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ESTUDIO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LA REFORMA AGRARIA' EN 

JiATINOAMERICA. 

I N-T R o D u e e I o N 

Uno de los temas que más poldmicas y mayor interds ha de! 

- pertad.o en todas las 4pocas es el problema. de la tenencia. de la -

tierra y no por haber sido tr ... tad.o ·tan intensamente y con tanta i,!! 

sistencia, ha dejado de tener actualidad e importancia. 

En toda la Am,rica La.tina encontramos un oomdn denomin~ 

dor: grandes n~oleos de poblaoi6n, constitu!dos primordialmente~ 

por campesinos que viven una vida de privaciones y de miserias, -· 

que sola11ente vi4ndola. se puede concebir. 

Por ello es que, en nuestro concepto, el principal prQb~ 

ma Latinoamericano es el problema agrario y de Bu solucidn depen

dor4 en una gran medida la dignifioaoidn y superaoidn de l~B cla

ses campesinas de la Amdrica Latina. 

La soluci6n al problema agrario, se conoce como Reforma 

Agraria en Mdxioo y el presente estudio est4 destinado al an4lisi 

de las soluciones que en loe pueblos de Latinoamérica se han dad.e 

al problema de la tierra, a fin de conocer Bue elementos comunes 

sus diferencias específicas, considerando que de dicho conocimie1 

to derivará la correcta evaluaoi6n de nuestro Sistema de Reforma 

Agraria. 

Por ~ltimo, debemos señalar nuestra firme conviooidn de 

que la Reforma. Agraria deberá abarcar 110 solamente el aspecto de 

la repartioidn de tierras, sino tambidn el d·e la asistencia tdon 

ca y eocndmica al campesina.do, a.demás de asistencia social y cul 

:.: .. · 
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tural, tomando en cuenta no solamente a1 grupo indeterminado de 

campesinos en forma abstracta, sino tambi~n al .campesino indi~ 

vidualmente considerado, como miembro o como jefe de una fami-

lia, as! como a la familia campesina misma. En suma, formula-

moa nuestros más sinueros votos porque la solución del problema 

agrario no sólo en nuestra Patria sino en todos loe pueblos La.

tinoamericanos se desa~rolle y se realice bajo el amparo perm&

nente de la justicia social. 
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ESTUDIO COMPARATIVO Y EVALUATIVO DE LA REFORMA AGRARIA 

EN LATINOAMF.RICA, 

CAPITULO I, 

ASPECTOS GEN"ERALES. 

a).- Concepto econdmico, jurfdico y 

social de Reforma Agraria. 

b).- El sistema Constitucional de 

la Reforma Agraria. 

c).- Elementos de la Reforma Agraria. 

d).- lmpo~tancia de la Reforma Agra-

ria. 

El hombre, desde el inicio de su acontecer histdrico, ha -

estado permanentemente vinculado al medio en que reside, siendo fre-

cuentemente las condiciones del lugar, las que determinan en una fo.!:, 

ma o en otra, el destino de los pueblos. 

Asf, podemos afirmar, que una de las preocupaciones funda-

mentales de los agregados humanos, ha sido el ~roblema de la tenen--

cía de la tierra, el problema agrario. 

Este problema puede considerarse como un problema bistdri-

co.y actual, como un problema. mundial y de trascendental importan~ 

1 

1 

' 1 
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cia para nuestra patria. 

Es un problema. histdrico, porque desde los tiempos Jllfs r 

motos encontramos la cuestidn de la tierra. como factor de lucha, d 

regulacidn o de estudio. 

Recordemos que ya Platon, en su libro, "Las Leyes", esta 

" blecfa1 "El reparto del suelo debe hacerse de la 11a11era lllllfs equita 

Ta posible. No debe disminuirse el ndmero de las porciones p~imit 

vas, impidi~ndose que se constituya una clase de grandes propieta-

rios y otra clase de ciudadanos que no posean tierra alguna". 

Por otra parte, es claro que este pensamiento externado 

el siglo IV AoC., tiene una actualidad indiscutible. 

ni el 1111Ddo contemporlhleo y en todas las regiones del or 

el elemento tierra, motiva los grandes movimientos sociales y da 1 

gar a infinidad de reglamentac.iones legales, en el afifn. de erradic 

definitiT1UDente el problema. del campo, constituy~ndolo en un eleme 
.. 

to de progreso y de dignificacidn. 

Sin embargo, a pesar de que este problema tiene proyecci 

mundial, resulta de part7.cular y definitiva importancia para Mdxic 

y para la Am~rica Lat'ina; ya que la cuestidn de la tierra en toda 

Amdrica Latina presenta grandes semejanzas, independientemente de 

las diferencias de cardcter regional que puedan aparecer como proc 

to de condiciones geogrdficas e bistdrico sociales. 

Estas diferencias encuentran su origen comdn en el hech< 

;.,_ 
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de que antes del descubrimiento y conquista de .Amirica, la tierra ~ 

del continente estaba en poder de ndcleos ind~genas que la distri~ 

buia.n entte sus miembros de acuerdo con el grado de adelanto socio~ 

econdmico que existiera en cada una de las diferentes regiones del -

dmbito continental. 

La conquista tratd de destruir a los ndcleos indlgenas y -

dstos perdieron el poder que ejercfan sobre la tierra de sus respec

tivas jurisdicciones, pasando a poder del c·onquistador, el que, en -
,, 

t"rminos generales, la entregd a person11.s a quienes encomendd el us.!!. 

fructo de tales tierras y el cuidado, casi siempre de tipo esclavis-. 
ta, de los gra.ndes grupos aborfgenes • 

. , 
Esta es la razdn histdrica que establece semej1U1za en el -

problema Agrario de Amirica Latina y que, por tanto, requiere solu~ 

ciones si no igua!es, si parecidas, para promover un inten~o y efi~ 

caz desarrollo y un mejor asentamiento econchnico social de la comuni 

dad Latinoamericana. 

Las vastas regiones rurales del Continente Americano, la -

desigual distribucidn de la riqueza que se manifiesta en pocos gran-

des terratenientes y demasiados campesinos sin tierras, la falta de-

tutela a las clases campesinas por parte de los ordenamientos lega~ 

les y, en fin, la pluralidad de necesidades urgentes que han padecí-

do los pueblos latinoamericanos, han propiciado una corriente renov.!!. 

' dora, purificadora de las situaciones que han prevalecido a trav~s -

de los tiempos, buscando afanosamente la solucidn a esos problema.st

la adecuada distribucidn de las tierras, el mejoramiento de las cla-
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ses campesinas, la asistencia t~cnica, econdmica y social, todo ello 

bajo un solo postulado, al amparo de un tfnico ideal, de una meta co

lmins la Reforma Agraria. 

Debe distinguirse con claridad el concepto de Reforma Agr.!!:. 

ria de otras ideas o nociones que pudieran considerarse como simila

res o que, no obstante estar en intima relacidn con ~sta, son en --

esencia diversas. 

A este respecto, el Lico ira.nzanilla Schaffer ha expresados 

"Nada mds incorrecto que confundir la Institucidn Reforma. Agraria 

con el Derecho Agrario o con el Problema Agrario. La primera, es 

una Institucidn, compuesta por un conjunto de normas y principios 

que señalan iina nueva forma de redistribuir la propiedad rural, rea

lizando la justicia social distributiva, y cuyo fin principal consi~ 

te en disminuir los fndices de concentracidn de la tierra en pocas -

manos y elevar los niveles de vida de la poblacidn campesina. El -

Derecho Agrario, representa la forma como el legislador interpreta -

los fines de la Institucidn, regulando las diversas formas de tenen

cia y las relaciones del hombre con la tierra. Por su parte, el Fr.!!_ 

blema Agrario, consiste en una determinada manifestacidn de la real.!. 

dad social o econdmica, provocada por diferentes factores como pue-

den sera deficiencias econdmicas, humanas, legislativas, de recu~sos 

naturales, etc." (1) 

A reserva de precisar el concepto de Reforma Agraria en el 

inciso siguiente, pensamos que la Reforma Agraria debe contener una

finalidad esencialmente humana, es decir, estamos de acuerdo en que-
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se busque una mejor distribucidn de la tierra, una adecuada regula-

cidn de los ejidos y pequeñas propiedades agrfcolas, una eficiente -

asistencia t~cnica, econdmica y social, dotdndose al campesinado de

los medios iddneos para obtener una mayor productividad de las tie-

rras, incluyendo asesoramiento tdcnico, crdditos agri'colas efectivos, 

etc., pero insistimos en que debe tomarse er.1 cuenta la finalidad hu

mana que implica la verdadera Reforma Agraria, pr~curando la eleva-

cidn personal del campesino, llevando la seguridad social al campo,

la edncacidn elemental y rural, la superacidn del nivel familiar y -

social, la dignificacidn de la mujer campesina y en general la inco.r. 

poracidn plena del campesinado a los logros d.e la vida moderna. 

o.).- CONCEPTO ECONOMICO, JURIDICO Y SOCIA!. DE RF.FOIIMA. AGR!. 

RIA. 

"La Reforma Agraria,- dice el i1e.estro ifo.nzanilla Scbaffer,

es una Institucidn compuesto. de un conjunto de nonnas jurfdicas, ec2_ 

ndmicas, socio.les y polftico.s, que señalan una nueva forma de redis

tribuir la propiedad rural y cuyos fines principales consisten en -

disminuir los fndices de concentro.cidn de la tierra en pocas manos,

realizar la justicia social di.atributiva y elevar el nivel de vida -

de los sectores campesinos. Dicho conjunto de normas se cristalizan 

cuando un pafs se avoca a resolver los problemas sociales y econdmi

cos que se derivan de la presidn demogrdfica sobre los recursos nat!!, 

rales, es decir, cuando el crecimiento de la poblacidn rural no en-

cuentra los canales distribuidores apropiados para resolver el pro-

bl ema de la. ocupo.cidn productivo.." 

) 
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"De esta· manera la Reforma Agrario., viene a ser el medio -

ml!s iddneo para darle la debida solucidn a estos problemas y, a la -

vez, para otorgar plenitud de vigencia a dos principios ineludiblesf 

la justicia social distributiva y la elevacidn del nivel de vida de

la poblacidn rural." (2) 

Consideramos que este concepto que proporciona el Maestro-

!fanza.nilla Schaffer, expresa en forma completa la idea de Reforma ~ 

Agraria, ya que redne los factores de tipo econdmico, jurfdico y so-

cial en una sola nocidn. 

La Reforma Agraria, como Institucidn, presupone en primer-
•1 I" 

t~nnino una regulacidn de tipo jurtdico, porque solamente a trav~s -

de los ordenamientos legales y precisamente con fundamento en ellos, 

se podr~ cumplir la finalidad perseguida con esta Institucidn. 

Por otra parte, y como ya hemos esbozado con Mterioridad, 

no deben olvidarse los aspectos econdmicos y sociales dentro de la -

Reforma. Agraria, y es con base en esta idea que se ha dado fundamen-

talmente en nuestra patria una denomino.cidn md:s apropio.da a esta ~-

cuestidn y es la de Refonna Agraria Integral, que implica una solu-

cid'n total al proolema. del campesinado, en todos los aspectos. 

"La Reforma Agraria Integral, afirmo. Manzanilla Schaffer,-

consiste en lo. planeo.cidn democrdtica que el Esta.do ha.ce po.ra que - ~-

el campesino reciba, conjuntamente con la tierra, el crddito agrfco

la, la asistencia t~cnica, la irrigacidn, la maquino.ria, el Seguro -

Social y Agri'coln., un precio de go.ro.nti'a en la compro. de sus produc-
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tos y todos los medios y servicios que el Estado puede proporcionar, 

para lograr el efectivo mejoramiento social y econdmico de la fami~ 

lia campesina y al mismo tiempo, el desarrollo de la colllDnidad ru---

ral." (3) 

A fin de entender en forma adecuada la nocidn que hemos --

dado de Reforma Agraria, creemos pertinente señalar los presupuestos 

en virtud de los cuales se hace necesaria una Reforma Agraria. 

Primeramente, se requiere una desigual distribucidn de la -

tierra, requisito que se presenta de manera indubitable en la .Am~ri

ca Latina, en donde una figura muy connfn es el latifundio~ es decir, 

la extensidn desorbitada, en exceso grande, de tierras generalmente-

mal explotadas y en manos de uno. sola persona o de una sola empresa. 

En el latifundio, se encuentra uii pe.tente desequilibYio entre los 

factores de la produccidn, siendo abundante la tierra y amplio el 

capital se domina en forma descomunal al factor trabajo. 

En segundo tdrmino, se requiere pobreza rural, que se deri 

va desde luego de la mala distribucidn de la tierra, ya que existie!!. 

do un grupo mfnimo de privilegiados que lo dominan todo, existe una

gran masa indeterminada de indigentes cuyo dnico patrimonio lo cons-

tituyen sus propias carencias. 

Consecuencia de los dos requisitos señalados es la desi---

gual participacidn en los beneficios ec<mdmicos' lo cual propicia un 

empeoramiento paulatino de la situo.cidn de la clase campesina, que -
1 

se hunde cada vez m~s en la pobreza, en la misma proporcidn que los-

., :.' ,,·•·"·,·. 
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grandes terratenientes se enriquecen a su costa. 

Por dltimo y como resultado de lo anterior surge una ines-. 
tabilidad polftica y social. Por ~sto es que gran parte de Am~rica-

Latina es polfticamente inestable y su poblacidn rural estd totalme!!. 

te marginada del desarrollo y de los beneficios econdmicos y socia--
' ., 

les, siendo inadecuadas las instituciones polfticas y jurfdicas para 

dar cabida a cambios en las condiciones de la poblacidn rural, en --

virtud de lo cual la Reforma Agraria, se convierte en un imperativo-

inaplazable. 

Con base en lo expuesto, resulta obvio que la Reforma Agr.!. 

ria deba avocarse a la solucidn de la desigual distribucidn de la --

tierra y de los beneficios econdmicos obtenidos con su explotacidn -

asi como la elevacidn del factor humano, la dignificacidn de la cla-

se campesina a fin de merecer justificadamente el calificativo de --

Reforma .Agraria Integral. 

b)~- EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LA REFOJlMA. AGRARIA. 

Dadas· las caracter:fsticas y finalidades que de la Reforma-

Agraria hemos apuntado, resulta indispensable la regulacidn legal de 

todos los presupuestos que ol'iginan el surgimiento de la necesidad -

de esta Institucidn. 

Pero fundamentalmente resulta de capital importancia la 

consagracidn de la Institucidn dentro de la leY_ fundamental de un 
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pafs, o sea, las constituciones nacionales ba.brdn de regular o de --

prever o cuando menos de dar las bases para lograr la realizacictn de 

la Reforme. Agraria, entendida en la forma en que la hemos expuesto. 

ni capltulos subsecuentes habremos de detallar los siste--

mas constitucionales latinoamericanos de la Reforma Agraria, antici-

pando que en t~rminos generales las constituciones de la mayorfa de

los pafses de la Am~rica Latina, con contadas excepciones permiten -

las Reformas Agrarias. 

Los hechos sociales han determinado el surgimiento de re~ 

laciones jurfdicas destinadas a la solucidn de muy Tariados proble~ 

mas. La presidn de las masas campesinas ha venido exigiendo y lo~ 

grando cambios en los ordenamientos jurfdicos al exigir la Reforma -

Agro.ria. 

Las leyes Agrarias, dictadas ~ltimamente en .Am¡rica La.tina 

constituyen al mismo tiempo que producto de esa exigencia, manifesf.!. 

cidn concreta de un derecbo en formacidn. 

En efecto, y sin contar la pr~mera ley que pudi~semos consid.2, 

rar-de Reforma. Agraria, dada en M~xico en 1915, en los dltimos años

se ha abierto paso en Latino .Amdrica, el empeño de generar para ~ 

nuestros pueblos un nuevo derecho social a partir de la promulgacidn 

de leyes de Reforma Agraria. 

De la nocidn cl~sica del Derecho absoluto de propiedad se-

ha pasado· a la conceptuacidn de la propiedad com~ una funcidn social, 

de la libertad cóntractual en materia agraria, se han obtenido como-
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resultado de esta corriente, normas imperativas protectoras de los -

intereses de la clase campesina y asf, la Reforma Agraria, paulatin.!!:. 

mente ha logrado ser inclufda en los diversos sistemas constitucio~ 

nales de las naciones latinoamericanas. 

En sfntesis, consideramos fundamental para el ~xito de la

Reformo. Agraria, el que se le incluya en las Constituciones de tadas 

y cada una de las naciones latinoamericanas, haciendo notar por otra 

parte que a ~sto deberit agregarse la conTiccidn y el convencimiento

de los gobiernos y de los pueblos de que la solucidn al problema --

agrario latinoamericano se encuentra en la verdadera Reforma. Agraria 

Integral, que ademits vendrit a constitufr el factor definitivo para -

el progreso y desarrollo polftico, econdmico y social de todos loa -

pueblos del continente. 

c) .- ELEMENTOS DE LA RFFORMA. AGRA.RIA. 

la Reforma Agraria, como ya hemos expresado con anteriori

dad, implica una ordenacidn tendiente a solucionar el problema del -

campo en todos sus aspectos, de donde se derivan como elementos bt-

sicos de esta Institucidn en primer lugar, ei ser precisamente una -

ordenacidn, un conjunto de normas. El segundo elemento lo constitu

yen las finalidades que persigue. 

El Maestro Manzanilla Schaffer, refiri~ndose a la Reforma

Agraria Mexicana, le señala las siguientes caracterfsticas o elemen-

.. -'' 
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A.- La Reforma Agraria Mexicana es -

producto de una revolucidn • .lfi!, 
• 

ma el autor citados "Eh nuestro-

pafs la Reforma Agraria se hizo-

dentro de un proceso social de -

conYUlsidn armada para poder ro!!!. 

per la hegemonfa social, econdm! 

ca y polftica que el hacendado -

ejercfa en la primera d~cada del 

presente siglo." (4). 

B.- La. Reforma Agraria de M~xico, es-

profundamente humanista, ya que,-

como establece nuestro autor, ~ 

"Toda la actividad que el F.stado-

despliega para ejecutar sus pos~ 

tulados, es en beneficio directo-

del hombre y su familia, respeta!!. 

do su libertad y autodetermina--

cidno" (5). 

C.- La Reforma Agraria Mexicana, con-

I·.'·""·' 

1 

1 

1 

1 
1 
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tiene el principio necesario e -

indispensable de la intervencidn-

estatal para poder realizar sa---

tisfactoriamente sus postulados. 

D.- Nuestra Reforma Agraria, mantiene 

la libertad e independencia del -

campesino mexicano, por medio --

del respeto a su libre autodeter-

minacidn. 

E.- Nuestra Reforma Agraria, es total;~ 

"en el sentido de negarle utilidad

social y econdmica a la gran pro--

piedad tipo latifundio y organizar-

todas las formas de tenencia de la-

tierra, señalando lfmites precisos-

para la pequeña propiedad, sea ~ 

agr:lcola o ganadera." (6). 

F.- La Refonha Agraria contiene un ----

principio socialista al substituir-

la propiedad privada de la tierra -

por propiedad ejidal y comunal. 

i 
. .J 

·: ,'. 
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G.- La. Reforma Agraria de M~xico, tuvo su or! 

gen en una causa. social; dice Afanzani~ 

llas "No fue la Reforma Agraria para el 

incremento de la produccidn, sino pa-

ra la organi2acidn social y, como co!!_ 

secuencia. de dsto, la produccidn." -

(7). 

Como otros element.os o cara.cterfstica.s de la. Reforma. Agra-

ria Mexicana, el ~faestro Manzanilla Schaffer, señala que es naciona-

lista, al comprender dentro del dominio nacional las tierras compre.a 

didas dentro de su territorio; constituye un factor de democratiza~ 

ciJn de la tenencia de la tierra al señalar al ejido y la propiedad

comunal formas de organi.zacidn democntticas; constituye la base para 

lograr la consolidacidn de la industria nacional, tiende a elevar~ 

los sectores rurales de la. nacidn a clase media, productora. y consu-

midora; es estabilizadora de nuestras instituciones polfticas; y, .._ 

por dltimo, representa la base indiscutible para el efectivo desarr,2_ 

llo de las comunidades rurales. 

F.stos elementos consideramos que quedan comprendidos dentro 

de las finalidades propias de la Reforma Agraria Integral en algunos 

casos, y en otros son consecuencia de esas mismas finalidades. 

Si bien estamos de acuerdo con el Afa.estro Manzanilla Scha-
'. 

ffer en que la Insti tucidn de la Reforma Agraria Hexicana· por sus -

elementos puede resultar dnica en el mundo, pensamos que esta afir--
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macidn es v~lida desde el punto de vista tedrico o meramente jurfdi

co, pero la realidad de nuestra patria presenta un aspecto distinto. 

Si M~xico legalmente cuenta con una regulacidn jurfdica --

·aceptable, con una Institucidn de la Reforma Agraria Integral apro-

piada, es labor de las autoridades y en general de los juristas, el

propugnar porque se lleven a la pr~ctica todos estos principios a -

fin de realizar en el campo, una verdadera justicia social. 

d).- IMPORTANCIA DE LA. REFORMA. AGRARIA. 

El Maestro Lucio Mendieta y Ndñez, con relacidn al teaa que 

11os ocupe., estableces "Pensamos que el problema Agrario y el proble·

ma Indfgena, tan.fntimamente relacionados, porque la mayorfa de la -

poblaciJn de Mttxico est' compuesta de indios, &on los mds grandes -

problemas nacionales. Si nd se logra una pronta y adecuada solucidn 

de esos problemas, la paz interna y el progreso de nuestro pafs son-· 

imposibles, entendiendo por paz interna, no solo el quietismo de las 

masas logrado por media de la fuerza o de la accidn de diversos me

canismos polfticos, sino un clima de seguridad y de libertad como -

resultado de clara justicia distributiva, es decir, de la justicia -

social; y entendiendo por el progreso de Mixico, no solo el bienes-

tar de ciertos sectores privilegiados de la clase media y de las el!_ 

ses populares y el auge desmedido de las altas capas de la sociedad, 

sino el anndnico desarrollo cultural y econdmico de toda la colecti-
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vidad sin mies limitacidn que el de las aptitudes y posibilidades pe.!: 

sonales." (8) 

Estamos de acuerdo con el pensamiento de Mendiet1L y Ndñez, 

agregando solo.mente que en la base de todos los problemas latinoame

ricanos en general y de nuestra patria en particular, se encuentra -

la cuestidn de la tierra, de donde se desprende la enorme importan-

cia que representa para latinoam~rica la Institucidn de la Reforma. -

Agraria como medio indispensable para el desarrollo econdmico, polf

tico y social y como factor indiscutible de progreso y de paz. 
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ESTUDIO COMPARATIVO Y EVAWATIVO DE LA REFO:RMA AGRARIA 

EN LATINOAMERICA. 

CAPITULO II. 

DIVERSOS AS~TOS DE LA SITUACION 
:lGR!RIA DE LATINO.AllERICA 

a) F.stnicturas jurfdicas agrarias de 

algunos pafses Latinoamericanos. 

b) Clasificacidn de los pafses ( en-

cuanto a su situacidn agraria ). 

c) Medios para lograr la Reforma --

Agraria. 

d) Concepto de Reforma Agraria en -

estos pafsea. 

e) Presiones reformistas y antire--

formistas. 

f) Posicidn de los organismos inte!, 

nacionales. 

a) ~ctura jurfdica agraria de algunos paises latinoá--

mericanos. 

El continente Americano, como unidad econdmico-geogrdfica, 

sin particularismo de cada uno de los pieblos que lo forman, debe t.2. 

marse en su conjunto, desde el punto de vista de unidad econdmica, -

\, 
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continental. 

Dentro de la drbita de su economfa, por la abundancia de -

recursos naturales, representa todas las realizaciones logradas en -

el plano de la produccidn, un vasto campo de posibilidades y tiene 

ante sf un futuro halagador. 

En efecto, cuenta con la s~ptima parte de la poblacidn ~ 

mundial, establecida sobre treinta y ocho millones de kiltfmetros CU!, 

drados, que equivalen a veintiocho y medio por ciento de la superfi-

cie terrestre; y con una independencia polftica no mayor de ciento -

ochenta y ocho años, el Continente Americano exhibe el rruis claro ---

ejemplo de su importancia, en el concierto mundial de las naciones;-

'" ., al conocer los elevados fndices de produccidn, ellos nos induce a m,!!_ 

ditar en los grandes destinos que.reserva la historia, para todos -

los pueblos de Am¡rica. 

Las investigaciones geoldgicas y geogrificas, relativas a

la distribu.cidn de materiales de energfa y de 'materias primas y min!, 

ro.les, vegetales y animales, asignan al Continente Americano, cifras 

nHfs importantes que a cualesquiera de los otros Continentes. 

Tiene el 70% de las reservas mundiales de carbdn; el 70% -

del petrdleo y el 30% de las reservas mundiales de fuerza hidrduli-

ca. 

En el terreno de la produccidn de materias primas y minera 

les, el Continente Americano produce el 40% del carl:tdn que se extrae 

en toda la superficie terrestre; el 30% del mineral de hierro; el -
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40~ del acero que se produce en todo el mundo; el 3~ de la produc~ 

cidn total del oro; el 8~ de la produccidn total de plata; el 70% -

de la produccidn total de cobre; el 50~ de la produccidn total de --

aluminio y de zinc. 

l!il el terreno de la produccidn de materias primas vegeta-

les, el Continente Americano ha alcanzado en años recientes mis del-

40~ de la producci&l llRlDdial de trigo; el 30~ de la produccidn Dlllll-

dial de &Tena; el 80~ de la produccidn llllDdial de mafz; y rruis del --

50% de la produccidn mundial de algod~; el 90% de la produccidn 111Q!!, 

dial de caf~ y para no mencionar ~s cifras, m(s del 30~ de la pro--

duccidn mundial de caña de azdcar, tabaco y cacao. 

Por dltimo, si referimos nuestro breve andlisis a la produc--
. -

cidn de especies animales, encontramos que las mds recientes esta-

dfsticas, coinciden en afirmar que los veintidds po.fses del nuevo --

mando mantienen en sus extensas praderas, una cantidad de ganado que 

equivale a mds del 33% de las cifras totales de ganado vacuno, por--

cino y oTirio que corresponden a todos los · pieblos de la tierra. 

Este es el Continente Americano, que tarde o temprano tiene 

que ser considerado como una unidad continental, econ&nicamente aut.!!_ 

suficienteº Por eso es importante que los problemas sean tratados 

con criterio continental, sin que domine la presidn del nufs fuerte 

sobre el mds d~bil. (1) 

Por lo que se refiere a la estructura jurfdica agraria de-

Latinoamdrica, queremos referirnos a las ideas de Paul Leclercq, que 
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estableces "Cuando un fendmeno social corresponde a una necesidad o 

a urur. aspiracidn colectiva, se desarrolla esponttnea y, a veces, ~ 

' irresistiblemente al lado de la ley y adn contra la ley. Si el De--

recho quiete continuar reinando, no tiene otro recurso sino plegarse 

al hecho. El juridicismo, al desconocer esta necesidad, ha tenido -

por efecto hacer del mundo un cementerio de leyes mnertas. Por otra 

parte, si el legislador no adapta el derecho a las exigencias socia

les, las instituciones se desarrollan fuera del Derecho 7 ¡ste debe-

enseguida alcanzarlas, lo quiera o no, sin lo cual se establece nn -

divorcio entre la realidad social y el Derecho." (2) 

Una revisidn de los ordenamientos legales, como lo sugiere 

Leclerq, es necesaria dada nuestra realidad latinoamericana contem--

portlnea. 

El Derecho que rige entre nosotros deriva en gran parte, -

de circunstancias histdricas peculiares. Nuestras instituciones po

lft.ico.s, administrativas y legales, nuestros cddigos y tribuna.le~, -

son ado.ptacidn de las creaciones j'!lrfdicas o institucionales de paf-

ses europeos que, en muchos casos, han dado pn.ieba de su inoperancia 

como instrumentos normativos y oriente.dores de la evolucidn de nues-

tros pueblos. 

~ la actualidad, de.da la realidad social imperante en los 

' pafses latinoamericanos que se encuentran en un· proceso de transf or-

maciones violentas, es clara la ineficacia de los ordenamientos a. ~ 

que nos referimos. 
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' Esta situacidn ha prevalecido y prevalece, en mayor o menor 

grado, en la Am~rica Latina, respecto a su realidad social agraria.-

Creemos que esta situacidn existe por dos razones principalmentes ~ 

primero como ya lo hemos mencionado, desde tiempos coloniales, la l.!, 

gislacidn im¡:nesta en nuestros paises ha sido fundamentalmente un ~ 

trasplante de ordenamientos extranjeros discordes con nuestra reali

dad; y segundo, en las ~pocas posteriores a la colonia, las ~pocas -

de independenci~ de los patees latinoamericanos, ha seguido vigente

ese ordenamiento de tipo individualista y liberal. 

ED tales circunstancias, la realidad social agraria tiende 

a irrumpir contra esos drdenes legales, como el caso de M~xico, y -

mtis recientemente los de Bolivia y Cuba. 

La presidn de las masas campesinas es la que exige cambios · 

en el Derecho vigente al exigir la reforma agraria • 

. , . 
Las leyes agrarias dltimamente dictadas en .Am~rica latina-

. constituyen, al mismo tiempo que producto de esa exigencia, manifes-

tacidn concreta de un derecho en f onaacidn. 

En efecto, sin contar la Ley de Reforma Agraria de IMxieo, 

que data de 1915, desde hace apenas diez años, se ha abierto paso en 

La.tinoanu~rica, el empeño de generar para nuestroa pueblos un nuevo -

derecho social, a partir de la promulgacidn de las leyes de Reforma-

Agraria. 

Del Derecho absoluto de propiedad, segdn la nocidn cldsi--
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ca, se pa.sa, por consiguiente, a la nocidn de su funcidn social, de-

la libertad contractual en materia agraria se pasa a normas imperati 

vas que establecen cada Tez mayores limites a la Toluntad iudivi~ 

dual'. 

De modo general, podemos decir que las Constituciones de la 

' ' mayorfa de los paises latinoamericanos, con pocas e%cepciones, pena! 

ten las reformas agrarias. Nos referiremos someramente a las Consti 

tuciones que reconocen la funcidn ~ocial de la propiedad en forma ~ · . . 
especifica y de donde consideramos parten las estructuras jurfdicas-

agrari&S de estos paises. 

• ioliYia, en el articulo 19 de la Constitucidh de 1961, Ti-

gente, garantiza la propiedad privada siempre que el uso-~ue se ha~ . 
de ella no sea contrario al inter~s nacional. (3) 

Me!%ico, articulo 27 de la Constitucidn de 1917, dispone que 
. . 

la Nacido tendrd en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el inter~s pdblico. 

Cuba, la Ley Fundamental de la Repfblica de Cuba de 7 de -

febrero de 1959, establece el principio de que la propiedad debe ~ 

cumplir una funcidn social, siguiendo los lineamientos del articulo-

87 de la Constitucidn Cubana de 19400 (4) 

Brasil, la Constitucidn establece que el uso de la propie-

dad est4 condicionado al bienestar social. (5) 

F.cuador, El Salvador, Nicaragua, en donde estf! es ti p:1lado..: 
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que la propiedad impone obligaciones que corresponde fijar a lo. -

ley. (6) 

Honduras, Po.nanut, pafses en que el cultivo del suelo es un 

deber del propietario paro. la comunido.d.(7) 

Paraguay, la Constitucidn establece lfmites a la propiedad 

privada en funcidn social. (8) 

Venezuela, en donde el artfculo 99 del Texto Constitucional 
' . 

de 1961, establece que la propiedad esto.rd sometida a lo.s contribu~ 

ciones, restricciones y obligaciones que establezco. la ley con fines 

de utilidad pdblica o inter~s social. (9) 

Colombia, la nocidn de la funcidn social de la propiedad -

esttc plenamente detallado. en el o.rtfculo 30 de la Constitucidn. (10) 

Costa Rica, la Constitucidn manifiesto. que el Esto.do puede 

limitar lo. propiedad por razones de inter~s social. (11) 

Chile, donde la Constitucidn recoge el principio de la le-

gitimidad de la propiedad privo.da sobre la tierra y puede condicio~ 

narse dicha propiedad, en virtud de las leyes, en annonta con los i.!!. 

tereses generales del Estadoo (12) 

Las Constituciones de Argentino. y Uruguo.l no mencionan es-
. . 

pecfficamente la funcidn social de la propiedad, sin embargo, condi-

cionen su ejercicio'a las disposiciones de las leyes. (13} 

La mayor parte de las Constituciones de los pa.fses de Am~-
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rica Latina contienen disposiciones precisas en lo que respecta a la 

expropiacidn de bienes por causa de inter~s, beneficio o utilidad P.!!. 

blica. 

Mencionaremos los principios b~sicos genérales en que se -

fundan alguna Leyes Agrarias, o de Reforma. Agraria, dictadas en los

palses de Am¡rica Latina. 

:&>. Bolivia, el Decreto-Ley de 1953, sobre Reforma Agraria-

reitera el principio de que el suelo, el subsuelo y las aguas del -

territorio de la Repdblica pertenencen por derecho originario a la -

Nacidn. Se reconoce la propiedad agraria privada si cWllple una fun

cidn dtil para la colectividad agraria; solar campesino, propiedad -

pequeña. y mediana, comunidad indfgena, propiedad agraria cooperativa, 

empresa agrfcola. No reconoce el latifundio. 

La Ley de Reforma. Agraria de Colombia de 13 de diciembre -

de 1961, explica en su artfculo Primero, el objeto de la Ley, que se 

inspira en el principio del bien comdn, en consonancia con el inte--

r~s social. La nocidn del bien comdn se refiere, por consiguiente,-

a la nocidn de la propiedad-funcidn social expresada en la Constitu-
. 

cidn Colombiana. La Ley de Reforma Agraria, declara estar encamina-

da a prevenir la concentracidn o el fraccionamiento excesivo de las-

tierras; a dotar de tierras a quienes no las posean; a establecer --

programas de distritucidn y racional aprovechamiento de las tierras; 

a acrecentar la produccidn y la productividad de las explotaciones -

agrlcolas; a elrvar .el nivel de vida de la pob1acidn campesina, a~ 

organizar la asistencia t~cnica, la vivienda, los mercados, las coo-
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perativas y la salubridad. 

En Chi~e, la Ley .de Reforma Agraria de 1962, establece en

sus principios b~sicos, limitaciones al derecho de propiedad sobre -

los predios nisticos conforme al norden social". Establece la obli-

gacidn del propietario agrfcola de cultivar la tierra y de aumentar

su productividad. Tambi¡n declara favorecer el acceso a la propie--

dad de la tierra a quienes la trabajan, a mejorar los niveles de vi-
. . 

da, a aumentar la productividad y la produccidn de las tierras. 

