, Informe de la Conferencia Mundial da n9for~8 Agrari~,p'g.el. 
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• l ~. 

'\ 

~ .. " 

l~ raforme a9rari~; 

Jo.- G~stos inr.!isORnSa '11es onrn qU9 Jos onr1<'ftciarios se coJllvir 

ti eran eh prortuctores com"ú'cial·'s autónomos; 
.~ . 

40.- Necesidades ciAdit{cias rlR loi bqrgficiarios d~lB refor-

mr.!; 

50.- Costo de asistencia ' t ' cnica y soci~l( 

60.- S~rv~cios n ~ces~rios p~ra la of8rtA rle fact0res y la compr 

cializaci6n de nrorluctos: 

70.- GBstrJS adm' ini..,tra' ~' ivos'.-

Asimi!'>~!o 99 sostuvo en la Conf8 rRncia, que lae inversiones de -

Cap'ital en una fAforma ' agrari", tiene'n dos cla~ies rle repercusiones: An 

tes y daspu6s dR la reforma. ~ntes, Doralle incluso 81 canital destinarlo 

a la infraestructura, bennficia a los prnpi~tarios rle tierras ale1a"as 
" . ' ~ 

~ i~termectiar ~ os qran1es y merllenos. Oespu's, ~A1iante el fen6meno de-
I • '.. .~ .... 

" 

la raori13ntaci6n OP. la invers~, 6n, S~ f;'lvor~ce a los beneficiarios. Sos . . r ~ 1, • 

tuvo la ConferAncia que rl9s1~ , ~1 punto rle vista rlal planific'dor de l~ 

Ref!1rm8 !\Qral"~!'I, 91 problomn r1e1a ,,.J.fl'Jprsi6n p,ra harto rlifícil, puesto

~up, : ~ie~e que c~ncili ~ r ]~S inverA~on8s a lar~o nIAZO en el factor hu-
: • '.' ... -~ ;. I 

manIJ, como p~t' 9JAmfllo edtJc~ci6n y"-caD~cita~i6n, con las invF.lr~ion86 -

m~s ráíJidQmp.~tq ' fl~oductifas (1118 :1r?oorcionen 'in 9xceriente ;p in'}f"'!sos 
, , 

da ~xport;'3ciñ'1 , ,f'n U'1 nl¡:¡7.D r~)a ' i'!<'lm ' nte CfJrt'1. Y ?n forfTIn c:~tggórica 

s~ r'jijos, "El obj,.,tivn básícó'l d8 Ja [' .'fo;,,/;,'] n r;'t'éHia, sin RlIlb ,:Hqo, no se 

loqr~rá si su Fin'nc{a~iAnt? jn' on ~ a los h'n9ficierio3 unA carga Rxce 

SiVA~qnt~ onpr1sn. ~lgunos '1~~tic;na'ltgq on ~3 ~nnfernncia recalcaron 

fi-nprnentp. estq aqp " cto. rOl'" R,;~f!H::l"", ~j, ]'lS ~rgCi09 d8 la U",rr¡:¡ '5()n 

~-!t :?S y los g ,1stns 013 adquisirir1n n8 C! a':ios Dor ,;¡l 90l1i ,'.)[no o lac; indem 

nizBcionea , abnna~aq a lo s prooiet~r l o~ r n fluj ~ los valor~s rpal~s 1?1 

mflrr.ado. los ca "lp n. sinns nu"lVOS rnori<¡tarjos de las t i"!rras tr~nrirán · qUA 
l. ": . . ; ' ';.' 

oanar el "' varlas c 'Jntes ':! intereses !' : I,'~-\ s u a rl r¡llj ~ició:: y oll ,; rlen verS8 -_. . . '. 
.1 

Al misr.1o tien 

po, al gobierr G acns'cnrelca así 1e f,nrlos suficientgs para los pro -

sram89 

t.:. ! '" Para Qun un~ Gobi ' ~ rno f~ci14tp in fj~nen~ia~i6n de una roforma -

P 9 ¡:! 8 r i a ,la e [' n L"l r e tu: i.a l'i 8 ñ a 1 ó: ,'.. .. ' rp.J 8 \l nA p; f o r 1)1.a , i r;¡ P o s i, e i v a pro º r e 

siv~ no sólo numrntar!a l~s r~n~~~ ' físqal~s, , ~ronorcionanoo así los -

f :n1jos n'3ce5r\~ i os p:"!ra ,8~ " l'ro9!:A!lIf.!n rlf;'! ,, ~~rO ,r("la ~I!}raria, , sinoqu; al mis 

mo tiemno haríA b?jar los pr~cios ~e In tiBrra a un niv91 'oecuarlo, r~ 
, 

Mucirra la espQculaci6n y f~m~nt~r[a nI cultivo O la venta de las tie-
,'. • " ~ 1 . ',. . • 

rr~!' incultAs.'\ Pero sohre p-l nArticul~l r varios particj'lanles rle la -

C'Jnferenci~ Sq lafill''!rlcarnn dp. cómo lns naísp.s en desarrollo no han he -
" ,I;I~" , ',' { " 

' .. ' .. 
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eno usa del $.1,'stema ,rle :tr:ibutacüSn sobre la .. . til1rr':l ocio~a r. mé}l <J)('p~ot-e 

da. ;(1 Ynfor:me : d~, la; Conferenc;:ia al respec.tt;", s9:'Í~16: , "Ef,'l , !l1UChB.~ ¡;artCls 

o,Al ', Ili1lnrlo, l:Q~ granr:1e~ terJ,",aten.ientas , sig,u?.nr gozancto , d~ un8 ,virtual 

e~~oción rle imouestos, ,y esto hace difícil Que las finca9 Qranrles sean 

ofrecirlas , p' ,n , vp.nt.a, en t.anto" Ql.le, ,eo c¡:¡.so .s d.e F.nwrOri "lci6n unt'l tasac16n 

excesivamDnte ' elRvRrl~ do las tier r as . Riqni ' ica Al p~go rle indemnizacio 
• -' P '. 

n~s iguel;m8nte 'a,ltas,al <'Iueíi o." 

Entre otrAs conclusionee, se lfeg6 ~h la r eferida Conferencia 8 -

la " da tom'sr 8/"Í cuanta au~ s S hi'ly alto CO'3tn en la' arlQuisici.6n rle la 

tiArr~; ' ~I ' quR sA : aoregan los costos 1e habtlitaci6n y asentamiRnto de 

los ' r;~n~ficia'rio~; no se cIJI'101ía con 'el f 'in u ObjRtivo real de la r~ -

fotrn? sgrllri's': ' ta ' if;di str ibl.lción de lo!'{ "'logreso9 a los benp f iciar ios,

lo cual ': mri'ijrla durar-te m\fch'1s años ele'v'""r é' sú nl\181 rle vina. Se con 

sirliH-arón a Aste reSo9cto c :'mple jos ' asrectos'~po 1! ticos que ent rRflan la 

indamnizaci6~ a los anterior~~ propipt~rios \ ~e lAd ti~rras,hnc~o ' nue -

merece consirjerS'bls ' atp.nción, ' porol1e hay qué resolverlo de conforminad 

a las "propiaR cons~itucio~e~ ' 6blític~s d. ¿ada :laís, que gener~lmente

no f.larmi ten ' 1", 'sxn rooiación s in i ndeinnízación, vill v ,í ~hdose un prohlel1\a 

altamente difícil y 19 índole nol{ t ica la forma de cómo da~ermi~~r la 

6ase para el pano rie ' las indemnizaéiones, ' por no existir en la prácti-

' ca un 'vetdader 0 mRrcarlo de ' tiiárl'3s. . 'P':- .: t 

.. ' 
~. 'j 

Por lq rlificultad que los p~!SRS 8ub~e9arrol13i3~ tienen ~e adq~i 
. ~. .s. • ~ í'! 

~ir la , ti~rrA Rn f .orma barAtq, qUA no r n cargue los nrogrRmas dA la ra 
~ , , ' 

fnr~a aqr:lria, fue o,pini"ín f}8n"!ral de la , confRrencbi" ••• ' 1l1,l8 los bena-
• ''':J.', 

ficie~ios no dpbArí~n paoar ~n r e l dPAarrnllo dA la inrraastr~ctura, 

la b'1r:ific:'1ci6n y e: m~.iTr n;; i:'!nto rle l as tiRrras, y que ' úni' cá~ante d~ 
" '. 

b :~rían ab:) n.:>r aquella pa rr:: 8 rlp. la é1si g r ]" ción d e reCllrsos f1úblicos ' que 

lns sunu5iera yna yent élj;:¡ p " fs 0 nal y f1in~cca, C'Jffi C nor ~jP.'·'í)~O 1M asi.g 

nac i 6n de t; ~!""r;:¡s, ' l ·Acr: (l·:¡tr,!cC ,i.r5 n <il? ¡t na c'i1sa, el oto "' narr..i.p.ntn da un 

cr:rlito, etc." Y se c,~vino Bh , qu~ fos organismos inter~acione18e debe 
j 

rían rooust~cAr los sr-l'vici8S; c;nci8J:-s rel;.¡ciCl!lI ¡df'JS con la T(>ft")fna -

a!'Jral"ia, y;:J -UP. las ins!;'i tucior,cs ba';' c~ri " s né\c~cn"llr:-~ rle sarla pRís -

nunca han estad'"' rti. SOU::St3~ a ~resta\-' di n"lI'o a' or ~: él"inr.IOS 'nfic i, Al',! s, -

iJor In 1UP. fw~ f"l':)tivo rle.9rAn sati,l'f ,:'cc i 6n 8J ar.unc : o 'I~ Qtl9 ' 1:l Fl\f-, 

lA Comi~i6n Econ6rica pAra ' lA : ~m'r~~~~ l8t i na (CEPAl) y el Ra~c" Int8ra 
, " 

meriCA rl~ Desarrollo (8JO), 9R coc~Braci6n con el RRnco Munrlial, em -
, 

p=8nd~r!an en formo conjuntR un Rstudio sobre Ion AS~ " ctoa rle la- fin~~ 

c13ción ti'" la !'C)f rHPa B';)rl'!riA en t\mrhica latina. (162) 

,Gl3nBr/llm'~nt ,e 1::0'5 ~tlistT ': ~~ ~ ~e lan in ~ titu~~onp.<; h3nc~'Úas ilit{'r~~a 
·1' 

(162).-flW, op. · cit. p'g • . 85 .... , 
: "" " .' ~ I 

•• ¡ ~ • 

~. \ .. 
~ , 

. '~.' '.", 
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cionales son para financiar los programas rte raforma agraria, pero 187 

" t:u;:¡l')"'!O p-l Go~le"r-nO' ha ' tomada l'1:t ' dacts'iAnde : af'p,ctar ' his'! t.lox't'as: Y ,~Ct;, 

neiot ',na fO~ especialmente pat~ Ya' Fljecuc'i~n ' d.'e 1"os ProYl?étos ' Esbehíff ':' 

1:09:'- dent.ro 'de 'los Progtama'~¡ C)en~rales de' la ' rhf'bri-ia: ' '[st'as fnc;ticucfo 

'Hes bancarias'~ rte acuertJ ,) a m1. ,'1flfo::-m1lción personal ·sábr's · ls'- mat·e:r'iá'j:" 

no brestan parca que los gobip.r-rlOS inviertan ",'h la adr:¡U'isición"'da ' la' ,., 
{.'j ·eT'r-a; ' riu'es su política es la 'de no lhtr?i:venir ní aún"'~r{t-or'm'a~ lnrtr"',;, 

rp.cta '3n la deci.sién dal gobierno . Ie adquiÍ':fr l~ t 'i'et-r'a noc'e;sa'Ha~ ¡iá'fa 

la,: r<,1for:tJ¡~. ·S:i.:· no ex.iste una Ley, ni se } '3 5 P' esents , un. Prpy.ac.to Espe

cífico .de,t ·al1adp ~<;s ta en , la forma por me'Ho de L~ c,u,a} ,E:le rec.upeF..ar~ ( 

1Q ,~nvarsi6n , .a . l?lrqQ nl,?zo, no .se ohtipnp .el .p .r.~stamo .. en .. cue$.ti~.(,l. ,:.Es .. 

po r e 11("1 que . nunt;:f.l un . G9bierno deb.p., p81')SéH' . 9f.1 f,ina,nc~ar con , pré;st,amQ,S, 

.9>,<,:ernos lR ó<l Q.quisición.:de .. la tierra'. [ 'sto debe , hacer-S9 fi!po ,f;'-i8~ncil;l!!!.J. 

e,nto interno" ,9:soecitJlmente con fClJ)OOS proveni8nt-?s: del mi~mo impU~9~1;) 

qyp.:, f-'o .r taJ, nace.s ,i.dad se imnonl?a , a lE! tierra oc~osa :; o 11)é;l~ , exnlo.t:~f~,ii,.. ,.":, 

Ss ,. [)!?r ¡: e~lo 14e . .(:ambi~n no rlUp.rle ser, de otromorlo, sino. c.()n : ~n~emfl~lZ,~ :

ci.6n 8"largo<, plnzq qu'? dabe pa')rll:SR la tierra·, nueS~<;l I'.i R~a : a~.! "~Q ,; PQO!:'f 

año ' s9 as.\gnará . en al " Pra~up'lJ,ªpto la c~ntid8d 'lUS . S8; .er/?g:u6 par,a " alJl~ 

t .i7.at i.ntf!re~es mJ~ se . c~ ,rgv·~n ~n favor 08 .los ten~do~es de"olas ;, tilO .- ,',;: 

nos (163) • 

. V~amos. pqr ej~mnlo, el ~9nto ~~ lp$8pr'st~mo$ qyp disti~t.~ ~ns~ 
titl.lciones bancArifls intern8cion~1f!s hicieron .9 . latinp9méri~at " ga,ra f.!.,. 

nanClar distintn~ programas, entre 19s que están los 
r • ; .. I t·::! . .' ,..... ~. . ,.;. ¡" :' t· 

gastos re~ueridos 
.... , i', ', 

par~ lA aqricultura en g,neral, y los esnp.cífi~os de 
\ -j .'). • c.~:."'.C;' ';1, , "": 

la refor~Q aqr~ -
. ','] .- ... -,!.. . " 1 

ria, enortados esp~cialmAnte por el HJO y la AJO, qua son las principa 
, ,-

• - . 1 .' . ~.'" t ~... ~ .. -; '-: i' ~ .. ~: : \ , . , 

les fuentl"s 'iA fínancj,amÍp.rt I 'lxterno del sect ~ r agropp-cuario. Estos -
" ,~}", .. ' '; - " .. :' ,', . ' ; . j~.., ¡' ('. t -:, t.' .:: ¡ " 

pr~stamoB, oara Am6rica latina, en un plazo de cinco años, de .1961 a . .., " .' ~ '. r •• ) .: ' . 1'" , '.. .', 

¡Q65, fuar6n CQ~n sigue: 

,~ ; oC. I "}. ' 

HiSTITUCIC~J r: s:' . 
:,;. 

. rqo,'JCr,.I9U!)l :lIJ\U 
',' :. '.\ ~\ , • • N 

8;1 J:: ;" r : ..... 

) ) A.r O;. " ~ 

') .EXHiBANK (+.) 
t t.. ~:" . f 

criN1IDAO(S: ., 

S L2G~.000 .. r)OO 

~ 1.276.000;.000 

" ,2~~72.000.00p 

$ .1.;.097.080.0,00. 

$ . . . 20.;000..000 

'f 6.028.0{}n~UllO 

ACRTCUL TURA: f' 

124 ',' . 10,.8 

.32.5 !¡ . , ' . i' 2S.5 

,300 12.6,. 

0.7 7 , ;, 

" .-. - -.- '1-:· 

, 
7:'6'.000.000 

, , ._----

. ~ ; '1 ~. 

(163) ~- CaatroFerragu.t: , ~·La .. Reforma A,graria",.en. , 09,cs.X'~.e19sdi). op. ~ cit. 
:,' p'g. 449, al dispecto de Solivia diC9s"H'asta Hl ' fechs " no ' 'ee ha ill 

demnizado a ninguno de ·los propietarios .,g.xpropiad09 por la refor
ma agraria. Por otra parte, los pro:p:.!ie..tario.s: .no mU88~r.nin~i!t'r.'á8 a1. 
guno en recibir indemnizaci6n, por su monto insignificante, y abri
gar la esperanza de Que se produzca un cambio politico ravoreble" 

"" ! , 
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, (+).- Exoort-I:·nort.. Bank de l ¡}ash,i~gton_- , 

"(.+).- Fonrto . de Dnsarrollo Come r c~aJ (urop.o.

'FLlf'i\lt[- ' ~, Duntes P8rsrinal'3s. ' 

\ . i 

~ursn IntArnAcional rle D9~arrollo Rur~l y Refor~a Agra 

' ... 
," 

, 'l,r;R IClILTOR.ES 
p :c,n T t: Cl r~,~ "s ", G' lTC UL TURA :l,'\~r' s' ING'-'ESOS 

_._----;;...:....::-;.~-_-.::..~..;..;;.-

BID: 

rl!!) : 

F.O.C.E. 

TnTIlLr:::s 

• 121.400.000 $ 27.500.000 

¡ 324.800.000 $179.900.000 .. ' ",; 

3 300.0'00.000 31S0. OOO¡. 0:00 

.. : 

.,~ 1:: 

; 746.200.000 ~157.300.00 

RJ::F L".f1¡',~ 
AGRrtR 1 A 

' Nr. RF.:SU 

~ . ~ . 

. ' l ' 

$ rd.400.Cioo 

$ 50.000.00~ 
¡ "¡ j 

NO PR(STI\ 

, Ne , PREST(I .. , 

'!iY33 .lIOO. 000 , 

-------------~--------~~---------------------~,'r_~I --
FllEII!TE: ¡I PuntAS oersonales. " .. " , 

¡"o 

Clit!10 1 ntAI'naciona1, ,de Oesar,rollo Rural y. Reforma Agra 

ria, J~67~ , Bogot~.Col. 
:'1.', 

Ahor~ (bjen, el mQnto total que el Banco InterA~eiicano de O~~arro . '. . . ' , 

110 a~or~6 ~nr~ beneficiar a , los agric~ltores rle bajos inQr~SOSt 90 
' . . . .~, '" .. 

desglns6, An el mi s mo D"r~o1o 196165, en la sig~iente fo~ma~ ' 

"GRIC,. 

-----~--

, 96'.40'0. ORO 

, CUADRO NO 3 , 

PRor/ CAr:( ; TP~ 
t" .~ 

$ '2.100.0nO 

--- -- ---,_.~,~--_ .. _----

RrnI~TGIBotIÍJN 
" TlERRf, S 

l) 59.800.000 

. ':, 

',l 

nA 1 l''''''''''''''' ' , ... ':l <.' I t,;' L 
, Tr. CfJ! CA 
. ( ' 

SS.AOO.OO ..... / :1 

FU f MTE; Anuntes p~rson~l~s 
1.. ,', 

Curso Internaci,ona.1 de Desarrollo Rural' y Reforma~l\g 'rarie. 

~ í' . 

(,1 monto cf131 r~sto de ..los prásts"trJS dI31S '!O, 139, en cuanto a '-}('I' Re 
• ' l ". 

fnrma 'agraria ss rt'fierl'!". ,po<1.ra'· fasesde "d~s~' ;-'r¿Íl~ de ásta, ' ta'le's como 
.' ' . • t . ';" ~ I l.. • • ¡ 

pare invanti3 r i o r1~ rp.Cl·r s~s. cat,as-tro' r' infraBstructura, crádi tó ligrfco' 

la, aqrn-ind.tJ.s.t~~as, asist8f!cia 'técni'~a, etc. Lo arit~l~ ior, pue's \'cl')ñ '~ti 
.' I 0'_ , ' '. 

tuye , ~l f?n~D 1e financiAmiRnto externo de la Reform~ Agraria. ' 
" f\ ,~:. \. ' 

r[J:.JJf¡ DEl S(STO~ PW !l Ieo: - , ; ':', '-:, : 
, 1 

Elfinancia~iento por , pp~ta del s~f~or p6~li?~ ?~ra la Reforma A-

grarí';~ ' l() ccn~~,i'tL;yen D~i'~'ci~almanf¿' , '1::.1, "" ";;")',;'¡-:,¡" " , ;\ 

" , , " . ,', 
: ~ j 
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11.- Confiscaci6n lie la ' tierra, <·en "109 pa'!r,es .. au"! ln haJI:' t'p-alizado; 

o de la fil]ura de la reva 't!'i6n del 'rleret:ho dg ' dr,(:>inio '" rió!' hj ,!~nf!S I que por 

haber permanec5,lio abandflnar10s por más rlp. 10 años l ' C-'Jmo er, 01 ,caso . de Co

lOMbia, vuelv'ln a pI'iJoind'adiJgl 'rst~'dc por m'Í.n'is'ter,io:ie Ley. En este 

caso, se ':Iiee que hay una tlautofinan'cJ ací'6n'I de le ' r~fo,r-m,F 8(¡raria; 

2'.- ImOlJ '1stos sobre la tj~rra ocio ,sa., !) m'31 8xDlota-j<'iJ 

3!1.- Imoue~tos rrt~S eleva-l"s a la renta prov~ni8ntr~ de la agricul

tura 
Il 

come-rcial; 

4!.- El reembolso nor cuotas pagarlas al fstn~o n~r Jos b9n8ficia-

1'108' 

51 .. - Impuestos a, l()g. !~J;'oni~t2r.,:io,s de " las ti8rras al ,'d?íí85 donc!e na 

han verificarlo mejor~g 80r obras do infraestructura, "IjP implican fuer

te inversión nor part· 1e1 EatRio y aument~n~ po~ la Dlu~valfd, el va

lor do la tierra. (164). 

" 

El reambolSr:l nR la inver!.;inn dt31 Est '¡do, nor nartc: rj~ los henef!-

ci~rlos 89 otro m6tn~o de "auto financiamiento" dA la refolm~ . agraria, 

da , gran Rfl"ctivided" porque t,rae corno COn ';f3cun"ei~ cfir1ct<1 J~ vincula

ci.5n del bQn8f.fciar.5n a le ecnn,mía , de, m~r,c-"do~f3} o)':l1ig,~rl9 .. A_ vender-

9'~~ proriuctos para oaf]SI" amortización del cenitAl ' inv~'!"t.i"lo ' en su par ... 

cl;lla, CO~n costo de su valor~ Por otra 'o!l{'te, hat·" dn~orl'n) l:n en Al ~ 

n~ficiarjr su canaci1ad de déCisió~ inrlivi~ual. 

P I! r a C':l n s o 1 ida r y 11::¡ r a n t 'i. zar e 1 pro e 1] s o d e r " f o l'I'n '3 ;> " \ r a r i a , s A -
,', 

e ' nsirter~ n~c~saria 111 adopci6n de medidas le081'''6 que ar;·' I1'Jren ' la c0.l' 

cent r aci6n en un~ sol~ unl1~rl pr:ll!t~cn-a 'ininistTn~i0~-~c(~~mi~~ d~l -

[ s t A do, -1 ~ t o r r) q los r ~ e u r s Cl '3 t i 8 r r a, o b t' <'1 S de r i , .... r 'J , '" a'w . r,;'1 r i a ' á 9 r !...; , ' 

clJle y otro!'> hi~n!?s ,~~ r',o l!Jcciñn a~rnpír::lJ:nin c''J!H:;rc;r)s nn divp.rsos -

orºani~rios sin Afectiva utilizaei6n, DAtA rlAP}PP ,1 uso rl~bt1~ An . las 

, p~ogramas de r~fórm A 8ºrari3. Por al motiva, ~s preciso pr~viam~nte -

(llaborAr un in'venb;r: n da los' ¡ .. ·, cursos di..,nOf'lihl~s , pat:l c1ncentrArlo~ 

en ~l fonrlo aQr~r~c ~n oro dg le reFnrma Agrar ! a. 

Porlr!a, entoncp.~, cr"larqe dentrfl del f '0nrlo G'1n?t'i'\l' dnl «;,t '~1;" .:. 
IJne especie rle rondo Agr;~io, aue se refllzarfn con 6artirl~~ anual~9 

~p~ Dra~~ru n sto, y por cua19squiera otras ~lpsps '18 bi ' !n"~ arl~uirido8 
." 1 

por compra~venta, ¡;X;1r~niació<1, don.;ú:i6n, etc., F'ond'l I\I]l'"rio Qlle ' po -
"-, i. . . '::. . 

rtría eSLsr ,adm: nistr:do :Jor un Canse ,io rp.cnico, Q,~ra 13 ,;;¡:f:joI! ;'útiliza-' 
\ i • L 

ci6n de 109 bienes P.Si')r\'31fJS 3 ' ~1~ 
., 'i . 

A guisa rlp. 9j~m'llo<;, d'lremns '3lquna"l cifra'3 rle lf)S rrp,su : ,u~st:os ' ,~" 
. ,-, '. ( 

n .¡cioneles de algunos naíses, referi.rlos <l la:.- as.i.9~é)ciQnps 

l3Clrlcultura y e~pecífiC8mente para la refnl'ma aQr:~I·ia. 

oará ta 

(164). - Apuntes personales, Curso ~n1;,e ,r.nacional de /'tef()rma Agraria, 1 lCA
CIRA, Bogotá, Col.1961.-
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Cl' ,'\f)RC ~'¡Q 4 
:J~' 'J' 

A " O P i\ 1 S E S 
¡ 

" " 
1964: p~I'J:~Mr~ : . ~ .. ; 19?1.00.000 

196s: ; VENE!UElA Bs.l.60S.7¡O.OpO 

1965s ' PERU'n ' .... S" ',b7.40p.OOO 

. , P ., ;:)::>0 ... ;000,. 000 

-----'"--r------.,-, - -::; "-'-- '. 1 o. 

r~E~J~~ Apun~e~ . ~ersonalAs 
; 

i;. 7.00. nnn 

88.191.800.000 

S 021.500.000 

P • . 84.000.ÜOO 

.' 

?2 

11.3 

- 4.7 

1!J.3 -

l ' 

. : 
l. 

Curso 1 ntf: rnac5 (Jn~ 1 de O!")sa rrollo Ru~al y Rt1fo rr::aAgr;:¡r ia, ~QC),g . ."} :.' -: i . ~ ; 

tá, Col. 1967. '., 
i.' 

t. '.' :.' .J 

CUADRO Ng 5 
. 

j .1. 
, ' . 

. ~'. '. :" : . 
P~H:SllP!JI(S.TO 1[ lO RF.F¡ "il':¡o !\Vlll.Rln fN R>::L:,CrC"! CO~" · ¡\r.rnC(lL TUn~ . 

~. . ". 

ti 

VENCZUE'lA 

PERU '. 

enLOMBrA' 

uro , 

.$ 

. ;: 

" 1 ,,·t 

1.7.00.0-00 

67.900 ... 0.00 " 

~. 70,0. OOO.(,} . 

43.ROO.OOO 

" 

\.::-, -' .. 
'-' ,' , . 

n!~ IHE l ~ .A p'urrtes . PE'-' rsanal 'i! s • . . ", ;' ¡ i:. '. l ' ~. 

·tá, ·Ca. · 1967. ," ,:,.:,.! . ... : 
\ , . 
. . 
- .. " ! 

P 8 r e o 1 " a • 

'. 8.- V i v i Po n d a .-

:. 

.28.6 rt, . ;. . ~ ; 
1965 

42, ,8 %. 
.' '1 .' . 

. . '?,6. 7 :Z.¡" '." . .. 
b.2. % ;' r:¡: : " 

' . 

, . , 

"Es · de .. vi ta l.i,mp~¡;tan~i él , estudi l'IT ¡a j? ~os incracia de 10s-

benü~icierios da la · RqfpTma f Ag~ar~a , que se aeerytarán en la parcela, o 

en .. el centro . noblada que ' s~ , l n s :.,1t\l9struya, en c;uanto a la estructura y 

amplitud .da la casa · dnn~e · radic~rá~ ~ 9u nuova forma rle vi~~. Es Dr~cisQ 
. '. • , .. ~ • : I 

aq0f · pul~Bn ·. di · antem~n, ~~ · decisI6R . ~e t rasl~d.~j~ ~J!vir ~ la - r~gjSn 
--. '. • ,! . • :-"'. '. ! ... ¿, . r 

t1.gn'de · .se,' les.' da r~ la : pEl .ree): a aqr ~col a .. '; Habrá ; p~ ~P ,<": efl QU p . sea .. nr:e,r .E> r ~ ,::-
bla ) r.adic~tlos . 'sr:) ;J; a . brl):Ji'<l::' pryrc~lat 'y co·ns~ryfI'le .11 ·/?n rorr..f er¡ ~, irl.is .. 

. , . , , ¡ I ~ 

(r;· t,:'ar":t;i '~ ' Un cent .ra . comun·al . con" ~f!.rv i.cj 0'3 ~~ .ca.r:4ctf:'r, soci,al,! . la : mayPt' . -
.. . .... .. . , ',' : \.; t~ 

~ . .art.p. · ·r:fa ·' .vecq·s; :.I !!!~ ' aCdt:ls~j!'3ble ·.ve ~ Rst9n torjas ,reunirhs en un Cen.tro -
, '.: ,' .' 

Comunal. ;.' ". 
-~', ,~, 1 I : .... 

la viv ir:mrla e<; tAn b!i~icA . filAr.a., el ca,-; pp.s<in.rJ:f .,,! ~J El si. fljRS€ !"losi~ le 

p:!!1irlA ooinión a. c::lda Fl'lj.ur:li.c.atari.o " c6na ('l· uj .er~ qlJf! se 1= . c'1nstruy~ su 
, ,'-í .0,:, .(" .. I;;. • . :¡ '("-::' o,)· J -'.=. ' \ ) ~U" 

;:, ..... ' "\;: \ ~~"'I.~ J.:.~:.' ~ ... : .p' :"')dl¡ .. 
-:' , .. : :t. 

~ . 
!"' : .. , : . : ~" i .. ~ :~!- ~ '· ... 11 0,' '; .... .. . ~ 1~ !_. 1;;.:' : ' . . ) 

" ;,' 'O'. \".~ ./::: .;;' • • ;! r . } :- !' 

If':: ~~ !~i.·: J .. 't;;'" ':.!.J.··,~:r 
. : : t; ~: -.:: . 
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mAyor ti.8mpC1 y lp. ¡JasPe no, ., \Jo.c ·"~, · t.an c6~;nrla' en r'lj('ntn ? c:'}f'lrn·::'tlf. '. o'. 

~nt"os int"I'tl·os. I'I'Á!" 0Úg- t '6 d [' '13""8 tf?ner ,un iSJT'!llio t-ré'\SrH",t. io p,3r'"' S¡"-n- , 
. . . I 

!:Irar SU nUrlt'to far:-:i. li,",i1 · ~'r ii::.rIf1~; donde .cl'ia.r '¡ slJf' "3. v '3 S rln cprr~l; -

rI ·, nd." 'Jr(3r~ógar "ti vacilo ,Ó" 'su c~baJ.lo, ~q ·yu.nta rj., hU::lyGs; dond,e 9.;:ar . 

'1?r !"II carrl1ta. De torl .-- s e~t.As' c0f'lorlic1art,'n~ .aiu l ocp.n casi torjas 1"' ,5 vi

vi~n'1t!'3 '-'UP. rle su pro ;li", ) nven l.iv'i construyeí1 los dA¡.~artnml?nt_os rlP ..i.n,:,_. 

qR~~~~ía de las institucianqs dq la Reforma AgrariA, y ello hnCR ~rarn. 
,0 , 

sal' ab-inito, en p.s~ asr-,c 'to, ' cuñlQuier prov'3cto '· ~'5per.;.ff:i en ' dg ' refl1fl1':;! 

aar;:¡ri.e. 

F:xr~riencias dA cam00 1l1~ ~an 11'.:'vA'1o a conciuir an lo /lue acebo -

rle r:lropl1ner al , reospp.cto, rle C01"10 :1C!bp. 8~r la vivi\~nda dAl ci'lmnesino ".:! ., 
\u1icatario. Une de ~R5 s~tisr~~~innes dél C3~Qn$~no QbatQ~~It~co Q~r 

AS~nLf't'r)n ~n ,ú"'rFoyncto rlennmin 'lIjo ' ,~'.la MáQui.na" ~ ':In una exteneidn :ciP. 

7rn c.;>halip.rL~s, (F:'-nde--sf3 -I'l~ent8r.,n 19.000 pers :'n¡:¡r" e.s .1B .. ..'!e q~"~ s~ -

viv;.pm1a 'ClJ'mt9 c:on un 'área para huerto f:'!mi.li~ ·r. con oozo (le:¡ bom:lq p.,n 

el tia~oatto; y, '- !I'lSOU~S 013 eso, las viviendas. o cqnstruiria~ da Blonun..s 
./ ,. '! 

rl~ r.pm9~:tof tien~n las \¡¡t'ínimas cl)fi1orli.r:lades: 981&,. com~dor cr,cí.na y dnr. , 

mitorjos~ SinembArq~, · pu~e o~nr¡rvar qUA al Qamo8~ino había const~uidn 

An ~u~hos CAsos,on- p~rte rlel'rea destinada al huerto familiar, 9U 

herr.:nso rancho, rlnn--\e nen "? ::-8 Lmente s'3guía viviendo. Y .al ifilt~rJ:ogarl'Js .. . . ~ . ~.: 
.' ,"ji ... . 

sobr~ la raz6n de su ti3P 1Jp.r'fc:Ía " para vivir en la casa má,~ a~:adA, decíñn 

QU9 '11 rancho es más fre!';co. Otrns inrlic8r-on .. qu"" la cesa , laR resu'.t<,!hn 

mÁs CAra y que por eso hacr~n su rancho para vivir, con la idea ~rr6 -
~ =\ 

nea 1~ 9U parte rls que con ello, guitarran p~qpr la cuot~ do di~h~ ca-
, ( 

sa. fUVA onortunirl;¡rl d'3 C ' ,nO(;81' otro Proyp.cto tiP. esentamiFmto, "5flbol-

CI".:1nJá lt p'n Al lu , ;"\r del ll1i, smn. nombre, 8n p-l Oepartamp.nto d'A·' Alta Ver!t 

oaz, lim!tr~fp cd~ ' [1 P~~~M. ~jernre en Guat~mala, en donrle el campasi 

no, a (1es"r nI'! hi1bAt s j.cl"o·"'!i " Asla r !:n10 de- regionfls remotas -pn·r .1.0 que se 
. . ':'\,'. .:; 

cnnsirlAra 
. : .... 
c:Jmo un var'darhnr5' C3S0 ,d9 colo-ni-zacir$n "E ri.' .id~-" o S~ . ,,!l!'"lte--

~ 1 .; :A;.... '!" 

nla feliz c~n su nu?vo 'cñ'''''hio f -1f> vida.' P~ro aquí, e~. pr.op,i;o ,.r;a~R ¡esino ... 
. ¡:~~.. . .. 

habíA construu:fo ~tJ v; \JiRn' r~", 018 flt:lJordo a, su . prop~.~" s~t isfaClG~~? y nq-

¿e~i'~a' rl~'¡ y Bllflqú€> 1'a oalzéaFá ' a~Híc:")la .p.ara ,.;~ucf)o'3 ~~!> ,:. t:ll,!frlR a 9nn~j ;:inr.,a 

bIs riif-¡tancia,' no 199 if":)d:!t.,t)'~ es!,,,, cLJ!ocunsta(l~ia~, :'Por 'aQl!~Ú:~ ,f!:?~~~
i1965); ' ya ' ten!8ri r C~ritr~ ~ Comun8¡; ~n peQue~o m,r~a~?t ~~z , ~~'f~rica.l 165) 

l.. t~ e'i"t 'rpbajn 89 C::I':':1') qU1 ;'· '?'1 · oru"!) '·· d~ SÍl3', 8 ea.tti9H,~r)~. g~ , rlr.;i i.~ 
so Internacional de Desarrollo R~~al y Reforrla Agraria, v~rifi~?r~s _ ~n 

• _ J .:J r .. !t.' 

~i ' b '~ 'ó~rt~~'l'?nto , !~ ¡Tnl.im~:~ '··<1ri 1a ' znna ,. nel : flistr,it:'l d ,~ Ri'"!go :J i'[)~l; C(JNt'" 
~ i.·' :. '.( I ~ J :f. 

,. ' 
, t , ·,·.,.:. _~ 

{165}.- Ob •• rvaci6n peraonal, en el trebajo de campo 8'actuado~~~o ~arta 
dal ·VI CURSO INTERNAFIONAL DE REfORMA AGRARIA",Guatamala,Jullo M Sap.1965, 
llCA,ZONA NORTE,en colaboración con el Instituto Nac. de fransformaci6n 
Agraria (INTA) 

.... ~~:.~ 1 
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Colombia- (166), RvaluA~o9 lns orog=esos de la reformA e Qrari a 'ln Rste

PrQy~ (- to, y 9ntre las c flnciusión"ls rF!sr~~ctt") a lA v.i.vil~n~ ~ , as " ntnmos -

lo $inlJie~te: ,~Vivi.e.,da: [L o IUCr1~, en c~n~ún '3cuArdo c ':, n 81 l ~s t¡tuto" 
. . -':-

dq Cr6dito Territo~ial, h ? C8ns:ru ~do 68 c~sas~ tor1as jr\~ale9, pnrn 

los b " n,ficj-'l'lOS -:lr~ o'3!"celac; !.rvli.\ji " u81~s. ~ace moqs -1r~ un añ .... :',1'" 8.$;a8 

c~~::,:!<; "St3f' 1eshp bi·.adas. Lo~ G'lr.! :J'5inos se resisten a nnsar '" vivir -

~~ lE':'; CRr-;;:¡~ c~ ,gtrui ·~!3~. , ~ nrimsr l,uq;-:r, ~o- ,1<'1 dísfur,:onp.} i , ~Dti ' (ca 

dA :::2<>:<\ cuqnta eo'1 2 a1cnhAS y .~l promp.dio famili:n es :I n 8 mi 'r.;hl.'os), 

y, e:'1 ~fHJtJndo luq ;~r , POtr¡u"! t !l1~n contraer nuevas deu-:i?S. los r::,lrrJ08Si

nos h :1n firr.l El '!:1 un rl'JcUI"';8ntrl, ant8s de la const.rucei.6n rjr ~ las co' sas, -

,IOClltn:>·)t.'J qU ¡~ qn cí.?rta , f0rf118. lPos o;bliqa ahQrC'l a aceptarlas .. r-ráctica 

n "'" p. 'la fup. pnsihl'! ot:tp.n'H' datos qlJe revel,-~ sen una oílini,pn f:lvora -

blR ? l'lS nu"lV~S vivif1ndas. los argumentos /JO cuantos, l? di.sfunc ~ , ona

lidad 'i'l dichas v5,vienri'as, además ;el tena:" ne asumir nu ' vos c,,,ro;:romi 

sos f'r'wncip.rns, S'Jn in;'gcut'Íbl~rr: " .,t~ aceptn')lr¡s. Clat,o G:sté '¡U'3 un

cal'ln(!~ :1'0 qt,n . dp'o ', nr:l8 da}(I dl?ci-,'ón dnl JW:fJ~ ;'\ en cuanto a , p;~rrn",n-p.car 

clIltíV¡:Pl ,io una ps::"cRla de ti'3l"ra, SflgUI'('Imqnte no t nnrlrá ,(1':1"9 altp.f"na~,1. 

va ~U') la ;9 ~cnotar la vivicnrla, por el t8mor a las P9sibles . sanciones 
I .,. ~ • ." .. 

q\Je sn 't"? :1u::¡,ian i.m::)Qn~r¡ . Al'lunos <'Vrqump.l1tan quP. Dor la ~tJma c')rrasnon 

1i~,...t'1 a la vlvienda -op 'órlr:ían c'Jnstruir sus rr',1r)i:>3S casas ;ln otra local .. 

Esto Oi'1r~c'1 clartn p sobre , tod0. si_ c'1nsirlera rl'os el pr,ecio unitnri.o: -

ar11"ox 'o rna'iar.1 fm:: n 22 ... 000 prJ90S, colom! ;ianos (f-'quivalente a unos 't ~~.I,OO.OO 
.' . ..' , . . ~ . ..' I . 

salv~.jr)r. \1í'íos). rlEtsta r-;cor f~ ar' au'3 p-n E31 áre~ de S~n luis, rlelmlsmo --
", ,.! . '- . . ' ;. ~ : 

orlJy~c.tl) Tolima 2,-4, l;¡s cC'~as saJiot'nn op.roxl,marlament;e 0 01' 1.1'1 mitad-

:1al !'H,Pcio, casaos m~~ fllnc;oqales y ,c,on mejor ventilación. En e] caso 

nA JatiEll,c6n es , i ndi~cuti.b} 8 " IIR ~xi ,9te, una constante nmenaza p 'n pArte 

-i~ 1<3 ?-1 f!'Jlni."st!'Aci6n par:8 " ', 'E" f!J. c er.DPs5,no na r " El las nUl'W88 v:iviandaa, 

a pASAr rle existir bnneficiarios ql!8 eonstru~8ron sus ~ro~i~, vivien -

ct"s fllera R inclu~ive en lé! niHc81a . El cuarlro !3iC\Ji,AntA, demuRstr::l 

clar¡;¡m'1"t. '~ la ir'lexi'stencia ' rie una so1.a o¡li,.,i6n favor'ible;¡ las nuevé'ls-
: t .. ; . _" 

vivi.ef"lrl :3~ y reS"f1'p. los datos de lAS d5ovet'SRS ooiniones. "1 po {'c~nta.lA-.. ~ . ~ : 
exor9~a las oninidnes d9sfRvcrables 

'" ", 

" 

(i6~Y~ .. 1'18gno ' Tulio ' Sandoval, Francisco X'¡. Cestro Alvss, Alltonip Edno I'I!" 
gaU,aes, Sergi.o , A. Pa~ y Tor.r,ico, H,ltrta Pi.~.ner BQucinhas .y, s.f, S,,2 
c161ogo Brasil.ira Caraldo Semenzato, tomo ~rofe90r de 9~upo:Mi~ 
meogrefiado HQ 103 .. lICA-CIRA, Bogot', Dic. da 196'7~p's.12 ,y :13 .. ' 

'. ",: 
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'.: ,: ,( 
~- (1 

, ' 

:, 

Preguntas: 

l.-favorable 

2.-Caras 
'1 . i 

3.-Distancies 

4.-Pecueñas 

" 

5.-rolala caUrfad 

6.-?in esn?cic para 

crias y planta 

ciona., 

7.-PrC')(imid~d de 

los demá~ 

S.-Sin opinión 

9.-Sin r"lSpu9sta 

fl·rAl 
i: 

'j. 

" 

ParCfllas 
Inrlívirl\l~les: 

10 7.0~O 

2 

. 3 ;: 6.0 

.,. . 

.( x P 1 o t a ció n 
Comunal 

3 

3 

2 

. 

22.3 

; 

; . 1 ll.l 

, 2 22.2 

2 . 22.2 

., . 1 11.1 ----------._----------_. 
89 178.0 1ft 1~h.4 ------_._---_._-------

'í, El cuadro anterior demuestra r-d resu l ta:fo ' '0 e, t':ldas las respuAs , -

tes que se c~dificaron sn la encup.sta de todos los beneficiarios de 

1.,. rgformél a.qr ;lria, en los Proyect')s To'. ima 2-'4, área de· Jabalc6,.,. [s 

demostra : tvo da QUP. no basta hacnrl~ ca~as b1nitas R los carnpe~front 
': 

•. si cnrpcen d8 135 co~o1id~des ~uc nlla~ requieren, y m~nos si. por -

. r n 

o t r <1 par t A , 1 P, s r >'"l s u 1 t a 9 r a v ':' ':i a .' 1 a e '. t o t 'l rj e 1 a v i v i. p n rl a , a O é' r t e ~f ~ 

Que l~ quP m's t~~ jntnr ~ sa pA9ar 8P lA na la oa~cel~ ~ºrícola. 

8 • - T" M ¡3 ñ IJ fJ p t ~ !Tia rj ~ 1 ;) P el r e r. 1 A ~ -

Res.pqc.t n , <'1 c ¡:!lru.l;:¡r rl t ::-'''é'lñ.:l nptir.::J nl3 1z' narca1a 'lue 'será-

s uf Le i '? n t;~ 8.1 9 r I.J " ~ , fa 1". i ] i'" r , e s cr i t ·., !' i o q lJ q t ~ e B ' ' r. e f' i n ¡ 'C "1 1 a; 'j '" 5 t i t u 

cí6n dp. la rOfnrM '1 él o r Ari.él, toman-I" . .'" n t::llpnt;;¡ 1'1 c~, li'-¡arl ~'8 ' la 'tt,'rr-3 t 

r:¡l nú¡v· :; ro r¡ue int"lr¡rél n~ 1ru;' 0 féW '.:i i l. eJ. ~"st\o .'j'~ n:-lqlÜ sici6r~' :ie 1" 

t, :' err?, ~l cost O) ' In hahiIitac5ón ri" le f8(ji.0n can las ob'C'i'ls 08 infrn9~ 
. .' , 

trl.lr:tura, 't'-ioos 0 ·~;· clllt tV11, ~rH~C ;H~.fn él los J'in rc<:!r1o,; , o' ·inr.luso 'ji1 clsto 
). .' -,' .: ~ \. . (',;': - - , .... ',. , ¡..~ ; ( ~a ~ f " 

rlp. l Fl. V.~· V . ,,;c, r). -IA , 7U 8 , C'? .. r:;:J ~'AC'fá'mos ' nr'4;t~'l'i .orlil· IiQ)t; ~: ,~ vj3n ~:.~~ _,en. C' .'ihac:rir e1-
,_ .. ... .. . . , .. ' i: !..,.. . _" f .' t . ' .. :: .:11:. 

Cf.1sto rl9 la Pfl('~elél. .. , rO;: ir,,"::) 
". i :. :: ;)-¿;, , 

Tnicialm9(1:~, pI taf'1?f\o ':Ir! 12 r 'rcr!la pst~ r1q ,'1c'j ?rn'1 n'1 ye '" las 

n::tc:3sidades del r)!'lr10 f;:¡mili ' r, C; ' ''1() a 18 c~nti--lad rie tierrA rjr' rlll : ri.c1a 

pnr el Est:do pn r'!J::\c : 6n al nlJ'1Hr, -JI;'! CR~onsinl)S r.alific:;no9 COFll::J 

""in,-'l"tar i ns. :)0 ~hí. que nl1 los r'A.íSf'S rfonrl'3 no s~ ha tom;:¡ ·io 113 (/<U':isi 

6~ ~q ]1~vAr ~ S~h~ refor" ~ ~ aqreriaq ~n f() ~m~ f'1~siv", 3fRct~nrlo ~l _ 

m"lvor n(i~ (Ho ele tip.rr8~ '--' osi:_ }"'s v a-!r¡uirirín rblas "lrl ~u totA15d;¡ (~, <:?c, 

imnOl"i :..'le I1UE'l S8 dote (1 los i'1rlUfIl n r '''Iblti S bAn'3ficiari.os dR una parcela 
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~ue satisf~qa las n9cesirlarles mínimas del gruno familiar. Tal es el ca 

so ·i·~nd í~S -' ~~Í5é!.s 'rl'6h'li:e"" s8 haco'- cole>nitaci6n, cn ,. dont1.a ·~:rssulta ql:le, .t .o '7~: 

rl'ál~;' l '~r a·4 :íu',:.'l'i cAc'ibne '<,; '¡ i:fe p;¡¡rceli3s ' Sb'n ' POli' : deba¡~l'l de 1 a cant irlerl mÍ,ol :. 

ma, ~'Ónh' j. f)(J'yp'·n¡do's'~ erT"es't:'a' 'f 'orma- a : lá·.' m:u:ltin 1 ica-c Uínde __ .los! minif,und,!" 

09,. · ~Ú ;'~ s·o·n ··6bjet·o cip,:··· afAct',c'i6?1 dentro de:·:;u.m D'rograma v.erda:?ArO d.e ['~ , 

r'o ·r~a' aQr ? r'i~' , 'com'6 '; en htr;:¡ r los 'a Ios ' flhé s : :Gue:'; .. é,s.ta pers iguF3.-. '· P~es." tla~.: 

mos vi~to 'q~8 ' ta~t'o ei ' 1~tifu'nCfi6 ' como ' el: m1.in'lifum:lio , t ;i.::a.nef1; ¡.que ( d~s.apa , 

r 'B~e~ ; en l;~a ieform¡) aqtnria 'verds'ierar aquéllos, .dj ·solvi<3MO'SS;-·. esto;s, 

'. , :j.; .- -, ' :' .: :. 

Según ' se dis'cut'ió 'en ' la tonf¡:¡rencia : r~ünrHel sobra R.efo'rmal\grar~~ 

(167) , fue ~v i clen te QUA , entre los pa r t í di¡:fan-t¡e s , ·to:r:!n·s e9:tu.v;t.9 r:nn" <1~l~ -
ac't!'=,r 'ci'o' en "''lu~' 'las eX!"'llo'taéionés fragrnentadas ha.c .ían, muy di fí.cn. · el -

~ ' ~ ';'6~~~~;har:Íi' 0htó "óptimo "de ·lo·s iéc-u'rsó's -y;' " rio'r"': -1:0 ,· t :a¡n't :o, (,)W,Ij\ ,· e·tI'~ .:Qe : ~rn . 
ro~taA¿~" :{r {r.1d~ di ~l la éon~éen't r~ci6n de ' '1 éi'!3 imi s·nl'a's.· .. . y. ! ~S. i · .tq,QoS'. ¡ .l0$. 

p~ r :: 1 c·i. ;~'[1'te's 'f'unro'n d~ ' o',:J :i:rr'i 6ñ ' C'Ú8 '1 a s: gXiJ l-ot;act'c nas · rlefl1a~lJÍ::,ad~ ,oeQlJe 

Ras eran cnntr "1"1(;\5 a ' lil'S ·'téc t1'icas (jI" o·rotfl3Céi·ón me~etña.$I; , .'~ .•• .• ,f}.o,r la

que rApr8snntabarí IJn ' di' s'P'3hdi~ de l1tário ";de : obrá -y de'., cap .H 'al .. ," ' l\u"lQue 

también sr. s:ú,alá la dificultad práctica !1e ¡l~var o c .. bo esti'! inteC)ra 
• . • I , • .,. ~ .~:. ": • ~ .~, • 

ci<1n c1e , c?n'J8 ·-1 as ,. D¡Hce1~s, sugiri:;n/Íose m ·dida~ ?rJecuadas de planifica 

ción de ' ~;ll~{\/os ' ~~I~ " z~n3S ··e~b'Jr.,s, · si~t;~m'ú' en r.;u~ r~ ta Ún:lfHos de 

·¡;ropleda1n.~ '. · sin'o""]/) 'vocación de} sue12 par'-a un m?:jor y ~~~.~J~,r.5npdo 

c~ltiv~"indicá~rlD~~ algunos de los princ 30B les criterios qG~ ' 1nberíar, 
~. . .', . -,' ~ 

tomarse 8 n cuenta pnrn hacer n03i~le: ~ en 13 : ~~~i~~ ~~~ l'b~~~a~ ' ~i ia~ 
l·. 4' ; .• ' • ~'.' 

r<;l;í?ifils .Qrti,mo .. dp¡ . lft r~rr.ela, resumiéndose en dos los princinales: 

"a).- El r.r·tc!:'io riel 8rrov o chamif'!"to de la mano ris ' ·:.l ora: 1''' 9 p.xplota

c~on~s ~e ~ "n nraporcionar pleno em~leo a toda la ma~o rle ' obra f~miliarf 
:, " 

b).- El criteria rle los 1nor8905 m!nimoe, . , . e · :as deb,n ser suficientes 

para p8rmitir al prorluctot qU9 rl~~Frute el Rcostumbrado niV81 d? vida." 

)e ahí qt.:e también S8 . cr)l"lcluycS, en aq lJp.l c6nclave intfn:'nacional -

sobre refn r"'él ao rar ia. q u 8 de~ra oensa rse ser íamr:>n{e en 1 a cooperac ión 

Rntre l~s nxn)otacion c!''), afl.rmiln ·'os·e" ••• QUR . si': bi-en' ia rho ·~i:s.i6n · do 8)( 

p.1otaciones indivirllJ;:¡le 's (i¿be ' C;on~tituir un " Dri'~er ' ¡)8S0 -dft 158 :reforma

~~'ra~'¡ ~, '''~s t; no q~~rj~rá c·"ntiujd~ hasta que los "ágricüa:btll$ 'SE! orga 

ni.cen y co r' stituyan cnop~rativ:<3s o :hs"dclaci ('ne s de- ·exolotaci·cn;" Se ..... 

trató un Duntn de suyo interesant"l ,cual es ~' l dé ras --c'tini;frl~~:ic i onee 

idp.ológicas y nolíl ic¡:¡s en la coon"'I"'-3tivizac: Lñnde la ~'x~llota'ci6n de--

1,,'3 reQ 'Jeñ?s parc81a5, haoiándose eocontracin uná solución t'cnié's pe -

ra r~9¿lÚer ta1 : probl~m~, cual es la conclu~i6n : de m4chos rRrtícipan -

tes en 81 Sl'lnttdo de r;U'[3 la agricul tura cooperativizat;1a es asencia1men 

-----------------. . _---------
(167).- rAO, op. cit.· págs. 24 .,8 27.-
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te una m~~irfa "económica y ~rgá(1ic;a". , pudian -Io , j~jarse :1e lado la9 con 

sirferac '.o nés r:Ye t.al n~ttJralez~ idet)ló~) icas y poHticas; cr:Jn~iusidn que 

ma par~ce de elevado sentido concilia~or entra qllienss se sitóan en 

lo~ extr~mDS irleo169fcos respecto a le organizaci6n 'le exrilotac~onee 

coóoerativas como soluci6n al D~oblemA rle las pel!ueBas exolotecionos.

La verrlad 08 ' qu~, para nnalizar la conveniencia rle la integraci6n de -

las pequeRas parcelas, hay que vnr el problema oor el lado de la mejor 

prorlucci~n y la mejor utilizaci6n de los recursos disoonihlas, Duesto

que en tal ' forma el disnendia de esfuerzos no existiría como obstáculo 

de una Reforma Agraria Integral. 

Lns econotll't,stas agrícolas indicar. f6r01ulas para c;'llcutar Cómo ~ ufla 

fami lia promedio pueda subsistir y progresar, de acuerrla a la ' produ'ec-1 

6n de lA ¡1arcel~, saqún el t8maño .. de la misma; 13n cuanto a los ingre '~ 

sos netós que puada n quedar al bAneficiario. nsiMis~o, otra fórnula in 

rlíca cómo calcular al ingreso que dp.sea el parc~Jario. 

