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INTRODUCCION 

Resulta dificil sin lugar a dudas, dar una fundamen
tación al presente trabajo en esta parte introductoria, -
por lo que destacaré, situaciones por demás fundamentales 
y circunstancias que influyeron radicalmente en mi perso
na , para elegir el presente tema d·e tesis. 

Una meditación se radica directamente en el problema 
de los Campesinos Ilegales, por lo que cuantas veces no -
nos h"mos pre[untado después de leer un peri6dico, una r~ 
vista o una campaña electoral esta tan sobada frace y nos 
hemos cuestionado, l Creo que nunca he visto una soluci6n 

Parece. triste que, tan solo tres dependencias ofici~ 
les , se hayan avocado a la búsqueda de una soluci6n en -
este problema en el Distrito Federal, si , solo tres que 
son a saber, La Confederaci6n Nacional Campesina, La Uni
versidad Nacional Aut6noma de Méxic~ y el Colegio de Méx! 
co, a través de sus investigadores. 

En otro orden de ideas, hablaremos si , de la Refor
ma Agraria tanto en México como en al~as partes de Amé
rica , con el fin de explorar los rubros en los que se 
han radicado y por que no en los que se ha beneficiado a 
las clases desposeidas , además de la loable participa 
ción de los Organismos Internacionales preocupados en a-

portar soluciones al mismo. 



Bueno ea advertir que este análisis , el cual se con 
vierte en mi primer nnso serio en el mundo de la investi
gación juridica , lo he realizado con mi más profundo sen 
timiento de colaborsci6n, con seriedad y responsabilidad
deberes , que no eximen al presente de la posibilidad de
alguna omisi6n o profundidad en el tratamiento de algún -
teme , por lo que de antemano apelo a ln condescendencia
del lector. 

En espera de una'critica constructiva, creo que el -
objetivo principal de este tema, es el de suscitar discu
ciones jur{dicas emanadns desde lHeco, a.~ lH f'"1("1".'Z8 q_ue -

se le haya imp~imido al mismo,invitando a los estudiosos
de otras áreas, a la proposici6n de más soluciones, dado 

esto, se hebra cumplido con su funci6n. 



C A P I T U L O 

P R I M E R O 



LA REFORMA AGRARIA EN MEXICO 1 

1.1. Epoca Precolonial 
A la llegada de los conquistadores a lea tierras dai 

Anáhuac, tres eran loe pueblos que por su civilizaci6n e 
importancia militar, dominaban la mayor parte de lo que a~ 
tualmente se conoce como republica mexicana. Estos pueblos 
se conocían como: 
a) Azteca o Mexica 
b) Tepaneca 
c) Acoluhua o 'rexcocano 

Didhoe pillitlloe ~e endoh~sabá.ti muy cerca unos de otros 
y, aunque los tres eran reynos diversos mantenian estre -
chas relaciones políticas. De tal forma que llegaron a for 
mar una triple alianza ofensiva y defensiva1 ; que les per: 
miti6 mantener su independencia entre pueblos hostiles, a
demás de extender sus dominios en casi todo el territorio 
que actualmente ocupa la república mexicana. 

Su gobierno fue de una oligarquía primitiva hacia una 
monarquía absoluta2 • Asi las clases sociales se encontaban 
representadas en primer t~rmino por el Rey el cual era la 
autoridad suprema, señor de vidas y Haciendas, de tal for
ma, ~ue el monarca era el dueño absoluto de todos los te -
rritorios sujetos a sus armas y la conquista el origen de 
su propiedad. 

Las formas de posesión o propiadad territorial diman~ 
ban del rey, ya que ~l en las conquistas se apropiaba para 

si¡ de las mejores tierras distribuyendo una parte bajo 
ciertas condiciones o sin nin8llla entre los gperreros que 
se hubieren distinguido en la conquista, el resto lo daba 
a los nobles de la casa real, gastos del culto, la guerra 
u otrs erogaciones públicas 

1 Orozco y Berra • Historia antigua y de la Conquista de 

M~xico, 1880 Tomo I, Fag.363 
•2.- Orozco y Berra, Obra citada , Tomo I Pag, 362. 



2 
Independientemente de éstos repartos los pueblos que 

constituían los reynos, estaban en posesi6n y disfrutaban 
de algunas extensiones de tierra las cuales se integraban 
como menciono en los siguientes tres grupos. 
a) Propiedad del Rey de los Nobles y de los Guerreros 
b) Propiedad de los Pueblos 
c) Propiedad del ejército y de los dioses 

a) La propiedad del rey de los nobles y de los gue 
rreros . 

La facultad de Usar, Gozar y Disponer de una cosa ( ~ 
ti,fruti,abuti) o concepto Mplio de la propiedad indivi -
dual para los romanos, no fue conceptualizada por lós ant~ 
guoa Mexicanos en base a que como ys anotamos anteriormen
te el rey podía disponer de sus propiedades sin limitsci6n 
alguna • 

Los Nobles obtenían sus propiedades cuando eran favo
recidos por· el rey, bajo condici6n de Transmitirlas a sus 
hijos. Estos miembros de la familia real rendian a cambio 
vasallaje al Rey, le prestaban servicios ~articúlares etc; 
pero al extinguirse en linea directa o al abandonar el se~ 
vicio al Rey por cualquier causa volvian las propiedades a 
la corona y eran suceptibles de un nuevo reparto. 

Cuando el rey donaba al¡;-una propiedad sin la condi · .:._ 
ci6n de transmitirla a sus descendientes, este podía enaj~ 
narla o donarla no encontrando otra li:nitante que la de h~ 
cerlo a los plebeyos ya que estos no tenían permit;ido ad -
quirir bienes inmuebles 

Asimismo les gue~~eros =ecib!an propiedades del rey 

en recompensa de sus ha=añas, algunas veces sin condici6n 
operando la prohibición de transmitir a los plebeyos y o -
tras veces con la condici6n de transmitirlas a sus hijos • 



; 
So distinguen en ésta 6poca tres tipos de trabajado"'-

res del campo siendo los primeros, los MACEHUALES o peones 
del campo, quienes labraban las tierras de los nobles 'O 

guerreros que no habian sido donadas por el rey como pro -
dueto de guerra, sino su posesión, se remontabrt a la época 
en que fuer·on fundados los reynos • 

Los RENrEROS que no tenian derecho alguno sobre las 
tierras que trnb11jaban y dichns tierras se encontraban en 
las mismas condicionen que las que trabajaban los MACEHUA
L"ES. 

I.os ~·;Arn;.~u¡,:s eran labradores que sometidos nor la 
conquista pasaban, al perder su libertad de propietarios a 
ser una especie de inquilinos o aparceros con privilegios 
que les era licito trannitir a sus descendientes; no po -
dian ser nrro,indos .le las tier:"as que poseian y de los fr_\! 
tos que obten1nn, una parte era para ellos y la otra para 
el noble o guerrero propietario • 

b) La propiedad de los Pueblos 
EL CALPULLALLl. 
Anota el maestro Alonso de Zurita3que el CALPULLALLI 

era el nom~re que recib1sn las tierras que pertenectan al 
CALPULLI o C~INACALLI el cual estaba compuesto por el ase~ 
tar.liento huma.'lo de grupos descendientes de una misma cepa 
los cuales se reunier6n en pequefias secciones sobre las \ 
que cdifict\r6n sus hoiB.res y se apropiar6n las tierras ne

cesarias para su subsistencia derh·ándose de ah1 el si¡;ni
i"icado de CALPUL.Ll o CHlNAGAL.LI Jo:? "bar;--::.o ~e gent~ ~onoc~ 

da o Linaje anti¡;:uo" 4 • 
Las familias del CALPüLLI tenia.'1 el usufructo de las 

tierras, las cuales, poseian en ~otes perfectru:lente delimi 
tados con cercas de piedra o de magueyes siendo el usufru~ 
to transmisible de pa~es a hijos, sin limitaci6n y sin 
'té~ino . 

~Alonso de Zurita "Breve y Sumaria relación en nueva rela -
ci6n de docu.".lentos pa!'a la ñistoria de México. 1691 pag106 
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Aun cuando la nueva propiedad de las tierras del CAL

PULLI pertenecian a este, en materia de usufructo resaltan 
dos condiciones esenciales pera que dicho usufructo no se 
viere interrumpido y retirado por el jefe y señor princi -
palde cada barrio • 

La primera era, CULTIVAR LA 'rIERRA SIN rn·rERRUPCION j 

si la familia dejaba de cultivarla durante dos años conse
cutivos el jefe y señor principal de cada barrio la recon
venia por ello y si en el siguiente. año no se enmendaba 
perdis el usufructo irremisiblemente. 