En Guate1111.la, la Ley de Transformacidn Agraria de· 1962, 

considera los inconvenientes de las tierras ociosas. Establece limi 

taciones a la propiedad, con miras a la transf ormacidn de las tie--

rras ociosas. Declara tender a regular la expropiacidn y a llevar -

al campesino la justicia social. 

.. 
La Lev de Reforma Airraria de Honduras. tambi~n de 1962. --

establece como objeto la transforma.cidn de la estructura soci~l del-

• • pafs. Declara estar encaminada a la sustitucidn de los sistemas la-

tifundiatas y minifundistas por un r~gimen justo de propiedad, tene.!!. 

cia y explotacidn de la tierra. Continda estableciendo como otros -

principios la utilidad pdblica de la distribucidn equitativa de la -

tierra y la proscripcidn del latifundio. Reconoce el derecho de pr.2. 

piedad de las comunidades indfgenas que posean tierras por tftulo y-. 
ocupacidn inmemorial. La Ley Hondureña., reitera· el concepto de fun-

. 
cidn social de la propiedad agrfcola, que entraña obligaciones para-

el ~ropietario. Las tierras que no cumplan esa funcidn, podrdn ser-

1 

1 ¡ 
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expropiadas. Se considera contrario al principio de la funci8n so~ 

cial de la propiedad, el hecho de que las tierras estctn incultas u -

ociosas. 

En Costa Rica, la Ley de Tierras y Colonizacidn, estable~ 

ce como finalidades de la misma, el fomento de la productividad de -

la tierra y de la justa distribucidn de su producto, elevando la CO!!, 

dicidn social del campesino; tiende tambi~n a evitar la concentra--

cidn de tierras nacionales con fines de especulacidn, debiendo vol~ 

ver esas tierras al Estado• la tierra, no debe utilizarse para ex-

plotar al trabajador. La ley, reconoce, de conformidad con esos ~ 

principios, la legitimidad de la propiedad privada. Reconoce el de~ 

recho de los individuos de reunirse en cooperativas; a recibir tie-

rras explotables si carecen de ellas y si son aptos para los traba

jos agrfcolas. Te.mbidn declara prestar apoyo a la pequeña y media~ 

na propiedad rural y tiende a evitar el minifundioo 

En el Perd, la Ley de Bases para la Reforma Agraria dicta-· 

da en 1962, establece que se debe propender el uso de la propiedad -

de la tierra en armonfa con el inter~s social; menciona igualmente -

la necesidad de lograr la justicia social agraria y de dotar de tie

·rras a los campesinos. Menciona la necesidad de corregir la excesi

va concentración de tierra y su excesivo fraccionamiento y la aboli

cidn de los servicios personales en el campo. 

En la Repdblica Dominicana, la Ley de Reforma Agraria de-

1962, menciona, entre sus principios, el mejora.miento de las condi-
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ciones de vida y de trabajo del sector campesino, como un servicio -

de justicia socialo Expresa que no hay que limitarse a una mera ~ 

distribucidn de tierras, sin que ~stas deban distribuirse y consoli

darse en manos de buenos labradores, con facilidades de cr~dito, ed.!!_ 

· cacidn, etc. 

La Ley de Reforma Agraria de Venezuela contempla los dife

rentes aspectos de las medidas de reforma. del r'gimen de tierras, --

asf como otras medidas de apoyo que son necesarias para su buen dxi-
•· 

to. Menciona entre sus fines, la sustitucidn de un sistema latifun-

dista por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotacidn de -

la tierra. :Equitativa distribucidn de ~sta·; adecuada organizacidn-

del cr«dito, asistencia integral para los productores del campo.·~ 

La ley garantiza el derecho de propiedad privada conforme al prin--

cipio de la funcidn social, reconoce el derecho de los individuos o 

grupos aptos para ello, a ser dotados de tierras, en propiedad que-

.. . 
necer en las tierras que estdn cultivanddo Garantiza el derecho --

~ .. 
de la poblacidn indfgena a guardar el estado comunal. Favorece al-

desarrollo de la mediana y pequeña propiedad. Prev~ el establecimie!!. 

to de planes de desarrollo integral de regiones econdmicas o hidro-

gr~ficas, el incremento de los servicios pdblicos, la dignificacidn 

del trab~jo agrfcola asalariado. Tanto la Ley Venezolana como la -. 
Ley Costarricense, reconocen el derecho de los particulares a denu!!. 

ciar las tierras que no cumplan su funcidn social; estas tierras --

quedan sujetas a adquisicidn o expropiacidn; esta es la sancidn pa-



- 29 -

ra permitir la efectiva aplícacidn de las disposiciones legislativas 

al respecto. 

De la enumeracidn que antecede sobre algunos de los princ,!. 

píos btfsicos contenidos en las leyes de reforma agraria de pA!ses de 

Am~rica Latina, que coinciden en muchos casos con los contenidos en

los textos constitucionales mencionados anteriormente, se desprende

que esos cuerpos legales conceden especial importancia a cuestiones

como son las siguientesr La tierra en funcidn social, la elevacidn -

del nivel de vida de la poblacidn campesina, la dotacidn de tierra a 

quienes no las poseen y hayan de cultivarlas personalmente~ la supr!,. 

sidn de latifundios, la redistribucidn de tierras ociosas, la resti

tucidn de tierras a las comunidades indfgenas, la proteccidn de la -

propiedad indfgena con el fin de incorporar las comunidades indfge~ 

nas al progreso en general. 

Vemos as , q - --.u Ai nnAS aue analizamos en el titulo 

anterior que hacen necesaria una reforma. agraria, se han visto reun,!. 

das en los paises de Latinoa.m~rica y que, la reciente promulgacicfu - • 

de Leyes de Reforma Agraria ha sido una reaccidn encaminada a des~ 

truir esas condicionesº 

Ha comenzado la lucha en Amirica Latina por el establecí-

miento del ordenamiento jurfdico regulador de la Reforma Agraria. 

Es un inicio fonnal que encierra en su contenido una franca in~pira

cidn social, que encause las relaciones del hombre con la tierra, ~ 

conforme a los imperativos del Derecho y la Justicia. 
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Podemos afinnar que las nuevas leyes agrarias en Am~rica -

Latina, son expresidn actual de un nuevo orden jurfdico en forma~~ 

cidn. 

b)o- Clasificacidn de los pafses (en cuanto a su situa~ 

cidn agraria)º 

A fin de comprender mejor la situacidn de Latinoamdrica, -

es conveniente dividir el continente por regiones; para estos propd

sitos, lmpre Kovacs (14) sugiere una divisidn que no se ajusta es---

' " trictamente a las usuales consideraciónes de drden geognffico o te--. 
rritorios nacionales, sino que mts bien trata de agrupar aquellas --

zonas agrfcolas de Latinoamt!rica que presentan caracterfsticas comu-

nes, de la forma siguientes 

La parte sur de Sud-.Amt!rica (es el sur del Brasil, Uruguay, 

Argentina, Chile y Paraguay; el Brasil tradicional; los Andes (Boli-

via, Perd y Ecuador); la cuenca del Ama.zonas, la parte norte de Sud

.Amt!rica (Colombia, Venezuela, Las Guayanas Inglesas y Francesa, 

Surinam); el Caribe (incluyendo Am~rica Central), Mt!xico. 

La Organizacidn de alimentacidn y agricultura de las Naci.Q. 

nes Unidas y la Comisidn Econdmica para la Amdrica Latina, emplean -

divisiones algo diferentes al agrupar a los pafses que tienen tipos-

semejantes de climas, lo cual determina los tipos predominantes ·de -

produccidn agr:f'cola; sin embargo, la divisidn regional de Impre 

Kovacs, nos parece m~s conveniente para los propdsitos de este estu-
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dio. 

lo- La parte sur de Su~-Amdrica, situada bajo el trdpico 

de Capricornio, puede ser considerada, segi1n el autor citado, como 

una irea de agricultura ya asentada y estructurada, cuya lfnea divi

soria corre a travds del Estado de Paran~ en el Brasil (zona tfpica

de granos y cereales), continda a travds de la fdrtil zona del sur--

de Paraguay, atraviesa los campos de caño. de azdcar, dispersos por -

el norte de Argentina; y de ahf sigue a trav~s de los Andes, hasta -

la ciudad Chilena de Antofogasta, en la Costa del Pacifico • 

. 
En esta regidn, numerosos establecimientos de tipo pasto--

ril y ranchos ganaderos han sido transformados en centro de operaci.2, 

nes ganaderas de mds alto nivel; el trigo y el mafz se producen en -

grandes cantidades; se cuenta con extensa red de ferrocarriles y ca-

rreteras y se emplean mdtodos relativamente modernos, en los que se-

nota. la influencia de los europeos, allf establecidos, en su mayor -

jlS.l"tC &1CUID:ii65' pei 0 ClllllDi@fi ÍtahaDOS Y españoles; todo lo anterior 

contribuye a elevar el nivel de vida de esta regidn. 

2.- El Brasil tradicional.- El panorama no es tan alenta-

dor en esta zona, principalmente a lo largo de la· costa en las regi.2, 

nes del Nordeste y el Este •. La nota caracterfstica de la agricultu-

ra brasileña es el sistema de plantaciones, las cuales estdn orien--

tadas hacia la exportacidn (azdcar, algoddn, cafd, arroz y productos 

citricos) y en las que se reflejan los principales vicios y defectos 

de dicha agricultura, como por ejemplo su cardcter de especulacidn y 
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exploto.cidn. 

Lo. excepcidn lo. constituye So.o Paulo, que tiene un siste--

ma de plantaciones de alto nivel con unidades intensivamente desarr.!l. 

lle.das. "El Valle de Po.raí ba, entre Rfo y Sao Paulo, con sus fincas 

modernas y mecanizadas, es una de las dreas mtfs intensamente cultiv.!_ 

das de Latinoamdrica. 

3o- Los Andes.- En esta regidn, a la altura de las nieves

(mts de 5,000 metros), se cultiva la papa y en las altitudes mds ba-

jas el mafz, lo. caño. de o.zdco.r y todo tipo de productos t.ropico.les. 

Por debajo de los 1,000 metros, o. orillas del lago Titico.ca, que se-

encuentra entre Bolivia y Perd, se cosecha el mo.tz, y en las islas -

de dicho lago, la vid y el olivo. 

Esta regidn cuenta con una poblacidn de veinte millones de 

indios, aproximadrunente, segdn el autor, los cuales se dedican a un-

cu1v100 üe subsistencia, traba30.ndo eu las haciendas, en las planto.-

ciones costeras o en las mino.so Ia nieve de los Andes ea utilizada-

paro. lo. irrigo.cidn en el Perd, en Chile y hasta en Argentino. (Men~ 

dozo.). 

4.- La Cuenca del Amazonas.- Esto. cuenca comprende una va!. 

ta regidn que se extiende por Venezuela., Colombia, Perd y el Brasil,. 
y presenta de trecho en trecho plantaciones de «?aucho, caco.o, algo-

ddn y cafd. Pero esta regidn no puede considerarse apta para. las -

actividades agrfcolas en gran escala.. 
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5o- Parte norte de Sud-América. Esto. regidn se caracteri-

za, segdn el autor, por la agricultura de corte vertico.1 0 

Las tierras calientes se sitdan por debajo de los 1,000 --

metros de al tura y constituyen una zona de produC'l;os tropica.les; las 

templo.das entre los 1,000 y los 2,000 metros constituyen la zona ca-

feto.lera.; las frfas, por encima de los 2,000 son la zona de los gra-. 
nos. El lfmite de la agricultura no pasa de los 3,000 metros, sdlo-

hay pocos pastos rrui.s alld de esa a.lturo., como acertadamente dice Re

nd Dumont, (15) refiri~ndose a esta regidn "Los suelos se escalonan

de los ml.s ricos a los mifs pobres del mundo o" 

60- El Caribe.- El drea del Caribe y la. Amdrica Central e!_ 
.. ' 

tlfn incluidas en una misma co.tegorfa porque ambas regiones pueden 

ser estudiadas y examino.das como una. sola. unidad agrfcolo., son las -

"Repdblicas Bananeras", "campo de operaciones de la Unit Fruit Com-

pe.ny y las economfas domino.das· por el azdca.r", una. ~rea de planta.ci2_. 

nes de alto nivel que se proyecto. sobre un trasfondo de primitiva ~ 

agricultura. de subsistencia. 

'Fambi~n se cultiva en estas regiones el frijol, cacao, ca-

fd, tabaco y la piña.. 

. .. 
7 o- Ml!xicoo- Seglfn Kovo.cs a pesar del hecho de que M~xico-

. 
es el segundo pafs exportador de o.lgoddn y el tercero de caño., la 

agricultura mexicano. tiende a hacerse cado. vez m~s extensiva, sus 

principales cultivos son, el mafz, el trigo, el frijol y la alfalfa. 
e 
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Tambic!n predomina la ganaderfa. Por otra parte puede considerarse -

que hiiy dos 'Mdxicos, uno muy lluvioso y otro seco, a eso hay que añ.!_ 

dir un relieve muy acentuado por las grandes cordilleras que lo ~ 

atraviesan a lo largo y una meseta muy elevada, lo cual da lugar a -

modalidades agrfcolas muy variadas, desde las producciones ecuatori!. 

nas hasta los cultivos templados, pero con posibilidades relativa~ 

mente limitadas para un po.fs tan vasto. 

Esta divisidn del continente en regiones aunque dista de -

ofrecer un cuadro completo de la realidad, al menos da una idea del

marco geogrdfico y los problemas que de ~l se derivan. Como se pue

de apreciar, circunstancias adversas de clima y topograffa limitan -

seriamente la productividad de las tierras en Latinoam~rica, lo cual, 

en opinidn de la 1118.yorta de las autoridades latinoamericanas eP cue.!!_ 

tidn de aprovechamiento de la tierra, significa que el desarrollo del 

potencial agrario, no serd tarea f~cil. 

A pesar de la brevedad con que se enfocan las regiones --- · 

agrfcolas de Latinoamdrica, en el presente estudio, dado el cardcter 

del mismo, se desprende que el panorama geogrdfico de Latinoamdrica-, 

no es muy alentador; sin embargo, no es definitivo, y tan no lo es -

que en la mayorfa de los pafses de dicha regidn estl! siendo modifi

cado con programas agrfcolas, en los que la mayorfa de los gobiernos 

ponen especial atencidn trazando planes para la ~gricultura. Tal -

vez el hecho de mayor significacidn en este aspecto lo constituyen -

las medidas que han adoptado muchos gobiernos al establecer organis-
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mos pr~cticamente autdnomos para el fomento econdmico y agrfcola. 'En 

general todas las dependencias interesadas, por ejemplo, los ~linis-

terios de Agricultura, Economfa y Finanzas, los Bancos e Institucio

nes de Cr~dito, etc. estdn representadas en las Juntas Directivas de 

tales organismos, asegurdndose asf cierta coordinacidn. Estos orga

nismos, se han establecido para satisfacer la necesidad de actuar -

r~pidamante en favor de ciertas fases del desarrollo agropecuario,~ 

que no se podrfan atender eficazmente en el tradicional aparo.to ad-

ministra tivo. 

Otros pafses, por ejemplo Bolivia, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, han solicitado asistencia t~cnica de las Naciones Unidas 

y de la FAO, a fin de analizar las perspectivas de su desarrollo ec.2. 

ndmico. 

Se esUn prestando atencidn cada vez 11111.yiir a la capacita

cidn del personal administratiyo y tdcnico, como requisito previo e

indispensable para el desarrollo agropecuario intensificado. Aumen

ta continuamente el ndmero de gobiernos que comprenden la necesidad

de establecer o fortalecer los servicids bdsicos de investigacidn, -

divulgacidn, crddito, proteccidn fitosanitaria, lucho. contra las en

fermedades de los animales y de~s actividades an~logas. 

:Eh otros casos se han emprendido proyectos especfficos, de 

colonizacidn, riego, caminos nirales, almacenes, mataderos, instala

ciones para la elaboracidn de lo. leche, ~c. 

._,,'·> 
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No hay duda de que en toda la Amdrica Latina se acelera el 

ritmo de la evolucidn econdmica y agrfcola y se comprende mejor la -

conveniencia de coordinar y planear el progreso. Sin embargo, las -

realizaciones en dichos campos son muy relativas a la fecha, como --

podn! apreciarse en el siguiente andlisis, en forma general 9 la ac--
. . 

tual situacidn econdmica de La.tinoam~rica, y sdlo en contados paf~ 

ses se empiezan.a apreciar resultados. 

La economfa Latinoamericana es bdsicamente agrfcola el ~ 

60~ de la poblacidn activa es rural, dedicada a la agricultura, la -

ganaderfa, la silvicultura y la pescao La agricultura constituye ~ 

~na cuarta parte del producto nacional bruto en todo el continente y 

en ella se emplea la mitad de la fuerza laboral. Un andlisis por 

paf~ muestra, ~in embargo, una amplia variacidn. Por ejempios la 

agricultÚra provee el 45% del producto nacional bruto de Guatemala,

el 39~ de Colombia, el 35% del Perd y el 18% de Chile. 

La regidn del caribe tiene el porcentaje mds elevado de P.2. 

blacidn rural• en algunos pafses ella alcanza el 85%. En Venezuela, 

Argentina, Uruguay y Chile, por otra parte, la proporcidn de la mis

ma es la nufs baja. 

La mitad de la poblacidn de Am~rica Latina, se encuentra -

fuera de la economfa monetaria, o sea, consume lo que produce y pro-

duce lo que consume. 

La proporcidn de la poblacidn que se ~atilllll ~ue eat~ den~ 

tro de la "corriente comercial", es decir, que son factores de pro-
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duccidn y que por lo tanto contribuyen a lo. economlo. nacional es la-

siguientes 

25%.- Ho.itl, Paro.guay y Bolivia. 

40~.- Colombia, Ecuador, Gua.tema.lo., Hondu-

ras, Nicaro.guo. y Perd. 

50%~- Pano.md, Venezuela y Brasil. 

60%.- Repdblico. Dominicano., El Salvador y-
. 

M~xico. 

10~.- Argentino., Chile, Costa Rico., Uru---

gua.y. 

75%~- Cub~. (16) 

Aquelias personas que se encuentran fuera de la "corrien--

te comercial" viven ce.si exclusivamente en las 4reo.s rurales. 

La Am~rica Latina, tiene ahora bajo cultivo noventa. millo-

nes de hectCreas, lo que o.penas represento. el cinco por ciento de --

su vast:fsimo territorio. El veinte por ciento de esto. Creo. lo cons-

tituyen las praderas natura.les pe.ro. el ge.no.do; el cincuenta. por cie!!. 

to, por bosques y selvas; y el veinticinco por ciento excedente por-

tierras incultivo.do.s. 

El siete por ciento, es el promedio mundial de las tierras 

de cultivo. le Am~rica Lo.tino., con su cinco por ciento, est4 dos ~ 

puntos por debajo de este promedio. 

Los EE. u.u., cultivan el 21% de su extensidn territorial; 
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y en Europa la cifra sube al 37%, o sea nu!s de la tercera parte del-

territorio; en otros t~rminos, siete veces m~s que la produccidn ~-

agraria latinoamericana. 

En Brasil meridional, Uruguay, Argentina, Chile y algunas -~~ 

dreas del Fenf, Colombia, Ecuador, Venezuela., Costa Rica y Mdxico, -

la agricultura ha alcanzado relativamente altos niveles y sin embar-

go, el cuadro general en Am~rica no es alentador. i'ientras granjas-

eficientes, haciendas y ganaderfas de algunas partes est~n introdu:..... 

ciendo m~todos modenios, vastas propiedades son atendidas en forma -

primitiva, por el poco intetes de los latifundistas, asf como tam~ 

bit1n predios pequeño.s, por la falta de maquinaria y la ausencia de -

los trabajos cientfficos inspirados por la tecnologfa agraria, se e!!_ 

cuentran adn al mero nivel de subsistencia. 

La agricultura latinoamericana no estd balanceada, sus rasgos -

caracterfsticos son los monocultivos ( 11 economfa de un solo producto") 

y los excedentes. Algunos pafses que tienen excedentes en sus cose-

chas, adn despu~s de efectuadas las exrortaciones se ven con frecue.!!. 

cia obligados a i~portar simult~neamente cantidades considerabies de 

otros alimentos comot trigo, harina, leche procesada, grasas y acei-

tes comestibles; y ~un pescado y huevos. Ninguno de los pafses lati 

noame.ricanos se autobastan plenamente como puede apreciarse en el -

siguiente esquema tomado de la ohra de Roberto ·Vac Lean y Estenos, -

titulada "Sociolorri'.a de la tierra en Amr:frica Latina": 

'.'cis rle 1 95'% dP. lo que exi !!fln sus· 
n•~cf's i<lar~cs: 

fo is es 

:\rrr,.ntinn, 

. - .. _.-, -···· ----·· 
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Entre el 95% y el 90% 

Entre el 90% y el 85%· 

Entre el 85% y el so% 

Entre el 80% y el 75% 

Entre el 75% y el 70% 

- 39 -

Paises 
M1b::ico, 
Sto. Domingo, 

Colombia, 

El Salvador, 

Guatemala, 

Honduras, 

Nicaragua'~ 

Brasil, 

Ecuador, 

Pana.out, 

Perd, 

Uroguay. 

Costa Rica, 

Paraguay. 

Venezuela. 

Bolivia, 

Chile. ( 17 ) 

De los doscientos millones de habitantes que tiene Am~rica 

Latina, cincuenta millones de ellos sufren de hambre; la cifra no ~ 

puede ser m~s alarmante. 

la producti~idad de la tierra y del campesino latinoameri-

cano es de las m~s bajas del mundo. 

Siendo el nivel vital indispensable el de tres mil o llllfs -

.1 

1 
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calorfas diarias, sdlo Argentina puede proporcionarlo a sus habitan

tes; todos los demts pafses estin bajo ese nivel, o sea dentro del -

irea de la desnutricidn y en no pocos los promedios descienden a un

nivel pavorosoo 

Entre las presiones b'sicas que exigen una acelaracidn del 

crecimiento econdmico de Latinoam~rica juega importante papel la --

"explosidn demogrifica"o La situacidn demogrifica en Latinoam~rica

es la siguiente• La tasa de incremento de la poblacidn en dicho co~ 

tinente es, en nuestros dias, una de las mts elevadas del globoº Cr!_ 

ciendo a una tasa aproxi111ada del 2~5~ al año, la poblacidn latinoall,! 

ricana, que en 1925 era de cien millones de habitantes, se acerca en 

la actualidad a los doscientos millones de habitantes. Las proyec-

ciones para el año de 1975 son del drden de los trescientos millones 

de personas y para fines de siglo se prev~ una poblacidn de séiscie!!. 

tos millones. (18) Esto significa que anualmente se incorporan 

cinco millones de personas en demanda de bienes y servicios y un nd

mero relativamente aproximado que demanda ocupacidn. 

Uno de los obst~culos principales del desarrollo agrfcola

es el alto porcentaje de analfabetismo; sobre la Am~rica Latina pesa 

.un impresionante porcentajé de analfabetos, alrededor de 1950, el -

fndice de analfabetismo entre la poblacidn de m~s de quince años -~ 

ascendfa a un 4~ lo que representaba en total unos treinta y ocho -

millones de personas. Los analfabetos constituyen menos del 15% en-
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Uruguay, Chile y Argentina, pero el mismo porcentaje es de 30% en C.2, 

lombia, 35% en Ecuador, 38% en M'xico, 5'1% en Bolivia, 68~ en Guate

mala y 86~ en Ha.itf. (19) 

El analfabetismo existe a trav~s de todo el continente ao-

• bre todo en las aldeas. En opinidn de las autoridades educativas de 

La.tinoamÚica la baja alfabetizacidn de las treas rurales esU rela-

cionada directamente con la existencia de loa recursos educativos, -

el nivel de vida de la poblacidn rural, la diferencia de idiomas y -

de culturas y las facilidades de collllll1icacidn y de transporte. l.& -

dispersidn y el aislamiento de las familias rurales, la topograffa -

del territorio y la ausencia de medios de comunicacidn adecuada, son 

barreras poderosas que dificultan la penetracidn del alfabeto~ Lo•-

niños que desean aprender a leer se ven obligados a recorrer diaria

mente caminos diflciles de su hogar a la escuela. Ademtts, aquellos-

establecimientos, pobremente equipados y con profesorado improvisado 

en la mayoria de los casos, no ofrece sino dos o cuatro años de ina

truccidn deficiente y desadaptada a la vida real. 

La educacidn rural tiene que enfrentarse tambi&l al probl!. 

ma de las f1UDilias que ocupan a los niños en edad escolar en traba--

jos del campo, al escepticismo de los adultos acerca de los benefi~ 

cios pr~cticos derivados de la educacidn;. a la indiferencia de las -

autoridades educativas de empresarios, hacendados y dueños de las --

explotaciones agrfcolas; al conformismo en que viven los campesinos-

- • - · - ··" --riíi·•'fft•li.liir ••••••••• 



- 42 -

y al aislamiento geogr~fico y social. 

"El analfabetismo, dice Luis Reissig, no es sino una de ~ 

las manifestaciones del grado de desarrollo econdmico, social, cult!!_ 

ral y polftico en que se encuentra una nacidn, o una regidn, o una -

clase social o Puede reducirse e~ la medida en que mejoren las con--
. 

diciones econdmicas de salud, de vida familiar, de r~gimen de gobie.!:_ 

nos, etc." (20) 

F.ste cuadro sombrfo est~ sienilo rectificado' ahora, hasta -

cierto poDto, por el trabajo de las organizaciones y cooperativas --

agrarias profesionales, programas de ampliacidn y proyectos co111UDa--

les, y, en los niveles mds altos de la educacidn, instituciones do--

cantes especializadas en agricultura y escuelas de medicina Teterin!. 

ria, algunas de las cuales figuran entre las mejores del mundo • 

.Asf, vemos que la regla general de la situacidn agraria --

de los pa.fses latinoamericanos es la gran propiedad en manos de unos 

cuantos, frente a multitud de menesteroaos. 

· Si bien pudieran clasificarse los palses de Latino8111~rica-

en aTanzados y no aTanzados en materia agrfcola, estimamos que los -

que pudieran señalarse entre los avanzados no tienen una situacidn -

dpti~~, como es el caso de M~xico, que constituye la avanzada de La-

tinoamtfrica y eil el cual encontramos aun, por desgracia, latente el-

problema agrario. 
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En general, creemos que en cuanto a su situacidn agraria -

los pafses latinoamericanos quedan encuadrados en una sola clasific~ 

cidnc la de pa.fses que requieren de una reforma agraria total y cu--

yos esfuerzos, en una forma o en otra, con 11111.yores o menores medios, 

se encuentran encaminados a ese·ffn. 

e).- Medios pa.ra lograr la. reforma agraria. 

En t~rminos generales consideramos que los medios utiliza. 

dos en los pafses latinoamericanos para lograr la reforma agraria -

son fundamente.lmentec la expropiacidn e indemnize.cidn, la redistrib; 

ci~ de la tierra y una serie de medidas complementarias tendientes · 

a la finalidad comdn de mejorar las condiciones rurales del campeai 

nado, tales como instruccidn elemental, instruccidn tdcnica-agrfcol 

la seguridad social en el campo, los seguros agrícolas y los ·crddi-

tos a los agricultores. 

E:.tpropiacidn e· indemnizaci dn.- Un aspecto muy important1 

que plantea la reforma agraria es el siguientes la reforma agrnria. 

es un proceso de alto costo para los pafses, por toda la actividad 

que es necesario realizar para posibilitar el desarrollo social y. 

econdmíco del sector campesino. Ese. actividad se desenvuelve en d 

etapas diferentes. La primera consiste en la adquisicidn de la ti 

rra, y la segunda, la. funcidn 4ue se dard a esa tierra pare. alce.nz 

las finalidades del proceso de reforma agraria. 
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En lo referente a la primera etapa, Edmundo Floree opina: 

"La Reforaa Agraria es en eeenoia una medida redistributiva que co~ 

eiste en transferir la propiedad de la tierra, y por tanto, el in-

greao que esta genera, de un grupo haoia otro¡ de una minoría terr_! 

tet1iente que la ha acaparado, a loe oampeainos que la trabajan, pe

ro que sdlo reciben una fraocidn mínima de su producto". (21) 

Aqu! surge la ouestidn que conaiate en determinar la forma 

en aue al Estado ha de adquirir la tierra para proceder a la trans

miaidn de la propiedad al sector campesino. 

La expropiaoidn señala el Maestro Gabino Fraga, viene a -

aer un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesidn 

de au propiedad ouando exiate una oausa de utilidad pdblioa, medi&_!l 

te oiertoa requisitos, de los oualee el principal es la oompensa.--

oidn que al partioular ae le otorga por la privaoidn de esa propie

dad. {22) 

Antes de analizar la oompensaoi6n o indemnización que se -

otorga al particular cuando ha aido expropiado, queremos someramen

te exponer lo que por utilidad pdblioa o utilidad social, funoidn o 

inter•• social, entendemos. No oreemos que los tdrminos utilidad p~ 

blica, utilidad social, funoidn social o interGs social deban sepa-

raree. 

La Le1 de Expropiaoidn vigente en nuestro para, señala en

au artículo primero laa causas de utilidad pdblica, y establece en-
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la fraccidn VIII, como una de ellas, "la equitativa distribucidn de-

la riqueza acaparada o monopolizo.da con ventaja. exclusiva de una o-

varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de-

una ·clase en particular". 

El artfculo segundo de ese ordeno.miento establece que en -

los casos de utilidad p~blica procederd la explotacidn, la. ocupacidn 

temporal, total o parcial, o la simple limitacidn de los derechos de 

dominio. 

"Este precepto, señala el Ala.estro Fraga, puede inducir a -

pensar que la expropiacidn constituye una figura jurfdica diversa de 

las otras afectaciones parciales del dominio; pero la verdad es que, 

de acuerdo con la doctrina general en la materia, la expropiacidn ~ 

pnede tener por objeto el derecho de propiedad fntegra.mente conside

rado o sdlo alguno de sus atributos, o cualq~iera otra clase de d&r!, . 
chos, segdn lo requiere la causa de utilidad pdblica, que pretenda -

satisfacerse". (23) 

No creemos que en materia agraria haya duda al respecto; --

existiendo la causa de utilidad pdblica deberd procederse a la expr.!?. 

Placidn, forma en lo. que el Estado adquirird la propiedad de la tie-

rra para realizar lo. distribucidn equitativa de la misma; respetando 

lo. pequeña propiedad agricola en exploto.cidn, conforme a lo estable-

cido en el pdrro.fo segundo del o.rtfculo 27 de nuestro. Constitucidn. 
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F.s precisa la legislacidn mexicana en los t~rminos en que

regula la expropiacidn y juzgamos que puede servir.de pauta a otras

legislaciones de pafses latinoamericanos. 

La Constitucidn Mexicana establece como una garantfa indi

vidual que la expropiacidn sdlo podr~ hacerse mediante indemniza---

cidn. 

ta·opinidn, en materia agraria, de algunos tratadistas, es 

cont'taria a este precepto. Por ejemplo, el econ.omista Edmnndo Flo

res señala que el propdsito de indemnizar lleva a una situacidll con

tradictoria e insoluble porque la reforma agraria es una medida re

distributiva y en la medida en que haya indmenizacidn dejar~ de haber 

redistribucidn y que al indemnizar, ae restan recursos a la inversidn 

para depositarlos en manos de la vieja oligarqufa. (24) El trate.di!. 

ta Jacques Chonchol, opina en el mismo sentido al afirmar que1 " o -

se paga la tierra o se hace la reforma agraria". (2ü) 

No aceptamos ~a posicidn radical que adoptan los tratadis

tas citados. 

F.stamos de acuerdo con el Ya.estro Frag~, pues afirma que -

"la e:z:propiacidn, como el impuesto, constituye un acto de soberanfa

para cuya ejecucidn no se requiere el consentimiento del afectado, -

sin embargo, existen entre la primera y el.segundo diferencias subs-
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tanciales, pues mientras que en el impuesto, el particular recibe --

contraprestacidn especial por la parte de riqueza con que eontribu--

ye a los gastos pdblicos, en la expropiacidn sf existe una compensa-.. 
cidn de 'ia propiedad de que se priva al particular". 

"Es que la expropiaeidn no constituye, como el impuesto ~ 

una carga que se distribuya proporcional y equitativamente entre to-

dos los indi~iduos. En la expropiacidn el Estado hace recaer todo -

gravamen sobre UDa persona y le priva de su propiedad sin que a los-

demtfs individuos, en situaciones semejantes, los afecte en la misma-

forma.". 

"El principio de igualdad de los po.rticularea ante la.a car 
1 • ' • ~ .... 

gas p\fblicas, se contrarfa si el expropiado fuera el dnico que tuvi!. 

ra que contribuir con su propiedad para un objeto que beneficia a t.!!., 

da la colectividad". (26) 

Este es el criterio que sigue la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacidn al resolver que por lo que toca a los efectos jurfdicos 

de la expropiacidn, debe decirse que no supone una extincidn de los-

derechos del propietario sino una sustitucidn del dominio o el uso,

por el goce de la indemnizacidn correspondiente. (27) 

Como hemos señalado antes, nuestra Constitucidn, es preci-

sa en el pdrrafo segundo del artfculo 27, estableciendo que las ex~ 

:~.··:·.·-' ; -
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propiaciones se bar~n mediante indemnizacidn. 

Por lo que respecta a lu forma. en que el EcJtado fijart el 

precio para pagar la indemnizacidn, juzgamos equitativo que sea el-

valor fiscal vigente, puesto que, por ese valor aceptado o declara-

rado por los propietarios, han contribuido a la comunidad a trav~s-

del sistema impositivo y es, a ese valor, que la comunidad debe pa-

garles. 

F.ste ha sido el sistel!Uk mayormente aceptado por las leyes 

de los pafses latinoamericanos. Es' el sistema adoptado por nuestra 

Constitucidn en su artfculo 27. 

El plazo en que se hard el pago de la indemnizacidn debe 

guardar estrecha relacidn con las posibilidades presupxestales del -

Estado. Como hemos dicho, la Reforma Agraria, es un proceso de alto 

costo para los pafses, y las economfas latinoamericanas estdn inca~ 

pacit~das para hacer pagos de indamnizacidn simult~neos a la expro--

piacidn. La Reforma Agraria, es un proceso que beneficia a la cole!. 

tividad y que no puede ser obstaculizado empleando los recursos que-

el Estado posea en beneficio inmediato de una minor:ra. 

- Por la razdn expuesta, es legal hacer el pago de indemiiz!. 

ciones, respecto a expropiaciones agrarias, en bonos de la deuda pd-

blica, ya que el Estado reconoce como deudor, e~istiendo la ohliga-

cidn de hacer el pago, aplazada a la fecha de vencimiento del tftulo 

respectivo que debert ser en todo caso a plazos no menores de veinte 

a veinticinco años y que devenguen intereses que no sean gravosos P.!, 

- .,.J 

%~;··~---~~...-----· ... ·~-
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ra el Estado. 