Sienrlo riS": Superficie ( tama"o de l~ . parcela ) , 

Yd= tngrg~o deseado; 

" y !-;la: fI Neto por ~a., · tenemo9 como 1! fdrmula: 
,'-

S::. Yd __ ._ O sea, que divirliendoel Inqreso r~esead(), por una fami. 
YHa. 

lia prom~dio, entre el In]rnso neto por He.¡ S9 obtiene como cnciente, 

~l m!nimun rle área a ~otarle; 

La segunda f6rmuls, de c6nc calcular el ni\181 de Ingreso r'l'1S9anO 

nor Ha. s~ Q b ti~n9: 

Si~r¡dO "Op": Canti r1adprorlucida por Ha.; 

UP" :: Precio unit ó; ria rle ventRJ 

"ai"= Can .irlarl de insu~o por Ha.; y 

"c" :: Costo unit rlo Dor Ha., tenemos: 

VHa. = (Up X p) - (Oi X e ) .-

Ahora biAn, la rlificultarl estribaría en calcu~ar Al Nivel de In -

qreso 1A9Ra rio nor una fam;lin prom ~rl ir. En la pr~ct!~a, se esco~en al 

t~rnAt'v~s, entre las cualan est'n: 

l~ •• Promedios de rendi~iento; 

ti .. prlJc'.os; 

P"'r otrá p~rta, la cantirlA1 . nr~~ucj~R ~r~ Ha (Qp), la canti1~d . dR 

i~SLJ:"'c ' nncRs~rlo ' pot Ha . (Qi) ., snnfact"l'es inCI').ntrolabl'~s ;'or El] ~l:Jm -
¡ (. ~ . .; :.~ 

nra, y b últi;,¡a '.3nt~-j;:¡rl e5~;!j en rel::\ci6n dirnctél C'1n 1;1 tncr<¡~r¡ oRl 
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Para calcular ~l in 0 r~s" deseado ( Vd ) -~ u q · t~cn;~~m~~~A QS )0 -

prim"!ra ~lIe rlebe h;:¡c<1rsG para calcúler postp. r·;nn:e nt p PI ~:-p.<1 '";U:! oro

rluciría Ase ingreso-, S~ hacA n or na dio rle fñ rf'lul;>s r !'!c·lr¡r.l-i.,lé'I~ :JrRvir! 

mente, tnl~s C0 mo: 

1~.- Toma'1da 81 o rnmf1rlio d91 Ingreso Nacianal (IN) , rln "lcuprrlo 

al númqro rlf1 f~míli~s; 

?ª._ Tnmanrlo en cuentE! 81 s i"1 1erio mínimo riel nrUI:O f?:niJ iélr (168): 

0.- A S P E e T L S 5 o e J A [S 0:- L í , q '- r l ' r¡ r·· jI 

1 N T E G R ~ L .-

1.- La R8fC I",nq I\ (¡ raria como Cambio Snc i a1.-

ItUn prooraro'a rl8 rp.forma aqraria SUoonf) -"'n a.l'J ,í:-t 0:- "1:-1 -, ~xr¡l {ci-

ta o impl!cj tar·'?nte. un,-) teoría de la soci8d a~ . o por lo mp'r¡o~; , '! ¡:>Rr8 

,ip.cirlo en t~r ;.: inos más en bona, una teoría riel! rl8~arr")l ~Q flc'"1nómico, 

la cual ev i dentRI'lAnte no BS sino un .aspecto sin .": ul:;r de Iln " teoría ge

neral del camb~D social It (169). 

No se puede ha!Jl~r ne r8 f :) r",a aqraria s i 'Bfectiv'lf,l,! ;' te no c ~'nlle

va un camhi o social, y no se puede p9fls a r e" c:d camb:'n s: n un r'ror.:?so 

m~sivo y r~oirlc de r~~istribuci6n d9 los derRch~s snbre ]a ~58rra y el 

2Qua '~ JaC1lJBs Chanchol asevera que en latino;:jr.8ric~ 0.1 oo,nUflí'ío ; .. !}rUPO -

dominante C lncentra en sus manos del 70 al 80 ; de la tierr~, y ~'s ~el 

~O % del ingreso ºen~ral de la agricultura . (170),d8nQmin~nrlo t asi, 

los cam:10S de {Imérica L;:tina la no permeabilid ;) rl social v 1? coexisten 

cia sin posibil i dad ~p integraci6n de vDrd8deras castas r.:errarlas, con

nnortuni~adas distint AS (1 71 ). 

El Dr. Antonio l'lanuel Arce, Sociólogo Rur;11 Cnstnrr'cp.!"1SP (172),

manifiesta ol,a la Ref rnma Agraria imr lica camh i lS, D ~no 1;"l .~S o.n ] a., nnr 

s~nas Que ~n las cosas; cambio en la manera d~ vivir de JRR n~rs~na9:

su trahajc, su Fllimef"ltaci6n, su forma de vest ·ir, mp. .i ':lr e ' 1}r.aci.~ n da -

los hijos, nportun : ¿arl dq rliversi6n como pert{c i ne de IR virla dn ~omu-

n.i ri8-1, mejo r o¡lort1Jnírian ri8 C'JmbRtir sus enfHr:;¡l1rlad~~, . Como 2f13,lizDría 

C 11 a 1 q u i El r S :.J C i 6 1 o q o u n a r a f o r m ;::¡ a CJ r a r i a, e 1 Dr. . A r ce c G n e lu y e 1· ~'-$. 0[1. _ 

esos cambios SOc1.0-cu1tut':lles los que nos 111J8r1 ,"'!n decir sj una reforma

agr.ria ha tenidry 'xit~ o h~ fracasarlo. Los ef~ctns 90ci,1~g Me lrna re 

forma son los ~ue, en ~ltima instancio, nos intpr~san." 

(168).

(169).

(170) .-

(171 )'.
(172).-

Apuntas personales, Surso Internacional de Reforma Agraria,Bo
gotá, 1967.-
Eduard Hamuy: Conferencia rac. de Economía, ~aracas, Venezuela, 
Nov. 1958.-
Jacquas Chonchol: · "Razonas Económicas, Sooiales y Políticas de 
la ,Reforma Agraria", en Oscar Delgado, op. cit. pág • • 116. 
Ibid, pág. 116.- ' 
Antonio M. Arce, " Desarrollo Social y Reforma Agraria", IICA, 
Turríalba, Costa Rica, 196~, pág. 202.-
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En vp.rda~j, IJn~ reform ., aQri'lria ~~r'3 qUf:' pro'iuzcn Ci3mbics s()c.ial~s 

tiene, p.n orimer lU ~F' :-, OUA !''J~Qr r l::!~ '1ctU:"l~ "?s r structuras. ' nr-, sólo _ 

dg la tierra sinn ~01 no1er. Si los estrRtos inferiores dA la pirámirle 

clásica no tienen pnrlneab ili d ad ve r ti ce l para uarticinar rinl desarrollo 

económico; ~i Al r,>qctqr rllra l sinu n v i, vi n nrj,"1 en )'1 m,l,,:> rjé! y )¡:> iono _ 

rancia; si no 1l rr.i'1 ,1 5'1' 8ropi<:t ;- rjo dR la tierra 'lur. 1:1' dl~ja ni p , rti 

ci.r.a rjA los arl<;!l<-. nt c1"', dR In téc'lÍ.c<> n i rj Q 1;:15 s f'lrviciCJs socialns in lis 

pl'!ns .!' 'Jlp.s oor part e> 0,,1 Est8do pres ::,ar!o s Flnt'lncn.s, I~ or mueho q'ln se ha 

ble rln refOr -,l i3 a,!r?r5~, ésta nn. ha '.l r3 s ~> rvi do rj n nada, r¡orfll ' S -C ,1fllO he 

mos visto- el horll- rn 8!'> 91 r ' n '-IR J"l rp.fr.rfi'=; <'I ': rr-lrl ";': ; si, ésl:n nro r '''!jo ra 

glJientlls ;Jrf"sunur~~t.r.: s; 

1º.- Rerlur: ~r 1'11 {nrlir.f'l de c0nc:qntr~ción de la fl ronü: rlAri ~n po -

c~s ~anos; o sea, qrradicar "1 Int5funrlio; 

feu:-fal; 

c~"lJnales; 

(Iº.- Aumenbn In r)ro J '!r.ei6n subir los niveles d~ virla y rornr.flr 

la imoermeabilir:i:> -j 'hl <'lctlJal r-istr:r,a ,18 C7-s tns cerr s --l:\5, dando p -'Jrt ,; -

tal f:Jrma Que n8 'le sientA aisl¡;¡'io sino lomo Il n rnjaborador del pro!'ra 

sn. 

njrlarl. y S"9IJrirl,"r1; 

fiP.._ Una f("-jU el ón lr'hic8 d t; J ár"8 rlp. nxa~nr;r~r.:ión, qS rlec.i.r ::.18 

la ,1i fA l.'8 nc;: i n ent.r "! 1 " que r~al [1<;!nt p. s r: ti,(";'::! v ]r:J rlUf1 16gicamentn SP.-

nug~~ rlesnar (173); 

I\hora bien, tI'1 d~~qrr('ll~o SCCí8] flr) pu~dp. znalizrll"SP. H xactnmentp.

s i no 9 (~ 9s tuc1iC'ln l~s fli.vp.l~:, ri8 v,i d a dq 105 c8 í' pes i n r> s fé'lvnrec:irjos 

enn la rAforrr- <l a n;-;:¡ria , r:n r,l~ci.Ón C'I ''lll standard de vida, o nivel de

Rsnirñciónes d8 lOS mi smo~. '30n. elles p',>t::lS a " l':'"ctos ] oc,; qll~ van dAn -

"como IR posesión, l/SO y e !J nSUr;ln dI'! '(";, nrtn~ a r tículos y s '~rvic irIS y Al 

s : arrl¡:¡rd d~ vida", "Cl1fn0. lo '1Up. se; ' lp'3',"l nosp.p.r (174). 

La rlis'_ancin r' lJ"!sf out:: i",hn. ex 'isti r entr'? p.l ~livp.l rl~ virl-, ial 

hombre y su "stanri<lr d~ v ~ 1a", or dAb~ Sf'r t::>n p.)(tr"!f11a que creA un "á 

rea de Axasp'?rac i r), (175), () "iP';l C1U~ nl Sf1gunr! f \ no SP.é'l "'31no que no S~ -

(17~.
(174).
(175) .-

Antonio M. Arce, gp. 
Ibid. p6g. 84. 
T. Lynn Smit, citado 

cit. pág. 183-~4.-

por Antan! M. Arce, op. cit p'g. 85. o 
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puerle r~~lizar, oorqu~ Rxceda de los límites reales, vnlvj:~~n~G una -

ilusi6n. VRaMos en un gráfico esta rQ13ci6n: 

50 

40 

30 

20 

10 

" "St'ndard de v ida" 

'!.1lI.i.lt..!} d 9 vid a 1t 

,.-- ------

o~----------~·~----------~·~--------~·~----------~-----------· 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 

De acuer~o al ºr8fico anterior, n6te~e 
, 

COr.lQ el ni\ll)1 rl~ v~'i<l ére-

ce con menor progresi.6n nUP- ~,1 ~tanrjar:i :18 vi<ia; Clue "d ni"A1 rlR vida 

tiende a descenrler 8n relaci6n al desA0 dA lA ~ant8 que ~or el nfreci

Miento rle lo~ parti '1os políticos, nue no mirlAn sus ofnri..;')'" eh ",Pjorar 

los niveles rle virl;=¡ del campo en la~ c;¡mr",ñ;;¡!'l poI ít ic~<;, cr ~;;'!n ~n la -

mente riel cam'esino un~ verrlnrlera ilusi6n; y es nor ello ~UP nn~re ma 

yor es el áreé'l de exasperación. vuélvosfl f'1;Ís nelinrosa 1:" ',Ctltlld no

la gente qUA. al nn verse satisf~chR, reacc;ona en acton dn q~resi6n 

c ~ ntrA el miqmn nRrti~0 QUR ascAndi1 al po1er, olvid~n10~q ~~ 1 <1 ofre

c :'dn; o '1nrq\le sp.nci.llanp.!lt8 no lfl f1lJ'3r1Rn cumnlir, Dor rerl' !p. ri r -1p.cisi' 

~n ~n)ítica rarlical, como lo es ~ara hacer rp.form ~ a~r~rip. r. Lynn 5mit 

la 11a~a "área de exasperAci6n", yo IR llamaría más ex~ctR~nntq D8mago 

9 ia. 

:)e aCup.:-rln al Soci61or.¡o Rural brasi18iro, !)r. Gerrt.lrln Sempnzat,.,,-

al rf'!f~rirs"! al asonctn sncial, r.]Rnifi"lstR! que 10 '-:; c~ :>'ll)i os " 11(1 '1"1'1 sp.r 

lent,.,~ y rárirlos. Los primp.ras no tiAnp.n alCRnce nn Al ~~ntirl,., ~ ¡Il ti -

nlicarlor, como el cas'1 rlp. " UfHeI' flrif'1p.I'r> ~rlucRr ~ la s ..... rtp. cnn trcni -

cas o i nvp.stigaci ()n8S r~tarr\a·1rts. L05 CR!'1tl ins ráf'l ~.¡ O~, qn t,:'1 rlt', son a 

" quellos er'l 'l'J"l se lor¡ra o~r.t:CiD!1ciñn en lél · t ',ma rl;:¡ -1p.ci.si. n ..... n !~ "":JI' 10-

menós a niv ::d r8qi .~nal. Si el crlMtli. ::l ~nll) ";t)~tituye al (';:;tré- :' r-, el -

[st",r!n, no t:'unr-\e hat1l =n S8 dR c~!T'bio. [stb. ' $U 8"!rle a niv-"l :1~ CI!:¡) " uier 

e '."'!1l'0.SA. Pocasl~ ,v~.;S ne r " f'1rm:'l · aci~""rja, frs.t;~b) scen -la func.:} .t;:) . -sncial-.. ..' ., . 

I : ~tra 
, -
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no Dor el E!'ltnrfo. rtra C·;H"lC1 lJist" soci o-~r.onrírrico d'"'hc¡ nl"l~rrar~e An - -

una ley tj~ ref;:¡rr¡;::: é1gr?rla t gS la rartici[':lC'56n rlc¡ l;¡ rli3sa ca :" ¡.J8sina e 

la escogitaci6n dA Jos fActores rle prorlwcci6n. 

rst? Soci61o~o cllnclUyR en aue los carlh ios aisl ~rlo A rlq u~ns cuan

tos ("\ohladores de una rp.q i.ón, nn : unrl=: c:J:lsjrjerorsO' c')mn caml'i.o, nino 

como nsfUrTZO ini1\J1.rluCll :J or la ""j1r>Tación, ru f' ns ~n lle nrlsa en tarla 

partes rle Am6rica Latina, en donrlR 6nicam8ntR nufrn un cambio favora _ 

ble un ciurl~rlClno pntr8 mil dentro :18 1;"\ r.l<3se ba.ia. qUA t:'or Sil esfuer

zo propio y ciert~$ circunst~ncip.B ~sQ~ci"lle~, llega a p.sc~lar alr.una 

co~ici6n y oarticipaci6n en la escal~ d~ valores sociales (n6). 
La movilid~rl social vgrtical es generRlmente nosible rl~ntro rlel -

siste"'a OP. "clase social" s", no 2S{ 8f"'l el d~ "c~st s"; estas últimas -

resDonden a la "posición Que un inrlividuo tiene op.ntro de le escala 90 

eial de una socierlad, en virturl rfe su n~cinientn y ~up no OU~dR modiri 

ear, no imoorta los atri~utos p~rsrlnalas ~ue Dose3 o los logros alcan

zados (111).La 3soiraci6n dI"-} los ser"s hUMa-nos a mp,jorar su condici6n 

de ascender de clase, hace posib18 18 "movilirlad social v~rtical", que 

debe s~r uno de los ObJAtivos de las refo.mas agrarias en la mayoría -

de los países latino'-H1f!rican09, en formq élcfller3de; osea, lograr O'IB -

la masa rle la clase baja rural. cnnstituida flln1ament~.lmp.nte por f1RO 

n85, ascjenrl~ y forme ~art~ de una clase intermedia ~ntrp. lo~ finque-

ros y los jornaleros (178). 

~utores como John J. Ilohnson (179),cjtAn comn f8ctot'es IlIJI"1 rietar

minan la posici6n de un inriividua dentrn 1e la socip.rlé"lo l¡:¡tin:Ji3mp.rica

na, 1~ raza, la cultura y la posici6n pconór-licn, p.sp~cific8nrln dentro 

de los factorps cuJtura18R ~UA jeterminan el " status": a) la familia y 

los amigos; b) la OCuDRci6n; c) la profesi6n; rl) 18 PrlucPci6n; n) el -

idioma v la relinión; f) la lOGalización y tino rle resirlencia; q) 01 -

tipo dA vestirlo qUA usa; ('oremonirilRs Rociales. 

2.- r a c t o r P. s S o e i a 1 B S e o n e u r r e n t e s 

2.1.- Eóucación.-

"E~ucé"lci6n es el proceso por m~dio del cual la sociedad 

trnasmite de una ~enerRcj6n a :Jtr~ los elnmAntos culturales nue lA hBn 

servirlo dl"1 qustento (lBO). 

(116).- Ap ntes personales. Curso lnt. de R. Agraria ,Bogot', 1967.
(177).- Antonio ~. Arce, OPa cit. p'g. 66.-
(178).- Ibid. p~g. 68.-
(179).- J.J. Johnson, citado por Antonio M. k rce , OPa cit. pág. 71. 
(180).- Antonio M. Krce, OPa cit. pág. 107.-
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. ~. 

Sigue dicjenrlo B1 autor citaio qUR en Al ~rOCRSO dA transmisi6n -

de ) él educ3ci.6n van incor"or:;das tonas las r.;cr.ti fic p cionp.s <¡UF! 1 A snci~ 

rlarl cree n~cp.s"rias. elim .1..ncnc!o aquellos elementos CUPo T¡ son úti1f>!"., 

Mo1ificanriQ Rl~unos, y cr~an~o otros cp n patii 1 1es can su creci~nte de -

sef1vnJvini 8nt-.o, Si PfHif) uno d~ los m5s esnncialps 81'~m~ntf)s · do lCl C¡, 2.t u 

ra 'j a los :'lIgblos y p] V8hícul0 de un ~H'urJO a otro d8ntro de una misma 

~. '? n E' r ~ c .i t) n n rl p u na q R n <1 r ;¡ c" Ó') <l l' t r a, h ,1 C i ~ ., el n:" P. n n s.:. ) 1.8 1 é· P. e ti m I J 1 " c i 

ón ...¡~ r;¡-nr:dns c;¡nti :i~rl"" de c:··n)cimipntQS, ~!r;:¡cias al l~nllllojA escr i to, 

que lns ¡:¡ntron(,lnr.:n han cñl UiC,. ;lo C'J mn 81 e)r:mqntn rlistintjvo ne 18-

riv'1.iz~ci6n. En los n"ltJblos ;1ri· o itivo'3, ror c ~: rr;c"!r dR JRnnuaje escri 

t-:J, I ·~ nc1IJf:::ci1n sr~ t,.,., ~írni¡:~!dO ;l lf1s t"f"!!"'~~ p.l,~¡"'nt0'3 c'.tJf..uI'Rlns 561'1 
. ~ 

f'''':-l~!':>C.lon 1 J cu.:ll 

fF!rmite un <"vaneE' p.f<?ccivo flor c1 . .lant') )os r:ntns tri3nsrnitidos f1rJ:- Ja me 

'~!")r;.~ ,le p.,dr8S a hij0s no s ; n fil~lp.c; :i~ un? a otra ºp'(1'3raci6n. (181). 

La i!,",pnrt;:"l'"1c~ R 00 la r:~l'-'C;H~ión en el n8sarrC" lo soc'; al :le un pue

b 1 (l 8 ~ t r n s e p n 1 n n t '" ) y rh 1 él t n ") n par t 8 8 1 ., r 8 d'J 8 n PlJ q 11 n p 2 ! s 8 S t n n 

~I) ~esflrr()'.l;::: · ¡Q. 

')0. aClJ'"'rd::¡ a ,i8tOB censi3i'Js :·or rn (lrganiz,,·ción de Est?rlos .\rro!.'ica 

nr)3 (182),;¡lrp :!.,:j f1 r rlRl Lln .~ ne la~ not)l-3 cinn d~ 1:"1 años ~l~ . lJ':ladf (!n Ja 

"irnér~ca L;:Jtin'3 , gr:-1 8n:.¡1f"i1 :1::';:Q (1 so.;:¡, ;:¡lre -ll~rj8r de unos /12 C'1illono.s rle 

de la e~cuesta no sabi-
, 

("1 mzs de le !lohJ rlci6n era 

duJLt, aCllsó un í"dicr.> del 43 ~~. 

/\ q u 81 ) a ni Sl:)::l 01") r } :1 C j Ó n a n;:¡ ] f" b A t a rl r> 1 S :.l rn á s él fí o s , no ha h (a a s i s ti no 
a IR p.scup.la o la h;dJía ,qbar,cl 'J na -'o 8n nI rHÍí~f1r grado; el 44 :', as i.stj 6 

a la nrímarí."l, De,:) no 12 terminó; sólo un 7 ;\ e , m:l lctó la p.ducaci6n -

prjmarja¡ nI 6 .:; h8bíé tef"11,jlJ 8sturlio= B8cunrhrtos (1 técni.cns, n8ro só 

1 a m P. n t 8 e:¡ 1 2 r{ 1 n s h '1 i) í (} e r¡ m n 1 ro: t ;:¡ ,¡ O Y Al 1 ~~ ha!) .r "l. i. n IJ r Po s "l rl n a 1 ¡:¡ II n 1. -

')8 aCIJ"rd!) a :bt(js c '1 mp lr:to s obter.ir1ns en 20 pc:¡íS8S l;:¡tinoRr:1er i.ca 

nns, sobre el c~n~o e ·. 1uc=Jc i : H lal, se ha :, ()rfjrl'l hacnr una c!)f-¡p;:JrAción en 

tr8 el f"1orc~nta)R de anAlfabetismo nn relnci6n al n6mnro rle matriclJla-

~os ~n l<lR "!scIJAlns. No ha sirlo nosible obt~~nr rlatns m's reci?ntes, -

sino hastA 19:J0, p"ro r!tl!'! í.n ,j ¡,,<'in lel magni turl r¡IJ8 to,1r\vía 58 mélntiene, 

talvés Cnn :.tnaneqIJ8r~ v;:;ri;:¡nte; rl"'!SriR lup.go r~ue si '::lien es c ; erto r¡ue 

me~i~n 20 a~os entre:¡ el Censo rlichn y hoy rlfa, 81 ritmo dA crecimiento 

(181).
(lB2).-

-------_._--_ .. _---_. 
Antonio M. Arce, op. cit. p'g. 107-108.-
OEA: ~Algunos Aspectos Slie~tes del Desarrollo ~oci8l de América 
latina", Washington, D.C,1962, p~g. 359: en Antonio M. Arce, op. 
cit. pág. 109.-

= 133 = 



de nuestra ~o~li3cirSn ha si'10 verti ni noso. ()g tr.ll stlt:lrte, '11'8 los datos 

a~ortarl(1q vi"118n p~r<l h:JY, nor Cllantr¡ lA erlIJcac i 6n hA nnrmoncci In prooor 

e ' lnalmente AAt~tica en relaci6n a la poblaci6n apt8 p~ra IRq AscuAIR9 

primRri~s, sncund ~ riBs y universitarias, exceptuanrln a Cuba ~ue hA es

tas a 1 ~ur;)s f '3'.tnr,ue nn se ti "! n r" rln 'Cn s f í dp.d i. gn ')s f ha logrado erra d icar 

el é'nrllfanp.tisrro (1 8 l.) • 

," DE r,'I.".LF',,~ :~ TPS y f)[ PCd:,n [}'j r·, · TRICGL ·'. 1'\ DE 5 A 19 

,~.! q S f E N ...;1::..:..9-=5~O:...-___________________ _ 

PI. 1 S ) ::.r:;1L F . G:: H,.S " í:,~ TRT c:.:L ,\ )r'S 

J º.- ":.1::;:·H 1 ··!A 1/1 49 

2º.- U:-Wr,II' Y 15 

3º.- CYILE 20 52 
,. o .. ~ - .- sr.s fll. RICA 21 43 

. o 
:J - .- CU1", ?2 41 

6 Q.- p;. "r, ¡'A 30 62 

7º.- pr,FH\G·:¡·.y 34 60 

8º.- Cnl fTf 1 ;. 38 56 

9º.- r·'( X 1 Cfl 43 30 

1['9. - E r: ! 1:' r,)r' R 44 67 

11 Q.- "E~~:::?]I rL : 117 51 

l7Q.- g>l"' SIL 51 

l3º.- iltT • 'y.;; J \'1 C. ':;;7 73 

],/:9.- pe RIJ 56 

lSº.- ~L Sí,L 'Ii\Urn 59 41 ----- .... _-
lñP.- 'H r \ ii;' G L! :¡ 62 20 

17º.- Hn ~:' )u!~':>s 5'" .J 49 

1RQ.- orL 1\/ J p, f.8 28 

19º.-
,..., F [","'.1 .'\ 71 18 ', J l.· 

20Q.- Hf. ITI 89 

-------~----------- --- . 

LRt.í'l r,m~ Li. ca , náC1. 1:)8. f Ci.t3rln C'':Jr [I,nt --:nio r· • . rr."l, 

en. ~it, ~~g. 111 

Vist;'l 1." ~ 'jlfc"ci..ón dnsrln·11 fnnu'!n rlp. 1" rnfnr'rr-l ClcrRri.a, ~s Gues 

t .~. ó n rl '1 S U Y ') 'n C' -, ., J :) Y 1'l h J q " j l! "1 d '3 b n. n j r t "! r)" ~. f '. c:~ r ~ "! 1 '1 S ~ '3 e L' e l;¡ s r lJ r ~ -

1-.", p. .i;·~Pn rt'¡r p. '~IIC'."'ci.:ín nr1.'F" ... · iR r, :1f: i a le t.(C r 5t:':1 G·· ; r:-';:1"'r;:'·· ri ,"l. (1 

:-'i.'1Ístpri.r rl,,? ;·'!I·C:V:!.¡Í"'l, IJ TI ~r¡'lÍv,'nnt'1 r "'l r:i'!r!~ un,: de lof' ;Ja!s~s, "-

- _ •. _------_ .. ---_._-- ------------- _ .. _---- -
(183).- Carlos Rafael Rodríguez: la Segunda Reforma Agraira Cubana: Causas 

y Derivaciones", en Osear Delgado, op. cit, p6g. 517, señala. Ye 
para aquella fecha (1965), se ve JI progreso educativo de Cuba en 
el hecho de que ya para 1963, el Gobierno Revolucionario venía pr~ 

:= 134 = 



ga orientándo~p. al alun~o r1n la ciu1nd como al campo, e~ 1" ~i~m~ for

ma trariicionaJ. [o oup.strn rr' '7rlio se impartr. Prlllc ~ ci6n i rocl inada él Iln8 

lfni versiria~. Se le cr~an al alumno, rl8~de los r rim9r~s g rados i lusjo -

nes (1!18 no h~een r.1ás qU8 frustarlo Dar 81 restl") de su virla, flor cuanto 

se lf?- jnrliea qlle ti p.ne aotittICies y canncirlarles intp.lectunlos para ser

un buen profesional. Cl~ro oua la ~ayor oArtA rl8 ni~o~ carro8sinos la -

tip,~p.~, Qprc le f~lta~ a sus p~rlr8s las ~osibilid~des ecan6picas, r.1áxi 

me en am l-iente rln c~sté!S c~r radas , cb~o _: el nuestro, en rlnnde hay cole

gios rl9 s8cunrlaria que no _matriculan a :~adi8 1ue no S"!A de alQ~n rpngo 

soci~l, e incluso qU9 _ven con monos precio al hijo natural o bastardo, 

aunqu'3: ~stA tenga p;:>nres qu e lo puad-an snstener Rn 8s'e n-fvel, 
.! -.; 

porqua -
.' ' .... 

desaa su inteor8ci6n a un_ nivel superior en ia cl~se ~bcial. 

Si ésto es así- en las ciudad~s, cuál no-' ~-~~á - lR -rfderencia antre-

109 qnulentos escolares citadinos con los 'dAsc~i~os ' niHo~ de la esc~e 

l¡:¡ rll_ra _~, a f)uienes, lo~ maestros, last'irnosame,..;te c:r~'en h-acerles un bi

en rliciénrlo19R, q,ue pueden logra"r lo qua le as tan impo'f';íble a los pa -

rlres de familia pronorcionar. 
.- ~ .. . - . . 

~ebido a las anteriores razones, cr~o que P8ra obtenRr un triunfo 
- . 

dentro r1F3 orogramas dq reforma I'lgr ,"ria, debe er.ipeizars~no~ planificar-

la ed'Jcac~6n, est ;'blacip.ndo un orograma especial a' niVel rural para Que 
, 

el ~f';colpr vaya orientanio desrle niRo a sus nrorios pédres, con 10 que " 

le qnseRe en la EscuRla, debienrl~ tnmar J~rti~in~ci6n rliracta el Minis 

terio rle Agricultura y Ganadería o su equivalnn~e ~nlos países, para

coordinar la enseñanza con pr~cticas de cuitivos, conocimjentos t~cni' 

cos sobre suelos, bosques, aquA, a fin rle ~~l ~i var en ~l la inclin~ci~ 

6n a prob~g(H esto.:; recursos naturaies y la fauna. uebi:mdo volvEHse -

obligatorio para la aprobación dal grado, la oartícioa8ión activa den

tro de alg6n tina de Club, cono los llamados "Club 4-C" en nuostro me 

dio, Que ti~nen SU9 equivalentes en tndos los países de Am'rica. 

No es preciso, p~ra el objetivo d8 tal erlucaci~n orientada, Bspa

r~r a Que orimero _ SR hAga la Reforma AprRria o Dor 10 menos se ponga -

en marcha. Es n~ce9id~j nUR debe ra9~lverse ahora, puesto qUg cvando 

llegue Al momento propicio de la cri9taliz~ci6n de la reforma, ya haya 

poblací6n p~8Dararla ~1uc~tivam8nte p~r~ el imoulso d9l proceso. Hemos 

parando a 2 mil obreros agrícolas en es uelas especiales que le~ pro 
porclonaban los conocimientos necesarios para una buena administra ~ 