La segunda condición era, permanecer en el barrio a 
que correspondia la p¡ircela usufructuada pués el cambio de 
un barrio a otro y con mayor raz6nde un pueblo a otro im ·i 

plicaba la pérdida del usufructo. De tal forma que una vez 
que una tierra quedaba libre el señor principal del mismo 
con acuerdo de los ancianos la repartia entre las nuevas 
familias formadas, por lo que cada jefe de CALPULLI estaba 
obligado, segun el maestro Zurita, a llevar un plano o ma
pa de las tierras en el que se asentaban los cambios de P2 
seedor • 

Dentro del mismo CALPULLI existian otras tierras que 
carecian de amojonamientos o cercas y eran de goce general 
las cuales recibian el nombre de ALTEPETLALLI. Una parte 
de los frutos de esas tierras se destinaban alos gastos 
pO.blicos del puebl.o y al pago de tributo; eran labradas 
por todos los trabajadores en horas determinadas • 

c~ La propiedad del ejército y de los dioses 
Las extenciones de tierra destinadas al sostenimiento 

del ejército en campaña y a sufragar los gastos del culto 
se puede decir que eran propiedad de dos instituciones 
el ejércfto y la clase sacerdotal • 

Dichas tierras eran dadas en arrendamiento a quien ª" 
si lo solocita.ra o en su defecto eran labradas por los ha
bitantes del pueble a que correspondia. 

4 Zurita Alonso Oora cita.da pag. 93 
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Para diferenciar una propiedad de otra,los antiguos 

pobladores , se valían de vooablos que se referían a la e~ 
lidad de los poseedores y no al género de propiedad,seg(m 
la siguiente clasificaci6n. 
rlal toe alalli 
Pillalli 
Altepetlalli 
Calpullalli 
Mitlchimalli 
Teotlalpan 

·Tierra del REY 
Tierra de los NOBLES 
Tierras del PUEBLO 
Tierras de los BARRIOS 
Tierras para la Guerra 
Tierras de los DIOSES 

Estas tierras se encontraban,perfectarnente delimita -
das y diferenciadas unas de otras , por colores segón se 
indica: 
Amarillo Claro Tierras de los BARRIOS 
Ence.rnado 'rierras de los NOBLES 
Purpura Tierras del REY 

Los limites,se hallaban indicados por signoé gerogli
ficos y las medidas longitudinales se llamaban OC'l'ACATL 
que significa ; vara de medir o dechado? 

Es eminente, que las más grandes extenciones de éti~
rra se encontraban bajo las clasese sociales áltas, ya que 
eran ellas las que podían financ~ar las guerras de conqui~ 
ta h~cia otr0s pueblos, el tiempo que fuere necesario con~ 
tituyéndose ssi, lo que pudiera considerarse como los pri
rnerus casiqucs en el tc=ritorio mexicano • 

Pa.rn tal e:f'c1cto el maestro í\1_._'HLER afirma.~ Las condi

ciones de la tierra eran sustancialmente las mismas en los 
estados vecinos6". Es muy cierto y conocido !'l'r la hiato.~;. 
ria, que los pueblos de la triple alianza, dejaba a los 
pueblos sometidos sus autoridades y costumbres, sin exi -
gir otra cosa que el debido vasallaje, el tributo y la BY:)! 

da de sus luchas con otros pueblos, además de entablar in
timas relaciones comerciales y politices extendiendo ssi 
poderío y civilización. 

S Alonso de Melina • Vocabulario de la lengua mexicana 
6 J. Kohler El Derecho de lo? aztecas, revista juridecs 
de la escuela libre de derecho Mex. 
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Asi las conquistas, arrojadas con loa condicionamien-

tos a las tierras, probocaron que el los pueblos y ciuda -
des se aglomeraba mucha gente que no disponia de tierra al 
guna y por ende con la prohibici6n de adquirirla. ¿ pero 
c6mo vivía esta gente?. A los que el Maestro Orozco y BeP 
rra nos explica¡ 

" De los plebeyos, unos ejercitaban lss Artes mecé.ni
ces, sacando de les industrias, lo necesario para au sus -
tanto; loa otros se hacinn labradores; éstos eran los mé.s 
desdichados, aunque su desdicha provcnia del despotismo de 
el gobierno. Los Nobles, que no podien cultivar con sus m_!1; 
nos la tierra, empleaban e los pecheros, ya aigné.ndoles ~ 

ne raci6n por su tDabajo, ya dándoles heredades en arrend_!1; 
miento cobrando en frutos determinada renta, esto daba oc~ 
paci6n a millares de brazos y aseguraba la vida de las fa
milias pobres". 

" ••• Aunque precaria 1 esta condic i6n seria llevadera, 
a no sobrevenir el tributo pedido por el conquistador. co
mo Plebeyos, de los granos que cogian, de tres medidas d_!1;
ban una, uno de cada tres de lo que criaban; su trabajo e
ra para el déspota de México; eran esclavos de la tierra y 
cuando comian huevos, les parecia que el rey les hacia r~ 
gran favor o merced, y estaban ten oprimidos , que casi 
les tasaba:lo que habian de comer y lo demás era para el 

Rey. " 7 
Es claro que ls situaci6n de los plebeyos labradores 

y la comunidad conquistada, se encontraba lejos de ser sa
tisfactoria, siendo su única salida ls de convertirse en 
notable suerrero para asi escalar Altos puestos y lo~rar 
el derecho de propiedad, que inclusive el pueblo respeta -
ba aun cuando ésta resultara desigual reconociendo de esta 
manera la desigualdad social 

El sistema le~al, mantenia el derecho de propiedad en 
una forma drástica, pués el cambio en las cercas o en las 
mohoneras que señalaban los limites de propiede1, ~~ ces -

7 Oro=co y 3erra • Obra citada, Fag 371 TomoI 



- tigaba, con la pena de muerte • 7 
Por otro lado, entre los MAYAS la tenencia de la tie

rra tenia caracterizticas distintas como a continuaci6n se 
anota: 

" Por razones de calidad del terreno, los MAYAS no cg_ 
nocieron la propiedad privada, de le tierra, ni eún dentro 
de normas limitadas. El terreno limitado y delgado de que 
disponian les obligaba a no permanecer mucho tiempo en un 
mismo lugar " 8 

Aún cuando sembraban extenciones grandes de tierra 
por sus ceracterizaticss se erosionaba con ranidéz y en un 
lapso no mayor de cinco años, la cosecha resultaba tan po
bre que hebia que ir e buscar, asiento temporal, e otro l,!! 
gar de la península. 

Con la llegada de los españoles, en el descubrimiento 
de nuevas tierras y la consiguiente conquista, la evoluc~
ci6n de la propiedad en las comunidades tanto maya como en 
las de la triple alianza, se ven frustradas para dar paso 
a una nueva organizaci6n en la administraci6n de la rique~ 
za y la propiedad. 

1.2.- La Epoca Colonial 
• Es el cuatro de Mayo de 1493 la fecha en la que coi!l 

ciden los historiadores, en la cual ESPAflA ve hecho reali~;,;' 

ded sus sueños de riqueza y poderio. SE anota esta fecha 
célebre en base a que fué en este dia cuando el PAPA Ale -
jendro VI expide la bula NOVERINT UNIVERT en la cual hace 
la donaci6n e la corona española, de las islas y tierras 
firmes ya descubiertas y aquellas que en el futuro se des
cubrieran , descansando esi en esta célebre bula en dere -
cho inclusive "divino" de propiedad y dominio de los mon8!: 
ces españoles sobre los inmensos territorios del nuevo con 
tinente. 

8 Silva Herzog Jesús • El Agrarismo Mexicano y la Reforma 
Ai;rariA, Mex. 



8 
La justificación histórica de legalidad a la conquis

ta, se funda pu6s,en algo conocido por loa lectores de la 
historia universal y que versa de la si¡cuiente manera;" el 
Papa es el representante de dios en la tierra, dios habia 
creado el universo, luego entoces, el Papn era el único ª1! 
torizado para distribuir los dominios territoriales "• 

Surgen de inmediato, las dudas correspondientes a que 
si el Papa era solo para autorizar la cristianización o 
llevar a cabo el ejercicio de la propiedad de la corona 
por lo que a continuación me permito transcribir dos par -
tes de la bula citada. 

''••• Y que en las dicl1as islas y tierras ye descubier 
tas se halla oro, y cosas aromáticas, y otras muchas de 
gran precio, diversas en género, y calidad .Por lo qual te
niendo atención, a todo lo susodicho con diligencia, prin
cipalmente a la exaltación, y dilatación de la fé católica 
como conviene a reyes y principes católicos, y a imitación 
do los reyes vuestros antecesores de clara memoria propu -
sisteis con el favor de la divina cle:Jencia sugetar las s~ 
sodichas islas, y tierras firmes, y los habitadores y nat}! 

rales de ellas, reducirlos a la fé católica." "••• Procu -
reis ernbiar a las dichas tierras firmes e islas hombres 
buenos, para que instruyan a los susodichos naturales, y 
moradores, en la fé católica, y les enseñen buenas costum
bres, poniendo en ello toda la diligencia que convenga ". 