No es justificado el argumento que si el Gobierno no dispone-

de los fondos necesarios pe.re. la expropiacidn, deberd detener los 

procedimientos agrarios y sdlo reanudarlos hasta que tenga fondos n,!!_ 

cesarios para indemnizar. El Maestro Fraga, critica este argumento-

manifestando que "es ineficaz frente a los textos constitucionales, 

puesto que para ellos el procedimiento agrario de dotacidn y resti~ 

tucidn de tierras representa una necesidad inaplazable a la que el -

·• Gobierno debe atender, adn sin los recursos que sean necesarios para 

satisfacer las indenmizaciones que proceda, estando demostrado ese •• 

pensamiento de los constituyentes por el texto del artfculo 11 tran-

sitorio, en el que se autoriza al Ejecutivo para poner en vigor en -

toda la Repfblica las bases establecidas para la resolucidn del pro-

blema agrario, adn antes de que se expida la legislacidn orgdnica C,!!. 

rrespondiente ••• Y señala a continuo.cidn (Asi es que en el caso de-

las expropiaciones agrarias, la objecidn no es fundada si se afirm:.-

que el pago no se hace en dinero sino en bonos, pues en realidad el-

Gobierno no se siente liberado con la entrega de los bonos, sino que 

~stos constituyen solamente un tftulo que tendrd que convertirse en

efectivo, en los t~rminos que la Ley de la Deuda Pdblica Agraria'lo-

disponga". (28) 

la Reforma Agraria debe constitufr un proceso nacional y -

comprende, por consiguiente, todo el terr,itorio agr:fcola del pe.fs. 

Tratllndose de predios de propiedad privada, juzgamos deben 
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' quedar sujetos a expropiacidns 

lo- Todos los predios cuya superficie exceda los lfmites -

m«b::imos señalados en las Constituciones polfticas de los paises o en 

las leyes reglamentarias. 

2.- Todos los predios cuya superficie sea insuficiente pa-

ra una adecuada explotacidn en tdrminos econdmicos, es decir, que --

trabajados por una familia laboriosa no sean capaces de proporciona!. 

les.una renta bastante para un decoroso nivel de vida (minifundio},-

deben ser expropiados para los efectos de proceder a su reagrupacidn 

en unidades econdmicaso 

3o- Todos los predios habitualmente mal explotados o que -

lllAJltengan incultivados terrenos que segdn su capacidad deben estar -

bajo cultivos, o que demuestren graves negligencias en la conserva-

cidn de los recursos naturales. 

4 0 - Todos los predios que no son trabajados por sus dueños, 

sino en forma indirecta mediante arrendamiento, medierfa, aparcerfa

u otro sistema de explotacidn a terceros, y que para sus propieta---

rios constituyan un simple medio de rentabilidad o de recreo. 

5.- Los predios necesarios para ampliar la propiedad de ti!t 

rras y aguas de los ndcleos co.mpesinos. 

6.- Los predios necesarios para que el E!ltado realice ----
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obras de mejoro.miento, como riego, comunicacidn, dronaje, etc 0 

7 .- Los predi os se ñiLI ad os en e 1 p.mto primero, cuya di

vis idn o fraccionamiento no sea conveniente por lo. no.tu.raleza de la 

exploto.cidn o que est~n destino.dos (viñas, plantaciones fruto.les, -

etc.) deber.in ser expropiados para el efecto de ser organizados ba-

jo un r~gimen de unidad econdmica agr:fcolao .. 

La Redistribucidn de la Tierrao- La reforma agrario., de-

be ser un proceso que marche inseparable a una polftico. agrfcola --

que impulse, dentro de la actividad econdmica, al sector campesino-

en forma armdnica con el desarrollo econdmico general. Serd un ---

proceso metddico de corrección de defecto's, con un propdsito cons-

tructivo. 

Los territorios de los pa.fses latinoamericanos (y en gen!, 

ral de todos los pafses) no sen homog~neos y cada zona del territo-

rio tiene sus caracterfsticas peculiaresº Existen zonas sobrepobl,!. 

das y otras con escaso ndmero de habitantes, regiones situadas con-

proximidad a. los merco.dos y otras lejanas, zonas bien y mal comuni-

cadas y alfn mds., regiones en que las co.racter:fsti.co.s, la calidad y 

aptitud de la tierra y de los recursos naturales son muy variables; 

en una palabra, regiones econdmicas potencialmente mds ricas que --

otras. 

En consecuencia, por la naturaleza compleja del problema-

agrario, se hace necesario el m~todo de tratamiento integral por --
.. 

zonas eucesivago 
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Sobre una zona determinada, cuya extensidn puede ser va--

~iable, deberdn realizarse estudios para el reconocimiento metddico 

de la tierra y de los recursos naturales. Este proceso, segdn los-

elementos t~cnicos y financieros de que disponga el Estado, poJrd -

realizarse en una o varias zonas sinmlt~neamente, pudi~ndose ini~ 

ciar donde el problema socio econdmico sea mds agudoo Fundamental-

mente, seña.la Monte.gue Yudeln;an, el principal punto de discusidn de 

fndole agrfcola. es el de la productividad al nivel de la finca y el 

del impacto de la reforma agraria en la. productividad. Esto, a su 

vez, depende del conocimiento que se tenga de cuestiones tan prdct!. 

cas como el tipo de cultivo que. proporcione rendimientos dptimos en 

condiciones que va.rfan de acuerdo con el tamaño de las explotacio--

nes, los tipos de suelo, la frecuencia de las lluvias y las distin-

tas proporciones de insumos que requiera el proceso productivo. A-

menudo estos far.torea prdcticos constituyen la clave del aumento de 

la productividad y de los ingresos agrfcolas· y para llegar a cono--

cerios es menester dedicar recursos tanto a la investigacidn t~cni-

ca como a. la economfa. (29) 

Corresponde a los economistas y t~cnicos agrdnomos deter-

minar el tipo de estudios que deberdn realizarse. 

Una. vez dete:r:ininada la clase econdmica de la tierra, en -

la regidn en que se hayan realizado esos estudios, pertenecerdn a -

una. zona agrlcola las tierras que sean suscHptiblcs del mismo uso,-

.. segtin la aptitud de sus recursos naturales, y en las.que sea tamo--

- ·- :- .'!"'"<"."".'.·:::,, . - ~ 
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bi~n aconsejo.ble, dentro de ciertos mdrgenes, el mismo grado de in

tensidad de aplica.cidn de los factores capital y trabajo, como lo -

comento. Ferndndez Ferndndez, quien aconsejo. tambidn que se realice

uno. encuesta. de adrninistracidn a.grfcola. para determinar, entre ~ 

otras cosas, la magnitud familiar de explótacidn para ca.da clase ~ 

econdmica de suelos y la magnitud dptima econdmica de empresa., para, 

ca.da clase econdmica de suelos, en las condiciones actuales y para

el mejor uso posible tfpico de la tierra. (30) 

Con lo. tierra que se expropie y la tierra.propiedad del -

Estado que exista en la zona agrfcola. determino.da por los estudíos

referiaos·, se procederit a hacer las adjudicaciones a los campesinos. 

A este respecto, opina el tratadista Yudelma.n que "cual

quier programa de distribucidn deber~ tener presente la via.bilida.d

de lo. unidad de produccidn ••• " " ••• las explotaciones ,deberdn tener 

un ta.maño adecuado y ho.brdn de contar con unida.des de servicio bien 

organizadas, cooperativas o de otra :lndole." {31} 

Estamos de acuerdo con Yudelman y con el Ing. Ferndndez -

Ferndndez quien opina que la base de las adjudicaciones de la refo.!.: 

ma. agraria scrd la constitucidn de "pequeñas propiedades privadas -

plenas" a las cuales denomina como "magnitud familiar" y define co

mo 11 la extensidn necesarias para absorber la capacidad de traba.jo -

de la familia. campesina media, validndose de los mejores mr!todos -

econdmicamcnte a.conseja.bles, con la ayudo. de aso.lo.ria.dos eventuales 

y sin el uso de permanentes". (32) 
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La extensidn de la magnitud familiar serd va.ria.ble seglfn

la zona agrfcola en que se constituya, y se detcrminard como resul

tado de la encuesta de administracidn agrfcola que se haya realiza

do. 

Por razones principales consideramos que es necesario ~

transmitir la plena propiedad de las unidades familiares a los cam

pesinos beneficiados1 la primera -~s una razdn psicoldgica ya que -

el campesino que ejerce la plena propiedad de la tierra experimenta 

satisfaccidn por su ejercicio encontrdndose seguro y libre; la se~ 

gunda es una razdn econdmica ya que las posibilidades de ser sujeto 

de cr~dito son llllfs amplias si se tiene el pleno dominio de su pro~ 

piedad. 

En el caso de herencia deberd el Cddigo Civil o Agrario -

establecer un rdgimen especffico para los bienes rdsticos a. fin de 

prevenir la pa.rticidn de las propiedades agrarias y evitar el mini

f1mdismo. 

Tambi~n creemos conveniente que las transmisiones de pro

piedad se bagan a titulo oneroso por otra razdn psicoldgica; el in

ter~s que experimenta el c_ampesino por trabajar y hacer productiva.

la tierra que le ha costado. No queremos con ~sto decir que el pa

go se convierta en una carga para el campesino diffcil de superar,

podrdn darse al campesino amplia.a facilidades como son las de reali 

zar los pagos en anualidades, a largo plazo, sin intereses y pudie.!!. 

do ser el precio inferior al comercial. Con lo anterior queremos -
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decir que se tratar!! de una vnnta simlJiilica. 

Las adjudicacion0s gratuitas se conc~derdn cuando la con-

dicidn econdmica del adjudicatario justifique la adjudicacidn para-

incorporarlo a la vida econdmica productiva de la Nacidn. 

La cooperativa de produccidn agrfcola o colectivas Errd

neo serfa, a nuestro juicio, incurrir en la actitud de imitar sist.2_ 

mas completos que han tenido su funcionamiento en otros pafses, y -

nos referimos concretamente a instituciones como el sistema koljo--

siano en Rusia, la Comuna China o el kibutz y moshav en Israel, que 

no corresponden al conjunto de· realidades y circunstancias que ca-

racterizan al agro 1 titinoamericano. Son realidades que corres pon-

den a pafses socialistas y que, como señala Ferni!ndez Ferndndez, -

"sus dxi tos mayores se registran cuando va acompañado de un senti-

miento mfstico, como el caso de Israel con sus kibutzin". (33) 

Al referirse a la coorerativa de producción o colectiva,-

señala el autor citado, que es tedricamcnte la forma ideal de tene!!., 

cia, muy superior, desde todos los pintos de vista, a la unidad fa-

miliar, ya que redne ventajas sociales y econdmicas. No obstante,-

afirma, (y a nuestro juicio con razdn), esa conveniencia social qu.2. 

da relativamente neutralizada por el hecho de que el campesino es -

casi siempre muy individualista y se siente mucho mds satisfecho -

cuando tiene la propiedad, ~uando posee un patrimonio individual, -

personal, que cuando participa en un patrimonio de cardcter colecti 

voo Por lo demds, continda diciendo, la cooperativa de produccidn-

! 

1 
\ 

1 ¡ 
¡ 
l 
1 

l 
1 
' 
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es una forma diffcil de manejar, dificil de administrar con dxito,-

en ella'la responsabilidad tiende a diluirse; se necesita promover-· 

·constantes incentivos de todo drden para que el agricultor no se --

sienta simplemente asalariado sino copropietario. Por eso señala -

que en- Yugoslavia y en Polonia ha habido marcha atrds a la colecti-

vizacidn y que en P.Mxico llegd a haber 900 explotaciones colectivas 

y que queda un nufximo de 400 inclusive las de nueva creacidn, y --

las que han adoptado el sistema semicolectivo (del que hablaremos a 

continuacidn) o tienen grandes deformaciones. (34) 

lfds adelante señala la conveniencia de este tipo de orga-

nizaciones cuando sientan como evidente la necesidad del trabajo C.Q. 

lectivo, por ejemplo, cuando exista un sistema de riego que haga 

imposible el adecuado suministro de agua parcela por parcela, o el 

uso de la tierra para ciertos cultivos en los cudles la mecaniza---

cidn requiera que, por razones econdmicas, las labores se lleven a 

cabo en conjunto, y no separadamente, donde exista cierta educacidn; 

cierta tendencia a la solidaridad social y a la ayuda mutua (como -

pueden ser las antiguas comunidades y comunidades indlgenas) y, so-

bre todo, en donde los· campesinos se muestren inclinados a trabajar 

dentro de este tipo de explotacidn. 

La cooperativa de produccidn puede aconsejarse que no te.!!, 

gan una probada capacidad como empresarios y que tampoco se sientan 

claramente inclinados al individualismo. Esta posicidn, ecldctica-

en cierto modo, señala el autor, fud observada por la original ley-
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cubana de reforma agraria; en virtud de ella se entrcgarfan las ti,2_ 

rras individualmente a quienes fueran arrendatarios o aparceros y -

colectivamente, para usufructo, a los restantes. 

A nuestro parecer, consideramos a la organizacidn agrfco

la semicolectiva como un instrumento que puede combinar las venta-

jas de la propiedad individual con las de las operaciones en gran

escalao 

El economista Salomdn Eckstein (35) señalo. como caro.eta~ 

rfsticas de la "Sociedad Semicolectiva 11 cuando una parte del tro.b!. 

jo o.grfcola se reo.liza de manero. colectiva y la otro. individualmen

te; por ejemplo, cuo.ndo las labores de arar y preparar el suelo se

hacen en comdn; y la siembra y el desmalezado individualmente, y lo. 

cosecha de uno o de otro modo. Se consideran tambidn como semico-

lectivas aquellas sociedades en donde uno. parte de la tierra se tr.!!:. 

bajo. en forma individual y lo. otra en forma colectiva. En lo. soci!!_ 

dad scmicolectiva, señala el autor, cada uno de los miembros es 

responsable de lo. produccidn de su parcela particular de tierra y -

recibe cr~dito por ella (la sociedad est~ formada por los agricul-

tores propietarios). 

El t~nnino "semi colectivo vertical" se aplica a las soci,2_ 

do.des en donde sobre la misma extensidn de tierra parte de trabaja

se realiza en comrln y parte en forma individual. Cuando parte de -

la tierra se cultiva en comrln y parte en parcelas individuales, se

llama "semicolectivo horizontal". (Esto por lo regular lo determi-
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na la. clase particular de cultivo que se siembre). 

En M~xico existen sociedades semicolectiva.s solidaria.s y

sociedades semicolectivas mixtas. En la. primera., la sociedad reci

be la cosecha de cada uno de los miembros, acreditdndola a su cuen

ta. Cuando la cosecha se ha vendido, la Institucidn de Cr~dito ~ 

(Banco Ejidal en M~xico) deduce todos los pr~si.amos pendient.es y -

pasa el saldo a la sociedad, la cual a su vez lo distribuye entre -

todos los miembros en proporcidn a. la. cantidad de producto entrega

da.. 

En la. segunda., el Banco maneja las cuentas individuales -

para todos los miembroso Los pr~stamos colectivos se distribuyen -

a prorrata entre todos los miembros (por el Banco) y se cargan, ju!!. 

to.mente con los pr~stamos directos locales, a cada cuenta. La cue!!, 

ta recibe cr~dito por el valor de la cosecha que ha entregado cada

miembro y recibe el saldo. 

(Segdn datos a.portados por el autor citado, el desarrollo 

de la.s dos semicolectivas ha. ido en aumento. Concretamente en la

regidn de la Laguna, en 1964, se estimd que el 25% de todos los gru 

pos agrfcolas eran colectivos, el 70% semicolectivos y sdlo el 5% -

individuales, lo que nos muestra una considerable uceptacidn de --

este sistema por parte de los sectores agrfcolas mds prdsperos de -

la. Repdblica Mexicana). 

La sociedad est~ en libertad para distribuir el saldo que 

se le debe en la forma que lo considere conveniente, y el Banco no 
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interviene en estn fase. Por regla general, la sociedad ti~ne su-

propio contador, el cual maneja las cuentas de cada uno de los míe!!!. 

bros, asignando costos y acreditando ingresos, segdn la cosecha que 

se levante en la parcela de cada miembro. 

Una variante de la semicolectiva horizontal, señala Fer--

ndndez Ferndndez, (36} consiste en la asi~acidn individual de bie-

nes de produccidn distintos de la tierra, biene~1 que, sin embargo,-

han de servir a la explotacidn colectiva. Por ejemplo, si la soci,!!_ 

dad necesita 5 tractores, pueden concederse pr~stamos a 5 miembros-

seleccionados para que cada uno adquiera un tractor, en propiedad -

individual, y proporcione servicios a la colectiva o quizd a terce-

ros. Cuando facilite servicios a la sociedad se le abonard su "an-

ticipo 11 por su trabajo personal, con derecho a las utilidades post!_ 
. 

riores correspondientes, asf como una cuota por el servicio que ---

preste a·la m~quina; con esta cuota, y con las maouilas que haga a-

terceros, reunird los recursos· necesarios para pagar la mtfquina. S.!!, 

ñala mtfs adelante que en esta forma dentro de estas sociedades, se 

establecen elementos individuales que sirven como incentivos y que-

pueden ayudar a la buena marcha general de la explotacidn. 

Instruccidn elemental.- La reforma agraria y la organiz!_ 

cidn de la comunidad campesina, .exigen mejoras simultd:neas en la --

educacidn rural. 

Los pafses de Am1frica ~tina, como los de otras regiont1s

del mundo, han dependido durante mucho tiempo de la escuela como -
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motorprincipo.l de las transfonnaciones campesinas. Ha aumentado el 

ndmero de escuelas rurales y crecido su matr~cula. El maestro vive 

en los campos y mantiene contacto permanente con su poblncidn. Con 

todo, no se han subsanado las deficiencias de las escuelas niro.les. 

En M~xico, durante el discurso que pronunciara el Secretario de F.cl!!, 

cacidn Pdblica, el pasado 15 de mayo, al referirse a la educacidn -

rural ma.nifestd que una gran somhra obscurece las iireas rurales de

la Repdblicao 

La mayorta de los niños campesinos de Amdrica Latina sdlo 

asisten a la escuela uno o dos años, lo que no creemos baste para -

lograr una alfabetizacidn efectiva y funcional; de hecho, gran par

te de las escuelas nirales no ofrecen un curso primario completo, -

de seis grados, en la mayorta de los paisesº Es imperativo llama.r

o. maestros que trabajan en esas condiciones a participar en progr.!!:. 

llJB.S nacionales, encarg~ndose de organizar clases de alfabetizacidn

de adultos, estimular mejores hdbitos de salud en la comunidad, e -

incluso, prestar asesoramiento agrfcola; los programas de reforma -

agraria y desarrollo de la comunidad deben impartir un nuevo senti

do de urgencia a la educacidn rural abri~ndole, tnmbi~n, nuevas po

sibilidades o 

Las escuelas nirales han funcionado en un medio apdtico u 

hostil. Los trabajadores rurales y los agricultores de minifundio

han considerado que el beneficio obtenido por sus hijos de la educ.!!:, 

cidn, les compensar~ el prescindir de su trabo.Jo durante mds de un-

--~ -
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año, y los terratenientes latifundistas, o no han tenido interds en 

le. educacidn de sus trahajadores en la ma.yorfe. de los ce.sos, o han 

desconfiado de la posible influ0ncie. de la alfnbetizacidn en la 

fuerza de trabajo ocupa.da por ellos. Por ese motivo, es probable -

que el medio aplastara a la escuela rural y no que dsta lograra ·mo-

dificar a aquel. 

Los observadores y tratadistas e.firman que esta indife--

rencia hacia la educacidn tiende a desaparecer cuando la reforma a-

graria se encuentre. en camino. En tal caso se considera que la ed!!_ 

ce.cidn es un medio de defensa contra la explotacidn. No es purame!_ 

te fortuito que el primer pafs de Amirica Latine. que logrd importfl!. 

tes e.vanees en materia de nuevas tdcnice.s de educacidn rural haya -

sido M~xico y que un aumento acelerado en la matricula en las escu,2_ 

las rurales se haya observado en Bolivia, Cuba y Venezuela, en los-

dl timos años • 

Le.'perspectiva de que la juventud continda emigrando del

campo a las ciudades acrecienta la demanda rural de éducacidn y ex! 
. . 

ge la tarea de reformar el contenido de ~sta. Fu~ señalada esta ~ 

exigencia por el titular de la Secretaria de F..ducacidn Pttblica en -

el discurso que citamos. 

Creemos ast, evidente la necesidad por parte del-Estado -

de incrementar el presupuesto destinado a educacidn ruralo Ininte-

rrumpid~ente debcrdn crearse nuevos centros escolares estacionarios 

que abarquen todas las zonas rurales del pats. Hacer uso de .siste-
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mas modernos para la enseñanza como son la televisidn y el cine; 

fomentar la creo.cidn de aulas mdviles para alcanzar las zonas rura-

les remotas y distantes a los centros de poblacidn. 

Es necesario tambi~n el mejoramiento de las condiciones -

de opero.cidn de las escuelas normales rurales. 

Instruccidn Tdcnica Agrfcola.- A este respecto Yudelman-

opina que el atraso tecnoldgico que existe en la agricultura latin.2, 

americana es el principal factor limitante de su crecimiento y que-

Am~rica latina ha iniciado con gran retraso la investigacidn paro. -

el desarrollo o.grfcola. 

En efecto, en el caso de M~xico, como lo señala el Lic. 
' 

Sdnchez Navarro (37), el ndmero de ingenieros agrdnomos con rela~ 

cidn al ndmero de personas dedico.das a las labores o.grfcolas es en

M~xico de uno por cada 1,246, en tanto que el ndmero que señalan -

los estudios de la Alianza para el Progreso, para poder lograr el -

desarrollo de nuestros pueblo~, es de un mfnimo de un ingeniero por 

cada 500 trabajadores del campoo 

"Los escasos contactos que se producen entre los tt!cnicos 

al servicio de la agricultura y las familias rurales demuestran qu'e -

existe un vacfo en un punto clave del proceso general de desarrollo' 

de los pafses del continente individualmente considerados y que ~ 

mientras ese vacfo no se llene, las perspectivas de un ritmo soste-

nido de crecimiento seguirdn siendo limitadas. En la mo.yorfo. de --

los casos esta laguna se debe a, la escasez de personal t~cnico ca-
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pacitado, y en otros, a restricciones presupuestarias que obstaculi 

zan la expa.nsidn del empleo de personal capaz ya disponible" 0 (38) 

La adquisicidn del conocimiento y su difusidn mediante ~ 

la instruccidn, la investigacidn para el desarrollo y la difusidn -

por medio de esa instruccidn, constituyen una de las bases primor--

diales del desarrollo de la agricultura. 

Hay que inculcarle al campesino las nuevas t~cnicas y las 

' nuevas formas de produccidn. Si ~sto se quiere hacer solamente con 

ingenieros agrdnomos nos encontramos ante la realidad de que su nd-

mero es muy reducido frente a la magnitud del problema que se afro!!_ 

f ta, Juzgamos necesario, por lo mismo, qué es conveniente conside--

rar la posibilidad de utilizar a la propia gente del medio rural, -

a quien se capacite en ciertos principios elementales, para que los 

transmitan a los que los rodean. Personas que han vivido en las --

mismas condiciones pueden crear.una comunicacidn humana mucho ml!s -

directa entre ellos. Por ello señala Marco Antonio Durm que "para 

que los campesinos transiten por senderos.de certero desarrollo, d~ 

ben captar con claridad y con convencimiento las f orma.s de uso efi-

caz de los recursos disponibles para su progreso, y para ello hay -

que reducir las recetas econdmicas, tecnoldgicas y de organizacidn

a t~rminos simples, al alcance de su rdstica sencillez~" (39) 

No queremos decir con dsto, por supuesto, que los profe--

sionales no deban ser utilizados. Por el contrario, tendrdn que 

serlo much:lsimo mds que ahora y serl! preciso tratar de formar en el 
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nu(s breve tiempo a un gran ndmero de nuevos profesionales. Pero co!!. 

sideramos fundamentalmente que entre estos profesionales y las masas 

campesinas haya un emplio eslabdn intermedio que surja de las pro---

pi as masas. 

Consideramos asimismo fundamental que tanto el Estado como 

los sectores privados presten la debida atencidn a crear centros ed~ 

cativos de preparacicfn de t~cnicos agrdnomos, e incluir dentro de ~ 

los centros establecidós, programas de estudio de esta rama, con la.

instruccidn de profesionistas y t~cnicos del extranjero cuya expe~ 

riencia es de absoluta utilidad, y f omento.r en la juventud a trav~s-

de orientacidn vocacional, el estudio de una actividad que benefici!. 

•• rt a la colectividad agrfcola de los pafses latinoamericanos. 

Vivienda rural.- El Presidente de M~xico, Lic. Gustavo 

Dfaz Ordaz, ha postulado el derecho que tienen. los campesinos de -

mejores niveles de vida y mejores viviendas; y la obligacidn de los-

gobiernos de hacer realidad esos derechos. 

Es por ~sto que el Instituto Nacional de la Vivienda mexi

cano, en plaus·ible actitud, que puede servir de pauta a otros orga-

nismos de pafses' latinoamericanos, realizd durante el mes de ma.yo de 

1968, el_ Seminario sobre Vi'vienda Rural. El objeto principal de .di

cho Seminario fu~ el de realizar un programa de construccicfn de ca--
sas rurales con valor de 3,200, 5,000 y 8,000 pesos, para ponerlo en 

conocimiento del Presidente Dfaz Ordaz. El Instituto Nacional de la 

Vivienda manifestd que considera que los costos de la vivienda rural 
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deben estar de acuerdo con los ingresos del campesino; asf, si el ~ 

' 
5~ de la poblacidn rural mexicana recibe sdlo 400 pesos mensuales,-

el 2~ apenas 600 y el 16~ 1,000 pesos, es requisito indispensable -

que se proyecten casas cuyos costos Selin los antes mencionados. Esa 

Institucidn ha construfdo ya casas funcionales con esos costos. 

Durante ese Seminario se afirmd que muchas regiones campe-

sinas adolecen de la falta de electricidad, drenaje, agua potable, -

de abastecimientos r~pidos de materiales de construccidn, siendo las 

"' viviendas actuales de adobe, embarro y madera y que todo 4'sto se ha-

tomado en cuenta al planear las casas rurales tipo. La casa rural ~ 

dispondr~ de agua potable y de un sistema de drenaje internoº 

Manifestaron tambi~n que las instituciones que realiza.n la 

polftica para que haya una mejor vivienda rural, polftica que se ~ 

realiza tanto en las esferas estatales como de la construccidn, en -

el financiamiento y en la legislacidn, deben emprender una gran cru-

zada en el d'mbito rural, para crear tipos de vivienda que se reali--. 

cen medio.nte "dinero barato", · bajas tasas de intereses, sin obsU-

culos burocnlticos y sin "trabas jurfdicas". (40) 

Hemos querido hacer mencidn, en este trabajo, de la enco--

mio.ble iniciativa del Instituto Nacional de la Vivienda, ya que es -

nuestro ferviente deseo que actitudes como dsta, encuentren la debi-

da acogida y se realice una amplia actividad por parte tanto del Es-

tado como del sector privado, para que el sector campesino pueda oh-

tener asf el beneficio que representa habitar en sitios decorosos; e 
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insistimos en que esta iniciativa. debnrd servir de oriontacidu a -

organismos de los paises latinoamericanos para trabajar en Jmcficio 

de toda lo. colectiviélad campesina en Amdrica Latina. 

Se~ro Social de los trabajadores del campo.- "Es evidente 

la obligacidn que tiene el Estudo de vigilar la salubridad y la hi-

giene en el pa.!s, as! como proteger la salud y la vida de 1 s indivi 

duos cuyos recursos econdmicos son insuficientes para salva ardar -

por st mismos, ni tienen· la preparucidn suficiente para pre enir las 

contingencias del futuro. 

Esa vigilancia y esa proteccidn se realizan por mEdio del-

seguro social, y deben abarcar, en forma contlnua, a la may<r canti-

dad posible de personas. 

Por diversos factores de orden econdmico, social , pol!ti-

co, los sectores, campesinos latinoamericanos viven en cond· ciones -

permanentes de insatisfaccidn de necesidades, alimentacidn · nsufi-

ciente, y principalmente, en un alto grado de insalubridado Estas -

causas mantienen en un bajo nivel la capaciclo.d productiva d> los in-

dividuos. 

La medida por purte del Estado para contrarrestar esos fa.E,. 

tores de perjuicio social, consiste en elevar el poder adqu'sitivo -

de los asalariados en general (tanto del sector de la indus ria como 

el de la agricultura) a fin de capo.citarlos pa~a la obtencidn de la-

m~yor parte de los satisfactorcs de sus necesidades. Por e ta razdn 

fundamental, la aplicacidn del rdgimen de seguridad social en benefi 
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cio de los tro.hn.iadorcs del camro, rqir ·sonto. una cuestidn rlc primera 

importancia. en tollo procl)so de rnf'nn110. ar,rrario., puns o.l colocar a --

esos trabo.jo.dores en posibilidad, mcdiuntc to.l sistema., de recihir -

diversos servicios y prestaciones en los casos de enfennedo.dcs, de -

vejez, de invalidez y de otros riesgos, se les capacita pu.ro. adquirir 

al imcntos so.nos o m!Cs abundantes, para alojarse en mejores vivienda.s-

y para poder alcanzar una educncidn que los beneficie. 

Con lns reformas a la Ley del Ser.:uro Socio.! publica.do.s en -

el Dio.río Oficia.! del 31 de diciembre de 1965, se did en 1!1'.fxico un -

importante impulso al establecimiento del rcigimen de seguridad social 

para los trabaja.dores del campo como medida necesaria dentro del pro-

ceso de reforma. agra.ria. Asf se mnnifiestn. en la P.x:posicidn de Moti-

vos de dichas reforma.SS 11 
••• el Gobierno ha considero.do indispensa-

ble, ademds de continuar lo. rr.formn. agraria. mediante la entrega. de -

tierras y lo. dotacidn de los elemr.ntos necesarios para aprovecharlas, 

como financiamientos y auxilios ticnicos de diversa naturaleza para -

el empleo de los m~todos adecuo.dos en los cultivos, complem0ntar tales 

medidas con la asignacidn de los recursos materiales que permitan al-

campesino mejorar su nivel econdmico, moral e intelectual." 

"Por ello, a partir de l!l54, se inicid la aplica.cidn del 

rl'.fgimen de segurirla.d social -uno de los ml!s avanzados del mundo e in§_ 

trumento eficaz para realizar los principios de justicia social- en-

beneficio de los trabajadores del campo, ostnblcciendo la obligatori,S_ 

rad del sistema pura los micmhros de las sociedades loco.les de cr¡_(di-
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to agrtcola y de crddito ejidal y autorizando al F.jccutivo pura ex-

tenderlo con cardcter obligo.torio a los ejidato.rios y pequeños pro~ 

piet1rios o.grlcolas, no pertenecientes a las sociedades mencionadas, 

cuando nsf lo justificaran las experiencias y estndlsticas financie-

ras y econdmicas." 

El Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los ---

Trabajadores del Campo, vigente en nuestro pn!s, señala en su Artfc~ 

lo Segundo que ese Seguro comprendes lo. a los trabajadores asala--

riadas del campo; 200 a los trabajadores estacionales del campo; y -

300 a los miembros de las Sociedades Locales de Cr~dito Ejidal, y a-

los miembros de las Sociedades de Crddito Agr!colao 

En el intento de ampliar continua.mente las zonas territo

riales para ser beneficia.das con el r~gimen de seguridad social, el-

artfculo 15 del citado Reglamento, establece que, la Comisidn crea-

da por Decreto de 23 de julio de 1959, seguird funcionando para ase-

sorar sobre la extensidn del Seguro Social a nuevas circunscripcio--

nes territoriales. 

Consideramos que la. labor emprendida por el Gobierno de -

' M~xico al establecer y ampliar el rdgimen de Seguridad Social en be-

neficio de los trabajadores del campo influird poderosamente en el -

bienestar y en el progreso del campesino.do de utixico. 

Seguro Agr!cola.- Dentro del proceso_ de refonno. agrariá -

deberd establecerse el funciono.miento del seguro o.grlcola y ganadero, 
., 

constituyendo parte del plan de proteccidn y estimulo a los crunpesi-
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nos. 

El ser.;uro a1~rlcol11 deherd tl'ner por objeto resarcir a.l -

agricultor de las inversiones que haya efectuado en su cultivo para

.obtener uno. cosecha y que d'nta se pierda parcial o totalmente como -

consecuencia. de lo. real izacidn de algi1n riesgo, como huro.cdn, hela

do., granizo, sequ!a., inúndacidn, exceso de humedad, incendios, enfe.!:. 

medades y plagasº En la misma. forma, el seguro ganadero tendrd por

objeto resarcir al ganadero de las inversiones aplicadas a su ganado 

cuando dste enferme, perezca por accidente o por enfenneda.d, o bien, 

que pierda lo. funcidn espec!fico. a que estuviere destinado. 

El beneficio. directo que el campesino obtiene con la crea

cidn del seguro agrfcola y ganadero, serd el resarcimiento de su in

versidn perdida como resultado de la realizacidn de algtin riesgo, -

evitdndose as!, el estado de inseguridad o incertidumbre en que se -

encuentra por faltarle la go.rant!a que el seguro representao Por -

ello aconsejamos que dentro del plan de asesora.miento Mcnico, liel -

que ya nos hemos ocupado, deberd hacerse nota.r al campesino el bene

ficio que obtiene a.l o.segurar su inversidn. 

Hemos opinado anteriormente que consideramos necesario 

transmitir la. plena propiedad de las unidades familia.res a los camp,2_ 

sinos beneficiarios de la. reforma agraria., por una. razdn, expuesta. -

entre otras, y que consideramos de funda.mental importo.ncia1 Las P.2. 

sibil ida.des que tiene el campesino de ser sujeto de crddi to son mds

amplins si ejerce el pleno dominio de su propiedad. La facilidad de 

acceso o.l crddi to es· un factor detennino.ntc de uno. reformo. agraria. -
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para que dsta tenga dxito como instrumento del desarrollo econdmico

de un pa:ls. 

Se ha manifestado en diversas ocasionns que el campesino 

no es sujeto de crddito en virtud de la falta de garantfas que al -

inversionista. pueda otorgar; consi1leramos que su propieda.d puede 

constituir la garant!a necesaria para tener acceso al crddito. 