, ~i6n de fincas agrícolas, incluyendo conoclmeitnos agro-t'e-ni-co8J y 
~~~~ bi~b'~ ~il habíaA ,sido ' enviados a la Uni6n Sovi'tJca J cp~~~l ~is~ -. 
mb': prblS69i-t~;, - habiéndb sido tal preparaci6n por al sis1;.«tlllil ~1:ta cursos" 
~celerado's - !c-on e:l _ fin -d-e qué' se hicieran cargo,_ de las futuras , organi
zaciones agrícolas. Sin recelos de ninguna natU1'~alez8, debemo~ adm,l , - -, 
tir que esta es la clase de educaci6n que necesitan los estudiantes 
rurales de Latinoamárica. 
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visto en le llamarla a~terior, al referirnos al proceso da la ref0rma -

cu/}:~naf c6mo el Gobi.nno R~volucjonario SE'! vio oblic,ado a mac;ificar la 

Arluc'¡cí6n agrícola a nivel ne :Jequeí~os administradores agrícolas y t~c 

~iC09 agropacuarios, p· ' ra noder salvar la ~rorlucci6n a nivel de fincas. 

Al no p9rmitir tal c~lidn~ rle r!ducaci~n, orientada al manqjo de fincas 

en forrla b:Scnica r.m nuestrDs paíse~, mantAniqndo la edIJcaci6n Eln l~ for 

ma tr~~icinn8!, el temor rle hacer ref~rma agr?ria se mantendr~ ~orQue

c;i.ql1'l'r~ sn :)o ·1rá argu;r;üntar- Dor parte de lns rlU P.í'<05 de la tier:"8 quP _ 

el ca~oo~ino no est' anta para sor su prooio ~iministrador, que la 1'0-

forma ::¡~lr ·: ria fracasará porque bajar4 la proiucci~n '1 pro :~uctivi~;¡1 rle 

la tierr~, y algatra s~r~8 de r~zones relacionarlas con el bRjo nivel -

clIltlJral 10 nuqstra r.oblaci 6n jur;:ll. Paro el cambio de sistemp. 5'1 i:npo 

na y habrá cu~ realizarlo, si un Gobierno jes9a efectivAmente lOQrar -

un ~fpctiv~ 1asarrollo ~el pa!~i d~sarrollo qu~ ya Vi~09 ~ ue está {nti 

mA~pnte li0-~O Con la ~~ucBct6n. (1 cU 2rl ro anterior. qUA in~ica el Dor 

c'"nt0 rl~ RnAlfabetis~~ en 20 ~aíses da latinoam~ricA, nos d~muastra -

claram~nte ~ u~ los p~!s~s qUR han alcanzad~ un mayor grado de rlesarro

lle, tie-~n un ~enor DotC8ntaje de analfabp.tas, p un mayor porc~ntaje 

rln a)umn~s Matricul ~rl~ St como R~fu&rzo de suoRraci6n en dascenrlet las

cifras 1"Q é'!Cl.Jsan en su analfabetismo. 

Ellert. r·l. Rogers, ¡~l respecto de los cambios Que tiene '~ l1e eX;leri 

m~plar l., !'!r1UCaCiÓrl, nos dice; 1t1.dmin.i.strar hoy las escuel:1s COI) l;:! me 

ner~ de vorrlad prevaleci9nte h2ca mndio siglo, as un riaspprdicio de -

loe; f.,nd l)s y ·:!e1 tiemoo d t"~ 1;:\ escue l a . l.a adaptabilidarl o la cHpacidad 

de atanr:ler a las nuev",s n :-c8si-1ades adoptando nu ·' vos propósitos y nue

v~s pr~cticas, es indispensa l l B p Rra el func ion amiento efectivo da cU-

81GuiDt sic; tAmA escolar (1 84). 

Tambi én RS, olles, oflo r tlml1 h ac8 r notar en baS8? la cit.a anteri.or, Que 

otr;:¡ defjci~nci.a dR nU ~! 9tro 8ctu¡,d sistema educ .! tivo es '31 bagaje do -

con ~cinientos un tanto Bxtr~~o s 8ue S8 despsrrlician en la mente del ni 

110 rural, "arque nunca en su v id a tendrá oportunidad de 8[11icarlos o -
cOfTl,r_oh;;¡rlos, a menos f"jue torios tuvi'3r<3n la ooortunidad de poclr~t' conti 

nU8r astudios sUDeriores. 

08 ~cu~rrl~ a 61t¡m~s dRlc~r ; ci " n8st en nuestro país, del Ministe

rio dn (rlucaci6n (185);1'36 cifras rla nuestra ~ot · laci6n 8scolar en AS -

cuel"ls nrilT'arias, par" el aí'o 1971., se e!'\t .im;, en SF18.(lOO alumnos, re -

nArtirlQs entr~ 332.800 correspon1iAntes el 'ree urbana y 236.000 en . el 

áre~ rtJra), 

. ~, 

(184).- [verett M. Rogare: ~Elemento8 del Ca~bio Social -en Am'rica. lat! 
na", EDICIONES TERCER ~UNOO y FACULTAD DE SOCIOLOGIA, Universi
dad Nacional, Bogot6, Colombia, Nov. 1966, pág. 364.-

(185).- Diario -EL MUNOC", 10 de Nov, de 1970, pág. 3 
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1>;., • 

2.1.- e o m u n i e a ció n 1 n t n r a c c i 6 n : 

r:OJ!\unic ;,c í 6n 89 la acción dR trans·mitir, informar o ponerse 

en cont~cto con alguien. Viene Mol verbo transitivo comunic~r, que 8 -

su vez BR oriuina del latín "communis", qUq significa CG~UN. Lo que 

Quiere ' dio?!;i!" r.'J8 :1or moriio de la e o Ol u n i e a ció n hacel1'os co 

m~nes nuestras idA8S, ya sea por m~ rliQ del 18nguaje hahlarlo o escrito; 

por medio d~ figuras, gastos, mavimientos o accion~s, sirui1ndonos nu

estros AAntirlos c umo inGtrum~ntos ~~r~ la comunicAción. C~rlo9 L. Ari

as (186), 'He"! al r i'! spúcto que por Mqrli~\ dp. los sentidos "interpretAmos 

la realirln1 ~xtBr ! or, s~RalAs o st~bol~s.» Tambi'n nos comunicaMos por 

m9~ici rlR RxnrPAinno~ f~cialqB, B ~e~anes. "Cusnrio hablan05 o escr~jimo9 

-sif)lJ~ rl~c.iJ:ndf] nl autor citarlo-, usa:;¡os ellengu;~j8 quP. en sili1Plemen

te un cñOH ¡lf1 , una s~t'ie 'i~ s!'1ñéllf1s orales con su repr~5ef1t:1ci6n !)ráfi 

CR· de ln!'; cu~l,.,c.; n~c; v¡;18mos :) ·~r"l 2xnrf1S~r nuostras irlo~s, Rn ff1t'mi1 -

oral (1 p.:=cr;t .-:¡. Tembi'<n hay Dtr~ c6rli.r"l rnr nedio riel cIJal cornunicR 

:1''"IS. eX~r'"1SR;",O,> i :1131'19. t:st"J es por (; sdio de n1.Jestra conducta mostramos 

ru;¡ist:1ri, a"tir>8tr", r'1~r· eto, ate. BllO'1UP. ello'mas V"!CRS n0 nos damos cu 

i~:' . 

9'lta ti " '? 1.1.-,." 

lo~ r18~~n~oR RS"nC1 c l ~s ~g I~ c n municaci6n, son: 

1°._ LR fu en tA O emisor: 

~~ .". ~ .. 

;.:,. - l :'\ PHtlO; 

t-> .- L~ t~l(!v) s1:'ío; 

(".- n f'i r'~ () el b'! :üro; 

'1. - [l ~ :,riódico; 

f.- Hnj 8~? Oj :-o l ant es; 

9.- P8 !"'1 .:'l f1 te C3; 

h • - f'1 i. t 1. ne s; 

i.- CQnf~rencias; 

i.- r : 'l !,>RS rod ' ndns ; 

t.:."" . Cl<lses 

1.- Gráficos 

1.2.- 1e barra ~61ti~1~; 

1.3.- lineales; 

1.S.- Picto9r~~a5.-

--"--- --------_._----_._----_._. _._---~ 

(186).- Carlos L. Arias: Teoría y Proceso de la Comunicaci6n~:IICA Zona NO I 
te. Guatemala 1966, "X CURSO INTERNACIONAL DE REfORMA AGRARIA-,Oc. 
a Nov, de 1966. S. 5a1v. Volumen Nº 2.-
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ses rlR fuente o emisi6n: radiarlo, televis8~of oroyectaQo, Dor escrito f 

oo. gráfi cns, etc.-

3.- El destinario o r8certor; 

ñ.- Una sola oersona; 

b.- Un 9ru~o de ~9rsonas; 

c.- Un oúblirn o aU~lencia$ (1 87 ). 

Es muy imDo rtanb" !1LP3 el mensaje sea lo 
, 

ma s claro posible, para -

que sn-3 1,!ntp.n::Hr!o por la fTlsyo r parte de pr.¡ :rsona5 a quiBnes va dirigido, 

con 91 Obj~to rlR ~ U A los ~GC8ptores reso0ndan a dicho mensaje con sus~ · 

actitudes o camb ios , Esta es l~ finalidarl rle la comunicaci6n: hacer -

que la aent9 cambie en sus actitudes ' o costumbres. Ref~rirlo a la Refor 

ma ~graria~ ss de vital importancia, nor ~u~ si no SR logra con la difu 

sión del mensaje, cambiar la 8ctitud de los cam~esir.~s, vendrá al fra

caso. la Instituci6n d9 la rerorma agraria, es, 9n Rste CASO, lA fuente 

o eninor; el agente de cambio, o exte~sionista nrir!cola, se c~nvierte

en una esprcie -ja cOfi1unicp.aor y cifrador ehl '¡;:ensaje. Pu~rle ocut'rir -

que si el mensaje 988 éscrito o pot' graf'icQ.s" se 9UpOIl~ entendible' des 

de la fuente y el Agente de Extensi6n no haga más que divulgarlo y ex

plicar a1g6n contenido no ~uy clar6; pero cuando el mensaje es oral, la 

habilirt~rt dp.l extensionista en saberse expresar, éS muy importante. In 

C1U~D influye el carácter que este extensionista muestre ante los recep 

toras o a quienes va dirigido 81 mensaje, ouesto que debe adaptarse al 

lp.nglv.'j'1 del car:1ngsino, a sus costumbres, tratando rle atraerlo con fra 

ses rt~ cariño y aliento y ofrecerle demostración práctica dA lo que les 

est' transmitiendo. En la merlilta en 1ue el Extp.nsionista influya en 01 

'nimo dR los campRsinos, en esa misma magnitud responderá a su mensa

je, oorqlJ8 naC'fl int'Horetar el coml1nica r , ' or , es p:'eciso tp.ner la cuali

dad de rygcuchar; OR ro a6n Ascuch~ndo no Sq hpce eco rte ning~n mensaje

qU" no lleve in tp.r~s ni SRa fiel. 

~hora bien, co mo el mismo atras9 culturzl de nuestro campesino ge 

neralmRnte an~lfabeta, no permite el mensaje escrito, sn ocupa con muy 

buen éxito, coro suntitutivo da la f\J9nt~ escrita, los gráficos, que -

ya vi mos rU81en S"t' de v~rias c18sas. Vere~os Rjemplos de cada uno de

ellos. part:> mejor 8nt,:mdirdento: 

12.- Gráfico rle barra simnle, Son a Ot'opiarl0s p~ra mostrar el todo 

c~n t' placi 6n a sus nart~s, y sirven par? haCRr c1G~3racionAs simnles: 

Si !A Dobl~ci6n ~scolar a nivel ~rinario An nuestro nais, como a

ca ' ~r¡05 ciA V'H, (>5 je 56e.oon aJuml~o9 en tot~l, rlivir'i '~o entrR la Z -.lOa 

urhana crin 332.fJOO y !,:.1 ZOlla rural C :~n 235.0(l[), porlemos rO¡1:,csentar es 

(1'87).- r.'r -nando ' Plonje, COMunicador JICA-CIRA, ripunt88 Curso ~nt.rnacip
' nal de' lt'ef'otma ;.P.tgrari8, B090t~, Col. 1967.-
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100 ~ 1: ___ 568.000 .1; 

te da~o así: 
·.'1 

332.000 

41.5% 

~ Alumno. Rutsls. 

2º.- Gráfi.cos 18 barrA mlílti:'lle: Can estn se h e9n c ;.':-:paracinnes

simrles en form;:¡ mtíltij "'·le·· Y · Clm<)leja~. [xpr~s3'n 'tenchnci"s y frecuen 

eias: 

Daremos este p..iem~lo, .. C""1 ot.ro d",tn re::Jl, qU:3 n'lS Mostrará l~JS 

te"r:Ipncias y frecIJ~:"Ic .i F! s riel núm 0 ro :ir¡ solicitw:l'?<; ~h t n ' rer. .', CI? alU:>1 

nl1S interesarios en jnC'r~sar a l~ [sctlf~la N~c!qna! , -!'1 .'1 r !! .. ;cf.I'.tura, "!e>--
. " 

pendiente d<'I1. Mini ~. ter i n rle> :\· ... rirultlfr::¡ y Ganp'1~r· (.l:I · , 

19E.0 a 1970. así 

'3ritrp 'os años -

S 

500 

450 

400 

350 

300 

200 

100 

r---' . 

I 
I r·--...., 

I ; 

n 
I 1 ~ 

1 

!A ñ gl= ScI¡Gít~ñfes 
¡ 1960 I : 109 . 
. 61 ' 103 

62 81 
63 138 
64 192 
6~ 284 
66 350 
67 533 
68 189 
59 4:lO 
]0 :,1' 

' .. 
. f¡ /J .. ; 

,f I OBSiRVM .. I( jl't .· ~.,;"' , - oi11( - ) ' ,\.;Ct ';J ~ 
;: 

:. 

, N . t 

19611 61 62 63 64 65 ' 6b 67 68 
~ 
69 70 

. r., ¡' .. 1"0 1968, (, . .... (' ({¡ .~ (.l.:\;t!1 ~¡';J(. '.1 : ' !p '),o" 

P JI .~ ' .el .'splf .ln!e ,1 bl!CMIO, es ~!'~t'< .. .. ::. ',1" : I ' . . 

lIel. 

SOlICITUDES DE INGRESO A lA'-E'SCUElA NACIONAL PE AGRICULTURA 
': .' ,_,' 1 (_ .' 'd 

" . ;' 

'. " ' . .. J96l1 • 197ú 
........ . . - ~" .. ,.;..-.. -

,',.. ;" _: '\ t . '" . ':j :~ c-: ;. , I j', .• (~ . i 

::5º. Grtifico~ l.tneal.'~ s: G ' ~::"I·"I~r · "'r·':. <1 sn ti"" r:! 1 ~,' -~ t'!"::l I (~ c;).,r1p~~·',j 
. . 

'.Ias. Estq sistqc.la AS m .~s U ~ ;¡'l" -'>.1 ' 1!"!",<,,, !" ·,, I:· ~R'ñtie:-a~ -;·-'-:,,,.~· · - · 1<:?tf)rm;ní3r .... c ~fnr .. ~··"...J' 

~ar;.ci"H'!!~S ari.tmética~, ~) ~or.:¿;I· ríca!;, f~ tC. rflr-, son t~',bjl.., 1I"'('l1a9 en-

tra la c-3ntir1~d de una ;no 'ucci 6n a ,r{co la cIH.¡].quiel';¡, c o n ·!iferentes-
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a"09 agrícolas, maíz, por ~j ~ ~nlo, ps I: 
".000.000 ... ,'"- - .. -
6.000.000 

./ V . )".;'-

5.000.000 / ~ V 

4.000.000 / ~ ~~ 
".... 

3.000.000 ~ ~ V 
2.000.000 

1.000.000 

: 

500.000 

1959-60 61 62 63 64 65 66 67 · 68 69 70 

A Ñ O S A G R 1 e o L A S 
rUENTE: Grlfficos murales del ¡>¡in1 star io de 

Agricultur'a y Gan,ader fa.- ' 

4!'l._ Gráficos CirculfHAs: Se l"BS llama tanb i én de GLf'J8.ficie. SIr 

VBn para pon:>I' no r.c8nt a jq~·: rl r.¡ dist'ntas c éitegnr íe s )' p :ll' :-; <'lnreci~r a1-

torio enn relaci6.n a ' SUB Pedt ,?q , a] i(~ I!Al qU"l el dA tJa r r :) s in ¡le. Dare

mos este ejR~nlo: 1en tro rle la Bctivirln1 rle cr~lj!t c a0 r( c ~ 1~ rl~ lA Admi 

I"listr ·· ci6n --Ig 8{8 ne!';~~r C~mp 8 s ' no, n~ra n o 8Q8rt8rn'lS"'¡" l a act .ividarJ, 

qn relaci~n al movim iento dA nD~raci~n 

~ L!:1f 

MOVIMIENTO DE OPERACION 
JULlO/69 - JUNIO/70 

N! de Reuniones"diV\Jloativas 
. • Il.:, 

!' '1 

N! de Visitas de planeamiento 

mM Ng de Visitas de sup)e'f!visíón 

~ N!! de Visitas d6 cobranza 
,::-.. 

k=====~======~7=~==~=============-====-===~==-=== 

así: 

~ .. 

(rUENTE: Informe Artü al del MAG, Opa cite p'g. 209.-

:: 1AO -
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5º.- Cosmogramas: Son gráficos en qua por medio de figuras di ver

sa~, SR nxpresa la friea Pon forma cnmp;:,ensinle p:, ra cualquier OF.!t"sona. 

lp figura o dibujo rla lUQ~r a l~Br e int8rDret~r di-t~ntos d~tOR. ta

lAS como el Agua 11uviR n U8 al C~8r sobr~ la ti8 rrA, se filtra ~n 'sta 

un po rc entaje, otra parte S~ evapora y e l restn es absorbido nor l~s -

n1Rntas. Esta t~ea ~ u8de spr r8or8sen cada por el cosmograma siguiente: 

f 

( V.1 P [: R tI e ll: ,: 

6º.- Pictogr ~mss: Son gráficos aproniados para indicnr porcantA-

.1AS por merEo rle fi'lur i t"s. Son ·-le fáci 1. ; nterof8taci6n, pero tienen 

el inconvpnientn da que cuenrlo se quiere inlic~r fraccionS9 de un to

rin, hay nue nartir la fiqurs en forma proDorcicnal. Y trat~ndose de --

petsonps, oor ejemnlo,esto in1ica qYB hay que rRnresentar las fraCcio

n09, con s610 lA cAb~Zat con m~rlio cU 8rnn, etc., 10 cual resulta has -

tantA faltn dA r~a)idarl y J6~ica para 91 intarnretador . PondrBmos como 

ejamolo el mismo C" so de la f1o ~l lación p,scolor. cuyo :lorcentaje Pf'I la -

escuel~ rimaria entre el qector urbano y el rllfa1 ~8prsse~tan~s ~a~bi' 
6n c~n un gr~fico de barra s'm,le. Pa r a lograr una aoroximRda raoresen 

t.adón nor un pictoqrama. '?S f'1):eciso darl1=.! a cacl:: fiourib:.1 un valor re 

]ativ'l, a fin dI'! 'lUC! la !'>u!!:a d9 v;,} o r9S repl:'osp.ín.é!r1os por c ~:1a una, d~ 

IJna aproxim ~ici1n lo r,l;Ís '1x·'1 C'.a nnsí. Jp a Para,,-': C,HLJ, rl','lt'''I1''Jr.::¡ r;~-i;:¡

figurita gl V-¡ l 'l [ r·~L"'·. ·vn 11'1 ?~.n(Jn a;ul.1n-)' ~ r "" '1r"s"n~2 " I('\s :>'J:" eJ1::>, -

c , n lo 
, 

:1 ,~ 1 : 

La il'lnnrt'lllc;" 'le l '~ cnnun i c:'ción :Iencrn ' 1"3 ' O~ : Irrv¡rrtr'lr-n rl8 rn-

frrm ~ arrlria, oues. ~S ' rl~ ~rirn~rrsiG0jntgr~5 8~r cu~nt~ su finalidarl 

"l~ c nr!J i "r 1 .. act1t:url d"" lo'=' c:>;;¡ ;'l9f'in:"s: jntro ·¡· ·cir 1. rn0v~ci. :)ntls =1U8 -

orn: 1 1cjen eJ :-ej '~ r~r':'Gnt s 9 rt cí2:, Rcnnón!iCD ~' notitleo df!l c0:1 ~Jesino. ;:¡ 
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tienen Qu6 respondEr a una s:rie l~~ t~r;nicas; esto mi.smo pasa e~fJe ---- ' 

cialmente con el rAce,tor, qUF ~~ Al Que :~t8r ~ ~? I nn0var. 

Uno de los may::lres r'roblnT:1~S '1<' la c~I"unj c " ci ,<:-t 8<; el dR si el 

mC'1saje ll '~ qé al dest ' (j ,', rlr~se :· rh o ¡¡:-o'iU1r' r:1 '1f'?cto previsto; y si 

llegñ a su dast'nn. ~i fl!'" é-lC8 D t-, 'ni y difundido el l'JS demás; y si fu!'? 

difunrlirlo f establecer si hubo ~ 'lfluef1ci8 haci.a otros. HA ~qllí dnnde e"D 

tra a tomar parte la i n t 8 r a e e i ~ n: o sea "al orocesa a trav's 

del cual los indívir1!lOS ''4e u(," , ,ist -:: ma so" ~ ,,al que han dcot " rln unn inr..:,9 

v8cl6n, influencian a acuellos ~un no lo ~~n ador~arlo tod~vi~ (188), -

Aoger~ sigue rliciAndo ~ecir~~ oue ~I afecto rle lnte .•... 
-. 0:; 

raccí~n es slmplemente un ti.;-w 8sr'lic.ífi.c'J d8í:l,.' ,flJ~i6n~, Efnct5v8JT1ente,-
.. t .... 

el ef?cto rle jntf!raccifÍn v 1.:: rliff'!,~{6n (drof'nj··ío ;, c:,?m<:""Ql procr>."" medi .. 
, ,1 i, 

ante al Cup.l se divulqa la innovací6n) son aÉienci 31mente sin6nimos." 

q qste proceso de divulnRcí6n j~ IR innov~ci6n, o jn~~recci6n , la han

llamada "b'la rle nieve" (189)'0 S98 "como la eV0Juci6n An cuyo curso 

al n~mero 1e adootantas aumente e~ cada etADa pronorcionalfTlnnte al n~ 

mero de inMi.viduos ' ya <:>r1cptos. 1t 

A los adontanteq tldiri~~ntAs ~e opini6n", s ~ le9 llama "adoptan

tes activos», a los actopta~t8s Bj~la~os, que n0 IlivulJ3n la innovaci-

6n, Sq les llama uadoptaf'b.3s p :l !-~ivoslJ . 

La" etapas del nrOC l~SO de ado¡1ci6n son com :)}¡:;ja;¡. Hay qUF~ tr>mar .. 

en cu'?nta que ~nvu81vgn un.3 Sl! c:~si6 n de ,-,r¡nsan' tentos y aCCi¡)n9S Gue -

deben aceptarse dentr:J \1'3 un ciart:o :, i em;-¡o, de Flcuerdo <'l la cp.lerijad 

qU'1 SP qu.i9ra imponer a lo s c "'rbios. E'n ',1 C"SD 'I~ uné'l Refnrma Agra -

r!a, "lor r ,di'cal que ' ~~t ;"l SRa. los cambios 58 su :' on::.!n a largo plazo, 

porque imnlican la inn~ v~ci6n ~8 nueV8S t6cnicas a~rícolas y, 10 ~ue-

es más imnortante, innovi3cí6n en l;:¡ cultl ir? y el c ,:Hobio social riel ca,$ 

pes.ino, lo cual hamo '? vAni:i" sasteniA'1do , fllle es un ~roceso gradual que 

ha rlado ~n llamarse ~ or 109 inv ' $ ::. i,gador "lS "orocq'lo de adopci6n", "f1eri.l' 

dn de adopci6n" o "pnrío rjn rl.-' ; nClIbad ón n como lo llama Rogers (191).-
_: s 

procesn rl~ Ado9ci6 n Q~~ reS"10n1R. de acuorrln al com6n conS8nso 8ntre -

109 inv .... !stloadores - ,.' , 
IV.- cr : t-JCC!f"J[!" re1; El rf![ entor de la nueve idea, arlquiQr8 ' de ella 

un conocimiento º8n6rico; 

21.- ' I'JTERES: El rece;1;',or' -de! acuerdo A la imOfeQi6n ~ue caIJs6 ~n 

61 la nueva iiea-, mu~atra iryter4s nor l~ miQmn rlP t~l 9uArte Gue por-
; 0. ' 

sí 9610 husca inform~ci6n sfJficient8 como pRrn Analiz~r qu6 provech6-

sac ~ r~ de le i~novacl6n; 

3~.- EVhl,U=CION: En ~5tR fase, 01 fAcAptor e~olizA lnq pro v l~s

c~ntra rlA la nuevn s ~ ttl~ci~n qu~ aioptaríH, enn el fin de rl9c¡dirse a 

'-,-- ,--,---- _ . 
{188}.- Everett M. Rogers, op. cit. pág. 227.-

(189).- Ryan, Gro8s y eolaman, citados por Rogers, op. cit. pág.227.
(190). - Rogara, op. cit. P~9. 226.-
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la prueba; 

(I~.- PRUEBJ¡ [i n!~;,YG: El rp.C8ntor pone pn c:jn cución la nup.va idf'lél 

arloptarl~f en ta) med ida qu ' si no ll"! saca orovr:ch() alC]uno, la prÍr.Hda-

o sacrificio nfJ s~a RO qrrl'i-, qU8 afecte Sil ~ costtJmbrarla I1n :,p.ra rl8 élCt.U 

5!?- ;'. ~Jrr'CIO~J: Fi nalr:len::.e . si la p:rue~A l"? rr-~sult.a h<.llaqa -f o ra J.<3-

ac~pta ' lt?fi;-li':..i.·Jr.. r.; ~ '1te y continúa p!'? r rlélr> 8n tf?1?F!nte c ::,n la .tnnOV 1'lci6n (1"91). 

Est. e nroct.C:o ...¡ :~ n1ooci 6 n , suele tarbi 8n r epresentarse Ll or un 9I' ? f) 

ca, que 5." ·~.: ca en f-:¡rmél clnril la ~\r09rI?5~. ón ql!P. Ll eva ql ti8m:1C da __ _ 

éild lj ~ci,1n, i n ' ti céJ n r1 .:l ·". 1 porcentaje de innnv :'tior9s que ¡:;cR t:l tan la nU8ve

idea, nn ]~ f ~rw R siguiente; 

CURVA ME~I~ Y STAN)\~ J[ L ~ "R~ TA DEL PriGCCSL DE AJOPCILN" (192) 

,d~J~; tan tes 

tempt"anC! 
Innovadores 

TI :::: [ . ¡: l :) [ 

f'layor f a 
T::rd!o!'l 

fucnt B: .' \ p untas ;Jorso nal es, Curso Int"'rnacional cir~ Des¿l
r r Q 11 Q R u r a 1 y r ( ., f " r /:l él ,'. rJ r :1r i a • 8 o 9 o t ~ , 1 0 1) 7 • -

(191).- Carlos L. Arias, Op. cit. _ 

(192).- La "rata del proceso de adopci6n", indica 01 nivelo magnitud 
9n que le innovaci6n ee acaptada.-
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2.3.- E x ten s i 6 n e 1 n ves t i 9 a e i 6 n : 

La extensi6n agrícola pueda definirse como un proceso info~ 

mal que tiende e aumentar la produec16n, al nivel de vida y la educa-

ei6n de la familia campesina. Se dice que es informal, por cuanto no -

se da en la Escuela, sino en el campo: buscando al campesino donde 58 

le encuentre, con el objeto de ~itarle sacrificios de su parte que ha

gan nugatoria la extensi6n. Puede tambi~n de~irse que la extensi6n 8-

grícola es el vehículo adecuado de la comunicación de las íde~s qua El.!, 

sean introducirse en el campo, de acuerdo al proceso de adopción que -

aCabamos de ver. El Extensionista Agrícola a9 vuelve el transmisor de 

los ea~bio8, y tiene qua facilitar en lo posible al campesino o recep

tor, el conocimiento de la nueva idea; este es el destino que tuvo pr~ 

sente en todo momento el remitente de la comunicación, Que es la inst! 

tución de la Reforma Agraria, para el caso que nos ocupe. Dícese que -

el objetivo inmediato de la extensión es el aumento de la producción -
:.J . -

de la tierra, con 108 mismos lnsumo8¡~ p8ro sea, que con nuevas pr'cti

cas de cultivo se logre el fin deseado; pero el objetivo fundamental -

de la Extensi6n es mejorar el nival de vida ~el campes in o en el aspac-

to econ6mico-social. l' 

la exc'enaión ágdcola debe llegar ; allí donde efectivamente 

ge le nacesi tal mini fundistas J pe'queños agricultores. Ouien tiene grarr 

des extensiones de tierra y posibilidades, no puede ser objeto de la -

Extensión agrícola gratuita del Estado, y mucho menos los propietarios 

de loa latifundios ausentistaB. De acuerdo con el Profesor fernando -

Monge (19~), hay tendencia a trasplantar el sistema de extensi6n agrí

cola de 108 Estados Unidos de Am6rica en forma "químicamente pura", s~ 

gún su propia expresión, 10 cual, manifiestd, es un g~ave error, por-

que dicho país no tiene los mismos problemas que Latinoamérica. Puss ' a 

pesar de que también el país del Norte tiene problemas de educación, -

no 80n tan graves como los nuestros, y por otra parte, no tiene esca--
. I l· 0J 

sez de los recursos tierra y capjtal, que e. lO que : máe agobia a nues-

tras puablos subdesarrollados. Sin tierra para dar al campesino a fin 

de Que mejore su nivel de vida, y sin canital suficiente para propor-

cionarle crédito, no es posible mejorar también la educación, que es -

básica como fundamento de la extensión, ya que entre mayor sea el ni-

vel de educación del campesino mayor receptividad tendrá para el manSA 

je que le transmite, a fin de Qua adopte la nueva idea sobre técnicas 

de cultivo, de mejoramiento y conserv~ción de suelos y de los demás re 

cursos naturales Que deben protegerse en bien de la comunidad de bena-

----------------------------------------~-----(1!3).-Comunicador del rICA-GIRA, Cursos Internacionales de Reforma A
graria. 
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ficiarios de la Reforma Agraria. 

La investigaci6n Agrícola es la f uente directa ~U8 alimenta a 

la Extensi6n Ag rícola; aqu:lla, c rea ; 'sta, difunda. Es u~a actividad -

exclusIva de cientfficoa agropecuarios J que constantemente están hacie~ 

do experimentos 9 a fin de generalizar sus resultado s entre la población 

agropecuar ia, para aumentar. mejorar o proteger la producción y produc

tividad . El método empleado por los Investig0do res no es, pues, un métQ 

do educativo, como el de los extensionista s , sino que un método cientí

fico. Los primeros beneficiarios ds los result2dos de un procp.so de In

vestigc i6n son los agricultores, siguen los c ons um idores de 108 nuevos 

productos , y po r ~ltimof la sociedad en general~ 

El Profesor Mo n ge 8 quien ven imos citando, en este punto, -

manifiesta que la investig 2 ción verificada en los Estados Unidos de - -

Am~rica, en la época actual, está orientada a la investigaci6n básica , 

y no inmemiata, que necesita Latinoamérica; o sea, aquella investiga--

ción orientada por aquel país s aumen t ar los conocimientos de lergo al
c a nce de la humanidad, ya qu e e n tal paí s ha sido traspasada la barre-

ra del subdesarrollo desde hace mucho tiampo, y no se tienen problemas 

como los nuestros. Luego, entonces, los Investigadores Latinoamericanos 
~ 

educ~dos en los Estados Unidos se llenan de técnica científica que no -

nos sirve mucho en al momento actual. Nosotros necesitamos la invest ig~ 

ción aplic nda, pare rssolver nuestros problemas de hOYa 

2.4.- S O e i o 1 o 9 í a R u r al: 

Es parte de l a Sociología Ganeral, Y est' considerada »como 

el estudio científico de las relaciones sacial Rs q~ocurten en al med i o 

rural y sus co nsecuencias (194)$ lo Que qui _re decir, Que le interesa -

la interacc i 6n que ocurre en el área rural, entra extensionistas, líde

res rurales y la f amilia campesi na en general~ Y da la comunicací6n y -

la interacc i6n entre técnicos Que llegan al campo con los campesinos 

nacen f e n6menos d a conducta interesantísimos, dignos de estudios. Y de . 
todos los estudios científicos de esas relaciones humanas, los 80ciólo

gos deducen prinCipios que sistematizan, con miras a resolver problemas 

del hombre del campo en relaci6n con la agricultura. 

Como dice Arce: ~Le objetividad en la observ~ción da los fe

n6meno8, en el analisis de los datos y en la presantaci6n de los resul 

tados en su norma invari~ble.tI Hablando en forma más específica, le so

ciología rural estudie la naturalp.ze y desarrollo de los grupos socia-

lee, tales como las comunidades rurales, la familia, la educ8ci6n en el 

(19~.- Antonio ~s Arce, Qp.Cit . Págs. 16 a 18.-
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campo, la raligi6n~ el gobierno local, la 9atratificaci6n 90cial g la ~-
situac16n hombre-tierra, susproblemas en cuanto sus niveles de vida y -

sus aspiraciones, la salubridad ambiental. Por otra parte, interesan --

los procesos tales como 01 cambio socio-cultural, la comunicaci6n. la 

difuci6n, el liderazgo, la movilidad social, Gtc ó ~De mado, pues, que 

la sociol og ía rural sumini3tra bases firmes para diseftar los cambios 

de las condiciones humanas que deseamos pare al futuro. (195). 

Sobre este intarB3snt!símo tema de la Sociología Rural, 

respecto al pepal qu~ juega en el avance de las comunidades agrícolas,~

Rogers manifiRsta que el mayor número de publicaciones y estudios sobre 

la difusión de las nuevas ideas para tales comunidades ha sido dado po r 

la sociología rural; y que la mayor parte de esas publicRciones y estu- 

dios tratan de lag innovaciones y estudios agrícolas logradas por ag~6-

nomos (196). Katz, citado por Rogars, en 1961, analiz6 la convergencia ~ 

de las tradicionns entre le sociología rural y comunicación masiva des-

de al punto de vista de esta última disci01inaj concluyendo que la soclp 

logia rural ••• es la única tradici6n da investigación que, dentro de las 

ciencias sociales, puede enorgullec8ree da una preocupación tan larga y 

tan constante por los aspectos aoejales de la difusión,n (197). 

La SOCiología rural, en Latinoam~riea. ha cobrado personal i

dad proria. con investigaciones sociales realizadas por soci610g09 da re 

nombre, tales como Cino Germani (19B), Alfredo Povi~a (199), Lucio ~en-

dieta y Núñez (200), T. Lynn Smith (2~1). Rodolfo Stavanhagen, (~02), -
Orlando rala Borda (203), Evarett M. Rogers (2U4), Antonio ~. Arce (ZOE)1 

y otros qua sJría largo enumerar~ (1 10 ha hecho posible la difuoi6n ; a 

(19S).- Ibid.: Anton5.o M. Arca, pág. 18.
(196).- E'Jeret t O .. Rogers, Op$ Cite Pág 355. 
( 1:. 97) • - 1 bid. 
(199).- "El dB3arrollo y estado actual da la SOCiología latinoamericana, 

Bs.As •• 1959, Bolatin Inst. de SociologíS t No. 27. 
(199).- nHistorla de la Sociología Latinoamericana", MáxicoJO.F~rondo de 

Cultura Económica, 1941. 
(20~.- "¿Qu~ es la Sociología Rural?"f M6xicoO.f.Centro de Investigaci2 

nes Agrarias G Inst. de Investigaciones Sociales de la Universi
dad da M6xico, Afio 1, N~ 2. Enero-Abril, 1961. 

(20~.- "SociOlogía Rural p la comunidad y la reforma agraria, ~ar~caibo . 
Venezuelal Universidad da Zulla, 1963. 

(202).- "Resumen del estado actual de la investigaci6n en sociología ru
ral en América latina", Bogotá, Col.a.VII Congreso Latinoameric~ 
no de SOCiología. Documento No. 26.-

(20~.- "Campesino de los Andes" y ~Estudio Sociológico de Saucío~, 8og~ 
t~, Colombia: Universidad Necional~ F?cult~d de Sociología, 1961 ~ 

(204).- "ElemAntos del Cambio Social en América latina", Op. Cit. 
(205).- "Desarrollo social y Reforma Agraria" Opo Cit.-
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nivel continental, de las innovaciones, especialmente en aquellos p~íses 

donde se están haciendo reforma agraria o Aunque en este sentido el Dr. -

Antonio M. Arce se lamenta de que la investigAci6n siste~ática y empíri 

ca de los fen6menos de la vida rural ss muy escasa en Latínoaméricat pues 

sostiene que hay más tendencia a especular y dar soluci6n rápida 8 todo 

problema que S8 presenta, en vez de investigar a fondo las causas de los 

prob18m~s, para que no se repitan, necesitAndo investig?ción sobre cam-

bio social -expontánao o planificado-, allí donde exactamente ocurren ~

los fen6menos rurales, con m6todos e instrumentos que permitan asegurar 

la veracid~d de la información recogida. En este punto, de acuerdo con -

el Doctor A ce, hay que reconoeAr la profusa inuestigaci6n que ha reali-
r 

zada el Instituto Interamer~c~no de Ciencias Agrícolas, especialmente a 

trav~s de sus soci61ogos rurales especializados. Rey Cliffard, Alers Mon 

taluo y el mismoe Dr. Arce, 80n autores da un libro Que indica los logr~ 

en estg sentido, del lICA (206). 

2.5.- O e s a r rollo d e 1 a c o m u n ida d y 

Q r 9 a n iza e i 6 n e a m p e sin a • -

otra de las finalidades mediatas de la Reforma Agraria, a9 -

el desarrollo de las comunidade~ agrícolas~ Específicamente -de le8 comu

nidades de benefici~rios de la reforma, porque de otro modo el ~xito ¡ de 

los programas dependerá del grado de desarrollo de esas comunidades. Con 

ello se lo~ra, a la vez, un desarrollo económico-social. Generalmente la 

debilidad o consistencia en el desarrollo social de una comunidad rural, 

se determina directamente en re12cién a la tenencia de la tierra. Luego 

entonces, sí por medio de la reforma agra~ia ea la proporciona tierra -

al campesino es lógico que las comunidades tomen como punto de apoyo p~ 

ra aceptar innovaciones al hecho de poseer un pedazo de tierra, que lss 

dará estabilidad de una determinada regi6n para organizarse en defensa 

de~ sus intereses y cen ayuda directa de la instituci6n de la Raform8 -

Agraria~ Toda comunidad representa una forma sui-géneris t podríamos de

cir, de estructura social t que presupone igual indio'mncracla de 108 in 
dividuos Qua la componen, .incluso unidad religiosa y una mismas aspira

ciones, con igualdad de ocupsci6n, actividades y servicios. 

Maclave~, citado por el Dr. Arce, define la Comunidad como 

"cualquier grupo de person~s que viven juntas, que sienten que pertene

cen al grupo, de modo que com~art9nJ no talo cual 1nt9r~s particular, 

sino una serie total de intereses, lo suficientemente amplia y completa 

(2~~.- "La Sociología Rural durante 15 anos en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas de la OEA, Turri.lb~ Coste Rica. 1963~ 

= 141 = 



como para incluir sus vidas (207). 

Como pueda observarss, la inte~acción está presente en una 

comunidad~ desde el momento en que loa g~upos integr~dos comparten -~ 

los mismos intereses, en forma to~l. Podría, entonces, decirse que 

en el desarrollo de toda comunidad estuvo pregente la comunicación ---

para lograr unificar el modo de pensar y de sentir de aquellas perso--

nas que han logrado vivir en Comunidnd. Este as el preceso un tanto --

difícil da lograr 8n una Reforme Agraria, c u ando entrelos beneficiarios 

que vivirán en comunidad. existen elementos disociadores qua no se amo! 

dan e las costumbres integradas. 

T. Lynn Smith, citado por Arce. al analizar el mundo rural -

señala diferencias fundamentales entre la comunidad rural y la urbana, 

-especialmente con referencia a la ocupaci6n, tamaño de la comunidad. -

densidad de la población, ambiente, estratificación social, movilidad 

social, interacci6n y solidaridad social, estableciRndo entre las prin

cipales característic:cs, las siguientesl 

lª.- Entre la gente rural los grunos primarios adquieren me

yo~ importancia que sn el medio urbano; o sea, trato más íntimo • 

.-
2ª.- la conducta de los individuos rurales, e9 más dada al--

chisme, la alabanza, el ridículo, la culpací6n a 108 dem's, que en 108 

individuos de la ciudnd. 

3ª.- la vida rural d. mayor importancia a la familia que la -

urbana, como unidad económica de producción. 

4ª.- Hay más alta tasa de nacimientos, y el n~mero promedio 

de miembros de familia es m's alto (200). 

En el desarrollo de toda comunidad se necesita de líderes que 

representen el común sentir de todos los pobladores. Tratándose da una 

comunidad aqrícola dentro de Programas de Reforma Agraria. la presencia 

de líderes que difundan los conocimientos t6cnicos, 8S vital. Es precisa 

pues, descubrir a eS08 líderes, con bastante acuciosidad, puesto que mu

chas veces el verdadero líder no es el escogido por el técnico, sino al 

que los pObladores de la comunidad siguen con fe ciega. De tal suerte -

qua el líder, es aquel que dirige y regula el comport~miento del grupo, 

en vista de Que ~ste le atribuye canacidades superior ••• Nace un líder. 

como producto del g~upo. Es aquel qua conoce a fondo el problema de ca

da integré'\nte de la cOlnunidRd, y que naturalmente t por 'una fuerza inte!. 

na que ya nace en ~Ü9 comparte sus conocimiAntos con lo'; demás .y se pr0.2, 

(207).Op. cit. P&g. 187 
(20B).Op. cit~ Pág. 189-90.-
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cupa de sus propioG problemas. Cuando la Reforma Agraria llPQue a una 

Comunidad m's o menos organizada. ya están allí 10$ líderes, y basta 

indagar; el problemas surge cuando son asentamientos nuevos; en donde 

todo el qru~o comienza a conocerse. He aquí qua la labor investigati

va del ExtRnsionista a9rícola~ d e .la Trabajadora Social se impone, p.! 

re descubrir en corto tiempo, quién as la persona con mayor atracción 

de grupo¡ quién e s aquel que capta y acepta más r'pido lo~ cambios in 

troducidos por le comunicación, para luego orientarlo a que sea el 

portador directo de la nu e va idea, hacia sus compañeros. 

Se trata en este case del liderazgo rural, de una clase de 

líder tradicional, puesto que es ~ fuerza de costumbre el grupo acep

ta dejarse diri 'Jir de alguien que notoriamentp. tip.n~ capacidades supa 

riof'!'!s a los demás. No traLnemos aqu{i pues, el caso de l¡::¡s otr<'!s el.!! 

sificaciones de líderes que pueden clasificarse en "racional-legal", 

Que se ajustan 9 leyes o códi '1O S (Gobernadores, Alcaldes, Directores -

de Colegios); no se trata del líder HCé!rismático u , o sea a quien se ~_e 

atribuyen poderes 90brAn~turalp.s (Jesucristo, Gh~ndlt Suda. Mahoma), -

líderes autocráticos, democr~ticos, lideres "laissez faire", lídere s 

formales e informales y, nor ~ltimo el díder de "cli~ue" o de grupo de 

amistad. Se ha demostrado en diversos estudios de sociología rural J 

Qua el liderazgo formal e informal o el de "cl ique" J son los más úti .. _~, 

les para los sociólogos rurales, como instrumentos de inuestigaci6n --

En la Coferencia Mundial de Reforma Agraria~ 99 reconoci6 

la necesidad de las organizaciones campesinas, a fin de fortalecer -

las comunidades (210), pudiera habor una b specie de confunsi6n entra 

COMunidad campesina y Organizaci6n Campesina. La diferencia estribe -

en Que la Organizaci6n Campesina, nace con fuerza política. como gru

po ne presi6n para apurar los cambios prometidos. Puede ser Que exis

ta u~perfecta comunidad rural, pero que viva en forma pasiva, acoe+

tubrada a lo qua bU9nament'? vayan dando 1~9 instituciones de la refo.!. 

ma agraria. En tanto, Qua si dentro de esta comunidad existe adem's. 

una organizací6n, con personería jurídica, como un sindicato, el de-

sarrollo de la comunidad se vuelve m~s acelerado, 00rque no se esper~ 

rá por mucho tiempo aquello Que urge parR la comunidad; se pedi~á como 

grupo integrado. 

(209).- Apuntes personales, "VI Cur90Intern~ctonal da "H. Agraria",-~ 
llCA. Zona Norte, Guatemala, Julio-S9p.1965~ 

(210).- rAO, op& cit., p~g. 36~-
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En Venezuela, por ejemplo, las Asociaciones Campesinas h~n -

nacido con fuerza rolítica bastante interesante de hacer notar, pues--

to que no piden, sino exigen al Gobierno los cambios que necesitan en -

su comunid?d. O sea que han sido organizadas de abajo para arriba. en -

tanto que en Colombia, dAsde el ano 1967 en que se comenzd por el Mi---

nistería de Agricultura y Ganadería, a organizar a las asoci a ciones __ _ 

campesinas, ha habido una direcci6n de arriba para Abajo; sinembargo, -

el ca~bio ha sido notorio y los fnsultBdos ~ arece que son halagadores -

en la actualidad (211). Se han organizado de tal manera que cada a$oci~ 

ción, pertenece a une feder~ción y ésta, a su vez, a una Confederac ión 

a nivel Regional. rara facilitar la soluci6n de los probl~mas comunes, 

a ese mismos nivel. Este AS atra diferencia con las comunidades sim----

pIes, en donde no se permitan las sindicaliz8ciones campesinas, en don~ 

de se carece de la más elemental fuerza política. Es política equivoc~

da de los Gobiernos creer que con la sindicalizaci6n va a venir sI de-

sorden. Una Comunidad con su organizaci6n campesina bien ordenada 99--

ría beneficiosa a la Reforma Agr~ria. puesto que SR precisan los prob la 

mas más urgentes y S8 tiene colaboraci~n interna m's decidida t siendo -

más fácil, de esta forma, obtener a menor plazo la capacitaciQn masiva 

del campesino, 

En nU8stro medio i al campesino sal~adore"o se le ha venido -

negando el derecho da asociaci6n o sindicalizaci6n, porque se ha ergUi

do que la Lonstituci~n Plítica no le permite semejante derecho. Menti-

ras t digo a Quienes han riada un a falsa i nterpretaci6n al Art. 191 C.P. 

que efectivamente concede el derRcho de asociarse libremente para la -

defensa de su s intureS8S~ a los patronos. OBREROS y empleados privados. 

entre otros. con 10 que a mi modo de ver e inte rpretAr tal disposici6n 

constitucional , está comprendido el campesino, porque es un OBRERO e-

grícola. Por simple difinici6n , obrero es, dice el Diccionariot "El que 

trab~J.", "Persona que se dedica a alg6n oficio manual" ~12). ¿A caso 

no trabaja el camp~sino? ¿Tendría razón nuestro legísladors8cunderio -

al interpret~r que le nuestro OBRERO agropecunrio no tiene el derecho -

de asociarse lib~emente para la defensa de sus interesas, cuando al le

gislar espec{ficamAnta en el C6digo de TrabajO, se le excluy6-entoncea 

sí-, en forma específica, puesto Que 9610 se habló de OBREROS da EMPRE

SAS COMERCIALES, INDUSTRIALES o de SERVICIOS. Crao que se ha cometido -

una tropelía contra la dignidad del campesino el negarle. en pleno ~i-

g10 XX, derechos que se C8menZaron a pl~smar desde el siglo pasado. 

----~----------------------~---~------------

(211i.- Observaci6n personal de campoe 

(212).- PequeñG Larou$se IluBtrado, Edici6n 1969. 
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En basa al análisis anterior, sostengo que es incostituci~ 

nal el Art. 181 del Código de Trabajo. 

No hay que ver la organización campesina como una amenaza. 

Hay que asociarla a los tr~bajador8s del campo para Que con su acción 

conjunta procuren alcanzar mejores condiciones da vida. 
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E) • - JI. S r E e T e s ' . L , T r: : s n r l t., R E 

r o n M A A G !1 1'. , ~. 1 r\ T r ~ .) 

. 
L ~. • 

1 ~ a r e n l ' 1) 1 .r t i e o d e 1 ¡::¡ ~ e -
r p R r-, I A 

, 
" C. .-r :\ q f , 

Este tema - qlla paradógicBr.'1'1ntp. fPS 'li ta S0.t p) 
, 

m;;s Anf.í 

ses que han tom¡:¡do la dec í. 5i~n rlo h~cpr r~:f(1rl)i1 n:-,t!'ri<.! . y c flb ra -

aún mayor inportancia en país es r;up., c" '·o pl r¡u "s ~·. ro , r¡ún n I "P. ha 

tomarlo semejAnte decisi6n. 

¡"'odríamClS rlecir qUR el Mf\fCO r·nl ¡ti Cf1 rjp une r,,?f~'r'~1<1 <F)r:'ria a 

ejecutar está form,¡:¡do ro:, cu;:;trr, part s, 8!,;í.: Gr:~'inrn(") r 4 R turno; ~li 

tn lAtifundista; clase í:lpdia .i.nrF:·" ct¡:¡ · .~' n!~ r a ;- 'rtr:rla; y r.l.HH1 prolp-

de tRn~ncla de la tip.rra. 

Osear Oel!)ado, al :.·sr~cto. n " s rlicp '" up l~s óli.!:n.s L:"ti fIJn'jjS

tas han continuado influyenrln d ·· ~¡~ ¡ v3~pnte en p.l ~ .rler o~ lrt¡cn ct~ 

quince naci:lnes latinoamerici'lni1s, 'ler In el,, : .... 
" t e 

rra cnntin~a sin transf~rirse decidida~enle e~ h8nRf i cio dR la masa-

cam!)esina. y "s610 d<!sde el r''3d"r político 8'3 : I(l:;~~ ' lp. tr '''''¡sf,rir l,,

pr0~iedad rl~ la tierra (como Sp h~ ~RMrstr ,~" en r 4x ico , 9~1¡via y -

Cuba, ['lor una parte, y en Venezuela y el'¡ J.R, or " "'r~) ;:l. f. :" , ...... ". ·"Ie . . '" , -
81 pe'1ueño grupo Ilue hoy la rlrt"ntr¡ a!1<~Ll8 r' ~- ",. ' a ••• " (2l3). ¡'e:-ú, 

A 1 v ·'l r <l do, r. a rn ' ¡ d i f ·i C r', d!) el" ,,, r r:: e r< - • ;: 4-; : en :-' .'" ! él ·1 f'. ;- .. , .. , cr : ::in -

s u s C ,,,~ s:: r u e t'J r 8 s ver rl ¡:¡ P. ro;>; n 8 p 1 !' e r l ···· . : i 1: ¡, 1 r· • 

Lo c ·· .. ·ncí al :iP. una [,(1' :-" : e. ' :"'¡~ ," , -, 
.,' 

# 1 . . t ! ("' : I (\ (~ 

dr:l ;, nde:-, r i '1ueza y posic.i.ón 'C{'r.;,.,1 "(214), Y pi r· ct, ' ,ja-"ents, 115 lD 

, 
r i a, e [' r.t r: ~ : P. e . s i. f~ n ::1 1 t '1 r f.' r ¡ ter .' , r : i r: a • ~)~ r. ~. '·-·ren ?~t :-ir.r ? 12--

Aje ':'JC1.lín de 1~ r · forr.'l¡::¡ '. : . i (1 f ~ ~ ~ r~ , f"' ',e 1 1 .~. e' f 1 i."": 

(213).- Oscar Delgado: "Las Elites del Poder Versus la Heforma Agraria", 
op. cit. p'g. 193.-

(214).- Solon Barraclough: Elementos pare una reoria del Cambio Agrario"! 
en Oscar Oeloado, op. cit. p6g. 175.-
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.' . 
r f"\:~ i I ': L'· i: t ~ .... r" " 1,1-

r, í · t -'r; ~ s :"l c:-,- ~r 1 ci ·n . ··V c " ~ t"' . f ln nl. 

.... 

a r ,ji ~ ~': • 

. t ' ;' !i ; : a r r.ln. 

t '. ca. f/ 

~ ;. ~ . t i r: r r a f y 

l ;~ ~ ,' i -;. :- ? . ~ ~ . !" :1 r. r r f' r t. ~ j " ,"j;. 1 r s t f! d f) • r. ,~ t '1 n e (~ ' : 1- e l i"-:' n e i ¿:1 i : i ; ~ •. e t.g , r I t? l . ~ -

-r.!' I;:;r.lo. A ~jpcu 
,; ... -

n '"' • l' r '"' ~ . e ? a t s i r- U0 h;ly¡~ f ! I· ,.~·s .~ r n ,' ·""'.~ í ·.1CH . (in ... ' : '} ~'I ;r:!r !. RQ F.tct...·):1~(· ;·; P S 

t: 1 I r:: L¡ I r::>!"', 

e . ' : ( c~ \ f ) n ~ • 

.\ 

2 • - . p : ~ .r .~ o ti A 1 e "" 

rtr"n ;i e los . a '3 r:~··c ln~) r ~ ~l f. . :~ps "1; , :.:; -';\J~ : p ~:' :¡ 1 ~:-' V6r: 3"i('lln 

1 R ( . u a 1 1 i f ;, e 

P t !.:.;1 r ! : r l ' t . l '.1 i. ! ¡ fJ ~ n c:..J~r-

------- -_._------_ ... - ---._---_.- _.- -_ ... _._-_ .. --- ... _-- -----
(215).- ~8riano Antonio Barrenaeh$e: "El Advenimiento de las Masas h Se 

6 ' -gunda Ediei n, Editodal Bauzá, ' 8ereelon8, (Sp8"8, 1934,pág.87. 
Ibid, pág. 8B.-(216).-

.,' " '1.' , . 
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· po no rTL TT reo, rorm;1n"'ncia, n8 funcionarios nue forman la espina do!.- . 

sal rln una nd~iniB~r ~ ci~n nAcional", cr~c ~uy bien I!€ dedo ~n definlL 

la la Qrg~nizaci~n de las NDciones Unirles (217), en h,se al' m~rito 9 

f"1r" 'lI Je un rJ Uf?!) s " rv:cin civi.l dp. c~rnlT~ cumnle a c~balidad. _ 

rler·e lle,.,~r lrs rf' 0 lJi., ,:, t. ~' 5 mr.,!. ·- \,s si.gui~ntf?6: 

e ido n e i ~ a d • -

El mérito" <' SI; V8Z f CO'i:'r ' ·' prle las CLt(~; idrj(~es '1up. rleba P.2. 

SHef ~, (ldo nrp}eado o funcipnpcio rúbli.co, té'll'?s cnr.o: 

a=).- lntAarirlad personal; 

b.).- Int"liQ~ncia adflcuada; 

e=).- Devnct~n al tr~bajo.- -

Este es A~ ideal. 

,2°.- N e u t r a 1 ida d P o 1 i tic a • • 

Par ? '1\)8 58 cu rlpla estr> PI" sunup. ~; to, debe haber: 

a).- Concurso y opr.~ición en las pl " z~s, para ad~uirir per-

5:::.r.a1 C(' r. tl lJ ':! na p)c)erir' nci,8 Afl la materia, I.ie rlcuerdc: al cargo; 

b).- No compadrazgo político ni fMl.í.liar; 

e) • - L (j ;; 1\1 i '~ ¡ 5 t r r: s R n e ::, r ~FH1 r, s n 1 n s r: J' e /.l t ;,. "!' o s rj e : a R e f ': r -

i'l r. r, :'F ~1 r i él, r1 e r n e :J'1~' 1 ,¡ r en n 1 (J i': r! i e 'ocl o ,e r los t ~ e n i e e s f'1 n 1 a m a t Po 

ri8, : J l , ~. ,(L ' ndr'l pl annn i Mo rlnl fl.~n(::· n[l<,r i. o. 

e r ( N y (': T L' I~. _ 

' . I '.' ' .. 1 
.:.:.i ., : 

, ', " 

'l .. 

a)." La unjf()rMidacl en el r.HH'-rlo de descri, bi '~; los '!PU9'3t\:>S', 

el :;'" i f i Cri C ;'O'1r: S '-i fJ 185 JI :,z"s y Slinl rics rlp. "CUI ' rdn il l<i C8/1BC i rlad en-

1>1 :; r r\I ' cio; 

---------------------------------------------.-------------------
(217).- Apuntes personale9, Cur90 Internacional de ~eform8 Agrari~.1961. 
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b).- ~ovilida~ riontro del ser~ ; ciof 

c).- Títulos Itnf.form"lG de las pIezas; 

d).- {\SCi'lr:so pl'1r m~ritos; 

a).- Igual I' 8l1 Un pl'RCió n r'o'~ tI' - ~a.)os iglJnl o elu i valent~. 

Exista un sist~ma U ~ iv ersal rle clasi ficnci6n rle rlazas: 

a).- Por dabRres, en CURnto a -u ~ pnr t rabajo i~ual, isuAI rpmu 

puestos y cargos. determinéndo los límites c1f!1 $U2!ÓO rara cada gradr;; 

b).- Les ~ srBc i fic2cion ~~ rlnbpM ser aprnbadas por lDE resrnctivas 

c).- Debe tnher un an~lisis de CéL '!R NI""to r' nr dp.'3c:' 5. C1ción del tr,2. 

bajo, i :,óicanr.!o lns debHr~!" ('~ c; ;3ci a funcir.naric, as l.QnánrlGSp. prinel'n -

los P U (·~tos a las Cl ;)sr..s, des ',: ués <! los Gr:>-¡ :1!", ",d~i.'1i stránrJnse el plán 

de cl<1~:. flcacfnnes, rOl' m nrli. (~ dp ('r ' c ina s de Fer~>n!'ol ~ue de~ ' en funcin-

nar a nivel de la Instttuci6n de la R9fo~ma Agr s ria.-

b).- Por er;C31a~. rle c ,:,tp.g :l r{es; de acuerd ., a las siguip.ntns cara.E, 

terí<:-t i.cas: 

a) .... ¡;:rití1rio rl81 "1' ··'ngo p' rsonal": ':lU,", F?C, la est."üctura de lQS -

sl.leldr; ~ ri fL'en " ente ele 18 e,stl'uct¡,ra 08 la carrr.ra; · ~sta, a su vez, n"l 

depf!l'1:1e de la cstrl'c r ut'a arlrnlni.str,JI·. iva; 

b).- Se ':Asarrolla ~o rtn ' Rt siq tema, S0 h rp l~ n oción ~el "cuadro", 

qu@ es el. c :'njunt c' tie 9r.1r1flOs '1U " nresentan ontrn sí fJO? ci rn:'t8 analo ... 

gis en ctlElnto a fif1?lidadJ 

c;).- El cu ;"' ·:lrn se d:i.v':'¡J¡¡ .. ,.·n "grado " y "escalon ,.:s" J 

as;:¡5. r~ntes, ". en rf!é . ..... . e).- Una c (r,¡i si6n de eesc¡-'Jer p.ntr-e lo s 

ritos y a;")titu~esJ 
,;. ~:. ,: 

f).- O~ mayor seglJri-,iarl al n~t ·' lp'<,rln; ;: o ! 

9).- -5u a'~m:.'1istraci6n .F.!S folá~ s~.,cíll~, econólT'{ca y flr:xihle, f~ 

cilitRndo loc~li2er mejnr 135 eual ~ rl~~Rs del Rorvirlor y su trnslado-

h).- Simplifica la rrH1Acción rle los r···1J1~mentos de p'3rsnnel y la 

f i s e? 1.1 Z ;:l c ;. 6 n p ' p S u ' Uf' s ' .. n e :t e • 
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( 5 cal 8 d e 5 u e 1 ti o El A d n e u a d r s 

a).- Sueldn" justrJs que controlan la ir-:Flélción. dr. los rr~ 

cios del mer. c~' do y avit,.¡n la fu g a de ernnlf.!anr:H; ca ;:¡8 cit .. r.los al 2'lclor-

:ni vadol e l do hle C' mr, l po, q ue r ' c1unoB en inc lp;:. cid ad y poco r . n rl.i. ~:¡ ie.!!. 

to; el cohecho, ror part e d~ l f unc i on Ar io naL pa ado; el disp~n~ in de 

emp leos, 'lue V il en c entra riel per s onel id \~ n() o C1 ó'll'ificnda; 

b).- Concedrr subsid i es y ra~cs dp horas n xtr ~ s.-

: . E r·! S J r. t.! r S y 5 " e 1 {I L . -
a).- r.~I"! n$ .ion : :s y j uh í 18 ci on PG de lf.! rr.inadas r'er una ley. 

b).- In(ie/T1ni 7.~cio nHs ;"0)"' lesior¡E"3, accidentes ne tr " "sjo, 

muerte riel trab ~ jador. 

6 g .- L i e e n e i a s y o t r a s P r s ' s ' t a e ion e s 

e) •• Licpncia anual con goce de sJe!do, puesto ~ua favnrpce 

la salud fis i ca y ,nntal; 

b).- Asuet os pcr fie8t~s ofictalp-s según la leYI 

c).- Bec~s flE'ira s"'·.;JI'ir p, s turHos pSf)ecializados, cnnrlediendo 

goce de sueldo; 

d).- Licpnci~s C0n Qoce dp sU Rldn ror ~"farmpdada 

e).- Licencias sin IJnCi'l rlesu<~ldo, r: :l" nor) una urgentp- necesl 

dad dal poraonal · ~a1 g r rvidnr p~b ' ico lo a~nrite; 

f ) • - Pon n r a s u d i s p [' s ;. c i 6 n ¡ fj e i 1 i. r:I a de g p él r a f n r fl e r e o o p e r!. . 

tivas de cnnsumo, cr6ditos nersnn~!es, c Afet8r! as, r ~ st~urantrs, sAlas 

da rRcreaci6n f deportps, ptc. 

Muy Ífr¡r-o:rt nte, puC-)s, que dentr o de un marco i-n lít Leo de una Rafo,!. 

ma Agra ria se disronga de un hURn s istRm 8 de personal califi c ado; de 

allo dep ender' nn gr~n ~ ndid a R; triunfo o frRcRso de los Drn 0 r~mas. [s 

dec is i6n d" P.f~Ct05 9/T1innntarento políticoS R~itir ley~s de s ~ rv lci o el 

vil, nue :;J f C't " jr-Hl v !'r rja .... 'r-· ta "~ Hnte A Fúncion~rios y p'1l1 ' leRdo s de 1.,., inst,i 

túci6n <:lue t"n:irá a su car'}o ' . 8 r r: Fnl' !'If'l 13gr ..J riA. así cr.MO pf ' '3U: ' Ur)5t~r

Arl~cuadAmBnte pRr 8 r sti~ular a 105 ~is~os c o n sueldos justos y a nivel

rle la idoneidad de cad;; SPt'VÜ!f)I't a fi.n de "yn tr'-'hnjí'n B tip.mp.o el1mnt~ 

to R~ sus funciones, y Plle n 0 nC!Jrr~l ';lur: nor C¡~USA ~I~ dAsejllstFls (~n su 
.' ( ', 

presuru9nto fn~iliar n r 
',) 

e r, l 1 TUL e II! 
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'.' . . ..,. 

SUMARJO; 1.- Cr6dito Agrícola • . 2.- R~cursos Naturples. 3.-Cat~stra. 
-.. ~ . 

4.- Mercadeo y Diversificaci6n Agrícola. 5.- Coopprativismp. 6.- Pl~ 

neamip.nto. 7.- Eveluaci6n.-

1. __ eré d i t o A q r ! e o 1 a.-

Pud Lera dnf ird rse como un f?c tor scr nómi CO-S(IC ia 1 subs id' <.'ir io 

del c;"1 ~ ital pl"apio del ':::' ()duct, or~ "ue ':H! arlO::I!.!iere [10 1' Dé'l .te !"te 6 s te,

!,~ e d i a n t e l .. 1. P. S t i I • u 1 a ció n r;l Re · • n die í o n {~ s r¡ IJ a rl e 11 en:. fH' f"i t t i. r s u f á e i 1 -

ad '··' i sici6n o SAa 'ilt-3cliante un sustema c1e garantías "118 r·~ s;'ondan a lRS 

~ec ~iarirlarl Rs ~e l a agricultura y la Qanaderíat y su a l lic~ci6n por 

perte d~l arll~ir~nte en (nrma tal que pe~rnita su fácil recu np raci6n 

(1 Or. Daría Bross-nd (219~ se di6 '" la tar c", de anFlli.7.p¡- minuc to 

;; él !Ti e n t a ~ ,o s e" r;1 e ~_ e r: í s t ic ~1 s d e !_ eré r~ i t. f1 a 9 r r e o ] o ~ u!"Í e !' \1 i S R el o ; in '! r: 5 t i 9,2 

ci6n Me 1~ tu~l hg~ · mD~ labo~ de s{nt ~ sis, en la siguiente formas 

a).- El Crédito Supervisado SA oparta de las 
- ,\ . 
n~) rmas del cfedi to -

a.1.- PJ.anif:'caci.6n c ' id;;rbsa de te c:xrl:ltaci/n deJ ::~ fi~c6 y ' 2.~l 

.. ",<,. ~ ~~ ~ . ~ ~ t. o ·· r:lFi 1 ' ~w ; ~;' r i· . 

a.2.- Fartícipaci6n efe 1 8 f" r,il ia rJp.1. agr í cu ' tn r h· · n,.,fic:. ~, r:ír· del 

e ré di t (-" P. n t 8 r' r Q;~ ~H" a r i e) n y ~~ j ¡ e u ció n rj e 1 (J S . . l"'n~;' ' --'s "r·-;;)·:- J· o~·;!· 
• . '- (. \ . ... (¡ Lo 1: lo f. ' , 

.. . ... 

a. 3. - .'\ rl ; e u a el a f1 r i ~ (] t a ció n t r.; . 8 r t, i r:l-3 P D r ~ o s u p.- r v ; ~ CH' P S del a s 

entidade s crE>d i ti Cl 3S ; 

b).- Va principalmente dirig irl o . a la unidad . fA~iliar, . per o p~ede 

servir de útil if1strlJm ;·~n to 08ra la ~ . , 
or9 ' ln ~ZaCl.on 

cooperat i vas. 

a) • - M e .i n r A s v i s i b 1 e sen 1 a v i v i. en d a f m G yo r "i'l r t 5. c i ;, a cié n en 1 él 

vida comunal, GByor hl 0 iene, 9alud~ mejnr v~stido, Rlim~~tac~6nl 

m ;~ COf un~ , ~~I!I'.:,t:s i.6f1 PV:: licé) sujpta a una in\ler~.i6n 

plaz9J 

(218).-Apunts9 personales.-

· 1 i ;" ; cta y a lat'90 
• • ~ ..or. 

.. .. 

(219).- fAO: "Manuel de Cr'dito Agrícola Supervisado en Am'rica . la~inat 
1954, p'g. 9.-
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c).- No debe cnnfundirse enn una simple obra social o caritativa. 

ni deben alent8r6~ con esta clase de cr~dito, aquellas e~pr~sas que -

sean 8nti~con~micas; 

d).- Los gastos de ~dministrRcidn y surervisi~n del prngrama de 

crédito, por cuml ' lir con una funcit1n social y pducativa, clebe-?n con

siderarse como cual~uier otra prest ¡lción de servicios pu~licos; e n -

c~mbiot los fondos dest~ nadps a r.rrn8ci ón de prF.!stem¡-·s, propiam¡:>nt.e t 

dichos, estarán sometidcs al r6gimAn df3 r9cli ;; erRciñn, CéHactr, riz Rndo

SR 6nic ~~eQtR por la ¡) l anifl~Rci6n t~cnjca rl e sus nIazos, conrlicicnes 

de pBgO y tiros más bajos dp int ~ r's; 

e).- El cr~dito su nrvisado, Dar ser fl r xible f asegura lo may~r 

prnrnrci6n rle r ' cuperebilidad y un servicio eficiente y rle pnco costo, 

permit.iendo 9x :, p.nrlp.T lns bFF)p,f .í. cí0S ,l E,] sistem~ al l aWJI:" número da --

prestatarios; 

r).- La g~rantía de los nr'stAmos descansa más en la capacidad de 

prnciucción dp. la finc? y de 1. a familia, que en el valor c0nvertible de 

los bi en~9 '! ",dos en pr:>nc1a; 

g).- La función educntiva de la instituci6n cr o ct itic ia, la dife-

rancia de función financiera de la banca privada f Po r ello S8 t'cc'flseja 

que el cr~(Hto su ' ·ervisado 8st8 a cargo rte una institución de spojada

de toda característica b3ncaria; 

h).- Para que el crédito SI l ' ervisado cumpla plenamente cr:n su fu,!! 

cion social cr~rliticia y educAtiva, delle ada ptarse a las peculiarida

des rln cada país y a la políl.ica a9 ,' ;11'ia de su Gobi. e rno; 

i ) • - E s e s e n e i a 1 q u p e 1 n l ' [1') r ¡".lil a s I=! a e s t a b le, 1 o ,.., I 18 l, mil j e a c .i e.!. 

to grado de autonom ía técrdc é'! , fin~fnci8t'a y adm i ltistr"tiv a. t~les como: 

1.1.- fijaci6n de n c rma~ educativos y cr~diticias; 

1.2.- R~9imen de aprobac:i6n de l os pr. r'slJnuestr~s; 

1.3.- SelRcci6n de usuarios riAl cr~dito; 

1.4.- netprminaci6 n de zonAS de on8r~ci6n; 

1.5.- Monto de los prést~mos; 

1.6.- ContrRtnci6n de r~r5unal idoneo. 

J).- La institucí6n crp.diticia del e operar prnfe'rentemente rer m_~ 

dio da une Junta Directiva con personal tácnico, rlebipndo llRnarse ' los

sigui ·;ntes req\ f i s i tos: 

J.l.- Planes con clara -' y '- a'TInlia \listón; 

J.2.- 8uenp. estructura y org AnizAción; 
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J.3.- Buena fisc?liz ~ ci6n e información; 

j,4.- Direcci6n eficiente; 

j.5.- RalacionRs entre la r f 'cina C~ntral y [ficina de CampoJ 

J.6.- Buen cri taria de s -· lección de p"rsonall 

j.B.- Buena 511 :'erv¡sir5n de ::JJ~ crq'.ii.tos; 

j.9.- Evaluación. 

a).- Debe llenar una necpsiMad ~ gencial y R~ntida de la comunictad, 

b) .. - lnt~resar a las 8ljtnri :h:'8S y r!er~~s r'",:r>r·!J 'n s de 18 c r: r.llmidad, 

consiQu'.8ndo su apbyo ~n 1?- r':I:~ niriGaci(,nf org:, n.i.i8c.lÓn y realizoclñn-

de t.lpj"r'a8 comunales; 

C} • . - . Desarrollar el ~lan rle act:.í.\Jirlarles con el Cnl"lit~ re "'¡f·' senta

tivo dR la loc~lidHdJ 

d.- (strt ~ 'l l'3cer r~lacj ~nr '~: rI,' cr:lu'ni'C'ci.6n (JII! otros prngr::lmas, or 

gan.iz .-, cionl's y a r ;r">t)c189 exi <, ';,' nt.8!:; 

f).- :,el ") ccio ,3r- r:.ier. 12 ZPr1é1 r. .-n 11258 a rro::srr'cti. var: d~ ln:')rar -

un n~"ido nnj r rC1ni.~,nto c~jr re' l n y -"0: n7~:: r'","'y"r nLtrn _~" rr "le agj"' i. clJlto-~ 

!:n.~ usuarios; 

crédito,-

h) ,,- lo ;r , '¡: 1<'1 :,u l.lJ8 :~yu : lél r:¡r·t,·,· l ns !:.r ,. ;: ,~a n(,l:" r':: r;0M uni ':;:>rios , 

riendo re~ :·t:' ns ¡'hi..lirlarl a ca ~ l " '!l:"'m' · C'o (!!? 'J. ,J ., c'!J!). 

eL. ~ .. ~ ~ : l [ r:!1 :- ~ 'Tf" :, r:;, " , " ' 1 .. :":') fi ( 220) .-
112) ,,- C n E ') ~ T [' ::' ,. 

1 ," r p " e r. ~ :¡ 1 r r L A .. .' ., - J 

E s t a c l;:~ s 8 '1 e eré -1 i t n G!'; ('1 J -; t J S ., : , e " n c~: d" r 2 r ::, rl ¡ \! F' r s e. 5 a e 

(220).- Apuntes persona18s.- otras fuentes: José Eustasio Tover Aco.
te: "El Cr~dito Agrícolan

, "X Curso Internacional de Reforma 
Agraria", Oct.- NOV. de 1966, Publicaciones IrCA. Zone Norte, 
Guatemala, Vol. 2, Guat. 1966.-
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U , virlades prflvias a la faso on ' la exolrté1ción, t::¡les corno: 

a).- Arlquisici6n rl~ tiarr~s ~n Arrenrl Rminnto; 

b).- Habilitación y " ' eh~hí. l i tación de tíf!rras, A\1eria' ~ i ento y - ri2, 

go a c~nsArvactón rl" s lj~lDS (barreras o curvas a ~ive1 contra la e1'o-

sión). 

c).- P:¡ra implant<:lr nlJ"'JO$ r:;é!~~ d"s do ornnucción; 

d).- P~ra la inteq-aci6n de minifundios; 

e}.- Para obras do inrr<!estruct',rp. (C:lminns, puentes, electri

ficación, etc.); 

f).- Construcción de cercas, galerAS, est~blns, etc. 

2 Q.- e R [ n 1 T r o [ r n r; ¡V, ~' e 1 [~ rl r e l r'! [' rol 1 e f,: 

[sta clase de cr~d~to 5~ rlirige a los CA~n~sinos na m~s ' ba

jos ín!Jre~os Re ' nómicos, a fin OP. p.levar su nivel, de liirla, f'l;r;¡ rre

::lararIos corno slIjetos clp. crédito r1e :r.,=,y"'r t'1sPr>n!:abi lided t a ftl'1rHano 

o largo ~la:zo. 

Es una C-'i/'lbln;:¡ción r!f! flJnc::.ón ec"n6r.d,ca y nf' r'livul<jación a -; rofle-

cuaria, trabajo soci~l, que Rnsefía a los u~uarios cr>m(l hacer p.I deiJido 

uso de sus pr~rios recl,r9 ~ sf intl~yendo mejorAs en la ~ieta alie.t~ciaf 

para Jo c'Jal se les fac il ita crédit.o en re- :..;ePio f:10nto, el r;lJe es oríe!! 

tado y sunervisado; o :.ea. ~lJr s e l e inrlicn al cfl r.¡ f1(~sino lo r;ue '¡ebe

hacer y cnn la sUí·ervis i.6n SG c!lil'1rueba su i.nv r,!rsión; 

3 2 ).- e n E ~ t T r r ,~ T r .~ 1 t: T n : 

d i Q S C n rl o r 8 e ll; e r .:> r y é' " ::' n p r r:' r ; ;-, I Jl n p e t, él d r) S U '1 ;; '~U i na r i a o i rt p 1 f.j- -

f ;1 .. . n :. () ~ a 9 ríe o 1 F. s, a s ! f' n ro f1 

~8 suhd i v idRn en: 

a ) • - e r 8 rl i t o Re f i? ::: e i o f' " r in: ro de!, " : ' p e ció n (J l' C! e,,' Po:" a e,;, 6 n rj P !TI a

,uinaria y e"uipo a9ríc : ~a ; o ' nR, dA inv - r ~i rn ~ 3 fijas o semi-fijas, 

inc)uygndo instHlaciún,,-s lUf.! S',n ir~fl1unbles ¡'::r aílhf1rp.ncia, de d rmde -

ria, e~l)ir~): 

a.2.- 'Refecéi')n~r;~ 

i¡}8~ ror adhpr n rlcia). 

(0 : 
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b ) C ~ r1 • t .... ro! t '1 1 e' '1' t- n ' ,. n 5 t :.' r : í. '11 Í'Q n' • - r e l, o ',' e ,~ \J o: e s o r a R s f' e e l 8 '~ . t.:r' ( . ., . : , 

... .. o el 

pago de ~~no ~e obra extr~na a la ~ano faMiliar, cutre los ]~st"S dA 

O!H'r ec i.ó n del c : clo 89rícnla. Oa " 8 c ~:;>prf?!Ir!er r;l cálc:uld de p:-!qo de 

la ran ·::· rle or; rfl usada por la f .') r.í lia, lo que h · permi. te ,,)Lt f:"st .. ~r¡i-

m i e n t o y s u ;. I S Ü3 ,. e n e i a ¡l', i e n t r A s , 1 r' 'lf~ 1 a r P. C n 1 e e e i 6 fl del E! c o S P. e ha. E ~ 

t ~ c r ~ ri i. t o s P i I t i 1 i za na r ;:¡ t r '1 b a j (J :; a 9 ríe o .1 a s, 'J'; h :-, de r o s ~ u :" r ~~ d u e 11 n 

r '? f1 rl i I . i. p. " t o 5 el e n t r o d ro 1 r' 8 r í n el n ~ f I? l.J n a ñ o • L a T ' t ém t r a, q. r €! r a 1 ~¡¡1 n t e 

es la futll::A cn :~p cl'1 a, y admite, ?rlelOás, la "PYf!nda sin ~)pSf)lé'zl'l""ir.:ntnf" 

r¡Uf> es una lJar8ntía sui.-gén e r is f E'1l que las Cr.S8A dadas en ::l:- enda (m:l 

quinaria, equipo, etc.) ~lU erl é1n r-w poder del r!ru':,.,r. 

4 Q) • - ro ¡:¡ F: ( ~ T O p O S í,G::¡lCOL¡· ;'1 t e r 

r r R e 1 A l 1 e ION L PI4HP, f\ '~ ., o ..: 1 N 

T fl l s 
[sta clase de crédito sirve para sa lvat al hequnf\o al)riclIl 

tor de los intp.rlll!!diarios -'UP, cUf'nda hay di.ficultades 1f' tr -.l ns(·orte 

de ! ~os ;·r::.(~uctC's, llegan hasta don i: e el agri.cultl){' a crrnr)t'arle al -

preci,n más bajo pasible sq9 cos(,!chas, Por · ta.n,to, :>1 la institución -

erad; ticia conceñe estll clase tia cré~itos, p.l ·~eºrir; lJl tor pup de ont 9 t 

prr llRuar per~ona ~m Rnte . us productos al mprcario,por al~~cenarlos 

en espe~~ rlp. un rnf: jor rrF.cio e incllJso DO!" tr3nsf, oI'~arlos para S1) Ir\!l 
," 

• • " ;",!. 

Puede suceder, tar.1bién, rJue qui.en compra los ofoc1uctos desee . ~"" 

nersonalm~nte procRsarlos. Esta act ivi dad es tembi~n sujota de .esta 

cl " 5e ' ~a crédito, incentiv8nno as.í l<lS Al}ro-lndllstrias nélcionalp.s. 

o E ft f e u~ ~ R A e 1 e N : 
. '. 

Es para el rpfinamiento para los Casos de i~p rev istaA 0-

por lasp'rdidas ~ue rtej6 un mal a l 0 agríc n la, C~n ~ fin dp salvar 

de la s~tuaéi-ón crític;¡ al agricultnr. [stA crédi.to, fllJPrfR ' d8r.i.rse, 

sustí. t lJyO al sE'gura Hgrícbla~ (¡llli ' Cir nn. f~Jta hace p~rLl fJ~ r a(lti7.·~r ~a 

in" « t' s i tS n a r r i P. S 9 a d a el e los p e'~ tJ e '~ () s a 9 1:' i e IJ lt . '. :: 89 • 

LFj ant"rior, constituye una clasífic~cj. 6n técnIca del r.rérlito -

agrícr:-la. [5 cqmún en cua lr' ui r.r c;:.$(l, que la ~ntirtart crfild :. tícia con

trola la iflllor'si0n m(-ldii'!hte una c r' nsl:ante Sl.:p'.:!rv'si6n. De all! que ~ 

se la rlenpmine tAmbi~n CTR rli too Supervisado, y sp · c (. ncp.í.i'r, nr · ~óln .. al 

d,·oñc de la tl.€,'rra (con' garantía hipotecllria, -rr: fp.r:::;ntnret~tG), si.no 
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que tar.'lhi~n a quien t.~"ga al9ún deI'AChO, Cél MC1 uSlJfructuArio, arrenda ' 
, -

t~r.io, !:snedr.r anticrét , co, r1ef.'osit;;rios, c i110nCJs (22,1). 

2. - R E C ' un: ;: S N A T ti R A l ( S • -

De acuerdo C0 n Al Dr. Jos~ (milio Arauja, r ~ curSGS nAtura

les son aquellos :~ n los el/a les al hom b re no iftt 8r'vil30f.; en su prodv,E 

e i 6 n p r r n q u e s il n f ll! Y " n e n S U vid F1 d e u n a r11 a n e l' e rji r -' e t a. O P. t a 1-

forma, se l'a l a.cio nan crmO t"11p. s, la rnca rnl'ldre, qu<: 8e base y fund!!. 

":' "l nto rte la,> cana s ~n::-er io;'6s y supericHI~S riel suelo; p.l f1lisrnr: SUf! 

le dond e crece la IJrl)p.tac~ón, los ~lO~,:,ues, el 8gu8, la fauna e incJu 

do los minp.ralüs Qur~ ~,e encuentran en les entr::¡flas de la tierra. T,2 

do ln clIa1 Cf"'nsti tU yl1f1 potenci.a l es que están ahí, nF.t ut'f11 "'An te, ' rare> 

que con ",,1 IJS ~ int.eligente del hl1mbre. son trans fo rmados en redel' Pi! 

ra el rlesElrrollo de los fla!s9s, porque pr('lcuran al hom brp. de alimen

tac i 6n, vpstido t vivienda. 

[1 Dr. Arauja ~efin~ los rpcursos naturales, así: uS on todos -

aquellas p.)(ist :, nci~s O":i '~i nari;;¡!" flor la na t uri1~, qza p. n una gén8sis r,! 

9 u1ar y de las clll:~l es rleppnd8 el r.:ustento, 1<1. b :, enE'star' y e l ni \Je1. 

mat erial rl E' la h um;'3 r¡jrla d It (222),. ' 

C"'rresr·'nn cfp ,,1 h:'f'l', r e , pnr :n~d ín dR su inteli gp' f"lcis t esfuerzo y 

f) ntlJsiasmo, sa '·,¡ pr ut5.1izaT los r"cu r srs 1ue 18 . nr·tu ra le za le ha nro-

ve! rl o, en tal ffl r m2 qll8 n ' h::.y a drst)p.1'd:.cin ni. oes trucc i ón rl e p.llos, 

~áxi~p. si estos r8 cur~os son cor~vnR s a t nrl, el ~~n ~ ro humano" como -

el ; 8~::,e t e l aQuH~ 13 1 slJélo , la f:wna, lél5 r] nrn B~ í\ l ~unns rle es~,I')S -

r~c:-"s~' s s,:,r:,, ~il str!,lc ti,blAs pne s u ~¿:¡ 1 uso: 01 ' R\lel~. r,r' ~;-otE'l) iéndo-

10 es rlR8t1'uido pOI lA presión ; al agua, Gsc~sns r or la falt a rte has 

' ¡UI;! rr:-tr:ctn t; la r:>IJr'a, ' f1¡1 sólo l A ci'F,truye la f"'A!'1n del 1H'1;!brc fJnr 

!"prH.p dp ' la c='~~ 1 la ;,ezca, sino 0,\)8 sr. al!tG - rlp'3truyi~ :lr'!" falt.a t.an 

" 

Rsta~os ~u~cRnd0 nu ~s lrn rronio ex ter ~ini o, ya ~U8 c"n~t i t uy8 - a mi 

., o c1 o de (1 n U~ n r1" r -, p. 1 r ' e u r s o n ¡: tu r al , D O ;:- R X 8 ~ 1 8 n e i a, por S!? l' pro ~. p. S. 

ter y :; 8! ' era -tnr rfp. lr-s rle ' á s , inclUf>o I? l Mi,~o.:r, c!.5.m;:¡, 10 CUC'11 . Ip.duzco 

(221).- Todos 109 altemas de crldito 8gtícola supervisado est4n contem
plados 8n la lay de Bienestar Rural. ssf:l)Cridit~ aisico o Pre-Agr!cole: 
Art. 1, literal e) y d).- 2Q).-Cr'dito da Promoci6n (con6m~catArt~1,a) 
(e.'~fto da c8pacitaci6n), Y litetal b). Cr'dlto9 ~e sostenlmlanto:Refas 
cionarios mobiliarios. inmobiliarios y de Avío), 49) Cr'dito9 P08-Ag~i 
colea da cormecializaci6n o IndustrialesJ Art. 1, literales r), h). 52) 
cr'ditos de Recuperación, Art. 1, 8). La LEY DE PRENDA AGRARIA, GANAQERA 
O INDUSTRIAL estableca las definiciones de cada uno de las clases de cr'-
dito. 
(222).- lICA-CIRA: ~im8ogradi8do N2 16, Material Oidáctico,Bogotá, 1967 • 
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" 

El Ec~loDn oeruanc, Jorge Montcya, n~s ~x~lic2 rrl f n r MB tlcn5~n-

c:<:'~·, : fic8, .,. e~t<, int.::>,r-de,:end~;¡ncia :laravilÚ¡sa de tos recllrc:.!'1G P?ttl:'.§. 

l ' s r r1'·\J;:¡L18s. r'lar'lii'ienta ll18 la :'Bl;ú:~Jn Antre 135 c(":,ItII'~'~ n 1f>!:> \Ji-

V"!::, ( v : qe tal y. an imal), constituyen lo ,I)e ",e llama una "8i!lcnnns i s"j 

qU8-i.a", :r'i'3.li'o €<>~,8S C";r. uni :'I a des v.íves, pn r , > .ciÓn c1i:- .-,~ t13 C 0n los r =:C 
• h rr· c.1 ,¡ pn 

el n 'rthl"fl c1e ItOiotoP Qs " (clima' según su a rnnlit:u rl rli::¡ria; sUr.!lo f alU

t u rl , t. ~ P .. q r n f i' a, í.' " r; d , pi t f1 ció n, e r [1 s ión , v i. Po r¡ t (1 s ), f n r t!> a n l!l ('" I J f' f. P. -

11am:.> un tlEcrr;istf!ma", !"Ll l ~ 8!' el nrocp.so clc l. ico '=lll') ti. r· n c la viGa ~i(" . 

sUf'llo, la v " 9p.t.actón, 1.os animalns, rl a"u~, r>t'c. y r:u!" r;>rrr,itp.n ln-
" 

y car."l un') ·1 e psr;s i'" C' '.,E. 

sr:-s cr ncurrAntes. De allí '1ue se r4!colflipn r1a t r ner muel lO c" i rlC'lr.o C'1n 

la t·.:¡ }n ·te '1osnu?, PS! \(>c:' Alli1ente ei t.rnric~l r.ú~ ·'do, ~U"'S ello t.r-r :n..i 

n,; er ' !) f! 1 ci.clo ecn16gico, ¡:ier(liñ~do1'lc lo t.r ;"1 nsfor·''''ci~n nuíOlico-hiE. 

l! gi cA c \ ~~ c ~ rsecURncia ~e la p'rdid~ d~ ~atnri8 nrgánicA. 

r\ !'>i.l: ' i!~ '1 0 se s0s ti en n " U8 en ,todo "ac()~ist!Sman 1<, P 1'0ductí \lir:!B(~ o 

reqenerac.iÓn de los rr'Cl'r so s, tiene varios niv,'les~ '~ ue se c!A'wmin<ln 

' ~ : ~ f!() tns: 

a).- TI = Veget2ción; 

b).- T2 : Hervíborns; 

e). T3 = Carníboros; 

sírnh í'i 1 O~ ~l--

f .. • ~ ,-

d).- T4 = Par~sitos ria los vegetales y rle los anim~les; 

e).- T5 ; Microo rg~ njsmos. 

[~tO !;; úl timos, sen ]. os Que pa 1'8 suhs i sti r recurren' a m? ter la 'lA ~l~ 

tal n animal muerta, ir:tcrvi · ... .i.endo así en 1a síntesis ris humus, al prE, 

porcionRr la dn5cnmoosicj~n dR la m~tert~ ' pn un "Eccn~nista". 

Lo élnt n rinr t;, (':tP. r;; lación ,Cr'fl 109 ', 1;3mafÍos "R8cursüS rle ',!1orthÍntCln" 

que C0.fI1prenrlen, Dor Al orden, s"-rcs ,humanos, anÍMi'llRs, v p qnt~lp.s, !'¡"'r.ur

~ ': S orgÁ· ic'1s y sup.lo. Trcl n s ~st()S rflcllrr, ,·s, ti."'!nen interrelRción ,,,ee

parable (::>23). o 

(223).- Jorge MontoyaJ Clases en 91 "VI CURSO INTERNACIONAL DE RErOR~A 

,'; ~GR~RI~" f. ' pC~ .,zon~,; N?f,.~fJ , ~ ,~: G~:et~~.18~ 1965. - :'; ,: :' '( : . ,'. :':: l' 
o ' .~ -:> !" ;.~ . oO' 
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Como puede obsrrvarse, 111 estu~io ele los rRCl 1rS0S n?tur",les ton~ 

v !'I b 1 99 Y no r e n Cl v A b 1 e s , Po S rn u y e o r:l p 1 P. j a • S U Ir. a n ten i -\ i " n t o. y r -. :1 ' . n ~) r !! 

cí6n, re" i! ierp. r ·Sl'''aroente E'st ,ldio e in\lcstigactón r> ~:. el ~ntlf: c.~s rlp. 

~qriAS ~s~eciali ' aries, rara ver cuáleB rrcur~rs npc··sitarl una nej~r • 

I! l"::-- t e e e i n n; e u á 1 u s r u r ' rj e n ~ 8 r El)( " lo t a el o s e i' n !j e r, e f ; e i " s y :.; i. 1 ~ l8 s no 

cuáles dp.hen n'tr¡nt·" narse inf.l)/ · lotl'lbles t PO r:-(>vpc¡'o r:p ; .. I ! u~ ani r1<1d, e 

de una rpgión dp t pr'!'ín~rla, C0 '11 0 Rn el CA, .. · de "'f"!I"l.lcs ,! ·· nr.r ' q- 8f;t ;1 -

blecen lrs ~r;enta.,i "nt.n!; r.:a -,n e,.-:. inos, que exi ·, en ln cpn ·"'· · -v;:¡ción y re

:J~ner-aci¡)n de unos r' ·cur '-"¡; s más que ntros. Y a,,{ t · n ~l :r. ' : s ~un c<lhe a -

los natural.ist" s r · snonrler n lns prpguntas de 11) nu" f?XLste, cómo e;. is 

t e y por 1 u é <3 X i !l te! Hl de to' r m i n P. de r e e u r s o ; e C' r r 8 S' e n rl e, r t:' : r. t r B f18.E. 

te, al a~rfnn~n, al ingenin ro~ &1 ge~lDgof al ge~gr8fo, al nc6!ogn, -

al nc · n~rni9ta, v0r 1ficar los 8~t , dios y n os~bilidAMe9 trcnira~ ~n tR 

a) Ina~otables (Tonogr ~ f!a, nosici6n ~eoQr~f icAt ctins); 

b) :< e n r. v ¡:, b 1. p s (s I! El lo, b o S " u e ) ; 

d) Autor,en :l v?bles (.~~gU8S s"i,(~rf'ciales, C!lfH'C:-lS 12:cus'~rr'S , a :} üR 

subtnr¡-¡;¡ne:-a, 1 ,::; f-lIlné1 (224). 

!' i :~, " S un t i. 1: o rl 8 r Co e ,., :, p p e i a 1 n IJ e SR r. a f ('. r '¡¡::; d l j (' , . 1 ~ s u f1 e r f i e i e y 

~U8 es d ~nrlq nacen y viVAn los vegetales. De nll! ~~ , los QP~lrU0s 

han dad" t artic '. lar i ."'nrt ne ia ", 1 Clri:.,i8n o 1J!Ilp.sir; ~ In ln ' ~ "! f.!lf'n, t'..: 

b '. P. "1 el C1 ri ~ : . t í n t a s e 1 2. S <:! s I i e r: ~ 1 o s, ti e ;j el ' ' r ct (") f! 1 a e: b'" r t. u r- a ~ t:J V r. .= f" : . ;'i 

~ue caractorizanrlose ror su rropi a y rarticular 
J ~ ~ ., 

en J ' s .: '.. e 1 () n , 

dO;J ];:! f' ref;encia de lns rferr' ás fact.OfPS ('8 nu i'l i , ;:¡bl.~~) :'· · ' · ·S , l U · ; ,r- in

terrp.lacÍ,onan y ··nr·'an 81 tl~cn ·" isterna". ¡Jr~r ':: st;:>¡, f'!'i"3,·::t"s CClrf ron' :¡

t-.,,,. t ,~ 18':' Ci' ,nr: rir;::",.l"s, r ; 'sic!t.J~)S f'1'I]án5c r-s ; Uf> cn'· 'l··.; .'n (,1 ¡,if: r/: '·:c: -

.---i------------- -_ ... _--
(224).- J08~ Emilio A~aujo, "Recuraos Naturales", IICA-CIRA~. "~t8rial 

Did'ctico NO 16, Bogot', Col. 1967.-
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r ;:: gU5n, ca r ac t(~ r ; Z'3nr"' o .:' t ( r J' ' ) c:' 
, " . 

, . 
t1 r t --

• , ¡ t . 1 • ¡. ", 1,' ~¡ 1", , - ( " , 2 S} • ( l a S , t·, l _j ··· P( ,.l~' , - r ,- l. r :P\_r; f .... , Slf r) - ,.!" f~ :r1 :~;'l . P S , ... . 

l !nr .. : ,( ( ! r ': l ! 'l r r~ ' : : I 
.. ~ i . ' .. , ; " , "; f' , , ' "S 

d~ ' !~ ' dp 1r.'",:: s .· n'~r. 

r:- :' . <..; ,. ..... , r : : I ! P (.~ , ~ .. u (l 1;.. e (.~ ~- ; - I~ t ~ ; " ":;p ~ ,' ~: , .. 'irr~ n 1. (,: '"' 1. 1(11rs . ~·.,: r ;'\ in 

, '" r c¡,'1 " r:pr ~! ~; ' . 

ci 8l.i,"a ·~ ;:,lS (1p: ' [l 1) (~ r~" 8i rj'e: ¡ ~ ~f · :.~li-:; : ~ f i ;""t}" , ':: lr!l r'p[" 1 !. ~f~ ~:; l "l " " ! c~l't.i -

l n!) : ';1í';:. ''l l i! ~t;: r~ I ' r(~ ' i vcf:.~ \{ ' s. 

, 
!'! S 1 : ( 226) • 

t ' v O; e'., i [ ~ ;> 11 ,,,,\ Y 

. , 
~ • : . ~_ \i ! ' ~ r -=: él :.. 1 -- , . " 

r ~ ·· ( tl'C I ; ";''''. :n:· fPCt.r'(f~~ :" ,..,=" ';: 

• ¡ i " t ' n t : 1" ....8 dr. 

t ·: .... r· f"!t~ 1 ;\ a :, l ~c~ c:ñn '~p. '"f;:" -1 ._ S ') ! ' l" " ~ Y (' '- c1·'' r·:~ i(, ~~ :~n C "l f ' VD; " 

~L:r. €, 11 :" (IF1f'ri l lo '~ n mapAs). Ti p. r:'8 !JIJona rti'né' 8 1 G ' ti.vo :;~ 

n (" j' ~:IT'(>nte rle ril1 c l ivr¡ c:'si rl<lflc y ar~~ct 2. do rl ' ,.l O ;11", '1<'1 pr~- · :, inn; a ve 

~L," :; E JI! :::11 ( Rojo p.n í'] aD<is) . Tir'rra ,;w,ll?,r.¡r, ;"f;": nt '? l:t'-n~ (',Hél el 

c ult iv o ; ]P :-;¡: I' ::!l :lr.nte c"n "¡ sr::l.i \l e f"\:Jo P'i;,rln ; a V ! ' CRS "", uy húm<-1 dé' o muy 

e r-, sin t ,")', \ :l : \1 n ·1··, e n ~ . r v . e ; (; n ~ 1; e ': . ' t e, c ' 1", r: ~ t! i ~ rf f' ; ti <"1 1 1 C1 1 n · n t r: ~. (~ ;- r. 

l"'l ~ I ~ r,! r ~~ e t : e ' "l e; , I 

(225).- Jos' Emilio Araujo, op. cit.p'g~ 6.-
(226).- De acuerdo con el "Glosario de Conservaci6n de S~elo9 y ' Agüas~, 

p~blicado por Rl Centro Regional de Ayuda T~cnica de la AIO, I'I~_ 
xlco,1963, pág. 47, define la Clasificaci6n de Suelos como »La 
agrupaci6n sistem~ticA de los suelos bas'ndose en las caractarís 
ticas del perfil, tales como espesor, color y estructura da 109-

diferentes horizontes, el drenaje y la rocs matriz". 
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T r. ~' T . 1 ,.. 
1 " ! 

el. ~,': [ V ::" (V erde nhsc:urc "'1" 

, - , 
a r- '. (J él linrrA 

::: " (C':Jf~ en ó""'PílS) . 

'! ¡.;1 i ~ 1 .J I . : ' . ~:.~ ~ n t í' ' ) " í ~ ... : ~ ~ ("', f r p i! r~ n 3: . 1 p. e J i _ 

e ! · . ! . ~. --
v '; , r: ~ ; .. ", r.~ t. :; r 

... ,' ' ' 10 (221 ) . 

E 1 t~r.i.no !: 11 f' 1. n ::-:n f1 er iv"" ,.tn J~ ¡' nlo ' ""Ft '?t.inf\ tic; o 1) ~H 

" riso" . y ( : 1";. U!'1 ~ . fe ' , ' nto C "''1'" -' lejn 

I C: 'o . f ' , . n t.- , 

(.:1' F ',;1 n Le , \:' :nn 

Q , l' 

, 
". ': !3 

"- -
• • j ' 

" 

r l " " ~r~ , 

~ .... L r : ~ 

."l"':; ' -r"; ':.s y r ~ 'í! 

' J.. ' , ., !'" r .¡ ~ . o' , i ::, 1) ~. () y 

. , l o' r· t : ~ r : :;' r' t. ~ 

'J I' 

t ' :. f' . C' .: ~ .-, r¿ 1 r~ ~ t 'j u .-' n f ' S .~ . P~. r S il ' ... , ~-. t' A r , :-J r • .' r r ;. ~! n 

. ; r' c ' !'1 .. :~ ~: í ~ i · Y r· n ;~ ~ '..' " y , ..J • J •• r ' \ . ~ ' 1 ~ !""I 

7 ,o , ~ .. r, U ft l ' -~ r i. ;> :' ; t 1." e" - , . , t !f' , ' () ;, c · 

P, 'l. 
" , 

- ". 1--., 
_l. 

, 
if ' -, 99 {' [' n fu 1"1 \ :. ;: ;::; f y;, p s un-

_ .. --------_ .. _--_._--- ._._-----_. __ . --_._--- ,_. __ . ------
(227).- AlD, op. cit. págs. 43-44.- 1 .• 

" .\ , .. 

.. ~ 
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De ello depende el 'xito o fracaso da tales esfuerzoa. [1 egua, 

por ejemplo, Que esproducto directo del grado ds precipitaci6n plu

vial en una teg16n. Que a su vez depende de una flora adacuade que 

permita la buena filtraci6n hacia los acuíreros subterraneos, no d~ 

be faltar como factor decisivo en la daterminac16n de hacer Reforma 

Agra « • En aquellas regiones en que felte dicho recurso, o sobre a 

negando grandes extensiones, por falta de aereaci6n de 109 sualo. 

Que an este último caso necesitan de av e namiento y drenaje, adecu,! 

dos, 8S necesario habilitarlas. He aquí qU Cl una Ley de heforma A --
.. 

grar la tiene Qua afectar lee a.guaA;;' sn genera 1 • .... ~,~. . 

De allí Que aparezca la necesidad de un Catastro de los recur

S08 naturales, en el cual Juega papel importante la Aerofotograme -

tría y la Fotointerpreteci6n. La p~imera, e9 la t~cnica de la foto

grafía a'rea a determinada ~~titud y velocidad dal evidn, y con ti 

pos de películae fotogr'ficai especiales, sagdn el recurso qua se 

de8ee analizar. La fotointerpfetaci6n, a. la t'cnic8 da saber leer 

189 fotografías o moaaic09 da fotografías, pare descubrir la pragen 

cia de los recurao!! naturales ' con Qua cuenta una regi6n o un país. 

Como consecuoncia, la 'foto9r6fía .'rea modernamenta cuenta como in~ 

trumento apropiado pB~a al levantamiento da inventario. para el Me

Jor aprovechamiento y uso potencial de la ' tierra y de todoa sus re

cursos, pudiendo inv~stigar Como elementos con fines cualitativos, 

por medio da este .medio: 

rilo~ 

8).- Topografía, 

b).-
c).-

d).-
en la 

Drenaje; 

(r09i6nJ 

Clases de 

escala de 

suelos, de ecuerdo , a Su coloraci6n, tal como vi

clasificaci6n de suelo s ; 

e).- Aprovechamiento de la tierra y de la veg8taci6n. 

Pare detectar los recursos natureles por medio de fotografía a-
~'. \j 

'rea a trav&s dq I,n bosque, por ejemplo, s€ use película infra-roJo 

an color. Esta misma película se usa para controlar las enfermedades 

de 1a9 plantee 80 109 b09Quee, o de 109 cultivos; y la película, en 

iorra-rojo ne)ro 98 usa pare detectar 108 recursos hídricos, ya que 

traspasa cualquier bO~Que por densamente poblado que se encuehtre. E~ 

te misma clase d. col.or. 'se US8 pare el enlHisla de loe 8ueloa, pera 

efectos, da su clasificeci6n, de acuerdo a la a8cala que 8e daJa dicha, 

con anterioridad. 
" .1 o" 

~ • l .•• 
~ . :. . 

. . . ~ ::' ,; ¡ ...'¡ ~~ .: #' -' 

.,0 
~ .... .. ~ .~ ~. ' \ 
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.uelo de rl1traci6n, tal co~o 8e ve ·sn la .iguiente figuras (228). 

DIBUJO ~EL ~(RFIL DE UN SUELO: 

...... 

0.90 CM ·HORIZOwrE ·C· 
~~~~~----~------