11 
•• • Por la autoridad del omnipotente dios, a vos en 

san Pedro concedida, y del vicariato de jesu christo, que 
excercemos en las tierras,con todos los señoríos de ellas 
ciudades,fuerzas, lugares, villas, derechos, jurisdiccio -
nesty todas sus pertenencias por el tenor de las presen~es 

las damos, las concedernos, y asignamos a vos, y a los :re• 
yes dt: Castilla, y de León vuestros herederos, y susceso -
res: Y hacemos, constituimos, y deputamos a vos, y a los 
dichos vuestros he:-ede:-os, y suscesores seño!"es de ellas 
con libre, lleno,y, absoluto poder, autoridad jurisdicción 
con declaración que, por ~sta nuestra C.onaci6n, concesión 
y asig:J.s.ción, no se enti~nda, ni se pueda entende::- que se 



-- quite, ni haya de quitar el derecho adquirido, a ninEuñ 
principe cristiano que actualmente huviera poseido las di
chas islas y tierras firmes hasta el susodicho dia de navi 
do.d de nuestro señor jesu christo 11 9. 

Dicho escrito llegn a ser e 1Rro en ambos rubros aun -
que queda alos jurisperitoo la discuci6n de tan c;enerosa 

donaci6n, misr:m que mure a ttrlB nuevn"formn. de adquirir la 

propiedad, mediando siempre el uso de las armas • 

De esta manera da comienzo el r~parto de la tierra en 
la colonia, siendo ct'1da por los reyes de España, a los so_! 

do.dos sobresalientes a su servicio, debiendo sobresaltar 

que dicha donaci6n, no era considerada de ~onera tan siro -

plisto., ya que siempre iba en func i6n de pago o remunera -

ción de los servicios prestados a la corona, 
Eb~os repartos,encuentran su reglamentación en la ley 

para la distribución y arreglo de la propiedad del 18 de 
junio de 1513,misma,que trataba de alentar más descubri 
mientas J población de las Indias, repartiendose casas, s~ 
lares, caballeriae J peonias • 

La caballería era dada a los soldados de a caballo, y 
peonia a los soldados de a pie, fijándose sus medidas con 
la expedición de la ordenanza del virrey Don Alvaro Man -
rrique el cual adopta como medida de longitud, la Vara Me
xicana, CUJO padrón se tomó de la Vara Castellana del mar
co de Burgos quedando como sifUe; 

CA3ALLERIA DE rIE~RA. 
Paralelográmo de ángulos rectos, con una superficie .: 

de mil ciento cuatro Varas de largo por quinientas cincueá 
ta y dos de ancho, haciendo un total de 609,408 Varas que 
equivalen a; cuarenta y dos hectáreas setenta y nueve á -
reas, cincuenta y tres centiáreas. 

PEONIA 
Equivalia a la quinta parte de la caballeria.:. · 

.. ·<.\ _),::.·.: 
9 Casio Jo se Lorenzo 1 Apuntes para la história' de· la pro -
piedad • pag. 3-?. 
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A estas formas de reparto le siguieron otras como; 
La Fanega de sembradura para msiz que comprendía un 

psrslelogrsms de 376 Verso de largo por 184 de ancho cont~ 
niendo una superficie total de 50,784 Varas cuadradas que 
equivalen a tres hectareas 56 áreas 63 centiáreas. 

Suerte de Tierra , que equivale a la cuarta parte de 
una caballeria • 

Solsresde Tierra para Casas Molinos y Ventas, que CD!!! 

prendia un cuadro de 2500 Varas cuadradas de superficie y 
que hscia un total 50 '/aras por lado equivalente a 17 á·-• 
reas y 55 centiáreas. 

Sitio de ganado Mayor , que comprendia un cuadrado de 
5000 Varas por lado con una superficie de 25,000,000de Va• 
ras cuadradas que equivale a 1755hectsreas 61 áreas. 

Criadero de Ganado mayor , equivale a la cuarta parte 
de un sitio de ganado mayor. 

Sitio de Ganado Menor, que comprendia un cuadrado de 
3,333 Varas y una tercia por lado con una superficie de 
11,111,111, equivalente a 780 hectsreas 27 áreas y 11 cen~ 
tiáreas • 

Criadero de Ganado Menor, cuadrado c0n la cuarta par
te de un sitio de ganado mayor. 

Aparejado con este tipo de propiedades , aparecen las 
ENCOMIENDAS eátsbleoidss por. Hernán·.cortés, éuyo supuesto 
objeto era, el de encomendar Indios a los españoles, para 
que se les adoctrinara en la religi6n cat6lica y cuya rea
lidad era la de proporcionar a los españoles mano de obra 
barata, - trabajadores a quienes explotar sin medida - co
mo si los seres humanos pudieran ser objeto de soropia 
ci6n entre buenos cristianos. Aún en contra de la oposi 
ci6n de Carlos V • 

Cierto es tambi~n que el español que recibia en mer -
ced una o varias caballerías, recibía cierto nú.~ero de na
tivos enco~endados y despu~s sin necesidad de adquidir o 
recibir propiedades en merced. 
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Siendo asi que éstas mercedes concedidas a los con -
quistadores primero, y s los colonos más tarde y a veces 
mediante ventas a precios muy reducidos, fuer6n creando la 

propiedad de los españoles y criollos , organizandose asi 
los grandes latifundios entendiendo nor éstos, como una 
gran extenci6n de tierra,oultivable solo en una pequeña 
porción y de manera deficien!;,_. 10 

Para darnos una idea, dPl menoscabo que sufri6 la pr_2 
piedad de los antiguos pobladores,podemos anotar que, la 
extenci6n territorial que les rué dadas a los españoles, 
en merced, cita el maestro Payno " las peonias se llamaron 
més adelante, ranchos, y lao poseciones mayores se llama -
ron haciendas " 11 , , llegándose a suponer que ningún sol
dado español lleg6 a recibir menos de una Peonia o caball~ 
ria por sus servicios a la corona. 

La tramitación de dichas mercedes estaba sujeta a la 
variante legislaci6n agraria de la época, las cuales eran 
repartidas por los capitanes a sus soldados y más tarde 
por los virreyes, presidentes de audiencias, gobernadores 
o subalternos como los delegados, a los colonos, en forma 
provisional, a reserva de que fuesen confirmados por los 

reyes. 
· Dicha tramitsci6n además de engorrosa, era dilatada y 

costosa por lo que se expidi6 el 15 de octubre de 1754 re
sumiendo la real instrucci6n-ueleg1mdo el otorgamiento al 
virrey- a los siguientes cinco puntos. 
1.- Los interesados deberian solicitar las tierras a los 
virreyes, presidentes de audiencias, subdelegados, cabilC:~ 

dos según fuera el lugar en el que estubiesen situadas las 
tierras ; pere tod0s los repartos deberían ser confirma -

dos por el virrey 
¿¡..., ?El repart6~'ae las tierras deberia hacerse después de 
consultar el parecer del cabildo de la ciudad o villa, se

gun el caso en presencia del procurador • 

10. Casio Jase Lorenzo de. obra citada pag. 8-12 
11. Payno. rratado de la propiedad, México uag ~20 



3.- Los agraciados deberian tomar posesi6n de las tierras 
que se les hubiesen asignado, en un plazo de tres meses , 
bajo pena de perderlas. 
~.- Estaban igualmente obligados a construir casas en e -
llns y a sembrar o aprobechar éstaá en el tiempo que se 

les señalase al hacer la merced. 
5·- Las tierras otorfadas por merced no pasaban a propie
dad del beneficiado sino en el caso de que recidiese en 
ellas cuatro años consecutivos, extinEuido éste plazo, po 
dian disponer de ellas como cosa pr.opia •12 -

12 

Existían además de las mercedes, los BIENES REALENGOS 
los cuales podinn comprarse a la corona,si ls merced dada, 
la consideraban pequeña a la satisfacci6n de sus necesida
des, o'se apoderaban de los mismos con el objeto de que 
les fuesen reconocidos derechos sobre ellas, tales bienes 
eran considerados como del tesoro real, e uncluian las ti~ 
rras de sembradio y 16s montes, aguas y pastos • 

Por otro lado,encontramos lo referente a la propiedad 
eclesiástica. Dicha propiedad,no rué en un principio pre -
vista, paro indudablemente iba aparejada con la conquista, 
en virtud de desembocar el clero representado por los frai 
les,junto con los conquistadores • 

Los frailes 1 al llegar al territorio conquistado,soli
citar6n unos soláres para edificar sus iglesias, asi,Fran
ciscanos y jesuitas lle¡;ar6n a gozar de \·arias extenciones 
de tierra y excenciones de impuestos, aunado a ello las e~ 
comiendas de indios,que indudablemente fueron los que le -
ventaron tan impresionantes iglesias en la ciudad de Mé ._ .. 
xico, llegando el clero a ser en el siglo XVIII,la entidad 
econ6mica más poderosa en el pais, con más de la mitad de 
las fincas de la capital en su propied~d • 

Uno ·ae los principios de la conquista,al parecer fue, 
el de desaparecer,cualquier organización anterior a la mi~ 
ma,siendo el pri~er ataque a la propiedad,el hecho por He! 
nan Cortés,en la confiscaci6n de los bienes de XICOTENCATL 

Y MOCl'EZUMA. 