Sin embargo, se nos punde argumentClr, y con razdn, que he

mos afirmado la necesidad de fijar en los textos legales la mdxima -

extensidn de que pueda ser dueño un sdlo individuo o sociedad y que, 

el incumplimiento, por parte del campesino, de las obligaciones deri 

va.das del crddito, dada lurrar, previo el proceso judicial correspo!!, 

diente, a adjudicar en favor de la institucidn crediticia. la propie

dad del campesinoo Ello darla origen a que por adjudicaciones de -

esta fndole, llegara la propiedad de la institucidn de crddito a re

basar los lfmites mdXimos fijados en el texto legal y su propiedad -

se viera afectada por expropiacidn, lo que traer!a como consecuencia 

que esas instituciones procedieran con singular cautela para otorgar 

crdditos. 

Por lo· expuesto anteriormente, nos permitimos proponer lo-

siguientes 

lo.- La institucidn privada de crddito podrd otorgar crddi 

tos, bajo las formas de avfo o refaccionarios, constituydndose garan 

tfa hipotecaria a su favor. 

200.- En todos los cClsos, el F...stado se consti tuird como --
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fiador del campesino, en fuvor de la institucidn de crddito. 

3o.- En caso de incumplimiento del fiado, el acreedor axi-

gir~ al fiador el cumplimiento de la obliga.cidn y ~ste se subrogard-

en los derechos del acreedor, en todos los casos. 

4o ·- Al a.dqui rir el Estado lo. propiedad del campesino que-

incumplid la obligacidn, procederd a hacer la tra.nsmisidn de ella en 

favor de otro campesino. 

Por otra parte, consideramos que es importante la a.socia~ 

cidn de los agricultores sujetos de refonna agra.ria (miembros de -

semicolectivas de las que nos hemos ocupado con anterioridad), con -

el ffn de obtener crdditos asociativos, cuando en algunas ocasiones-

los crdditos escapen a las posibilidades individua.les. 

Ju~go.mos conveniente que la institucidn acreditante orien-

te o dirija la aplicacidn del crddito, tendiente a cuidar de su buen 

uso. Ello serla de gran beneficio, ya. que implicarlo. un programa ' i 
' 

educativo o de asistencia t~cn1ca en provecho del campesino. 

La inversidn en el cOJDpo implica sacrificio. El inversio-

nista del campo, debe hacerlo, o. sabiendas de que tiene que aceptar-

rendimientos inferiores, y riesgos superiores y aceptar que su ac---

cidn debe ir encaminada a evitar la usura, tan propensa a desarro~ 

llarse en las actividades agr!colas de todos los pa!ses en deso.rro~ 

llo, ofreciendo condiciones a. los agricultores que sean justas y -

proporcionalmente remunora.tivns; que debe establecerse una pr.opor-

cidn adecuada. entre los rendimientos que se obten~an y los benefi---
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cios que se pretendan; que a la rroduccidn debe diriglrsele fundame.!}_ 

talmente hacia los campos de mayor necesidad, por cubrir carencias 

mds urgentes, mds bien que hacia los campos d~ mayor lucro; que el 

mejoramiento y la mecanizacidn deben realizarse, evitando el despla

zo.miento de la mano de obra; que se•utilice, en todo lo posilile, la

t~cnica, que es· la que, en dltimo t~nnino, dd su elevacidn producti

va a toda actividad econdmica; en una palabras el inversionista y el 

empresario del campo, quizd mds que cualquier otro, debe tener siem

pre presente que su beneficio personal sdlo se justifica, si v~ liru!;. 

do con su responsabilidad social, en razdn de las urgencias, dificul 

tades y trascendencia que para el pafs representa el trabajador del

campo. 

d) Concepto de Reforma Agraria en estos pafses. 

· La Reforma Agraria en Latinoamdrica constituye un imperati 

vo para el desarrollo y superncidn de todos los pueblos que la inte

gran. Lo. similitud de situaciones precarias que viven y el gran pa

recido de las soluciones adoptadas, hacen que en toda Latinoamdrica

se adopte un concepto igualitario de Reforma Agraria, en cuanto a no 

limitar las soluciones al problema agrario al simple reparto de la -

tierra, sino extenderlas en un aspecto social y de justicia distrib!!, 

ti va. 

Con relacidn a estas ideas, el ·maestr9 Lucio Mendieta y -

Ndñez estableces 

"A pesar de su actual naturaleza cambiante el Derecho Agr.!!:_ 
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ria, en los po.ls<?s de lo. Am~rico. Lo.tino., ofrece yo. algunos principic1s 

fundo.mentales que se perfilan con co.rdcter definitivo, scglfn se ad

vierte haciendo somera compo.ro.cidn de lo.s lc~islo.ciones corrcspondie!!. 

tes. Esos principios pueden concretarse en los siguientes puntosa 

1).- La propiedad de lo. tierra como funcidn social.- En 

unas leyes se enuncio. expreso.mente que lo. propiedad agrario. es uno. 

funcidn social y en otros aun cuando no se dice de manera expresa, al 

establecer la intervcncidn del Estado para regular su distribucidn y 

o.provecho.miento, se le dd ese· co.rdcter de manera indudable. 

2).- Limito.cidn de la propiedad Agrario..- En la mayorfo. de

las leyes sobre la materia se establece un lfmite a la extensidn de 

tierra que puede.poseer una persona o sociedad, para evitar futuras 

concentraciones territorio.les. En otras se condena definitivamente 

al latifundio, con ciertas excepciones, y o bien se declaran afecto.

bles paro. fines de la Reformo. 'Agro.ria los excedentes seña.lados por la 

ley, o se establecen impuestos progresivos sobre esos excedentes para 

obligar al propieto.rio a fraccionarlosº 

3).- En la mayorfa de las legislaciones se condena a los -

minifundios y se autoriza su expropio.cidn paro. concentrarlos en pequ~ 

ñas propiedades en las que la explotacidn agropecuaria resulta coste.!!. 

ble. 

4).- En todas las legislaciones se fija la unidad de dota~ 

cidn o.gro.ria que ha de entregarse a los campesinos que carecen de -
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tierra, con lo. extensidn suficiente paro. so.tisfo.c<'r con su explota--

cidn ro.ciono.l lo.s necesidades de la familia. campesino. y su progreso -

econdmico y cultural. 

5).- Para evitar el retorno al minifundio que es uno de ---

los aspectos dro.mlfticos de lo. cuestidn o.gro.ria en la Am~rico. Latina,-

la mayor:la de las legislncion·:·s prohiben que se divida la unidad de-

dotncidn. 

6).- En la mayor:ln de las legislaciones agrarias se auto~ 

riza el po.go de las expropio.cioncs, uno.s veces en su toto.lido.d y o--

tras en parte, con bonos redimibles en largos plazos que ca.usan r~di-

tos modera.dos. 

7).- En lo. cu.si toto.lido.d de lo.s leyes o.gro.rias de los po.l-

ses de la Amdrico. Latina., se rncomienda. lo. reaJizacidn de lo. Reforma.-

Agro.ria a un Instituto que ofrece ciertas ca.ro.cter:lstico.s de autono--

mlo., adn cuando no dejo. de estar bajo el control del Gobierno y que--

se halla dirigido por un cuerpl) colegio.do que se compone de represen-

tantes de diversos sectores sociales y dependencias administrativas. 

8).- En todas las legislaciones se concede el derecho de --

doto.cidn de tierras a todos los nacionales que carezcan de ellas, ma-

yores de 1 7 o 18 o.ños. 

9).- Es tambidn general en las leyes Agrarias, el establee!. 

miento de una extensidn de tierras en favor de los propietarios con -

el cardcter de innfcctubles, que viene a constitu:lr lo que se llamo. 
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11 poqucña. propiedad" • 

. 10 ).- "'&!. aquellos palses en donde subsisten mfoleos de po'""'. 

bl!lcidn intl:i'gena, se ha.n dictado disposiciones especiales dentro de-

la logislacidn respoótiva para favorecer sus intereses agra.ríos. 

11).- En la casi totalidad de las leyes sobre Reforma Agr.!!:. 

ria, la unidad de dota.cidn de tierra deben pagarla los campesinos b~ 

neficiados en largos plazos y cubriendo un mddico interds sobre sal-

dos insolutos. Solo en algunos pa.fses y en casos especiales, se a.u-

toriza.n las dot11ciones gratuitas. 

12).- En la mayorfa de las legislaciones agrarias la. pro-

piedad del bennficiado con una parcela en los repartos de tierras, -

es plena en cuanto acaba de pagarla o al recibirla. gr11tuita.mente. 

En algunas leyes se establece la. posibilidad de que la. parcela, a p~ 

ticídn del propieta.rio, r.;e declare "unidad familiar" y en ese ca.so -

se In considera. inalienable, inembargable y no puede gravarse en fo!. 

ma alguna. 

13).- La oblig11cidn de cultivar In tierra dota.d11, es gene-

ral en todas las leyes de la materiaº 

14).- Lo. Refonna ,\gro.ria se realiza en·Ia genl'ro.lido.d de -

los palses latinoameric11nos, por medio de la colonizacidn interior,-

es ·decir, raras veces concediendo dotaciones a.is ladas, sino a grupos 

de campesinos para lo. formacidn de nuevos centros rurales de poble.-

cidn". (41) 

Asl pues, el concepto de nefonna .\r,raria. en Latinoamtorica-
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deriv11 de los lineamientos genPrnlos de la pol ftica agraria que si

guen todos sus paises integrantes y que en forma clara señala el ~ 

maestro Hendicta y Nttñezo 

Nosotros solamente agregt\r!o.mos que si bien tedrico.monte 

se sigue un criterio mds o menos uniforme, son las condiciones econ! 

micas de cad11 po.ls y fundamentalmente su estabilidad polltico., las -

que determinan la eficaz aplicacidn de las diversas polltico.s agra

rias latinoamericanas. 

e).- Presiones reformistas y anti-reformistas. 

liemos _señalado ya que lo. regla general en Latino Am~rico.,

es la de propugnar por una verdadera reforma ágrario., sin embargo, a 

la tendencia. reformista se contraponen tendencias anti-reformistas 

que pretenden mantener una situacidn existente que beneficio. o. unos

cuantos, toda vez que la aplico.cidn de la Reforma Agrario. en el cam

po lesionarfa sus intereses de dominacidn y explotacidn. 

Esta presidn ejercido. por los terratenientes poderosos es

considerada como uno. contrareformo. agro.ria, que como manifiesta Uen

dieta y Ndñez no consiste en un movimiento quo se defina claramente, 

puesto que no existen grupos que la sostengan, opero. de modo velado, 

aceptando en apariencia las leyes de la Reformo. Agraria, pero intro

duciendo en las mismas determinados principios y temperamentos que -

les restan efectividad o las hacen nugatorias, o bien ejercen su in

fluencia en los gobiernos po.ra que no se cumplan dichas disposicio--

nP.So 

- ___ ... _"""·' .......... ---~ 
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Dice el 11.utor cito.do: "Lo. contrarrefonno. agraria no es un-

movimiento claramente definido, no hay grupos que la representen y -

la realicen y por consiguiente progro.mns o modos de 11.ccidn para. rea-

!izarlo y sin embargo, existe en toda la Am~rica Latina y estamos ~ 

asistiendo a su indudable victoria~ (42) 

Las presiones anti-reformistas logran evadir lo. 11.fectncidn 

de tierras a la redistrihucidn de la propiedad ruro.l, al obtener la. 

excercidn de tierras que se encuentren racionalmente cultivadas, por 

ejemplo, quedando fuera de la Reforma las mejores tierras, las m~s -

bien situadas, que por lo gennral son las que podr:i'an afectarse a 

menor costo y seri'an de mds fdcil exploto.cidn para los co.mpesinos a 

quienes se les entregaran. 

En los diversos Jlll.:i'ses 111.tinoamericanos encontramos como -

fruto de las presiones anti-reformistas el previo pago en efectivo 

de las expropiaciones a.gra.rias o de parte de su valor, desde luego -

con excepcidn de U~xico, ya qu·e de ese modo se supedita la redistri-

bucidn equitativa de la tierra a las posibilidades econdmicas del --

Estado consecuencia de las mismas presiones anti-reformistas la con!_ 

tituye la actividad poli'tica en -cuunto limita los presupuestos naci.2, 

nales con relacidn a esta materia. 

Mendieta y Ndñez señalas "F.s o.si' como la Contrarreforma ' ...... 
Agraria en la Amdrica Latino., ha colocado a la Reforma en un calle~ 

jdn sin salida, pues cuando despuds de años de planifico.ciones en ~ 

donde 111.s hay, y de trdmites, se hnce un reparto agrario, resolvien-

do el problema de un grupo de co.mpesinos, ya. se formo.ron otros gru-

~~; i -: ·:.,\ 
-L,.,'.1i~"... ~,-..-.. - - M._.. 
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pos compuestos por los que eran niños en el momento de iniciarse los 

trabajos que favorecieron al primero, y que al terminarse alcanzaron 

la edad que seglfn las mismas leyes (17 o 18 años} los capacita pnra

solicitar una parcela,. 

En estas condiciones el problema parece insoluble, se vie

nen fon:nando ndcleos de campesinos relativamente privilegiados que -

son los que obtienen dotaciones territoriales y al propio tiempo va

quedando una masa creciente de peticionarios sin esperanza de ser ~ 

atendidos. En ~fdxico se calculan, en mds de dos millones (año de 

1966) los llamados "ejidatarios con derechos a salvo", a pesar de 

que la Refonna Ap;raria se estd aplicando hnce ya mits de cincuenta -

años (1915-1916), sin la formidable limitacidn del previo pago de -

las tierras expropiadas, pues no se han paga.do (salvo casos excepci.Q.. 

nales) ni en efectivo, ni en bonos, ni en títulos de cr~dito contra 

el Estado. 

Los campesinos que reciben tierras no tienen resuelto del

todo su problema, porque les falta crédito y caen en manos de agio-

tistas y acaparadores, pues aun cuando las leyes en una serie de ~ 

artfculos declarativos establecen que el Estado hard y to'·rnard en -

materia de asistencia tdcnica, mercadeo y suministro de recursos ;...__ 

crediticios, todo eso en la realidad de las cosas resulta muy limit.!!:. 

do y aleatorio, a veces pura letra de imprenta.o 

Este fracaso evidente se encubre con propaganda, con prom!_ 

sas, con declaraciones y discursos, pero la realidad es que en todos 
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los pa.fses de la Am~rica Latina, incluyendo M~xico o. pesar de -----

mits de cincuenta años de Reforma. Agraria, el latifundismo y la gran-

propiedad subsistenv ocupan la mayor parte del territoriQ laborable. 

Grupos de poblacidn mds o menos numerosos, se han visto relo.tivo.men-

te beneficio.dos con la Reforma Agra.ria; pero en cambio, aumenta de-

manera. desmesuro.da, por la explosidn demogritfica., un proletariado --

rural cada vez mds misero.bleo" (43) 

Nosotros consideramos que lo. Reforma Agraria en su ~xito -
( 

estd determinada por mdltiples factores entre los que debe señalarse 

el de las presiones o.nti-refo"11listas o. efecto de poder sustraer las-

ideas y tendencias contrarias a las finalidades perseguidas, para -

que pueda hablarse de dar una solucidn eficdz al problema de la ~ 

tierra. en toda Am~rica Latina. 

La solucidn requiere la. supera.cidn no sdlo de los factores 

jurfdicos que se opongan a. la. Refonna, sino que tambi~n de lo.s cues-

tienes de lndole polltico., ccondmico.s y en general, todas aquellas -

que no est~n acordes con la. finalidad de justicia. social perseguida-

por la Ref onna Agraria.. 

f) Posicidn de los organismos internacionalesº 

En primer t~rmino, considera.moa de gran inter~s a. hacer -

referencia. a los postulo.dos de la. Alianza. para el rrop;reso, por te--· 

ner una importancia marcada para Latinoam~rica y postoriormonte ha-

bremos de ha~er una. breve reseña. acerca de los eventos internaciona-

·;ft$1iT~ t:a«-~ 
,, R. A~ M. 
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les mlfs importantes en los que se a.lude la Refonna. ,\gro.ria, recurrie.!!. 

do al efecto a los datos proporcionados por Roberto Da~rios en su -

obra la Reforma Agraria en el mundo. (44) 

En febrero de 1959, los Estados Unidos de Am~rica presenta, 

ante el ComiM de veintidn miembr.os de la. o.EoA., diversa.s sugestio

nes para. una. mayor a.fluencia. de cr~di to, una mejor pla.neacidn del -

desa.rrollo, un mel"cado mds amplio, intensificacidn de esfuerzos pa.ra

promover los mercados comunes, esta.bilizacidn de los precios de los -

productos de primera necesidad y el principio de un ca.mbio socia.l 

mediante la construccidn financiada de viviendas de ha.jo costo. 

En un discurso pronuncia.do en la Unidn Panamericana., el 20-

de abril de 1960 1 el Secretario de Esta.do Nortea.mericano anuncid quei 

"Si apoyamos la premisa de que la dignidad del individuo, en una so

ciedad libre, se fortalece con la. adquisici1n de su propia ca.so., a.sl

tambi~n tenemos que reconocer la. importancia que tiene la. propieda.d -

de la tierra. para. el hombre que la. traba.ja •• º La. distribucidn de la 

tierra es un problema del hemisferio, que exige la atencidn de toda.s

las naciones y de la. Orga.niza.cidn de Esta.dos Amcrica.no.s" • 

Ateses desru~s, el Presidente John F. Kennedy hizo una. reco

menda.cidn con el carlfcter de urgente, al Congreso, en la. que solicit.!!:_ 

ba que se promulgase una legislacidn que autorizara una. ayuda. para -

los vecinos la.tinos, con el fin de a.celerar sus esfuerzos para vigor!. 

zar la. estructura social y econdmica. de sus pa.lses y mejorar las con

diciones individua.les de sus ciuda.da.nos, a.yudo. que tendrla. que autor!. 

\ .. 
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zo.rse o.ntes de que se reuniese úl Comi t~ de los Veintiuno en lo. ciu-

do.d de Dogotd, el 5 de septiembre de 1960. 

_ El 15 de agosto de 1960, el subsecretario de Esto.do Nortea

mericano, 'expresd o.nte el Comit~ de Helar.iones Exteriores del Seno.dos 

"En to.nto que se ha registrado un aumento continuo en los ingresos -

nacionales, en todo.s partes de lo. Amdrico. Latina, hay millones de los 

menos privilegiados que no ho.n recibido beneficio alguno ••• En muchos 

po.lses lo. distribucidn de los ingresos nacionales ha disto.do mucho de 

ser equitativa, y el grueso de lo.s entro.das ho. ido a po.rar amo.nos de 

una pequeño. parte de la poblo.cidn ••• En algunos pafses han impedido -

el progreso instituciones ano.crdnicas de orden econdmico, legal y so-

c.ialo••" 

El 12 de septiembre del mismo o.ño, las Reprlblicas America~ 

no.s, con excepcidn de Cuba, suscribieron el Acto. de Dogotd, que fijo.

el acuerdo de lns Naciones Lo.tinoa.merico.nas, po.ra actuar conjuntamen

te en la solucidn de sus problemas sociales y econdmicos. Dicha acta 

esto.blecfa las normas que deber!an adoptarse paro. llevar a la prdcti

co. to.l cooperacidn intero.merico.na. 

En agosto de 1961, los cancilleres de lo.s Reprlblicas Ameri- · 

co.no.s, se reunieron en !'unta del Este, Uruguay, po.rn discutir y o.pro

bar los principios de lo. Alianza paro. el rrogreso; lns bases de ~sta

son tan sencillas como trascendento.lest 

Acelerar el desarrollo econdmico y social. 

Proporcionar bogo.res decentes a nuestros puebloso 



82 

Alentar la Rcfonna Agro.río. paro. que la tierra llegue o. ser 

del hombre que la trabaje. 

Acabar con la ignorancia. 

Apresurar los programas de sanidad y salubridad. 

Refonnar las leyes de tributo.cidn. 

Redistribuir los ingresos nacionales. 

~fantener polfticas y fiscales que eviten lo. inflo.cidn, pr.2, 

tejan el poder adquisitivo de lo. mayorfa y formen una base adecuada-

po.ra el desarrollo econdmicoo 

Estimular la empresa privo.da. 

Encontrar una solucidn vdlida a la fluctuacidn de los pre-

cios º 

Lo. declo.racidn sobre la reforma o.gro.ria es muy importantes 

Impulsar,'dentro de las particularidades de cada pafs, pr.2, 

gramas de refonna agraria integral, orientada a lo. efectiva transfo!. 

macidn, donde asl se requiera, de las estructuras e injustos siste-

mas de tenencia y explotacidn de la tierra, con miras a substituir -

el rdgimen del latifundio y minifundio, por un sistema justo de pro-

piedad, de tal manera que, mediante el complemento del cr~dito opor-

tuno y adecua.do, la a'sistencia tdcnica y la comercio.lizo.cidn y dis-

tribucidn de los productos, lo. tierra constituyo. para el hombre que-

la trabaja, base de su estabilidad econdmica, fundamento de su pro-

gresivo bienestar y garantfa de su libertad y d~gnido.d. 

Sin embargo, mientras los rueblos lo.tinoo.merico.nos no se -

compenetren de la ~:ondad de lo. Alianza para el Progreso y en tanto -

1 

l 
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que los paf ses nl trunente industrializados prntendan supcdit.i.r el 

otorgamiento de n.yuda financiera, a mdvihs polfticos, ese serio es

fuerzo que representa el consenso de veinte naciones pn.rn. fomentar -

la justicia social en Am~rica Latina, se verd demorado, con graves 

perjuicios para. la estabilidad de los pueblos signatarios de la A--

lianza. 

Es de desearse que en alguna prdxima reunidn de la O.E.A.., 

se trate de encontrar fdrnrulas coercitivas que obliguen a los gobie!. 

nos de los distintos paises, a cumplir, por etapas, la restructura-

cidn de sus economfas nacionales, puesto que alejarse de la oportun.!_ 

dad que representa la Alianza para el Progreso, sobre todo en mate~ 

ria de neforma Agraria, es retardar por varios años mds la incorpor.!!:. 

cidn de numerosos grupos humanos a la civilizacidn y pretender que -

vivan, como lo han hecho basto. ahora, en la miseria. 

Como expresa con todo acierto John c. Dreiers "Se puede -

considerar la polftica de la Alianza para el Progreso, como base pa

ra la creacidn de un sistema cooperativo, para la realizacidn del 

progreso poHtico, econdmico y social, que constituye en nuestros 

tiempos la finalidad mds trascendental de los pueblos latinoamerica-

nos". 

Pasemos ahora al andlisis de alguna de las resoluciones d.!!:, 

das por los organismos internacionales con relacidn a esta materiaº 

YJI Conferencio. Internacional Junericano.. Montevideo, Uruguay, H>33º 

Unidn Panamericano.o 
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Recomiendas Al Consejo Directo de la Unidn ranamcricana

que estudie la conveniencia de un Congreso que examine la vida ru-

ral, abarcando todas las cuestiones que le sean pertinentes, de mo

do que en ellas sean introducidas de acuerdo con los progresos ya -

realizados de Amdrica, las mejoras necesarias. 

Conferencia de Expertos en Coopera.cidn Tdcnica y Financiera en Un.te 

ria. de Migraciones Colonizadoras. Ginebra, 1938. O.I.T. 

Sugieres Estudiar el desarrollo o la creacidn en los pal

ses de inmigra.cidn, de organismos oficiales tdcnicos, financieros o 

de otra naturaleza, encargados de la inmigracidn y de la colónizn.-

cidn. Antes de emprender cualquier accidn colonizadora las autori

dades oficiales competentes, preparen y arreglen los terrenos; or-

ganicen la produccidn y los merca.dos; preparen, introduzcan y esta

blezcan a los colonos y sus fa~ilias; concesidn al colono de crddi-

tos a corto o mediano plazo por los institutos de crddito agrfco-

la, de acuerdo con el organismo coloniza.doro 

Resuelve: Que se invite a la Oficina Internacional del --

Trabajos 

a) A establecer un servicio regular ele informu.ciones so-

bre las migraciones colonizadoras, con el fin de facilitar su inte!. 

cambio entre los paises interesadosº 

b) Profundizar, sobre todo en relacidn con casos concre-

tos determinados, el estudio de los problemas de financiamiento ~ 

internacional planteados por el desarrollo de las migraciones colo

nizadoras. 
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Conferencia del Trabajo de los Estarlos Americanos, miembros de la -

Orp;anizucidn. ?Uxico, D. F., 1946. (nesolucidn de ?.r~xico sobre el 

Estado de los Probl()mas de las Joblacion1~s Indfgenas). O.I.T. 

Todo. medido. legislativa de cont1mido ccondmico y cultural 

que pueda repercutir en favor clel mejoramiento de lo. poblacidn ind! 

geno., debe ser adopto.do. por los Estados de alto. poblacidn de eso. e~ 

pecie, o extendido. a esa poblo.cidn. En ese caso se encuentro.ns uno. 

Legislacidn Agrurio. que tengo. por objeto restituir a. la poblacidn -

indfgena las tierras de que ha.yo. sido desposefda; dotar o. los pobl.!!, 

dos indfgeno.s y campesinos tierras cuando carezcan de ellas para 1.2, 

grur una justa distribucidn de lo. mismo. y un mejor aprovechamiento

de los recursos no.tura.les, y la legislacidn del traba.jo, que debe -

hacerse extensivo. a los traba.jo.dores del campo. 

Recomiendas Dictar medida.s o.decuado.s pa.ru constituir orl@. 

nismos t~cnicos que estudien la mejor forma de resolver el problema 

del latifundio; emitir con ba.se en lo anterior una legislacidn efi

caz puro. distribuir la tierra entre los indfgenas. Dictar medidas

reales para canalizar el cr~dito rura.l indfgena.; y acordar disposi

ciones que libren al indio de sus rutinarios medios de cultivo, ha

ciendo posible la. meco.nizo.cidn de sus labores. 

Considero. \ftils La revisidn de los t:rtulos originales de 

propiedad y de los grandes fondos y hacienrlas; que le¡;a.lizado de 

este modo el Derecho de Propiedad, los terrenos desampara.dos de ti

tulo legftimo pasen 11 poder rlel Esta.do pura su distribucidn en bene-
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ficio de los pueblos campesinos y comunidades indlgenas que cst~n 

en aptitud de poseerlos para. beneficio de la colectividad; que, -

en caso de no hallarse tierras en la situacidn indicada en el in

ciso anterior el Estado expropie las que juzgue conveniente paga!!. 

do al propietario el precio que señale la. transaccidn respectivo.; 

seña.lar una e:x:tensidn m!Íxima de tierra para. la propiedad particu

lar, con el fin de combatir y evitar la existencia o la funda.cidn 

futura de latifundios. 

Comisidn de Expertos en Traba.jo Indfgcna. La Paz, Bolivia 1951 0 

O.I.T. 

Considerandos La importancia primordial de la cuestidn

de la tenencia de la tierra en los problemas que afectan a la vi-

da y a la evolucidn de las poblaciones indlgenas silvléolas; que 

en ciertas regiones los grupos indfgenas pierden o corren el rie~ 

go de perder la posesidn de sus tierras individuales o tribua.les

al contraer deudas crdnicas dehido a la escasez de su remuneracidn 

y a. las deficiencias de su organizo.cidn econdmico.; que en ciertos 

pa.fses no existe•ninguno. disposicidn legal que reconozca y garan

tice la propiedad, sea colectiva o privada, y los derechos de los 

indlg:nas a las tierras indispensables para su subsistencia. Ase 

gurar la propiedad de llls tierras a Iris tribus. Ayudar a los i!!, 

dfgenas a liberarse de las deudas que tengan y a valorizar sus -

tierras por medio de subvenciones o prdsta.mos a bajo interds u -

otra. asistencia t~cnica. 
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V Conferencio. de los Estarlos de Amdrico. ~.fiembros de lo. Orgo.niza.cidn. 

Brasil 1952. P.I.T. 

Rosuolve1 Los gobiernos deborfan dedicar especial aten~ 

cidn o. la utilizacidn eficaz de las tierras, como factor pri~ordia.l 

del fomento econdmico, y a lo.s Refomio.s Agro.rías como medio positi

vo de suministrar lo. seguridad en el empleo, contrarrestar el dxodo 

rural, o.umento.r la productividad y las entro.das rea.les y elevar los 

niveles de vida en el campo. La Re~ormo. Agrario. deberla tender en

forma efectiva y extender a los trabo.ja.dores agrfcolas los benefi-

cios socia.les y las condiciones de vida de que gozan los trabajado

res industrio.les y las poblaciones urbanas, arraigarlos a. la tierra 

mediante lazos directos de bien entendido interds y enaltecer la --

dignidad y el valor de lo. persono.lido.d humano.. Los gobiernos deb~ 

rdn estudiar sin tardanza. medidas adecuo.das de a.cuerdo con las· --

circunstancias .nacionales propias, paro. facilitar la. adquisicidn de 

la. tierra. por quienes la cultivan, otorgando seguridad en las tene.!!. 

cia.s y ampliar y deso.rrollo.r Frogro.mo.s de Bienestar Econdmico, Cul

tural y Social de las poblaciones que trabo.jan en lo. agricultura. -

como requisito previo para. una economfo. de expo.nsidn en condiciones 

de justicia. social y en interds de todo. la conmnidad. 

Seminario Centroamericano de Crddito Agrfcolo., Guate~o.lo. 1952.0.E.A. 

l!anifiestas Ln necesidad imperiosa de que la Reformo. Agra

ria debe ir acompañada con cr,Mi to o.gdcola suficiente en cuant:i'.a y 

calidad, con asistencia t~cnico., para. que puedo. considerarse comple

to. una Ref 01111a Agro.ria. 
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Hemorio. del Centro Sudamericano de Crddi to Agri'cola. Recife,Bro.sil 

1958. F.A.O. 

Recomendacidn1 Cuando en un pafs haya tenido lugar una. -

Reforma. .\gro.ria, es recomendo.ble cerrar cuanto antes, por regi<'nes, 

el proceso de Reforma, y, volver a dar firmeza legal a la propie~ 

dad hac'iendo desaparecer la. incertidumbre que suele acompañar a -

estos movimientos. Para dar unidad a la accidn deberd ir unida 

la Reformo. Agraria con crdditos diversos para los beneficiarios, -

mientras la Rrforma. realiza.da se consolida y se desarrolla.. 

II Seminario Latinoamericano sobre Problemas de la. Tierra. Uontevi 

deo, Uruguay 1959. F.A.o. 

Resuelves Que la colonizacidn debe promover una racional 

subdivisidn de la tierra y su adecuada explota.cidn, procurando el

o.umento y m.ejora. da la explotacidn agropecuario. y la rnclicacidn y-

bienestar del trabajador rural. 

Informe del D~cimo Periodo de Sesiones de las Conferencias. Roma-

1959. F.A.0 1 

Resuelves Que en la futuro. asistencia. tdcnica de los pa.!, 

ses se adopte el m~todo de ~quipo, utili~ando los servicios de los 

expertos en materias que permitan el dosarrollo ngrfcola. Se sub-

rayd la estrecha. rnlacidn entre la tenencia de la tierra. y la col.Q. 

nizacidn y otros aspectos de la estructura agraria ta.les como el -

cr~dito, la extonsidn y las cooperntivaso 
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Quinto. y Sexta Conferencias Intcramcri co.m\s de Agricu 1 tura. ~.!dxi co, 

D. F. 8 al 20 de agosto de 1960. O.E.A. y F.A.O. 

Resuelve 1 Rccomon<lo.r a los ~obiernos de los pa.:fses del -

Continente donde no existan organismos adecuo.dos, la Orgo.nizacidn

de Institutos de Reformo. .\graria y Coloniza.cidn, eles tina.dos o. re

solver los problemas relativos a lo. distribucidn de tierras, y~ 

complementarlos con programas adecuo.dos de cr~di to y asistencia 

t~cnico.. 

Que sin perjuicio de los 0studios que actualmente se re!. 

lizan sobre el financiamiento de la Reforma Agraria y de la Coloni 

zacidn, los gobiernos consideren la necesi1lo.d de asignar fondos P!. 

ro. tal financiacidn y soliciten a los organismos internacionales -

respectivos, por intermedio de sus representantes en los mismos, -

que consideren si existen fondos suficientes paro. tal financiacidn 

antes mencionada teniendo en cuenta las necesidades de los pa.:fses

de intensificar sus actividades en este terreno. 

A lo.s Universidades y Centros de Enseñanza. de alto nivel, 

que funcionen en las Am~rico.s, que den impulso o. los estudios de -

derecho agrario como disciplina especial y autdnomo.. 

Que los !~obiernos de los pai'ses americanos que o.1.fn no lo 

hayan hecho consideren dentro de sus caracteri'stico.s estructuro.les 

y disposiciones lego.les bd~icas, lo. adopcidn de un sistema. de Re-

formo. !\gro.ria. Integral, que o.1 mismo tiempo que reconozco. el dere

cho del campesino o. adquirir u obtener la propiedad de la tierra -

que trabo.je, l'stalilezca como esencial su derecho al crl'!di to oport.!!. 
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no, suficiente y barato, a la asistencia t~cnica y Bocial y a la se

guridad de los mercados, a fin de que la tierra constituya para el -

hombre ~ue la trabaja la base de su estabilidad econdmica, el funda

mento de su progresivo bienestar social y la garantla de·una vida -

digna y libre para il y su familiao 

Memoria del Seminario de Crddi to Agr:lcola para Dirigentes de Arodrica 

Latina. Colombia, Bogotd 1961. O.E.A. 

Considerandot Que todos los pa!ses est~n empeñados en una. 

lucha por elevar sus tasas de crecimiento econdmico, y por lo tanto, 

deben tomar en cuenta el cridito agr!cola de manera especial en un -

programa de Reforma Agraria e inversamente, pa.ra. el mejoramiento de

las clases rurales. 

Reunidn Tdcnica. sobre Cooperacion Rural~; Mdxico, D.F., del 2 al 14 -

de octubre de 1961. O.E.A. F.A.O. O.I.T. S.A.G. 

Considerandos La importancia de la Refbrma Agraria Inte~ 

gral como resultado de la accidn combinada del Estado y la Comunidad 

Rural tendiente a elevar el bienestar social y econdmico de esta ~1-

tima. 

Recomienda: Que los ~obiernos de los pafscs asistentes a 

la Reunidn implanten programas de Reforma Ar;rario. Integral tomando -

en considero.cidn los siguientes requisitos que condicionan su cabal

y mejor aplicacidn1 

a) I.os bnnP.ficiltrios de lo. distribucidn de la tierra, de-
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ben actuar cooperativo.monte en lu compra de los arti'culos de consu

mo agr:lcola o familiar, en la industrializacidn de.su producto y en 

cualquiera otra actividad de interds comdn eliminando innecesarios

intormedi11rios, aumentando as:l sus beneficios y mejorando, en cons.2_ 

cuencin, su condicidn econdmica de la que depende el bienestar bus

cado. 

b) Los beneficiarios de la distribucidn de la tierra, de-. 

ben actuar cooperativamente en la produccidn rural cuando las cond.!_ 

ciones sociales, econdmicas o tdcnicas asi' lo requieran. 

e) El Estado debe intervenir complementariamente, allega.!!. 

do otros factores necesarios para el desarrollo de la conmnidad ru

ral para mejorar la produccidn agr:lcola de ~sta y para garantizar -

los mayores ingresos de la misma. Entre tales factores cuentan las 

conmnicaciones, la electrificacidn rural, la irrigacidn, la salubr.!_ 

dad, la educacidn general y agr:lcola, la extensidn o.grfcola, la as_! 

sori'a t~cnica y el cr~dito y seguro agri'colas. 