( r 1.1 t .. ac16n lenta) 

.. 
la composici6n del suelo incluye cuatro componentes prlncipale.r 

a) "aterla Mineral, b) materia org'nice, c) aire y d) agua. El aire 

y el 8gua ocupan el volumen de los poros del sualp, habiendo una ri 

lacl~n igual entre el volumen de agua y aIre que perman~ce entre loe 

poros dal 8uelo. Los BueloB d •• structura fina retienen .ayor volu.en 

da agua p.ot contener un mayor volulllen de poros. Un suelo perfecto de

be tener la mitad de su volUMen ~. poros con agua, y el reato de aIre. 

loa suelo. que retienen por .ucho .. tiemp·o Mayor cantidad de agua, ha

ceaitan aereaci6n, y ' ello ae conaigua con sistemae t'cn~c08 de drena-
.J 

Je o avenamiento (229). 

Hay 12 elamentos .aencieles para el crecimiento de ls8 plentaa, 

qua debe aportar un buen suelo. Divididos en 8eis elemantoa eaenciales 

(calcio, IIIagnesio, potaaio, nitr6geno, fósforo y ezufre), y otros 6 
" . 

• lementoa · ~~ á •• ncial!'iMoS qU9 .8 ~.nominen " oligoelementoe "(co-

bre-Manganeso, zinq, boro y molibdeno). (stas 12 e18~8nto8 enumera-
.~ . 

doa, m'e el catb~ho, el hidr6genoy ~~1 o~!geno, co~plet~n 109 15 a-

portados d,i"t:ectamen te p'or ' el suelo. Com'o raquisi t09 de un suelo pro

ductivo, debe . tener une cap~cidad de ret~nci6n de agu8 adecuada, une 

buena asteaGi,c$n y un suministro de. me:t;eF·ia org'nica capaz ds descom

ponerse con la presencia de los dem~8 miN&tala8, a una velocidad tal 

qua cubran las neeaside'ds's Que . ~e tales .. elémentos tienen las plantas 

, , 
} . " 

(230). • .í ~ 
-.r 

Recuraos N.t~~alea y ~~fo~m~ Agre~r~, · pu •• , no 89 conciban sino 
" . 

amalgamados. Tod~s " los recursos naturales sa interalacionan y 8. Com-

prendan un08 a otros. De acuerdo a ello, es necesario un inventario 

de tales recuraos, especialmente en la8 reglonea Que .s de.tln~~ ! .. 

la reforma agraria o coloniz8ci6n. 

(228).- Lou18 fII. Tbcmpson, Ph.O. :"(1 Suelo y su FertiU.der1", 31 Edj, 
eieSn, EditorIal Revart', S.A., Bar~.~Dnat 8s. A •• M'xico,1965, 
p4ga. 3-6.-

(229).- Thompaon, op. cit. p'g. 7 Y 8. 
(230).- Tho.pson, op. cit. rige. 11-13.-

= 168 ~ 

.' . 



la p.Gc<ll~ rle la fC'tografía 
,. 

aerea. Bst' on funci6n di r~ct a enn la 

altura df~l vIIslo t la vrdncidad. 1:3 rli..:;tpncia foct~l y al uso - ue ~e da 

rá 8 La fotrgrr>fía; o sea, qué rs 1,) qlJ~ 58 ha queri.do inlJ '-~\' ; '.;a r. 

De tal S"i'rte r;ue, si se trAta nR srla-:1pnte la confl.~cci.cín t1p. í'"¡;:i1aS to 

p0 'l r ~ fic n s, con detrs generales, cr~n para inventario de hinnes con -

finf:l~l ca :'t rales. la escala es de:~ ! 50.000; si se trr;tare d a "'-,apas t,2 

porJráficns urb::>nos, la escala e" de ldO.OnO; r' ·ro si tr ;1t,nnos dE' in

vest"Í.~lar r~Rcllrs·! s Netur81es, ;0 escala ti .. n>=! que ser de 1: 28. :J OO; o

sea cR rla CRn~rr p~ ro cU2drado rle fntograf!a rerr ' ~Anta cuatro h~ctdreAS 

de tnrrpno (2l1)~ 

En Chi18,el Proyncto Aerof otog r~fico ~e ejecut6 de Jul ~ o na 1961 

a Di,..~ i(.!nlhrt;? de 1963. Tnoo estE til':lmpo nn fllr. ce · '; 2(10 FIn t'l rna !1p. foto 

9 r é:l f ¡: a s n ~ 1. n t p r f1 r ~ t él ció n rl ~ 1 a f> rn ,1. s m" s po ·· . n d ; " 1 d e fTl " S a i e" s, s i rlo .. 

. ., tI·~ 1 a t;:: r rl q n z a f I.! f p n !." 1 a p r r' f' e' r a ció n rl P. r;.! r ~ r n e 1. t G c n i r.: CI , r' u 1"" P r -

c -·n~;-:.r:!? d rie 250 · tamarr¡q parte, .íljn:A;rl~. nte con 60 ex~ertos dI"" la DEA y 

4 COT: a {as Consultoras. ~a toma ~ e las f0t~graF[8s fu' rel~t i va ~ Ante 

en cprto t.:· ''' ···po, pues se htc:.ernn ':.omas de 120.000 Km2. a r!lzón de --

2.500 Km. cuadradhs por cada hora :ie vuelo (23.2). 

3.- e n T A S T RO: 

(1 tlrmino CATASTRO viene del bajo latín 

y se refi e re esnecíf i canente al censo oe la propiedad. E~ un exne- _ 

diente Oficial rlonde Bstán regi~trarlo~: ta~aRo o exton~i6n, ~iqtema _ 

de tenencia y valor de cada inmu8ble; ubic?ci6n, gra\Jám~n(ls. clase de 

s u el n, rl8 el' 1 u. va, rl i r e e e i 6 n y lo n '1 í tu d de 10 s 1 in d 8 r o s J n úrn E? r p del re -
gis t r o CH·I l a Pro r , i e rl a d Raí z e H i p (' t e e a • T \) d o loa 11 t p r i C' r e n 1I n '1 l? S p 2-

cie de fichero Rn el cual cada ~'rnrlin 98 rer f~ ct~ ~Rnte irl c~t ifie~ble 

y rpc~nrcihle ~or merlin de un mao~ catastral con ayuda de la fotoQra

fí8 86r1"?~ en aquellos países qu " han usado f1ste sistema fJi'lra p.~ levaD. 

tA~ie nto catastral. Se incluye en el fichero parg cada inmu ~ Lle, re-

(231).~ Apunte~ personales, "VI CURSO INTERNACIONAL DE RErOR~A AGRARIA", 
lICA, Zona Norte, Guatemala, 1965; y Curso Internacional, 80go
t~, 1967.-

(232).~ Si nosotros en El Salvador hici~ramos lo mismo, con apenas 
20 mil Km. 2, lograríamos el mismo resultado en apenas 6 horas 
de vuelo, con un equipo y personal adecuados. Claro está que h.!, 
br!a que tomar en cuenta el tiempo de adiestramiento de perso
nal, lo que no pesaría de un ano, si tomamos en cuanta que en 
Chile lograron tan sorprendentes resultados en apenas 30 meges 
de trabajo, incluyendo preparaci6n de personal, y a un costo r~ 
lativamente bajo, que no pas6 de los 5 millones de d61ares. 
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presentación de los llams:jc9 "elen",entos cultur a les y físíCG de lo!:! 

pr e dios", como BiHl (lbras de infrv8strtlctur8 p.9 ~leciD lp.s (inst '!la--

ciono~ Al~c tr ic as, carreteras, sistpnas de riego, etc), y l~ rr8--
S P. n ('; i 8 rhJ e.:)": i n r' s, s e n d e r o s , a r 17 (\ 1 ' o s, e p r c;:¡ s, f 11'" n te <¡, f.! te. 

les ~ ímros;t i vns: Gr~var c ~ n imruFsto la~ ti ~ rras ~ciosas, nn r -_ 

p.jemplo, ,l 2~¡tlell ? G mal ex n loti'lrJ8S , lo qu'? c r- r; un u~tfl'¡ trn c ,,"":-le -

t n r ... 5 u], t .' l r .r a rle 'n a yo r j LJ S t. :. e i a • 

t a s e, t R S t r;:> 1 p s ., 1'0 P 1 á r e a r u I" a 1 p F'\ r '1 o t r nr; n!, ' , (.í 6 s" t ~ s : 1 n\! p. r , t ' 0 r ~ n 

de los RFC\!r ~ '')s ¡';:¡tur;:lles~ qLJP: i:¡rlt,rr.inrr",e ntp l- e'1f)!" ena 1 ; 7.~~ :~o , y --

b).- fiar a n rrc ~ rins n d~ f ; ctr, la 
.. 

nl""r:.l °1 rt 

ti) • - /,1 , 

Cf~ln" i 7."'r.~ ,-);¡; 

e ) . '- l s ~ '" b 1. , . e P. [' '1 l ' . ./ <l 1 0:- .: n t: :," r r. " , ' :, ': ;: ' ,~ r' : . . ,; ;' rl <l • r r , ' r p J., , ' n 

r .1 Z n. n ~~ ~ :) r ! I ! 1 (, • r: n :' f =. i. ? P r 'r ' I ! e t, : t ' : I 1;- rl ~ ' .. 1 r; ', C'" 1 e ; 

L n ",~ "':';" t. I .. ''1 ~ '"; • ¡ r-? 

, -
'. CJ, 

a ,- ? -:; Y :- ~ I'. ~ r s t'-~ ~ n G e ,: t :"l " f' .. r 1. r.. s . ' r l t "'l r n r " S t e ¡no 

y 1 a rro Ir ; r:-te; ón 

ellO ri e r- rr' i!! 1'" rl Y r t'\ ::: i 1 ita r 1 a s t. r ? n s n e e' 1) n n ~~ <; (1 h r p e r ~ ,! : t n y c o -

,"'nrc!f!1í. z ··ción r '" ¡~ " H'r81, cnn~t '.t' ly on do f ' IPnte Fs r' ·)r.ia l '.'i3r;:¡ la --
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cis de la tierra y sn l~8 r:·st.rtlcLtlt8S 8grr1l<~S (233). 

U n a rl e 1 a s u t i. 1 i ~ 8 rl e s e s pe c f f 1. e a s (! e 1 El i n v p s t Í. 9 f! e i f n ' e a t a r- t r n 1 

es el uso actual de 18 tiorra o 58:1, el enrleo real que se lr~ dá. -

COr1b~~'lr1e: cl::¡ses r!e c ~ ltivo, I ' PSt85 y rr¡:¡':er;~s , ~ n s'lU(!S, mir,r-rales, 

servicies r~hlic0 ~ (c Fr"l inns, fprro ~e rrile~, BarnnuRrtos, líneas da -

er."f<]ía, etc.), tir:rras vír J íil'-'s , ~rea8 dp. recreación o esr,arcii:1ie.!]. 

to, árp.3s de rr r,ü,cci 0n di.." la s fuentes de atl2stF'C~I!1iento de rlgua - -

( 2:5 4 ) • T o do loa f) l r r i e r p s d n 5. n n n IJ " h 1 ~~ v , .I o r p 8 r f1 el" 1 ::> n P ;! I ' i ¡'~ "1 toó'~ 

los : 'rc-Jr~mas rlp. i;pr'o r m" !\ 1 r~l'ja. 

Tarhidn se u t ilizan los I n \'1 nt~nientps catAstrales, p?rA 8scurlri-

Ra r no 8610 el uso ~ctu2l, C0mn aCAbe mo s rl~ v8r , sino su U ~: [. o 

de Asuntos SocintHs rIela Unión ~ ' anélm8['iGnn2, las tir. terrnina en la forma 

s i 9 L'i e n t e (235 ): 

a).- Su geolo~ía y ~Rnnorfolo]ía; 

b ) • - L o s f ~ e t [' res ~ i ' j ~ , tan t. n s d r:: 1 el r: s ;:> r 1" o 1 ', o ,..: e l fl fl ') r i r. u " 1, U r n, tE. 

1 P. S e o r.l o P F.! d r e g n s : r' él r', ? )( ::- f ' " .i. va r r> n rl ~ f' n ter' e 1 t 8 r r e no, s él 1 1. r>Í rl a d t e te. 

c).- Su drE:noje, er ~' sión gr':'!dual o 8rr-cípit.arja de los suelos; 

d) • - La n él t , J r ¡,~ 1 e 2 a de J (~e 5 él r r o 11 () él:) r f) 1 Ó IJ i c o el e 1 é! ti e r r a; 

e ) • - L a n <1 t 'JI' e 1 Po Z C1 ¡1 p. 1. a ;) d;w t el h i 1 i, rt a rJ e e n 1 Ó fJ i. e él el 8 la c:¡ r l a n t ('! s ; 

g).- La í)osibilidaa de pr""nr ci,on:,;:.r s"'l"vlcios eficientes con el 

uso de las aguasJ 

h).- La ferti lidad (je los suelosJ 

i).- Posibles usns n0 agrícolas. 

V rle acuerdo la t~cnica para ~eter~inar todos los f - ctcres comrr pn 

sibles rlentro ~;~ Url8 hur>n"1 í n\lPstil}8Ción Orlra Rl uso ''! ol, '' l1cial de la -

tierra, deben trmarS8 en cuenta cuatro ele l',pntos esenc í a l {sl(71t')s, a sél h et 

(233).- Uni6n Panamericana, OEA, Departamento de Asuntos Sociales:"T6c
nicas de Inventario de la Tier~a Agrícola", Proyecto Aerofoto _ 
gram'trico, OEA, Chile, 1964.-

(234).- Ibid, p~gs. 68-70.-

(235).- Ibid. p~g. 76.-
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12.- la GBoloq!a y la genmorfología: 

Estas ciencias exnlican la pr e sencia de masas r0cnsas 'cub ie rtas 

de CODa vegAtBl o ca rarles rle el la, ss! C0nn los dep6sitos geom6rfi-

cns nr c r ns~ ~irlad os y los Que son transporLados, cuya formaci6n se 

dehe 

r'r; e ' r il' íill;?ntp. SR ¡¡f-n fe r mt'rl o los s'Jelas a i) rlc c l;;:¡s o, d e l n s f]llf! se -

de r i van 1 n s f n r t. 1 ¡ i 7. ;:¡n t p s , 1 !~ r ' él , 1'.:: t o s ~ u j' ;- i e o s, e o !TI b , , '" t i h 1 e, 11 i n e r a - -

~frpc~ 109 ~lAmentos -

f 1.1 n d i3 '-, ¡:> n l:;:¡ 1 (; S !! :~ r él "! V Po 1 u ron 1. a f (" r ro a ti 8 1 f) S t 8 r r e ro o s , 1 R S ro P. n " i ::> n tr~ s, 

p' ,d, i¡n"lr las c " nr: ~ c;nnr.<; , j r~ 12 p.r ne'¡ó n, C8I ,' cterísUc ;;:¡ s dp. los drena

j '3 S Y s u IJ () r i r, él <; í, e 1 u s o r.J á s él ~ r r. r- i 8 rl o " e 1 él S ti e r r;J s a 9 ríe e 1 a s ; -

nac~ anuí la c13~ ir icnci~n univprs~~ d2 l o s suelos; 

2 º • - S u (> 1 "1 S V r '1 e t " !' F S t' M i t " " t f~ S rj , ,1 r! e c. >- r r <l' loa 9 r !. e ', la: 

antr:>s de tes pl?ntns, I , <l~ r; ~',oT, r " f' ht'l dejad o dicho a 1 I:~' l"'r de la ca-

rac Lr r~ '" tlca de In,: SUPLPfi ~f " us dife l' ntE'':\ Lr:' l"izon~_ rs : ti, B Y C; 1U C' 

í n r-' ' e en l ? e :: ~ El e i j 0:1 ~ f ' , ' n r: '!, 2 

:¡ iJ'l , I n J r ' i n A ' ;¡ , C! 11 r 1 i3 e i rí n a t e 1 i f"l P., 8 r: ;" d de .1 ('¡ ,' ..,' 1 P 111 s , (o f.l a t p-

r .i ; , 1 ~] 8 o r i ': n) , e, ,:, e: l5 n f r ¡ :- t i l 1. d ;:; d Y p e ,~ 1 1 rJ í a h j '" -;, e a ; 

3 º . - 1: ;, rl r o r. 8:: 0- :J r r 1. n!J í. a : 

r:; ' ¡-,' " r- a G\J ;" 1r: c jnn ql_lr:? sal r· . In 1 <" ~ r 1 1 {, '/ t .., s ) '" o " '" r ,1" Ir. i e n t o rt e .., ' " • f: , . .. 

l'lF; 

(236).- Unión Panamericana, op. cit. p&g. 70.-
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El prirner catastro que se cohoce en Am~ric8, es el levantamien to 

de uso de la tierta del Valle del Río Tennessi, en los Estados Unido s 

dé Am~rica, en la d~cad8 f930-40. Sirvió de base al que en igual fo r

ma se levantó en Puerto Rico, Ceil~nf Pekist'n y en la Isla de Chip .b . 

[stos inv~ntarios costaron grandes esfuerzos, por desconocerse enton

ces la 8erofotogrametr!a y la fotointerpretaci6n, que ahorran tiempo 

y dinero (237). 

Por otra parte, el catastro moderno exige otros requisitos, ta 

les como: saber si el predio goza de cami~~s de oenetraci6n; QU~ ca

pacidad de uso tiene, su productividad, cercanía e los mercados, cl~ 

ses de cultivo; si 8U dueño es beneficiario del sistema de cr~dito ~ 

gr!cola; si Al predio está gravado; si hayo no ganado, construccio

nes, etc.prestacionss sociales tales como centros m'dicos, de divs r 

si6n, campos de deporte, puestos de seguridad p~blica, 191esias, a S 0 

eiaciones cooperativas, etc. 

4.- ~ERCAOERO y OIVERSIFICACION AGRICOLA.-

Una Reforma Agraria Integrel cupone no 8610 el cambio de las p~ 

tructuras actuales. especialmente en la tenencia de la tierra, sino 

que su fin último se logre si S9 eleva el nivel de vide de la pob l o' 

ci6n campesina; y este nivel de vida permanecerá e5t'tico al no hab~) 

un cambio en el nivel da ingreso; lo Que a 8U vez requiere una efi -

ciente explotaci6n de la tierra que se ha edJudicado al campesino,p~ 

re lo cual es preCiso planificar de antemano cu61 será el mercado dp 

la nueva producci6n, pues to que dQ otro modo acabaríamos por empeor~ 

le 'situaci6n del hombre del campOt superando le oferta de productc~ o 

su demanda real. Al hablar de mercadeo dentro de la reforma agraria, 

se est' incursio nando dentro de un problema hsterogsneo, con faclas 

Qua trascienden • todos los sectores de la población, puesto que si 

los niveles de vida del resto de los asalariados de le industria, co

mercio, empleados públicos, permanecen estáticos, de nada serviría prQ 

ducir bastante pera saturar los mercados, fenómeno que hace caar las 

precios vertiginosamente, hasta llegar abajo del costo de producción, 

sitúaci6n esta que no permitiría ' al campesino competir con las gran -, 
das explotaciones a nivel comercial, en ningún momento, ya que los t· -

(237).- Uni6n Panamericana, op. cit. p'g. 70,-

l " 
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sino obtener beneficios suficientes como para amortii~r la deuda - -

agraria por al valor de la parcela y la viviendaJ el ,crédito agl' ope

cuaria de Que fu' objeto, ciert8 cantidad de ahorro para emergencias 

en casos familiares, despu's de haber cubierto SUB necesidades vita~ 

les, te les como reserve Me alimentos, ve stido, diversi6n etc. tomando 

en cuenta Que el camcesino no es una máquina productora, sino un ser 

tambi~n c a n es ' íritu oue necesita repo ner en ': gías mediante alguna -

diversi6n. 

De tal suerte, aue el estudio de los mercados para el increme2 

to de la producci6n que traerá consigo una Reforma Agrar ia, 9S de 

vital importancia. Ya ~n economía hemos e studiado Due 109 movimien 

tos de loa precios regulan la producc i6n y mantienen el 9Quilibrio

rle la oferta y la demanda, y que se da por suruRsta la libre compe

tencia entre productores y consumidoras Que tienen un conocimianto

perfecto de 109 precios; esto, de acuerdo a los costos de producci6n, 

transporte, almacenamiento, etc. Por eso, entre más cerca esté un -

mercado de la 20na de producción, 109 productores de esa misma re-~ 

gi6n, por tener conOcimiento perracto de sus precios, S~ pondr~n de 

acuerdo en ofrecer el producto sn i9ualdad de circunstancias, an la 

medida ~n que los consumidores lo dBmanden. Un productor de une re 

gi6n más lejana, Que tenga que cargar al precio d a esa regi6n, ya -

saturada por productoras regionales. Y a6n suponiendo le mayor de

manda de los ~roductosF para podar subir los precios tendrían que -

ponerse de acuerdo los productores rogionales ccn 108 foraneos, en

tes de lanzarlos el mercado, y dar oportunidad así B aouallos que

na teni endo otro merc ado má s carca, tieM3n Qlle vender S L' 9 cosechas

al mejor precio posibla~ lo qua en Beta especial circunstancia, d.

jaríe un margen de mayores beneficios a los productores regionales. 

Esto, siempre mantiene la diferencia o ventaja de tener el merc9do~ 

a menor distancia. la finalidad Bspecífica de todo mercado, aagón

Helem M Scott (238), ps poner en contacto e productores cnn consurnl 

dores¡ lo que es lo mismo, vendedora. con compradores e En el C880-

del mercadeo delos 'produc tos agropecuarios f no es otra la reLación. 

Pera evitar, precisamente. la saturaciÓn de los mercados de un 

s610 producto, del cual los consumidores se satisfélcen luego con PE 

cas unidades, o no tiene una aceptaci6n general porque el ~S90 de -

(238).- H. M. Scott, "Curso Elemental de Economía", Fondo de Cultu
ra Econ6mica, Ss. As.,19S8.-
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le gente 89 variado, preciso es también, dentro de un programa de Refor 

ma Agraria, planificar una debida rli ve rsificación agrícola para 18 pro-

ducci6n de tantas el asas de cultivos , como demanda haya de ~stos por el 

variado gusto y deseo de los consumidcres en cambiar su diete alimenti-

cia. Aunque esto lleva íntima relaci6n con la calidad de los suelos de 

la regi6n ~ue se 9até ox! ' lotBndo & De allí que en los programas de Refo~ 

ma Agraria f por el ccm~n denominador de todos los pa!s8s en ad~uirir-

les peores tierr89 para renartir al c Rm c esi~ - t trae da inmRdiato prable

de mercadeo, da saturac i6n da pro ductos y de baja de los precios, porque 

son generalm e nte tierras e n donde no se puede dar al lujo el camoesino -

de produc ir l o Gue el mercado pida. sino lo qu e la tierra buenamente le 

dá: ma!7, frijol, ayate, y maicillo; y estando astos dos últimos, no SQ ~ 

deseados por la gente, pu~s m's constituyan alimento para a n i malese 

5.- e o o ~ E R A T ¡ V 1 S M o : 

Un factor qua suels venir en auxilio salvador de los benef icio 

rios de la Reforma Agraria , es el Caaparativismo e (e preciso nue S8 

nifiQue y es incentivo al campesino a formar parte de c oope rativas, de 

consumo, de servicios de ahorro y crédito. Proporcionarle facilidade s -

de adquirir 8 más bajos precíosnos 6610 los prGductos cot idi anos como ·· 

alimentaci6n y vest i do, sino ~edicina case re para Bua males pasaje~os. -

Así mismo, imolementos de com~n uso agrícola ( cumas , azadas, mac~etes, -

redes, canastos, chuzos, piOChas, pales, etc.), y especialmenta 109 ins~ 

mos agrícolas de m~s urgente necesidad: insecticidas, ye rb i cidas, abono s 

En l a conferencia Mundi a l da Reforma Agraria 98 sostu vo que más qua 

cualquier otra instituci6n complementaria a l a Reforma Agraria, lo eran 

las Cooperativas, por ser las Que aseguraba~ el feliz r88ultado de los 

programas, discuti'ndose la importancia especial de la funci6n de t ales 

cooperativas sn la comercialización de 109 productos agro pecuari os a 

que n08 r " ferim08 en al 6c~pite anterior as! com o en la facilidad de ed 

quisici6n y manejo del cr~dito surervisado. Otra funci6n primordial de 

las cooperativas que se hizo potente, fu' en el ~ntido de eliminar a 

109 intermpdiarios (23~, 8 61tima hora son los fauorecirlos con la Re

forma Agrnria. cuando s e descuida preci6a~ent8 el mercadeo, l a com~: _ ~_ 

lizac!ón de los croductos, y el cooperativismo entre los productores. 

6.- P L A N ( A M 1 [ N T O y P R G G R A ~ A e ION • -

"No puede emprenderse ninguna actividad humane, y predecir sus 

resultados, sino mediante un orden en el desarrollo de la misma. (ste-

(239).- fAO, Informe da la Conferencia Mundial de Reforma Agraria,págs. 
28-29.-
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orden as el PLAN. Introducir el factor tiempo en el plan constituye a l 

PROGRAMA. El conjunto del Plan y Programe eon e l proceso Productivo .. 

(240) • 

Este c oncepción de PLAN y rJ ROCRAr"IA, es genér i ca para clJalnuiera 8.,2. 

tividad humBn8~ Nos intaresa aquí, el planeamisnto y la programaci6n _ 

de la refDrma Agraria, e n for ma gl oba l . Luego~ dentro del Plan genera l 

en el t iem po, se formulan los prog ramas, y ' e nt r o de E:1j " toe, se formu·-

lan los PR('YfCTeS r Sf'U:-lF" ICL1 S , fl ue son los q ue se ejecutan a nivel re 

g10nal o zonal .. 

En la Conferpncie Mund i al Sobre Reforma Agra r i a BS hizo paten t e -

qU& "el pl an ificador de la reform e agraria tie ne que partir en su tra-

bajo da la pobrez~ de las masas campesinas, la ~ue ~Q ns tituyat como S9 

dijo en la declarac1.6n de Gunnar My~dal, el obstáculo más poderoso pa

ra el desarrollo acnn6mico (241 )". Se i nsisti6. a Hemás. en que la re

forma agraria es la fuerza que i mpulsa al desarrollo en muchos de lo s ; 

paísas, por lo que forma parte integrante del desarrollo general, p r 

virtud de lo cual debe p lanearse juntamente con otros aspectos ~ue in

ciden en el c recimiento acon6mico y del progreso de 9S0S países (242)" 

Una Reforma Agr a r ia trata de incidir en e l Desarrollo Econ6mico -

de un pa!s, y no s 61 0 en su Crecimiento Económico. Establezcamo •• pues , 

laexacta diferencie. Se Bn tien de por desarrollo Ec onómico el aumento 

de la renta nacional debido a un aume nte de la produc t i vidad y une am

p ~i a rerlistribuci6n de lo s beneficios entre toda la ;. oblaci6n~ entre -

tanto que Cr9cimiento Econ6mico as la " tasa de crBci~i ento scon6mico .

el ri tmo de veloci dad anual de 8)(pansión r~",l del r; r ndl 1cto bruto de un 

país, para oeri6do de tiempo det8rm1nado (2~3)". Des a r rollo Econ6mlco 

y Cr ecimisnto Económi c o, nQ enn t~rminos e quiv~lentes . El crecimiento 

Econ6mico ouede ssr lRnto~ mo derado o r~pido, de acuerdo e la políti

ca a seguir por el Lobierno de un pa!sp supon·'ndose que en una Refor-

ma Ag r ari a, debe ser r'pido para qu e surta al e f ecto deseado. Indica 

el esfuerzo que un dete rmi nado oaís rlesarrolla a tr a v'a de loe tecur--

80S destinados a la repoaici6n y fDrmaci6n carital (244). 

(240).-

(241).
(242).
(243).
(244) .. -

Migue l San doval Guerra:"PLANEACIO~ Y PROGR AMACION", Tesi s para 
optar por el Título de Ingeniero Civil, Uniuer!idad Aut6Qo~a rle 
Puebla, M6xico, 1965, p'g. 1, e - incorporada a la U. da E~ Salv. 

1970. 
FAO~ Informe de l a Conferencia, op. cit. pág. 76.-
Ibid.-
Fernando Llina s Toledo, or. cit. plga. 320-27.* 
Ibid, pág. 3/4-25.-
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De acuerdo con lo anterio~t un país deba hacer esfuerzos inusi 

tado9 para lograr su propio Crecimiento Económico, plBsificando y -

programAndo inteligente y prioritariamente dentro de 109 distintos

sectoras. Esta planificaci6n o programaci6n sectorial no admite 

discusi6n alguna cuando de países sub-desarrolla dos se tretas Le 

prioridad uno~ como suela decirse, la tiene el esctor sgropecuario, 

y esta no Be desarrollará ef i cientemento si no se programa af : cien

trmente una Reforma Agraria Integral. 

Definiendo más ampliamente la que es un PROGRAMA, se dice que" 

es un scto da orden f en sI cual se establece une clara y razonable 

relaci6n entre los medios y mcursoe de que se dispone, les necesi

dades de desarrollo econ6mico y su escala da relaciones y las dis

tintas formas anque ha de operarse con esos medios para s8tisface~ . 

las (245). 

Dentro de toda programaci6n y por su puesto de le Reforma Agr~ 

ria, se establecen requisitós mínimos, B saber: 

.).0 ~ R 1 N e I P 1 o o ( R A e ION A l . IDA o s ( .!! 

tablece Que los objetivos de un Plan deben ser escogidos 8n tal for 

ma que el empleo de los recursos disponibles sea maximizadol 

b).- P R 1 N e 1 P 1 o o E P R E V ~ S ION : Sirve pa-

re fijar 109 pIezas dentro de los cuales se Dondr~n en sj~cuci6n 

188 alternativas racionalmente edoptadasJ 

e).- P R I N e ! r 1 o o E L A U N 1 V f R S lOA o z o 

sea que l a ptogramaci6n debo tomar en cuantA lss distintes etapas

del proceso scon6mico, pr oviendo las futuras consecuencias en el mo 

mento da la ejecución de los Proyectos Espec!fico8J 

d).- P R 1 N e 1 P 1 o o E l A U N lOA O: Indica que 

los Planes Globales deben estar int9gr~dos con los Planes S9ctori~ 

les, siendo aconsejables primero elaborar el Plsn Global B nivel -

de une Oficina T~cnlce encargada a nivel nacional (246) 

0).- P R 1 N e ¡ P 1 o D ( V 1 A B 1 L lOA o s (e de -

vital importancia, porque iMplica que cuando se decide sobra una -

alternativa con prioridad sobre las demás, dabe haberse analizado 

cuidadosamente la eficacia da su viabilidad 81 poneras en prácticaJ 

(245).- Fernando llinas Toledo, OPa cit. pág. 315.-
(246).- Este principiosa el que ha dado naci~iento en todoe los paí

ses Latinoamericanos, a las Oficinas r'cnicas da Coordinación 
y Planificaci6n Econ6mica a nivel de toda la Administraci6n. 
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f).- P R 1 N e 1 P 1 o o ( 1 N H ( R E N e 1 A: Indica que 

le programaci6n as inherente 8 la administreci6n a nivel dal [atado ; 

9).- p R I N e 1 P 1 o o E e ( N T 1 N U IDA o : La pro-

gramaci6n es un proceso que no tiene fín. en el sentido de que median 

te vayen ocurriendo variantes. le administraci6n p6blic8 podr~ tomar

determinaciones, variando incluso los objetivos y m'todos para elcan

zedas (247). 

Yo diría que este principio y por ello 10 hA deja do por ~ltimo, 

para c~ntinuar la secuencie que me he venido proponiendo, es lo que 

ha degenerado en llamefse EVAlUACION, qua veremos en el siguiente -

acápite. 

Ahora bien, e nivel de Proyectos Específicos nentro de un Pro

grama da Reforma Agraria, debomos de tOMar en cuanta 188 siguientes 

fasas por las ~ue debe planificarse: 

P R I M E R A f A S E s ( Problemas Generales) 

lQ.- Pasear t~cnlcas adecuadas pare llevar a cabo el Proyecte, 

29 .- Verificar un8 selecci6n, naturaleza y c r ntanido de los -

Proyecto~SJ 

3Q.- Programa de trabaJo.-

S E G U N O A r A S ( : ( Estructura T'cnica del Proyecto) 

1 Q.- Normas generales sobre el t.mcR~ y localización del ProyeE 

to; 

2Q.- Impor t ancia de l Pro yecto, 

3º.- Recopilaci6n de a ntecedente s ; 

4Q.- Descripc i6n de le r9gi6n ~ 

50.- Sistema de t e nencia d~ la tierra en la región, 

6Q.- Estudios da los suelos; 

7'í1..- D~istribuciófl ' del uso da la tierra, dastino y localizaci6n 

de la miSI'II8J 

ag.o Selecci6n ' y descripci6n del Plan da (xplotaci6n de las nu~ 

vas unidades agrícolas, 

(247).- fernando llinas Toledo, Opa cit. pág. 316.-
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9R.- Plan Agropecuario de Explotaci6n, 

lOG~- Eapecificaci6n de la ~aquínariB e Implementos Agrícolas; 

1IQ.- Estudio del Mercadeo de los Productos producidos y por

producirJ 

12 2 .- Obres de Infraestructuras y construcciones ~omolementa

riasq 

13Q.- Plan de Crádito Agríco la, 8US objetivos, Justificaci6n , 

destino, plazos, intereses; administraci6n del mismo y 

plan da reembolso. 

14Q.- Proyectos c om plementarios dentro de la regi6n y relaci6n 

y funcionamiento de éstos, tales como vivienda, riego, -

avenamiento y drenaje; carreteras, centros comunales. fa 

restación, etc. 