12. Silva Herzog Jesús, obra citada • Pag 26 
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Resulta dificil penssr,que los conquistadores tomar~n 
posesi6n sobre superficie de territorio sin explotar, por 
lo que aquellas propiedades indigenas ~ertenecientes al 
señor,a las dioses y aloa r-uerreros. Siendo las 6nicas pr2 
piedades respetadab,las del altepetlalli,cumpliendo su mi.!!_ 
ma funci6n • 

Eri la época de la conquista,también existi6, la oro -
piedad de tipo colectivo,comprendiendose dentro de éste·:ti 
po las siguientes • 

a) El FUNDO LEGAL 
b) El EJ1DO 
c) El PROPIO 
d) TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO 
e) MON'l'ES PASTOS Y AGUAS 
El FUNDO LEGAL 
Establecido en definitiva, por la real cédula del 12 

de Julio de 1695., en la cual se establece que, dicho fun
do constaria de un cuadrado de 600 Varas, medidas del cen
tro ( tomando como punto de referencia la iglesia) hacia 
los cuatro vientos, o puntos cardinales, con una superfi -
cie total de un millon cuatrocientas cuarentamil Varas cu~ 
dradas,dentro de las cuales,se dotaban a las familias de 
pequ~ños solares, para construir sus casas y dispusieran 
de un pequeño terreno, no precisamente pare sembrar por 
ser considerado como el casco del pueblo. 

EL EJIDO 
Es el campo o la tierra que esté a la salida del lu-

gar, y no se planta ni se labra, y es camón para todos los 
vecinos. '/iene de la palo.bra latina n EXITUS " que signifi 
ca salida • 

Don Felipe II mando, el 1o. de Diciembre de 1573 que 
"en los sitios en que se han de formar los pueblos y redu~ 

cienes, tengan comodidad de aguas tierras y montes, entra
das y salidas y labranzas, teniendo un ejido de una legua 
de largo, donde los indios puedan tener su ganado, sin que 
se revuelvan con otros españoles. 



EL PROPIO 14-

Anota el maestro Mendieta y Nuñez 11 Durante la época 
colonial tanto los pueblos de españoles como los Indios de 
nueva fundaci6n, pusier6n, por disposici6n expresa de los 
reyes, terrenos pera. cubrir sus gastos públicos. A éstos 
terrenos se les deba el nómbre de propios; pero una vez de 
ser cultivados, colectivamente, los syuntam:i·entos, que :e
ran las autoridades encargadas de administraci6n, los Cda~ 
ban a censo o los arrendaban entre los vecinos del pueblo, 
aplicando lo que por éste concepto percibían, a los gastos 
públicos 111 :í 

TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO 
También llamadas de Parcialidades o Tierras de Comuni 

dad,eran las tierras que poseían los pueblos ántes de ser 
reducidos y que ya tenian repartidas,semejando s la vez al 
calpulli en sus medalidades ,las cuales eran dadas por los 
españo.les, a las familias Indígenas en usufructo, con la cog 
dici6n ú oblig.aci6n de utilizarlas siempre, encargando se en 
su administraci6n desde lucGO a los ayuntamientos. 

MONTES PASTOS Y AGUAS 
Sobre el presente,se encarg6 de reguler,le Real Cédu

la del año 1533,expedide por Carlos V,misma,que deriv6 en 
la ley V, titulo vii, libro iv, que estableci6. 11 El uso de t_Q. 
dos los pastos montes y aguas,de las provincias de las In
dias,sea común & todos los vecinos de ellas,que ahora son 
y después fueren,para que los puedan gozar libremente. 

De ésta forma,la organización de la propiedad en la 
Nueva españa, empezó a debilitarse, por la voracidad de 
los españoles, y su codicia fue orillando a la corona a 
emitir ordenanzas reales a partir de 1571,en las que recl~ 
maba,las tierras que eran poseídas sin justo titulo,lleg"!! 
do inclusive,a componer ls tenencia de dichas tierras, a -
travéz de respectivos pagos al erario,siendo desafortuna -
das en muchos casos y quedando inclusive fuera de control. 

13.- Mendieta y Nuñez, Lucio. El Problema Agrario en Méxi

co • Pag, 32. 
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Fuá posiblemente la distancia entre la Corona y suá~ 

nuevos territorios,la que además de apropiaciones ilegales 
do terrenos,permiti6 el creeimiento de las encomiendas,de
generando éstas indiscutiblemente en la esclavitud. Escri
be al reElpecto el r11liet,.?·O Silva 11 Los gobernantes,no son 

muy frecuentemente los más aptos ni los más virtuosos de 
ln nnci6n que gobip,rnan,sino gente inferior,incapaz de en
tender la realided. qne les circunda y el momento hist6rico 
en que viven." 14 

A oontim¡sci6n,me permito escribir,la propocici6n que 
en 1'i99 hiciera el obispo Abad y Queipo al rey, solicitan -
do la expedici6n de varias leyea,que una vez establecidas, 
serian la base principnl,de un gobierno liberal y benéfico 
para las am{,ricas y para hu metrópoli • 

" Decimos pués,que que nos parece de la mayor impor -
tancia lo primero, la abolición general de los tributos a 
las dos.clases de indios y castas. Lo segundo la abolici6n 
de infamia de derecho que afecta a las castas; que se de~; 
claran honestas y honradss ., capaces de obtener los emple
os civiles que no requieren nobleza; si los mereciesen por 
sus buenas costumbres. Lo tercero, la divisi6n gratuita de 
todas les tierras realengas entre los Indios y las castas. 
Lo c\larto, di viai6n gratuita de todas las comunidades de 
Indios entre los de cada pueblo. Lo quinto, una ley agra -
ria semejante a la de Asturias y Galicia, en que por medio 
de locaciones y conducciones de veinte o treinta años, en 
que no se adeude el real derecho de Alcabala, se permita 
al pueblo la apertura de tierras incultas de los grandes 
propietarios, a justa tasaci6n en casos de desvanecencia, 
con la condici6n de cercarlas, y las demás que parescan 
convenientes para conservar ileso el derecho de propiedad. 
Sobre todo lo cual conoceran los intendentes de provincia 
en primera instancia, con apelaci6n a le audiencia del di~ 
trito, como en todos los demás negocios civiles. 

14.Silva Herzog. Obra citada Pag. 32 
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Lo sexto, libre permisión de avecindarse en los pue -

blos de Indios y construir en ellos casas y edificios pa
EFando el suelo a todas las clases; españoles, castas e In
dios de otros pueblos" 15 

Es sin lu?ar a dudas,que el Obispo Abad y Queipo,rec2 
nocla el gran proble~a que representa~a la tenencia de la 
tierra, aparejado con las libertades individuales, teniendo 

su pet ic i6n, Wl gr~ sentido reformista, que como es conoci..:. 

do por todos nosotros,~10 tuvo vi~encia,sino hasta años reAs 

ta!'\.i~. 

Asi,la decadencia de la peque:~a propiedad de los .in

dios,por la rropieCad eclesiástica que a~ortizaba fuertes 
capitales y sustraiR del comercio ~ra.."1.des extensiones de 

tierra, La c0dicia de los terratenie~tes espR~oles,que im

plantaban jornadas J.e trHbs.jo sin r.:lisericordia,y por exten. 
der sus t ie!'ras; la. ceg".iera de las autoridades ante el la

tente proble:i:a de la te:iencia de la tierrs.,nis:::ia que se h~ 

bia cnnve::-tido en ur:a r:ecesidacl,ps.ra a,:¡uellos Indios,que 

por seners.ciónes habian visto oe!T.ado en su tota.lidad,el 

derecho de ::::-s.':-ajs.:- U-'1 pedaso de tie!"~a suficiente para a

li~en~s .. r a sus seres q'..1eridos )' r:.ejorar su paup~rrir.io ni -

vel C.e vids,siend(.' ofrecida la oportunidad del ca::ibio por 

la h:-.s:-oria,e:i ~-:.a noche del r.:.es de Septiembre 1 cis;.ia que 

seris a~!"~vechada p0r los naturales del ~erri~orio,en ~us

ca de una suer:e ~ejor. 

15. ~ora. Jose Maria Luis. Obras sueltas citado por silva 

obra citada. 
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Una de las principales preocupaciones del sacerdote 
Don Miguel Hidalgo en su lucha,fue sin duda,la cxclavitud 
en la que se encontraban sumidos los naturales del territ2 
rio mexicano,como los traídos de otras tierraB,por lo que 

el 19 de octubre de 1810,ordenaba publicar por bando,un d! 
creto,Rboliendo 19 exclRvitud,el cual vers3 e~ su parte 
sustancial como sigue; 

11 P~evenfo a todos los dueRns de esclavos y esclavas, 
que inmediatamente que lle8\e a su noticia esta plausible 
superior orden, los pongan el libertad ••• y no siendo asi, 
los citados dueños de esclavos y esclavns,sufrirAn irremi
siblernente,la pena capital y la confiscaci6n de todos sus 
bienesº '16 

Como es de verse en la anterior orden,ya se comenza -
ban a tomar las medidas necesarias,pnra la reorganizaci6n 
del pais,aún cuando en días anteriores,se habia public'ado 
con fecha 5 de Octubre,un real decreto,en el cual se die -
r6n instrucciones al virrey de la nueva españa,que repar -
tiers tierras y aguas a los pueblos,con el menor perjuicio 
para terceros, dicho decreto hsbia sido ordenado con fecha 
26 de mayo de 1810. 