Reunidn Extraordinaria del Con~reso Interamericano. Punta del Este, 

Uruguay 1961. O.B.A. 

i~nifiestas Que los progr(l.lllas de desarrollo agrlcola y ~ 

Reforma que plantea la Carta de Tunta del Este pueden tomar forma 

cabal solamente si existe el personal t~cnico y las instituciones 

que sean capaces de poner en marcha tales programas, y que· si los 

paises que se proponen iniciarlos, no disponen de esos elementos, -
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diffcilmente podrdn cumplir con los objetivos, a pesar de los recur. 

sos financieros que puedan movilizar. 

VII Conferencia. de los Esta.dos de Am~rica. r.Yiembros de la O.I.T. -

Buenos Aires, Argentina. 1961. O.I.T. 

Objetivosl Indudahlemcnte, la Refonna Agraria. constituye-

una de lo.s ideas dominantes de los gobiernos de los po.fses ar.1erica-

nos, en la. cual el rasgo dominante es la decisidn de acabar con los 

latifundios, estableciendo un l:lmite o. la extensidn mdxima de tie-
\ 

rra que puede pertenecer a un solo propietario, y, al mismo tiempo, 

el propdsito de resolver el problema que implican las propiedades -

demasiado pequeñas o minifundios. 

Primer Consejo Interamericano Econdmico y Social. Mdxico, Do F0 

1962. O.E.A. 

Declaro.cidn de Ml!xico1 La Reforma Agro.ria ha. sido un fo.e-

tor dindmico que explica en buena pa.rte el rdpido desarrollo econd-

mico y social de Mc!xico. Lo. .o.mplio.cidn del merco.do o. que did ori-

gen ha permitido sustentar un acelerado ritmo de industrializacidn. 

Por otra parte, lo. filosoffa. social de que estd imbuida. ha crea.do 

un sentido de igualdad entre los mexicanos que constituye la base 

mds sdli'da de lo. sociedad. 

Seminario ta.tinoa.mericano sobre Crl!dito Agrario y Cooperativas. 

Ruemos Aires, ;\rgentina. 1962. Agencio. para el Desarrollo Interna-

ciona.l. (Agencio. del Gobierno ele los EE.UU.) 
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Conclusidna No habrd una Ileforma Agra.ria. integral, adn -

cuando se modifique el r~gimen de tenencia de la. tierra y se faci-

1 i te su adquisicidn en propiedad, si no se complementan esas med! 

das en una adecuada orga.nizacidn y tecnificacidn de las explotaci.2, 

nes, con un r~gimen de proteccidn tanto de los agricultores e.orno -

de los asalariados rurales, la. asistencia oport1ma y suficiente 

del Cr~dito Agrario, el fomento de las actividades cooperativas 

principalmente en lo que concierne a la comercia.liza.cidn y elabor.!! 

cidn de los productos, la. meca.nizacidn de las tareas y la estruct!!, 

racidn de una polftica impositiva coadyuvante con el programa. de -

Reforma Agraria. 

II Consejo Interamericano Zcondmico y Socia.lo Sao Paulo, Brasil -

~O.E.A. 

Resuelves RP.comendar que los gobiernos realicen ma.yores

esfuerzos para desarrollar programas de Reforma. Agra.ria. orienta.dos 

por los principios de la funcidn social ae la propiedad, que pon

gan ~nfasis en sus aspectos positivos como un remedio de reducir -

la oposicidn a ta.les reformas, y que orienten a. los campesinos sin 

tierra, canalicen y traten de satisfacer sus justos anhelos a fin

de mantener los procesos de Ileforma dentro de los marcos lega~eso 

Seminario sobre Reforma :\gro.ria. Venezuela 1963. O.I.T. 

La. reunidn llevado. a cabo tuvo por objeto estudiar me

diante la exposicidn de pareceres y experiencias, los problemas --

~,---:-. 
~·', : '' 
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del empleo y de formacidn profesional con que se tropieza en las ~ 

'zonas rurales al tratar de aplicar los programas de Reforma Agro.ria 

y de colonizo.cidn. 

Desde luego, vemos que en el aspecto Internacional se 

reconocer la importancia de llevar a cnbo una verdadera Reforma 

Agro.ria, se precisa su idea y se proponen las bases paro. llevarla a 

cnbo1 Esto constituye el primer paso, si bien de gran importancia, 

hncia ese fin. Falta concretizar las ideas y realizar los princi~ 

pios, y corresponde a la juventud principalmente el propugnar por -

ello. La clase campesina de toda Latino Amdrica ha luchado denod.!!:_ 

do.mente por el reconocimiento de sus derechos y sus esfuerzos real.!. 

za.dos han culminado con el reconocimiento legal de su derecho a una 

existencia digna y decorosa, en condiciones superiores a las que ~ 

han tenido que afrontar; resto. ahora la segunda parte de esta solu

cidn y que consiste en respetar y hacer efectivos esos derechos. Si 

el campesinado ha pagado con creces y por anticipo.do un nlto precio, 

que ha inclu!do sus vidas, por el logro de la Reforma Agraria, ~ 

corresponde ahora a los gobernantes y a los encargados de los desti 

nos latinoamericanos hacerles efectivos los mandatos de la justicia 

social. 
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ESTUDIO COUPARATIVO Y EVALUATIVO DE LA R'EFOlll.fA AGRARIA 

EN LATINO.M.fERICA. 

CAPITULO III, 

ESTUDIO COMPARATIVO, 

A0 - Ejemplo de palses conservo.dores1 Perd, 

a) Aspectos flsicos y sociales del Perd. 

b) Leyes que reglamentan su estructura -

agraria o 

e) Principales problemas que obsto.culi~ 

zo.n lo. Ref orrna Agro.ria, 

B,- Chile y Venezuela como paises ref ormis~ 

tas agra.ri osº 

a.) Antecedentes. 

1 .- Estructura agro.ria antes de la r2_. 

forma.o 

b) Iniciacidn de la Reformo. Agro.río., 

c) Situacidn actual del pals en la redis-

tribucidn de la tierra, 

C0 - La Reformo. Agraria en Cubo., Dolivia y M~-

XÍCOo 

a) Antecedentes, 

1,- F..stnicturo. agro.ria anterior a la -

¡ 
1 
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reformo.o 

2.- Si tuo.cidn general o.ntes de la .... 

Reformo.. 

b) El proceso de revolucidn en mo.teria-

agro.ria.. 

c) El sistema de tenencia. de la tierra-

actualmente. 

d) Situo.cidn actuo.lo 

A.- Ejemplo de JJ!!lses conservo.dorest Perd. 

a)~- Aspectos ffsicos y sociales del Penf. 

El dos por ciento de la poblo.cidn posee el noventa por -

ciento de le. tierra en el Perd, afirmo. el eminente sociologo perua

no Roberto !fac-Leo.n y Estends, no llego.n o. mil las familias que en

verdo.d son propieto.rio.s de este po.ts que cuenta con nuts de diez mi-

11 ones de ho.bitantes. "La miseria de la poblacidn rural, ensombre

cido. en muchos casos con pavorosos e increlbles contornos, resulto.

de la conjuncidn de cuatro fo.ctorest 1) la injusta distribucidn de

la tierra, supervivencia anacrdnica de una estructura feudal y ~ 

opresora.; 2) la no menos injusta y clamorosa distribucidn de las -

.aguas de regadlo, sin las cuales nada valen las tierras, por f~rti

les que sean, aguo.s que se encuentran monopolizadas virtualmente -

por los grandes ·terratenientes en agravio de los modestos agricult.Q. 

res; 3} la escasez de tierras de cultivo en contraste con lo. abun-

dancia de tierras ociosas; y 4) la baja productividad de la ticrra

culti va.da 11
• (1) 

---
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Respecto al l'eru, Roberto Barrios, afirmo.a "Pn.ts andino -

sudamericano, con 1.,249,049 kildmetros cuadrados de superficie y -

una poblacidn de 11.511,000 habito.nt~s (1964),, es atravesado por la 

peso.da y erecta pared que constituye la cordi~lera de los andes. El 

transporte entre el territorio y la costa es un verdadero problema. 

En las costas existen grandes extensiones de tierras labrant!as, p~ 

ro escasea mucho el agua y las lluvias son lnsuficientes para hacer 

producir tales superficies. Hacia el oriente, se tiende la llanura 

' bañada por el rfo IUIUlzonas". (2) 

El clima. es tropical, ~rido en la costa del pacffico y~ 

hdmedo en la alta montaña y en las laderas orientales andinas. Los 

rfos principales son el imrañdn y El Ucayali, cabeceras del amazo~ 

nas 9 que riega:n la vertiente oriental del pafs. La vertiente del -

Paclfico, pobre en precipitaciones pluviales, tiene r!os de r~gimen 

irregular, la mayor parte de aguas broncas. 

Produce caña de azdcar, arroz, algoddn, trigo y frutales; 

maderas preciosas, quinina, caucho y coca. 

La zona costera tiene una superficie de 134,000 kildme~ 

tros cuadrados, con un clima clflido y seco y lluvias de tipo desdr-

tico. En esta zona ~xiste el problema de captnr, regularizar y di!, 

tribuir el agua superficial y fre~tica de los rfos, con el fin de -

mejorar el rendimiento del suelo. Cuenta, sin embargo, con una su-

perficie cultivada de 3,500 Icildmetros cuadra.dos, en los pequeños -

oasis de las riberas de los rfos. En los valles profundos de la ~ 
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sierra, que es la segunda regidn natural del po.fs, se cultivan la -

caña de azdcar y todos los productos de clima templados frutas y ~ 

hortalizas; y en las partes altas se cultivan cereo.leso La tercera 

regidn es la denominada de Montaña o Selva, que se formo. a los la-

. dos del rfo Amazonas, con una superficie de 705,000 kildmetros cua

drados, o sea el 55% del territorio nacional. Es la parte menos ~ 

poblado.o (3} 

Roberto Me.e-Lean y Estends, señalo.a "Geogrdficamente el -

Perd se divide en tres grandes regiones disfmiles1 lo. Costa, fajo. -

plana y des~rtica, cuyo. longitud es de 2,200 kildmetros de litoral 

marftimo con.un ancho vario.ble de 80 a 186 kildmetros, con 42 valles 

entre grandes, pequeños y medianos, con rlos de .los que o.penas lle

gan al tercio los que tienen r~gimen regular y extendida de noroes

te a sureste entre la cordill.era de los andes y el Oc~ano Pacffico; 

la Sierra deberfo.mos llamarla con nufs propiedad, las sierras, cuya.

diversidad de alturas y climas propicia la nufs variada multiplici....;. 

dad de los cultivos agrlcolas, zonas andinas que otrora fueron el -

centro de gravedad de la nacidn; y la Selva, inexplorada y, por lo 

mismo, improductiva en su casi gigantesca e impenetrable totalidad, 

escenario imponente de la lucha cdsmico. entre el rfo mis.grande del 

mundo, el Amazonas, cQn su s~quito de afluentes de distintas cate~ 

rlas, y el bosque que hasta ahora lo domina, impidiéndole que cum--

pla su misidn civilizadora, regidn en su mayor parte virgen, gra-

diente socioldgica desde los grupos humanos mds primarios y en la -

que lo$ ilusos de h?Y ponen las esperanzas de la humanidad de maña-
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na. ( 4) 

El sistema actual de posesidn o tenencia de la tierra -

en el rerd, afirma Mac-Lcan y Estend~, coexist.encia de dos extre

mos negativos -latifundio y minifundio- ejecutoria de clamoro-

sas injusticias, impide que la tierra sea bien utilizada y cumpla 

su funcidn social. (5) 

Coexisten entreverados en el agro peruano tres sistemas 

disfmiles de propiedads la privada, la colectiva y la fiscal. 

La propiedad rural privada, cuya estructura y caracte-

rfsticas fueron aportadas por los españoles hace cuatro siglos, -

puede clasificarse en razdn de su extensidn y de su fonna de tra

bajo. Por su extensidn se clasifica en grande, pcqucila y mediana. 

La gran propiedad, o sea el latifundio tanto costeño como serra~ 

no, domina la vida polftica, econdmica y social del Perdo El uno 

por ciento de los grandes propietarios monopoliza el 6208% de las 

tierras cultivables. (6) 

La mediana propiedad, considerada como tal a la que os

cila entre las once y las cien hectdreas, estd relativamente di~ 

fundida entre los agricultores que, con cierto sentido de relati

vidad, podrfan considerarse la clase media del o.groe 

El minifundio, o sea la pequeña propiedad que no alcan

za a 10 hectdreas, se encuentra casi exclusivamente en manos de -

campesinos pauprlrrimos de la costa y la sierra, asf como de los 

integrantes de las comunidades aborfgencs que las trabajan en --

f orr.ia mds rudimentaria y emplrica porque no disponen de capitales 
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ni de ayuda tdcnico.. De o.hf que su produccidn no alcance a cubrir -

ni sus mds pequeñas necesidades. Por eso el minifundista deviene~ 

casi siempre en asalariado del agro y trabaja corno pedn en las ha~ 

ciendas vecinas, en flagrante contraste con la concentracidn lo.tifu!!. 

dista, el 95% de los campesinos minifundistas apenas si ocupan el ~ 

25% de las tierras d9 cultivo. 

La propiedad agraria colectiva se origina en el perfodo ~ 

preinco.ico y hasta ahora es mantenido por las comunidades aborfgenes. 

Son tan insignificantes los rendimientos de las cosechas comunita~ 

rías y tan miserables, por lo mismo, .la vida que en ella llevan los

comuneros que, en no pocas ocasiones~ istos las abandonan para bus~ 

car trabajo, ya sea en los latifundios, ya en las explotaciones de 

las grandes empresas mineras extranjeras, en donde, a pesar de sus -

deseos ilusorios, su situo.cidn personal no mejora. (7) 

La propiedad agraria del Esto.do, susceptible de pasar a m!. 

nos de los particulares, previo cumplimiento de determinadas formali 

do.des, abo.reo. extensas zonas, en la regidn ~rido. de la costa, muerta 

de sed, esperando que las irrigaciones la conviertan en emporio de 

vegetucidn; y la selva oriental, grandes ríos o.mazdnicos y bosques 

impenetrables, exaltado. por la fo.nto.sfo., pero carece hasta o.hora de

positivo valor econdmi90 por los obstdculos insalvables que han fru!, 

trado todos los mdltiples i.ntentos para dominarlo., incorpordndola a 

la produccidn del pafso 

El drea total de tierras cultivadas en el Penf, se distri-
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huye de la siguiente maneras 

Gran propiedad 62.8~ s 110522,750 He cttireas. 

llfediana propiedad 11~8~ J 285~7QO " 
Pequeña propiedad 25~4~ t 614,753 " 

Con estas cifras es suficiente para darse cuenta exacta - . 

·de la intensidad y magnitud del problema agrurio en el Perd. 

b)o- te;res que reglamentan su estructura agraria. 

Para resolver el problema agrario en el Perd, afirma llfen- .· 

dieta y Ndñez, se hicieron varios intentos desd.e el año de 1956 que 

consistieron en proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congr!_ 

so y en la "Le:r de Base de la Reforma Agra.ria" de octubre de 19621-

que por fin tomo.ron forma definitiva en la "Ley Ndm. 15037 de la -

Reforma Agraria", que fu~ promulgada el 20 d~ mayo de 1964. (8) 

Esta ld!Y' tiene como objetivos fundamentales 9 como señala 

en su obr.a Afa.c-Lean y Estends, al éstablecer lo que este ordenamie!!, 

to entiende por Reforma Agrarias "La I~y considera que la Refo:rma

Agraria es tin proceso integral, pacifico y democrtitico, destinado a 

transformar la esttuctura agraria del pals y a facilitar el desarr.2. 

llo econdmico y social de la nacido, mediante la sustitucidn del --
::, ,. 
rigimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propie--

· dad, tenencia y explotacidn d~ la tierra, que eleve la produccidn -

y la productividad de ella, complementando con el crddito adecuado-

y oportuno, la asistencia t~cnica y la comercialízacidn y distribu-

';•.'"""""'"""'"------·---.~·--.:.·~---... ·-
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cidn de los productos a fin de que la tierra constituya para el ho ... 

bre que la trabo.ja., base de su estabilidad econdmica., fundamento -

de· su progresivo 'bienestar y garantfa. de su dignidad y liberta.d".(9) 

.Consecuentemente, al decir del propio Mac-Lea..n y Estends,

la ley de la Reforma Agra.ria peruana, debes 

a) Garantizar y regular el derecho de propiedad privada de 

la. tierra para que se use en armonfa con el interits so

cial y señalar las limitaciones y modalidades o.. que ~ 

estli sujeta la propiedad rural, conforme a la Constittt-

cidn; 

b) Difundir y consolidar la pequeña y mediana propiedad -

explotadas directamente por sus dueñoso 

e) Garantizar la integridad del derecho de propiedad de -

las comunidades indfgenas sobre sus tierras, y adjudi..-. 

carles las extensiones que requie~an para cubrir 14s·..-. 

necesidades de su poblacidn; 

d) Asegurar la adecuada conservacidn, uso y recupera.cidn -

de los recursos natura.les, en especial de las aguas de

regadfo; 

e) Regular los contratos agrarios con tendencia a la pro-

gresiva eliminacidn de las formas indirectas de explo-

tacidn a fin de que la tierra sea de quien la trabaja; 

f) Normar el r~gimen de trabajo rural y de seguridad so.;__ 

cial, progresivamente, teniendo en cuenta las peculia~ 
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ridades propias de las labores agrfcolas y aboliendo 

toda relacidn que, de hecho o de derecho, vincula la 

concesidn del uso de la tierra a la prestacidn de ser

vicios personales; 

g) Promover el desarrollo agrícola. y ganadero, con la do

ble finalidad de aumentar la produccidn y mejorar la -

distribucidn de la renta proveniente del sector agro--

pecuario; 

b) Organizar el cr~dito rural para ·ponerlo al alcance del 

hombre del campo. 

El Estado por su propi~ accidn, con la cole.bora.cidn de -

la iniciativa privada, se obliga aa 

a) Aumentar el ~rea cultivable mediante irrigaciones y -

mejo~o.miento de los sistemas de.riego, asf como a in_... 

corporar al desarrollo econdmico del pafs, en forina -

progresiva, las zonas deficientemente aprovechadas e -

inaccesibles a la explotacidn t;cnica y racional por -

faÍta de vfas de comunicacidn, obras de saneamiento y

otras semejantes; 

b) establecer e incrementar los servicios pdblicos neces.!!. 

rios y adecuados para. la transfonna.cidn del medio ru

~al y para. facilitar a los productores el cumplimiento 

de las obligaciones que esta ley les impones 

c) crear las bases y condiciones necesarias para. la ·o.m--

pliacidn del morcado interno, la industrializacidn y -
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comercializacidn de los productos agropecuarios y la e!. 

pansidn hacia los mercados extranjeros; y 

d) vincular la Reformo. Agrario. al desarrollo industrial ~ 

del pals. (10) 

cj,- Principales problemas que obstaculizan la Reforma 

Agro.I'ia. 

En este punto es procedente hacer mencidn de la posicidn -

anti-refonnista que se conoce como Contra Reformo. Agraria, situacidn 

que en el Pent ha hecho su o.paricidn co~ inquiet1nte fuerza. 

La ideas que Mac-Lean y Estends al respecto, nos precisan

la exacto.' real ido.d de la Contra. Reformo. Agrario. en el Perd, por lo -

que nos permitimos reseñarlas a continuacidna 

"Fendmeno nmndial, atestiguo.do por las experiencias unifor_ 

mes de todos aquellos po.lses que ho.n realizado o han intento.do real!. 

zar la Reforma Agrario., es la Contra-Reformo.o Asl lo estdn sufrie!!_ 

do ahora, en diversos tonos y matices, los distintos pueblos de la -

Am~rica Latina. Asl, con todas sus to.ras y sus agravantes, la padec~ 

mos tambi~n en el Perd, 

Lo. Contra-Reformo., adapt~ndose a los ambientes colectivos

y a lo.s sicologlo.s nacionales, cambia de tdctica segtin la oco.sidn y

o.pelo. en cada caso a todos los procedimientos, por disfmiles y o.~n -

contradictorios que sean, para el logro de su objetivos impedir la -

Reforma Agrario., Y si ello no es posible, porque el clamor campesi

nof exigi~ndola, adviene como un alud, entonces aparentar adherirse-
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a ella para sabotearla, desde adentro, deformdndola y desnaturalizita_ 

dola. 

En algunas oportunidades, cuando sd~o ello basta, la Con--

tra-Reforma usa de la astucia, aparentando defend~r los intereses ~ 

pdblicos1 emplea los medios pacfficos de propaganda negativa; invoca 

los textos de las leyes, retorciendo m~s y m~s sus interpretaciones, 

considerdndolas inmutables, petrificadas y eternas, como si en el ~ 

devenir colectivo, una ley arcaica no pudiera sustituirse con otra 

ley nueva, como la de la Reforma Agro.ria, por ejemplo; utiliza, si 

ello es propicio, las r~moras burocrdtico.s, las argucias dilo.torfo.s, 

e.l soborno, la compro. de lo.s conciencias, la vileza mercenaria de -

los plumarios a sueldo paro. falsificar el sentido de la Reforma, de-

formando sus altas finalidades; se enquista -porque tiene influen--

cia para ello en las comisiones encargadas de la elaboracidn de los-

respectivos anteproyectos para lograr que se mantenga en ellos el ~ 

statu quo de los latifundios con sus privilegios º· que se les excl!!. 

ya de la afecto.cidn y distribucidn de las tierras, so pretexto que -

-
est~n altamente mecanizados y forman grandes unidades industriales -

de produccidn; fomentan y estimulan, aparentando condenarla, la pui-

verizo.cidn de los repartos de tierras, la desorganizacidn agraria, -
' ' . 

la falta de una oportunidad y constante ayuda econdmica y ~~cnica, -

la concentracidn de provecho o.grfcola mendio.nte el acaparamiento de-

las cosechas y la imposicidn natural de precios· de compra y de venta. 

Cuando no es suficiente la astucia., la Contra-Reforma usa-
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de lo. f~erzo. y recurre o. toda clase de' procedimientos por vedados -

que seo.ns la violencia, la calumnio., la difamacidn personal de los

gestores de lo. Reformo., las campaíías period:lsticas que constituyen

uno. antologla de la infamia, el financio.miento de la revuelta arma

da, el derrocamiento del gobierno constitucional media.nte un "cuar

telazo" que instaure una dicta.dura castrense y el crimen, por mons

truoso que sea, si con el crimen va a impedirse o a retardarse el -

avance de la justicia social. 

Mientras la oligarqu:la detentd el poder, sin control algi 

no, en los distintos paises de la Amdrica La.tina, cambiando de tlt.!, 

res, castrenses o civiles, pero aferr~ndose al mando y considerando 

al Estado como un gendarme exclusivamente a sus drdenes, el ·proble

ma de la Reformo. Agro.ria fu~ tacho.do como un tabd infranqueable, t.2, 

talmente ignorado oficialmente, consider~ndosele un engendro "comu

nista" al que urgla aplastar desde sus primeros brotes. 

Uuy de tarde en tarde, sin salirse del aspecto tedrico o

meramente enunciativo, lo consideraba entre sus plataformas algdn -

partido polltico o incidfo. en dl algdn estudioso del o.gro, limiMn

dose a resaltar t:lmida.mente sus defectos, sin atreverse a plantear

soluciones concretas e integralesº Hacerlo, hubiera significado -

correr el riesgo de ser acusado de "agitador" o "comunista" y a que 

los mercenarios de la prensa olig~rquica volcaran sobre el atrevido, 

monto.ñas de lodo e infamia. 

Es que los oligarcas de lo. tierra, ciegos ante la reo.li--
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dad, con esa empecinada ceguera de quienes no quieren ver, rfgidos _ 

en su intransigencia, prepotentes y embrutecidos en el abuso de sus

privilegios, impermeables a todo aliento renovador, no aceptan otra

solucidn que no sea la prolongacidn indefinida y perdurable de todos 

sus privilegios, la reafirmncidn anncrdnica de la estructura fcudnl

y de su señorfo omnipotente. 

El Pent, por desgracia, no hu constituido una excepcidn.,.... 

en esta dura realidad. Al contrario, la reafirma con su propia exp~ 

riencia, en su pasado y en su presente. 

Bien sabido es, por los estudiosos de la realidad nácional, 

que desde hace cuatro siglos el ren1 es el escenario doloroso de un

conflicto entre el latifundio y la comunidad. El latifundio es el -

representante del capitalismo agrario, predominantemente extranjero; 

la comunidad es el pueblo mismo del fen1, su tradicidn social pluri

secular, su vdrtebrn econdmica que fu~ rota por la fuer7.u y la opre

sidn y sin la cual nada perdurable puede estructurarse en el agro -

que es la base fundamental de nuestra economta, controlada y domina

da por la organizacidn latifundista de un Estado ele tipo feudal, que 

ha ido postergando, durante varios años, la aut~ntica Reforma Agra

ria, democratizadora del camro, con un sentido de estricta justicia

social. 

Costeños y serranos, los latifundistas tienen un denomina

dor cor.n1n1 su intransig·encía feudal frente al campesino, a quien si

guen despojando de toda calidad y osencia. humana, consiclen!ndolo con 
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criterio esclavista. y negrero, exclusivamente como una unidad de pr.Q_ 

duccidn. En 1957, Lord Winstor, en la Cdmara de los Tares de Gran -

Bretaña, denuncid que "en el Tcrt1, Ecuador y Bolivia, hay ocho mill.Q. 

nos de indios que viven dentro del sist<)ma. de peonaje que es una -

forma de esclavitud 11
• Igual denuncia formuld en Londres el director 

honora.río de la Sociedad Antiesclavista. Dri tdnica, w. c. Greenidge,-

clamando ademds, para que las Naciones Unidas constituyeran una Comi 

sidn de Expertos que cautelase en la aplicacidn de las decisiones de 

la ONU, prohibitivas de las distintas formas esclavizadora.s del tra-

bajo. 

Durante mds de un siglo, con brevísimos paréntesis, esa ~ 

argolla de oligarcas y terratenientes ha manejado al l'erd como un -

vasto dominio feudal, como una industria privada, como una hacienda-

propia, a la usanza de los viejos encomenderos coloniales, intransi-

gentes siempre o. todo lo que representara la. m!Cs insignificante dis-

minucidn de sus privilegios y la atenuacidn mds mfnima de la desi-

gua.ldad social existente". (11) 

Ante esta situa.cídn, cabe hacer hincapi~ en que la Reforma 

Agraria para cumplir en forma adecuada con la elevada misidn a que -

est~ destinada, tiene forzosamente que superar la posicidn anti-re--

formistri que implica la Contra.-Refonn11 .\grnriao 

Por ello, resultan de gran importancia las ideas de ~'ac-

Lean y l~sten~s, al spfü1lar1 

11 No vacilo.mos en decirlo sin reticcnci:is e el liltifundismo-
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es el enemigo pfhlico n~mero uno de la Reforma Agraria. Latifundis

mo y Reforma :\graria son tan incompatibles como el fuego y el agua,

la luz y las tinieblas, el atetsmo y la fe. No pueden coexistir. La 

autdntica Reforma A11;raria debe iniciarse, por lo mismo, con la abol.!. 

cidn radical del latifundio. Adoptar otro procedimiento serta equi

vocar el camino. No cabe la diferenciacidn bizantina entre latifun

dios "buenos" y latifundios "malos". No hay latifundio bueno 0 To

dos son malos. Todos deben desaparecer. Y las leyes agrarias que -

no lo ordenen as! y los Proyectos de Reforma Agraria que asi no lo -

contemplen estdn destinados al fracaso. Si esta abolicidn del lati

fundio no la hace el Estado, como ocurrid primero en Bolivia y des~ 

puds en Cuba, la hard el pueblo directamente, por su propia mano, en 

acto de justicia sumaria, como lo hizo el pueblo revolucionario de -

Mdxico a partir de 1910." ( 12) 

Por dltimo, por lo que toca al balance y perspectivas de -

la Reforma .\graria en Fenf, nos hacemos participes de las ideas del

maestro peruano !.fac-Lean y Estends, cuando afirmas 

"Lo fundamental en la Ley de Reforma Agraria es ahora su 

aplicacidn en si. Al aplicarse a la realidad del agro, el instrume.!!. 

to legal acreditard sus mdritos y sus deficiencias. No menos funda

mental es la capacidad t~cnica de los funcionarios que, premunidos 

de la ley, cumpliendo sus dispositivos o ejercitando las numerosas -

autorizaciones que ella les otorga,' van a realizar la Reforma Agra

ria, ·dentro de los limites, no muy amplios, que la ley misma les ma.!, 
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ca para.mejorar la distrihucidn del ingreso a1rrfcola, los sistemas -

de tenencia, produccidn y productividad, eliminando las arcaicas y -

ya superadas concepciones de liberalismo del siglo decimonono, tran!. 

forniando la vigencia jerdrquica de los valores, renovando, bdsica y-

radicalmente, las instituciones del crddito agrtcola para otorgar 

pr~stam'os a todos los campesinos que lo necesiten, ofreciendo nuevas 

confrontaciones en el trabajo y sacando al agro del atasco en que se 

encuentran. F.ntrevero de ventajas e inconvenientes, la Ley de Refo!. 

ma Agraria, sometida a la experimentacidn en el campo de la realidad, 

en un futuro inmediato, hard un balance y arrojard el saldo. Si es-

te es deficitario, oportunidad habrd para subsanarlo a fin de obte--

ner lo que todos los hombres de buena fe aspiran y esperan 4e la Re-

1" forma Agrarias la transformacidn del agro y la promocidn integral ..:... 

del campesinado. 

La Reforma Agraria no es un fin en st mismo, sino un medio 

para realizar los fines superiores que, por las vfas padficas, le-

gales y democrdticas, pronmeven e impulsen a~ Perd, bajo los dicta--

dos de una justicia social autdntica, en marcha hacia su desarrollo. 

Estamos recidn en la iniciacidn de este proceso. Tenemos ya el ins-

trumento legal, en esta primera Ley Agraria que se aprueba y promul-

ga en nuestro pafs 0 Que la ley, perfeccionada paulatinamente en sus 

actuales defectos, sea alg\fn dla, cuanto mds pronto mejor, firme ga-

rnntla en el campo de la esctructura agraria bdsica y para el adve--

1 
nimiento de una autdntica justicia social durante tantos y tantos --
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años esperada por los seis millones de campesinos peruanos." (13) 

El estado de cosas existentes en el Perl1 se mantuvo, hasta 

que en el año de 1968 triunfa un mov~miento re!olucionario y ocupa 

el poder el General Juan Velasco Alvaro.do, dando una nueva tdn1ca. a 

la solucidn del problema agrario, promulgando el 24 de junio de 1969 

la Ley de Reforma Agraria o Decreto-Ley No. 17716, que ha sido cons! 

derada como una de las leyes agrarias mits radicales de la America L.!!:_ 

tina, por medio de la cual practicamente se afectan a la Reformo. ~ 

Agraria la totalidad de las tierras peruanas, encomenditndose la rea

lizacidn de dicha reforma agraria a.un organismo especializado depe!!_ 

diente del Ministerio de Agricultura denomino.do Direccidn General de 

Reforma Agro.ria y Asentamiento Rural. 

La Ley de Reforma Agro.ria peruana, o.ctuo.lmente en vigor, 

consta de 16 tltulos, que contienen lo relativo 0.1 los principios 

blfsicos, las tierras para la Reforma Agro.ria, las limitaciones de la 

propiedad rural, el procedimiento de afecto.cidn, la valorizacidn, -

las adjudicaciones, la asistencia t~cnico. y crediticio., el minifun~ 

dio, las parcelaciones por iniciativo. privo.da, las comunidades camp2,_ 

sinas, los contratos agrarios, los organismos de Reforma Agraria, ~ 

trimonio y financiacidn de la Reforma Agraria, los sistemas anti-s.Q. 

ciales de trabajo y explotacidn de tierras, los derechos preferenci!_ 

les y las tierras eriazo.a y de su incorporo.cidn al cultivo. 

Para los fines del presente trabajo, consideramos pertine!!_ 

te hacer referencia a la definicidn y conceptuo.cidn de lo. Refonua --
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Agro.ria.por parte de la propia ley. 

As:l, dice el o.rt:lculo lo. que "lo. Reformo. Agro.ria es un -

proceso integral y uno. institucidn de trnnsformo.cidn de la estructu

ra o.gro.ria del po.:ls; destino.do o. sustituir los reg:lmenes del latifU.!!, 

dio y minifundio por un sistema. justo de propiedad, tenencia y expl,2. 

to.cidn de la tierra, que contribuya al desarrollo social y econdmico 

de la no.cidn, mediante la creacidn de un ordeno.miento agrario que -

garantice la justicia social en el campo y aumente la produccidn y - · 

la productividad del sector agropecuario, elevando y o.segure.ndo los

ingresos de los campesinos para que lo. tierra constituya, pa.ra el -

hombre que lo. trabajo., base de.su estabilidad econdmica, fundamento

de su bienestar y go.ro.nt:la de su dignidad y libertad~ (14) 

El o.rtfculo citado se o.justo. o. los lineamientos fundo.men

tales que de la Reforma Agro.ria se he.n dado en Mdxico, por lo que en 

principio y por lo que se refiere a lo. manera de entender o. la Refo_!: 

mo. Agrario., 
1

considero.mos que existe coincidencia entre el ordeno.mie.!!, 

to peruano y lo. doctrina. mexicano.. 

Como complemento de la nocidn do.da anteriormente, la Ley -

peruana en su o.rtfculo 20 0 consigna. que "la Refonna. Agro.ria como in!_ 

tituto transformador formar~ parte de la pol:ltica. nacional de desa-

rrollo y estard intimo.mente relacionado con las acciones planifica-

das del Esto.do en otros campos esenciales para la. promocidn de las -

poblaciones rurales del pafs to.les como la organiza.cidn de una escu!, 

la rural efectiva, lo. asistencia. tdcnico. generalizado., los meco.nis~ 
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mos de cr~dito, las investigaciones agropecuarias, el desarrollo de-

los recursos naturales, la polftica de urbo.nizacidn, el desarrollo -

industrial, la expansidn del sistema nacional de salud, los mecanis

mos estatales de comercializacidn, entre otros". (15) 

Es interesante señalar que en la Ley que comentamos, el -

tdrmino agrfcola incluye la ganaderta pero excluye el aprovechamien-

to forestal, encontrando en este punto una diferencia importante en-

tre nuestra legislacidn y la peruana. 