T [ R e E R A f A S ( : ( costo del rroyecto) 

19.- Capital fijo que comprende el costo de inversiones, est.!;:! 

dios previos y elaboración dol ProyectoJ 

2Q.- Capital territorial Que comprende 8 su vez el valor de -

la tierra, vivienda familiar y construcciones complemen

tarias; 

39.- Capital de explotaci6nt 

4Q.- Capital de oper aci ón o eJecuci6n del Proyecto; 

5g~·· Calendario de inversiones (en moneda nacional yextranj.!. 

re, cuando se haca con pf~stamos e xternoa).-

C U A R T A r il S E ; ( financiamiento) 

1Q.- Aportes da capital s a gún calendario de in~8rsionesJ 

2g.- tuentes de financiamiento (interna o externa); 

3Q.- Plan de reembolso; 

42.- tuente y usos de fondos. 

QUINTA r A S [ ( organ~zaci6n) 

l~.- Organismo encargado de la ejecución. 

2Q~- Problemas leg F. les antes, en y después de le ejecución; 

3 g .- Construcci6n de les obras por contrato o administraci6n; 

4Q.- Organización 90cialJ 
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5Q.- Administ~ación ds los Servicio8 Comunalas, 

6g.- Organización de Cooperativas; 

7Q.- Organización de las unidades de exolotsci6n, 

80.- Recomendaciones específicas, t~les como; 

8).- Ocupaci6n de mano da obre, 

b ) .- Organización de la producci6n en el Plan de (xplota

ci6n previsto, 

e) Organizaci6n administrativa Q nivel de la comunidad, 

d).- Presupuestos de inversi6n y gastos en cada uno de 

los rubros; 

e).- Orientaci6n da la producción hacia los culti.vos pro! 

vistos en sl Proyecto. 

S E X T A r A S [ ( Evaluación) 

Aquí trataremos de la e v 8 1 u a e ion específica 8 nivel de 

proyectos ESPRCíficos. Interesa para determinar, después de ejecutado 

al proyecto, su viabilidad o fracasoJ si lss cosas han sucedido tal y 

como se proyectaron. De no suceder esto, ~ienen las investigaciones -

del por qué del fracaso, pera corregir los errores. Adem~s debe eva-

luarse e l costo de oroducci6n, presentando los datos en cuadros confoI. 

mados en el orden s egún su costo directo por cada Ha. dp cultive y por 

unidad de producto, datos que s ervirán para calcular 10B coeficientes 

de rant~bilidad Costo-Beneficio, coef i ciente que no debe 8er menor de 

UNO; abajo da aste cantidad, no hay rentabilidad ninguna. 

Por otra parte en esta rase hay que analizar 108 "puntos de nive

laci6n" para e sti.mar dentro de qué zonas de capacidad utilizadas o de.,!! 

tro de qué límites de v8~iaci6n de otros factorea tendrá el Proyecto -

probabilidades de ~xito o fracaso, ayudando a establ ecer las áreas crí 

ticaa y probables en el funcionamiento dal mismo, variando el »punta ~ 

de nivelación" con ceda .. ~o o . petíodO agrícola, de atuerdo al incremen 

to do la producción y los precios en al mercado. 

Debe analizarse, además, la producción bruta y el "valor 8-

g r 9 g a do" resultante de restar de le producci6n b~ute, 108 con 

sumos de bi~nes intermedios (1 n s u m o 8 O f originados fuere dal -

sector de axploteci3n ~~rídola (248). 

7.- E V A L U A e ION o ( L A R E f o R 1'1 A A G R A R 1 A 

l248)~- Apuntes personales : "VI Curso Internacional de Reforma Mgraria", 
IICA Zona Norte , Guatemala, 1965.-
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AcabamQS de ver la e val u a e ion a nivel da Proyectos 8S 

pacíficos. Remitimos a esta perte aumentando su proyeccióp, 81 ámb,i 

to de la Reforma Agrari a Integral; o sea, que la fasa dascrita no -

pueda variar en su contenido y finalidad. Aquí nos limitaremos. en

tonces, a enf ati zar que 851 cemo hay necesidad de avaluar todos y c~ 

da uno de los Proy e ctos Es pecíficos dentro da 109 Programas de RafoE 

mas Agraria, así es preciso evaluar los res llltad os parciales y tata 

19s de ésta, para encon t rar los errores e n los fracasos, que 51em-

pre son impredec ibl es, Dar muy buena i n tRnsi6n y voluntad que se pon 

g~ en ~ue ello no suceda. 

El proceso da evaluación es un proceso también inacabable como 

la misma Reforma Agraria. De no sar así, estaríamos negRndo el 

principal distintivo de las sociedades: el cambio. V la Reforma 

Agraria no es sino un motor de cambio dentro de la sociedad rural~ 

Por otra parte, la evaluación no 8610 estud ia los procesos de cam

bio en los sujetos de la Reforma Agraria, sino los elementos matep 

riales o recursos naturales, que ya vimos están sujetos a agotarse 

por su uso, y hay qu6 protegerlos o reg~nerarlos, para Que la re-

gi6n donde esté la reforma. no destruye el proceso. 

Se aconseje como un aspecto técnico para la efp-ctívidad de le 

evaluaci6n de una Reforma Agraria, la imparcialidad de los evelua

do:es, auienes 1 desde íuego, tíenen que ser conocedores de esta -

metaria. o sea que no deba haber intereses cr Ba d o s de ninguna nat~ 

Taleza, para Que los r~s ultedos SRan lo m~s realce pos ibl es, y en

bese a el los dar un gi r o en la progremaci6n, de aCU8rdo a las nace 

sidades y arrores evaluados. 

En la Conferencia Mundial ~obre Reforma Agraria se reconoció 

la necesidad de esta 'ase, hacléndosB notar al factor subjetivo -

que lleva consigo toda avaluaci6n. Se dijo que H ••• l o importante 

ea que Quien la realice establezca los criterios que han de pres! 

dirla y defina su concepci6n del progreso econ6mico y social." Se 

dijo, además, que el proceso de valaraci6n tiene que ser científl 

ca, comprendiendo una copliaci6n de dAtos B intarpretAci6n de 1~8 

mismos, para pOder sacar las conclusiones finales, por lo que tal 

fase debe estar a cargo de investigadores capacitados, lo nU8 re

sulte menos costoso que el sistema de pncuestas y muestreos cen9~ 

les. Sugiri~ndoset como medio de evitar mayorAg errores, " ••• que 

los programas de reforma agraria nc han de llevarse aisladamente, 

sino en estrecha relací6n con lapplanificaci6n globel del desarr~ 

110, con el desarrollo urbano e industrial, con el fomento de 18S 
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organizaciones rurales y de le comunidad (~49)~" 

La Confernncia Mundial, también propugnó por la evaluación de 

las T'cnicas Legislativas que son de gran importancia sn la plani'! 

caeión y ejecución de la Reforma Agraria, para relacionarla con la 

evaluación del medio econóMico-pdl!tico y social en que se ha da 

poner o se puso en práctica la legislaci6n sobre reforma, debiéndo 

definir si las leyes positivas al f8specto 80n coincidentes con los 

fines de le reforma egr aria f o si es preciso reformarlos o susti

tuirlos por otras más funcionales, o si la 189i819ción9 siendo efl 

ciante, tiene problemas en su aplicación pr'ctice, debido a falte 

de Profpsionalas capacitados o por el sistema da adrninistraci6n le 

gislative imperante en el paIs; o por la misma presión que sobre -

el Gobierno ejerzan los dueños de la tierra. 

e R 1 TER lOS o E E V A L U A e ION El evelu!, 

dar tiene qua det~ctar las dificultades con que el Gobierno he tro 

pezaoo pera alcanzar los objetivos que se propuso. y responder a -

estas preguntas: 

8).- ¿Produjo la accién administrativa el efecto deseado en la 

población? 

b)e- En Qué medida existen c a ndiciones desfavorables pera la -

eJecuci6n de la reforma y en qu' ~9dida se promUAve el ~~tableci~i

ento de condiciones favorables? 

c).- De qué menera reaccionan los distintos grupos afectados -

por le legislaci6n relativa a la re forma agraria; esto 9S, 109 que 

entregan las tierras g los beneficiarios de ellas y al personal admi 

nistrativo? 

0).- ¿Se hen producido efecto secundario inesperado, convenís.!! 

tes o inconvenientes, tales como el desalojo de arrendatarios o le 

insegu ridsd de la tenencia en virtud de le aplicaci6n de planes de 

reforma agraria y de traneeciones evasivas por parte de los terra

tenientes? 

8).- ¿Cuáles han sido los efectos da la refor ma agraria en el 

sector favorecido de la comunidad rua1? 

f)~- iLa reforma egraria ha dado com~ iesuitedo el progreso de 

la economía d's "la regi'6n y ha causado mejoras directas o indi"reé--
\. : '. 

------------------------------------------------
(249).-FAO, oro cit. pág. 42.-
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tes en las condiciones de los sectores no rurales de la acono~íe7 

(250). 

Es entendido que al evaluador tendrá que dar prioridad e unos 

criterios sobre otros, de conformidad a laa circunstancias imperan 

tes para cada caso. 

Entre l as t'cnicaa y mátodos de evaluación, se rlestacó le im

portancia de hacer los estu d ios po r caSO$ aislados, que son los -

Que pueden adapta r s9 c o n mayor efi ci encia a los cambios rápidos y 

a la interacc i 6n de 109 diversos factores que dAtarminan la Modif! 

caci6n de una ~ituaci6n anterior de una determinada comunidad, Dor 

ejemplo. A estos estudios por casos, deben acomcanarse con les oh 

99v8ciones da los invnstigadores especializados y reuniones de to

dos los moradores de la comunidad, para avaluar sI proceso Que se 

desee a trav~s de un período determinado (251). Volvemos aquí a • 

lo que ya vimos como evaluación de Proyectos EspecífiCOS, con lo -

Que la evalueci6n a nivel de todo el proceso de una Refnrme Agrarie 

Integral, responde e la misma t~cnica y métodos, en ampljo espectro. 

finalmente, la Conferencia reconoció Que le evaluaci6n no de

be depender de la mi sma autoridad Jerárquica Que la administración 

encargada de la ejacuci6n (252) . 

( 250).- fAO, op. cit. págs.137-40.
( 251).- Ibid, pág. 141.-
( 252).- Ibid, pág. 142.-
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S E G U N O A PAR T E 

.. C A S O o [ E L S A L V A D O R " 

CAP ITUlO ! 

TENENC I A DE LA TIERRA EN EL SALVADOR. 
! .. ' 

SUMARIO: l. Marco físico y D8mogt~fico. 2. Breve Historia da le 
tenencia de-ra tierra: 8). - Antes de la Conq~sta. b).-Epoca de la 
Colonla: , b.k.- Tie r ras da Propiedad Priveda~ b~2.- Tierras de Pro-

' piedad Colectiva. el.- 09SPU~S de la Indepehdsncia. d).- G,6digo Cl 
v i l de 1860. e).- Origen d~ las leY~8 de Extinci6n de Comunldade. 
y Ejidos. r}.- Oeereto Legislativo He 1891 y 1892, y Ley de Titule 
ci~n de Predios Rústicos dé 1897. g).- Ley Agraria de 1907. h).-cl 
digo de Agricultura de 1893. i).- Epoc. de 19l0 e 1950. a).-Ley "9 
ratoria. b).- ley d'e Sien ' de familia de 1933 .. e).- Ley de !'lejo-ra
miento Social, S.A. 3 • . 1 ls' Colonizaci6n en El Salvador en , la Epo
ca:' e) .-Objetiv'os de iaLey Org'nica dal Instituto de Colonizae16n 
Rural (teR). b)~- Obterici&n de inmueble •• c).- Darecho da . Tentao. 
d).- Derecho ~e Expropiac16n~ .).- Criteri~. de Selecci6n ' y Fije -

-~ci6n de preci~9 ~ lós baneficiarios de lotee agrí~olas ~ ~ivi.nda 
Rural. f).- Bien d. Familia. g).- Explotaci6n en forma coleQtiva. 
h).- Colonias Agrícolas. i).- Realizaciones y Labor Permanenta del 
ICR.- ' 

1.- 1'1 a r c o rísico y o e m o g r , f i e o • -

Nuestro territorio e~t' situado en la Am'rica Central, entr.

loa Paraleloa 13
0 

8' Y 140 24 t Latitud Norta y los Meridiano. 87° 
o 

39' y 90 longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, lindando por 

al Oeste con la República de Guatemala; al Norte, con Hondura., -

al Oriante, con esta misma República y con Nicaragua, Golfo de 

ronsec8 de por medio; al ser, con el Oc'ano Pacífico, que forma 

nuestro litoral costero con 321 Km., incluyendo las sinuosidad.e

de la costa, siendo nuestra longitud fre nca territorial de orisn-
, , 
fe a poniente, de 225 Km. 

Como no está delimitada le frontera con Honduras, no pue~e d~ 

terminarse con exactitud el ancho de nuestro suelo, de donde la -

Segunda Conferencia Nacional de Estadística celebrada en San Salv~ 

dar del 19 al 15 de Noviembre de 1953, recomand6 usar la extensi

ón aproximada da 20.000 Km.2, para efectos da cálculos.{l) Uniea

mente tenemos definide la frontera triangular entra Honduras y 

Guatemala, en la zpna d~nominade "El Tririnio" o "Mont8cristo",j~ 

rísdicci6n de Metap'n. Esta deMarcaci6n fua hecha por ~.dio de un 

plano 8erofotogr'fiRo, cO~ r un : avi6n da loa Estadoe Unidos de AM'-

rice, apr~bado por}o. l tfs.~ .. pa!.e.a "en la ciudad da Escuintle, Gua 

temala, " 1 ' 24, de Julio .de 1935.(2) ,~El ef'\o siguienta, al 3 de (ne-
.'" . . 

ro de 1936, 8e inici6 la de~arcaci6n de l!mitee entre (1 Salvador 

y éJ'~·t~maJ.8. por todo el r,umbo Poniente de nuastro país, (3) lo 

(1) .

(2).
(3).-

Dirección General de Estadística y Can909: 
tico Nº 82, Septiembre , 1969, pág. 3.
Diario Oficial de 29 rab., 1936, pág. 516. 
lbid.- = 184 = 

»Boletín Estadía-



::. ' 

cual no ha sido posible con los vecinos del norte, por incompren

aión y ambicieSn de su parte w 

TOPOGRArIA: Tenemos seis regionas bien definidas, 

1').- p 1 a n i c i. C o s t • r a : 

Comprende" dse.de , el litoral Pacífico hasta la C.adena 

Cost e ra, at ra ve s a da por muchQ,s ríos "coo dss'emboc~d~r(~ ::~l ':~ar _ Son 

t ier,rae fe iace s p. a~:8 , ·,91 ~ ul¡,¡ va ct"i ai:'g~d6n, er-r~"z ,m'a{!L'I ~as t iz,! 

les, qua p~ rmi t9~ J:a o'x pi'cit~Jci6~ de' 1 a gans'dar!s ', en" f~'rlJla intend 
, , ,} " -

va. - E ~ ' un lZ ' ~ de i~ ~~ tal d~ nuestro ,t$rritorioJ 

• ,:1," ~2 ,G ') • ~ ' C :.~ r d i ' 1 ' i ti r,. s d EJ 1 'a C o 8 t a S 

Compr:e nde .desde I!d 'Norte de la Planicie Cost'.ra .. ext8!!. \, :~ 

'¡' di ~n&j'se 
,'~ 

con un 'p r ,omed'io de f;Jlevaci6n de 1 ~ 200 ' M. sobre el ' niv.l-
, , },.' " ": ¡,' 

Eo ' la regió~ , qua constituye el rllón del gtano de oros 
.,.~ u t 1\ i 

del ·, ma 'r. 

(~'~'f.""' el car~. y ,.;le ' algotrosc'ulti\iosp~rman.ntas, prin«?ipal fuente de-
, J ~, 

divisa s ; 

31).~ ~ a s , ~ t ~ e e n t r a 1 I 

Tiene una orianteci6n de Poniente e Sureste. variendo

en su elev8ci6n de 400 e 800 ~. sobra sI nivel del Mar, a excepc! 
, -

6n da los volcBn8s, que ge y,erguen ,.aJastuoaoe. Ee la región mIs 
,'': ' : . ' ~ - " 

densamsnte ' pobltÚfa yd"onde s~ anli:uen:tran e,n~levada:8 lae pr incipa-
~ l.. " , 

les ciud8d8s ~ ~1 i~ciu8~ ' nuestra capital. , [staM8s~~a cOMprende une 
,.; ' ,,' 

quinta p a rte de:: 'tódo el te,t r i tor io y 8St~' ·-t ,ambi'Í'l' densaMente cu1-
.,~ ~,' ' ... , . : ~ ::., .', .. ! . 

tivada de baf~ y caN e de 8zú~arJ .,.;2;\(1 , 

'41 ).- e o r d i 1 1 e r , e , _ C e n t r a r ·, 
~:; " 

Su e l ev ació n promedio es. de 700 'M. sobra el nivel d ... l .. 
'. 

mar y ,aba 'reo tambisn u ne quinta parte del territorio. Est' d9di~ .. 

da a la ganadería e xte ns i va, constituyen~ , un ' futuro hala9a~or p~ 
:.\. " 

ra p r og r8~o s de desar rollo a gropecuario, ya sea da proyectos aspa 
, ~ {~. ' -

cíficos y re g i o nales , o a nivel nacional dentro da una futur~ , le-

91s18ci6 n sobre Reforma Agraria; 

51).- V a l leC a n t r al: 

"',.' -

~ ' .. 

Es la regi6n que comprende ,la cu~¡'c~ :~ dei Alto LeJApa. ! 
barca un 5 % del territorio y se utiliza,priri¿ipelm9nte, en 8~e~ 

bra de cafta de azúcar, arroz y ",a~ , y 9ana.dería ' sxtensiva con pe,!. 
,) 

tos naturales, 

61).- Cordillera fronteriza. Est' formada prir dos cadenas 

montano8as, de elevaciones que va~!an , entre 1.SOO a 2.500 ~. eo ~ 

bre el nivel del ma~. Comprende la cuarta ~~rte del terrlt~~io n~ 

cional, y la más asca~amente pob,lada. Por no habar una L~y , fore . .... 

tal , Que pormi ta la ordenada explotaci6n de los bosq~,8.s, . .. e,n " S.ste -.,. 
.. '. :.11, 1 ; 
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región se encuentran severas condiciones de erosi6n, con la prasen 

cia de grandes cárcavas que precipitan la destrucción del suelo -

QU~ puede ser usado en cultivos permanentes, o para la explotaci

ón mader able, que permita la reposición progresiva del bOS~U9. 

Hay estudios t6cnic09 Que damuestran la factibilidad del cultivo 

de frutale9~ Su inversi6n es cuantiosa, paro los rendimientos a -

largo plazo p sarían provechosos. 

CLIMA: NU9stro clima es tropical, con temperaturas variables según 

la altura y la9 dos estaciones seca y lluviosa, con un promedio -

de 17.5 grados centígrados. 

SUELOS: En general, nuestroe suelos son de origen volcánico, res

pondiendo a variae clasificacionesJ 

a}.- SU910s da marga pardal Se localizan en la regidn monta~o

se, adecuados para el cultivo del café, 

b).- Suelos aluvialesIlocalizado8 en la planicie costera, pro

pios para la producci6n de algod6n, ca~a da az6car. cereales y -

pastosJ 

c).- Suelos de arcilla rojal Ea el tipo de 8uelo m~. generali

zado en el país. Se encuentran por cualquier región y son propios 

para el cultivo de ceraales y legu.bree, 

d).- Suelos de marga blanca: Se encuentran localizados en la -

región cantral. desde San Salvador hasta al oriente del volcán de 

San Vicente, Son apropiados para toda claea de cultivosJ y 

e).- Suelos rOC080S poco profundosc Comprenden pr1ncipal •• nta

las regiones monta~osas de la zona norte. Adecuados para pastos y 

bosques. 

RECURSOS HIORAULICOS: Nuestra hidrografía está regulada por al 

sistema fluvial del Río Lampa que comprende la Hoya de GUija y lo. 

ríos tributarios principales del Sumpul, Torola, Sucio, AcelhuatB 

y Acahuapa. Las tierras favorecidas en el curao del Río lampa. que 

forman el Alto y Bajo Lempa, eon feraces para la agricultura, a -

más de que 91 cau~al de dicho Río, constituye la fuente maravillg 

S8 de nuestra energía eléctrica, que ha venido 8 superarnos como

país subdesarrollado, en las obra. de infraestructura y en el de

sarrollo industrial. 

AGUA SUBTERRANEA: Este recurso necesario no s610 para el consumo

humano, sino para el riego de las ~onas desproveídas de corrien -
.. : ." 

tes da agua superfiCiales, tiende e escasear debido a la desfores 

tación de nuestro 9U8~O, que no permita la infiltraci6n nacesaria 

quo prOVb& a los 'acuíferos an proporcJ6~ que" permite proveerse -

del recurso no s610 en la época lluvio8a. La zona costera y la m1 

seta central , son la9 más favorecidas de este recurso, dsbido a -

su propia morfOlogía de sedimentación permeable. 
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MINERALES: earacamos de este recurso, debido a Que nuestros SU8 -

108 son de formación volc~nica. 

RECURSOS HUMANOS: Nuestro cuadro demogr'fico nacional 8S un tanto 

crítico. Ocupamos el primer lugar en densidad demogr'fica, en re

lación con los demás países centroamericanos. Acusamos aproximada 

mente un09 150 habitantes por Km. 2 
La diferencia de población cen 

seda entre los anos 1930 (primer canso). 1950 (segundo censo), y 

1961 (tercer censo)p reflejan un aumento anual de poblaci6n de 

1.3 % en los primaros veinte a~osf Y de un 2.B % en 108 últimos -

once aRDe, en tanto que le tasa de mortalidad ha experimentado u

na baja 8ensible, debido a que ha mejorado la asistencia en salu

bridad y médico-hospitalaria, en proporción Que, aunque aún sea -

deficiente para ciertas regiones p ha participado del fen6meno en 

el aumento del índice de crecimiento de le pOblaci6n. 

POBlACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: Entre el segundo caneO de 1950 y 

el tercero de 1961, hubo un aumento anual del 1.9 % en la tesa de 

crecimiento de nuestra población econ6micamente activa en el paíe, 

8scendiendo de 653.409 personas en 1950, a 801.B15 personas en --

1961. Nóteee que el índice de crecimiento genaral da la población 

pera1961, rue de 2.8 ~, no habiendo relaciÓn Con el índice de la 

población econó~icemente activa que fue de 1.9. d~ndose como raz~ 

nes de la Dirección Gen~ral da Estadística y Censos, el mercado -

crecimiento de la población infantil en edad escolar. Pode~os a -

grogar como fenómeno que aC8nt~a la desproporción entre el creci

miento general de la población y las económicamente productivas,

el hecho de haberse intensificado las profesiones, carraras t'cn~ 

cas etc., que marginan gran parte de la población de la producti

vidad, por astar dedicada al es t udio o aprendizaje, que se vuelve 

productivo a largo plazo, ya para cuando la poblaci6n en general, 

ha aumentado en multiplicadas proporciones su índice da crecimien 

to; fen6meno este qua rueda y rueda como una bola de nieve, que h~ 

ce pensar en Programas de macroeconomía que proyecte ocupaci6n pa

ra toda la mano de obra desocupada. y que ya actualmente exista -

con empleo disfrazada, en un ruturo Que no exceda de otra d~cada, 

en Que contaremos con el doble de nuestra pobl~ci6n, analizadas -

las cifras alarmantes en que actualmente crecamos, manteni~ndos. 

e9t~tico9 109 niveles d9 ingreso, máxime si pensamos que en vez de 

reducirse al 60 % de la pobl~ci6n dedicada a la agricultura, que 

detect6 el censo de 1961. irá aumentando proporcionalmente en los 

próximos años, sobre lo cual entraremos en detallas, en el cursa

de esta Tésis. (4) 

(4).- Oirecci6n General de Estadística y Censo., Boletines Estadís
ticos (varios). y "~ONOGRAfIA DE EL SALVADOR", publicada por 
federaci6n de CaJes de Cr~dito.-
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2.- Breve Historia De La Tenencia De La Tierra En El Salvador 

a).- A n t e s del a e o n q u i 9 t a : 

Siete cacicazgos ocupaban lo que es al t9rritorío de El -

Salv8dor antes de la llegada de los conquistadores españoles, to

dos de la raza pipil (niño en lengua nahuat), descendientes de -

los Amarindas principalmente. Estos cacicazgos aran los de Cuzca

tlán, Izalco, Apanecatl, Ahuachepán, Tehua cán. Apastap.t1 y GuacE 

techlí. Por haber sido el Señoría de Cuzcatlán el m~s floreciente, 

fue centro de confederaci6n de los otros cacicazgos, y por ello -

ge conoció a todo el territorio como Cuzcatlán (5). 

Según el investigador nacional Santiago l. Barberena, los pi 

piles conocieron el sistema de 8xplotaci6n comunal da la tierra. 

Cada cacicazgo producía en común. Los frutos de la tierra servían 

para sostener los g,¡stos del gobierno, el culto religioso y la 82 

tividad de los guerreros. Eran razas eminentemente guerreras. La

sociedad estaba dividida en Nobles que comprendía a religiosos y 

guerreros; Clase Medie, de comerciante~ y artesanos y la Plebe que 

era la encargada de labrar la tierra, como peones. Al sistema de

explotaci6n comunal de la propiedad se le llamaba CALPULLI, y co

mo implementos agrícolas conocieron las hachas da piedra y la 8S

taca de madera para la siembra del maíz. No conocieron la ganade

ría. Los lotes destinados exclusivamente a la siembra de este ce

real, se les denominaba "tlamilpasn~ 

b).- E p o e a del a e o 1 o n i a : / 

El sistema de propiedad que emperó en todo América a 1a

venida de los españoles, estuvo en boga tambi6n an El Salvador, 

sobre lo cual no vamos sino ha remitirno wn este parte, a lo ya -

dicho en el CAPITULO l,3,b, Primera Parte, cunndo se analiz6 el Q 

rigen de la propi'dad en América. Dentro de aquel sistema generel 

de propiedad, sí tuvimos particularidades propias da la regi6n -

qua vale la pena recordar laa más importantes.-

b.l.- T i e r r s e d e Pro pie dad P r i v a da: ( 

Puede decirse que la tierra que el Rey daba a los con

quistadores, colonizadores y pobladores, fue el primer sistema -

de propiedad privada, donde a cada soldado de a pie, le premiaban 

con un Peonía (viene de pie), equivalente a una quinta parte de

la Caballería, que era la ax~ensi6n a que tenían derecho 108 gue 

rreros de caballería. Los soldados de alta graduaci6n, obtenían

las tiaras . que el ·. Rey quisiera asignarles. 

Había otro sistema de propiedarl, denominado Tierras de Comp~ 

(5).- ~8rcel O. Posada, op. cit.-
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aición, en relaci6n a la forma de tenencia. o ses, en cuanto al ti 
tulo, y que se dedicaban a diversas actividades: cultivo del trigo 

para consumo de la comunidad, y S9 llamaban "de pan sembrar"; la8-

tierras de regadío, o "de pen coger" y las tierras de secano que ~ 

s6lo producían en la 'poca da la lluvia, o "de pan llevar". Todo -

9ste sistema de propiedad ara dada en proniedad particular, pero 

revertían 8 la Corona si no se les daba 81 uso específico. Era, p~ 

es. un sisteme de cultivo dirigido. 

b.2.- T i e r r a s d 9 Pro pie dad Col B c t i v a: 

Todos loe pueblos fundados por los espa ~ oles, tenían en 

el centro una PIeza Pública de cian vares cuadradas. En dos de SU8 

costados y frente a frente, construían el Cabildo y la Iglesia. En 

109 otros costados, se edificaban portales para los forasteros y -

Comerciantes. Más allá da estas edificaciones comenzada el repartl 

miento de la tierra a los indios, tanto para formar la comunidad 

urbana, como para la explotaci6n común da la tierra. [s as! que ca 

nacimos loa siguientes sistemas de propiedad~ 
2 

b.2.l.Fundo legal: Era un terreno de 600 V que se repartía a 

~~_ : .. ::_~ ~~ ~8 construir 9U8 viviendas, a partir de los edificios 

de la Plaza Pública. Este terreno estaba dividido en rectángulos

o cuadrados con calles de por medio para "trazar" la villa. 

b.2.2.Tierras Ejidales: Má s allá d~l Fundo Legal, comenzaban -

las tierras újidales que comprend~an una legua a la redonde y orL 

ginarlamente eran de explotación comunal para pastoreo, y cultivos, 

pagando cada ejidatario un tributo al Municipio. El sistema eJidal 

ya era conocido por los españoles desde l e Edad Media, por 890 10 

implanta ron Gn Am~rica desde 1573, durante la ~poca de felipe 110-

Al respecto, n~fael Menjivar. dice: b) Ejidos. tueron creados por

relipe 11 en 1573 t quien establecía Que "108 sitios en que 58 han 

de formar los pueblos y reducciones tengan comunidades de aguas, -

tierras y mon tes, entradas y salidas y labranzas y un ejido de une 

legua de largo t donde los indios Quedan tener sus ganados, SIN QUE 

SE REVUELV~N CON OTROS ESPA~OLEsn (6).- Lo subrayado y las mayúscu 

las, son propias.-

b.2.3.la tierras de 108 "Burgos": Eran comunidades agrícolas -

gobernadas po~ un Señor burgués, que era una especie de siervo ur

bano que explotaba la fuerza laboral de la plebe. 

(6).- R8ra~1 ~enJ!var: "Breves Apuntes Hist6ricos del R'gimen de Pro
piedad Agraria en Amárica Latina", Rev. de Economía, NQ. 23 - 24, 
1961.-
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b.2.4.-Las tierras de la Iglesia: las que adquirían para 91-

sostenimiento del culto y daban en 8xplot ~ci6n comunal a 109 po

bresJ 

b.2.5.- Tierras Realengas: las tierras qua po~ no pertenecer 

a nadie su dominio o nuda propiedad pertenecía al Rey (7) 

Juan l6pez de Velazco (8), dice que entre 1571 a 1574 había; 

9610 en e l Municipio de San Salvador, unos 70 encomenderos con 

10.000 indios t r i butar i os; 60 encomenderos con 5.000 indios en -

5an Miguel. 

las layes Que imper ~ron en esta época, fueron principalmante 

Las Siete Partidas. Con esta legislaci6n, los españoles introduj~ 

ron el sistema de la esclavitud en Amáriea. las Mitas eran refle

Jo fiel de esa ex~lotaci6n del indio~ No fuaron sino las Cortas de 

Cádiz, por moci6n del ilustre representante de Costa Rica, Presbí

tero Florencio del Castillo, quien prohibi6 las "mitas", qua obli

gaban a indios e indias a pagar un tributo (9). 
c).- D 8 S pué 9 del a 1 n d e p 8 n d B n c i 8 : ~ 

El primer intento de repartimiento de tierras en al siglo 

próximo pasado. la hizo Rafael Campo, como Pr~9idente de la Repú

blica, 8n el ano 1856. Compr6 la Haci ··nda Santa Tecla para fundar 

la nueva Capital recién destruida por el terremoto de 1854. A 9US 

pobladores dio tierras exclusivamente para que fueran sembradas de 

caf~. Posteriormente el General Gerardo Barrios, oblig6 a la siem

bra de este cultivo, debido a que los precios en el exterior de la 

única fuente de divisas en aquel entonces, era el añil, extra!do

de laplanta denominarla jiquilite, cuyas grandes plantaciones en y 

después de la Co l onia se localizaban en la zona norte del país, -

región de grandes Hacie ndas ti ~ o feudal. (1 producto ara usado p! 

ra colorantes en el exterior, y fue debido al maravilloso invento 

de los colorantes ~int~ticos por los alemanes, que se vino a oscy 

recar el horizonte econ6mico de El Salvador, cerrándose así un 

primer capítulo de la historia agrícola del país, cuyo cultivo na 
~ap8reció como por encanto. 

d).- e ó d i 9 o e i vil del 8 6 o % 

Esta codific8ción ViBO a marcar una 'poca importante, en 

cuanto a establp.cer los derechos sobre la propiedad de la tierra, 

(7).- M. O. Posada, Op. cit. 
(6).- Alejandro Oagoberto Marroquín: ·'Apreciaci6n Sociológica de la 

Independencia h
, Rev. Salvadoreña de ce . ss., NO 1, 1965. 

(9).- Luis Alonso Chica, lecturas Centroamericanas, Tomo 1,1953-55, 
p~g. 7. -
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tal y como 10 concibieron 109 romanos, puesto que de todos ee sa

bido que Napoleón 80naparte legis16 inspirado en el Derecho Roma

no, y los Chilenos copiaron ad-lfteram el C6digo de Napole6n, h8w 

ciendo nosotros lo propio con el C6digo Chileno. Este Código vino 

, 8 establecer el derecho absoluto sobre la propiedad, 8n sus tres 

clásicos derechos: Jus Utendi, Jus fruendi y Jus Abutendi (Art. _ 

568 C.). Delimitó, asimismo, cuáles serfan 109 bienes del Estado, 

dividi~ndolos en Bienes Nacionales de Uso Público y los Bienes _ 

fiscales: Art. 571 C • . En el Art. 572 C., se dijo que son Bienes-

del Estado, "todas las tierras que, estando situadas dentro de -

loa límites territoriales_ no están poseídas por ninguna p9~sona." 

La posesi6n exigida por el C6digo Civil por una persona para 

rec ~ noc9r19 su derecho sobre la propiedad, e~ de diez anos por lo 

men~9, teniendo que ser q u i e t a, p a c í f i c a y n o 1 n 

ter r u m p ida , dando la oportunidad de que el paseador ju~ 

tifique su der9cho ante el Juez de l! Instancia dal distrito res

p ectivo, en juicio sumario, para que pudiera inscribir su der9cha. 

Eetos fueron los Títulos Supl.etorios, cuyo procedimiento fue se~ 

lado en la 5ecci6n 41 , Capítulo IV, Título VI, del libro segunda

del Código Civil (Arta. 699 al 710 C.).- El C6digo en referencia, 

tambi f! n estableci6 disposiciones especiales sobre al sistema de -

servidumbres con que pueden ser afect Ados los inmuebles, sean es

tas naturales, legales o voluntarias, tanto para regular el uso -

de las aguas, tráns i t o , damarcaci6n , cerramiento, pasto, mediane

ría, acueducto, e t c., las que tambi~n pueden adquirirse por pres

cripción de más de di ez años. Se protegió al propietario con el -

derecho de ReinvindiC Qción, para que al poseedor que no siendo dua 

flo sea condenado a restituir l a. 

En el Libro Tercero se regu16 la sucesi6n por causa de muer

te, que a tr ivés de los años ha venido siendo la causa directa de 

la pulverización de la propiedad, puesto que los derechos heredi

tarios se asignan por partes iguales, sea un gran latifundio o -

una manzana de tierra sobre el que recae el derecho, especialmente 

cuando . es abintestato, Sobre esto es tiempo ya de estudiar un nu~ 

va sistema que permita conservar integrada la propiedad agrícola. 

obligando a sus herederos a explotarla en comunidad o venderla a

una sola p~rsonat quien a su vez sería obligada a mantener in te -

gra la propiedad. por cierto tiempo, por lo menos. Cuando analice

mos las principales formas de tenencia de la tierra, veremos c6mo 

el minifundio es un problema tan severo como el latifundio mismo. 

( Ver CAPITULO 11, Cuadro NO IV, INrRA) 
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e).- o r i gen del a 9 L e y e s d e E x t í n e i 

o n d e e o m u n ida d e s y d e E j ido 5 • 

Debido a que la propiedad sobre la tierra se fue concen 

trendo en pecas manos, hubo los primeros levantamientoscampBsino 

en Agosto de 1872 y Marzo de 1875. En esta ~pocat para calmar los 

'nimos, siendo Prssidente de la República n. afael Zaldivar, despo

j6 a las Iglesias de sus tierras ociosas y en las Constituciones 

promulgadas en su gobierno f las de 1972 y 1880 prohibieron todo ti 

po de vinculaci6n de la propiedad a las Iglesias, siendo de esa da 

ta loe actuales artículos 139 y 140 C.P., así como la prohibici6n 

de que las Iglesias conservaran el derecho de propiedad sobre la

tierra, m~s que sobre equel l a destinada exclusivamente al servi -

cio religioso. En esta época entraban en boga las corrientes filo 

s6ficas sobre el liberalismo acon6mico. 

Tal estado de cOSas no fue suficiente pa~a resolver el pro -

blema social planteado por el campesinado, por lo que el mismo Go 

bernante promulg6 en febrero de lS81, la Ley da Extínci6n ds Com~ 

nidades que vino a dafinir, o mejor dicho a dar oportunidad de d2 

finir • 109 derechos individuales sobre la tierra poseída por ca

da comunero. En ~arzo de 1882, se promulg6 la ley de Extínci6n de 

EJidos, para acabar también con el sistema de propiedad establee! . -
do una legua e la redonda más a l lá de las poblaciones. (10) 

r).- O e c r e t o s L 8 g. d é 189i Y 1892, Y ley de Tit~ 

lación de Pred i os Rús t icos, de 1897.-

la ignorancia a l as le yes promulgadas, hizo permanecer

el estado de cosa s , y terratenien tes oportunistas lograron la -

oportunidad para comprar a 9U voluntad 109 derechos de comunitarJ 

os y qjidatarios, ampliando as! las fronteras ds sua latifundios. 

Tan es es!, que aún quedan casos aislados de poseedores qua han -

venido trensmitiándose el derecho de padras a hijos y aún no han 

titulado esos bienes. Oebido t pues, a la negligencia de los p0ge~ 

dores de antiguas comunidades y ejidos en asegurar BUS derecho9,

y transcurrida la vigencia de las primeras Layes, el E9tado dio 

otra oportunidad al promulgar en Abril de 1897 la Ley de T~tulacl 

6n de Terrenos Rústicos~ para quienes tuvieran problemas. Pero an 

tes de esta Ley, hubo Decretos aislados tratando de resolver la _ 

situaci6n. Uno de ellos fue el Dectsto Legislativo del 10 de A -

bri1 de 1891, qua en su Art. 5 dio un plazo para qua los terrenos 

comunales fueran r8partidos, pasando a propiedad da la Naci6n 108 

(10).- Corte Suprema de Justicia: Revista Judicial NQ. 1 al 24, To
MO VII. año 1901.-
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que no lo fueran. Tal disposici6n tampoco fue generalmente condei 
. -

da. Persisti6 y se agrav6 el estado de cosas. ya que quienes no _ 

hicieron U90 del plazo del Decreto quedaron sin derecho en su fun 

do, que pasó a ser propiedad del Estado. fue as! como la Asamblea 

Legislativa emit i 6 un nuevo Decreto con fecha 28 de Abril de 1892, 

para dar nueva oportunidad a los Que Quedaron desprotegidoso Por

ser de t r ascende nc i a h i st6ric8 t me permitir' transcribir las razo 

nes que en los Considerandos tuvo a bien educir la Asamblea: 

HCONSIDERANDO: Que no obstante las múltiples providencias que 

S9 han dictado para terminar las diferentes cuestiones de tierras, 

que su s citadas unas de tiempo inmemorial, y provenientes otras da 

la extinci6n de ejidos y comunidades, continúan aquellas disputas 

teniendo en perpetua alarma a muchas ppblacionesl que' aunqu~ ~or

el Art. 5 del Decreto legislativo de 10 de Abril del a~o próximo 

pasado ( 1891 ), los terrenos comunales que no se repartieron en 

el plazo allí ' fijado pasaron a ser propiedad de la Nación, esta -

circunstancia no ha hRcho más que cambiar de aspecto 8 dichas cu

estiones, complicándolas con 109 der l~chos Que la ley citada otor

ga indiscutiblemente al fisco; y que ee de todo punto necesario ~ 

segurar el derecho de propiedad t removiendo las dificultades que

han acarreado las cuestiones en referencia, para impulsar as! 91-

ensanche a la industria a grícola; DECRETA: ART. UNICO: tacúltaae

ampliamente al Podar (j l"l cutivo para qua re.uelva de la manera pec~ . 

liar que ~ cada uno corresponda, las cuestiones de tierras pendi

entes, ya prov e ngan de la extinci6n de ejidos y comunidades, ya de 

terrenos baldío s di s putados, salvo aquellos cuyo conocimiento y re 

soluci6n pertenezca a la a~toridad judiCial común. ft (11) 

El a~terior Decreto Legislativo, fue firmado por Onofre Dur~n 

como Prasidente de la Asamblea, y Carlos Ezeta, como. Presidente de 

la República~ · Camo se ve, la situaci6n social en el agro salvado

re~o, no e~a bonancible y obligó a los gobernantes a legislar . los 

derechos .:,sobre la tierra,dejando aquellos casos de posesi6n de dJ} 

rechas sobre pro~iedades no comunales ni ejidalas, al fuero de la 

autoridad judicial común, de conformidad a lo dispuesto por el C~ 

digo Civil, en los Títulos Supleiorios de Q~~ " hemos hablado. Como 

consecuencia de las Leyes de Extinci6n de Comunidades y de Ejidos, 
, 

en 1884 ge creó el Registro de la Propiedad Ra!z, para asegurar -

en 9US derechos a Quienes titularan sus fundos. V a p9~ar de estar 

uigente el derech6 de los poseedores de tierras com~nales y ejida

les, al 14 de Noviembre de 1898 hubo un sensible levantamiento cam 

(11).- Corte Suprema de Justicia. op. cit.-
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pasino, cuya 8cci6n 89 prolong6 y les cortaban las manoe a los -

jueces partidores. 

g).- l e y A 9 r a r i e, de 1907, sustituida por la de A

gosto 1941. 

Desde la fecha de este último Decreto Transcrito (A -

bril de 1892), hasta le promulgación de l ·, primera ley Agraria 

(11 de Abril de 1907), se rigió por aquel decreto la cuestión de

los derechos de poseedores da fundos da las extintas comunidades

y ejidos. Esta ley Agraria vino a disponer en forma distinta cómo 

se resolverían en adelante tales derechos, y en lo que es el Art. 

111 de la ~ey actual, dejó al resorte de la autoridad Judicial, -

todas las cUQstiones que se sucitaren respecto a terrenos comuna

les y ejidales, ~in perjuicio del amparo gubernativo y de la pro

tección de pOlicía. dándole firmeza y validez á las resoluciones 

definitivas que antes de la vigencia de la Ley hubiere dictado el 

Poder Ejecutivo, en virtud al Decreto Legislativo de 28 de Abril

de 1892, aludido, 

Ahora bien, la misma ley Agraria dispuso sobre 108 terrenos

Que hubiesen Quedado BALO ros (12) el Art. 113 establecié que sua 

poseedores podían obtener título por medio del Gobernador Oepar-

tamental respectivo, sin indemnizaci6n alguna, siguiendo los mis

mos tr6mites fijados para los Alcaldes Municipales, en el caso de 

los eJidales y comunales (Arts. 102 .al 106 de la ley Agraria), p~ 

9S ya el Estado y las Municipalidades se desapoderaron desde a -

quella fecha (ll de Abril da 1907)~ de sus derechos de propiedad

sobre los terrenos comunales, ejidales o _aldros que aún queda -

ran, cediéndolos a sus poseedores. (A rt. 101, L.A.) 

Respecto a los terrenos BALOIOS, EJIOAlES y COMUNALES NO PO

SE1005 POR NINGUN PARTICULAR. el Art. 114 de la citada ley establ! 

ció que B9 venderían en Pública Subasta ante el Gobernador del De

partamento respectivo, fij~ndose el precio por peritos, el que se! 

vit!a de titulo de propiedad registrabla. [sto es válido aún para 

los casos aislados que pudieran darse. Y si fuese un poseedor de 

un bien rústico de las antiguas y extintas Comunidades el que pu

jare en base al pr9cio~ se dispuso que podría el Gobernador dis _ 

pensarlo del pago del precio del remate: Art. 114, inciso 3Q de 

la ley.- Y el Art. 115 vino a · derogar, en la actual Ley agraria~ 

pero cuya disposici6n data de la de 1907, todas las layas. decre

tos y acuerdos que hasta aquella fecha se hubiesen amitido sobre 

terrenos baldíos, ajidales y comunales. Los que aún se encor.tra -

ren como r nliquia, los poseedores de esos derechos deban resolver 

lo conforme la vigente ley Agraria, según queda dicho* (13) 

(112)~BALDIO: Terreno inculto, generalmente irido,no poeeído.
(l13l-Corte Suprema da Justiciafop.cit. 
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h).- e '0 d i 9 o d e A 9 r i c u 1 t u r a : 

Adrede no Quise cortar la secu9ncía de los acontecimien 

tos Que motivaron la legislaci6n profusa sobre terrenos ejidales, 

comunales y baldíos en la d~c8da de 1890 al 1900, refiriéndome al 

C6digo da Agricultura que 59 promulg6 el 26 de Abril de 1893, por 

merecer~ a mi juicio, cita especial y detallada, debido a que da

dos los acontecimientos de la década anterior y la de en que se _ 

promulgó, se pretendi6 agilizar las controversias suscitadas en -

tre el hombre y la tierra e Este Código causó revuelo entre todos 

los abogados de aquella época, Quienes hicieron sentir su descon

tento, siendo as! como un Magistrado, Manual Saleg10, presentó 

un Proyecto de derogatoria profusamente considerado ds las incon

veniencias del dicho C6digo, entre otras razones fundamentales di 
jo que Itsegún el sentir general de los abogados y de las personas 

entendidas en la matería, tal CÓdigo est~ lleno de disposiciones

INJUSTAS e INCONVENIENTES, y no ha producido otro resultad6 que el 

de complicar inutilmente la legislaci6n. H las mayúsculas son pro

pias, con el deseo de hacer notar que entre las injusticias o in 

conveniencias estaba la agilizaci6n que se deba a los procesos sQ 

bre litigios referentes a la tierra, y obligaba incluso a cultí-

varla a los maridos y guardadores de terrenos rústicos de sus re

presentados, aún con el sacrificio de sus propios bienes, a rin -

de qua toda la tierra fuera productiva. otras razones que 8e die

ron para la derogatoria del C6digo relacionado, fueron las de que 

era una repetici6n del C6digo Civil, innecesaria. la Corte Supre

ma da Justicia no se opuso a las razones r . r el Magistrado ponen

te, y sl 12 de Abril de 1901. a escasos 16 días en que la Asam -

blea en Sasi6n ordinaria ( 27 da Marzo de 1901), aprobó el dicta

men ' " proveyeron resoluci6n aprobando la derogatoria de dicho có 

digo. Como que había alguna precisi6n en ello, desde luego Que de 

todos es conoci~o Que un informe de tal naturaleza y de un Código 

tan extenso. no es f~cil hacerlo en tan corto tiempo (14) 

i).- E p o c s d a 1 9 3 O a 1 9 S O .-

a).- Ley Moratoria de 1932.-

[sta ley~ en su oportunidad. desempeño una gran función 

social, puso dique a 1a t en esa entonces, fiebre de concentración 

de la propiedad, debido a las ejecuciones en masa de los acreedo

res hipotecarios sobre bienes inmuebles de sus deudores. Manifes

t6 en su informe como Ministro de HaCienda y Cr~dito P6blico 9n -

(14).- Corte luprema d~ Justicia, op. cit. 

., , 

,.. 195 .. 

..:' 



1936, el Dr. Rodrigo Samayoa (15) que" esa Ley tan discutida y -

criticada sirvió para evitar qua familia~ anteras se qu,~ daran sin 

techo y sin medios de vida." 

De tal suerte, pues, Que la propiedad rural de muchos deudo

ras insolventes por la propia situación caótica no sólo nacional 

sino que era la repercusión da la crisis económica mundial de a 

quel entonces, se vi6 así salvada de milayro de quienes, sin ta -

les medidas, hubieran ampliado sus dominios desmesuradamente.-

b).- ley de Bien de Familia de 1933.-

Esta leyes general para todos los casoS en que no s610 

el Estado sino particulares interesados, deseen vender o donar un 

bien con la vinculaci6n de Bien de Familia. Aquí nos interesan -

los bienes rústicos, aunque también treta de los urbanos. La Ley

pone como requisitos que sea constituido el vínculo a favor de una 

familia pobre, que tengan el mismo hogar, entendiéndose como miem

bros para la ley, "el padre 1 la madre y los hijos, sea o no legí

timo su parentesco, y los demás ascendientes y descendientes, lag1 

ti~os o ilegítimos. " ( Art. 3). Esta vinculaci6n es por ministe-

rio de ley cuando recaiga sobre predios r6sticos o viviendas y cu

ando sea al Estado el que las concede a título oneroso o gratuito, 

haciéndose la inscripci6n en el Registro respectivo, con el víncu

lo: Art. 10.- la ventaja da Gsta vinculaci6n es que la propiedad 

afectada no puede hipotecarse, donarse, permutarss, darse en usu

fructo, anticresis y ni siquiera en arrendamiento mientras no se 

extinga legalmente, obl igando así a sus beneficiarios a trabaja~ 

la personalmente con la mano famili a r~ Art. 12. lne. 19 

Esta Ley tuvo importancia 6ptima para la época en que fue -

dada, ya qua los derechos de los pobres aran fácilmente adquirí -

dos por 109 acaparadores de tierras. V para que los afectados al 

Bien de Familia pudieran explotarla rentablemante, la misma Ley -

ge cuid6 de permitir qua los frutos pudieran ser objeto de prenda 

agrícola, o darse 9n garantía d9 créditos refaccionarios, ya reg~ 

lados en aquel entonces por la ley de Prenda Agraria, Ganadara o 

Industrial, que se promulg6 el 26 de Octubre de 1933, que es la -

actualmente en vigencía t con reformas, la cual ha 9 i do derogada 

por el TITULO fINAL del nuevo C6digo de Comercio, ~ ue entrará en

vigencia el 12 de Enero de 1971, y que ya fue publicado en el Dia 

rio Oficial del 31 de Julio de 1970. 

La ley comentada no permite deshacerse f~cilmente de los bie 

nes adquiridos con tal vinculaci6n, pues únicamente se extingue -

(15).- Di.rio Oficiel, 19 da marzo de 1 936~ pág. 793.-
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po~ constituirse otro Bien de familia en mejores condiciones, o _ 

por la muerta del 61timo de los favorecidos. No hay plazo ni tam

poco as divisible al derecho~ Bajo este sistema debiera adjudica~ 

se la propiedad por el tstado f pues el 8ian de Familia contemplado 

por 109 Arts. 90, 91 Y 92 de la Ley Org~nica del Instituto de cDIQ 

nizaci6n Rural (que analizaremos en Su oportunidad), 88 distínto

ya que sólo tiene un plazo de 20 a~o9 contados a partir de la fe

cha en Que el ICR cumple con su promesa estipuladat hacer la ven

ta definitiva al adjudicatario, aunque prt.cticamente son 40 años 

de vinculación porque tiene un plazo da 20 a~09 para cancelar 1a

propiedad. 

La Ley de 8ien de ramilia introdujo mo:iificaciones al Código 

Civil, adicionando al Art. 552~ el inciso 2Q actual en el cual se 

dispuso que para fines de constituir un Bien de familia por al E~ 

tado. bastaría un SiMpls Decreto del Poder Ejecutivo para la anaj! 

nación o donación de sus bienes. Al A~t. 1488 le aumentó un easo-~ 

m~s de los bienes que no puedan ser embargados, y qu~ constituye 

el NQ 11 de le actual disposición, así: "El Bien da Familia debi

damente inscrito.", como protección da los derechos de las fami -

lias de 6QCaSQS recursos. 

e).- L e y d 9 M e j o r a m i a n t o S o c i a 1, S. A. 

El lavantamiento campesino de 1932 y su masacre doloro

sa Que registran los anales de la historia patria, para calmar le 

ssd por le tierra (m~s da 20.000 campesinos pasados por las ar -

mas), dio origen a la Ley citada, qua tuvo como antecedente al O~ 

creto de 4 de Diciembre de 1934, para amortiguar el problema so -

eial que cre6 la Junta Nacional de Defensa Social (16) que permi

tió comprar el Estado 26 Haciendas con un total da 50.147 Mz •• -

las qua fueron repartidas sin ningún criterio salectivo de benefi 

ciarios, lo que fue un rotundo fracaso, pues muchos las abandona

ron por haber caído en mora. 

Muchas fincas fueron destinadas a o~ras actividades, no a las 

de repartirlas entra los campesino. Entre otras, la Asamblea Legi~ ~ 

lativa autoriz6 a la Junta Nacional de Defensa Social, pare qua -

vendiera al Supremo Gobierno la finca "Lutecia U situada en 109 

Planes de Renderos, a la vez qua autorizaba al Podar Ejecutivo p~ 

re que la entregara en comodato a la Asociación Cafetalera de El 

Salvador, (17); así mismo autorizó a dicha Junta, para que vendia 

re el mismo Estado la Finca rtMetal{ou. para servicio del Ministe-

(16).-(sta Junte fue disU91t~ por O.L. N~ 115,del 22 da Oic.1942. 
pUblicado Diario Ofie. da 4 anero, 1943. el MiSMO qua, creo . le Ley 
de Mejoramiento Social, S.A. 
(17).- O.l. NQl19,Ag. 1937, 0.0. de 20 mismo mes y a~o.-
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rio de Guerra. (18) Posteriormente esta finca uolvi6 a ser dedic~ 

da al fin para la cual habla sido adquiridat paraser parcelada 

entre los campesinos s Hubo ot~a autoriZ8ci6n t y esto para bien de , 

la Universidad de El Salvador. que permitió a la Junta Nacional de 

Defensa Social, vendarle catorce hectáreas de terreno de la finca 

"San Joe~"t para la construcci6n da la Ciudad Universitaria, que

ahora es una satisfactoria realidad. (19) 

H~ce pensar la relación anterior de estos hechos, que la Ju~. 

te Nacional de Defenea Social adquiría en propiedad los bienes a

ella designados, cuesti6n de suyo muy rara, desde luego que ss tra 

taba de fondos del Estado mismo y para fines de interás alternante 

sociales, raz6n que explica el por Qué de su fracaso prematuro por 

el criterio nada t'cnico que se emple6 en el repartimianto de 1a

tierra. 

[1 Decreto Legiel~tivo de craaci6n de la ley de Mejoramiento 

Social, S.A. fue declarado inscanstitucional y totalmente nulo -

por al Art. 10 del Decreto legislativo NQ 70, de 2 da mayo de -

1945 Y el Art. 3Q hizo igual declaratoria, para al "Reglamento -

de Adjudicaci6n. Administraci6n y Enajanaci6n de 8ienes de ~ejor§ 

miento Social, S.A. " ordenando su cancelaci6n de inscripci6n en

el Registro de Comercio (20). Era pues, una mera Sociedad An6nima. 

En el Art. 5. se cre6 una nueva Institución denominada s61amente 

"MEJORAMIENTO SOCIAL", con personería jurídica y como fundaci6n -

de utilidad pública, declarada instituci6n Oficial Autónoma. 

La razón que tuvo el legislador para disolver aquella insti

tución, fue porque S8 había declarado al margen del ' control fle-

cal del Estado por medio de la Corte de Cuentas da la República, 

violando as! el espíritu da la Constituci6n P~l!tica de 1939, --

con cuya vigencia fue fundad8; y en sus profusas consid~r2ciones 

el legislador. entre otras t dijo que " ••• 91 se dejaba exenta a M! 
joramiento Social, S.A. de ese contro¡, sería sentar un preceden

te funesto contra las finanzas generales de la Rap~blica, porque

se establecerían en el futuro entidades oficiales similares, que 

absorberían grandes sumas de dinero nacional, sin estar sujetas -

a la fiscalizaci6n qUA corresponde 8 la Corte de Cuentas ••• " 

la nueva Ley de Mejoramiento Social no previó que la9 perso-

nas favorecidas con adjudic3ciones de casas de habitaci6n, solares 

urbanos o lotes rústicos, ya fuese a título de venta al contado o 

(18).- O.L. NQ49, de 14 mayo, 1937, O.O •• del 19 del mismo mes y año. 
(19).- O.l. NQ 189, de 30 Oct. de 1937, 0.0. del 6 Nov., Mismo año4 
(20).- O.L. N2 70, del 2 de Mayo de 1945;O.O.del lO,mismo mes y año. 
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por 01 s~stema de arrendamiento con promesa de venta, pudieran de~ 

hacerse lu~go de sus derechos traspas~ndolos a terceros, por lo _ 

que dicha Ley no cumplió los fines para lo cual cre6 la Instituci! 