· El 5 de Diciembre del mismo año emite lo que es consj, 
derado el primer decreto Agrarista en el movimiento de in
dependencia el cual a la letra dice: 

" Por el presente mando a los jueces y justicias de 
esta capital que inmediatamente procedan a la recaudaci6n 
de las rentas vencidas hasta el dia por loa arrendatarios 
de las tierras pertenecientes a las comunidades de los na
turales para que ente~!mdolas en la caja nacional se entr! 
guen a los naturales las tierras para su cultivo para que 
en lo sucesiYo no puedan arrendarse pu~s es mi voluntad ~ 

que su goce sea únicamente de los naturales en sus respec
tivos pueblos 1117 

16. Castillo ¡,edén, Luis. Hidalgo, la vida del héróe, 1'omo 

II pag 88 
17 Castillo Led6n, Luis o~ra ci~ada pa5. 141 
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A la muerte por ruailamiento,del noble iniciador del 

movimiento de Independencia,Don JosA Ma. Morelos y Pav6n,~ 
sume lo jefuturn del :novimiento e inmediatamente da a con_g 
cer sus ideas sociales,particularmente,lRs relacionadas _ 

con loo pro~lemns de la tier1·a,pnr lo que en el con~reso 
de chilpancingo declar!l : 

:.-!1 .sobcrnn~n clif1Hnn dir~~c~n;:n:;te del punb1o. los le -

yos,deben comprender n todos sin exccpci6n de privilégios 

Como lu buena ley,es s\1pe~ior a todo hobre,las que dicte 

nuestr0 coI1rreAo,ser6n tnlcs,que oblifuen a la constancia 
y p!ltriotiemo,raoderen la opulencia y la indigencia y de 

tal suerte,se nunentc el jornal del pobre,que mejoren sus 
costumores,alejen la ignorancia,la rapii'!a y el hurto. 

Ell el rubro correspondiente a la tenencia de la tie. -
rra, ordena More los : 

" Deben tambi'n, inutilizarse todas las haciendas gr"!! 
des,cuyas tierras laborables pasen de dos leguas,cuando ID:!;: 

cho,por que el beneficio de la agricultura consiste,en que 
muchos so dediquen con sepuruci6n,n beneficiar un corto t!:_ 

rreno,que puedan asistir con su trabajo e industria y no, 

en que W1 solo particular,tenga mucha extensión de tierras 

infructiferas,exclavisando a millares de gentes,para que 
cultiven por fuerzn,en la clase de gañanes o esclavos,cua!! 

do pueden hacerlo como propietarios de un oerreno limitado 
con libertad s beneficio .suyo y Cel puctllc. 

Resnltn ademb.s,el p~nsamiento de Don Francisco Severo 

Maldonudo, e lérigo Jalic iense, en su proyecto de ley, el 

cual,comprendia nueve articulos,que entre otras cosas,pl"!l 
teaba ••• Mientras se conservare y no tratare de abolirse, 

por medies suaves y pausados,el derecho horrible de propi~ 
dad territorial, perpetua, hereditaria y exclusiva; por que 
es tsl la influencia de éste onnioso derecho,en el cxterrn1 
nio .de la libertad o en la opresi6n de la clase mercena -

ria,de que se corr.pone la inmensa ~ayoria de las naciones. 
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NotarA,de inmediato el lector,la esencia agraria so -

cialista,que imprime Don Francisco Severo en el anterior 
proyecto de Ley,por lo que es de considerarse,el pensamie~ 
to de avanzada,que en esa época imperaba y sobre todo la 
preocupaci6n que existia,por el reparto de la tierra en 
nuestro territorio. 

Una vez instaurada la repúblicn como Independiente,c2 
mienza la expedici6n de leyes por parte de los gobiernos, 
como fué el caso del instaurado por Iturbide,el cual,busc~ 
ba poner bajo cultivo,por extranjeros y mexicanos,los te -
rrenos improductivos,emitiendo la primera ley el 23 y 24 

de Marzo de 1821,en la que cencede,a los militares que pr2 
baren,haber pertenecido a ejército de las tres garantías, 
una fanega de tierra y un ptir de bueyes,en el lugar de su 
nacimiento o en el que hubiesen elegido para vivir • 

La junta Naciu111l Instituyente,decreta el 4 de Enero· 
de 1823,lo que seria una verdadera ley de colonizaci6n,con 

extranjeros,ofreciéndoles tierras,psra que se establecie -
ran en el pais,autorizando al gobierno en su articulo ter
cero,para tratar con empresarios,término que se aplicaba a 

los que trajeran cuando menos doscientas familias. Como 

compensaci6n ,se les signaban tres haciendas y dos labores 
por cada doscientas familias ; en ningún caso,se les darí
an mAs de nueve h3cicn1es y seis lshores,cualquiera que 

-fuese el número de familias que introdugeran al pais; pero 
al cabo de veinte_ años ,deberían venderse las dos terceras 
partes de ésta extensi6n,a fin de prevenir asi,el latifun

dismo. 
A cada colono se le daba, según éste decreto, un si -

tio, que comprendía un cuadrado de tierra de cincomil Va -

ras por lado; previniendose s dicho colono~ que la falta 
de cultivo por dos años consecutivos,dejaba libre el terr~ 
no,considerando como renuncia tAcita,a los derechos que le 

habían sido otorgados al propietario. 



Dicho ordenamiento de colonizaci6n otorgaba en el ~~
ticulo 18 preferencia a los naturales del país, y en espe
ci~co a los militares del ej6rcito trigarante, buscando 
promover ls colonización interior, estableciendo colonos 
nl\cionsles en lu¡;:ares poco poblados, por lo que el 19 de 
Julio de 1823 se conceden tierras baldías a qienes hubie -
sen prestado servicios a la cnusa de la independencia en 
los once primeros años y el seis de Agosto de 1823, además 
de conceder tierras bsldias a sargentos y cubos del ej,rc! 
to que quisiernn retirarse. 

Asi se sucedier6n más decretos sobre ls materia como 
el del 14. de octubre de 1823 que eres la provincia del It~ 
mo con su capital Tehuantepec, reglamentando la coloniza -
ci6n de dicha regi6n señalandose a cada soldado una área 
cuadrada de tierra de labor de 250 Varas por lado, pudién
dose aumentar en proporci6n de la familia. 

Resalta la inquietud de no no crear ni fomentar el l.!! 
tifundismo por parte del gobierno instaurado, con la expe
dici6n de la ley de colonizaci6n,especificamente en su ar
ticulo 12 - de fecha 18 de Agosto de 182'1 - el cual quedo' 
como sigue: No se permitir~ que reúna una sola mano como 
propiedad,más de una legua cuadrada de cinco mil Varas de 
tierra de regadío, cuátro de superficie de temporal y seis 
de ubravadero. Y en su art. 13 nos menciona : No podrán 
los nuevos pobladores nasar su propiedad a ;i1fir.0s ::.uertes . 

PublicAndose una Ley el é de Abril de 1830,en la que se ºE 
dena el reparto de tierras baldias entre fa~ilias mexica
nas y extranjeras 1 que quisieran poblar los puntos desha
bitados del Faís,dandose a las f&~ilias mexicanas fondos 
~ara el viaje hasta los lugares :ie coloniz.aci6n,manuten -

ci6n por un afio y útiles de labranza. 
De ésta forma,se continuar6n los intentos de poblsr 

el territorio Mexicano,inclusive hasta la época del gobie! 
no del general santa anna,fornul6 una ley ~eneral sobre CQ 

lonizaci6n,el 16 de febrero de 186'>,en la nue se nombra un 
agente en Europa a fin de que favoreciera la innifraci6n , 
señalánd0se a los colonos cuadros de :ie-:·ra de mil Varas 



21 
por lado , dando facilidades para el traslado de los co -
lonos a los puntos de colonizaci6n • En esa ley se encar~ 
r6n por vez primera los auntos de la tierra a la secreta
ria de fomento •18 

Es de verse el fracaso al cual condujer6n la coloni~ 
ci6n en el te~ritorio mexicano,factores·tales como el anal 
fabetismo,el atraso en las comunicaciones y la idioaincra
oia del natural mexicano,que lo arrai~aba al santo de su 
pueblo y le impedía salir u cultivar otras tierras , lejos 
de la t ior1·a que lo habia visto nacer • 

Para el ai\o de 1831 el licenciado 1 sacerdote y doc
tor Jose ~!arla Luis Mora ( 179'i- 1850 ) era partidario de 
la pequeña propiedad y de que ésta fuera trabajada por el 
propietario, pués, sabio perfectamente que el problema de 
la distribución de la tierra es fundamental, en el desarr2 
llo de una nación. Sostenla además,que la propiedad de la 
tierra,adhiere al auer1o de su patria con más fuerza y ten~ 
cidad que cualquiera otra,puesto que la tierra,despierta ~ 
mor a quien la fecunda con el sudor de su cuerpo y el des
gaste produc!'ivo de su energia. 