Para terminar nuestro o.ntílisis resulta conveniente citar -

lo relativo a los ~xi tos de la Reforma Agraria en el Perd en los mi!. 

• mos tdrminos expresados por el Director General de la Reformo. Agra~ 

ria. del Perd1 

"El Pertf tiene uno. superficie total de 1'285,21506 Km.2 de 

los cuales correspondens 

Costo. 
Sierra y Ceja de Selva 
Selva 

151,574.00 Kmo2 
542,052,00 " 
591,589.60 11 

La ley N
0

• 17716 afecta la Costo., Sierra y Ceja de Selva -

o sea una superficie de 693,626 Kmo2o 

En un tremendo esfuerzo, se avanza masiva y aceleradamente 

en las etapas de afectacidn, experimentacidn y adjudicacidn de los 

bienes ruralesº En este momento son Zonas de Reforma Agraria once 

depo.rtllmentos y 4 provincias del departo.mento de Hutínuco, cuyo.s su-

.-Decreto-Ley No.17716, contenido en el Decreto Supremo No. ---
265-70-AG, consulto.da en la Embajada. de la Repdblico. del rerd • 

• - Ib:ldem. 
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perficies son las siguientes considerando dnicamcnte las zonas de ~ 

Costa, Sierra y Ceja de Selva. 

DEPARTA1JJ;:NTOS AREA TOTAL AREA AGROPECUARIA 
TOTAL ( HAS. ) 

Cuzco 76,224000 3' 13fl, ººº 
Fa.seo Junfn 65,237000 2'143,000 
Puno 66,502000 4 1247,000 
La Libertad 23,241.00 1 1325,000 
Lambayeque 14,248.00 443,000 
Piura ·35,404000 1'457,000 
Ayn.cucho 44,180.00 2'716,000 
Hun.ncavelica 21,078000 l '434,000 
Ancash 36,308.00 '2 1193,000 
Lima 33,894.00 1'504,000 
Huttnuco 31,800000 ªºººººº 
TOTAL 448,116000 21 1 411,000 

O sea que actualmente ~stdn ya bajo la accidn de la Reforma 

Agraria 448,116.00 Kmo 2 que representan el 64% de la superficie to--

tal que serd comprendida por lo. Refonna Agraria. 

La poblacidn actualizada del Perd es de 13 1500,000 de la -:-

cual 71130 9 000 es urbana y 6 1370,000 es poblacidn rural. 

La poblacidn rural de los Departamentos ya declarados Zona.

de Reforma Agraria es de 4 1200,000 habitantes o sea que el 67% de la-

pobla.cidn rural estd ya bajo la influencia de la Reforma Agraria. 

Sobre estas dreas .se habrdn de institui'r nuevas formas de -

explotncidn que permitan un aumento de la produccidn y de la product! 

vidad y, sobre todo, una justa distribucidn de la riqueza. 

Se espera. que toda. la zona de Costa., Sierra y Ceja de Selva 

serd Zona de Reforma Agraria. antes de finalizar el año de 1972, y~-

paralelamente, la m~yor:ra de las tierra.s ho.brdn sido transferidas a-

• 



1Í5 

los adjudico.ta.ríos co.lifico.dos. En ese momento el lo.tifun1lio he.brtt-

deso.pa.recido de lo. superficie del Perd, e incluso los mds importan--

tes.y notables ho.n sido ya adjudico.dos a las Comunidades de Campesi-

nos. Tal es el caso de las tierras de Cerro de Paseo, que en una e!_ 

tensidn aproximadamente 300 9 000 Has. ya fueron adjudico.das o. la SAIS 

"Tdpa.c Amo.ru" constitu:l'da pór 16 comunidades campesinas y una coop!_ 

ro. ti vo. que o.grupa o. 1 os exservidores 11 º ( 16) 

Es de desearse que los frutos conseguidos por el pueblo --

peruano merced a su Ley de Reformo. Agro.ria se incrementen y solidar.!. 

cen en beneficio del co.mpesino de dicho pa.ts, y que los resulto.dos -

positivos por lo. hermana Reptfblico. del P.eni, puedan servir de ejem--

plo para lo.s naciones latinoamericanas de un adecuo.do y justo siste-

mo. agrarioo 

B.- Chile y Venezuela como paises reformistas agrarios. 

a}.- Antecedentes. 
l.- Estructura agrario. antes de lo. Reforma. 

b).- Iniciacidn de la Reforma hgro.rio.o 

e).- Situo.cidn actual del pafs en lo. redistribucidn 
de lo. tierra.. 

C H I L E 

Osear Al vo.rez Andrews, en su obro. Chile, Uonogro.fta So-

cioldgico., nos dd la siguiente versidn de conjunto de la geogro.ffo.-

chilenas 

.- Revisto. Per\f en Udxico. Año III No. 29, marzo mayo. Hl70. 
pdgino. 12. 
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En un extremo de Sud Am~rica, entre los paralelos 18 a 56-

de latitud Sur en sus limites continentales (que se prolongan luego

hasta el mismo Polo Sur en la Antdrtida Chilena) y entre los meridi!!:, 

nos 65° y 75° de longitud oeste, se extiende la Repdblica de Chile 0 

' 
La. ubicacidn geogrdfica de Chile nos explica su evolucidn-

mds lenta que la de los pa.fses del hemisferio norte, y en el hemisf!_ 

rio sur, que In de los pa.lses americanos del lndo del Atldntico (Ar

gentina, Drasil) debido a su lejanla de los po.lses europeos. 

iruchas veces se ha dicho que Chile es una Isla1 Tan grdfi-

co es su aislamiento del resto del nmndo, por el Ocdano Pacifico, al 
/¡ 

poniente; In Cordillera de los Andes, al oriente; el Jesola o Conti-

nente. antttrtico en el sur, y los desiertos de piedra de la z'ona Nor-

te. Un escritor francds hablaba por eso de Chile como del 11\fltimo -

rincdn del mundo". 

Es un lugar comdn decir tambidn que Chile es una larga y -

angosta faja de tierra que va desde los trdpicos al Polo Sur, entre-

la Cordillera y el Ocdano. 

Son 4,225 kildmetros de largo de norte a sur en el Conti-

nente, con una anchura que fluct'lfa entre los 170 km., y los 350 l<ln. 

Total1 741,767 km., cuadrados. 

En Am~rica Latina, Chile ocupa el justo t~rmino medio en -

extensidno 

Tienen mlis extensidn que Chile: Brasil, Argentina, tfdxico, 
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Pen1, Bolivia., Colombia. y Venezuela (todos con mds del milldn·de ~ 

kildmetros cuadrados). 

Tienen menos extensidn que Chiles Po.ro.gua.y, Uruguay, Ecua

dor, Honduras, Nica.ra.gua., Gua.tema.la, Cuba, Pana.md, El Sa.lva.dor, Cos

ta. Rica., .Itepdblica. Dominica.na y Ha.iti. 

Sin emba.rgo, si se considera. el casquete polar chileno de-

I.250,000 kildmetros cuadrados en la. Antdrtica Chilena., tendrfa tan

ta. extensidn como M~xico (1~900,000 Iún. 2 ). 

En lo referente a.l clima., Chile tiene todos los climas del 

mundo desde el Tropica.l (el Trdpico de Ca.pricornio pasa. por la. ciu~ 

dad de Antofago.sta ha.sta el clima polar. Pero predomina. en Chile el 

clima templado suave, atempero.do en el va.lle central por las brisas

fresca.s que bajan de la. Cordillera ·Andina todas las tardes, y en las 

costas por la corriente frfa de Humboldt, que tiene una. direccidn de 

sur a norte. 

En cuanto a la topografla todo el pafs de norte a. sur, es

un largo y angoato va.lle entre dos cadenas de montaña.si la. Cordill~ 

· ra de los Andes, al oriente, con alturas ha.sta de 6,000 mts., y mds 

en la.s zona.s Norte y Central, y la Cordillera de la. Costa. a.l ponien-

te, con a.ltura.s nutxima.s de 2,000 mts., en la. zona. Central y que des.!!:. 

parece en un semillero de isla.s a.l Sur de la. isla. grande Chilo~ (pa

ralelo 42)o 

El Norte es una. meseta. mds o menos amplio. de 700 mts. de -
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altura sobre el nivel del mo.r. Sube hasta cerca de 800 mts., en A11t.2. 

fo.gasta y Ataco.ma, y de allf desciende suavemente hacia el Sur, hasta 

perderse en las islas y cano.les que empiezan en el paralelo 420 

El 11Valle Central 11 que empieza en el paralelo 28 mits o me-

nos, tiene sdlo 935 km., de largo y una anchura media aprovechable de 

2 50 km., (total 46,500 Km. }. Los rfos de Chile corren en general de-

E. a o., y son cortos y torrentosos, lo que produce mucha erosidn. 

Son inaptos en general para la navcgacidn; pero ~tiles para su aprov~ 

cho.miento hidroel~ctrico. Mirado Chile desde un avidn se ve un pafs-

montañoso en sus tres cuartas parteso 

Las zonas verdes se ven como manchas aisladas o como fajas~ 

angostas entre grandes extensiones de cerros. 

Esta topografia dificulta enormemente las comunicaciones. -

Los ·caminos y ferrocarrilles de Chile son obras gigantes por los es-

fuerzas que han costado. 

Chile no es ni puede ser o.grfcola en sentido extensivo como 

algunos pretenden, A lo sumo puede tener una agricultura intensiva -

o de calidad (fruticultura, vinicultura, etc.), (17) 

Confirmando las ideas anteriores, Roberto Barrios, estable-

ce que el territorio chileno es una faja de tierra montañoso., larga y 

o.ngosta, bordeada por el ocdano pacifico, con uno. longitud de 4,350 -

kíldmetros. El 70% del pnfs es montañoso y tiene uno. gran vo.ricdad -

de climas. Su superficie es de 741,767 kildmetros cuadrados y estrt -
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dividida en cuatro regionest de los desiertos, en la parte norte, ~ 

donde se producen minero.les t~les como los nitro.tos y el cobre y que 

cubre una. extensidn equivalente o.l 28% de la superficie total del --

pafs; del Norte Chico o de los Valles transverso.les, regidn minera -

tnmbidn; pero con una produccidn agrlcolo. temprana en las partes que 

cuentan con riego; Chile Central, con su valle productor de o.limen-.-

tos para lo. mayor parte de la poblo.cidn del pals; y, por dltimo, la-

regidn de los Lagos y Austral, hdmedo. parte meridional, con multitud 

de islas. 

Por razdn de la forma en que se utilizo. el territorio, ~ 

dste se clasifica de la siguiente manera! superficie cultivable .....,,._.;. 

5.811,000 hectdreas; superficie para pastizales 6.786,000 hectdreas; 

superficie ~orestal 16.340,000 hectdrcas; y superficie incultivable-

45.240,000 hectdreas. Su poblo.cidn se calcula en s.100,000 habitan

tes para 1963, de l~ que el 60% se encuentra concentro.do. en la re~ 

gidn· central de Chile, en donde se riegan un milldn de hectdreas, -
' 

siendo el principal producto el trigo, y en su orden plantl\S forraj~ 

ras como la alfalfa y el trdbol. (18) 

Por su parte, Uendieta y Ndñez seña.lnt "Como en los demds-

pafses en la Amdrica Lo.tina, en la Ilept!blico. de Chile nacen los dos-

extremos del problema agrario, el latifundio y el minifundio en la~ 

~poca. colonial, creando, con el transcurso del tiempo una situo.cidn-

econdmico. y social en extremo gro.ve que los gobiernos independientes 

trataron de resolver por medio de la coloniza.cidn"o (19) 
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Las primeras leyes de colonizacidn, dice el eminente socii 

'logo chileno Osear Alvarez Andrews, se dictaron en 1845 y 1851. De!. 

de entonces la legislacidn sobre la materia es copiosa hasta que se

le did forma definitiva en la ley 5604 de febrero de 1935. (20) 

De las leyes antes mencionadas nos interesa destacar un ~ 

principio que viene desde la dpoca precolonio.l pues segtfn el autor -

cito.do en e 1 Imperio Im:o.ico, en e 1 "i\iyu 11
, "a cada jefe_ de hogar se 

le adjudicaba uno. medido. de tierra (el tapd) que aumentaba en otro -

to.¡n1 por cado. hijo y medio to.pd por cada hijo. o. medirla que iban na-

ciendo. Cuando se ca.so.ha el hijo se le adjudicaba el tapd que se le 

ha.bfo. asigno.do a su po.dre ·al nacer". 

En esta forma, por deuuts ingeniosa. y justa, se prevenfa la 

pulverizacidn de lo. tierra como consecuencia del aumento demogrdfico. 

En las leyes de 1845 y 1851, se conservd es~e sabio princi 

pio en su esencia pues se otorgaba a cada po.dre de familia una pare~ 

la de ocho cuadras mds 4 cuadras por cada hijo mayor de catorce --· 

años. 

A pesar de lo. constante labor de colonizacidn desarrollada 

por los gobiernos de la Repdblico. de Chile, el Censo Agropecuo.rio 

del año de 1935 reveld que "en un toto.l de 201,997 propiedades de 

ellas 87 0 79 (el 43%) ocup11n 1390446 Has. (o.5%) y 626 (el 0.34';{,) OC.!:!, 

pan 140486,410 Has. (52.4%). 

Los do.tos transcritos ponen de manifiesto el gro.ve extremo 

entre "minifundio y lo.ti:fundio". (21) 
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"Este problema. dice el autor cito.do, es to.n serio que alin -

en las provincias centro.les de Chile -lo.s provincias agrfcolas por

excel encia- hallamos el mismo exceso de minifundios y lo.tifundios -

y la escasez de fundos medio.nosº 

En el año de 1958, el socidlogo antes aludido sintetizaba

el problema. agrario de Chile en lo. siguiente formo.: 

1 1} Escasa produccidn agr!cola, en parte por uno. erro.do. po-

lltica gubernamental de tender sdlo o. lo. minerfa y la inuustrio.lizo.

cidn y descuidar la agricultura, y en parte por uno. mo.la exploto.cidn 

de lo. tierra., por parte de los agricultores. 

2) Ausencia de uno. clase media campesina de propietarios -

de predios superiores a una hectdrea e inferiores a 5,000 hect~reas. 

3) Falta de ca.pito.les y de culturo. t~cnico. paro. todos los 

agricultores grandes, medianos y pequeños. (22) 

ro.ro. remediar esta situo.cidn el gobierno del Presidente ~ 

Aleso.ndri dictd la Ley de Reforma Agro.ria de 15 de noviembre de ~ 

1962. 

En el articulo primero del ordenamiento cito.do se indican

sus lineamientos general es de o.cuerdo con las mode rno.s tendencias . -

del Derecho Agrarioº Asf, se establece que "el derecho de propiedad 

sobre un predio M1stico estd sometido o. lo.s limitaciones que e:xijan

el mantenimiento y progreso del orden social". · 

El co.rdcter de funcidn socio.1 de lo. propiedad se establece 
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diciendo. ques "Todo propietario ap;ri'colo. estli oblir;o.do a cultivar la 

tierra, aument.o.r su productividad y fertilidad, a conservar los de-

mrts recursos no.turales y a efectu:ir l!ls inversiones necesarias pura-

mejorar su explotacidn o aprovechamiento y las condiciones de vida .. 

de los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de la tdcni-

ca." 

Las finalidades de la ley ostdn expresadas en el articulo-

3o. y son: "dar acceso o. la pfopiedad de la tierra. o. quienes lo. tro.-

bajan, mejorar los niveles de vida de lo. poblo.cidn campesina., aumen-

·t,ar la produccidn agropecuaria y la productividad del suelo"º 

Lo. Ley de Reforma Agrario. de. la Repdblico. de Chile es un -

texto de,,concerto.nte por la falta de sistematización de sus precep-

tos. Deja gran parte de sus realizaciones a reglamentos que deberdn 

dictarse y concede al Presidente de la Repdblico. numerosas fo.culta~ 

des de ejecución seglfn su arbitrio. Contiene ademds una serie de ~ 

disposiciones que si estdn relaciono.das con la Reforma Agraria es 

de manera incidental o lejana o no tienen relacidn alguna como las 

relativas a "Enca.sillamiento y Previsidn de Emp~eados 11 , "Libre Inte.r. 
• 1 

nacidn. de Ciertos Productos", "Hedidas contra la Erosidn", "Artesa-

n:fa ~ Industria Dom~stico. en la Pequeño. Propiedad Agrlcolo.", "Impor-
1. 

tacidn y F.xportacidn de ciertos Productos Agropecuarios", 11Normas .-

sobre Presupuestos", etc." (23) 

.Y .... !LN. .JL~ U E L A 

Situada entre el Atldntico y el Ma.r de las Antillas o Ma.r-
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Caribe, la Repdblica de Venezuela tiene uno. superficie de 912,050 

kildmetros cuadrados, con una poblacidn de 8,225,456 habitantes, ~ 

Cuatro grandes regiones naturales tiene el territorio Venezolano. -

La regidn montañoso. del noroeste y del norte, regidn que viene o. ~ 

ser uno. rnmificacidn de 1os Andes; Los llanos constituidos por Las-

Pampas Venezolanas, regidn que comprende unos 300,000 lcildmetros 
'I 

cuadrados, formada por las cuencas de los r:ros Orinoco y Apure. 

Mientras que la primera es la regidn agr:rcola, donde la tierra se -

encuentra muy distribu:rda, lo. segundo. es regidn ganadera, pues en -

los Llanos se lllUltiplico. el ganado casi sip la intervcncidn del ho!!!_ 

bre •.. En esta regidn, el calor es sofoco.nte, su suelo es nruy fl!rtil 

y estd regado por r:ros enormes, que lo surcan en todas direcciones, , . 
sumo.ndo mds de ciento cincuenta los afluentes del Apure. La Mese-

ta o Regidn Forestal, es lo. tercera regidn y lo. mds extensa, puQs-

tieQe una superficie de 413,750 kildmetros cuadrados. Esta regidn-

estd formada por la cuenca del rfo Orinoco y sus afluentes y su roa-

yor parte estd cqnstitu:rda por selvas. Por dltimo, la cuarta ra~ 

gidn es la Cuenca del 1.faraco.ibo, lago que al mismo tiempo que es -

UQa unidad geogrdfica, porque en l!l desembocan ciento veinte r:ros y 

mds de cuatrocientos riachuelos, es una unidad econdmica porque en-

el fondo del lago y en las tierras prdximo.s, se localizan inagoto.--

bles depdsitos de petrdleo. 

La poblo.cidn estd irregularmente distribuida. Existe la-

"Zona Vital de Venezuela", que es uno. estrecha faja:de terreno que-
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no llego., o. la sexto. parte del territorio del pals, pero que compren-

de m~s de las tres quint~s partes de toda lo. poblo.cidn. En lo.s cos-

to.s del lo.go de Mo.ro.co.i ho hay to.mbi~n uno. fo.ja corto. de ti erro. nruy -

ho.bi tado.. 

Tabaco, o.ñil, cu.f~, ca.ca.o, han si~o los productos mds im-

porto.ntes de cultivo en este pa!s, desde los tiempos de lo. conquisto. 

españolo.o Pero a partir de 1921, fecha en que se comenzd a explotar 

en gran escala el petrdleo, todas las actividades o.gropecuo.rias vi--

nieron a menoso (24)_ 

En este pals, como en los otros de la Amdrica I~donispo.na, 
11 

el problema o.gro.río se deriva del latifundismo creado en la dpoca --

colonial. 

"Lo. independencia,, escribe certero.mente füguel Acosto. -,-

Saignes, no soluciond en Amdrico. lo. cuestidn latifundista •. El rdgi-

men colonial de lo. tierro.. subsistid a pesar del movimie~to emancipa-

dor y de uno.s mo.nos paso.ron o. otras lo.s antiguas tierras de encomie!!_ 

do.s y repartimientos siempre en fonno. de grandes posesionesº Por 

eso las guerras de independe~cia tuvieron un prolongo.do corolario en 

lo.~ civiles que se pfodujeron constantemente en muchos pafses ameri-

co.nos. Las multitudes sometidas a servidumbre en los campos, estu--

vieron siempre listas rara lanzarse a la conquista violento. de medios 

me~ores de vida, llevo.dos por lo. promesa siempre irrealizado., de los 

caudillos ambiciosos". (25) 

"En Venezuela, o.grt'ga el mismo o.utor, el latifundio llegd-
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a su md:ximum con el ri!P"imen de Gdmez", Este Presidente pose:i.'o. quin-

ce hacienda.s con valor en total de bol !vares 126.562,.042.60. Favore-

cid, ademt!s o. sus a.llegadoFl y P,arcio.les creando un verdadero feuda-

lismo que en 1938, arln subsistfa. 

"El co.rdcter general de la tierra entre nosotros, afirma 

el autor citado, es el sip;uiente1 enormes latifundios alrededor de -

los cuales subsisten algunas pequeñas propiedades". (26) 

Pero al lado de estos pequeños y grandes propietarios, la-

enorme maso. de trabajadores rurales, sin tierra viven alquilando su-

trabajo a vil precio y a cambio de jornadas agotantes• 

El mal reparto de la tierra en Venezuela, trajo como sons~ 

-cuencia la miseria de los campesinos y lll inestabilidad social, "Se 
.. 

quejan los llaneros, dice Acosta S~ignes, Si~ntense sombras de los-

semicentauros de ayer. Sin embargo, la. heroicidad de antes y la ~-

tristeza de ahora tienen un mismo origen1 la falta de tierras. Tras 

de realistas y libertadores anduvieron indistinta.mente en las gue~ 

rras independistas, llevados sdlo por el deseo de obtener alguna pr.2. 

piedad. Tras P!fez se fueron las legiones herdicas, con ·"hambre de -

tierras", Sie:uieron luego o. los caudillos de mil "revo:U:iones" anh~ 

lantes siempre de l~ parcel~ para el conuco, Aun ese conjunto de ho!!!. 

bres "sufre y espera". (27) 

J,a suerte de los pocos indios que viven en Venezuela no es 

mejor. En 1928 hab:la 140,000, muchos de los cuales "viven sufriendo 
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sed y h~mbre" despojados de sus tierras por los latifundistas, vfct.!.. 

mas de 111 geofaf!;io. de dstos, al gro.do de que, con el tiempo, un pue-

Qlo entero, el de Caballada competentemente doto.do de tierras en 111-

~poca colonial, quedd dentro de un latifundio, el de "Juan Dfo.z~ 

(28) 

En condiciones to.n precarias de vida los campos se despue-

blan, el agricultor se va a las ciudades en busca de me~ores perspe.!1.. 

ti vas. 

Po.rece imposible que en un pafs tan extenso como Venezuela. 

y de to.n escasa poblacidn, pueda hablarse de problema agrario; pero-

existe por el acaparamiento de la tierra. ílay tierras; pero son de-

·propiedad privo.da, la rlnica tierra disponible es lo. baldfo.. 

En 1938 se expidid la "Ley de Tierras Baldfas" y Ejidos 11 -

inspiro.da en la legislacidn mexicana. "El venezolano, disponfa su 

o.rtfculo 78, .mayor de die.ciocho años que no. estuviese ca.so.do y el -

ca.<;ado de cualquiera edad, tienen derecho a. que se le adjudique, gr!. 

tuitamente, en los tdrminos de esta ley, un lote de terrenos baldfos 

de los que puedan enajenarse, paro. construir en' dl un fundo rural, -

ag:i;-lcola o precario, segrln fuese la clase de tierras que solicitare." 

Pero el campesino venezolano, ignorante, analfabeto en su-

m11yorfa, no obtuvo ningrln beneficio con esta ley. Las tierras bal--

dfas no estaban cato.stradas, se exclufa, ademds, de las disposicio~ 

nes del ordenamiento citado a los arrendatarios, aparceros, tercie--
''' 

ros, etc., explotados por los latifundistas. As:l, la "Ley de Tie-
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rras Bald:l'as y Ejidos" fue un completo fracaso. 

Mtts tarde, se expidid un Estatuto Agrurio el 28 de junio 

de 1949, que tampoco did resultados satisfactorios. 

De acuerdo con un resumen proporcionado por la Secretarla-

de la Unidn T:anamericana en el año de 1960, se dice que segtfn el ce!!_ 
, ' 

so levantado por la FAO y el Ministerio de A~ricul tura y Cr!a, en -

1956, habla 29.590,128 hectttreas de tierra agrlcola en manos de -~ 

100,000 propietarios, pero de esta ~tensidn solamente estaba explo-

tada el 10%. 

"El Censo Agropecuario de 1950, dice el informe, señala -
'' 

que las explotaciones menores de 5 hectdreas representan el 53.3% ~ 

dél total de fincas existentes en el pals y ocupan el 1.21% del to--

tal de la superficie agropecuaria. En cambio, las unidades de expl.2_ 

tacidn mayores de 500 hect~reas representan el 2 0 9% del total de fi!!_ 

cas; pero ocupan el 84.17% de la supercicie lal arable. 

He aqut expuesta la dramdtica realidad del minifundio y --

del latifundio venezolanos. 

En !·!arzo de l!l60, Venezuela promulgd su ley de Reforma --

Agraria. A la fecha se han distribu:i'do nproximntlamente un 1.481,000 

hectdreas. De tal nrlmero 517,000 correspon~en a fincas expropiadas-

o adqui rielas de partícula.res y 640~ 000 de terrenos plfbl i cos. De las 

84,759 solcitudes de tierras, elevo.das al Instituto Agrario Nacional, 

hasta. 1962, se ha!>la lorrrndo o.tender en fonnn. satisfactoria 50,165. 

En forma. para.lela n la ejecucidn riel programa. de Reformo. -
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Agro.ria ·Y estrecho.mente vinculado con dste, el Gobierno ha formula

do un Plo.n Agropecuario Nacional, que ;1·ñala las lineas que nl pals 

se propone seguir, durante el perfodo de cuatro años. l.as metas -

mds importa.ntes sobre el particular, consisten en eliminar lo. impor. 

tacidn de numerosos productos que pueden producirse en Venezuela. 

Segdn el Censo :\gropecuario de 1950, la propiedad de la -

tierra se encontraba en manos de unos cuantos privilegio.dos. El -

@08% de las unido.des de explotacidn concentraba el 6706% de la su-

perficie toial del pafs. A1. promulgarse· la Consti tucidn de 1947, -

se pensd ya en forma seria en afrontar y resolver el problema agra-

río. 

Los objetivos fundamento.les de J..a Ley· de Reforma .Agro.ria.

de Venezuela, podrfan resumirse de la manera siguientes 

.l.- Transformo.cidn de la ~structura agro.ria del pals e i.!!_ 

corporacidn de la poblaci.dn ruro.l, al desarrollo econdmico-polltico

socio.l de la no.cidn, mediante un sistema justo de propiedad de lo. -

tierra, que se base en una equitativa distrihucidn de la mismo., en

la organizo.cidn adecuado. del. crl!dito y en la asistencia integral -

paro. los productores del campo. 

2.- Go.rantfo. del derecho de propiedad privado. de la tie-

rro., conformP. al principio de la funcidn social que la misma debe -

cumplir. 

3.- Incorporo.cidn al desarrollo econdmico, en formo. pro-

gresivo., de las regionns agrlcolas deficientemente aprovechadas~ 
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4.- Establecimiento de planes de desarrollo integral de las 

regiones econdmicas o de las cuencas hidrogrdfico.s. 

5.- Incremento de los servicios pdblicos en el campo y dig

nificacidn del trabo.jo agricola-o.salariado. 

Con el fin de resolver el problema agrario, se dan ya los 

siguientes pasoss 

I. La. Reformo. Agro.ria Venezolano., necesito. una inversidn de 

7,000 millones de ddlo.res en diez años. El primer año se comenzd -

con 250 millones de ddlareso 

II. Establecer diversos organismos y servicios, destinados

ª proveer a los nuevos propietarios de todas las facilidades neceso.-- · 

das paro. hacer que la tierra desempeñe una verdadero. funcidn social. 

III. Los servicios citados sont Crddito Agricola, investí~ 

cidn agrícola, orgnnizo.cidn de merco.dos, vivienda rural, ~ooperativas 

o.gricolas, irrigacidn, etc. 

rv. F.lo.horo.cidn de cartas nacionales que permitan planear 

la clase de exploto.cidn mds conveniente po.ra cado. regidn.(29) 

La. clasifico.cidn actual de tierras de Venezuela es lo. si--

guicnte ma.nerat 

Superficie cultivables 

Superficie de pastizales1 

Superficie forestal• 

Superficie incultivables 

10500,000 hectdreo.s. 

ao.ooo, ooo " 

36.500,000 " 

23,204,000 " 
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C.- Lo. Reformo. :\.gra.rin en Cuho., nolivia y M~xico. 

C U B A 

Cubo., durante ln domino.cidn espniíolo., dice A!lmdieto. y Nu-

. ñez, · "fud teatro de una prosperidad sin if!:Uo:l obtenido. mediante el

so.crificio de los principios moro.les y cristianos de los otros ~e

blos. Leroy Beo.ulieu dijot "El plo.nt.Ldor español se volvid el mifs

cruel y el m~s inmoral de los europeos; lo.s planto.ciQnes de o.zdcar

de Cubo. estdn exploto.das gro.cio.s a la tro.ta. de negros con un enorme 

gasto de vidas humo.nas que nuevos reclutamientos reemplazan sin ce-

sar". 

Bien pronto se vid cuba azoto.do. por revol~ciones que la 

independizaron de F~po.ño. y establecieron un nuevo r~gimen de gobie! 

no e introdujeron algunos cambios, no ~undo.mentales en la distribu

cidn y exploto.cidn de la tierra. Lo. cuestidn agrario. continud la-

tente y fud ca.uso. de nuevos trastornos que culmino.ron con el esto.-

blecimiento de uno. o.dministro.cidn de tendencias socio.listas que di,!!. 

td uno. ley po.ro. transformar radicalmente los principios de lo. pro-

piedad territorial". (30) 

Con nnterioridad a lo. Reforma Agrario., lo. situa.cidn de 

Cuba ero. lo. siguiente1 

.. 

Extensidn territorial de 114,524 kildmetros cuadra.dos y -

una poblo.cidn.en 1063 de 7.4~0,000 habitantes. 

Lo. tenencia. de lo. tierra., segifn da.tos obtenidos o.l o.uo de-

1945, comprendlo. 159,958 fincas o.grlcolo.s con una superficie de ----
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9.077,155 hectdreas. 
¡ 1 

Sdlo el 30% de las fincas que existfnn en los censos el 

nño de 19'15, y que comprend!nn el 32% del drea. to1a.l, eran tra.bnja

das directamente por sus propieta.rios 9 El resto de lns fincas, era.

trabajado por arrendatarios, intermedia.rios, prcstnnombres, a.pa.rcc-

ros, preca.ristas o sola.mente ocupantes sin posesidn legal. Como se

vera.~ el 30% de la.s Í'inca.s representaba.n una. proporcidn toda.v:i'a me-

nor del total de los propietarios que ten:i'an el 37% de la superficie 

nacional. 

El drea total de hectdrea.s, 9.077,550 estaban distribu:i'das 

como sigues 

Propie~o.d de norteamericanos 1.173,015 hectdreo.s; propie-

dad de cuba.nos .1.793,020. Lo. produccidn mayor era la azucarera.; le

segulan en su drden, la produccidn del tabaco, el ca.fd, el a.rroz, _.:.. 

siendo la gana.derfa otra. de las columnas econdmicas importantes en -

Cuba. (31) 

La Reforma Agraria Cubana, iniciada. en 1959 tomd en consi

deracidn los antecedentes de In propiedad primitiva, siendo a.si' que

el 10 de octubre de 1958, en la. Ley No. 3 ¡nblicada en Sierro. Ua.es

tra, en el artfculo 90, se estableces "Se concede en proriedo.d la -

tierra a los campesinos que estuviesen en posesidn de ella., la culti 

va.sen, otorgdndosclas a titulo gra.tuito". (32) 

Mendieto. y Nlfñcz señala. a.l respecto: La Ley de Reformo. 

Agra.ria vigente en Cul·a; es la expedida. en Lo. rlata, Sierra Maestra-
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el 17 de mayo de 1950 lllLmado el año de lo. liheracidn. (33) 

Segdn esta ley, el latifundio estit prohibido, !Ja superfi

cie mitxima que puede poseer una persona. fisica o moral, es la de 30 

caballer!as sin especificarse lo. clase de tierrus 0 

Como se ve, en este aspecto fundamental la Reforma Agraria 

cubo.na no es tan radical como se cree comtln~cnte, puesto que admite

la pequeña propiedad a la que señalo. extensidn mas que suficiente P.!!. 

ra el sostenimiento de una burguesfo. a~raria. (34) 

Las tierras excedentes sobre el mdximo de 30 co.baller.las,

aon expropio.bles par~ distribuirlas entre los campesinos y obreros -

· agrlcolo.s que carezcan de propiedad aararia. 

En efecto, dice el articulo primero de esto. I.ey,. que a la

fecha se encuentra vigente en Cubas 

11Art. 101 Se proscribe el latifundio. El rnttximo .de exten

sidn de tierras que podrit poseer una persona natural o jurldica serit 

de 30 cabo.ller!as (4a2.6 hectc!reas ). La. tierra propiedad de una pc.r, 

sona natu~al Q jur!dica que exceda este Hmi te ~erd expropiada parn

su distribucidn entre los campesinos y los obreros agrlcolas sin ti,!!_ 

rra". 

Sin embnrgo,- la ley considera numerosos casos de excepcidn, 

es decir, respeta fincas rdsticas de mds de 30 caballerlas cuando se 

tratas 

a) De propiedades sembradas con cuña de azdcar siempre que 

el rendimiento de la;s mismas sea superior en un cincmmta por ciento 
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al rendimiento medio nacional. 

b) De haciendas ganaderas siempre que mantengan un ntlmero-

de animales por hectdrea fijo.do por el Instituto Nacional de Reforma 

Agra.ria. 

e) De superficies cultivadas con arroz con rendimiento su

perior, en un 50% al rendimiento medio nacional en lo. regidn respec-

tiva.. 

d) De superficies consagradas a uno o varios cultivos o a-

lo. gana~erfa siempre qu~ su valor dependa de la conservacidn de una-

extensidn superior al lfmite de 30 caballerfas. 

Sin.embargo, en caso alguno podrd poseer una persona ffsi

co. o moral, mds de cien co.ballerfo.s. (35) 

La ley establece ademds otras excepciones paro. respetar 

las tierras consagro.das a la realizacidn de objetivos de inter~s ge-
, 

neral o soCial que especifico.. 

En el drden de o.fectacidn de las tierras estdn en primer -

t~rmino ias del Estado y lo.s de los propietar.ios privados si en sus-

propiedades residen agricultores con el car~cter de colonos, apare~ 

ros, etc. 