6n respectiva f lo que incentivó en las personas que tenian recur

sos econ6micos J adquirir toda la tierra que les fuera ofrecida por 

el ben~ficiarío. formándose as! grandes propiedades que ahora han 

adquirido un valor a80m roso con la plusv 11a adquirida por el si~ 

pIe devenir del tiempo; y otras, en grado sumo, por las obras da

infraestructura llevadas a cabo por al Gobierno, como el caso de 

la Hacienda Zapotitán. Es oportuno hacer aquí una cita del 1og. -

r61ix Choussy (21), Quien dice qua el caso 091 Valla Zapotitán se 

reparti6 la tierra sin otro instrumento más qua la adjudicaci6n -

de una paque~a parcela por familia, " ••• parcela que empíricamente 

S9 consider6 que tenía el tama~o suficiente y econ6mico para el -

sost~n decoroso del adjudicatario y su familia. Careciendo 109 f~ 

vorecidos de los adecu ados medios de producci6n y de la orientaci! 

6n t6cnica necesaria, pronto comenzaron a vender sus pequenos fun 

dos, los que fueron llegando a manoe de acapar~dores de tierras, 

en tal forma que de 424 lotas individuales que en la década del -

30 se entregaron .n unas de las zonas del Valle, en la actualidad 

se han visto reducidos a 273 explotaciones agrícolas." 

Igual cosa sucedi6 con el resto de las primeras 26 haciendas 

adquiridas por la extinta Junta Nacional de ~ejorami9ntD Social,

por no h~berse esteb18cido la prohibici6n de vender, vinculando -

les adjurlicacíones al Bien de Familia. instituci6n que, como he -

mas visto anterlormentq , existe desrle 1933, antes de que incluso 

se creara la mencionada Junta y se adquitleran los bIenes adjudi

cables. Por tal raz6n, y pensando t a rde siempre despuás de la tr! 

gedia, el Consejo de Gobierno Revolucionario, por Decreto-Ley n P-

832, de fecha doce de septiembre de mil novecientos cincuenta(22) 

hizo 9~presiones y modificaciones a la Ley Orgánica de MeJoramieQ 

to Social, en al sentido de vincular al Bien de Familia, todas laa 

adquisiciones de bienes inmuebles, urbanos o rurales, qua en ade

lante se hicieran, desde la vigencia de la Ley. 

Como generalmente se legisla ap : esuradamente sin estudiar mi 

nuciosamp.nte las incidencias de una Ley, en el referido Decreto

Ley 832, no S8 199is16 sobre la situaci6n en Que quedarían las -

p3rsonas que habían celebrado contratos de arrendamiento con pr2-

(21).- 'fe11x Chousay: "Reforma Agraria", Op~8culo,Dlc. 1966.
(22) •• D. O. del 14 de octubre. fecha en que antr6 90 vigencia. 
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masa de venta con las Instituciones "~ejoramiento Social, S.A.",

"Mejoramiento Social", cuya Ley se estaba reformando, pasaron ta

les bienes ya negociados a oader del Instituto de Co1onizaci6n Ru , 
ral (lCR), (23) por Decreto Legislativo Nº 112, de 29 de Dicieffi -

bre de 19S0. como instituci6n especializada, creada como fundaci

ón autónom8 de utilidad pública. con personería jurídica y patrim9 

nio propio, y cuya relaci6n con los nadares públicos qued6 por m~ 

rlio del Ministerio da fomento, ahora da Economía, quien tambi'n -

realizó nuevas adjudicaciones. De tal suerte que para aclarar la 

situaci6n de todos los c~ntratos celebrados con todas las anteri~ 

ras y extintas instituciones, la Asamblea Legislativa, por Decre

to Nº 229, del 29 de Junio de 1951, (24) rlispuso en su artículo 

lQ, que todos los bienes arljurlicados a título de arrendamiento -

con promesa ne venta, antes de ~ue entrara en vigencia el Decreto 

832 del Consejo de Gobierno Revolucionario, debería el Instituto

~e Colonizaci6n Rural cumplir con su promesa de venta estipularla 

en forma rlefinitiva, en forma pura y simple y no en calidad de -

Bien de Familia. (25) 

Siguiendo la secu ~ ncia hist6rica, el ICR desde aquella fecha 

de su creación, funcion6 adscrito al Ministerio de Fomento, ahora 

de Economía, y en su Ley da Creeci6n cita1~, el Artículo 17 (Tr~n 

sitorio), dispuso que mientras no se promulgaran los estatutos de 

le nu~va In s titución, ésta sujqtaría sus activid ¡des a las pres-

cripciones pertinentes en la Ley Orgánica de Mejoramiento 50cial; , 
o se~. la instituci6n disuelta. Transcurri6 as! más de una déca--

da, y no fue sino hasta por decisión del Directorio Cívico Mili-

ter, por Decreto-ley Nº 320, del 28 de Septiembre de 1961,(26) 

que se d i spuso que el ICR sometiera su Presupuesto Especial y Ley 

de Salarios a la aprobaci6n de la Asamblea legislativa, ya no por 

intermedio del Ministerio de Economía, sino de Agricultura y Gan~ 

dería. siendo desde entonces que a cuelia Instituci6n depende de -

esta Ramo. Esto sucedió a ascasos días en que por Decreto-Ley NQ 

342, del 9 de Octubre de 1961 del mismo Jirectorio cívico Militar, 

98 promulg6 la Ley Orgánica del Instituto de Colonizaci6n Rural(27) 

que vino a lesligBt sus actividades de las reg~l8ciones caducas -

de la Ley Orgánica de Mejoramiento Social, a las cuales había que 

dado sometido. 

(23).- ~ejor8miBnto Social se disolvi6, creándose el lCR e IVU s1-
multaneamente. 

(24).- 0.0. del 18 de julio de 1951.-
(25).- La disposici6n comprendía 198 ventas hechas por el IVU. 
(26).- 0.0. de 11 de Oct. de 1961.-
(27).- Decreto-Ley Ng 342,9 de Oct. 1961; 0.0. de 19 Nov./61.-
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a n 
e o 1 o n i z e e ion 8 n E 1 
1 8 E p o c. A e t u a 1. 

S a 1 v 9 d o r-

Hemos hacho una breve historia del derecho de propiedad. en _ 

cuento 8 su 8voluci6n J h8st~ llegar al nacimiento del Instituto de 

Colonizaci6n Rural, como institución §specializada pare resolver el 

problema del cemp.sinado. En este ac~pite me propongo comprender, 

en lo posible. un breve 8,nélisiB de los t!i '9pectos m6a sobresalientes 

da le Ley Org'nica de la Institución, lo cual no puedo omitir en e~ 

te trebajo ye Que me aervir~ paro funrlsruentar mis conclusiones, a _ 

fin de plantear mi tesis final. 

a) Objetivos de le Ley. 

Entre los princ!pe199 t est'n los de contribuir al mejoramien tc 
V 
80cial, moral y MaterIal de 108 trab8jador88 del campo, para lo c ua: 

dirige 8U activided a la ra~tc8ci6n o establecimiento de trabaJado

ras rurales en region89 qua puedan ser explotadas ventaJo88menta e n 

laborea agrícolas, velando por le elevaciÓn del nivel cultural de -

loe campesinos, .1 mejoramiento de su. condiciones de vida, suman-

tanda y mejorando le producci6n agrícola, incentivando la lndu.tri~ 

11zaci6n progr98i va de 108 productos obtenidos Y. en general, al d.~. 

aerrolla da cualquier actividad encaminada 8 resolver 81 eterno pr~ 

blema d.lho~bre y la tierre. (Art. 3). 

La direcc16n y administraci6n general de 18 Instituci6n co-

rr8sponde s la Junta Directiva. integrada por siete ~ie.bros o Oi-

roctores. de entre loe cuales ejerce la Presidencia el nombrado por 

el Poder Ejecutivo en al Remo del.Interior. quien tiene la repteBa!! 

taci6n legal, la cual puade ser delega?a , en toda cleee de asunto. 

Judiciale., 8dmini.tr8ti~os y extrajudi~lalo8. (Ar!e. 7 y 20). Lo ~ 

otros $ois Directores, representan tembi'n al Poder Ejecutivo en -

loe Ramos de Agricultura y Ganadería, (conom!e, Educaci6n, Trabajo 

y Previei6n Social, y Se1ud Pública y Asistencia Sociel¡ únicamente 

el sexto, ea por le f e deraci6n de Cajas de Cr'dito. (Art. 7). 

La Junta Directiva delega la faculted de seleccIonar 8 los a& 

judiceterl08 de lotea agrícolas o devl.viendes ruraleB, a un Comité 

de Adjudicacionee, determln'ndose los planea da trabajo por la pro

pia Junta Directiva. pera un aNo o ~~8t (Art. 42); pero ahore can -

los sistemaa modernoe de Presupuestos por Progrema y con el adveni

miento de la Plenificac16n Global a nivel nacional. se acomodan 109 

plane8 de trabajo, progr8~aa y proyectos eapecificosf el organismo 

coordinador del hacer adminietrativo . del Estado, para el cumpl!m1en 
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to ordenado de sus finee. Entre nosotros funcione esta política 

coordinada de planificaci6n, con el fin de integrar esfuerzoa y 88 

tablscer prioridades en le sjecución ds programas y proyectos ye -

8san a nivel nacional o rugionsl, desda la existencia del Consejo 

Nacional de Planificación y Coordinaci6n Econ6mica (CONAPLAN).{29). 

DeDeo especialmente antretenerme en aquellos principios que 

permitan a la I nstituci6n, la obtención da inmuebles pata el cum-

plimiento da sus objetivos, co~o el derech o de sxpropiaci6n. proc~ 

dimiento ospacial 8stablecido t como el derecho de axpropi8ción,pr~ 

cedimi8nto esp~cial establecidoJ en sl bisn de familia a que ss -

vinculan los bienes ed}udicedo8. 8$[ como en loe crIterios de ss

l.cclón y fijación de precio de lotes y viviendas rural •• , y laa -

explotaciones que se permiten 8n forMe colectiva. Por dltlmo, de

a80 destacar un cea o de verdadero coloniaje , que aOn e8 ~8nt18ne bA 

jo el Alst9ma da s.plotación comunal, con envidiables resultados. 

para observar que al ICR pudiere incentivar esta cla88 d. Colonles 

Agrícolas, permitidas por su LeY ' Org'nics, (Art. 62). Otra cuaa

tión da suyo interesante es la 'acultad de adquirir cr'dlto para -

canalizarlo entre sus bene'iciarios, con garantía de laa cos.chas 

o productos da la oxplotación da que S8 trete, (Art. 110, c.). 

b) Obtenci6n de Inmuebleblaa 

Sa faculta a la Institución para pOder obtener, a cualquier 

título, y do toda persona natural o Jurídica, loe lnmueblas rúati

C08 o urbanos que necesite para al cumplimiento de sus fine8,(Art! 

culo 43). Si se treta de obtener inmueble8 rústicos .8 har' prs-

vio Acuerdo da la Junta Directiva, quien tendri en cuanta la8 cir

cunetenci ao siguientes, la.) lona en que 8et' situado el inmueble; 

2a.) Cond iciones de oalubridad; 38.) rxietencia de agua o po.lbil! 

dad de Obtenerla, 4 •• ) Calidad da las tierras, Sa.) Que loa inMue

blea ofrezcan posibilidades de destinarlos a fundación de colonias 

agrícolas, núcleos da poblacidn rural, explotaciones Mixta. ~ntre 

la I nstltuci6n Y 108 campesinos, aa! como 8 la explotación directa 

por el Instituto (Arta. 44 y 61). 6a.) facilidades ds comuniceci6n 

con los Centros Urbanos pr6ximosJ 7a.} Valúo de loa inMuebles; ee.) 
Condici6n jurídica de loe títulos qua amparan 108 inaueb188, y cUA 

lasquiera otra c~ndici6n qua la ~unt8 Directiva crs. conveniente -

(Art. 44) • 
• 

e) D.recho de T@nteo 

E8 un privilegio espaciel que la ley concede al Instituto a 

(29).- Ley de creación: Dacrato- LaYf Junta de Gobierno, NO 59, dal 
6 da enerade 1961; 0.0. da llmiamo mes y año. 
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fin de facilitar la obtsncí6n d. inmuebles rústicos. Consista 8n 

18 preferencia de edquirit" Inmuebles rústico& de m'B de SO He. sE 

baotads$ en juicio ejecutivo, por la cantidad ofrecida por el m~ 

jot postor. El JuS% de la C~U~8 está obligado. antas de la 8prob~ 

cidn del remate, 8 dar cuents al Instituto del re8ultado do la su 

beata, indicando lo ofracido por el major postor, así como de la 

solicitud del ej~cut.ntet en su caso, pe r a qua 98 le adjudique en 

pago el inmusbla cuando no hubiere postoras. El Instituto, dentro 

de 108 quince d!ae subsiguiehte8 81 recibo del aviso, tiene el d~ 

recho de Tanteo en los miSMOS tárminos orrecidos por el mejor po,! 

tor o por el ejecutante. (Arta 46). 

Es tal 81 espíritu de la Ley de facilitar la obtenei6n de la 
musble9 por medio de esta derecho de tsnteo t Que el Juez de ls c.~ 

S8 debe hacer con&tar en la certificaci6n del acta de remate y au

to de aprobaci6n del mismo e fevor de cualquier rematarlo, que ye 

se dio al aviso el lCR y que la Junta ' Oirectiva manifest6 no tener 

inter'_ en el inmueble de Que 138 trate, o hacer constar que el In,! 

tituto dej6 trenscurrir el plazo ein hacer U80 del derecho confar! 

do (lnc. último del Art. 46). lamenteblementa crao que 108 Juecea 

de Primera Instancia da 10 Civil, ni 108 mIsmos Registradores de -

la R8p~blica conocen esta disposici6nf y este derecho preferente -

8e vuelve nugetorio, en perjuicio del campesinado que pierda as! o 

portunldedes de poder adquirir su percsla, B travis del IeR. Cla

ro está qua h6br!a que pensar hasta QU' punto le oportunidad queda 

abierta para intentar alguna acci6n sobre todos los casal de 1n9-

cripciones de propiedades de m's de ea Ha., inscrites por certifi

caci6n del acta de remete, en que S8 ha violado el mandato de le -

Ley especial del ICR que 8si lo ordene, ye que adolecen del vicio 

de no heber cumplidO el Juez d8 la cause con la obligaci6n apunta

de, que la Misma ley especial 8eMela como C8U88 de no 1nscripci6n 

del acta de remete. Ahora bien, si por ignorancia de asta dispos! 

c16n tanto del Juez como del Registrador, estas actas le han lns-

crito, ¿hasta qu' punto puede 8er nula y el derecho da Tanteo pue

da revertir el Instituto para adquirir por el precio que pag6 el -

rematarlo, todos los bienes que adolezcan de e8e nulidad en 8U in~ 

cripci6n, 8 partir del 10 de Noviembre de 1961, recha en que entr6 

en vigencia la ley Orgánica? [8 un caso qua se volvería-lntere-

sente, cuando hubiere decisión de adquirir tierras para p.ro918ci~ 

ne., y lsé que estuviesen en tal situaci6n, estuvisren OCiO'B8 o -

deficientemente explotades. 
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Por lo ~en08 habría qu" pensar en sugerir. para posteriores c! 

sos, a la Honorable Corte Suprema de Justicia que gire e8t~ict8 or

den a todos loa Juecee de Primftte Instancia, ~ixto8 y de 108 Civil, 

de que cumplan con ese precepto; y al Ministerio de Justicia, pata -

que haQ8 lo~opio con todos ' loa Registradores del pera. 

d) Derecho de Exproplac16n 

Si el Instituto no Ingrate adquirir por contratsci6n directa -

109 bienes que le aon nece9arios para el cumplimiento da 8US fine8, 

le queda 8xp~dito el procedimiento de axpropléc16n, mediante sI tr'

mita siguiente: el Poder Ejecutivo en al Ramo de Agricultura y Cana

der!a, a solicitud da la Junte Directiva del Instituto, da la auto~! 

zecidn para expropiar. [sta solicitud d9ber~ ser acompa~8d8 de la -

siguiente informaci6nr Certif!caci6n del punto de acta en que consta 

el Acuerdo de Junte DirectivaJ deecripc16n de los proyectos y data-

l18a t'cnico9 de lag obras; 9xtenai~n superficial y linderos de 108 

inmuebles, 6~pr98ando nombras y domicilio de propietarios, poseedo-

rea, ocupantes, representantes legales de 108 mismos, es! como mani

festar cualquier derecho real Que grave a dich~ inmueble (hipoteca., 

usufructo., servidumbres, anticresis), o derechos personales (arran

damlento8, eparaeer!as). Art. 47 Y 48. 

la autoridad competente para conocer en loa juicios de expro-

pieci~n en forme orivativa, 90n loa Juzgado. de lo civil del DistrI

to Judicial de San Salvador, cualesquiera que 988 la situ8ci6n de -

'108 inmuebles, siendo une excspeién a la regla procesal común de com 

petencia. Art. 49. El Juez al recibir la demanda, y sntes de cual-

quier procedimiento, ordenar~ de oficio 9U enoteci6n preventiva e~ -

el competente Registro, volviendo nulo cualquier gravamen o traspaso 

posterior e dicha presentaci6n. El procedimiento es sumario, como .~ 

cepcidn a le regla del procedi~iento común, pues por le naturaleza -

del proceso sería Juicio ordinario, de tr'mitse más complicados. El 

objeto •• dar brevedad y sencillez al proceso, por 9specialidad, con 

c8di~ndose únicamente tres días para el emplazamiento al demandado o 

dueño del bien; a efecto de que conteste la demanda. Si haca lo pr~ 

pio o no dice nada, se ' abre a prueba por ocho día8, dentro d. lo. 

cuela. el Juez de oficio no.bre do. peritos, quienes dictaminar'n so 

bre le nocasidad de ocupar al ' inmueble, esí como sobre el Monto de • 

la indemnlzeci6n que dabe "darss al propietario. Considero que en Q~ 

ta parta debi-ere ampliar.e la :disposici6n, en el sentido de dar t.~ 

bién oportunidad al due~o del inmueble, p8rmiti~ndo19 quo nOMbre por 

8U parte a uno de loo peritoB. aunque en 8etoe caeo. e. com6n y ede-



m&s muy ju~tOt que se v81~8n los bienes tal cual han sido declara

dos para fines impositivos, a fin da qu~ el propietario si ni daciA 

rada al tetado 8~O con eRo la variable del valor da eu inmueble. g~ 

te conforme con la indemnizac16n. Noaatro8 ye conocemos las venta

jas de esta medida: (Ver Expropiación, Capítulo 11, 8, No.3, b, b.2; 

Primera Parte). 5i9uiendo la secuencia del proce8o, da8pu4s de 18 

prueba, el Juez dabe dictar sentencie dentro de los treg días ai-

guisntes, decretando la expropiación o declsraréndola sin lugar 

(Art. 51 al 54). Dictada le sentencia definitiva, no admite nlngan 

recur~o, sino el de respon6~bilidad. tgts recurso únicamenta vusl

VD responsable ps~sonalmBnte al Juez por cualquier violacidn de tri 

mite, MaS no afecta sn nada 8 19 sentencia, la cual queda firmo. No 

tiflcads le sentencia al expropiado, queda por 8se mismo hecho 

transferida le propiedad de 108 bienes a fevor del Instituto Y sa -

ordena su registro correspondiente, aea que haya o no antecedente -

inscrito, o qua ' los títulos sesn defectuosos, lo cual constituya o

tra excepcidn valioes e la ley común, en beneficio de le Inatitu--

cidn expropiante. Sirve de título da dominio, la ejecutoria d. la 

sentencia (Arta. 56, 57 Y 59). 

La posaai6n material sobre los inmuebles expropiados, ls da -

el Juez da la cause, o el Juez de Paz en su ca9o. aún antes de la -

inscripci6n én el Registro, al representante legal d81 lnatituto -

(Art. 57 lne. Jo.). tr8mit~ndo58 todo el proceso en papel com6n (A! 

t!culo SS). 

otras excepciones importantes al derecho procesal coman, 60n 

las de que lae citaciones y notificaciones ge hacen por adicto que 

S8 fija en 91 tablero del Tribunal, Y si entra los demandado. hay • 

personas ausentes o incapaces, nc S9 sigue 91 trámite de ausencia o , 

incapacidad sino qúe el Juez, ain tr'mite alguno, les nombre cure-

dor especiel pera le litis • 

• ) Criterios do Selecci~n y riJaci6n de Precios e loe Benefi
ciarios de Lotea Agr!coles y Viviendas Rurales. 

El Instituto para seleccionar 8 109 beneficiarios o adjudica

tarios, tiene en cuenta la integración del grupo fsmiliar, no impoL 

tando que la releci6n esté vinculada o no por el matrimonio. El ja 

fe da familia, quien t9prssenta al grupo. debe reunir requisitos m! 

nimo&, como ser s81vadors~o por nacimiento o d8 nacionalidad centr2 

americana, mayor de 21 aNos o habititado de edad; ser da buena con

ducta, poseer conocimientos agr!colas y no poseer bienes inmuebles 
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que en conjunto iguales o excedan al precio de la parcela o vivieu 

óa a dotar (Art. 85). Entra las 901icitude~ recibidas, tendr&n o~ 

den de preferencia lae de aquellos que acrediten haberse especial! 

zeda en le explotaci6n a que se destine el inmueble, luego aiguen 

109 ori9ina~ios o pobladores de la zona del inmueble (por lo que -

no puede hablarse exactamente dA colonizaci6n); luego siguen los -

Que hayan incluido en su solicitud como beneficiarios a mayor núm~ 

ro de parientes aptos pare colaborar en l e explctaci6n, así como -

loe hijos de cnlonoe ya radicados en tal inmueble. 

fiJaci6n de precio81 Para esto 89 tiene en cuenta el precio 

de adQui8ici6n, coste de h8bilitaci~n de 1ae parcalas, excepto laa 

obras da infraestructura de importancia general, comD las carreta

ras da acceso, centros comunales, agu8 potable. electricidad, as! 

mismo se toma en cuenta al número de parcelas resultantes del fraE 

cionemiento y el tiempo de amortizaci6n. Todo lo enterior, cuando 

el inmueble ha sido comprado (Art. 66). Si ha sido donado o a8i9n~ 

do 8 título de herencia o legado bajo la expresa condicidn de pro

ceder a 8U fraccionamiento a favor de 108 campesinos a título gra

tuito. el valor de la9 percelas disminuya en le proporcidn de lo -

Que hubiese costado el inmuebla; o, mejor dicho, 9610 se toma en -

cuenta el costo de habilitaci6n de la zona. (Art. 67). 

r) Bian de familia 

Toda adjudicaci6n se hace con la vinculaci6n del eien de fa

milia, en el momsnto en Que el Instituto cumple con 9U promesa de 

hacer la vente, cuando el adjudicatario paga su 61tima cuota sobre 

al inmueble •. Esto sucede al final del p l azo que 88 de 20 a~oB,con 

lo Que pr'cticemente el grupa fa~iliar favorecido, conserve en au 

poder el fundo por 40 aNos. tiempo en el que se supone que el amor 

por la tierra no le permitirá en lo sucesivo deshacerse de ella.En 

'ato estriba la diferencia con el Bien de familia permitido por la 

Ley de Sien de ramilla (Ver Punto I, No. 2-j-j.2), en donde la vi~ 

cu1aci6n as de por vida, mientras viva el tiltimo da los banefici'a

rioe. 

tI Bien da Familia 89t' permitido conatitucionelmentet Art. 

139 C.p. 

g) Explotaci6n en Forma Colectiva 

La ayuda primordial. además de la direcci6n t'cniC8 en la ex 

ploteción agrícola, consiste en la facultad Que el Instituto le da 

su Ley para ser sujeto de crédito agrícola participando como .cCi~ 
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nieta de les Cejes de Cr~dito Rural, qua aparan como sucursales de 

la federaci6n de Cajas de Cr'dito. 

Otras actividades importantes son las de fomentar la creaci6n 

de cooperativas de cualqui9f tipo y de asociaciones que tengan por 

rin la realización de beneficios cole~tivo8, tales como obras de 9~ 

neamiento, defensa de plantaciones, combate da plagas, uso de maqui 

naria agrícola. obras da avenamiento y riego, comercialización da -

108 producto8 t importaci6n o producción da abono. y toda clese de 2 

bras o actividades dQ inter~s colectivo. Tambián puede el Institu

to gestionar con instituciones bancarias, el otorgamiento de cr~di

t08 a credito8 8 corto plazo en favor de los asociado., con geran-

tía da le cosecha o productos de le explotación. De no ser posible 

une línes de cr~dito ~9il por el anterior sistema, vistes la_ difi

cultades rospecto 8 la garantía que tiene la banca privada e inclu

ao leB ln9tituclon~s oficialas, la Ley da al Instituto la fecultad 

da adquirir con cualquier instituci6n bancaria del país, cr'dito~ -

de cualquier naturaleza, con le garantía 8ub~idi8ria del Estado, 8 

fin da satierecer directamente las nace~idades crediticias de sus -

adjudicatarios de parcelas (Art~ 110). Puede asimismo al Instituto 

instalar por su cuenta, plantas industriales de cualquier naturale

za, destinadas a favorecer la producción da artículos en forma efi

ciente y a bajo costo. con el fin de obtener aumento progresivo del 

consumo y crBaci6n de nuevas fuentes de t~abajo, as! como la produ~ 

ción de materia prima utilizable en las industrias da que $8 trete. 

Los campesinos que participen en le e~plotaci6n de las ago-indus--

triss, ya Ssa con su meno de obra, con ~at8ria prima o cualquier o

tra forma, gozan d~ 183 utilidades da la producci6n. Esta fuante de 

mejorar les oportunldadae en el campo, estableciendo 8gro-industri~s 

est' inesplotada en el peís, por falta de incentivo. y especialmen

te del crédito necesario pera ello, puee la misma ley de al InstitE 

to la facultad da propiciar la form~ción de empresas antre grupol -

de trabajadores o asociaciones integradas. bajo 8U propia vi9ilan-

cia (Arte. 11, 112); 9610 falta, pues, echar a andar 8S0S piñones -

enmohecidos que derían incentivo a la producción t pare lo cual ha

bría Qua integrar beneficiosamente el cr~dito rural encaminándolo a 

ese fin. visto Que el Estado e9 el garante de loa compromisos que -

por ello adquiriera el Instituto de Colonización Rural. 

Otrae actividades especiales de le Inetttuci6n, 80ns Detarmi

nar personal especializado que se encargue de impartir ense"anza .

pr'ctlca 8 108 trabajadores sobre m&Jora~iento de 108 cultivos. 1n-
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troducci6n da nueva8 plantaciones; procurar por los medios 8 8U al

cance, o por gesti6n ante las autoridades competentes, le fundaci6n 

d. ascuelas da anse~anla primaria t AGRICCLAS y DE ARTES Y OfICIOS, 

cuando la magnitud de la poblaci6n erralgada lo aconBaje~ estimular 

la colonizaci611 privada con fines 3grícole9 en al sentido da pres8~ 

tarle 8sistsncle técnica y crediticia que estén a su alcancsJ adlG~ 

trar an el extarlor personal que estime necesario, as! como la con

trateci6n de tdcnicos nacionales o extr B~ jero9 pare al cumplimiento 

da sus fines. (A~t. 113). 

Ee da vital importancia le 0nse~8nze sapecializada en 91 cam

po agrícola, o la da srts$ y oficios relacionados con el agro, [@-

z6n por lo que S8~81~ asta actividad con may6sculas. Puea cuando -

hablamos da la EOUCACION como factor social dentro de une ReforMa ~ 

graria Integral. (30), 8añal' 1~ importancia de orientar la educa-

ción de acuerda a la posibilidad y capacidad de 109 educandos. las 

[*cu91a8 Primar.ias en el Campo, debieren ense~er con visión al be-

chillerato ni mucho menos a la Universidad; y laa personas ~ue ten

gan como educal' para une carrera profesional, es muy bien sabido -

que no tienen & 8ue hijos donde estudia el hijo de su pe6n. De tal 

9uerte que la visi6n de le ley Orgánica del Instituto de Coloniza-

ción Rural es de avenzada en este 8entido. L~8tim. grande que no -

tenga apilcacidn pr'ctica, debido a la ganeraliz8ci6n de loo progra

mas de astudio; y sl niño del campo en vez de estar aprendiondo lo -

que le es hasta extra~o y qua no pondrá en pr~cticat debiera de 0-

rientérs91s a ser un buen administrador sgr!cole; un conocedor de 

los elementos que afectan el buen uso de los recursoa naturales y 

sea el fiel guardidn de loe b09Qu9s, de la rGuns; que sepa 108 comp~ 

nentas de loa 8uol08, le razón da la des~rucci6n da loa mismo!; en -

fint todo aquello que un día pondrá en práctica cuando sea un produ~ 

tor agrícola, aunque 8S9 en pequeña 99cala~ El Instituto, pues. pu

diera hecer gran labor en eate sentido, aunque lo verdadero 9S ~ue -

01 Gobierno piense ya an definir una educac16n orientada, con lo 

cual tsmbi4n el campesino no aspirará venirse a la ciudad, de l. que 

tanto le 8n6e~aron. 

h) Colonies Agrícolas 

(.te actividad tiene como fin el arraigo de familias camp89i-

na8 desprovistas de medios -de trabajo, en bi@ne6 que 81 Instituto d~ 

dica pars 8110, con la idea da capacitarlos en tal forme, que poste

~iorment. llaguen e ser propietariss de una parcele en dichos bienea. 

tete es una Forma de 8xplotaci6n sacializada que incentivada con 98-

(30).- Ver CAPITULO Ir: O), 2.2.1. PRI~ERA PARTE, 9upra.-
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fuerzo integrado dal E~tadot pOdría dftt resultados mar3villosos 9" 

.1 peís. dada la escasez dS 1~ tierra que no parmite hacer dUSn08 ~ 

todos los campesinos, ni a~n e los sel~ccionadcs. Como vivo ejem-

plo en el país. tene~os la8 Colonias de Joye d9 Cerén y Sitio del ~ 

Ni"ot fundada9 por el Instituto de Colonizac16n Rural, ambas sn 18 

Jurisdicción del 09partemento de La Libertad~ Pat3 analizar Su iM~ 

portancia, me permitirá dar dstalla~ d~ 19 fundación y des9nvolvi-* 

miento de la segunda Comunidad citada. Sitie dsl NiNo fue fundada 

en el a~o 1952. Llagaron 60 familias con un promedio de custro 

miembros cade une como grupo familiar. Actualmente hey un núme~o ~ 

de un89 100 familias, con promsoio de 1 miembro& como grupo. (atQ~ 

femilias qua llegaron a instalarse de varias regiones, lo hicieron 

en un est$do totalmente lamentable. Lo único que llevaban como bi! 

n8. personales, eran una red, un camal, una olla de barro. una cam'l 

de pita, hamaca o petates soloa. No 88 conoc!en unos a otros, pero 

virtuosamente cada quien es prssentd e tal CU81 araf con 9US viciou 

y defectos, o virtudes potenciales. Entre 91 grupo S8 colaron C! ·~ 

tro delincuentes, pero S8 identificaron como tales oportunamente, • 

pues coincidi6 que cuatro días antes de le adjudicación da la vi--~ 

vianda en le Comunidad, se emborracharon e hicieron una ~machet8n-~ 

z6n" en Cuyegual0 (en aloa t'rminos 89 expr9sd le Trabajadora 50-

ela1), habiendo llegado a la hora de les adjudicaciones, unoe cojos, 

otros mutilados de la~ menOD o b~ezcs. Por tal razón se 188 hizb ~ 

nueva encueste, y la investigó que tenIsn gravas antecedentes pena

les, h8bi~ndo¡os dejado fuera. S610 cuatro, puea, fueron las fami

lia8 que $9 regresaron. Lea demis, arlo permanecan, habi~ndose exp~ 

rimentado un cambio rotundo; tanto en lo acon6mico, como en lo so-

eial y 10 pOlítico. Es gente que participa en la toma de decislo-

ne8 del grupo. llegaron el que m&s culturizado, con lo. ó 20. gra

do.; ahora tienen Escuela con al 60. Grado, y en el tiempo de la a~ 

cuesta (1969, Noviembre), habf~n 40 estudiantes de Secundarie que i ... 
bar. a graduarsa de P~of990res. Ss han adaptado & los cambios y r8~ 

ponden a 18 0~gani2aci6n 01 60%, Y s&lo uno entre todos ha quedado 

d98calzo. Dice la Trabajadora SocIal encargada quien proporcionó -

estos datos, que ese uno, no 69 poeible moverle ni con Tractor 8u11 

dozer. Siempre hay un renegado el progreso. Con estos no 9S posi

ble llevar a cabo una Reforma Agraria, y deban marginarss como ben~ 

fie1arlos. Hay muchos en el paía qua lamentablemente son la cizeNa 
. ' 

de otros; que están condenados a ser parias, por su propia desidia. 

Continuando le narraci6n del progreso de esta Comunidad, comenzeron 

por mucho tiempo, Qent'ndO~8 en deucostillos de madera; poco a poco 
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su lea provey6 de herramientas de carpintería y ss! fueron haciendo 

SUB propios muebles. Se eetablecieron en 18 Comunidad, por un lap

so de 8e1$ anos, un grupo denominado "Loa Quequeros" (31), eyudsndo 

mucho en el desarrollo social da la Comunidad. t1 Ministerio de -

Trabajo y Previs16n Sociel y el de Salud Pública y Asistencia 50-

cial, prestaron valioss colaboración. La limpieza da la Comunidad 

Sé hace con intarvencion de todos: pint~n cases, podan 'rboles, ha

cen abDneras pera enterrar la basura. Este organizeci6n 88 llame -

"El Grupo da loa Diez Hombres", orgsnizac16n Que oaci6 8xpont4nea-

Ment., encabaz&da por un líder do la Co~unidadf que 99 encargaba de 

organizar todas las directivas. Luego ea dividieron en grupos y o. 

fueron for~ando diez hOMbree líderes qua ahora ayudan en todo, in

cluso en mejorar 91 aspecto oconómico t $ocia1 y moral da la Comuni

dad. Cade une de los dIez hombres lídere8, es jefe da un grupo, fo! 

mándose aeí al faMoso "Grupo de los Di8z Hombres" que 88 ha dicho, 

siendo 1a8 diez agrupaciones las siguientes: la.) Grupo Central do 

los Diez HOMbres, COMO dirigente. de todoe 108 dem'., 28.) Coopera

tivaa da Consumo; 38.) Cooperativa de PanaderosJ 4ao) Cooperativa -

de Polleros, 5a.) Grupo da Costurerae, 68.) Grupo da Carpintero8J -

7a.) Grupo Pro-Construcción de 191e.ia, 8a.) Grupo de Distintas Re

ligion88; 98.) Agrupación de fútbol, lOa.) Agrupaciones Política •• 

Existe además, une Agrupacidn da Padree de remilia, para la aolu--

cidn de los problemas en la educación da los hijos. 

Para refarirnos al progreso de una e61a de astas agrupaciones. 

direMoe que la Cooperstiva da Polleras, por ejemplo, comanz6 con a

penas 50 pollos cada miembro; ahora tienen 600 polloe ('poca de la 

enCu8st_), y han adquirido frigoríficos, blsculse, metadero. Hay u

ne granja an cada vivianda. Tienan mercado fijo en 5a n Salvador,.n 

Colegioa y Super.arcados. Laa Cooperativas han adquiridO créditos 

hasta por trecs mil colones. Actualmente la poblaci6n da la Comun! 

dad paaa da loa mil (32). 

(31).-

(32).-

Son miembros de una secta religiosa internacional J fundada 
9n el S.XVII par al zapatero Jorga fax, teniendc como su le
gislador a William Penn. Se lea llama también "tembladores". 
Encuesta peraonal en la Comunidad, de los datos p~oporcion8-
dos por la Trabajador. Sociel Sra. Rafaela Hernándaz,quien 
trabaja en diCha Comunidad desde Que 88 fund6.Le encuasta 
fue levantade en Nov. da 1968.-
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1) Realizaciones y labor parmenente del I.C.R. 

El Instituto da Colonización Rural, cuyo nacimiento y obJati

va hemos analizado, ha ido cumpliendo en el agro Balvedoreffo una l~ 

bor da asentamientos campeelno~ a nivel de 8U9 propias posibilida-

de. y en 18s Comunidades asentadas en aquellas haciendas que ori~i

neriamente habían sido compradas en 1934. para paliar la grava 91- 

tuaclón social (33)9 y Que le fuaron tr Hl padas por Mejoramiento So

cial, cuando ya cBei toda 15 tierrs h~b{a sido eJudicada con pési-

mos critario8 d~ 8819coi60, rez6n por lé qua, como hemOA visto, se 

incentiv6 la gran propiedad al pe~mitir qua aquellos adjudicatarios 

pudieran disponer dg la ti~tra sI no haber sido adjudicada con al -

vínculo del eien de Familia. Otras que ruaton abandonadas por ha

ber ceído en mora aue adjudicatarios. 

El lCR a la recha da eu nacimionto (Diciembre de 1950), no ~9 

cibi6 sino epenas 7.572 ~l. da tierra para poder disponer de 911a8 

9n parcelaciones, del total de 50.147 ~z~ Que sumaban todas la~ ha

ciendas comprad ••• 

Oa aquellas 7.572 Mz. desd. luego, hay que descontar la tie-

rra no labrantía, con lo cual la tierra disponibla con el nacimien

to dal IeR, era pr'cticemente la mitad de aquella cantidad; CU98-

ti6n de suyo inconcebible si ae pienss que 86 estaba creendo una -

instituci6n precisamente pata llavar a feliz realidad 108 objetivos 

que se tuvieron en mente; o eea " ••• 18 urgente necesidad de '8cl11-

t8~ a nuestro. campesinos la adquisici6n de tierras y ds mejorar -

sus condicione. de vida y m'todo8 de producci6n ••• " y" ••• para que 

sa encargue de desarrollar las activida8a adecuada8 para el cumpl! 

miento de talGs finalidades, mediante la habilitaci6n y distribu--

ci6" de tierras y la prestaci6n da servicios en las colonia9 egr!c2 

la8 que ea 8stablezcan es! como en otros núcleoa rurales de pobla-

ci6n ••• " Aaí ae dijo an uno de 103 Considerandos de la Ley de Crge

c16n. 

De tal suerte, puse. que la labor dal Instituto prácticamente 

ha .ido la de prestar servicio. a lae comunidades ya establscidas.Q 

na s61a propiedad 88 compr6 en 1951, con un irea da 14.700 Ha., que 

(33).-Estas Hdaa. rueron~ l}El Po~v8nir,2) Hde. Nueva, 3) California, 
4) Sitio del Ni"o, 5) San Nicol'n Lampa, 6) Centore, 7) Las Pamp99 f 8} 
El Jocote, 9) Santa Rosa ObraJito, 10) Cuyegual0, 11) El Zonta,12) 
6an Antonio Silve,13) San Juan y San Isidro.14)La ~orit.,15)Sn.Anto
nio Chilanga,16) San fidel Caba~a8,17) El ObraJuelo,18) Santa Roaa, 
19) El Rosario,20) Sen Nicol~sf21) Santa Emilia,22) San Luia y Ssn 
Raf8~1, 23) Sibor!s,24) Zepotit'n ;25) MetaIfo • 
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vino B ampliar le posibilidad de que al ICR comenzara 8 cumplir con 

su verdadera misión, cuando por lo menoe comenzar!. sus funcione •• 

Paro no fue sino hasta en la d~cada 1960-70 que @8 iniciaron las e~ 

judicacionee , da~puda de que el ICR contó con su propia Ley Orgáni

ca que reglamentÓ la forma de adjudiceci6n y selección do ben9'ici~ 

rioa, forma d0 pago t etc., ya Que mientras tanto ss estaba rigiendo 

por l~ Ley da Mejoramiento Social. Hasta cierto punto qUi2~ haye -

sido buen~ política el esp9~ar, dGeda luego que ya vimos que toda. 

aquellas tierras que fueron adjudieada9 con la anterior Inetituci6n, 

no se vincularon el Bien ds Familia. 

Esta aitueci6n crítica del IeR parmenaceré inalterable mian-

tras no haya dociei6n política de .fecter toda la tierra oeioaa y ~ 

quella deficientemente oxplotada. con finea de Refor~. Agraria. [~ 

te necesidad del" fector tierra en relación a la demanda que da ella 

tieno la m9yor parte da la población, es evidente y .e advierte en 

el ambiente no 8610 político ni gubernamental, sino a nivel del pu~ 

bla qua ya eBtá exigiendo cambios e 

El ICR en su Informo de Laboras en sl períodO comprendido en 

tre Julio 1968-Junio 1969. a trav'8 del ~ini8t9rio de Agricultura y 

Gsnsdsrís t admitió sata impostergable realidad. cuando dijos "La -

disponibilidad de tiorras agrícolas a loa niveles presentes, resul

ta insuficiente ante le elevada demanda de la~ miams&. NU8stra tOBa 

de crecimiento dé 3.8% do poblsci6n, la m~s alta de Am~rlca. incide 

en esta situ8ci6n. En cons6cuencis t le adquisición de tierras de -

labranz s t co~duc8nt9 Q la elevación del nivel de vida de nuestroe ~ 

grieultoras, SE CONVIERTE EN NECESIDAD IMP05TERGABLE." (las may6.c~ 

los 60n propino). l o 1 m p o s t 8 1 9 a b 1 8 S8 para hoy, p~ 

re esta 'POCfi no para un futuro incierto en que la ruada del tiaMpo 

ss detQng~ on un punto calcinante. 

Con 18 finalidad de palier este impoatergabla neeasidad, le ! 
aambles Legislativa emitió la LEY OE EMISIOH DE BONOS DEL INSTITUTO 

DE COLONIZACION RURAL". con fecha 25 de octubre de 1961 (34), en la 

cual ~e autorizó 8 la Institucidn para que emitiwra y pusiere 8 la 

vente, Bonos agrarios psgaderos 9n moneda nacional hesta por la su

ma de SEIS MILLONES DE COLONES. 8 un plazo máximo de quince 8~o.,al 

6% de interós anual, como obligeci6n directa del ICR, y la garantía 

incondicional e ilimitada del Estado, cuyo producto es deatiner!a -

exclusivamente en le adquieici6n de tierra. para au parcslact6n y -

distribuci6n entre agricultors". de e8caS08 recursos que carezcan de 

ellea. 

(34).- Oiario Oficial N9 201, Tomo 217. 3 da Nov. de 1967.-
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Efectivamente, el a~o siguiente, el ICR comenz6 8 adquirir:ti~ 

rras en distintas region •• del peía, y para Bl período Julio 1968 e 

Junio 1969, la Inatituci6n inform6 haber adquirido los .iguientea in 
mueble.: 

fWI'IBRE DE 
LA HACIENDA 

SHUTIA 

BOLA DE 
MONTE 

SIRAMA 

SAN ANTONIO 
POTRERILLOS 

JURISOICCION 

Oep'to. la LJ... 
bartsd: T90-

tepeque. 

Oepto. Ahua
chapán: San 

EXTENSION 
MZ4 Ha. 

1.000 699 

Fco.Men~nd8z. 1.152 805 

La Uni6n. 2.269 1.595 

Usulutánt J1 
quill.co e 2.304 1.610 

6.725 4.700 

rUENTE: Informe ~AC. Opa cit. p'g. 295 

PRECIO OE 
ADQUISICION 

, 168.500.00 

t 769 .. 400.00 

e 225.000.00 

'1.OS8.800.00 

12.251.700.00 

Para el ejercicio Julio 1969 a Junio 1970, el ICR informó que 

la adquiaic16n y distribuci6n de nuevas unidades d. tierra, ocup6 .~ 

pecte1 stenci6n, habiendo CASI KGOTAOO la •• i.16n d. 90n08 pera com

pre de m'. tiorras, habiándoss adQuirido 9n asta período, otroe bie

n88 inmuebles, ss!t 

HOMBRE OE EXTENSION PRECIO OE 
LA HACIENDA JURISDICCrON Mz .. Ha. AOQUrSICION 

LA CAÑADA La Uni6!1~Con-
chegue. 369 258 No ss inform6 

SAN A·~HorHO La Libertad: 
SEGURA Quezsltepeque. 551 385 tt " " 
SAN JOS E A- Sen Salvador: 
RRAZOLA Tonecetepeque. 954 667 " " .. 
SAN ALfONSO Ahuachapáru Sn. 
~IRA!"IAR rco.!WIenánd8z. 813 610 " lO .. 
LA PIRAGUA UBulut'n: Ju ... 

cuariSn. 5.228 3.656 " • .. 
HOJA DE SAL AhuachaplinlJ.!:! 

jutle. 705 493 " .. .. 
ATIOCOYO La Libertad: 

San Pablo Te-
cachico. 2.858 1.999 " te .. 

11.538 8 .. 068 

fUENTE: InforMe Anual de Lebores, MAG, Julio 1969·Jun10 1970, 
Pigina8 262-63. 
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De 109 dat~s anteriores se concluY~~ Que dal perIodo 1951 a 

1970 (19 anos), 59 adquiri6 menos tiarra que 9n, sl ~rop~o ano 1951, 

en que con la edquisici6n "de la Hda. El Encantado se ~iSpuso de 

14.700 Ha.; en tanto qu~ hasta 196B S9 vuelven a adquirir 4.700 Ha. 

y e~ 1~69-?Ot 6tras 8.068 Ha., adquisiciones estas dos 6~timas que 

no suman el total de Ha. "de la Hda. El (ncantado. la tierra actual

mente disponibl e es la adquirida en estos ~res últimos años; o asan, 

12.768 Ha., las que primero tienen que ser habilitadas para adjudi

carlas en parcelas agrícolas, exceptuando la inmensa mayoría de -

tierra inapropiada p~ra la agricultura~ as! como mucha tierra cos

te~a y lotes de playa, que son inexplotalss y se. dedican a otras -

acti~idad~. comerciales de la Instituci6n, con lo qua obt i9n8 ln-
~ I • 

9re~~s que 90n ocupados para las demáe actividades de carácter so-

cial o crediticia 8 los adjudicatarios de parcalas agrícolas, y -

que permitan, a demás, recuperar en buena parte el costo de adquis! 

ci6n del inmueble. 

Segón al mismo informe del ICR. hemos visto que sst'" agotados 

los bon09 emitidos por la suma de 6 millones, y 8610 ge adquirie-

ron 12.768 Ha. con lo que cada Ha. adquiride sala a un costo prom2 

dio de , 580.00 cada Ha. 

Prácticamente, pue s ~ una I nstituci6n Que tiene tan buena exp! 

riencia y personal califica do en 108 distintos p roblemas agrarios, 

como lo 9S .1 lCR, su misi6n no llena exactamente su cometido si -

9a qua falta e l princ ipa l factor qu e de simiento a su existencia: 

La tierra, dada la d ea p ropo r c i 6n e xag e rada entre la disponibilidad 

de este rscur s o y la dema nda del mi s mo. Ba sta asomarse al leR en -

un día en Qua el Pres i de nte d e l a Instituc i6n concede aud i encia a 

109 campesinos, para observar c 6mo en gra ndBs "colas- esperan su -

turno, para solicitar una parcela agrícola, con resultado infruc -

tuoso para la inmensa may orIa. 

Claro que es parte precisamente de una Reforma Agraria Inte -

gral lo que en mínima escala ejecuta el ICR, y no vamos a criticar 

8U existencia aún en el caso de que reparte toda la tierra y se -_ 

queda sin slla pare la gran mayoría de la poblaci6n porque preciso 

9S que a los adjudicatarios ya asentados se les facilite aducaci6n , 

salubridad, agua potable, energía eléctrica, asistencia técnica, _ 

cr'dito, etc., con 10 que, de acuerdo a lo que hemos venido anali

zando como elementos sine que non de una Reforma Agraria Intagral . 

el ICR cumple su cometido en miniatura. 5610 falta inyectar dec i 9~ 

6n política suficiente para convertirlo en la Institución que debe 

tener a su cargo la Reforma Agrar i a Integral en la totalidad del -

país. Veamos, para c orroborar, sus principales actividades: Locali 
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zaci6n d. calles, construcci6n de terracer!ss, cajas da .desagüe, ~ 

vanamiento, riego, localizaci6n y trazo de puentes, construcci6n -

de carreteras de accesoJ y, dentro · de las parcelas, levantamientos 

topogr'ficos, trazo, amojonamiento y c'lculo da la parcela agríco-

18' estudios y encuestas socio- económicas de la ragi6n y de sus p~ 

bladorasf construcci6n de vivienda ~ural, centros Lomunalea, can -

chss deportivas; saneamiento jurídico de la propiedad, servicio so 

cial rural )Educadorss Sociales. organizaci6n de grupos de agriclJl 

tares, cooperativas, Clubes de Amas do Cass, Clubs 4.C, Clubes De

portivos, artísticos), cursillos de adiestramiento, parcelas demos 

trativas en cada Comunidad, divulgaci6n agropecuaria, reparto de -

alimentos 6 trabajadore~. bajo. al sistema de "ayuda mutua~, en el 

que se toma en cuenta el tr ~bajo aportado por e~ adjudicatario pa

ra amortizarlo a 8U deuda agrRtia, y tiene derecho a recibir comi

da gratuita. Existen, además. Clínicas Nutricionales en cada Comu

nidad (35). Todo lo anterior, a trav~s de 188 dependencias espeCi! 

lizadas con que cuenta la Institicu6n, tal como se indican en el -

Organograma siguiente: 

(35).- Ministerio de Agricultura y Ganadería: Informa Anual dR la
bores, JuliO 1969- Junio 1970, p'gs. 261-80.-
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CAP nULO II 

ACTUAL ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA IIERRA.-

SUMARIO: A) __ Bienes de! Estado; 1._ Biene9 Nacionales de Uso Públi 

co. 2.- 8ienes riscales. 3. Comunidades Agrícolas. 4. Arrendamien - --
tos Simples. 5._ Arrendamientos cen pr '.Jmssa de venta. B) ._818n89-

de Particulares: 1._ Plana propiedad. 2._ Tenencia Precaria: a).-P2 

ses16n. b).- Arrendam i entos Simples. c).- Arrendamientos con Prome

sa da Venta ~ (1).- Aparcer!as. e),,- Colonato. C)._ Grávámenasl a). 

Usufructo. b).- Anticresis. c).- Derscho real da servidumbre. 0)._ 

Tenencia de la Tierra Según Tamaño da (xplotac~6n.-

La tenencia de la Tierra dice relación directa con la9 diver

sas formas en que una persona, natural o jurídica, es titular de al 

~ún derecho sobre la misma, modalidad · que varía desde el dominio o 

plena propiedad, hasta aquellas formas en Que alguien pueda tener 

acceso e tal recureo como titular de derechos accesorios (arrendaml 

entos, aparcerías, colonatos, etc.), ¿ por graváMenes impuestos a

la propiedad (usufructos, uso, servidumbres activas, anticresis). 

rn este caso exceptuamos de hecho la hipoteca simple. puesto qua -

su finalidad principal es garantizar ' jI acreedor en la seguridad de 

su cr6dito, permaneciendo el bien en poder del deudor, quien puede 

8xplota,rlo en la forma que desee .. No así la anticresis, la cual sí 
I 

consideramos una forma de tenencia precaria, porque en este caso -

el bien 1hipotecado pasa a manos del acreedor hipotecario, para que , I 
I 

S8 pagua con los frutos (36) 
I ," .' 

Aunque al 'slstema de tenencia da la tierr-8 que nos interesa -

es sobre la propiedad privada, por ser el que tI'sdicionalmanta pe..!' 

manece e9t~tíco en re1aci6n al cracimiento de la poblaci6n y al a~ 

mento da las necesidades de COn$UfnO de mGyor cantidades de 81ime!:!., ~ 

tos, no por ello de)aremos de analiza~ someramente los bienes delp 

Estado, porque su U90 y goce tienen que ver en alguna forma con Jl 

ejercicio de los mismos derechos da los particulares (uso dal agué 

da 109 ríos, lagos ~ . lagunas; calles, puentes, mantos de agu8 pot~ 
l' 

ble; el subsuelo, . lps recurso;s .geo16~i,cost arqueológicos; concesio 

nas sobra 9S0S miemos bienes, atc.). 

De tal suerte, pues, que también trataremos aqú! de la forma

C6MO est'n divididos los bienes dsl Estado, y luego pasaremos a lae 

tiorras de los particulares. 

A)._ B i It n e 19 d. 9 1 E s t a do.-

1.- Bienes Na~~ona19s de Uso Público: 

(36).- C~digo Civil : Arta , 2157 y 21818-

~ 217 ,.. 

1,. .' ' ,.t . '"\ ti. 



Su uso y goce p.rtenac~ a todos los habitantes del Estado 

(Art. 571 lncs. lQ y 20 e), tales como calles, puentes, mar ady! 

-Céhte o mar territorial; 9US playas (Art. 571 Inc 4 2º e); lag09 y 

lagunas navegabies por buquBs da m~s de 100 toneladas (Art. 577 C.), 

ríos yaguas que corran por cauces naturales, excepto los que nacen 

' ,. y mÚéran en la misma herad'3d (Ar t. 576 e .. ); 

2.- Bi enes Fi s cales: . 

Su ueo pertenece 9 e ' n e r a 1 m e n t a a todos 109 ha

bitantes (Art.571 lne. 31! C)" 'Se dice generalmente en la disposici'::: 

6n citada, ya que a l estado pue~e hacer CONCESJON de 9US bienes, e 

incluso de la explotación del subsuelo (Arts. 134 y 137 Constituci! 