Trunbién el doctor Mora estimaba - de acuerdo a un es
tidio realizado en el, miso10 año - que para fines de 1831 
los ~ienes de la Iglesia alcanzaban un Valor de S 179'16~ 
7~.oo., distinguHndolos en productivos e improductivos,y 
señala a los p1·imeros como capital S 149'131, 86'.l.OO con 
rentas de S 7'456,539.CO y a los segundos (iglesias alajas 
pinturas etc. ) un valor de S 30'031,894.'.JO. 

De ~sta munera se fuerón preparando las bases para lo 
que seria en priMera instancia la desrunortizaci6n de los -
bienes de la iglesia y nacionalización de los mismos rati
ficados por la constitución de 1857. 

La ley del 2S de Junio de 1856, tuvo como objeto des~ 
mortizar las propiedades ró.sticas y urbanas del clero, y 
fue enviada al congreso extraordinario constituyente para 
su aprobación recibiendo la misma 78 votos a favor Y 15 en 
cont:ra. 

18. l'!e:idieta y !luflez Lucio, Obra citada • pag. 106 
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Para tener \UH1 visi6n más clara de dicha Ley, a cont_i 

nuaci6n me permito transcribir los articules que guardan 
la esencia de la misma ; 

At-t.1o. Todas las fincas rústicas y urbanas que hoy 
tienen o administran c0mo propietarios las corporaciones 
civiles o ecleciasticas de la república, se adjudicarán en 
propiedad a los :¡ue los tienen n::·:·enC.adci.s, por el valor C.2, 

rrespondiente a la renta que en la actualidad pagan, cale~ 
lada como rédito anual al 6*. 

Art.So. Solo se exceptuarán de la enajenaci6n que qu~ 
da prevenida, los edificios destinados inmediata y direct~ 

mente al servicio ú objeto del instituto de las corporacig 
nes, ao.n CU9.ndo se arriende al5Wla parte :-io sernrada de e~ 

llos, cot:'.O los palacios epicospales y r:1Unicipales, colegio 

hospii;ales, mercados, casas de correcci6n y de beneficen -
cia. Como parte de cada \lllO de estos edificios, podrá com
prenderse en ésta excepción una casa que este unida a ella 
y h. ñabit~ por raz6n de oficio las q\le sirven al objeto 
de la instituci6n, como las casss de los párrocos y de los 
cruopellanes de religiosos. De las proriedades per~enecien
tes a los ayuntB.:lientos se exceptuarán ts.r.:bi~n los edifi -
cios,ejidos y te:·renos destinados exclusivarn.ente al servi
cio pdblico de las poblaciones a que perte:iezcan. 

Art. ·11. No _pro!:lOYiendo s.lguns. co!'poraci6n ante la ni~ 
~a autoridad dentro del :éi~i.no Je :=es ~esee al remate de 
las fincas no a.rre:ida;ias, si hubiere denu.."1: iance de ellas, 
s~ le aolics~~ la octaba psr~e del p~ecio, que para efecto 
deberá e:ch±bir de conta~c squel er. quien ~inque el remate, 
quedando a reconocer el resto a favor de la coi-~oraci6n • 

Art. 25. !>asde ar.era en adels..'1.te, ningu.."la corporación 

civil o eclesiástica, cual~~iera que sea su caracter, den~ 
minaci6n ú oOje~o, ter.d.rá capacidsd legal pa=-a adquirir en 
propiedsj ~~~ si ~ien~s raices 1 con la única ex~epci6n que 
expresa e: s..:-ticu:J =0. respecto de los edif~cios destina
dos i.:"..:i~dia~a J di=ecta:ie~~e al objeto de la ins~ituci6n. 
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Art. 26. En consecuencia, todas las sumas de numerario que 
en lo sucesivo ingresen a lan arcas de las corporaciones , 
por redención de capitales, nue\'SS donaciones, (1 otro tit_!:! 
lo, podrán imponerlas sobre propiedades particulares o in

vertirlos c;:.r.-,o ac-::ionintas en e1;ipre.:rns agrícolas, industr.! 

ales o mercantiles, sin poder p;rr ésto ad.quirir pura si ni 
administrar ningunfl ;•:·opiednd rnl z. 

La desamortieación se llevó a cabo lentamente en toda 
le repí1blica y como último resultRdo, la propiedad agraria 
que 6.ntes se ~ncontrHba divicUdn entre los p.·nndes pr:ipie ... 

tarios, el cler0 y el pueblo de indios, ~ue~á entonces re~ 
partida ú:iicn~:lentA entre t:ra.ndes y pequeños _!:'":'jpietarios. 

Inconfo~-:-.e el e 1ero c'.:."n lns disposiciones que comenz~ 

ban a e:".tra!." e:1 Vif ... H' y a pes~n· de la gare~ntian que tenia 

en el precio que obtubiese e:1 la gdjudicaci6n de sus bie· -

nes, pro:n.ov·i6 y sostuvo tma sru1[::.·ie:1:-g lucha '"'1~s:ando re -
trasar dicha dess~orti:aci5n. 

A lo anterio!" anotad0, el go~ierno de Jua.rez e.xpide 

la ley de Nacionalizaci6n de los bienes ecleciásticos del 
12 de junio de 1859., mia~a que comprendía los siguientes 

artículos ittportantes ; 
Art. ~o. BntrR.n al docinio de la ns.ci6n todos los bi! 

nes ~ue el clero secu:ar y !"'et:ular han venido administran

do con di\•ersos t itulos .sea cual f'uere la clase de ;>redios 

derechos : atC"iC'nes e:; :-:'.!e ::::.'3.:..sta..:-l, e-~ n0l!:!~re y aplica -

ción que hays.n tenido., excep':ua.ndose Ce dicha nac:!.o!"'..aliz~ 

ci6n los edificios destinados a los fines del culto. 
Art. 4o. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones po -

d.rá.n hacerse a los ~i!"'..~st::'Os del culto en Oienes raíces. 
Art. 22.- Se üeclara nula y de ning{:.n valor toda eQa

jenaci6n que se hs~a de los bienes mencionados en la ley~ 9 

19. Silva 5ersog, Jesus. O~ra citada pag. 56 



Dicha Ley de nacionalización no modific6 en nada l~~ 
establecido por las leyes de deBamortizaci6n, siendo solo 
relevante la aupreci6n de las 6rdenes monásticas y la de
claraci6n de la separaci6n de la Iglesia del Estado., dan
do con Asto fin a ln concentraci6n eclesiástica y vida 
al latifundismo y a la oequeña propiedad. 

Por su parte el Articulo 27 a pesar de no resolver el 
latifundismo, ratificó la ley de desamortización aún en 
contra del dise:usto del cler0. Dicho articulo a la letra 
quedó; 

Art. 27.- La propiedad de las personas no puede ser~ 
cupsda sin ou consentimiento, sino por causa de utilidad . 

pública y previa indemnización. 
Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera 

que sea su caracter, denominación u objeto, tendrá capaci ... 
dad legal para adquirir una propiedad o administrar por si 
bienas raíces, con la única excepción de los edificios de~ 
tinados única y directamente al servicio u objeto de la 
instituci6n • 

Hasta entonces los ejidos quedar6n exceptuados de la 
desamortizaci6n, pero en vista de lo dispuesto en el arti
culo 27, ya no fue posible que siguieGen subsistiendo como 
propiedad comunal de los pueblos. 

Por el año de 1875 se autorizaba en enA nu~va ley de 
colonizaci6n al ejecutivo promover la inmigración de ex ~~ 
tranjeros al país y en su articulo 1o. fracción V da ori -
gen a las compañías deslindadoras, autorizando la forma -
ci6n de compañías exploradoras para medir y deslindar las 
tierras baldías y otorsando en la fracción IV la tercera 
~arte de un baldío a quien midiera y deslindara . 

. Para el año áe 1885 habian sido deslindaáos 30 mill~ 
nes de hectáres, de tie~ras nacionales por lo que anota el 
ingeniero Pastor Rovaix 11 

••• !Tas esos treinta millones 
de hectareas ~a.n corridc más millones de lágrimas, ~ucs no 

son los poderosos, no son los grandes hacendados quienes 
han visto caer de sus nanos estos millones de hectares, 
sino, los miserables, los ignorantes, los d~biles, los que 
no pueden l.!.a-:ar ccwpaG.re a un ninistro o a ·.;,n gobernador. 
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Para 188'1·. 1 surge uns ley sobre terrenos baldíos te-

niendo antecedentes en la ley emitida el 20 de Julio de 
1863., modificando sus preceptos esenciales ner.o conserva_!! 
do su espíritu y divide los terrenos proniedad de la na· 
ci6n en cuatro claseo como sigue: 
I.- TEHRENOS BALDIOS. 

II •• DEMASIAS. 

III.- EXCEDENCIAS. 