En segundo lugar, se afectan las tierras que no estdn .pro-

tegidas por la ley y en tercero todas las demds. La distribucidn se 
1. 

va realizando en el dT.den señalado y sdlo cuando se agotan las com--

prendidas en primer t~rmino, se aborda la distribucidn de las si----

gtiientes º 
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Un año despu~s de la promulgacidn de la ley, las socieda--

des andnimás solamente podrdn explotar plantaciones de caña de aztl-

car si todas sus acciones son nominativas, si sus titulares son ciu-

dadanos cubanos y no son ni accionistas ni propietarios, ni emplea~ 

dos de empresas de fabricacidn de azdcar. (Artfculo 12) 0 

En cierto modo la ley establece la nacionalizacidn de la -

tierra porque su artfculo 15 ordena que para el futuro no podrdn ad-
'' 

quirir la propiedad territorial sino los ciudadanos cubanos o las --

soqiedades que estt!n bajo la responsabilidad de cubanos con exce~ 

cidn de extensiones menores de 30 caballerfas. (36) 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA.), es un or-

ganismo centralista que tiene como primera autoridad agraria al Pri-

mer Ministro, un Director Ejecutivo y todos los asesores necesarios. 

Este Instituto ha llevado adelante la Reforma Agraria habiendo afee-

tado hasta 1961, la cantidad de 4.438,879 hectdreas de tierras de -

distintas calidades, otorgdndosele un tftulo a aquellos campesinos ·-. 

que son poseedores de una parcelao 

Se considera como mfnimum vital para una familia campesina 

de cinco miembros, la extensidn de dos caballerfas (27 hectdreas) de 

tierras f~rtiles, pero el Instituto Nacional de la Reforllia Agraria -

se encargard de establecer, en cada caso la extensidn apropiada par-

tiendo del mfnimo señalado, teniendo en cuenta el nivel medio anual-

de la produccidn que necesita cada familia. 

Las tierras que componen el mfnimo vital son inembargables~ 

! ¡ 

1 

¡ 

1 

\ 
1 ¡ 
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e inalienables. El mfnimo vital referido se concede a los agricult~ 

res gratuitamente si son colonos o aparceros o simples ocupantes en-

las tierras de dominio privado. En co.so de que algunos est~n culti-

vando extensiones menores, tienen derecho a que, siendo posible, se-· 

les aumente su propiedad ho.sto. el mlnimo mencionado·~· (37) 

Los propietarios tienen derecho o. recibir una indemniza--

cidn por las tierras que les seo.n expropiadas. El precio se fija de 

acuerdo con la declaracidn catastral anterior o.l año de 1958. Las -

instalaciones y las construcciones son objeto de avo.Ido. 

La ·plusvalfa se deduce del precio de las tierras expropi.!!:, 

das. Un 45~ de lo. · plusvalla corresponde o.l Instituto Nacional de -

la Reforma Agr~rio.. 

La indemnizacidn se paga en bonos reembolso.bles que se 11.!!,. 

mo.n Bonos de lo. Reforma Agro.ria y serdn considerados como valores de 

Esto.do. El plazo de :eembolao es de 20 años y causan interds del 
.. 

41/2 por ciento anuo.lo 

Consideramos que es importante destacar el hecho de que la 

Reforma Agrario. Cubana ea producto de un movimiento armado dQl pue~-

blo de Cubo. en busca de lo. defensa y reconocimiento de sus md~ ele--

mentales derechos y constituye un ejemplo paro. el resto de Amdrica -

Latino., en cuanto a que cuando a lo. clase campesina de un pafs se le 

margino. de tal modo de los adelantos de lo. vida moderna y se le hum.!. 

lla y exploto. por las clases dominantes, es lo. propio. clase oprimido. 

la que se enco.rgo.rd, tarde o temprano, de hacerse justicio. por sf --

mismos o 
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Desde el punto de vista de los mexicanos, no ?Iede menos 

que sentirse admiracidn y simpatta y profundo respeto por el }Xleblo-

' cubano que fu~ capaz de superar su situacidn precaria y ~odificar el 

sistema jurldico que vivlan y que se habla convertido en iqstrwnento 

de opresidn para los menesterosos, para darse un drden jurldico que-

han considerado el adecuado para regular su vida nacional. 
'I 

Quede, pues, constancia de nuestra admiracidn y reconoci~ 

miento para el pueblo cubano y fundamentalmente para sus clases cam-

pe~inas, esperando que su.Ley de Reforma. Agraria .vigente sea el JU!!. 

to de partida hacia los mds altos logros y las nufs firmes realiza--

e iones. 

!L._9 L I V I A • 

. 
La Re:pUblica de Bolivia est~ situada en el corazdn de Su.!!, 

Am~rica; su superficie ha sido calculada en 1.098,581 kildmetros -

cuadrados; su poblacidn alcanza un total de·3.702,000 habitantes, -

el so% de los cuales viven a una al~itud prdxima a los a,ooo metros •. 

Se qice que "el hombre boliviano -mds que ningdn otro de Am~rica, -

est~ a merced de las fuerzas tel~ricas", 

Antes de internarse en Bolivia, por el Oeste, los Andes 

se dividen en dos grandes ramales llamadost Cordillera Occidental y 
11 

Cordillera Oriental o Real. A menor altura de 1,600 metros se ex--

tienden, por el Oriente y la parte Nor-oriental y por el Sud-este,-
11 

enor.mes y onduladas llanuras, l1nsta las fronteras con los paises --
'1 

limftrofess Brasil, Argentina y Paraguay, P~tas re~iones compren--
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den las tres quintas partes del pafs, pero no estdn desarrolladas. -

Se producen aquf1 caña de azdcar, cacao, cafd, mafz, trigo, habas, -

arroz y frutas. 

La zona Nordeste conocida con el nombre de "Llanos", estd 

formada por terreno arbolado y pantanoso, donde hay drboles de cau-

cho en gran cantidad, que han dejado ser explotados por incosteabi-

lidad, Hay ~n Bolivia tres sistemas fluviales a el de laJJeseta, -
, 

con terreno ·Krido, qu~ produce cosechas pobres,· pues est~ situado a 

una altura media de mds de 3,000 metros sobre el nivel del mar; el-

rfo Amazonas y el rfo de La Plata. 

' Mlts del 50% de la poblacidn es de indios puro~; la poblo.-

ci4n mestiza o chola alcanza un 32%; y la blanca el 13%~· La. pobla-.. 
cidn se concentra en las altas planicies y los valles de las Cordi~ 

lleras Real y Co~habamba, que tienen una quinta parte de la superfi-

cie total del pa.fs que alojan a las cuatro quintas partes de la po~ 

blacidn. Los principales cultivos son, en su drden1 el ma.fz, lapa

tata, el trigo, la cebada y el arroz; entre las plantas tropicales -

predomina el cafd y la coca; la caña de azrlcar se dedica a la elabo-

racidn de ron y se cosecha tambi~n tabaco. 

!fds de la mitad del territorio, se encuentra cubierta de -

bosques, que producen maderas finas des cedro, lapacho, laurel, palo 

santo, caoba, no~al y ca.robo. En la meseta central, se localiza la 

ganaderfa de tipo extensivo, formada por llnmas, alpacas y carneros• 

Hasta el siglo XX el pafs ha estado dominado por los terr.!!. 

.. 
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tenientes, que mantenfan a la poblacidn en una situacidn feudal. Fe-

ro surgid el Movimiento Nacional Revolucionario, que triunfd en las-

elecc:iones de 1951. l'/n primer lugar, la. Revolucidn na.ciona.lizd las-

minas; y en segundo t~rmino, promulgd un Decreto-Ley de Reforma Agr.!. 

ria en agosto de 1953. (38) 

De a.cuerdo con un informe oficial en Bolivia. existfa.n ~ 

59~988 µnida4es a.grfcolas (69.44% del total) que ocupaban a.penas-:--

132.964 hectdreas, mientras que por otro la.do, 4.488 unidades agrfC.2, 

l~s (~~2% de todas las Unidades) ocupaban 26.811,936.hectdreas. En 

el.primer caso la extensidn promcdial era de 10 hect~reas, mientra~

que en el caso extremo el promedio era de cerca de 6~000 hectdreas~· 

Estos .ndmeros son impresionantes por que demuestran la. enorme despr.2, 

porcidn que existfa entre los grandes y los pequeño.s 'Propietarios de 

la tierra, el tremendo drama del campesino bolivianoº 

"Todos los hombres progresistas, f;Lfirma Abraham Mo.ldona.do, 

incluso conservadQres ·y visionarios, admiten que era necesario reme-. 

diar el injusto r~gimen agro-social. Bajo este imperativo y cumpli-

endo indudablemente uno de los casos idea.les del pueblo boliviano,-

el gobierno ~residido por Vfctor Paz Estensoro, desde 1953, encard-

resuelta.mente este problema." 

En efecto, el 2 de a~osto de 1953 se dictd un Decreto Ley 

de Reforma Agraria que, seetfn dice uno de sus autores, el Dr. Arturo 

Urquidi se fundd en el propdsito de "ca.ncelnr el latifundio y abolir 

la servidumbre del campesino indfgena, esto es, liberar las fuerzas-
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prQductivas" a fin de crear "las condiciones necesario.s po.ra que el-

pafs cuente con una gricultura industrializada y floreciente, medill.!!., 

te lá inversidn de fuertes canitales, la tecnificacidn e industrial,!. 
1'. 

zacidn de los cultivos y la amplia comercializacidn de los produc~· 

tosn" (39) 

Las Leyes Agrarias de Bolivia estdn muy influidas por la -

Consti tucidn Mexicana de 1917 y por la legisl.acidn reglamentaria .co-

rrespondiente. Asf, el Presidente de la Repdblica.es, como en M~xi-

co, ,Ja suprema autoridad en la· materia y sus resoluciones tienen el 

cardcter de definitivas. 

El contenido de la ~ey_de la Reforma Agraria piede sintet,!. 

zarse en dos aspectos fundamentalest l.- Todas las parcelas que cu.1-

tivan los campesinos, pasardn automdticamente a ser propiedad de -- . 

ellos, con la obli~acidn de pagar el valor del terreno en el trans-

curso de veinticiQco años. 2.- Los propietarios expropiados conser-

v~n desde 20 bectdreas en los valles sujetos al riego, hasta 50.hec-

tdreas en terrenos inferiores, y 300 en zonas tropicales. Los camp!, 

sinos tienen como propiedad 6 hectdreas en los valles y 50 en el ~ 

trdpico. 

Las medidas adoptadas para resolver el problema agrario -

sons 

1.- El gobierno distribuye títulos de. propiedad o. los cam-

pesinos. 
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2,- El Banco Interamericano de Desarrollo, ha concedido un 

prdsto.mo a Bolivia para utilizarlo en la Reforma. Agraria, 

3.- Con dinero o.portado por el Servicio Agrfcolo. Interame• 

riqano, el Banco Agrfcolo. de Bolivia., inicid en 1955 un programa de-

crddito supervis~do. 

4.- El esto.do se estd preocupando por llevar al campo la -

educacidn elemental, construyendo esc~elas y aumentando maestros,· 

5.- Se estdn haciendo esfuerzos ~or colonizar las z9nas ~ 

tropicales y semitropicales del Orienté de Bolivia. 

La superficie de este pafs se clasifica en la siguien~e 

formas de cultivos 342,000 hectdreas; forestal• 47,000,000 hectdreas; 

e incultivable .59,568,000 hectdreas. 

M E X I C Oo 

Pafs situado entre el golfo de Mdxico y el mar Caribe al -

oriente y el Padfico al occidénte, limita hacia el norte con los E~ 

ta.dos Unidos de Amdrica y al Sur con Guatemala y Honduras Britdnicao .. 
Tiene una superficie de 1.964,469 kildmetros cuadrados y una pobla-

cidn estimada. en 45.000,000 millones de ha.bita.ntes, 

El territorio mexicano tiene una orientacidn de noroeste a 

sureste y comprende ocho regiones& la.- Lo. Altiplanicie, llamada a• .. 
veces, en su parte meridional, Meseta del Andhuac; 2a,- La Sierra -

Madre Oriental; 3a.- La Sierra Madre Occidental; 4a.- La Sierra Ma-... 
dre del Sur; 5a,- Cuenca del Rfo Da.Isas; 6a,- Regidn Istmica; 7a.- -

.( 
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Penfnsula de Yucatlfn; y 8a.- renlnsule. de De.~a California.. 

En la. parte meridional de la. Altiplanicie, se encuentra la. 

~fusa Central, lugar donde vive cerca de le. mitad de la poblncidn to-

tal del pafs, con clima templado, lluvias moderadas, invierno benig-

no y seco y verano cltlido. La altitud media de esto. parte de la Ue-

so. Central es de 2,200 metros sobre el nivel del mar. Desde lo. sie-

rra de Zacatecas, hacia el norte, comienza la parte septentrional de 

la Altiplanicie, con ~a altura media de 2,000 metros sobre el nivel 
., . 

del mar, con clima des~rtico al norte y estepa.río al sur. 

A ambos lados de lo. Altiplanicie, lo mismo al oriente que-

al occidente, se extienden planicies que llegan al .golfo de Mc!xico y 

al _,Oc~~o Pacifico. La parte centroamericano. de Mdxico comprende la 

depresidn del rfo Be.Isas, la sierra Madre de Oe.xace., el Ve.lle Cen--

tral de Chiapas y la Mesa de Chillpo.s. El clima de este. zona es tro-

pical lluvioso. Constituida por los Estados de Campeche y Yuco.tdn y 

el .Territorio de Quinto.no. Roo, la penfnsulo. .de Yuco.tdn,. forma una r!. 

gidn natural, que comprende parte de la Repdblica de Guatemala y Ho!! 

duras Dritltnica. 

Mc!:x:ico tiene pocos rfos importantes y en su mayori'a no· son 

navego.ble~i Rto Grande del Norte o Bravo, frontera connfn en una Pª.!:. 

te enti:e '8s i o.dos Unidos de ,'\mi!ri ca y Mdxico; r:lo Pl!nuco 1 r:lo fo.palo.!!:. 

J.>an 1 rfo Grijalvo. 1 rfo Usumo.cinto., que desnmboco.n en el Golfo de Md-

xico; .Y rfo Balsas, y rfo Lermo. o Santiago que vierten sus nguo.s en 

el oc~ano ro.clfico. 

¡ 

1 
1 
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Casi las tres cuartas partes de los mexi~anos viven de la

agricul tura, no obstante que abundan las opiniones de especialistas

en la materia, en el sentido de que el pafs, dada su composicidn ~ 

ffsico-geogrdfica, jamds llegard a ser un pafs agrfcola, dado que es 

realmEmte pobre en tierras susceptibles de cultivo. Adcmds, este 

rengldn representa un nivel mds bajo que la ganaderfa o las explota

ciones forestales, entre los recursos naturales no renovables con~· 

que cuento. lo. Repdblica. 

El mexicano basa su alimentacidn en el mafz, desde tiempo

inmemqrial; pero no hay que olvidar que el mafz es el cultivo de los 

que mds agotan lo. tierra. Sin embargo, en muchas partes del territo

rio nacional existe ya una diversificacidn de cultivoso 

El 50% de la superficie del pafs es adecuada para la crfa

de gana.do• En efecto, la distribucidn de las tierras se ajusta a la 

sip;uiente clasificacidn1 

Superficie cultivo.bles 10.000,000 hectdreas. 

Superficie de pastizales1 l00.000,000 11 

Superficie forestal s 64.ooo,ooo 11 

$uperficie incultivable 1 220937,000 11 

Menos de un 4% de agricultores poscfo. tierras basto. 1910,

Lo. concentracidn de la propindnd rafz que adquirid proporciones tre

mendas, a tal ~ro.do que hasta la fecho. que se indico. antes, casi el-

90% de lo. superficie a.grfcolo. estaba en manos de latifundistas. 
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La. estructura agraria en M~xico, en el siglo XIX, provenla 

de la ~poca colonial en la que la propiedad de la tierra quedd repa!, 

tida entre las comunidades indfgenas, los conquistadores y colonos 

españoles, la iglesia catdlica y los Reyes de España. (40) 

Originalmente, de a.cuerdo con la bula de Alejandro VI, el-
'' 

territorio de las Indias pertenecid a los reyes españoles quienes --

lo distri l;myeron entre los pueblos abor:lgenes reconociendo las pose-
' 

siones que ten:lo.n en el momento de la conquista y ordenando ~e les -

dieran las tierras que les fuesen necesarias; entre los conquistado-

res en recompensa de sus servicios y entre los colonos para estimu-

lar el poblamiento de los nuevos dominios. Las tierras que no pasa-

ban a propiedad de indios o de españoles, perteneclan al Rey y se 

llamaban realengas. Finalmente, a'lfn cuando estaba prohibido que 

iglesias y n¡ono.sterios adquiriesen bienes rafees, lo cierto .. es que -
. . 

durante lo. dpoca colonial la i11:lesia catdlico. adquirid en 1.!~xico, m~ 

diante donaciones de pa.rticulo.res grandes propiedades rdsticas. 

' 
Des pu~s de la Independencia de M~xico, las Leyes de Refor-

ma en 1856, suprimieron la propiedad de la irrles~o. y entonces quedd-

el agro dividido entre los pueblos rurales, los grandes terratenien-

tes y el Estado al que pertenecfan las tierras nacionales y los bal-

dfos. 

Desde lo. dpoca colonial lo. distribucidn del suelo ero. muy-

desigual e injusta. Los pueblos rurales posefan tierras generalmen-

te de mala calidad y en extensiones insuficientes para satisfacer las 
11 

necesidades de su poblacidno En cambio, lo.s mejores en grandes ex-
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tensiones, a veces enonnes, estaban concentradas en las manos de un-

reducido ndmero de personl\s, formando yerdaderos latifundios. 

Gran parte de los campesinos sin patrimonio, trabajaban C,2. 

mo peones en las haciendas y ranchos por un salario miserable que --
• 1 

vetan attn mtts reducido en la tienda. de raya, regenteada por los he.-

cendados o sus administro.dores y en donde se vendtan a los jornale--

ros diversas merco.netas o. p~ecios elevados y se les hactan prdste.mos 

que los mantentan constantemente endeudados hasta convertirlos en -

verdaderos esclavos de la gleba. 
1. 

Lo m~s grave de todo ero. que las haciendas y ranchos no ~ 

podfan absorber toda la mano de obra que se le ofrecto. y as! .se fu~-

fonnando una gran maso. de campesinos sin tierra y sin trabajo que a 

pesar de su miseria crec!o. constantemente. 

Durante lo. primero. ddcada del siglo XX, lo. situacidn en --

los campos de M~xico era intolerable; pero se mo.nten:la lo. paz debido 

a la ignorancia.y desvalimiento de los campesinos que les impedfa o.r, 

go.nizo.r movimientos de protest~; necesitaban un animador, un l!der -

que surgid en lo. persona de don Francisco I. Madero, miembro de la 

clase acomodada de Udxico; pero identifico.do con el ¡ueblo por su al 

to esptritu ideo.listo. y justiciero. Ho.dero encabezaba a un grupo de 

pol:lticos descontentos por la prolongado. perma.P.encia en el poder -

(treinta nños) del general rorfirio D!az, y propugnaban lo. no reele~ 

cidn. Su actitud ero. fundamentalmente pol:lticn, sus amhiciones leg.!_ 

timas girnunn en torno de la succsidn presidencial. Como no lograron 
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pacffi,ca.mente sus propdsitos, esto.lld la rebelidn en 1910 que triun

fd rltpidamenteo 

El triunfo casi inesperado del maderismo fud causa del fr!_ 

caso de su movimiento reivindico.dar porque don Francisco I. Madero - . 

llegd a la Presidencia de lo.]epdblico. con el o.plauso y el o.poyo ent:!!_ 

sio.sto. de todo el pueblo; pero con un grupo armado reducido y con -

escaso ndmero de partidarios· de tal modo que no pudo sustituir con -

sus fuerzas al ejl!rcito federal, prlfcticamente intacto, ni con las 

personas que· le segufan, a la burocracia administrativa. En estas 

condiciones se realizd un cambio del titular del poder ejecutivo, -

'de Ministros en las Secretarlas de Esto.do y en otros puestos de im-

portancia; pero la organizacidn polftico. del porfirismo permanecid -

la ll!fSmo.o 

Dien pronto los enemigos del nuevo r~gimen desataron en su 

contra uno. intensa crftico. y una oposicidn mds o menos encubierta que 

did lugar a la tro.icidn del General Victoriano Huerta. El Presiden

te tfa.dero fu~ villano.mente asesino.do y la contro.rrevolucidn victori.2. 

so. orgo.nizd uno. dictadura bajo el mando del militar menciono.do. 

El crimen cometido en lo. persono. del Presidente, despertd

lo. indigno.cidn popular. El gobernador del Estado de Coahuilo., don -

Venustiano Carranza, desconocid al gobierno y enarbold la bandera de 

la revolucidn reclamando la restauracidn del rdgimen constitucionalo 

A este gran movimiento se le did el nombre de revolucidn constituci.2. 

no.lista que tras de sangrienta y prolongo.da lucha, triunfd definiti

vo.mente. 
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El ej~rcito federal quedd disuelto y sustituido por las ~ 

.fuerzas revolucionarias que eran muy numerosas; la burocra~ia fu~ -

tambi~n totalmente renovada con personal adicto a la revolucidn ~ 

triunfante.y de este modo empezd una nueva etapa en la vida institu

cional de Mdxico;, 

Durante la guerra civil, el Primer Jefe del Ejdrcito Cons

titucionalista, don Venustiano Carranza, expidid el Plan de Vero.cruz 

en 1914 ofreciendo que al triunfo de la revolucidn se e:r:pediri'an va

rias leyes de contenido social, entre ellas, una ley agraria. 

El mi&ao primer Jefe expidid la Ley de 6 de enero de 1915-

sobre distribucidn de la propiedad territorial, que fue el punto 'de

partida de la Reforma Agraria. Ordend la restitucidn en favor de -

los pueblos que hubiesen sido despojados ilegalmente de sus posesio

nes y el reparto de tierras entre los poblados que no las tuviesen -

en cantidad suficiente para satisfacer · las necesidades de sus habi

tantes. 

Mtfs tarde, en el año de 1917, fue dictada la nueva Carta -

Poli'tica de la Repfblica pon el Congreso Consti~uyente y en el arti'

cuJo 27 de la misma se sintetizaron los principios fundamentales de

la Reforma Agraria constituyendo todo un sistema admirable de dist.ri 

bucidn y goce de la tierra. 

En el arti'culo 27 Constitudonal, se incorpord el texto de 

de la Ley de 6 de enero 1915 y, en consecuencia, ordena la restitu

cidn de las propiedades agrarias a los pueblos ilev,almcnte despoja-
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dos de ellas. En favor de los ndcleos de poblacidn que carezcan de

tierras o no las tengan en cantidad suficiente para satisface~ sus 

necesidades, establece la dotacidn agraria que debe tomarse de las 

grandes propiedades circunvecinas, mediante indemniz~cidn. Es decir, 

esta no tiene' que ser previa, sino simultdnea e inclusive posterior. 

En estas afectaciones se debe respetar la pequeña propiedad agrfcola 

en explotacidn. 

El Estado se reserva el derecho de imponer a la propiedad 

privada las modalidades que dicte el interds plfl•lico, en consecuea. 

cía, aun cuando el texto del precepto aludido no lo dice expresame!!. 

te, la propiedad territorial deja de ser un derecho absoluto para~ 

transformarse en una funcidn social. 

Previendo el legislador constituyente que los latifundios 

cercanos a los ndcleos de poblacidn solicitantes de ~ierras no se~ 

rfan suficientes, en muchos casos, para satisfacer sus necesidades, 

ordena la creacidn de nuevos centros de poblacidn agrfcola. 

El latifundio, como forma de explotacidn agraria, quedd

proscrito, pues el artfculo 27 Constitucional establece que las le

gislaturas de los F.stados cteben soñal~r la mdxima extensidn de tie

rra que puede poseer una persona o sociedad y el resto serd fracCi..Q. 

nado para venderse a plazo largo y con inter~s no mayor de tres Pºf 

ciento anual sobre las cantidades insolutas. 

Las leyes reglamentarias del precepto constitucional cit.!!_ 

do, crearon toda una organizacidn burocrdtica para la ejecucidn de 
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la. Reforma. Agra.ria., inspirl!ndose en la. J,ey de 6 de enero de Hll5, que 

como antes decirnos, quedd vigente, incorporada en lo. Constitucidn, -

pero con el transcurso del tiempo esta fue objct:o de diferentes refor. 

mas. 

Ta.mbidn las leyes reglamentarias del a.rtfculo 27 Constitu-

cional han vnria.do," si bien no esnncinlmentn, hasta llegar a su confi 

guracidn definitiva. en el Cddigo Agrarioo 

ne a.cuerdo con el mencionado precepto de la Constitucidn -

Federal y con el Cddigo Agr1trio vigente,· la autoridad ml!xima en mate

ria agro.ria. es el rresidente de la. Repdblica.. En cana. una. de las en

tidades federativas (T<:sta1los y Territorios) el Gobernador y las Comi

siones Agrarias ~.fixtas, estl!n encarga.das de la rea.liza.cidn de la. Re

fonna en sus respectivas jurisdiccionesº 

El procedimiento es sencillo. Los pueblos despojados ile

galmente de las tierras quo poselnn,. f11eden. solicitn.r la res ti tucidn

.y los que no puedan probar ni la propiedad ni el despojo, la. dotacidn 

de tierrn.s. · 

La. primem instancia del procedimiento dota.torio o restitu

torio, se efectda presentando la solicitud correspondiente al gobern!, 

dor de la. entidad fede.rn.tiva que corresponda al pobla.clo o a.l g;rupo de 

c~mpesinos (que deben ser veinte cuando menos) solicitantes. 

El Goberna.rlor turna. la. solicitud a la. Comisidn Ar.;raria Mix

ta, designa.da. asl porr¡uc est.d integra.da por representantes del Gobier_ 

no Federal y de la entidad federativa. y en ~sta se tramita hacil'.'nclosi' 
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los estudios y trabo.jos de ingcnierlo. neceso.ri os, lo.s indagaciones -

jurfdico.s y econdmico-socio.les indispenso.bles. 

La Comisidn Agrario. Mixta, fundo. un dictamen que o.prueba o 

nulifica el Goberno.dor, dictando, en caso favorable, el mandamiento-

de ejecucidn.que pone a los solicitantes en poscsidn provisional de-

las tierras concedidaso 

Hay una segunda instancia forzosa ante el Departo.mento ~-

Agrario, en donde previos estudios, se rinde un dictamen que se pre-

senta al Presidente de lo. Repdblico. quien dicta lo. resolucidn defini 

ti va. 

Con diferentes nombres de las autoridades que han interv!:-

nido en la Reforma Agrario., .este ha sido el procedimiento adopto.do -

paro. restituir tierro.s a los pueblos ilegalmente desposeldos de e~-

llas o para dotar a los que las necesitan, desde la ley de 6 de ene-

ro de 1915, hasta lo. actualidad. 

Las tierras que se entregan a los pueblos son repartidas -

en parcelas entre quienes las solicito.ron y mediante un censo que se 

levante en el momento oportuno. El conjunto de tierras recibe el 

nombre de "ejido" y los benefic~ados son, en consecuencia., ejidata--

rioso 

El ejido est~ represento.do por un Comisario.do y por un Co,!!. 
'i' 

sejo de Vigilancia. La autoridad suprema ejid~l es la Asamblea. de-

Ejid11tarios. 

Las grandes propiedades afecte.bles para dotar de ejidos o. 
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los mfcleos de pohlncidn que las necc~si tan son los que se encuen--.. 

tran dentro de un radio de siete kildmetros de dicho ndcleo. 

Cuando no hay tierras afectables, los campesinos sin pa-

trimonio pueden solicitar la creacidn de un nuevo centro de pobla

cidn agricola, que puede localizarse fuera del radio 4e siete kild

metros antes menciona<loo 

De acuerdo con el articulo 27 de la Constitucidn, se con

sideran pequeñas propiedades inafectables, las que no tienen una e,!_ 

tensidn mayor de cien hectdreas en tierras de riego o su equivalen

te en otras clases, hasta trescient~s hectdreas sembradas con cult.!. 

vos valiosos (o.lgoddn, caña de o.zdcar, etc.) y las que.basten para~ 

sostener quinientas cabezas de Fano.do mayoro 

La extensidn de la parcela ejid~l, ha variado a trav~s de 

las distintas leyes; generalmente se le asignaron cuatro hectdreas

de tierras de riego o su equivalente· en otras clases. En la actua

lidad el articulo 27 Constitucional establece que no puede ser me-

nor de diez hectdreas de riegp o de la equivalencia de las mismas -

en otras de distinta calidad. 

El reparto agrario se ha llevado a cabo, desde 1915, si

guiendo, en sus lineamientos fundamentales, el sistema que acabamos 

de exponer esquem~ticamente. Los resultados no son aun completame!!_ 

te satisfactorios, la Refonna Agrario. se ha desarrollado de manera

irre~lar y defectuosa. Hay gran m.frnero de ejidos en los que se ha 

llegado a la pulverizacidn de la parcelo. cjido.l por exceso de pobl!.. 
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cidn y falta de tierras de tal modo que cada ejido.to.rio disfruta de

medio. hectdreo., de una o de dos, 10 que es notoriamente insuficiente 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia; pero to.mbidn -

pueden señalarse numerosos ejidos en los que la tierra es de buena -

calidad y estd eficazmente repartido.. 

Por otra parte, el Cddigo Agrario considero. ademds de lo. -

dotacidn lo. ampliacidn de ejidos para corregir insuficiencias deter

mino.das por errores en la distri~ucidn o por el aumento de la pobla

cidn ejidal. 

Las leyes de colonizacidn fueron derogadas y en su lugar -

sdlo existe la creacidn de nuevos centros de poblacidn agrfcola como 

otra forma de llegar o. la equitativo. distrihucidn de lo. propiedad~ 

territorial, paro. lo que se cuento. con enormes extensiones, pues no

obstante el tiempo que lleva de estarse realizando lo. Reforma Agra

rio. (cerca de cincuenta años) todavfa, en esto. hora, la mayor parte

del suelo agrario estd ocupado por latifundios. 

A pesar de la pulverizacidn de la parcela ejidal, de que -

el crddito o.grfcola y la asistencia t~cnica que se dedica a los eji

dos no son suficientes, es indudable que lo. Reforma Agrario., en Md

xico, ha sido y es un factor poderoso para la consolidacidn de la -

paz interna y la elevacidn material y moral de las masas campesinas. 

Para terminar, hacemos nuestras las ideas del ~fo.estro·~ 

Re.dl Lemus Garcfa, cuando afirmat 
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"Esta. po.nordmica. de la Reforma. Agro.ria en U~xico y la -

considcracidn clo que, histdrica.mente, ca.be a la Revolucidn Mex:ica.na 

el honor de ser el primer gra.n movimiento social del siglo XX que -

tra.nsformd e innovd la. t~cnica. constitucional al eleva.r a. la. cateru?._ 

rla de preceptos constitucionales, por vez primera en el mtindo, los 

derechos y ga.rantfas socioecondmica.s de campesinos y obreros, nos -

permite a.firmar, a guisa. de conclusidn, que es recomendable y nece

sario, para. no quedar a la. zaga, que se rea.lice un a.ndlisis amplio

e integra.l del Problema Agrario, en sus tdnninos a.ctua.les, con el -

objeto de precisar la.s condiciones vigentes en relacidn con la te~ 

nencia. de la tierra., sus sistemas de explota.cidn y tdcnica.s de pro

duccidn rural, conserva.cidn y mejoramiento de suelos, sistemas de -

irriga.cidn, aprovecha.miento de bosques y demits recursos naturales,

desarrollo y proteccidn del factor huma.no a. trav~s de la segurida.d

soc~a.l, educacidn elemental y a~rfcola, vivienda. y salubridad rura

les, electrificacidn de la.s zopas rurales, cr~dito, seguro a.grlcola, 

precios de ga.ra.ntla.s, alma.cenes de depdsito de productos agrlcolas, 

caminos vecina.les, etc., que nos pennitan orga.niza.r y planificar el 

desarrollo agrlcola de la. Na.cidn para ponerlo en consonancia. con el 

progreso general del Pa.!s". ( 42) 
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.fil.TIJ!IJ.O_Q!)~TIVO_ ... Y EVAI.UA .. '.!1Y.CL DE .bLR.§f.C1llMA AGR:!IB!!, 

EN LATIN.Q.M.JERICA • 

....Q!.!1ITUJ,O IVo 

~C'I,UCION DE.!&§.. mnl.RENTF.S SISML\S 4.GRA.RIOS 0 

SUS ASPECTPS JUTIIDICOS. 

La similitud existente, en tdrminos genernles, entre las 

naciones latinoamericanas, derivada en gran medida de su comdn ori~ 

gen histdrico, su afinidad social y el hecho de afrontar los mismos

problcmas, ha determinado que las soluciones presentadas sean muy P.!!:. 

recidas. 

Por ello es que el maestro Serra Rojas ha señalado con a~ 

ciertos " Todo nos une·y todo nos desune. La geor.;raffa es el solar

de nuestros antepasados y forma tambidn la barrera infranqueable de

nuestra sociologfa; la historia es el drbol geneald~ico de la gran -

familia latinoamericana, .Y es al mismo tiempo emanacidn no sdlo de -

r.;lorias, sino expresidn de penosos rencoresº La economfa señala la

ruta po.ra la emancipncidn de nuestros pueblos de todas las esclavit~ 

des y servidumbres y es la explicacidn de nuestras miserias y amarm!. 

ras. Es ella la que fo1111a la paradoja de este continentes pueblos -

hambrientos y desnudos sobre millones de hectdreas de riego o sobre

riquezas potenciales dvidamente anheladas por ~tros pueblos. El der~ 

cho constitucional es el pedestal en que han dormido sus laureles ~ 
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los dictadores, pero es tamhi~n, lo. historio. de nuestras ema.ncipa.ci.2. 

nes y de las libertades fundamentales del hombre en estas regiones.-

Ayer ~ramos pueblos formados con la esperanza y el corazdn, y hoy, 

naciones jdvenes que se asoman en lo. ruta de todos los caminos, al 

mayor precipicio que registro. la historia, pero seguros de ·que sus 

p~gino.s escribirdn mañana. la odisea de nuestros pueblos, porque la 

juventud en la historia se llama Amdrica. 11 (1) 

El propio autor señalo. la tdnica de la situacidn la.tinoam!_ 

rico.no. y el sendero a seguir en la solucidn de sus problemas, esta

bleciendos "Los gobiernos de lo.tinoa.mérica ho.n o.ca.hado por reconoéer 

que la dnica fonno. segura para el gobierno de sus pueblos, es la ex-

presidn de lo. verdad. J,os gro.ves problemas que aquejan al continen-

te americano no ho.n sido producidos por una voluntad, es el complejo 

de circunstancias que se han acumulo.do en el transcurrir de los si-

glos. Ca.do. gobernante lleiro. al poder con el fardo de sus problema.a, 

cuyo. solucidn ca.do. d!a. es mds ·diffcil. 