6n Política; 579 e.), que al referirse a "permiso especial", no es 

otra coss que la concesiÓn del Eatado previa autorización del Poder 

legislativo, incluso pera darlo en usufructo, comodato o arrendami

entos 

Estos bienes fiscales, entre otros, sen: Mantos de agua pota

ble (37) el Subsuelo (Art. 137 lnc. 6ltimo Con~tituci6n Política); 

los recursos geo16gicos y arqueo16gicosI todos los bienes inmueblea, 

rurales o urbanos; edificaciones, etc. que el Estado emplea on 81-

desarrollo de 9US actividades para el cumplimiento de sus propios 

fines; 

3.- Comunidades Agrícolas: 

Es una forma de tenencia en la tierra propiedad del Esta

do, en forma de explotaciones colectivas llevadas a cabo por el 

Instituto da Colonizac i 6 n Rural en compañia con camp~sinoa selec -

cionados al e f ecto. Corresponde la direcci6n t6cnica, la adminis

traci6n y la gesti6n del cr'd i to necesari o al ICR y ss verifica al 

final un reparto anual da utilidades; deduciendo del total de la -

producci6n bruta, el monto de gastos y cargos financieros, incluyen -
do p'rdidaa. Se .descuentan t ambi'n 109 salarios pagados a los mis-

mos participantes en la 8xplotaci6n durante el tiempo qua dure 1a

misma (Arts. 77 y 7B Ley Orgánica del ICR); 

4.- Arrendamientos simples: 

[s otra forma de tenencia precaria en tierras del Eatado

que se da a campesinos, cuando éstos no han podido ~btener una paS 

cela por el sistRma de arrendamiento con pr0!T)ese de venta., por fa..! 

ta de tierra o por Qua 'sta todavía. no ha sido habilitada para ve

rificar el repartirniElnto 9n forma d.efiniti.v~:.,y t,écnica. El canoo. -

anual lo paga al I.nstituto al sacar . la cosecha • . El arrend.atario 92 

za del derecho de ser p r eferido cuando estos bienes sean adjudic~-

(37).- Decreto-Ley del Consejo de G obi~rno 
16 ds julio da 1949,0.0. N~156, del 
declara de "ut ilidad y de p r o piedad 

egua potable ubicados 9 n al s ubsue l o: Art. 
.... 218 ~ 

Revdlucionarl0,N 0 194, de 
15 mismo mes y eño.,dus 
nacional" 109 Mentos de 
1.-



dos definitivamente ( Art. 76 Ley Orgánica), 

5 4 - Arrendamiento con promesa de venta: 

Es la forma más usual sn que los bienes del Eslado, ads-

critos al ICR, se adjudican 6 los campesinos seleccionados. Es un 

si9tema Qua consiste en qua el adjudicatario lo cancela por cuotas 

anuales, de acusrdo al valor de le tierra, gastos de habilitaci6n

del inmueble. Si el inmueble ha sido d0f18 (lJ al Instituto, o le h.@ 

sido asignado a título da herencia o legado t no se cobra el valor

de la tierra al campesino (Artg~ 76.66 y 67 ley Orgánica (38) 

8).- S i a n e s d e Par tic u 1 a r e s 

1.- Plena propiedad: 

a).d Dominio o Propiedad; KOerecho de poseer ex

clu9ivamente una cosa y gozar y disponer de ella. sin más limita

ciones que las establecidas por la ley (como el caso de la función 

social 8 que está sujeta la garantía de este derecho, y la expro -

piaci6n por causa de utilidad pública o de interés general: Arte. 

137 y 138 Constiiuci6n POlítice), o por la voltintad del propieta -

r.io*" (39) Traspasos, gravámenes o derechos realas que al propiet..!! 

r io permita), 

b).- Mera o nuda propiedad: -La propiedad s8par~ 

da del goce do la cosa." (Art. 568, lnc. 2Q C.) 

c).- Comunidad en bienes por derechos proindivi

sos: [s una forma de tanencia de le propiedad en bienes inmuebles, 

en donde todos tienen derecho a una cuota parte que por voluntad -

conjunta o por d i sposición da la ley, pasará a 9U absoluta propie

dad al ~rectuarge la partición voluntaria ) judicial, de acuerdo 

a la Ley; pero que mientras esto no suceda, nadie puede disponer -

ni de partA ni del todo de los bienes. sino de común acuerdo.-

2a- Tenencia Precaria: 

Precario: HLo poseído por título revocable a vo

luntad del otorgante. En sentido amplio, cuando se posee sin dere-

cho. (40). Moreno Mocholi, citado por Vanturini apunta al re!. 

pacto del "precarto"~ 10 siguiente: "Se ha dicho qua el precario -

proviene del "lu9 gentium" o da "ius naturale". No obstante. 9U -

origen no fue exclusivamente romano, pues se desenvolvi6 también -

en el aano da la clientela, modalidad pre-romana; Qua se refiere no 

8 la civitas, sine a las "gens", organismos qua acogieron no sólo

las razas itálicas, Pero, en todo caso~ ' le vi8~alizaci6n d~l pr9c~ 
río se hace posible jurídicamente a partír del derecho romano, pues 

aparece como unasegunda "conc8916n" ot;rgade por el ~it~l~r de la

"poseseio in ager públicus". Mas, se trata de , una relación no p-ar.!. 

(38).- Ver. CAPITULO 1, Ng 3; 8upre.
{39}.- Cdd!go Civil: Art. 560.
(40).- f.de L96ntop.cit~p'g.261.-
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taria, donde la superioridad del concedente sobre el concacionario 

determina la naturaleza jurídica. [sto S9 observa incluso en la -

etimología del vocgblo: La palabra prscarium viene de preces, rue

gos, que haca ver una relaci6n vertical, nunca de igualdad. Por -

aso encontramos que precario se estructura con dos notas externas, 

Q saber: 13 conceai6n y la liberalidad; y dos internas: la cuasi -

propiedad o posesi6n plana y la revocabilidad. Resta senalar que el 

.concepto r.omano de precario ha sido paulat nament9 ampliado hasta -

comprender no 8610 la de [ eAt~ci6n Bar tolerancia! sino torlos agu8= 

1105 casos en los gua el ocupen te no se apoya en ning~n titulo ~ -

8U posesi6n presenta caracteres de abusiva" (41)e 

a).- Posesión: "Es la tenencia de une cosa determinada con á

ni~o da ser señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, 

tanga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lu

gar y a nombre de 61. El poseedor 6S reputado dueAo, mientras otra 

persona ro Justifique serlo." (Art. 745 C.) 

b).- Arrendamiento simple: E9 un contrato en que las dos par

tes se obligan rec!procam?nte, la una él conceder el goce de una cE 

se o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar 

por este goce, abra o servicio un precio determinado." (Ait.1703 r \ ..... J 

De lo anterior se desprende que el C6digo Civil define en 

forma gen~rica el contrato de arrendamiento (de muebles, inmuebles 

y servicios). El Art. 1104 Ce , B9tablece: "Son suceptibles de 

arrendamiento las cosas corporales e incorporales, que puedan u -

ger~e sin consumi r se; excep tG aquellas Que la lay prohíbe arren 

dar y los d~!rechos estrictamente pe r sonales, corno los de habitacl. 

6n y U90. Puede arrendarse aún la cosa ajena, y al arrendatario de 

buena fe tendr' acci6n da saneamiento contra al arrendador en ca-

so da e" i cci6n~" 

No entraremos a analizar aquí las obligaciones del a --

~rendodor, del arrendatario oí lo relativo a la expiraci6n de los 

contratos de arrendamiento, porque ya el código Civil se encarga

de ello. (42) Y aunque cobra especial importancia el Capitulo VI _ 

del Título XXVI, del libro IV f que trata especialmente da las "Re_ 

glas Particulares Pera los Arrendamientos de Predios Rústicos", e~ 

tas no 90n suficientes parA al actual est~dc de cosas, como legis

lación que garantíce los derechos da los ar :" cndatari09 y aparceros, 

PU~gto qua siempre estAn 90mAtidos a la voluntA1 ~el UTD:)i~tario rla 

la tierra, pr~8t'ndose a los abusos consi~uiontR9 an cuanto al pra

cio de los contratos por adele~tnrloJ en c0anto al plazo que actu -

14i).-~er.A. Mechel!: MEl Pr.c.rl.~. B •• ch-B.rcel~n •• 1951,pág.23 
. Y .1g •• 8n Ali Vanturini, ep. cit. ~ág. 149 (Primara Parte). 

(~2).- C'digo Civil, Título XXVI, libr. IV. P.r "atra parte, en el 
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almenta no permite lsa pr~cticas intensivas de fultivos al no ha -

cer posible calificar como sujetos de crédito agrícola él 108 paQl!! 

ños y medianos agricultores sin tierra$ Por otra parte se necesita 

garantizar al arrendatario y aparcero en el reembolso de los gas _ 

tos que por mejoras ~tiles haya hecho en el predio. 

Tampoco S8 regula en la lag i slaci6n vigente el criterio a se

guir pare la regulac i 6n del precio dal arrerdamiento o de los div! 

dendos en las aparcerías, lo cual da be hacerse de acuardo a las _ 

distintas zonas da proctucción, clasas de suelo, cercanía de 108 

mercados. 

Por otra parte, y esto as lo más interesante del caso, las di~ 

posiciones vigentes del C6digo Civil, no son compulsivas en el 8en

tido de obligar al dueño de la tierra ociosa o deficientemente ex

plotada. a que la arrienda o d~ an aparcaría, no pena da incurrir 

por ministerio de ley en un impuesto progresivo, que castigue su

renuencia eon la expropiaci6n del bien a favor del Estado, para fl 
nes de Reforma Agraria, tal como se dispone en casi todas las 1e-

gislaciones del mundo y de Am~rica Latina. 

Además, la ley Vigente no garantiza -en caso de conflicto-, un 

procedimiento ad-hoc, puesto que la actividad agropecuaria requie

re especiel stenci6n en sus plazos. Una cosacha no puade psrdersG 

as! no más; O no puede esperara8 un agricultor que necesite sembrar 

en su debido tiempo, e que un Juez falle cuando él lo desee, o esp~ 

rar la peregrinación que en le segunda Instancia o en Casaci6n fa

vorecen al demandado de acuerdo a los procedimientos comunes. Ha -

bría. pues, que legislar específicamente en una Ley de Arrendaml.e..!,! 

tos y Aparcería s de predios r~stic09. para ~Jtablec9r un procedimi 

ento administrativo, por el sistema de conciliaci6n parecido al qua 

se da en los conflictos laborales, previo sI juicio. cuya certifi

caci6n del acta respectiva ante el funcion urio administrativo, te,!! 

g8 fuerza ejecu.iva en caso da incumplimiento. Y an caso de llegar 

al juicio, ésta debe ser sumarísimo y con trámites especiales esta 
. -

blecidos por la Ley, dejando como supletorio la legislaci6n común. 

Asím .lsmo debe dejars9 la posibilidad al arrendatario o aparc.,! 

ro, a qua an caso que el Estado adquiera esas tierras para parc91~ 

ciones, debe ser preferido como adjudicatario (derecho de tanteo), 

esta mismo derecho debe preverse cuando el p~opietario del inmue

ble decide parcelarlo por su cuente, ya sea vendiendo las parcelas 

en efectjvo, o por el sistema de arrendamiento con promesa de ven

ta. 

actual sistema de tenencia de la tierra ne. intere.e la frecuen
• cGncentraci6.n qUII acusa. en relaei"n al % de la jleblaci'n. 
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c).- Arrendamiento con promesa de vante.- Esta otr~ forme --

de tenencia precaria de la tierra, es permitida conforme 8 nuestr~ 

costumbre, pero no está regulada por el C6digo Civil. Viene siendo 

un híbrido entre al arrendamie nto y lo que es una venta que queda 

sujeta al pago del precio por plazos, pudi endo el dueño de la cosa • 

re.ervada l a tredici6n hasta que el comprador haya cumplido por su 

parta con la t otal i dad da 9U obligac i6n (bi pago t otal del precio). 

y este vendría siendo la misma vent a d iferida. Se ha dicho, PUBS,

que 91 arrendam i e n to c on promeSa de ven~a ee un contrato 8ui-g~ne 

rie. Tan es así, que en nueetros Registros de la Propiedad Raíz e

Hipotecas, no inscriben si no 8610 el arrendamiento; no ssí le pr~ 

mesa de venta. Generalmente 108 Registradores en el auto respecti

vo hacen constar de que se inscriba en 10 que respecta al contrato 
. ~.~ 

da arrendamiento. ~e pregunto, ¿Por qué no puede ser inscribible -

la promesa de vente? ¿Acáao n6 ~~ una limitaci6n al derecho da do 
. . 

minio y es la caUBa remota da ad~uisici6n d~l mismo, por lo que -

constituye un verdadero título eri el sentido jurídico y doctrina-
¡ 

rio? Veamos para el cas6 el N~ 1R del Art. 68~ C. que dlbe: (~ el 

Registro de le propi8~ad se inscribirán. 10: Los títulos o in9tru~ 

mentos en que 96 RECONOZCA, transfiera, modifique o cancele el do

minio o POB9si6n $obre i nmuebles." Laa m8y~aculas son propi8s.Que 

da, pues. quien compra con ten sui-g6narie modalidad. desprotegido 
( 

y 8 ls. bu~na fe del propietario, situaci6n esta que ha dado l~gar 

a que por no estar inscrita la promesa de venta, sino e610 el a -

rrendamiento f pueda en c ualquier momento vend~r pura y simplemente 

a otro~ quedando las cuotas pagadas por el arrendatario que crey6-

estar protogido c o n la promesa de venta, perdidas en provecho del 

propietario ine s c r upuloso. Fue por estas razones, pare poner fre

no a tan plagada y an6mala situa ci6n qua tampoco estaba tipificade 

como delito en nuestro C6digo Penal, que la Asamblea legislativa -

a iniciativa de la Corte Suprema ~e Josticia, e~iti6 el Decreto NQ 

452, del lQ da Saptiembre dL 1969 (0_O. N~ 165, del B mismo mes y 

afta), ad~cionando nuevos delitos en el Título III ~Oelitos Contra 

la Propiedad", tipificando en 91 Capítulo IV como defraudaci6n, -

aqu.~lla an,omal{s 8 punta?a, para castigar severamente ~on presidio 
. :l i,:) ;~ • ',1 

& ! 108 parceladores f ~audulentos que no hagan la tradici6n . del domi 

"lo incumpliendo, por hacho O culpa auya, un contrato ~n ~i~tud -

del cual tengan la oblig Rci6n de hacerla. (43) 

(43).- En 01 CONSIDERANDO 111 dol Oecr.ta Referide ae diJoaMQue 
por otra parte, en el negocio de parcelaciones de tierras 
ye aaa hecho por per sonas par ticulares o por aociedades .8 
han contamplado situaciones de incumplimiento da contrato 
en virtud del cual se t i en e la obligaci6n de hacor la tra
dici6n dal domi n i o . por hec ho o c ulpa do quien está obliga 
do a 8110 , i ncumplimi en t o que por el grave perjuicio que -
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d).- Aparceríal El Art. 1705 de nuestro C6digo Civil permite

el contrato de Aparcar!p de predios r~sticos cuando dispone: (1 -

precio puede consistir ya en dinero, YA EN FRUTOS NATURALES DE LA 

COSA AR ¡ENOAOA; y en este segundo caso puede fijarse UNA CANr~OAO 

DETERMINADA O UN 4 CUOTA DE LOS fRUTOS DE CADA COSECHA." Las mayús 

culas son prorias. 

ta figura de la Aparcería, 8 nuestro entander, es una relacl 

6n contrActual qu~ se aparta de la del arrendamiento en todas sus 

variantes, en cuanto 6ete supone un canon representado siempre en 

dinero. aquélla, exige el P~90 con parte de la cosecha. 

De ell! Que -y para dar una aut~ntica definici6n de arrenda

miento o aparcería de predios rústicos-, es preciso deslindar am

bos contratos que aparecen un tanto confusoe an el C6digo Civil, 

ya que no distingue entre la aparceríe y el arrendamiento propia

mente dicho. Llama también arrendamiento al que se paga con fru -

tos naturales ( Arta 1705 e). De acuerdo con la antetlor, propon

go como definici6n da Aparcería de Predio Rústico, la siguientet 

ocasiona deba sancionarse penalmente-. En el Art. 49l-A, se e~ 
tableci6: wLos que en al negocio de parcelaciones de tierras 
incumplieren, por hecho o culpa suya, un contr.ato en virtud del 
cual tengan la oblig6ci6n de hecer l a tradición del dominio, se 
r'n castigados con la pena de TRES a SEIS eños de PRESIOIO, su: 
g60 la grevaded del caso. (las may6sculas 80n propias, y 88 pa
ra destacar que 18 ley ha querido sancionar severaMente. no per 
lIlitiendo la 8xcarcelacitSn bajo f ianzliI. El presidio, no la perar 
te, sino 9610 1& prisión mayo r. ; axcepto en los casos de hurto,
robo, 19sion9s dolosas a delitos comprendidos como actividades 
an~rquicas o contrarias Q la democracia: h4 t. 86 1). 

(1 mismo Art. 491~A Po. Gstablece como presunci6n de cul
pabilidad, en el caso de las pgrcelacion8s: 19) La ausencia d. 
contrato Qua debió celebrarse con la8 for.alidadea de ley;2 Q) 

El embargo o la hipoteca que impide hacer la tradición. Por o
tra parta eatabloce qua el en cualquier estado de la causa ae 
cumpliere el contrato, el culpable quedar' EXENTO DE PENA. (e
ta viene a sar una exi~ent9.peclal que, por no ser punible .1 
acto al cumplirs8 por parte del encausado el contrato, Be con
vierte en una verdadera ascusa absolutoria; o sea, que debe s..2, 
breseeres en el procedimiento: Art. 181 l. 

El Art. 492 Pn., ge reform6 en el sentido da que quien 
ringi'ndoae due~o de un inmuebls lo enajenare, arrendare, gra
vare o hipotecare, será castigada con la _lema pana del Art~ -
anteriar~ lo Mismo de aquel que dispusiere de un inmueble 80-.0 libra, sabiendo que astá gravado t ai hubiere eng8noJ o ' quien 
lo venda separadamente 8 dos o más personas. 
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Ee el contrato agr~rio por al cual una parsona denominada Aparce-

rista, o su representante 18981. concede a otra persona denominada 

Aparcaro, un predio R6stico para la explotaci6n agropecuaria del 

mismo y repartirse al final los productos obtenidos, sn la forma -

qua señala la layo la voluntad de los contratantas. 

Esta definici6n podría caber en el tpxto de una legislaci6n -

espacial sobr e arren damiento y aparcería de predios r6sticos, para 

diferenciarla del arrendamiento que tambi~n est' definido en forma 

gen'rica en el Art$ 1703 C., Amerita, pues su propia definici6n on 

la ley especial (44) 

Por otra parte, el C6digo Civil confunde al Colonato -que 8S

otra especie de tenencia precaria bien definida en latinoam'rica y 

sn nuestro propio medio-, con el arrendamiento y con la aparcería. 

Efectivamp-nte, el Art. 1711 C. establece en 9U primer inciso que el 

COLONO " no tendrá derecho a pedir rebaja del PRECIO o renta, ala-

1 gando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o dest.rul 

do la cosecha." 

No nos cabe duda que aquí el legislador se refiri6 al Arrend! 

tario simple, pues hab16 de PRECIO o renta. Veamos en tanto el se

gunda inciso del mismo artículo en que exceptuó de la negación he

cha al COLONO, al COLONO APARCERO : "Except~a8e al colono aparcero, 

' pues en virtud de la ESPECIE DE SOCIEDAD QUE MEDIA ENTRE EL AAREN

OASOR (aquí quiso referirse sI Aparcerista propiamente dicho), Y 

él, toca al primero una parte proporcional de la pérdida que por • 

caso fortuito sobrevenga al segundo entee o después de percibir88 

109 frutosJ salvo que a l accidente 8caazc ~ durante la mora del CO-

LONO APARCERO EN CONTRIBUIR CON SU CUOTA DE fRUTOS." 

Tampoco aquí nos cabe 1uda que se trata. pues, de un verdadero 

caso de Aparcaría. Dentro de una 199islacf6n agraria deben delimi

tarse bien tales t~rminQs, porque gUS características especiales 

constituyan su propie diferencia especifica para definir los con-

tratos agrarios de arrendamiento simple, aparcsría .y ~olonato de 

predioe r~stic09t tal como propiamente se diferencian en la reali

dad. 

e).- Colonato: (ntiendo por COLONATO: aquella forme de depen-

(44).- Nos olvidamos dafinirlo al hablar del cont rato arrenda
~ient¿, perd tienQ tanta relaci6n que no resulta axtempo
raneo hacerlo ahora cuando lo aetamos comparando con el -
de Aparcería, confundido en el C6digo Civil. Lo definire
mos es!: "Arrendamiento de Predio R6stico 8e aquel contrA 
te agrario por 'el cual una persona denominada arrendador, 
o BU representante legal, concede temporalmente a otra pe~ 
sana donominada arr e ndatario, un predio r~stlco por un pl~ 
%0 determinadc por 1m ley o por la voluntad de las partes, 
~ediante un pago o canon anual qua ssrá determinado de a-

cuerdo a la clase de tierrs t cercanía de los Mercados y cualquie
ra otra circunstancia qua haga Justo dicho precio,el cual deberá 
pagarse en dinero~~ 
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denoia servil entre el trabajador agropecuario con al patrono, su

jeta a prestaciones aparentemonte sociales, talas como vivienda. _ 

tienda da raya y una pequeña parcel a de la peor tierra para que 

siembre con fines da consumo, y la condici6n de que como precio _ 

por dicha tierra y el derecho de habitaci6n en el rancho que ál 

mismo construya ti$ne qu' trabajar en las explotaciones del patr6n. 

D sea, que 98 la forma de explotación m's vil de la fuerza da tra

bajo del campesino y que mayor plusvalía ha dado a los latifundios 

ociosos, raz6n por lo qua deba proscribirse como sistema en una a~ 

téntica Reforma Agraris e (45) 

C.- Gravámenes, Dentro de los principalas gravámenes a un -

bien raíz, podemos considerar los siguientes, 

a) . - El Usufructos O sea aquel derecho real que consis

ta an la "facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su 

forma y substancia, y de restituirla a su dueño.". El duaño de la

propiedad, en eate caso, 59 llama nudo propietario. Tiene el domi

nio del bien, paro no 9U U80 y goce, pudiendo constituirse por la 

ley, testamento, donación, venta, prescripción. Debe otorgarse por 

Escritura Públice, cuando tenga que recaer sobra inmuebles, por BC 

to entra vivos. (Arta. 769,770 y 771 C.) 

Como puede verse, pues, es una fo=ma pr8caria de tenencia de

la tierra, porque hay oblig ación de restituirla a su dueño, en la 

misma "forma y sUGstancia". 

b).- Anticresis! También 8S a mi juicio, un sistema de 

tenencia precaria ds la tierra, por~ue está supuesta a devoluci6n-

a su dueño, cuando el acreedor hipotecarin haya satisfecho su cr.! .. 

dito con 109 frutos. El Art. 2181 C. la define como "Contrato por 

al que se antrRga al acreedor de una cosa raíz para que se pague -

con sus f ru tos." Puede decirse que es una especia de "usufructo hl 
potecario Q ; valga la exprasi6n. 

c).- Derecho real de servidumbres Si bien es cierto ~ue 

una servidumbre recaída sobre un bien r~{z, no es exactamente un -

sistema de tenencia de la tierra que haya interasado a los agrari; 

t as, bueno es hacer notar que es da tanta importancia compr8nderle 

Ampliar sobre el arrenda.iento y aparcerías, en -Dr. Luia 
Sal~ador PeMa:"EL CONTRATO OE ARRENOAMIENTO EN EL DERECHO 
COMPARADO LATINOA~(RICANDn. P3S4c,1968.-
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entre los sistemas de tenencia de la tierra, por cuanto por medio

da estos derechos, muchas propiedades gozan de un buen sistema de 

explotaci6n, ya que estando aisladas por sus propios linderos, no 

fuera posible de otra forma el acceso a ella9 para cultivarlas, o 

sacar de ellas los productos al mercado o al hogar. 

Se denomina predio sirviente, al que sufre la servidumbre; pr! 

dio dominante al que reporta la utilidad. De acuerdo a nuestro c6d! 

90 Civil, S9 defina así: "Servidumbre prerlial o simplemente gervi-

dumbre, as un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro 

predio de dist i nto dueRo." (Art. 822 C). 

Exista la $ervidumbre de Acueducto (que es continua, por medio 

de canales naturales o artificiales que passn por el predio dominaD 

te) (Art. 824), la servidumbre de Tr~nsito (servidumbre disconti-

nua. por ejercerse a intervalos más o menos largos) Art. 824), etc. 

Las servidumbrRs puaden ser Naturales (provienen rle la natural s1-

tuaci6n de los lugares, como la de uso de aguas para riego: Art. -

835 C.), Legales ( Impuestas por la Ley, y se refieren al uso pú-

blico o a la utilidad de 108 particulares, tales como las de Oema~ 

caci6n, Cerramiento, Pasto, TránSito, Medianería, Acueducto, luz y 

Vista: Arta. 640 y 842 C.) Y las servidumbres Voluntarias (const! 

túidas por un hacho dal hombr ~ , y que por tanto pueden ser de la -

naturaleza que el dueRo del predio si~viente las permita: Arts. --

832 Y 881 Y siguientes del C6digo Civil.)~ 

Puedan también las servidumbres prediales adquirirs9 por pre~ 

cripci6n de diez años, contados como para la adQu i sici6n del domi-

• nio ' de los fundos: Art. 884 Inc. 22 C .• 

Sa extinguan por la resoluci6n del d e recho del que las ha con 

cedido, por la llegada de l día o la condición establecidos, o por 

"la confusi6n, o sea, la reuní6n perfecta e irrevocable de amboe -

predios en mAnos de un mismo rlue no ." (Art. 887 C.) 

Dentr o de todos estos sistemas da tenencia de la tierra an81~ 

zedas, cabe al propietario una acción de dominio para todos aque -

1109 casos en que haya sido perturba 'j o en su posesión, faltando s~ 

vol untad o por disposición ' de la Ley, para que quien la posea il.,! 

galmente sea obligado a restituirla. Es ·el derecho a ~a REINVINDI

CACJON, establecido en el TITULO XI, del Libro Segundo del C6digo

Civil.-
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0)3- Tenencia da la Tierra, según su tamaño de Explotación, 

Estas son las formas o modalidades da tenencia que ameri 

tan una especial consideraci6n, por presentar problemas y ob6t~cu

los al desarrollo. Es a esta modalidad la que ~iempra S8 refieren 

quienes analizan estructuras agrariaa da un país, sin importarles 

los moldes jurídicos en que tales formas de tenencia est~n prote-

gidos, de acuerdo al derecho com6n tal come acabamos de clasificar 

las distintas formas de propiedad y tsnancia precaria de la tia -

rra. 

Ahora veremos c6mo la concentraci6n de la propiedad sn Docas

manos así como la prolifaraci6n de minifundios en El Salvador, son 

causas primarias que consolidan las actuales estructuras de poder, 

ye que la mayor parta da la pobl lci6n se mantiene marginada da la 

rueda de la prorlucci6n, sin lo cual -como hemos ya anali¡ado en su 

oportunídad-, no hay ingreso ni poder de consumo; como 169ica con. 

secuencia, la pobre¡a, el hombre y la desnutrición campean en el 

ámbito rurel; laa enfermedades taladran la salud en los cuerpos -

desnutridos; la ignorancia 58 acent6a cada día más y el panorama-

general se vuelllB desolador. Par 8eo estamos clasificados en la dJ 

nigrante escala da países sub-desarrollados. Y todo ello, culpa es 

del actual sistema de tenencia de la tierra; en esa relaci6n "hom

bre-tierra" , que, como dijere Gunnar Myrdal, ya no hace posible -

una prorluctividad que por lo menos alcance a mantener a su propia 

poblaci6n. (46) 

De acuer do al ~ltimo Censo Ag r opecuario nacional, la tierra 

disponible p2ra explotaciones agropecuaria se encuentra dividida. -

en 226.896 unidades, cuyas superfic.i.n9 por finca, varían desde II)JJ 

n09 de 1 Ha.~ hasta mÁs de 2 .. 500 Ha. Esta número de explotaciones, 

comparadas con las censadas en 1950, indican que en una d~cada h~ 

bo marcado fraccionRmiento rle la propiedad, que 5uper6 al incr9me~ 

to de superficie trabajable. El cuadro aiguiente, indica este in -

cremento: 
CUADRO 1 

NQ DE (XPlº1.D~ES AGROPECUi4RIAS y AREA LABORABLE 

Conceptos Canso 1950 

NQ de Explotaciones: 174 . 204 

Area laborable (Ha) 1.530.323 

Censo 1961 Variable 

226.896 52.692 

1.581.428 51.105 

Fuente: Censos agropecuarios (1950-1961); y MONOGRAFIA 

rUENTE: Direcci6n Genaral de Estadistica y Censo.: Censos Agrop, 
cuarioa (1950 - 1961), Y ~QNOGRAfIA OE El SALVAOORM, del 

(46).- rAO, op. cit. ANEXO 5, Diecurso da Apertura de la Conraren 
cia Mundial de Reforma Agraria.-
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" S e m i n a r i o Latinoamericano Sobre Cr6di 

lo Rural, sobre los Prohlamas del Cr~dito Agropecuario y 

el Desarrollo Econ6mico. Publicacipnes da le Federaci6n -

de las Cajas de Crédito, 1968.-

El cuadro anterior muestra, pues, que entre el período de los 

Censos Agropecuarios menci onados , hubo un incremento en el NQ de -

explotacione s, de 52.692 u n idaoBs; en tant , Qua el incremento de á 

rea laborab l e , f ue manar Que al del n~mero da explotaciones. Esto

acusa una p r opagaci6n del minifundio alarmante, desde lU8go que las 

52.692 nuev as un idades, lo fueron de un promedio de menos de 1 Ha. 

Consecuenteme nte, no puede hablarse de cambios an las estructuras, 

sin o Que por el contrario, esta variable en la forma de tenencia de 

la tierra, agrava m's al problema en beneficio da los grandes lati

fundios. 

Veremos ahora, la dístribuci6n de la tierra de acuerdo a 1as

formas de tenencia, especialmente en propiedad~ en arrendamiento -

simple y en colonato, as! como las variables que cada uno de estos 

sistemas acus6 entre los Cansas Agropecuarios de 1950 y 1961, sag~n 

el siguiente cuadro: 
~DRO II 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SEGUN fORMA DE TENENCIA, Y SUS VARIABLES 
--------------------------_ .. ----------~. --------------------~-----------------
Forma de Tenencia Censo Cens.o Variable % de la variable 

1950 1961 

En propiedad 107~875 127.670 19.795 18.3 % 
Arrendamiento 3 2. 945 43.457 10.512 :H.9 % 
Aparcaría 33.364 55.769 22.385 67.0 % 

TOTA L 174 . 204 226.896 52.69 .... Promedio 30.2 % 

fUENTE: MONOGR AFIA DE EL SALVADOR, Op. cit. Pág. 70 

El cuadro anterior acusa un aumerito b8~eficioso, por lo menos 

en las formas de arrendamiento y aparcerías. N6tes8 qua del incre

mento en el Nº de explotaciones (Cuadro 1), de 52.692, 5610 19.795 

unidades agrícolas lo fueron en propiedad, puesto que 32.897 ( 10. 

512 en arrendamiento simple y 22.385 en Aparcería), fuar6n lncre -

mento del Ng de las explotaciones en forma precaria. 

Veamos de acuerdo al Cuadro siguiente (Cuadro 111), c6mo n09-

dice a gritos la necesidad de una Reforma Agraria que evite no 96-

lo al continui9mo de los latifundios improductivos, sino que vale 

por detener esa avalancha de minifundios que no llegan a constitu

ir una parcela capaz de producir ingresos m6dicos a une familia --

(47).- El Autor : Colaboraci6n al Grupo de trabajo sobre Tenencia 
de la Tierra de l CIDA-CAIS, 1968.-
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promedio, que de acuerdo a la encuesta levantada por 91 Grupo da Te

nencia de la Tierra del Comité Interamericano de DesBrrollo Agrope

cuario (ClOA), es ne 5.74 personas (47) 

De análisis da dicho Cuadro. salta a la vista que el 15.6 % del 

total de familias agrícolas, carecen de tierra para trabajarla ni en 

arrendamiento. aparecería o colonato o mucho menos en propiedad, lo _ 

que denota desocupaci6n estacjonal marcada en 241.183 personas qua,

de acuerdo al promedio da ~ .74 % personas por cada familia, afecta a 

42.018 familias. En el Cuadro aludido, el grupo que comprenda Fincas 

Subfamiliaras y Micrafincas, acusa d~ficit en al recurso tierra para 

sostener a la ramilia promedio que en suma constituyen el 77.2 % del 

total de la poblaci6n rural, que es igual a 1.190.992 personas; en -

tanto que la fincas ~ultifamiliare9 grandes, están en poder de epa -

naa 0.4 % del total de la población, que favorece s610 a 5~e95 persg 

nas, incluyendo a 109 arrendatarios. 51 nos referimos a loe dueños -

de la tierra, 9610 869 familias, de un total de 269.105 del ~rea ru~ 

rel, pertenecen al 0.3 % de la poblaci6n, que favorece apanas a 4.988 

personas del total de la poblaci6n rural que es de 1.544.663 personas, 

de la cual os económicamente activa. s610 1.564 personas; o sea una-

51 parte. [1 cuadro siguiente, as pues marcadamente patético, puesto 

qua apenas 484.389 personas en el agro, del total de 1.544.663, es -

econ6micamente activa. Lo que indica Que de un promedio de 6 persa -

nas por cada familia, para redondesr las cifras, solo 1.8 % es econ~ 

mic amante activa dentro del grupo familiar ru ral. El cuadro acus6, 

pues, marcada desocupaci6~ , lo cual es culpa del a ctual sistema de -

tenencia de la tierr a . ( Ver' CUADRO Ilr, sigo iente pág.) 

,------
(47).- El Autor co laborO por parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganader!8. con el Grupo de trabajo: 1968 e -
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CUADRO II 1 

EL SALVAOOR: POBUC!ON RURAL SEGUN ESCALA DE TENENCIA.., 1961 

•• 

Beeala 'de tenencia 

Tot.a.l 

~tirSH!'.:i1!st .. r'p.9 gg.ndsa 
Propietarios 
Arremiatarios 
Propieurioe/ 

arrendatarios 
Otros 

~-tifam1a.are! 
!!Ldinn~8 
Propietarlo8 
Arrematarios 
Propietariosj 

arrendatario8 
otros 

Fllmilia!'.!.! 
Propietarios 
Arrendatarios 
Propietanos/ 

arr"lndatar1oa 
otro~ 

Subfa:ci llarse 
Propi"";;tários 
Arrendatari 08 

Propieta.rios/ 
arrl!ndatarios 

C(\lo.);)S 
otros 

Hicrs f.i'1~ 
Propiet.:lrios 
Arrenda t.arios 
Propietarios/ 

arreooa t.arl 013 
Colonos. 
Ot.ros 

'fra\mjadoreo §tp 
U-errs8 

_ Familifs 
Ndmer~ Porcentaje 

262 lO; 

! . ..Q;?1 
~ 

40 

29 
~ 

~ 
95 

17.3 
159 

lj2j¿ 
12900 

3)1 
.-

1581 
343 

lOO~ 
44 258 
18 549 

20346 
13 322 

.3 770 

107 ti 
28 
24 442 

., 676 
42 441 
3586 

~ 018 

100,Q 

~ 
0.3 

0.1 
0.1 

0.6 
0.1 

H1 
6.9 

7.6 
5.0 
1.4 

~:, 
9.1 

2.9 
1.5.8 
1.3 

Tetal!! 

1.544 66.1 
2 895 
498$ 

2,30 

l66 
Sll 

" 545 

993 
913 

ez 449 
74 505 

1 900 

9 075 
1 969 

í75 1t06. 
254 041 
106 471 

116 786 
76 468 
21 640 

615 586 mm 
140297 

44 060 
243 646 
20 584 

6 003 
5 234 

171 

.311 
2S6 

~Jm 
596 

2 8.,¡6 
617 

~m 
.33 388 

36 623 
23 980 

6 786 

ita ou 
52 025 
43 996 

13 817 
76 405 

6 455 

75 6)2 

!l. Cada familia está eempuesta ~ en pranedi o". por S .. 74 pe rsClIla 8 • 

~ ~ familla dispaM, en promedio, de l.8 peraonaa econ6nicamente 
activas. 

(fuente:CIOA/CAISt"El SALVAOP~, CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ~ 
TILIZACION y OISTRIBUCION DE LA TIERRA" (Primer Borrador),Agosto 
1968,M'xico,D.F. p'g. 68.-

Ahora veraMOS en el cuadro de le siguiente página (CUADRO IV), 

en la forma m'e realmente posible, le concentraci6n de le tierra en 

.1 país, que 8 8U vez expresa al agudo problema de los minifundios 

y los latifundios. 
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T E' ¡,.. ./{ l/ C' ;.- t; ~ É 11 R -'::.Á 

EL S ,; 1 >' ¡;, e F. 

-
'I';'¡1J,.RD DE E."':PLOT,:CICN s Ha. Núm.!;; r e .;€: . ' 6 t . Ll c~c cre e. )" :..e l t ( t ,:l .:L I 

ex pl (, t <.i.C i ,~ r : .r:¡¡ :: .~ ~vnt:.s ... p r:... V é. cht~ble 1 c. ;.rrc p ¡ \, . ~ ~ ; c: . 
i.;1:.,'SDE 11Z. HASTJ: HZ / 

.. 

1.42 (+) 105.685 (+) 4 7, J:.- 79.32 7.13 3 56 
1.43 2.85 (.t) 97. ;;·U (+ j 21 • .)'6 f¡O .é(9.24 4. 07 
2.86 4.28 (+) 21.98 (+ . .'; . ,&0 75 .667 • .50 3.29 
4.29 5 . 71 (+) 8.411 ¡--- J . 7:- 40.Sl14. 4} 1. &} 

.5. 72 7.14 (+) 6.945 ( .. ) 3 .1 C 44.352.57 1.98 
7.15 14.29 (+) 13. 750 ( ... I 6 .13 145.235.51 (,.51 

14 . 30 25.59 (+) 8.665 r ... ) 3,66 183.336.43 6.~c 

28. 60 71 .. 49 6.45"- ;" , d8 I 300. 790.47 13.49 
71.50 1 142.9.Y 2.391 .z. • ,')? 237. 770. 32 10.66 

143. 0 0 285.99 1. 045 0 . 42 18_9.305.6] 8.49 
286.00 714.99 70e ! .,.~ ,) :J .3é 306. 133. 24 15.74 

I 7j!; . 0C' .1,429.99 1 E!, , ~~ G . C~ 183.247 . 97 r:.22 
1.430. GO 3. 3 74.99 9} ,"' .,. , C. 04 191.23.9.59 8.5e , 

7' 3.575, 00 • r ) ': . 01 lél. 809.29 í .3{. 

L 
rtl.. :. ..o ...;..L 

-TOTALES: 254.500 100.00 2 . 229. 999 .. 32 100.00 
_ . oc;IO_. - -----

____ -_ ..... ~ _ . • oe _____ ~ __ ~_ 

FUEN TE : Datos 6portados por l a Direcci6n General de Econom! a Agrícole y Pleni fi ceci6n dal MAC., hasta 1966, ocu~ 
pedos por e l Autor para trebajo pre8entado en si "X CUR s e lNTfR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA". Oct.G Nov. de 1966, 
San Sa l va dor,El Solvedor. publicado por IICA. Zona Norte, Gu.taQ81~f 1966, Vol.2.-

(+)._ N6tBS8 c6mo s1 minirundio eat' integrado por pare. le. ten !nfimaa y constituyen 11 mayor número de explota 
ciones. Le mayor parte de estas explotacionss. no ab~.t.c. 18 mano de obra familiar. -

(++).-Estas explotaciones Gon laa que pueden con.idor.r ~§ co~o latifundios. 

Il 

~ 
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N 
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De la interpretaci6n del Cuadro anterior ee deduce: Qua el ver~ 

dadero Minifundio se localiza en el tama~o da las explotaciones desda 

1.43 Mz. hasta 2.86 Mz.; las Fincas Sub-familiares, sstán comprendi

das desde 4.29 Mz. hasta 5.72 Mz.; las familiaras, desde 7.15 Mz. ha! 

te 28.60 Mz@; las Multi familiares Medianas, desde 71.50 Mz. hasta 

143.00 Mz.; las Multifamiliares Grandes, dasde 286.00 ~z. haste -

715.00 Mz. hasta llegar a los verdaderos l8 ~ ~fundio., enmarcados dae 

de 1.430 ~z. hasta 3.515 Mz. y m's. 

Si reunidos los minifundios desde 1.42 Mz. hasta 7.15 Mz., tene-· 

moo un área aprovechable de 578.258.42 Mz., qua constituyen al 82.05% 

del número total de explot a ciones y apenas al 14.84 ~ del total de la 

propiedad. Si por otra parte reunimos los grandes latifundios desde-

1.429.99 Mz (un promedio de 20 Caballerías), hasta 3.573 Mz. (pro ••• 

dio de 51 caballerías), y m's nos da un promedio de unas 400.000 Mz. 

que representan un 0.13 ~ dal n6mero de exp¡otaciones y el 24.16 % -
del total da la propiedad. 

Veremos ahora la relación que existe entre el área de cultivos

temporales y al área que permanece en descanso entre todos los gru -

pos de tamaño de las fincas, cuya importancia estriba en que siendo 

tierras aptas para la agricultura, sus propietarios se dan el lujo -

de mantenerlas en descanso (oc'osaa), fen6mano que lamentablemente 

se da incluso en las fincas a nivel f amili ar, lo cual parece increí

ble porque un país como al nuestro necesita explotar al máximo sus re 

cursos. Veamos las cifras del Cuadro: 

AREA EN CUL TI VOS TEMPORALE 5 f ARE A~!L9[ 5CANSO SEGUN r INCAS POR GRUPO TAI"lA ~O , 
t-

Grupo de TafYIeFlo: He. 

I'IICROfINCAS: 
SU8-fAf'IIILIAR ES 
fAf'IIILIARES 
PtUl nf Af"\ IL 1 ARE 5 MEDIA 
PtUL TlrAI"lILIARES GRANDE 

T O T p. L ( S , 

Cultiv o!! Tier.ra DlBscanl!)o 
temporales 

45.311.8 1.414.3 
174.228.5 35~53a.6 

98 .. 645.2 53.369.0 
63.844.9 34.432.4 

111.403.5 49.024.2 

493.494.9 Ha. 113 .. 176.5 He. 
FUENTEs CIDA!CAIS,Op. cit. p'g.9J.-

lO: 232 :; 

Cultivada 
.fectiv8mBnte~ 

43.897.5 
138.749.9 
45.277.2 
29.412.5 
62.379.3 

--...,-
319 .716.4 H:~ , 



Puede observarse en las relaciones del Cuadro anterior, que aún 

la tierra que se dice S8 está cultivando actualmente, no lo es en la 

forma total y, ss debe tener en cuenta Que tampoco en forma intensi

va, unas veces, por no pr8cticarS9 m6todos modernos da cultivo o de 

adecuado manejo de 10$ suelos; otras, porque 91 tamano de la finca o 

su localizaci6n en tierras ds mala calidad, no permitan cultivos in

tensivos, y no se verifican pr'ctic8S de rotaci6n de cultivos, las _ 

que predominan sn las regiones áridas, qUI por la calidad da los 9U~ 

109 o por la falta de vegetaci6n adecuada, no retienen las aguas 11u 

vias y, por ende, la tierra no guarda la humedad necesaria para los 

cultivos. 

El CIOA/CAIS al referirs3 al análisis de estas proporciones, di 

Jo: " ••• paracen ser menos justificadas en el caso de las fincas fam! 

liares y multifamiliares medias, puesto que ~n ~st8S 98 deja aproxi

madamente 1.2 Ha. en descanso, por cada He. cultivada. Si 59 acepta 

esta como una medida válida de la intensidad del uso de las tierras, 

se tendría entonces que, en ambos casos, la explotaci6n de las tie-

rras se lleva 9 cabo ineficientemente. Estas relaciones se extien -

dan a las fincas multifamiliares grandes, puesto que en ellas se d~ 

ja 0.8 Ha. por cada Ha. de cultivo. (48) 

Se co~probo, además, qua al hablarse da áreas en cultivo, mu -

ches de ellas lo estaban en pastos en forma extensiva. Si eeto suca 

de con le tierra que se dice estar cultivada. ¿c6mo es que podremos 

dejar de pensar en una Reforma Agraria si sumando las tierras ocio 

sas, la situaci6n 89 delata propicia? O saa, que no puede decirse

que las tierras de El Salvador están eficientemente explotadas y 

que le Reforma Agraria sale sobrando. 

Tenemos un área denegada a la agricultura (ver CUADRO VI), de

unas 482.574 Ha. que es el equivalente a un 24.13 % del total de le 

propiedad (49).[1 irea cubierta con pastos naturales, de ganadería 

extensiva, as de 503.060 Ha., equivalente a un 25.15 % de toda la -

propiedad, lo cual constituya una proporci6n elavadísima de tierra 

marginada de la agricultura qua, en un país como el nuestro, as d~ 

perdiciar riqueza potencial para nuestro verdadero desarrollo agro

pecuario. El cuadro siguiente habla por sí 5610 de este situaci6n 

incomprensible, por el conformismo tanto del pueblo como del Estado 

en seguir mendingando alimentos en el exteríor, habiendo una supe -

rior poblaci6n rural y un potencial da tierra ociosa que no s610 -

nos diera para nuestro propio sustento, sino para ese mercado Yxte~ 

no que ahora se enriqunce rla nuestra propia pobreza, aunque ello nos 

parezca par~d6gico. Restando el érea mergin~da a le agricultura, n09 

(48).- CIOA-CAI5 1 op. cit. p'g. 92.-
(49).- Araa denegada a la agricultura 8S aquella proporci6n de ti8-
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e u A o R o V 1 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA SECUN EL USO 

CultIvos r~rm8"qnte8 

tolt!v~$ ~9~lrqr~Anentea 

Cult5'JOS .'¡nllsle!; 

S~~-Tot81 ~~ Cultivos 

Pastn8 "!at'.'rlthlS 

Paetr.e S~mbrados 

Sub-Tnta) Pastos 

ao.ou~a Co~.rcia18e 

~~nta~a, ~o.~u.et no Co~.rc. 

Ares ~eneQade a la Agricul. 

1 9 

Hect~r~8!1 

140. 2~o 

'9.~AR 

481,589 

~57.416 

10 0.9':15 
- > 

61)4,055 

f58.l14 

l'n .941 

M!2.574 

T o TAL •••••••••• 2.000,000 

6 1 

7.01 

1.4d 

24,38 

32.87 

..,C;.15 

5.ns 
30.20 

.......... 

100.00 

1 

657.415 

~rn.06(, 

] no. 995 

6n4.J.55 

'59.114 

1 91.!341 

4A~.~74 

6 7 

30.20 

--------. _,---
2'100.000 

rL(t~TE: 19611 Plan Quinquenal ~e Oeearr~llo A9roo8cu.r~ ~ ~AC. 

1967., 
.' 

E.'adl.tic.a Selacclonad •• con r.l.cl~n a l. Agric~l
-t.,.. •• 

. ", ~' . 
..... rf. T'en1 .. RaG. 
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quedan un 75.87 ~ de toda la ti6rra, dentro de la cual se encuan---

tra la tierra ociosa y deficiantemente cultivada. 

Por otra part e el área cubierta de montañas y bosques no comer

ciales, acusa una proporci6n dil 9.89 ~ da la tierra que sumada al _ 

área de pastos naturales. totaliza un 35.04 ~ da tierra, lo que, res 

tanda del total de tierr~ disponible, nos de un cociente igual a 

40.83 % de tierra qua puede decirse -a~n ca. beneficio de i nventario-. 

está cultivada . Y esta duda -~e confirma porque ya vimos que a6n den

tro de las áreas c8ns~das como cultivadas, hay un alto porcentaje pSE 

manentemente en oescnnso, queentre todos 109 grupos de fincas, suman 

173.778.5 Ha. (VER cunORO V). 
',) ~ 

En el estudio sobre Tenencia ~~ la Tierra en El Salv ' dor, el -

CrOA/CAl!, ¿oncluys, ~ua las conrlicidnas prevalecientes en el sector 

agrfcola salvadoreño acusan la Axistencia de una alta densidad de 

la ooblaci6n, que con sus ~ bajos niveles da vida originados de los ba

jos niveles de ingreso, "aon causa ~irecta de la falta ·. de empleo total 

de la mano de obra disponible, características 'stas q~e se . originan 

on los patrones de utilizaci6n de las tierras, por sus distintos gru· 

pos de tamaño y por la mala d i stribu~i6n de los mismos, lo qua indica 

la necdsid~d de un cambio emergente en las actuales estructuras agra

rias, sin lo cual no 58 lograría una intensificaci6n y utilizaci6n -

racional de la tierra; que tal situaci6n hace imperativo que S8 adoE 

ten medidas radicales, puesto uue los paliat ivos no resuelven el prg 

blama, cuando "las condiciones generales del pars as! lo .exi ge, no h.,! 

biendo otra soluci6n Que una r; ~ dLstribuc i6n da las tierras, como ún.! 

ca camino para la Re arma Agra ri~, debiendo establecerse las priori

dades para la afectnci6n de la tierra, de acuardo a su uso actual y 

potend"al; <("50) 

rra que tiene " un uso disti"ntcr: ,{ ,rs8s .. urb8n,as., ,' carret'-et¡¡"s, caminos, 
centros rurales). o porque por su pr~pis n~tur81ez. no pueden ser
vir para tal actividad (lagos, ríos, lagunas, 'reaa rocosas, p.nt~ 
nos, 88 ter os t bosques 8al.do~" , 'etc.) 

(50).- CIDA-CAIS: op. cit. p4g. 136-37.-
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CAPITULO 111 

ORGANIlACION. OBJETIVOS Y PROYECC¡ON DEL SECTOR AGROPECU! 

RIU, COMO PRESUPUESTO PARA UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL.-

SUMARIO:l. Generalidades. 2. Organizaci6n Administrativa: A). 
~lNIST(RIO-oE AGRICULTURA y GAMAOERIA. 8).- Dirección General de -
Economía Agrícola y Planificaci6n. b).- Direcci6n Genaral da Inve~ 
tigaci6n y Extensión Agropecuaria. c).- Dirección General de Gana
dería. d).- Direcci6n Genera l de Recursos Naturales Renovables. e). 
-Dirección General de Obras de Riago y Dr l leja. f).- Escuela Nacio
nal de Agricultura. g).- Departamento de Defensa Agropecuaria. h).
Departamento J uríd ico. B). INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOrlAS:a)~
Administraci6n de 8ianesta~Cempesino (ABe). b).- Instituto de CalE 
nización Rural (ICR). c).- Instituto Salvadoreño de Investigaciones 
del Café (ISIC). d).- Asociaci6n de Ganaderos da El Salvador (ACOES). 
C. OTRAS INSTITUCIONES: a).- federaci6n da Cajas de Cr'dito. b).
UniVersidad da El Salvador. c).- Casas Distribuidoras da Productos 
Agroquímicos y Veterinarios. d).- Fondo de Desarrollo Econ6mico, del 
Banco Central de Reserva de El Salvador. e).~ Sistema financiero Na 
clona1, Canalizado al Sector Agropecuario. f).- Instituto Regulador 
de Abastecimientos (IRA). g).- Instituto Salvadoreño de Fomento Coa 
paralivista (INSAFOCOOP). O). OTROS RAMOS: a).- Ministerio de O ~ 
bras PtJblicas. b).- Ministeri;-de Educaci6n. c).- Ministerio de Sa
lud Pública y Asistencia Social. d).- Ministerio da trabajo y Previ 
s16n Sociel. a).- Ministerio de Justicia. f).- Ministerio de D8fe~ 
sa. E). __ OTROS PODERES PUBLICaS: 8).- Po~er Legislativo. b).- Po ~ 
der Judicial. F). INSTITUCIONES PRIVADAS: 8).- Asociación Nacional 
de Agricultore8 (ANA). b).- A9~ciaci6n Salvadoreña Agropecuaria(ASA). 

l. Gen e r a lid a d e s • -

El anquilosamiento del sector agropecuario en relaci6n con 108 

otros sectores, especialmente el industrial y comercial, ha sido no

torio. Mientras 81 sector agropecuario en 1957 aport6 a la formaci6n 

del producto territorial bruto~ un 39.7 %, en 1966 había descendido

a 27.2 %; en tanto que la industria manufac~urera que para el mismo 

período aumentó en su aporte de 12.6 % en 1957 J al 18.8 % en 1966,-

y el Comercio, aumentó Su aporte, de 20.5 % a 24.2 % an el mismo lap 

so de tiempo. (Var CUADRO 1). Los otros ser-to t'es s~ no han tenido ~ 

mentas sensibles, por lo menos han mantenido sus niveles de aporte _ 

al Proriucto Territorial Bruto. 

= 236 = 



11 

N 
(.,.l 

...J 

n 

51ltctoreo 

Tota l 

A9 r opscuerio 
Minería y canterae 

..9!EJRU I_ 

EL SALV AD ORI PRODUCTO TERRITORIAL 8RUTO POR ,ECTO RES, 1957-66 

(Porciento) 

____ o ----
1'157 1958 1959 H'60 . 1961 1952 19G3 1964 

'¡"o. 
._ - ~------ - -- .---

10") .0 lpO.G 1.o.ú. O 100. • ..Q. :l.Q.:O. O 100.0 }.O O.O 100.0 ---
39.7 36.S 34"l 31.6 32 . 2 33.6 3D.;} 30.5 
O~2 0.2 O " .1.. 0.2 C.2 0.,,1 0.2 0.1 

Industria manufacturera 12 ,6 13.5 1:~7 14.5 15.5 15.: ' 15.8 lG • 
Construcci6n pública " 

y privada 3.4 3.0 3~~ 3~3 3.::; .2. ::i ··~ 2~ 8:" 3, • .1 
Transpo r ta, almacena je 

y comunicací6n 3.2 4. l '¡o6 4.1., 4.6 !;.7 , ~.6 " ,4 . 6 
Electricidad, aguo y 

servicios saniterioo 0.9 l.l J .lo > 1.2 1.2 1.·1 1.3 1.3 
Comercio 20.5 20.6 2:.4 20 .7 21. a' 2.1.7" 24~1 24.1 
Financiero 1 .. 7 1.6 l..5 1~5 1 .6. L 6 1.5 1.7 
ProDiedad de v iv iendas 4.7 5.2 5.6 5 • 6.:. .:, .. : 4 ~ 9 4.4 4.2 3.9 
Administración pública 7 .5 

.~, "' .. ,- ~ 

0.0 8.3 8 •. 1 .' ::, 8 .• 4 8.2 7.9 7.2 
Servicios diversos 6.2 €.2 6.8 6 ;9 , T.2· 7.0 7.1 7.1 

;.~.' ." ... 
. ~\ 

1965 

100 .0. 

29.1 
O.L 

.17. 'i' 

':! .'1 

4.5 

103 
24.Z 
1.7 
4.C 
7.1 
7.2 

ruant8 , CIDA/CAIScon base en datos del Banco Contral de Reserva, Op. sito p'gs. 8 y 9.-

,----
1966 

lQ.Q..J! 

27.¿ 
O.i 

10.8 

3 ... 6 

4.3 

1.4 
? ~ .::: 

1.6 
3.9 
7./t 
7.3 



r.t •• cifras de compoeici6n porcentual del Producto Tarritori~l 

Bruto, de acuetdo a los últimos Indicadores Econ6micos y Sociales del 

Consajo Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n Econ6mica (51), han 

sido ampliadas hasta 01 año 1969, natándose que el aporte dal sector 

agfopecuario al PTS, en vez da aumentar o por lo menos mantenerse con 

el 27.2 % qua aportó en 1966, ha bajado progreslvamanta hasta 25.9 % 
en 1969, en tanto que la Industria Manufacturera he seguido su ritmo 

de crecimiento y del lB.8 % que acua6 en 19u6, ha subido hasta el .-

19.6 % para 1969; por otra parte, el Comercio ha t enido una sensible 

baja de 22.9 % para 1969, que casi lo pone en la misma situaci6n del 

año 1962, con 21.8 %. 
2.- O r g a n iza c i 6 n A d m i n i s t r a t i u a .-

Analizaremos someramente la Organizaci6n de la8 Institucio

nes nacionales que en una u otra forma contribuyan con el sector -

agropecuario, y qua tiene relevancia en cuanto en una verdadera reor 

ganizaci6n administrativa puede dar resultados provechosos, concen -

trando y coordinando esfuerzos qua muchas vaces ge repiten o desper

dician lastimosamente. Esto puede tener especial inter's cuando pen

nemos en realizar una Reforma Agraria Integral, porque noa permite i~ 

venterier recursos materiales y humanos que se concentrarían en bene

ficio da una buena administraci6n de los programas de reforma que se 

planteen. 