IV.- 'rEi·RENtlS NAGlONAIJ•:S. 

EN su Art. 2o. define" Son baldios todos los terrenos 
de la Rep(1blica que no hayan sido destinados a un uso pú ·
blico por la autoridad facultada para ello por la ley, ni 
cedidos por la mismn a titulo Oneroso o lucrativo a indivj, 
duo o corporación autorizado pnra adquirirlas. 

En su Art. 3o. define" Son demasias los terrenos pos~ 
idos nor particulares con titulo primordial y en extenci6n 
mayorque lo que f?ste determine, siempre que el exceso se 
determine dentro de lo" linderos señalados en éste titulo 
y por lo mismo confundido en su totalidad con ls extensión 
titulada • 

}~n su Art. 4o. define" Son excedencias los terrenos 

poseidos·por·particülores durante veite años o. más fuera 
de los linderos que señale el titulo primordial que tengan 
peru colindando :::en el !."err'?ti.'"' rp.1e ~~te ampare. 

E'n su Art. 5o. de fine 11 Son nocionales los terrenos 
baldios descubiertos, deslindados y medidos µ~r comisiones 
oficiales o por compañias autorizadas para ello y, que no 
hayan sido le¡;almente enajenados • 

'rambién se reputarán terrenos nacionales los baldioa 
deter:ninados por particulares, cuando éstos hubieren aban
donado el denuncio o éste se haya declarado desierto o im
procedente, siempre que se hubiere llegado a practicar el 
deslinde y la medida de los terrenos. 
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Nuevamente la caracteriztica de une administración 
parcial, se de en el acaparamiento de tierra en una cuan
tas manos generando con ello el latifundismo, a pocos años 
de haber sido propmulrada las leyes de reforma. 

La palabra latifundio viene del latín latifundium (l! 
tus , fundue ) y significa, una propiedad territorial ex -
tensa • 

El maestro Victor Manzanilla2~nota que " El signific.!! 
do de latifundio ca:"bia on óstos dos situaciones; si hay 
maximo legal do superficie asignado por la ley a la peque
Ha propiedad o bién, si no hay legisleci6n a éste respecto 
En el primer caso latifundio si¡;nificará toda extensión 
que exceda a la pequeña propiedad , y en el segundo caso 
latifundio denota una gran extensión territorial en la 
cual su propietario o poseedor no puede realizar su cabal 
aprovechamiento agropecuario, sin recurrir al peonaje, a 
la renta, o a la aparceria. 

Se ha calculado que para ésta época el 97''-' de la su -
perficie total cultivable estaba en manos de 835 familias 
aproximada;:iente, dividiendose el 3% restante entre propie
dad de los poblados y pequeños propietarios, llamándoseles 
a las propiedades mayores de mil hectáreas Haciendas y a 
las restantes Ranchos, haciendo énfacis en que las plani
cies del norte, extensiones mayores fuer6n llamados ran -
chas. 

De éste manera , fueron dos las circunstscias preval.!! 
cientes que provocar6n el acaparamiento de la tierra y di,!! 
r6n origen al latifundismo a conocer1 

Manzanilla Schafer, Victor. Reforma Agraria • Ed, Porrúa 
Pag. 38, 
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1.- Las entregas que hacia el Estado a particulares 

con el objeto de compensar deudas o premiar servicios • 
2.- Los funestos resultados que produgeron las acti-

vidades de las compañías deslindadoras mismas que provoc~ 
r6n la destrucción de la propiedad comunal de los grupos 
indígenas , 

Se puede decir que ls hacienda y el rancho pasar6n a 
formar parte de la nueva forma de proppiedad en México,ya 
que éstas formas de propiedad,encontrarón dentro de sus a
lineamientos, unn serie de recursos naturales propios para 
lograr su nutosufici0ncia tales como pastos para el ganado 
bosques que probeyerli.n productos para el combustible, ade
mas de la construcción, tierras cultivables y corrientes 
de agua para el riego, controladas desde su manantial,to
mando el perfil de los feudos ·europeos, torr.ando en consi
deración que algúnns veces la Hacienda podia comprender v~ 
rios pueblos transformAndose asi en municipios,integrando 
servicios tales como correos, cementerio, iglesia, carce1, 
y algunas veces escuela • 

Las Hnciendns eran dirigidas por el administrador,los 
cuales tenían bajo sus 6rdenes a mayordomos quedando, las . 
labo:i;es de la misma a cargo del pe6n el cual trabajaba co
mo : 
a).- Peón acnsillado o de Año 
b).- Peón alquilado o de Tarea. 

El primero.Ea hallaba prácticamente ligado a la tie-
rra de ln hacienda,mediante un sistema de adelanto en los 
pagos. Asi,cua~do un hombre salia de la finca para ir a e~ 
tabecerse en matrimonio al lado de la familia de la esposa 
el hacendaos perjudicado recibía una indemnizaci6n por PB;E 
te del propietario favorecido. 

No pagaba renta con su familia en la Hacienda, tenia 
salario seguro de aprcximadamente unos veinticinco centa -
vas diarios. 
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En algunos casos cultivaba el Pe6n, pequeñas superfi-

cies para su uso personal, si figuraba entre los más fie -
lea servidores, recibia 13.87 lites ( una cuartilla ) de 
trigopor semana a precio reducido, y a veces gratuitamente 
y en otra ocaciones una reducidb meúida de pulque. 

El segundo - el Peón alquilado - algunas veces cobra
ba 15 centavos por dia siendo empleado por las haciendas 
en épocas especiales cerno en la siembra, cosecha o emerger!_ 
cias. 

Dichos peones,eran en principio miembros de pueblos 

que poseían tierras,mismas que poco a poco fueron perdie.!! 

d(\dependiendo por completo de cuanto podian ganar como jo! 
naleros, • 

Otra fuerza de trabajo que cubris las labores de la 
Hacienda era la realizada por colonos y medieros, mismos 
que cultivaban lar. tierras que no lo eran por los dueños , 

proporcion~ndoles la Hacienda algunas veces, los utencilios 
y los animales, ademé.a de crédito en la tienda local,oor 
lo que l?ste se obligaba a entregar la cosecha,quedando a 
su cargo el pago de todo elemento de subsistencia de todo 
elemento de subsistencia que se le habia adelantado. "Estos 
aparceros trabajaban en_ .Hacienda a cambio del privilegio 
que gozaban de hacer pastar en ella a su Eanado, haciéndo
lo un núr.iero especifico de dias cu,yo número se calculaba 

por hectáreas rentadas, incluyendo mujeres y niños los cu~ 
les prestaban sus servicios en faenas parR realiz.ar peque

ñas tareas ayudando en las labores domésticas. 
Inteligente y preponderante fué sin lugar a dudas la 

creación de las tiendas áe raya, en. e:las tenia el Pe6n a
casillado crédito abierto, dándosele la imagen de benéfica 
para el trabajador, siendo en realidad una maquinación pe! 
fecta del hacendadopare reducir al máximo las erogaciones 
del mismo por concepto de salarios y perpetuar asi la mano 
de obra. 



29 
La tienda de raya muy oocns veces cubrie. cantidades 

al contRdo por concepto de salarios, su importe era acredj, 

tado en cuenta n efecto de reducir li~eramente ln sumR 
cargada en los libros, de no haber deuda se pagabn el sal!!_ 
rio en cuoones para ln futurs Rdquisici6n de ~ercancias en 
la misma tienda creando pvco a poco una gran atadura del 

trabaj1tdor de la Hac indn con la multicitada tienda y las 
labores de ln micma. 

Ia a~~inistrnci6n de Po~firio Dia~ se ~lvido totalmea 

te del pueblo d~dicandose por completo, a la dinámica de 

su polit:ica a la c0nsideraci6n y resolución de la clase f!! 
vorecida y los a~igos, y al nfrancesamientode las costum
bres del pRis. 