No puede ningi1n puehlo la.tinoa.merico.no ser feliz cuando 

ha.y tanta humillo.cidn colectivo., cuando vivimos bajo el signo del t~ 

mor y del hambre, ele la. angusti~ y de la. indiferencia.. Las condic.i.2. 

nes trdr;ic(ls que vive la. humanidad nos plantean sus rropias o.fi nno.-

ciones, que son a.plica.bles a todos nuestros_ pucbloss Lo. rrimera., que 

la Amdrica. to.tina. debe esforzarse ror encontrar sus rrorias solucio-

nes o. sus propios problemas. Po.ro. ello es necesario unirse, de no -

l) .- Andrds ')erra Uojo.s .- !Io.cia una. cultura lo. tinoameri e mn..- Insti
tuciones roHticn.s Mexicanas, n\hncro 12.- ~rdxico, l!Hl2.- Fdg. 7. 
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hacerlo estos pueblos aca.bardn por ser colonia de alguna poderosa na 

cidn, menesterosos pa:lscs productores de materias primas que viven -

unn cruel paradojas la de M~xico que tiene gro.ves problemas con su -

produccidn de a.lgoddn y sin embargo el pueblo ando. desnudo; y lo. de-

este pa.:ls y Venezuela, que encuentran dificulta.des en su merca.do pe-

trolero, mientras s~s ind:lgena.s ca.minan descalzos por las carreteras, 

como simples figuras del paisaje. Anhelamos un merca.do comdn para -

nuestros pueblos, que no cierren el paso a los productos industria.li-

za.dos nacionales; instituciones de crE!di to a.fines y no subordina.das-

a direcciones de poHtico. internacional. Un hombre genial construyd 

·cinco hermosas pntrio.s y se llamd Simdn Bol:i':vo.r. Nuevos hombres de-

Amdrica tienen por misidn construir veinte patrias compactas en un 

pensamiento y decididas en la renlizacidn de un programa m:lnimo de 

vida internnciona.l. Por eso frente a algunos incrE!dulos, reclamamos 

el estudio en nuestras facultades de derecho, de un derecho latino~ 

americano que comprenda los diversos aspectos de nuestra. vida pol:lti 

ca y econdmicn. Y la procla.mucidn de este segundo principio que CO.!!, 

sidero vital para nuestros pueblos& el debate mundial que los dos -

pueblos mds poderosos de la tierra. mantienen para proclamar su hege-

mon:la, no debe de ninguna manera frenar la reforma. social de nuestros 

pueblos. Vo.mos con fervor hacia el porvenir, sin detener la conti--

nuido.d de los programas sociales de la.tinonmérica.. Nuestras conqui~ 

tas se medirdn en la realidad de nuestras estad~stico.s, en la mismo.-

proporcidn en que disminuyan lo. miseria., la enfermedad, el analfabe-

tis.1!1ºº 11 (2) 

2).- Andr~s Serra Rojas.- Ob. cit. pdgs. ~o, 21 y 22. 
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Ahora bien, la Reforma Agraria Latinoamericano. constituye-

el elemento indispensable de supero.cidn de todos los .pueblos que la 

integran, es el pu.nto de partida para la dignificacidn y reivindic!!:. 

cidn de todos los campesinos latinoamericanos y en general, paro..t.Q_ 

dos sus pneblos. 

Mendieta y Ndñez afirma que adn cuando las Leyes de Refor-
1' . . 

ma Agro.ria de los pafses de la .Amdrica Latina difieren en muchos ~ 

aspectos, en muchos otros prftsentan pontos coincidentes, por lo que 

" toca fundamentalmente a los drganos de la Reforma Agraria, las. pro-
11' 

piedades afectables, la forma de pago de las expropiaciones agro.~ 
/ .. 

· rias, el reparto de la tierra Y .. la organizacidn de lo.s colonias, 

" Por lo que toca a lQs drganos de . .Io. Reforma Agrario., expr.!!_ 
' 

' .& 'S 

sa1· "En la mayorfa de los pafses de la Amdrica Latiuo., la Reforma. -
ll 

Agraria se encomienda a un Instituto con cierto car~cter autdnomo;-

per? oficialmente controlo.do por el Gobierno. 

Los Institutos .. de Reforma Agraria, cQn algunas var~antes 

en la denominacidn, est~n complementados con Jrganos de car~cter ~ 

consultivo. . 
Una de las car~cterfsticas imfs interesantes de los Instit.:!:!, 

' 
tos consiste en que est~n inte~rados por representantes de organis-

moa oficiales que en alguna forma se relacionan con las explotacio-

nes agropecuarias y por representantes de instituciones privadas1 -
'' 

·Asociaciones de agricultores, de campesinos, etc.; y de las llama~ 

das fuerzas vivas, entre las que se co.nsideran, por ejemplo, .. en Co

lombia, a la Iglesia Catdlico. y al'ejdrcito. Esta integracidn~ por 
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una parte, favorece a la Reforma Agraria, imes hace intervenir en -

ella, prlfcticamente, a todos loll sectores de la Sociedad; pero .. por-
1 

otr~, los cuerpos colegiados que tienen muchos miembros, se red!len-
'' 

diffcilmente y en ellos se prolongan demasiado las discusiones y --

se entorpecen los acuerdos. 

Con los nombres.de Instituto o Consejo Nacional Agrario 

(Argentina) o Servicio N~cional de la Reforma Agraria (Bolivia), 

I I 

, , 

'1' 
. ' etc., se trata de poner dnfasis en la cierta independencia de di---

chas instituciones con objeto .de que la Reforma Agra.ria se lleve a

cabo de maner~ cientffica y t~cnica al margen de cualesquiera. otros 

intereses polfticos1 pero en realidad la ingerencia gubernamental -

resulta en todos ~os casos indudable, pues los .Institutos, con esta 
.. 

u otra denominacidna unas veces dependen de los Ministerios de Agr!_ , , 
cultu.ra y qtras estifn bajo la presidencia del Poder Ejecutivo (Bo-

livia, Perd). 

Es cierto que a las instituciones encargadas de realizar -

la Reforma. Agraria, se lflS dota, en todos los casos, de tierras pr.!?. 
'1 ·• piedad del Estado o baldfas y de otros recursos para asegurar su --
'' 

fu~cionamiento independiente; pero les es imposible cumplir su mi--

sidn sin contar en el presupqesto del pafs con partidas especialme!!_ 

te destinad~s a la adquisicidn de tierras, pago de expropiaciones,

etc. Tambi~n se les faculta, a la mayorfa, para hacer emisiones de 

bonos agrarios siempre bajo el control del Estado. 
'' 1 ., 

De todos modos, la creacidn de un Instituto con este u ---

otros nombres, detennina que la Reforma Agraria se oriente, en bue-
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ne. po.rte, dentro de une. planificacidn cientffice. y tdcnice.." (3) 
'.' 

Desde luego, este. medida la consideramos apropie.de., en ---

cuanto e. que solamente destinando un organismo especial~ze.do e. le. -

realizacidn de la Reforme. Agraria podrd realizarse QOn ~xito, ~in -

" embargo, a ese organismo especializado deberd otorg~rsele el nufs 11!!!. 
11 

plio e.poyo oficial asf como particular, creando une. verdadera con~ 
11 

ciencia en los pueblos y sus gobiernos de la importancia y benefi-

cios de la Reforme. Agraria. 

En cuanto a. las propiedades afecto.bles, nos dice Mendieta.

y 1'.'ífñez ques "En le. me.yorle. de le.s hgisla.ciones de los pafses lat!, 
:.1 

noamerice.nos sobre Refqrme. Agro.ria., dnice.mente se consideran afee~ 

bles le.s propiedades rdstice.s ociosas o deficientemente explotadas-

e ine.fecte.bles las pertenecientes e. empresas que han organizado ra.-

cione.lmente sus explotaciones con fuertes inversiones de capital. -
1 

Esta circunstancie. limite. mucho el desarrollo de la. redistribucidn-

de tierre,s entre los campesinos que le.s necesitan, pues deja. e. su -
I I 

alcance dnice.mentc las baldfe.s, siempre ubicadas en regiones leja.-

nas o inhospitalarias y las propiedades que sus d~eños dejan ocio-

se.s generalmente por ser incostee.ble su explote.cidn." (4) 

Nosotros considero.nos que las propiedades que se destinen-

e. lo. Reforma Agraria debenfn de ser le.s necesarias para tal fin, i~ 

dependienternentc de la no.t~raleze. de ~stas, es decir, si le. Reforma 

Ap;rarie. lo requiere, deb~ri disponerse de todas las tierras necese.-
'' 

rie.s pe.re. tal efecto, respetando los princirios constitucionales --

3).- T.ncio ~'étl!licta y ~'dñcz·.- Introduccidn al 'Estudio del Derecho -
A¡?;rnrio.- 2o.. F.clicidn.- ~ditorie.l rorrda., ~!~:deo, Hl66.- pdgs. 
2'11 y ::!'1~. 

'1).- Th:ldcY'l. 
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de cada pafs. 

Por lo que toca a la fonna de pago de las expropiaciones -

agrarias, el autor que venimos comentando, indica ques "En todas ~ 

la!!{ leyes .. expedidas sobre la materia en la Am~rica Latina, con excel! 

ciJn de M¡xico, el pago de las expropiaciones para el desarrollo de 

la Reforma .Agraria, es previb al acto expropiatorio y se paga, en -
1 11 

algunos paises, dQicamente en efectivo, al contado cuando el precio 

no sobrepasa un limite legalmente fijado y en caso contrario, una -

parte inmediatamente y el resto en anualidades con intereses sobre-

los saldos insolutos (Brasil, Chile, Paraguay). 

otra fonna de pago consiste en entregar a los afectados 

una parte del valor de las tierras expi:opiadas en efectivo y el.re!_ 

to en bonos de la deuda agraria (Panamd, Colombia, Ecuador, Perd, -

" Venezuela). El pago se hace dnicamente en bonos de la deuda agra~ 

ria en Bolivia. 

Es claro que las indenmizaciones en efectivo, previas al -

acto expropiatorio, condicionan el desarrollo de la Reforma Agraria 

a las posibilidades econdmicas del Estado. En otras palabras, las-

afectaciQnes de tierras y el reparto de las mismas entre los campe

sinos, sdlo pueden llevarse a .cabo en la medida en que se disponga .. 
I' I 

de recursos para expropiar •.. Cuando se paga una parte en dinero -

' . efectivo y otra en bonos o tftulos de la deuda pdblica como en .. Bra-

sil, pare~e aumentar la capacidad expropiatoria; pero la emisidn de 

bonos y tftulos no puede ser ilimitada.", (5) 

Dada lrl necesidad de efectuar enormes inversiones para que 

5)~- lucio Mendieta y Ndñez.- Oh. Cit. pitg. 243. 
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la Reforma Agraria teng~ ~xito, en capital social,- en capital fijo-
11' 

y en capital de oper~cidn, y lo limitado de los recursos disponi~ 

btes de todos los pafses latinoamericanos, nos parece que mientras-
'' 

m~s ~e pague por las tierras, menos .posibilidades habnf.de ~acer -

con ~xito una r~forma Agraria, adem«Ís d~ que ese pago debent ser d!. 

ferido, esto es, a gn plazo conveniente. 

Con relacidn al reparto de la tierra, Mendieta y Ndñez .. di-
H 

ce ques "En la totalidad de las legislaciones agrarias de la Am~ri-

ca Latina, las tierras que se entregan a los camp~sinos al realiza.r. 

se la Reforma Agraria, no se le dan gratuitamente. El beneficiado-

tie~e qqe pagarlas en plazos mds o menos largos y cubrir adeDMCs, i!!. 

ter~s mddico sobre saldos insolutqs. Excepcionalmente se otorgan -

parcelas gratuitamente, a los indfgenas y a personas de escasos re

cursos con fami:lia numerosa (Paraguay, Venezuela). 

Las tierras parceladas entre los campesinos beneficiados 

pasan a.su poder, en propiedad plena, cuando pagan el precio de las 
1 

mismas en su totalidad, entre tanto son inembargables y no pueden -

ser gravadas en forma alguna". (6) 

Creemos que si la tierra le cuesta ª' campesino y ~ste ti~ 
1 

ne que hacer qn esfuerzo proporcionado a sus posibilidades y alcan• 

ces, se cr~ard en ~l un mayor sentido de responsabilidad Y .. de trab!. 

jo qqe diffcilmente surgirfa al ser objeto de una simple dJdiva que 

' ' . ningdn esfuerzo le costd obtener. 
» 

Por dltimo~ respecto a la organizacidn de las colonias, el 

propio ~fendieta y Nlfñez considera ques "Lo. asignacidn de tierras se 

6)~- lbfdem. 
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haQe generalmente en gnipos a fin de constitqir centros dq pobla---. 
cidn o colonia~. la Reforma Agraria, es, asf, en la:ffl88'orfa de los-

' po.f13EE de. la Amt!rica Latina, una verdadera coloniza.cidn interior. 

Todas las Leyes Agrarias Latinoamericanas, contienen, a.de-
,, 

mds de las disposiciones relacionadas con el reparto de la propiedad 

territorial, otras de cardcter declarativo que tienden a proporcio-
' ' nar, ~ los campesinos b~neficiados con repartos, cr~dito y asisten-

' ~· cia tt!cnica, orgo.nizaei~ y mercados para sus productos a fin de -

realizar lo que se ha dado en llamar la Reformo. Agraria Integral. -

Pñ .. este aspecto las Leyes Agrarias no pasan de ser programas de a.e-.. 
cicfn y su efectividad depende de los recqrsos de que pueda disponer 

el gobierno y de la eficiencia de su pol:itica agraria y o.grfcola." 

(7) 

N'osotros estamos convencidos .. de que la Refonno. Agraria, C,2. 
1 .. 

mo se h& señalado reiteradamente en Mt.J:ico, o es integrar o no es -

Reforma Agraria. Dicho en otro giro la Ref oi:ma Agraria es un pro-
' 

ceso complejo de dignificacidn y de supe~o.cidn de las clases campe-
1' 

sina.s .en todos los ~rdeness t~nto dotaci&i de tierra como asisten--

cia t~cnica, tanto apoyo econdmico como seguridad social, procuran-

do no solamente el bienestar colectivo sino el baneficio individual 
• 1 

de cada campesino, a fin de reivindicar al campesinado tanto i~di--

' vidualmente como desde ~l punto de vista social no solo en el lfmbi-

to nacional sino en el dmbito intercontinental. 
1. 

Cuando .los .sistemas jurfdicos agrarios latinoamericanos -
., 

tengan a.plicacidn fdctica y realicen ~lena.mente la Refonna Agra.ria-

7).- Ibfdem. 
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Integral en la AIJJ~rica La.tina, haciendo llegar hasta el llllts lejano-. 
y miserable rincdn del Cont~nente los logros y beneficios de la ju!, 

'' 
t~cia social, entonces ha.bnf germinado la semilla sembrada por Bo--

• 
lfvar, por Sucre~ por San ~fartfn, por Hidalgo, Morelos y sobre to40 

pnr el inmenso ndcleo campesino que pagd con su sangre hasta la míis 

mfnima de las libertades de que disfrutamos. 
' ' 

Por ello prec:l.samente es que constituye un imperativo ne-
' a 

cesarlo y una obligacidn indeclinable pa.ra todos los latinoamerica-

nos, tanto pueblos como gobernantes, el luchar por que la Ref~rma -. . 
., . 

Agraria Integr.al constituya una luminosa y permante realizacidn. 

·' Por dltimo, consideramos conveniente hacer una breTe rese-
'' 

ña acerca de las aplicaciones _que de la Reforma Agraria se h~n he--
. 

cho en nuestra patria, a trav~s de las diversas ge~tiones presiden-

ciales que se han dado, con posterioridad a 1910. 

Don Francisco I. ifa4ero no fue agrar~sta en estricto sent! 
' ... . ~ 

do social. Durante su gestidn solo.mente dictd dos circulares que -

aluden a la Reforma Agrarias la de 8 de enero de 1912 y la de 17 de 

febrero del mismo año. La pr.imera alude a que los ayuntamientos, -

sea cual fuere su denomínacidn legal, tienen personalidad jurfdica-

pa.ra promover lo referente al deslinde, fraccionamiento y reparto -

de ejidos a los pueblos. La segunda, habla de que se debe proceder, 
1 

por las mi~mas autor~dades, a determinar el .ejido de los 'pueblos, -

con sujecidn a los tttulos correspondientes. (8) 

D0n Venustiano Carranza, no fue agrarista en el sentido de 

., ., 
8)~·- Cfr• A~toni,p Luna Arroyo.- ~!.l- H¡storia de la Revolu'Cidn r1sta11.. 

a trav~s de .. todas las @¡estiones presidenciales 1910-1968~ ~-
vista del M4xico Ao;rario.- Nifmero 5. \ 
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repartir mucha~ tierras, primer paso firme de la Reforma Agraria,~ 

pero sf realizd una labor preparatoria modificando resoluciones y -
'' 

dictando medidas tendientes & nulifica~ enajenaciones ilegales y ~ 
' 

anti-agraristas de las llamadas· Compañfas Deslindadoras que no ~olo 

se adjuqicaron terrenos nacionales, que Don Venustiano reintegrd a-

la nacidn, sino que desposeyeron pref~rentemente a los .. pequeños y -

medianQs campesinos y comunidades indfgenas que no tenfan tftulos -
., 

con qud justifica~ la posesicbl de sus bienes. Al Presidente Carra.!!. 
'' 

za se deben ~ambi~n las primeras leyes y disposiciones reglamenta--
'1' 

rias del articulo 27 C0nstitucional en el ramo que nos ocupa, o ~ 

sea, nos referimos a las circulares de 19 de enero de 1915 que pre-

viene a los gobernadores de los Estados que procedan a los nombra--

mientos de las 60misiones locales Agrarias; la de 19 de enero de --

19~6 que declara que el Decreto de 6 de enero de 1915 es de aplica-

·' cidn general; circular de lo. de febrero d~ 1917, que orqena trami-· 
'' 

tar por separado los expedientes de dotacidn y restitucicbl. Con --
'' 

f~damento en la fraccí~n XIV rlel artfculo 27 const!tucional expi--

' did la ~eY de enero 10 de 1920, .que crea la Deuda P~blic~ Agraria.-
• I 

El Presidente Carranza, reparti~ en el lapso de su gestidn entre --

59,848 beneficiados, 132,6393/87-02 Hectdreas. (9) 

Don Adolfo de la Huerta, en el breve lapso de su gestidn -

reorganízd la C~misidn Nacional Agraria y entregd· la Secretarla de

Agricultura a Don Antonio I •• Villarrea.l, uno d~ los firmantes del -

Progra.ma del Partido LJberal, aut~ntico,agrarista y obrerista. ])µ= 

9) .- lbfdem. 
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rante eu geeti6n repartid 33,3695/73-24 hectáreas entre 17,355 bene--

fioiadoe. 

Don Alvaro Obreg6n fué resueltamente agrarista desde siem-

pre y a. partir de eu campaña. política como candidato a la. Presidencia 

de la Repdblioa. Comenz6 por tomar contacto con los grupos Zapatis

tas, manifeetándolee que lee satiefacer!a todos sus a.nheloe de tie~ 

rra.e, logrando as! el plan de unificaci6n revolucionaria en 1920. 

Entreg6 el gobierno de Morelos al Dr. Josa a. Parras, Za.patista y g! 

rant!a. de los ideales agrarios regionales. Empez6 formalmente el re 

parto de tierras organizando brigadas de agr6nomos como la. de More-

los, en la que deeign6 como jefe al agrarista de hueso colora.do, y -

agr6nomo muy preparado, Ing. Mart'e ll• G6mez. Su obra. legisla.Uva y

de cumplimiento a las promesas agrarias dan, en su gobierno, pasos -

firmes. Expide entre otras disposiciones la. Primera Ley de Ejidos -

de 30 de diciembre de 1920 y su Reglamento de 10 de abril de 1922. 

Al 30 de noviembre de 1924, el Gener.al Obreg6n hab!a. entregado ----

971,627/34 hectárea.e entre 158,204 beneficia.dos. 

El General Don Plutarco Elia.s Calles, fud un agrarista. de

finido a pesar de sus desviaciones finales sobre el mismo problema.. 

Es, sin duda, el primero que actu6 en la resoluci6n integral del -

problema agra.río al orear el Banco Agricola1 los cinco primeros Ba~ 

·oos gjida.les ~egionales y, en fin, a.l postular la necesidad de re-

solver los otros problemas que presenta el complejo problema agra-

ria: los de irrigaci6n, educaci6n agrícola elemental, media y supe

rior, caminos, salubridad, etc. Durante el período gubernamental --
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del Presidente Calles se entregaron 3.0881 071/03 hectáreas entre --

3021432 beneficia.dos. (10) 

Emilio Portee Gil, durante su breve geeti6n1 repartid pro

porcionalmente m4s tierras en atencidn al tiempo, a la calidad de -

ellas y a lo qUe se gast6 en el ramo. Se dedic6 a repartir prefere~ 

temente tierras de riego que.realmente beneficiaron a los campeei--

nos, intensificando la reforma en loe Estados de M~xico, Morelos, H! 

dalgo y Puebla. Entre las disposiciones que se dictaron en su go--

bierno se pueden citar la Ley de Aguas de 1929 •. Del lo.de diciembre 

de 1928 al 4 de febrero de 1930, Portes Gil reparti6 1.173,118/91-40 

hectáreas entre 155,826 beneficia.dos. 

Pascual Ort!z Rubio y su Ministro de Agricultura, Manuel -

Pérez Treviño, no se caracterizaron por un intenso trabajo en mate-

ria. agra:r:ia. Durante su geetidn, como reaocidn senatorial, fue re-

formada la Ley de 6 de enero de 1915, en su artículo 10 que favore

cía a los propietarios afectados por dotaciones y restituciones de-

tierras con el derecho de acudir en el plazo de un año a los Tribu

na.les, para reclamar la legalidad del procedimiento. El decreto de 

23 de diciembre de 1931, reform6 lo anterior en el sentido de negar 

a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias de tierras 

y aguas, todo recurso judicial ordinario y especialmente el de amp~ 

ro. Durante su gobierno se dotaron 1.486,745/27-41 hectáreas entre-

841009 beneficiados. (11) 

El General Abelardo L. Rodríguez nos dá hist6ricamente 

un balance positivo de su breve gestidn de Presidente sustituto. 

Se le pueden anotar los siguientes hechos valiosos el nuevo artícu

lo 27 1 es decir, una nueva ordenacidn que tratába de hacer m4s ola.-

10).- Cfr. Antonio Luna Arroyo.- Ob. Cit. Pág .• 35. 

11) .- Ibídem. 
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ro y práctico al precepto que incluyd la proaoripoidn del amparo en

materia agraria¡ la creaoidn del Departamento ~rario dentro de la -

Administraoidn Pdblica¡ el Cddigo Agrario de 1934, reformado pero no 

en parte medular en el V'igente de 1942; y, en fin, el acuerdo de con 

firmacidn automática de las dotaciones provisionales no objetadas ~ 

por loa afectados. Durante el lapso de au geatidn repartid 798,982/ 

41.09 heot4reaa, entre 161,327 beneficiados. 

El General Lázaro Cárdenas, el más grande impulsor hasta -

ahora de la Reforma Agraria, en su parte primaria de entrega de tie

rras, se avocd inclusive a la afeotacidn de las que hasta entonces -

se consideraban las zonas intocables: Yucat4n y la Laguna; adem4s -

promovid la oreaoidn del Banco Nacional de Crddito Ejidal; la forma

cidn con la cooperaoidn decidida de Emilio Portes Gil, Graciano S4n

chez y otros líderes agrarios, de la Confederaoidn Nacional Campesi

na. Del lo. de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940, repar

tid 17,889,801/78-78 heot4reas, entre 774,009 beneficiados. 

El General Manuel Avila Camaoho continud la obra a.graria,

deatac4ndose la necesidad de r.eapetar e indemnizar a loa pequeños -

propietarios y se penad en evitar que las llamadas pequeñas propia~ 

dadas fueran un recurso para frenar la Reforma Agraria. Se reglame~ 

td el p4rrafo 3o. del artículo 27 que fijd la superficie mínima le-

gal de la pequeña propiedad agrícola y señala a la vez loa medios -

para reagruparla. e integrarla aunque desgraciadamente no haya tenido 

aplicacidn práctica. Se dictaron importantes leyes y reglamentos: -

acuerdos sobre la pequeña propiedad¡ el Cddigo Agrario de 30 de di-

ciembre de 1942; el Reglamento de Inafectabilidad Ganadera de 10 de

julio de' 1942; Y'·el Reglamento a que se aujetd la Divisidn Ejidal de 
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14 de octubre de 1942• Se entregaron tierras por 5.518,970/17-30, 

entre 112,447 beneficiados. 

El Licenciado Miguel Alemán Valdez puso más empeño en la.--

industrializaci~n del país que en el reparto de tierras. ·se resta--

bleoi6 el amparo en materia agraria para loe pequeños propietarios y 

se ampli6 hasta 300 heot4reas de tierras de riego las propiedades --

permitidas para cultivar vid, plátanos, oaf4, cacao y otros produo--

tos fortaleciendo y legalizando as! a los~agricultores riooe. Se --

dictaron importantes leyes, algunas de ellas que detuvieron o re·tar-

daron la maroha de la Reforma Agraria: Ley Federal de Colonizaoi6n -

de 30 de diciembre de 1946; Decreto que reform6 el artículo 27 cons

titucional de esa misma fecha¡ la ley de riegos de 31 de diciembre -

de 1946 y otras que reformaron artículos del C6digo Agrario. Se en

tregaron en su lapso 3.844,744/96-94 hectáreas entre 85,026 benefi-

ciados. (12) 

No fue mu;r fecunda la geetidn agraria del Presidente Ru!z-

Cortinez, sin embargo, durante su gobierno se expidieron algunas ~ 

excelentes leyes: Decreto que estableoi6 la Procuraduría de Asuntos

Agríoolas de 1 O-de julio de 1953; Decreto c;ue cre6 la Comisi6n Coor

dinadora del Programa de Bienestar Rural de 23 de julio de 1954; y -

Decreto que cre6 el Consorcio del Seguro Agrícola Integral de 23 de

dioiembre de 1954· Repartid 3.198,780/98-82 hectáreas entre 55,929 

beneficiados. (13) 

12) .- Ibídem. 

13).- Ibídem. 
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El señor Lic. Adolfo Ldpez Mataos puso fervor en la Refor-

ma Agraria, volviendo a intensificar la entrega de tierras; tambian -

procur6 1 diversificando su explotaoidn, trabajar por la Reforma Agra.

ria Integral. La cifra real de las dotaciones en su sexenio fuo de T 

9.093,356 hect4reae. La obra legislativa y humana de Ldpez Matees -

en el ramo agrario es valiosa; hay documentos y décretos que aluden:

al paso de las oficinas y de sus funciones sobre colonizaoidn, de la.

Secretaría de Agricultura al Departamento Agrario; que se refieren, -

despuds 1 a la abrogaoi6n de la Ley de Colonizaci6n; también se prepa

rd un decreto que adiciond la fracoi6n II del artículo 107 oonstitu-

cional a fin de establecer la suplencia de la queja en los juicios de 

amparo (26 de diciembre de 1959); reglamento para el Seguro Social 

Obligatorio de los trabajadores del campo de 10 de agosto de 1960¡ 

Ley del Seguro Agrícola Integral y Ganadero de 30 de diciembre de ---

1961 y Reglamento de la Ley.del Seguro Agrícola Integral y Ganadero -

de 23 da agosto de 1963. Finalmente planad importantes reformas al -

Cddigo Agrario, entre las que se destacan las de los artículos 6, 71 -

8, 13, 19, 23~ 25, 26, 31, 34, 37, 48, 52, 54, 63, 74, 90, 117, 120,-

130, 140, 141 y 142. 

El Gobierno del Presidente D!az Ordaz, ha llevado adel~nte

la política agraria planteada desde 1910 1 distribuyendo cerca de die

cinueve millones de hectáreas, cancelando concesiones ganaderas, esta 

.bleciendo un régimen equitativo en los distritos de riego, impartien

do ayuda a las comunidades indígenas, realizando numerosas obras de -

infraestructura e inversiones sociales en el medio rural, abriendo -

nuevas regiones al cultivo, construyendo caminos vecinales¡ introdu-

éiendo la electricidad y el agua potable a millares de rancherías y -
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,poblados, aumentando el crédito para los campesinos pobres y medios, 

instalando silos y bodegas, fijando precios de garant!a a los produ~ 

tos agr!colas y fundando escuelas y centros de capacitaci6n para~ 

los j6venes campesinos. (14) 

Actualmente estamos asistiendo al inicio de un nuevo sexe-

nio en la vida Institucional Mexicana, con el Gobierno del Lic. Luis 

Echevarría Alvarez y es de esperarse que la Reforma Agraria oontinde 

su camino de superaoidn y de prcgreso 1 de mejoramiento y de ascenso, 

de perfeccionamiento y dinamismo. 

As!, recordando el lema externado por el Lic. Luis Echeve

rría al ser postulado como candidato a la Presidencia de la Repdbli

ca, podríamos decir que la Reforma Agraria Mexicana habrá de seguir

arri ba Y.adelante: arriba, porque la l!nea del destino de México es

de superaoi6n y se proyecta por encima de las faociones y de los in-

teresas parciales, de los extremismos y de las intolerancias, y se -

aparta lo mismo de la anarquía social que de la til'an!a del Estado¡

Adelante, porque su marcha es hacia el progreso en la libertad, he.-

cia la transformaci6n de la so.ciedad y el mejoramiento integral de -

los mexicanos. (15) 

14).- Luis Echeverría Alvarez.- Praxis Política.- Cultura y Ciencia -
Política, A.c •• - Ndmero I 

lJ).- Ibídem. 



G- O N C L U S I O N E S. 

PRIMERA.- El problema agrario, el problema de la tenen

cia de la tierra, puede ser considerado como un problema hist6rj; 

oo y actual, oomo un problema mundial y de trascendental impor-

tanoia para nuestra Patria. 

SEXJUNDA.- En la base de todos los problemas latinoamer! 

canos, inclu!dos obviamante loada nuestra Patria, se encuentra -

la cuesti6n de, la tierra, de donde se desprende la enorme impor

tancia. ;~ue representa. para Latinoamérica la Insti tuoi6n de la R~ 

forma Agraria como medio indispensable para el desarrollo econ6-

mico, político y social y como faotor indiscutible de progreso y 

de paz. 

TERCERA.- La Reforma Agraria, es una Insti tuci6n com-

puesta por un conjunto.de normas y principios tendientes a la -

realizaoi6n de la justicia social en el campo y presupone una --

desigual distribuoi~n de la tierra, pobreza rural e inestabili-

dad. pol!tioa y social y su finalidad primordial es contrarrestar 

dichos presupuestos. 

CUARTA.- El problema agrario en todos loa pueblos Lati-

noamericanos, presenta caracteres comunes derivad.os fundamental-. 

mente de su comdn origen histórico y de la similitud de sus si-

. tuaoiones eoon6mioae, pol!ticas y sociales, por lo que las solu

ciones que se den al problema agrario en cada pa!s, habr4n de -

ser sino idénticas, si similares. 

QUIN'l'A.- En términos generales, podemos afirmar que, -

salvo contadas excepciones, las Constituciones de los pa!ses La.

tinoamerioanos contienen una regulaoi6n expresa referente a la -

Reforma Agraria. Las nuevas leyes agrarias que van surP,iendo en 
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América Latina, son expresión actual del orden jurídico en forma

ción que encierra en su contenido una franca inspiración social -

tendiente a encauzar las relaciones del hombre latinoamericano -

conforme a los imperativos del Derecho y fundamentalmente· de la -

justicia social. 

SEXTA.- Como principios comunes' de las Legislaciones 

Agrarias Latinoamericanas, podemos señalar loe siguientes: postu

lación de la propiedad de.la tierra oomo función social¡ limit~ 

ción de la propiedad agraria¡ oondenaoi6n de los minifundios¡ fi

jación de la unidad de dotación agr!oola¡ instituoión de la peqll.! 

ña propiedad agrícola¡ obligación de los campesinos de cultivar -

la tierra dotada y creación de un órgano espec!fioo encargado de

la realización de la Reforma Agraria. 

SEPI'IMA.- Frente a la corriente reformista agraria sub-

sisten tendencias anti-reformistas que pretenden mantener una si

tuación existente que beneficie a unos cuantos en sus intereses -

de dominación y explotación. Esta presión ejercida principalmente 

por los terratenientes poderosos ee considerada como oontra Refor

ma Agraria y debe necesariamente ser superada y erradicada a fin

de que· puedan cumplirse verdaderamente loe postulados de la Refo! 

ma Agraria en Latinoamérica. 

OCTAVA.- La Reforma Agraria en Latinoamérica oonstituye

el elemento indispensable de superación de todos lqs pueblos que

la integran y es el punto de partida para la dignificación y su-

peraci6n de todos los campesinos latinoamericanos y en general, -

para todos los pueblos de América Latina. 

NOVENA.- La Reforma Agraria, es un proceso complejo de -
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dignificaoi6n y de euperaci6n de las olae(lj3 campesinas en todos 

los 6rdenes: tanto dotaoi6n de tierras como asistencia técnica, 

· tanto apoyo econ6mioo como seguridad social, ·Procurando no sola 

mente el bienestar colectivo, sino el beneficio individual de -

cada campesino, a fin de reivindicar al campesinado, tanto in~ 

dividualmente como desde el punto de vista social y no solo en

el 4mbito nacional, sino en el ámbito intercontinental. 

DEXJIMA.- Mt1xico 1 tiene una adelantada Legislaoi6n en -

materia .de dotaoi6n de tierras y de aguas, y de fomento de la -

pequeña propiedad que deben aprovechar en general loe países ~ 

latinoamericanos. 

DF.CIMA PRIMERA.- Mt1xico 1 a su vez, puede obtener bene

ficios aplicando disposiciones importantes, como las Argentinas 

en materia de ·ganadería y las de Reforma Agraria del Per~, así

oomo otras tt1cnicae de aprovechamiento de cardoter agropeoua---

rio. 

DEXJ¡MA SEGUNDA.- De esta manera, el estudio comparati

vo de los diversos sistemas jurídicos agrarios latinoamerio~nos 1 . 

constituye no solo una ventaja de tipo te6rico o doctrinal, sino 

que implica un beneficio de orden pr4otioo 1 al poder aprovechar

se las experiencias favorables de los demás países latinoameri-

canos 1 en beneficio directo de las clases campesinas de toda la

Amt1rica Latina. 
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