Comenzaremos por resumir la labor que el Ministerio de Agricul

tura y Ganaderí a desempeña a través de sus disti ntas Oependencias 

Tácnicas y da su porsonal calificado, para toda la Rap~blica, as! co 

mo a tralJés de sus Dependencias Descentralizadas . También anunciare

mos ,la labor dealgunas instituciones de car~cter particular que hen 

sido creadas para colaborar cen al sector agrop ecuario. 

A).-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. 

La s funciones de este Secretaria de Esta do, están encamina

das en general, a promover un mayor crecimiento del sector Agropecu! 

rio, desde luego que 'ste contribuye en su mayor parte a la formaci-

6n del Producto Territorial Bruto. Esta actividad esta distribuida _ 

entre las distintas Dependencias administrativas, 8n la forma sigui

ente: 

a).- Oirecci6n General de Economía Agrícola y Planificaci6n: 

Por medio de esta Dependencia, se planifican, coordinan y

desarrollan actividades que generen una mayor y mejor producci6n - -

agropecuaria nacional, procurando en especial la sustituci6n de im • 

portaciones de esta clase de productos, con el fin de lograr mejores 

niveles de vida entre los pequeños y medianos ag~icultores! a través 

(51).- CONAPLAN: Indic.doras Econ6micoe y Sociales, Enaro-Abril,1970, 
p'g. 27.-
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de sus Departamentos da Planificaci6n y Evalu8ci6n, Sociología Rural, 

Encuestas Agropecuarias y de Comerc ia lizac16n. Da acuerdo con 8etae

actividades. se praparan programas de t rabajo y proyectos específicos 

qua puedan ejecutarse dentro de un porrado determinado, de acuerdo al 

Plan Quinquenal da Desarrollo Agropecuario qua se tiene trazado (1968-

72), así como avaluar toda eata actividad. 

Lo anterior conllavQ el int8r6s de mejorar la comercializaci6n 

de los productos agropecuarios, en do nde s s hacen ~3tudio9 socialas

para detectar nuevas nacesidade9 on e l ag ro , en consideraci6n a cri

terios econÓmicos y agron6micos, tales como creación da nusvas Agen

cias de Extensión Agropecua ri a para di~ulgar aspectos t~cniCoB, de-

manda de mano da obra en el sector, con lo que se determina sI grado 

de desocupación estacional que permita buscar nuevas f6rmulas para -

buscar soluciones qua hagan posible la utilizaci6n 6ptima de le fuar

~ a de tr ~ bajo sub-utilizada u ociosa. 

También se lleva al control da precios de los granos básicos, N 

del mercadeo da ganado bovino y en general, información al póblico 

~obre precios, oferta y demanda, comercio exterior y estudios da mer

cadao . 

Da acuerdo al Art, 8 da lB Ley de Fomento A~ropecuarioJ esta Di 

rección General es la encargada de llevar el registro ds las Cooper! 

tivas agropecuarias, con el fin da extender autorizaciones de axen -

.~~ d. impuestos, derechos, tasas, recargos o grav'manes de import! 

c ión al país de materia prima, productos o artículos que saan necesa 

rioa para la actividad de tales cooperativas o sus asociados. [stae

autorizaciones se extiendan, pravia licencia da los Ministerios de -

Economía y Hacienda, de conformidad al Art. 6 da la Ley de Fomento 

IndusLrial. 

b).- Dirección General da Investigac i6n y Extensi6n Agropecuaria: 

Esta depende nc ia tiene e su ca r go las siguientes actividades! 

li).- Investigaci6n clent ! fica de los problemas que inci-

den an o frenan un mejor desarrollo del gecto~ agropecuario, especial 

menta en la prorlucci6n de mAjares semillas, promoci6n de su cultivo

en f orma t6cnicH, as! como la defensa de los mismos de las principe

l a s plagas que azotan en las plantas y los frutos, a todos los niva

l es : pequeños, medianos y grandes agr i cultores; 

2ª ).- Certificaci6n e incremento da semillas y plantas pr~ 

ducidas por los p articulares o por la misma Oependen~ia, la que en -

s us distintas Estaciones Experimentales, produce en grandes cantida

des, para ser vendidas a preCio de costo al público interesado. 

3 1 ).-Asistencia T'cnica y de Servicios a todos aquellos a

gr i cultoras que adoptan los nuevos m6todos de cultivos, así como la 

aceptaci6n de las semillas mejoradas. 
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41).- An~liei9 de labora~orio en las distintas clases de

semillas para comprobaci6n del grado de germinaci6n, pureza y hume

dad de las mismas; 

50).- Análisis de sueloe por medio de muestras aportadas

por los agricultores intare9ados~ así como las recomendaciones técn! 

cas de las clases de fertilizant~s adecuados a la clase de cultivo -

recomendado, da acuerdo a la clase de suelo ~esultant 9J 

6').- Inv9stiga ci6n, promoci6n y defensa de cultivos ~8P! 

cífic08 f tales como algod6n y frijol; 

7D)._ Extensi6n agropecuaria a todos los agricultoras del 

país, que consiste sn diWulgar los resultados obtenidos en la iMves

tigaci6o, mediante intans8 . comunicaci6n con el campesino a trav~s de 

v isi tas de sus hogares y f inc-as, o mediante reuniones masivas con 

ellos para darles demostraci6n objetiva de 109 nuevos métodos de cu! 

tivo o de actividades diysrs88 que majaren su tradicional modus viven 

di, con auxilio de programas audio-visuales y material divulgativo -

impreso; 

8 ft ).- Ensayos básicos de fertilizaci6n adecuada de los -

cereales on colaboraci6n co~ las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la alimentaci6n (FAO), 

91).~Programa9 espaciales para incentivar el cultivo de 

frutale~, especialmente cítricos, mangos y ag ua cates; y hortalizasl 

101 ).- Campanas de conservBci6n de los recursos naturales, 

mediante la introd~cci6n de prácticas conservacionistas en los agri

cultores qua están bajo la supervisi6n de asta Dependencia, por me -

dio de sus agencias da Extensi6n Agrícola, diseminadas por todo el 

país (52) 

11 0 ).- Asistencia t6cnica con extensionistas ·expertos en -

ganadería, que procuran la organizAci6n de comit6s lócales que lu -

chao por el mejoramiento pecuario, incluyendo sistemas de vacunación 

da ganado bovino, porcino y aves de correl, · 

12 g ).- Mejoramiento de la comunidad. a nivel de Clubes de 

Amas de Casa campesinas, por medio de la Sección de Economía Oomésti 

ca, intensific~ndose campañas de nutrici6n y preparaci6n de alimen

tos que comprende prácticas de cultivo de hortalizas, frutales, té c· 

nicas en el manejo de cardos y aves, mejoramiento de la alim~ntaci6n 

con ' r.r.cetas sencillas, conservación da alimentos, etc. En esta mis-

ma actividad se c omprende el mejoramiento de la vivienda, en donde 

se enseña a repellar, blanquear, enladrillar, hacer cancele.s ·para dj. 

vidir cocina, comador, dormitorio, bodega para guardar i~lple-me-ntos -
-' .. . ' ...! 

(52).- Existen a la '~chs~ 64 Agencias distribuidas en diferentes zonas. 
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camas, repisas, basureros, etc. Se les enseAa, adam's, a mentenrr - ' 

limpia la casa. construir letrinas t desecar pantanos, ornamentar --_ 

los alrededores con jardines; corte y confecci6n para fRcilitar el _ 

vestido p8rsonal', ropa de cama y manteles de comedor. as! como ~l a

provechamiento de la ropa en rlesuso pare ela borar otras prendas da 

vest i r ~tilas; indus tria casera con materia prima de la re9i6n, in _ 

cluyendo objetos de arte q ue mejoran los ingresos da la familia, ac

tividAd ~sta qua S9 hace en los ratos libres; 

13~).- Organizaci6n de "Clubes 4-C", que as a nivel de Ju

ventudes rurales, actividad esta en la que la 08~andencia analizada 

pone su especial esmero, dRsrle lURgO que con ello se fundamente al -

futuro agrícola del país (53) 

lLd~).- Labor de comunicación de toda la activid ,'d del Ramo, 

por medio da la Prensa, la Radio, Televisi6n, Boletines, Circulares, 

Hojas Divulgativas, Murales, Volantes, Carteles, y especialmente par 

medio de la Revista "La Agricultura en El Salvador" 

c).- nirecci6n Ganeral de Gana~e~i,. 

El Objetivo fundamental de es~~ "Oependencia es el fomento 

y desarrollo de la Ganadería en general (bovina, porcina, cunicultu

ra, avicultura, ganado equino, la apicultura). Entre las principales 

actividades de esta Dependencia, están las 9iguien~es: 

lª~.- Fomento de la ganadería en general, preetando asis

tencia t6cnica e los ganaderos a todo~ los niveles, en los aspectos 

agron6micos, zontácnicos y administrativos con el fin de orientar -

una ganadería da tipo técnica con indicaciones da los máximos y mini 

mos de superficie que de be dedicarse a determin a do núm9ro de ganado, 

según la explotación; rlire cción para la construcción de establos, ca 

rrales, galeras, salas de ordeRo, potreros mejoradosf 

2~).- Cr'dito Ganadero, por medio del Programa de Acci6n

Mejoramiento Ganadero (MEGA) 

3~).- Registro Cenealógico del Ganado Bov i no de razas pu

ras y encastado, con el fin de certificar y extender cuadros geneal~ 

gicas que garanticen la pureza y grado de encaste de los ejemplares 

inscr itas (54) 

4~).- Inseminaci6n artificial, con el fin da mejorar la 

ganadería nacional proporcionando a precios bajos a los ganaderos, 

semen da toros de alta c81idad para que mejoran la calidad gen~tica 

de sus propios sementales¡ 

5t).- Prod4cci6n de sementales porcinos, en al Centro Na 

clonal .da Repro ~ucci6n Anim~l, sito en la Posta Zoot'cnica de Izal-

ca, Departamento de Sons o nate; 

(53).- Durante el período julio de 1969 a junioj70, as informa ·de l • 

• sistencia da 249 Clubes: 66 de niftaB y y 124 de varonest496~ ~ino •• -
(54).- reta competenci. está r~l.d8 por el -Reglamento Para el Re-
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61).- Constrycci6n 99 Postas Zootécnicas, que para el pe-
, ., 

riada da 1970, pasaron a formar parte da la Diracción General de In-
.;:,.;. Jo', I • l. • 

vestigaci6n y Extensi6n Ag apecuaria; 

71) ... Programa de Me jOl';lmiento Porcino (MEPO), que propo.! 

ciona cr6dita y asistencia t'cnica a los porcicultoras, 

80).- Sanidad Animal, para v91~r por la salud ~81 ganado, 

controlanno las enfermedades o pestes, en el ganado vivo" así como 

sus productas y subproductos, por medio de un estricto control de -

las enfermedades infecto-contagiosas, tales como prevenci6n de la 

Brucelosis, Tuberculosis, Encefaliomelitis Equina, enfermedades que 

S9 localizan por medio del Laboratorio de Patología Animal, 

90).- labo r de higiene y .anaamiento avícola f a8esor~ndo

a granjeros tanto 8n la promoci6n de la avicultura como en el comba

te de las plagasJ 

10 i ).- Servicio de Fitopatolog!a ,para la buena repr~ducci-

6n, efectuando pruebas da di~,gnosís en la~ vacas preñadas" 

111).- Asistencia Veterinaria por medio da Oficinas Regio-, 
nales, atendidas por M'di~o~ Veterinarios, 

121).- Control de las exportaciones de ganado, con los fe

quisiLos lagal~9 y ¡~enita['ios corr'~spondiente~. 

13'). - Regi stro de ,la Prople~ad Ganadera, por medio de , la 

Oficina Central para el ~8gistro y archiv~ general de los fierros o 

marcas de herrar ganado, actividad 'sta regida por la Ley , Agrarie y 

el Reglamento , para ~l Uso de fierros o Marcas de Herrar Ganado y , -

T~aslado de Semovientes. 

d).- Direcci6n General de Recursos Naturales Renovables! 

los objetivos principales de Este Dependencia sonl Inves

tigar, conservar, avaluar e incremantHr los T. cursos naturales reno 

vabl~s de que hablamos en su oportu ni dad, tales como suelo, agua -

flora y fauna; asimismo la evaluaci6n y aprovechamiento del tiempo 

atmosf~rico y el climas por medio da las Investigaciones ~eteorol6 

gieaa, a Hidrometeoro16gicas. 

En t~rmin05 generalas, esta Dependencia desarrolla las sigui

entes actividades, 

t l ).- Ingeniaría Rural, para el incremento del Riego, -

drenaje y' consarvatiln -dé suelos a nivel d~ fincas, financiad~9' 

por el Progr'ama deacci6n "Mejoramiento de Tierras Agrícolas", (MS 

TA) (55) al Fond~ de Desarrollo Económico del Banco Central de Re

serva de [1 S~lvador, y aporte de los ~a~~iculares, 

21 ) •• - Asistencia a los ag~lc~ltoie~ en la conservaci6n 

de suelos yagua, mejoramiento de sus instalaciones agropecuarias 

glstro G9n9al6gico d; Ganado:Oecreto ~g 184f~81 1~ da Dic./64;O.O. da 
i7 del .i8m~ Meé y ~~o: Art. 1.-
(SS) ,.-Est. actividad pasó. la Dirección Gr~l.de Obr.i de Riego y Dre-
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(silos, porquerizas, estanques, edificios rurales, f~bricas de deri

vados agrícolas, proyectos rurales de agua potable, aguas ~egras, v! 

as de acceao externas y a nivel de fincas, tian ~ U8s y Exposiciones ~ 

gropecuarias4 

3ª).- Reforestación. (sta actividad tiene po. objeto la -

experimentación, fomento, manejo y protecci6n da los bosqu~s, para 

establecer ~reas de voc~ci6n forestal y aprovechamiento integral da 

los mismosJ 

4ª).- Piscicultura: Inuestigaci6n e increment~ da la pisci 

cultura; reprorluciendo variedades de peces que lU9go se utilizan para 

la reproducción en ríos, lagunas y estanques particulares. El estan

que reproductor, se localiza en la Estaci6n Experimental os Piscicul 

tura de Santa Cruz Porrillo, que pert~nace a esta Dirección General; 

51).- Servicio da Investigaciones Hidrológicas, que sirve 

para podar evaluar cient!.ficament,e el potencial hídrico nacional, cE 

mo base para el esturlio de los proyectos de riego, control de innun

deciones, uso da agUA potable, emb DlSBS y presas para la producci6n 

de energía e16ctrica, siendo este Servicio, el organismo ejecutor -

del Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano, que está financia-

do oo. el Fondo Especial de las Naciones Unidas y los Gobiernos da -

la región, cuye labor S8 sintetiza en el aforamiento de aguas 9upsr~ 

ciales, ma ntenimiento de estaciones hidrom'tricas, limpieza de pozos, 

levantamientos topográficos, registro de niveles en los lagos; estu

dio y evaluación de 10$ recursos hídricos subterraneos, laboratorio 

de sedimentos pa~ ' práctica de análisis químico del agua y muestras 

da sedi mientosJ 

" 6ª).- Servicio de Invostigaci6n Meteoro16gica f a trav6s-

del Servicio Meteoro16gico Mundial, ( 56) enLdrgado de la observación 

e investigaci6n de 108 procesos at~osf~ricos y las condiciones eli -

m~tlcas del país y pronóstico permanente del tiempo. 

e}.- Dirección General de Obras de Riego y Drenaje: 

Esta 8S una dependencia especializada del MAG, qu~ tiene -

a su cargo la planificación, desarrollo y administración de los pro

yectos da riego, drenaje, conservación de suelos y recuperación da -

tierras. A partir de en"lro de 1970 pasó a esta Dependencia la 2ctivi 

dad de asistencia t'cnica para sistemas de riego a nivel de fincas, 

que estaban encomendada al Programa META. Entre otras actividades de 

earralle: La construcción de Granjas Demostratiyas a nivel da Pro 

yectos, as! como extensión agrícola, ~diestramiento y divulgación. 

Por hoy, 9610 el Proyecto de Avenamiento y Riego de Zsootitán 9S el 

que est~ siendo etenrlido espacialmente, hasta rlejar funcionando 10 -

que será el prim~r Dis~rito da Riego del País ~~cnicamente dise"ado, 

(56).- Tiene su fundamento sn el "Convenio lnter~~ericano da la Orga-
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de acuerdo a la Ley de Avenamiento y Riego que reci~n ha sido apro-

bada por le Asamblea y sancionada por el Ejecutivo, sagún la cual s~ 

jeta la creaci6n de los Distritos de Riego, a un Decreto Legislativo 

para establecer 109 m'ximos y los mínimos da tenencia de la tierra ~ 

dentro del Distrito qua 98 vaya creando de acuerdo a laa posibilida " 

das eco~6micas del Estado y que ser'n administrados por e9ta airee -

ci6n Gene ral de Obras de Ri ego y Drenaje, que cuenta con personal--

t'cnicamente p r epa r ado . 

f) . - Escuela Nac iona l de Agr i cu lt ura 

Esta i n s ti~uci6n tiene como fin la enseñanza agropecuaria. 

con tanto con s ei s Departamentos qua imparten las materias t'cnicas, 

que s on: da Ci enc ias BáSicas, ~atemát i cas Agrícolas, Economía Agrí

cola , Hortícu l tura, Agronomía y Zootecnia. Además, se imparten todas 

la9 demás materias b'sicas da cultura general y cient!ficas.(S7) 

La princ ~pal misi6n es 9r~duar t&cnicos a nivel intermedio con 

grado da Perito Agrícola, graduaciones que 90n absorbidas en las la

bore~ " del Sector Agropecuario, tanto por Instituciones Gubernamenta

les como por los particulares en general. Ha graduado en doce promo

ciones, hasta el ano 1969, a " 558 Paritos. 

Esta Instituci6n es una Dependencia Directa de la Secretaría -

de Estado; está situada en el Valle de 5an Andr~s, Departamento de 

La Libertad, entre los kilómetros 33 y 34 de la Carretera Panameric8 

ns. 

lo. aspirantes deben tener Título de Bachiller, profesor Norma 

lista o Contador y 5 8 ingresa mediante becas concedidas por el GobiJ! 

no de El Salvador, e n el Ra mo de Ag ricultura y Ganadería y ha adqui

rido tanto prestigio i nter na c iona l que cada año se ve honrada con la 

presencia da Es t ud i a nt e s de l Ar ea Cen t roamerica na y Panamá, para qui! 

nes se extionde el be nefi cio do l Rs becas, a trav~s del Programa de 

Acercamiento Centroameri c a no. 

Los aspirantes tianen que someterse a un examen da admisión SE 

bra ma temática s , Castellano, Quím i ca y Biología; además, examen voca 

cl onal agrícola y de habilida d. Se exige estricto examen de salud y 

físico, por cuanto las labores da campo son integrales. Las becas 

comprenden Estudio, alojamiento, alimantaci6n, aseo de ropa y Asis -

tancia ~~dicQ-Dentel. 

En ~9ta Escuela se ha creado 6ltimamente un Programa de Adies

tramientos Intensivos á ni vel de pequeños agricultores. 

Entra 1 2 9 la DO res da enss"anza da trabajo de campo, los alum -

nos tienen que desarrollar las 9iguiontes: 

niz.c16n ~.t8oro16gic. ~undial·, de la cual nuestro país ae aignata
rios Acuerdo EJec. NV 482, del 18 de Oct. de 1954; 0.0. da 15 da a
bril da 1955; ratificado por O.L. Na 1774, del 16 da _arzo d. 19551 
0.0. de 15 Abril/SS.-
(57).- fisiología veg e tal A Química Agrícola, Inglés, Castellano, Zoo
logía Agrícola, Bot'ni c3 gr!col~ , Bi oqu{aica, [ntQ_ologra [con6.1ca, 
Sueloe y fertilizantes de Su.los, i ncluyendo OU8 re8pactivoe labora
torIo.; Econnm!a Agr! co le , Admi nist ree 16n Rurol, Sociología Rural.~ 

" dito Agropecu,r i o , Con t abil idad A9f!Go l a, E.tadística Metodo16gica, 
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10).- Adiestramiento sobra reconocimiento y manejo de p"!! 

tos y leguminosas; cereales básicos ( maíz, arroz, frijol y maicillo), 
, • f 

Oleaginosas (Soya, maní y aj onjol!); Cultivos Industriales (caf'la de ' , 
, , ' 

aZÚCAr, tabaco y algod6n).; adiestramiento en manejo y conservación,',;. 
" - ~ 

drenaje, riegos y fertilizantes, hortalizas, frutales y orn.~ent.~e., 

2 ~) • - Producción de leche, nutr iei6n animal, Suinotac'nia

(técnica en el manejo de cardos); mene jo de ganado de carne, cunicu~/ 

ture (cría de cuneJos), apicultur.a (manejo de colmenas), anatomía y_ 

fisiología animal, sanidad animal t proc esamiento de alimen tos, Avj 

cultura, Piscicultura, manejo de ras tros , procesamiento de lecha Pa~ 

teurizada, amtJut idos , tocinetas, j amones y carnes condimentadasf p r2 

ducción de manteca, sebo de ras, atc. 

g).- Departamento da Defensa Agrupecuaria 

funciona a nivel de l a ,Secretaría de Estado, y tiene a su

cargo el contra de enfermedades y plagas dal sector agropecuario, e

v i tando qua se introduzcan al país, animales, vegetales, productos _ 

subproductos de 6stos, de países calificados con enfermedadas O pes

tes determinadas, tales Como fiebre Aftosa, Peste Bovina, fiebre Por -
cina Africana, y otras enfermedades pacu3rias y vegetale9 que puedan 

par judicar, la economía agropecuaria naclo,nal,. 

Esta actividad ha sido objeto de preocupaci6n del Estado, y fue 

declarada de necesidad y utilídod pública la lucha contra las plagas 

da origen animal y vegetal, por lay, desde mayo de 1936 (58). Se en

comend6 al Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería para 

la vigilancia y campaña de las plagas y enfermedades, con la coaperp

ci6n de la AsociBci6n de Ganaderos de El Salv a dor, Asociaci6n Cafeta

lera de [1 Salvador y la Comisi6n da la Industria Azucarera. 

Posteriormente con fecha 12 de Julio de 195 8, 58 cre6 por Decr~ 

to Leg.lslatilJo (59) el servicio dfJ Sanidad Agropecuaria, como atrib~ 

ci6n del Poder Ejecutivo en el Ramo de Agrirultura y Ganadería, a 

cargo del Departamento de Inspecci6n y Cuarentena ( ahora Defensa A 

gropecu¡c'ria ) .-

M's tarde se amiti6 la Ley ~ 8 Sanidad agropecuaria (60), la cual 

tiene oor objeto la protecci6n s8nit~cia da los recursos agropecuari

os del paí!>, por medio da l ,a prevenci6n, control y erradicaci6n da . -

las plagas, enfermed Gd es y de otr o s agentes pat6genos que afectan o 

destruyen la SAlu d o la vida rle los a nimales y vegetales. Esta Ley -

8S la que faculta también al Poder Ejecutivo en el Ramo de Agricult.!: 

ra y Ganadería, para que emitA el Reglamento r9spectivo o Decretos -

especiales de cuarentena, mientras aquél no 58 d j cte (Art. 18) Ha si 

d'J en b ,<se a esto rUp. s<:! han ragul d :) Dor marlia de Decretos especia

les, ' todas las cuesti~nes relacionadas con la dAfens8 agropecuaria, ---_.-- - ------~-- ------------
ftat •• 'tic •• 1 y 11, ríaicA, (l.~ento. de Topografía, Riago y CDn •• rv~ 
c16n d. Recureos Naturrl.s,; Morticul tu ••• frut.1-Cul tur. y- 'Cartcul tur8. 
Tod •• las especialidades, en 3 ' an08 nuq rlur8 el ppríodo de Dre~Araci6n 
t~cnica. , 
(58).-Oacreto NQ 56. de 30 de .ayo de 1936;0.0. del 20 junio/36.
(S9).-Oecreto-ley NQ229s 27 Julio de 1961;0.0.,9 Agoat./61.
(60).-Oocreto leQ. N9 29 dG 10 de Julio/59; 0.0. 14 Age.1958.-



h).- Departamento Juridico: 

La labor de este Departamento es a nivel de todo el Ramdt~ 

las distintas Dependencias que se dejan analizadas, as! como sobre 

problemas especfPicos surgidos entre las demás Instituciones Aut6n~ 

mas adscritas. Por tal r~z6n, su "funci6n 8S de cdr6cter interdicipli 

nario en el sentido de ' conocer la legislaci6n agropecuaria, adem~s -

de pose~r conocim i entos especializados y en general, aspectos tácni

cos indispansalbes para su debida ap l i caci6n en los Proy~ctos de le

yes, Reglamentos y Decretos que se elaboran, para el desarrollo y -

protecci6n de los r ecur sos naturales renoval· l es. Tambi'n se hace la

bor de Notariado, en los asuntos que interesan al Ministerio. 

B).- INSTITUCIONES OfICIALES AUTONOMAS: 

a).- Admjnistr~ci6~ de Bienestar Campesino. 

Los fines de esta Institución de Crédito Supervisado, crea 

da Como entiaad Oficial Aut6noffiB, con personería jurídica, patri~o -

nio propio y domicilio en la ciudad de San 5alv ~ dor, cuyas ralacio 

nes con los Poderes Públicos es por medio del Ministerio de Agricul

tura y Ganadería, están determinadas en los objetivos de su ley de -

creaci6n (61) y son: 

a}.- Elevar por medio de un amplio Programa de Crédito 

Sup8rvisado y tácnicas adecuadas, la pro ·iucci6n, los ingresos y obt~ 

nsr uh mejor nivel de vida de agric~ltores y asociados o comunidades 

rle bajos ingresos, fo r madas por estos; 

b).- Prestar ayuda en la olanific~ci6n de la explotaci6n 

agrícola y del hogar dal sector mencionadoJ 

c).- Procurar la majora de las formas de tenencia de la 

tierral 

d).- Fomentar las industrias agropecuarias de los agri

cultores y asoc ia c ione s o comunidades axpresdda, 

s).- Facilitar los elementos necesarios de un eficaz y

adecuado aprovechamiento de la tierra; 

f) . - la promocidn y desarrollo de actividades que tien

dan a la salubridad ambiental; 

g).- Financiar la cancelaci6n o pngo de deudas onerosas 

y pgrJudiciales a la operaci6n y conservaci6n de la explotaci6n agrf 

cola y nel hogar; 

h).- Fomentar y organizar cooperativas y mercanos rur~ 

les. ' 

Tal puede v8rs~ la amplia activid ~ d que esta Instituci6n 

desarrolla, siAnrlo su principal fin, mejorar el nivel de vida de lbs ' 

pequeños agricultores carentes de recursosf y en el Consi~ernndo 111 

del Decreto se dejó claramente 8stab1 8cido ~ue, mediante un ~rogra~a 

(61).- Decreto Ley NQ 457. de 21 de Oct./63; 0.0. del 4 de Nov./63.-
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de Crédito Supe~visarlo era una forma da lograr, por ser de beneficio 

p~blico, salvaguardar la economía y el bienestar de la ciudadanía, _ 

especialmente a la clase proletaria. Así S8 dijo y este fue al espIrA 

tu de la Ley. [s de acuardo a ello, que esta Instituci6n conceda to

das 1 8 5 formas da cr6dito agrícola que se conocen, y las cuales ya _ 

dejamos analizadas (62) 

b).- Instituto de Colonizaci6n RUfpl.-

Es otra instituci6n aut6noma que tiene espacial int~ 

r~s, por cuanto, pese a la falta de tierra par~ que cumpla a cabali

dad su misión~ 95 la Institución que deba estimularse introduciendo

reformas de fondo en el momento da do en qua se decida hacer Reforma 

Agraria Integral. Ya vimos especialmente el origen, desarrollo y fu~ 

ciones de esta Instituci6n, por lo que nos remitimos a sIlo. (63) 

c).- Instituto Salvadore~o da Investigaciones del Caf'. 

Este Instituto su principal objetivo es aumentar 18-

tecnificaci6n de la caficultura, a m~s bajos costos de producci6n." -

Pero cobra inter6s especial para el agro, con miras a una Reforma a 
graria, la actividad especí - ica que mantiene por medio del Proyecto 

de Diversificaci6n Agrícola en colaboración con la FAO, al cual ha "

ent~ado ya a sus tres aRos de labores, habi'ndose verificado estu -

dios aQ varios lotes agrícolas para implantar nuevas variedades de 

cultivos para el establecimiento de agro-industrias frutícolas prov~ 

nientes de la instensificaci6n de la siembre del limón, marañ6n, co- ~ 

ca, hortalizas. 

d).- Asociaci6n de Ganaderos da El Salvador.-

Esta Institución es una Corporaci6n de Derecho p~ -

blico y de Utilidad General, creada por OecretJ Legislativo NQ 12. de 

fecha 2 de marzo de 1933. cuyo objeto principal es la producción de-

ganarlo vacuno y la crianza de r aZa s puras para mejorar las criollas. 

Aunque efectivamente es una Asociación que persigue más que todo fi

nes de lucro y está integrad~ principalmente por ganaderos que ope -

ran grandes explotaciones, (no menos de 50 semov i entes, y por lo me 

nos un turo y tres ~acas de razas extranjeras de Padigree, de acuer

do al Art. "3 de los Estatutos de la Asociación). presta un gran ser

vicio a la ganadería nacional, y colabora con el Eatado a trav6s del 

ramo de Agricultura y Ganader{~, a la soluci6n inmediata de los pro--

(62).- Ver CAPITULO III,PRIM[R~ PARTE,NQ l,~upre:p'g. 157.
(62).- "CAPITUlO I,N Q3,lupra,p'g. 201.-
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blemas que se afronten, especialmen t e en el cont~ol y erradicaci6n-

de pestes que azotan a la ganader!.a, cuid~ndose espacialmente por la 

prevenci6n da ~stas , t o d o lo cual repercu t e · en benefic i o de los pe -

queño9 ganader09 , e n una fo r ma i nd irecta , por supuesto. 

Con lo anter ior, he mo s termi nado de anal izar e l objetivo de cada 

dependenc i a e I n st~ t u c i6 n depen~ient e del Ra mo de Agricultura y Gana

dería. El sigui ente Organogr~ma t indica la e st r uctu ra de este Ramo: 
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e) OTRAS INSTITUCIONES 
, ' . 

a) red.raci6n de Caja. de Crédito 

Loe objetivoD de esta Institución sa proyectan en el agro aa1-

vadora~o, a trav's de sus Cajas Rurales, que atiendan el cr'dito a

grícola eupervisado par8 el p.que~o agricultor. Pere sl cUMplimientc 

de sus finQS, formula, y dirigG programas que responden e lae naces! 

dadas de loa c8mpésinoe~ pare prestarlas, &d8m~e, 3sietencia t.cnica 

a aquellos u9u8rioe del crldito, para av : tarla9 un fracaso y garantl 

zares une recuperaci6n oetisfactorie del cr~dito. Entre otrae acti

vidadeá, d •• arrollA 188 siguientest 

la.) Relacionar sua programes con otros afinss. da 108 or9ani~ 

moa gubernamental.a o entidades privadae, 

2a.) In8p8cci~n de trabajo8J 

38.) Demostración a grupos de agricultoras; 

4a.) Rsunione8 con agricultores pare impartir aalatencia t'cn! 

ca o giras educativasJ 

5a.) Estudio de Proyectos, entrevistae y encu.ataa. (64). 

b) Universidad da El Salvador 

Por medio de le faculted ~8 Ciencia. Agronómica., 88 imparte -

la investigaci6n y Extenai6n Agrícola. Cuanta con un Departamento -

de Eatudios Agro8ocioeconómic08, y una Agencia do Extenai6n AgríCOla 

(xp.rl~.ntel del Centro Universitario de Orienta, sito en al C.nt~n 

El Juta. Juri9diccl~n de le ciudad de San Miguel, con al fin de i~

tenaificar 108 sisteMa. ds divulgaci6n agropecusria conform& • las -

nuevas t'cnicoe, proveyendo de asistencia gratuita e la f.milla cam~ 

pesina en 108 8spectos agropecua~ioei mejoramiento de la comunidad y 

adMinistración do juventudes rurales. U'! labor id'ntlc8 a le que -

desarrolle 3 escale nacional al Ministerio de Agricultura y Ganade-

ría. (65). 

e) Casas Distribuidoras de Productos Agroqu!micoe y Vetarlna-
rice 

rstas cesae, que peaan de diez, proporcionan asistencia t'cnl

ca en el campo, en las siguientes actividades: ~8nejo de Granjea AV! 

colas y Ganaderas, Explotaciones Agrícolas con fine8 de riego y CO~ 

trol ds plegae. Efactúan vieitas directas, dan con8ulta9 a 108 agr! 

cultoras y reparten rolletos ilustrativos. (sta actividad la propoI 

cionan en forma gratuitso Los servicios veterinarios, aon cabradoe 

(64).- ·~ONOGRAfIA DE El SALVAOOR-,p'g. 93-94. 
(65).- Ibid, p&g. 94-95.-
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de acuerdo al costo del producto. Cuenten con más de 80 t'en1co.

especializados que para el aNo de la encueste (1968), habían dado 

asistencia t~cniC8 a agricultores y ganaderos, en total 6.176. -

(66) • 

d) fondo da Da.arrollo Econ6mico dal Banco Central d. Reserve 
de El Salvsdor 

teta " nueve y progresista actividad dal BCA, destinada 8 faci

litar el rin8ncia~iento 8 mediano, y lar~J plazo da obres de dasa-

rrailo económico en general, nsclé por BU Ley de Creacidn, dade por 

Decreto legislativo No. 142, del 13 de octubre de 1966, entre cuyo. 

objetivos 8e canalizan loe siguientes al sector agropecuario: 

la,,) "1 ncternantar le producti vided da 189 tie rras agríCOlaS lit.! 

diente el r~ego, el drenaje y la conservación de 8u810a; 

2a.) Mejorar 8 incrementar 109 hatoe da ganado vacuno y pore! 

no, 108 p •• toa y cercsa 9 in8talaclonss ganaderas, 

3a.) Incrementar la producción avícola y apícola, 

48.) ~ejor.r y expandir las explotaciones frutícola8J 

Se.) romantar y diversificar le producción de alimento. para 

8atlsf$car l. creciente demanda de la poblaci6nJ 

68.) la inetalaci6n de plantas procesadoros y de tranaror •• -

cfdñ -da materia pri~8 agropecuaria. (67). 

a) Sistema financiero Nacional, canalizado al Sector AQrope-
cUflrio 

El cuadro da la siguiente p'gina reeu~o el sietema crediticio 

canalizado al &8ctor ~gropacuario. a trav6s dal tondo de Deearrollo 

Económico: 

(66).- ·~ONOGRAfIA DE El SALVADOR· , PQg. 95-96.-
(67).- ley de Creaci6n del fondo de Des3rrollo Econ6mico:Art. 2.-

. Jo ., 
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:al!; 

SISTE1'1A CRED::::TICIO NACIONAL 

BANCO CE!~TRAL DE RESERVA 
DE EL SALVADOR 

_PONDO DE DESARROLLO 

'-- I 

ECC'NOt;rC~1 

l.-BANCA PRIVADA 

Il.-INSTITUCIONES llIXTAS 

,. 

l.-BA!:CO HIFO'P::CAHIO DE EL ;j;.LVADOR 

2.-COtP,t..fIA 3ALVADORBIrA DEL CA FE 
(::';ocios) 

3.-FEDERACION DE GAJA ~ DE CREDITO 

a.-COOPERATIVA CET; 'rRAL 

b. -CAJAS RUR1,Li~S. 

¡ 

. 

J -

PROGRAMAS: 

l.-Mejora e incre

mento producci6n 

animal; 

2.-Adquisición Maqui
naria Agrícola; 

3.-Mejora Propiedad; 

4.-Cultivos Permanen 
tes.-

GARAHTIA HIPOTECARIA 
ti 

ti 

11 

nANCAll:IA 

rEH.:..;ONAL 

CREDITOS DE AVIO, 
.. REFACCIONARIOS 

a. -110 bU iaríos; 

bQ-Inmobiliarios. -

I~I _ III.-n¡STI 'fUCIOUE S OFICIALES -_ 

I -

J 

1.-AD!-ir:IS -fH ACION DE Bl:m:':S l'A:{ C¡',,1\TE:";INO 

2.-IN3~Il'UTO ~ALVADORE~O DE FOMENTO INDU5TRIAL (Agroindustrias) 

3.-MINISTERIO DE AGHICULTU~A y GA~AJEjlA: 

a..-FEJC-HA1- IE~¡rrO GA~ADERO (MEGA) 

b. -HE J U!.L'\.1'-rENTO fO;~CIlW (NEPO) 

IV.-INS'rITUCIONSS p;nVAD;;S l· 

1.- :F'INANCIERA AG-HICOLA CONERCIAL, S.A. ( S610 hipoteca) 

2.- COOfEHATIVA ALGOnr.lIEp.A SALVADO~fiA L;rDA. (Socios) 
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r) Instituto Regulador de Aba.tecimisnto! (IRA) 

r4~ e~eado por Decreto-Ley No. 840, del 13 d. SoptieMbre da 

1950, cq~o fundación aut6noma de derecho pdblico, patrimonio propio 

y pur~on.ri~ Jurídica. Se relaciona con 10$ Poderes PdblicoB, e -

tra\f'IJ d"l l-tinlaterio da Economía, pero su acti vidad tanto de fome.!}. 

ter 1t producción d& alimen tos b'sicos pera la pobleci6n, como le -

de re9u1ar 91 abeetecimianto da los miemos e base de precios esta-

b19~, di~~ íntiMa relac16n con el Sector ~gropecuario. 'unción sin 

la uu~l np ~8 poeibis ofrecor al campesino precios qua le garantí-

can np 861D el coeto da sus cosechas, sino benoficios qua le p8r~i

tan mejorar su nivel de vida. 

s~ mi$i6n especial a. el fomanto d. la producción de granoe -

bialcos p~r~ la población, talss como maíz, arroz, frijol; regulsr 

precIos Jystos pera garantizar el consumo de 108 miSMOS. Actualmen

te d,.arrolla labor de gerente de precios Justos a los paquenoe a

gr i e1l,l.l, totlU, 

De IJcil,sardo a su propia Ley Org~n!ce, esté facultado para (IrsE. 

tuar por ~u~nta propia, operacionee de compra, venta, lmport.ci~n y 

exportaci6n da productos alimenticios b'sic05, & efecto de absorber 

eobrantea a d. cubrir faltantas en al mercado de dichos productos -

que pyed~n perturbar la funci6n estabilizadora. apereci6n que puede 

afeo1;'1,J8r aLln cuando no ae encuentren dichos alimentos o cereale8t8~ 

jetoQ a r~gylaci6". (Art . 29. lite rales a y b). 

g) InQtltuto SalvadaraRo de fomento Cooperativo 

Esta nueva institución Que está en pr oceso da BU creaci6n den . -
tro d,l an9~8naja &dministrativo, fue cre8~O por le L~y respective 

(68) ,. cornu l)na necesidad ds concentrar en una Institución espeCial.! 

zada , tpd~ '3 actividad coope r ati vista, diseminada anteriorMente en 

diver~a~ tn~titucione9 y agrupaci ones, sin ordsn ni objetivos coor

dinadcs. 5~ erad por ley especiel, como complemento pere su debida 

apliuac16n da la Ley General de Asociecionoe Cooperativas, dada por 

Oecr~to Legislativo No. 559, de fecha 25 da novieMbre de 1969, qU6 

decl~~a d~ utilidad pdblica la promoción y protecci6~ de i.s e~ocia 

cion~n c~operativa9, entre las cuala. est'" las Agrop~bua~ié8. Ac

tU81~.nte funciona 8U Primer Consajo de Administración, adjunto al 

Ramo de Trebajo y Previai6n Social. 

o) CiTAOS RAMOS 

Exhlhln 109 dem.is Ramos de le Admlnietraci6n Pdblica, que pu.!. - .... -,--,...,..._ ..... .-------------
(68)~- O~creto Leg. N2 560, de lS de Nov. de 1969, da 25 de Nov./69. 

= 252 :;< 



den integrar 8U8 actividades hacia el esfuerzo de le Reforma Agra

ria Integrel: 

a) ~inisterio de Obras P~blicas. Este Ramo tiene actividades 

de gran trascehdencie que pueden canelizarse hacia la Reforma Agra

ria. Telas la obra de infraestructura en carreteres de penetre--

c16n, dejando lss vías de menor importancia a nivel de Proyecto, a 

cargo de la I n etituci6n a ca r go de la Reforma. También cuente, sn 

nuestro medio. ca el Instituto Geogr'fic Nacional, que tiene a su 

cargo le ejecuci6n del Catoetro del territorio nacionel~ 6 fin d8 

locolizar correctamente 108 bienes inmuebles, sus verdaderas super 

ficIes y linderos, su valor y su productividad, por íJIsdio dsl Cata!. 

tro físico Preparatorio, o Geométrico Parcelario (69). Todo lo cual 

es de primer!slms necGsidad como inventario de nuestro recuraD tie

rra, porque as! sabremoa en cualquier momento la cantidad y calidad 

de tal recurao, en aQuellas regiones que se afectaren con la Ley de 

Reforma Agraria .. 

b) Ainielsrio do Educación. Es de tan vital imoortancia la 1 
ducaci6n en el área rural, que aln elle los pueblos tienden a .mbr~ 

tecar.e pare p8rmanYC~r 8n el ~onformi9mo, sin un niv91 d~ aspira-

ciones decoroao« Esta labor orientada más 8 la educeci6n agropecu~ 
,-

ria, debe aster a cargo de eota Ramo, en estrecho colaboración con 

1s8 ftntidadee qUG tienan ducaci6n espocializada hacia el Sector A

gropscuario, tales como la Facultad da Ciencias Agron6mic8e ds la U 

nivereidad de El Salvador, y la Escuela Nacional de Agric~ltur8 del 

~lnieterio da A9ricultura y Ganadería. 

e) ~inist9rio de Salud P~blica y Asistencia Social. La salud 

del pueblo, por constituir un Bi~n Pdblil~ (Art. 205 C.P.), es Fun

damento de la vida y la energía requerida en el TrebaJo; aqu'lla y 

'.te, gozan de la protecci6n dGl Estado; de tal menera que 91 cemp~ 

sino tiene que mantene~ siempre 8U entusiasmo por el trabajo en 8U 

parcela. rezón por la que '1 y su familia deben permanecer en ópti

Mas condiciones de salud. Si por un C8S0 llega a faltar ~8t8, el -

Eatado está en le obligaci6n de restablecerle. t8 por ello que es

te Ministerio deba - trabajar en estrecha colaboraci6n con la Reforme 

Agrsria Integral. 

d) ~lnieterio de Economía. Debe veler por la com9~ciali2aci6n 

adecuada de loe productos agropecuarios e precios razonable., ~sta

bilizando 'stos en garantía del nuevo produc~or dal campo, fevorsc! 

do con la Reforma, evitando la introducci6n foranea de los misMoa -

(6')léy del Catastro: Decreto Leg. NR 638, de 12 da marzo, 1970;0.0. 
de 19 Marzo /70. -
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producto., do otros paísea, para mantener estable la producci6n y 108 

precios en los mercados internos. 

o) Ministerio de Trabajo y Previsi6n Socíal~ Este Ramo debe -

mantener une constante preocupaci6n po~ mejorar los salarios mínimos 

d. quienes, aún con la Reforma Agraria, 89 quedaron sln tierra, ya 

pdr no habar calificado como beneficiarios. ya ptir heberse agotado 81 

recurso en la región. 

f) Ministerio de Justicia • . Crear sistemas de Registros e8peci~ 

les para control da la propiedad rural, especialmente de 108 nuevos -

propietarios en calidad de arrendatarios con promesa de venta, e fin 

ds inecribir asta contrato aui~gáneris en 9U integridad, y no s6lo en 

lo ~uo raspecta al Arrendamianto~ 

g) ~in!stario de Defensa. Velar porque ls Ley o los fallos es

peciales dados por las autoridades competentes, tengan au debido cum

plimiento y protegiendo 8 · 108 nuevos propietarios campesinos, 8 'in -

ds que 8U8 derechos no se8n atropellados. 

E) OTROS POOERES PUBLICaS 

a} Poder Legislativo. El pr~ncipal. puesto que de '1 emana la 

Ley de Reforma Agraria, y tiene que velar por el proceso do Reforma, 

~ > fin de hacer lss modi f ieBeiones pertinen tes, mediante la ~ec~:~idad 
vaya siendo establecida. 

b} Podar Judicial. Debe integrar sus esfuerzos, 8n primar lugar, 

dando opiniones favorables de aquellas layas que, como la de Reforma 

Agraria, modifican instituciones legales enacr6nicas. En segundo lu

gar, propugnar por l a creaci6n da Tribunales Esp~ cializados pare loe 

problemas propios de la Reforma Ag r aria, que agilicen los tr'mites en 

provecho del sector Agropecuario 8n general, si es posible creando 

Jueces M6viles que se desplacen con competencias especiales, a fin de 

acudir a donde esté el problema, como existen en algunos países del -

Sur (SoliVia, · Chile). 

F) INSTITUCIONES PRIVADAS 

a) As ociaci6n Nacional de Agricultores (ANA). Eeta Instituc16n 

cuya acta de fundaci6n ea del 101 da ~erzo de 1968, aunque en sus ob

jetivos tenga los de "El estudio, planeamiento y resoluci6n de loe -

problemas que tiendan a limitar el desarrollo de la agricultura 8alv~ 

dore"e en todas sus remas" (Art. 4, literal b), y el da "fomentar laa 

buenes relacionas entre los distintos sectores agrícolas" (Art. 4. 11 
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taral e). su objetivo especial no fue dicho en sua Estatutos, cual es 

el da la defensa do loe pl'opios interesas da la Asociaci6n, puesto 

que se oponen a .toda Ley . ue propenda el beneficio d~ le colectividad 

tal como quedÓ d~moetredo en la oposición público a la promulgación -

de la raciente lGy de AvenamIento y Riego o En consecuencia, con Ins-
. , 

tituciones de esta naturelezG? no a s cuen~ft para coordinar esfuerzos 

hacia le Reforma Agreria Integra l , porque precisamente su verdadero -
'. . 

cibjetivo ee impedir que 18 tierra llogue al camp9sino~ 
" I "ir: 

b). Asociaci6n S.lvadore"a Agropecuaria. Su fundaci6n 8S dai -

22 d. abril de 1966. Viene siendo una filial da la ANA, con id~nti-

cos ubjetivos aparentes e beneficiar al sector a9ropacue~ío. La vQr

dad ea que 80n una misma coea con le anterior, y huelgan los comenta

rlos, pue~~uando un el literal b) del Art. 4 establece como pbj~tivo 

ei de "Gestionar ante quien corresponda la promul"gaci6n, reforma y d,! 

rogatoria de leyes, reglamentos, acuerdos, tarifas y demés dlspo91ci~ 

nes que favorezcen los intereses de la Agricultura y Ganadería", h~ -

quedado demostrado en SU8 pronunciamientos múltiples en ocssidn de -

les discusiones sobre le Ley de Avenamiento y Riego, que esas gestio

nea jon para favorecer sus propioe intereses, y no los genereles d" -

la Agricultura y Ganadería. 

Oí o., 
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e o N e l u s r o N y T E S 1 S 

Un e.fuerzo supremo hizo posible llegar hasta el fin de 9sta T~ 

siso Hemos visto c6mo a trav6s de todoe los tiempos el binomio Hom·

bre-Tierra ha s ido indestructible} CÓmO el mismo hombre ha buscado - 

Justificaci6n al dere cho de propiedad y cómo, a pesar de t odo, el pr~ 

bleme ha gstada siempre presente ahí donde pocos -val iéndose dal po-

der-, han marginado. las mayoríae de 9~e derecho, con lo que ha sido 

un com~n denominador de todas las generaciones, e l que la tierra no -

he e stado en manos de quien la trabaja. sino de quienes han oetentado 

prffsióny podar. 

Por tal motivo la gente con e19una sensibilidad social, he Que

rido encontrar solución a eete eterno problema que acicatea a la huma 

nidad reglej~ndo99 en hombre y miaeria. De allí Que la Reforma Agra

ria ha querido ser la panecea del desheredado. P~r al le mi~mo nos -

propusimos analizar -dentro de nuestros alcances-, aste epasionante -

problema d. le Reforme Agraria Integral, con el .ano prop69ito da 

plantear sus problemas y dar algunas soluciones, a fin da incentivar 

la inquietud del tema 8 quienes tengan la oportunidad de leer esta h~ 

milde Tesis. 

Eeta Tesis no pOdía Quedarse hasta el análisis tlcnico de la ' R~ 

forme Agraria Intagral, sino que teníamos qua hacer un esfuerzo por a 

nalizar nuostro particu la r ceso de [ 1 S81va~or. para ver cómo S8 ha -

venido comportando este fen6meno universal re9ultante del hombre y la 

tierra, a través d~l tiempo, para luego llega r a elaborar un inventa

rio somero da los recursos que poseemos en pro del desarrollo del Sec 

tor Agropecuario. Eato~ con la deliberada intención de sacar una CON 

CLUS ION y formular nues~re TESIS o proposición, deapu's de conocer el 

problema y haber pretendido analizarlo desde todo! .a,u8 ángulos; y, 9n 

este caso, ea la sigui ante: Tenemos a la mano todos loe recursoa n8c~ 

sarios para hacer R8forma Agraria Integral en [1 Salvador. S6lo fal t a 

la tierra necesaria, pero no en 01 sentido material de la palabra. -

talt. para la Mayoría de la pOblaci6n, pero abunda en manos da pocos. 

S610 es cueeti6n de decisi6n polítice del Gobierno, en un momento da

do, para emitir la Ley respectiva y afectar la tierra nece9aria. Por 

lo demás, nuastros recursos humanos incluyendo personal calificado,lo 

tenemos. 5610 faltaintQgrar a.fuerzo~ 8i~ dispendio. evitando que -

en distintas Dependencias o Inetitucionea ' se repitan lastimosamente -

actividados de la misma naturaleza. O saa, Que la Inatituci6n de la 

Reforme Agraria debe absorber todas aquellas actividades propias de -
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le Reforme, a nivel da Proyectos Específicos: Inv98tigaci6n y Exte~ 

si6n Agropecuaria, 09sarrollo Rural y de le Comunidad, Sociología _ 

Rural, Cr~dito Agropecuario, Comercializeci6n 1 etc.; ~ deben coordi 

neree hacia la Reforma todas las dam's actividades que el Estado e

Jarce a trav~s de 10& demás Ministerios e Instituciones Aut6nomast 

Educaci6n, Salud Pdblica y Asistencia Social, Obras Públicas, Oare~ 

8. Agropecuaria, etc. 

Por la propie limiten te del factor tierra, aunqus 8e afecte -

toda la tierra ociosa y mal explotade, y por el propio fen6meno de 

la proliferaci6n de la familia campes\ne Que en corto plezo tiende 

a expandirge y 8 dividir la pequefta propiedad en tantas pertes como 

hijos hayan procreado 108 Jefes ,de familia, por culpe de nusetro -

propio sistema sucesoral, mí Te.ia se concreta a decidirse por pro

poner una Reforma A9~8r18 Integral bajo el sistema de propiedad ca 

munal, en donde la propiedad d. la tierra sea de todos 108 adjudic~ 

tarioa de parcelas, 8 nivel sectorial; o sea, que de acuerdo a la -

9xten.i6n de la regi6n y a la arinidad da los grupos f8Mi1iare8fPu~ 

dan formarse tantaa comunidades como S8a posible, tomando 8n cuenta 

la índole de la explotaci6n. Pues ea más fácil prestar asistencia 

t'cnica y canalizar el crédito agrícola a nivel de Comunidad, Que 8 

cada adjudicatario por ueparado. Ad8má~, lo importante de slte 8i~ 

tema e8 que l~ tierra sigue manteniendo su unidad de producci6n, 

cU8sti6n de suyo interesante y qua ha dado excelentes reaultado8 en 

nuestro país, 8 nivel de COMv nidsq6S como las de Joya qe Cer6n y 51 
tio del NiAo en el Depa r tamento de La Libertad, tal como dejamoS di 

cho (70). 0.1 mi s mo modo, es t e sistema dg explotaci6n comunal per

mitirle la intsgraci6n 8 nivel nac ional de agfo-industriaa-, 8 fin 

de que la8 mismas comunidades procesen lon productos obtenidos, ba

Jo la direcci6n t~cnlca no 9610 da la I nslituci6n d. la Reforma A-

grar!a, sino da 18S demás instituciones gubernamentales y de la pr~ 

pie empresa privada. O oea, un esfuerzo integrado 8 nivel nacional, 

qua permitiría a no muy largo plazo un desarrollo intagral del agro 

salvadoreño. 

La reforma Agraria Integral, es, pues, la soluci6n insuetitu! 

ble en El Salvador p~ra elevar los actuales niveles de vida de la -

poblaci6n rural marginada actual~ente del consumo, inclu80 de los ~ 

limantas báeicoe. Ea al Programa Integral que traería pleno empleo 

8 nivel nacional, porque habiendo trabajo permanente en el agro, no 

habría inmigracidn a 185 ciudad •• J las fábricas acelerarían ~u pro-

(70).- Ver CAPITULO 1, 3, h), pág. 208.-
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ceso de producci6n en proporci6n dlrecte a 18 demanda de m's 81im8~ 

toe, vestido, servicios a incluao artículos d. lujo que ahora están 

mar~inado8 del poder adquisitivo del 60% de la pOblaci6n, o más. Y 

COMO consecuencia directa, la pOblaci6n obrera aumentaría en el ,-

rea urbana cen mejora en loe salarios; el vicio y la prostituci6n -

menguarían su ritmo de crecimiento; habría mejor mercado interno 

sustituyendo importaciones Que son fuga d~ divisas y oportunidad de 

mejor mercado externo para nuestros productos, que 18S genera. Todo 

ésto traería consigo el ansiado despegue de nuestra patria hacia un 

nuevo r.undo de piogreso# 

L. oportunidad 4UB he tenido de escribir esta Tesis para ex-

presar mis ideas al respscto, no fuo producto de arrebato a19uno.E~ 

fuerzo ha sido de un largo proceso de estudios y análisis para decl 

dlr al tema. Lo escrito i escrito está. Quede como una inquietud -

de mi perte para prevenir hechos futuros que devenirán insustitui-

blamente como producto de la misma sociedad que va exigiendo cam--

bios t cuando no S8 lss dan voluntaria e inteligentemente. Siguen, 

pues, teniendo vivencia las palabras de nuestro eximio pensador, Al 
berta ~asferrer, quien en su "(1 Mínimun Vital" escribiera: ~Hoy 

más que nunca, debamos recordar qua las sociedades se transforman -

rápidamente; que la9 ideas y las cosas YA NO ESTAN, SINO QUE VAN.El 

concepto ss t~ticD de naci6n y de sociedad. tiene Qua ser sustituido 

por el concepto DINAMItO". (71). 

(71}o- Alberto Masferrar: "El M!nimun Uit51", Biblioteca Popular, 
pág. 24~-
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