Fl ?>O de dicit>mb:-e de 19·:'\2., se decreta la autoriza -

ci6n al ejecutivo ft'deral parn !'eformar la lefislaci6r. vi

gente sobre baldivs ierog6.nd~se la clasificaci6n establee_! 

da por la ley del 26 de Marzo de 1sa.:t para dejar "tan solo 
una clase, los baldics. denominándosele a éstos; deslind!! 
dos y no deslindados, y se sup::.-imen las deslinds.dorasasi 
como el pa¡:;o de subvenciones .. ccn baldios • 

es:ablece; Será el ejecutivo de la naci6n en lo sucecivo 
quien :::andará deslindar los ~e:·renos baldics que aún están 
en la RepUblica, por ~edio de conisiones especiales, paga

das c~n cargo de las respectivas asignaciones del presupue..e. 

to • 

L:.s pueblos - anota el ::J.aetro ~endieta y nuñez - mat~ 

rialmente ence::.-rados dentro de un circulo de' haciendas y 

ranchos, sin poderse exte~der al ritno del auoento de sus 
propias po::laciones, :a :--oblaci6n rural priva.da :.e la ?ro

piedad ~e~ritorrial necesaria ps.:"a poder satisfacer sus 
ne~esidades, y dedicaCa a ~rabajar por un bien =enguado, 

salario en les la~i!':lndios: el valor del trabajo rural me

:icsp::-eciado e:: e"'--:=-e::o. Desr::-aciada::.ente t:o::aYie. hoy suce-
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-de lo mismo ; el campesino ejidstario o no, sigue reci 
biendo irrisorias sumas por su trabajo, El ejidatario aban 
dona con toda razón frecuentemente el ejidopara contratar
se por mis6rrimo salario con personas un poco ménos desam
paradas que él. " 21 

Al anterior pensamiento por más,ilustrativo, se suma 
el plan politice de mayor relevnncia en el momento hist6ri 
co que fué el plan del Partido Liberal Mexicano cuya apari 
ci6n corresponde al primero de Julio de 1906. Al analizar 
las condiciones del trabajador industrial sostuvier6n una 
acerba critica de sus posiciones frente al capitalismo. 
Más tarde aludian a los labriegos y señalar6n sus condici~ 
nes con absoluta verdad, 

,,. En más deplorable situación que el trabajador indu.!! 
trial se encuentro el jornalero del campo, verdadero sier
vo de los modernos señores feudales. Por lo general éstos 
trabajadores tienen asignado un salario por jornal de vein 
ticinco centavos o menos, pero ni siquiera este menguado 

salario perciben en efectivo~ 22 

Dentro de sus posiciones se encuentra un avanzado pen 
sruniento agrarista, comprendido en los siguientes puntos : 
28.- Declarar nulas lRs deudas actuales de los jornaleros 
del campo para con los amos. 
29.- Adoptar medidas pera los dueños de tierras que abusen 

de los medieros. 
30.- Obligar a los arrendadores de campos y cesas a que in_ 
demnicen a los arrendatarios de sus propiedades por las m~ 
joras necesarias que dejen en ellas. 
31.- Prohibir a los patrones, bajo severas penas, que pa -
guen al trebnjador de cualquier otro modo que no sea con 
dinero en efectivo; prohibir y castigar que se impongan 
multas a los traoajedores o se les hagan descuentos de su 
jornal o se retarde el pago de la raya por más de una sem~ 

21.- ~~endieta y nuñez, Lucio, obra ci-cade , pag 127 
22.- Moreno Daniel, Derecho constitucional Mexicano , pag-

226, 
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- na o se niegue al que se separe del trabajo el pago in~~ 

mediato 1 de lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de 
raya. 
32.- Obligar a todas las empresas o negociaciones a no oc~ 

par entre sus empleados y trabajadores sino una minoria de 
extranjeros. 

33.- Hacer oblicntorio el descanso dominical. 

Ea de resaltar la inquietud de los hermanos Flores M~ 
g6n, ·por buscar el máximo mejoramiento de la clase netame!! 

te desvalida y desprotejidn, por la administración en tur

no, inquietud que sin lugar a dudas logro plasmarse pocos 

años-aunque sangrientos - después, como se vera en el si -
guiente capitulo en el derecho social constitucional, plss 

mado en el articulo 27 de nuestra carta magna. 
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En esta etapa de la historia de México es sin lugar a 
dudas para los estudiosos del derecho Agrario, una de las 
més tracendetes, ya que las ideas libersles surgidas son 
el apoyo a la actual organizaci6n agraria en el pais. 

Es innegable que la concentraci6n de la tierra en tan 
pocas manos habia acrecentado, el descontento de las cla -
ses desposeidas de la misma, aunado también a la explota-
ci6n de las ¡;r6.:1des jornaJas laborales, tanto en la indus

tria como en el campo, aun cuando hubo pe"!. .. sonas c;obiernis

tas que se er.ipexi.aron vanamente en demostrar lo contrario 

como lo manifiesta el maestro Manzanilla en su ohra " uno 

de ellos fUe toribio ezquivel obreg6n. "Quien afirm6 que el 
probleAa AE,:rario en r.:éxico era una burda mentira propn.lada 

en el extran~iero, para perjudicar los intereses cie México. 

Otro jurista Enilio Rebasa, con r.iayor lucimiento, trato de 
demostrar, apoyado en el estudio de Esquivel Obreg6n, que 
en México n·o existia el problema A;::rario y que 111 distrib~ 
ci6n de la tierra, por consecuencia era el resultado dal 
juego de los factores de poblaci6n y extención territorial 

CuBJl equivocados estaban los antes ~encionados juris
tas, de la realidad imperante del México en que se encon -
traban y de la verdadera oroblemática social por la que a
travezaban, si tan solo hubiera~ diriFido su atenci6n a 
los plantíos de henequen, oara que su corta visi6n de la 
realidad los hubiera hech0 ca~biar de opini6n. 

Lo cierto es que cuando se celebraba en México el pr~ 
mer centenario del frito de Dolores Hidalgo, se ru~oraba 
ya que Francisco Indalecio Madero, habia escapado de la 
ciudad de San Luis Potosi, del presidio en que se encontr~ 
ba sujeto, y se encontraba sano y salvo en algó.n lue.ar de 
~exas. 
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Cuatro años más tarde en el mea de Octubre _de 1910 

el Plan de San Luis, bandera revolucionaria de don Feo I 
Madero, contiene como máxima "SUFRAGIO EFECTIVO NO IIBRLEC
CION " despierta a las grandes masas para la lucha revolu
cionaria. 

En su Art. 1o.'Declars nulas las elecciones de julio 
anterior. 

En su Art.- 2o.- Se desconoce el gobierno de don Por
firio Diez, a partir del nuevo periodo presidencial. 

En su Art. 3o.- Parrafo 3o.- a la letra quedó .- Abu
sando de la ley de Terrenos Baldios, numerosos pequeños 
propietarios en su mayor~a Indigenas, Han sido despojados 
de sus te,·renos, por acuerdo de la secretaria de Fomento o 
por fallos de los Tribunales de la República ¡ siendo de 
toda justicia restituir a sus antiguos poseedores, los te
rrenos que se les'despojó de un modo arbitrario, se decla
ran sujetos a revisión tales disposiciones y fallos y se 
les exigirá a los que sdquirier6n de un modo tan inmoral o 
a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos prop;! 
etarios, a quienes pagarán también una indemnización por 
los perjuicios sufridos. Solo en caso de que los terrenos 
hayan pasado a tercera persona ántes de la promulgación de 
est~ plan, los antiguos propietarios recibirán indemniza -
ción de aquellos en cuyo beneficio se berific6 el despojo. 

Parece que fue sin lugar a dudas el anterior postula
do, lo que llev6 a los Z.O.patistas a adherirse a la lucha . 
maderista,pensando que la restitución antes descrita,bus -
caba por fin,que se hiciera justicia en el Agro. 

Asi después del llamado de Madero a la revolución, el 
mestizo caudillo de sur, Eniliano Zapata se lanza al fren
te del estado de Morelosen 1911 haciendo lo mismo Pascual 
Orozco en el estado de Chihuhahua. Dos meses después ante 
la amplitud del movimiento, Porfirio Diaz abandona el pais 
llee;sndo de esta manera Madero al poder. 
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No se disuelve el ejercito y los cuadros sdministrati 

vos del Porfiriato permanecen en sus puestos, por lo que 
le fue practicamente imposible a Madero suprimir la corru2 
ci6n y aplicar las reformas agrarias 6ntes descritas 

Zapata confiado en Madero accede e desarmar su ejér -
cito a oetici6n del presidente quien promete ejecutar el 
pé.rrafo 3o. una vez cumplida la orden. Este hecho fue apr2 
vechado por el general victoriano Huerta rnra ocupar mili
tarmente el estado de Morelos e int.entar capturar a Zapata 

Sintiendo traicionadas las espiraciones de los campe
sinos Zapata reorganiza su ejército y lo levente en armas 
contra el gobie1'no dellaMro ·publicando el 18 de Noviembre 
de 1911 el Plan de Ayala buscando normar toda tranformaci6n 
agraria, conduciéndose dicho plan en sus siguientes puntos 
principales; 

Art.60.- Como parte adicional del plan que invocamos, 
hacemos contar que; los terrenos vacantes y agues que haya 
usurpado lo's herederos, los científicos o cesiques a la 
sombra de la justicia venal, entraran en posesión de esos 
bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que 
tengan sus titulas correspondientes a esas propiedades, de 
las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros o
presores, manteniendo a todo trance, con las armas en las 
manos, la mencionada posesión y los usurpadores que se co~ 
sideren con derechos a ellos lo deducirán ante los tribun~ 
les especiales que se establescan en el triunfo de la rev2 
luci6n • 

Art.7.- En virtud de que la inmenza mayoria de los 
pueblos y ciudadanos y ciudadanos mexicanos no son m6s du~ 
ños que del terreno que pisan , sin poder mejosrer en nade 
su condición, ni poder dedicarse a la industria ni a la A
gricultura, por estar monopolizados en una cuantas manos 
las tierras, mentes y aguas ; por esta causa, se expropia
ran, previa indemnizaci6n, de la tercera parte de esos me-



- nopolios, a los poderosos proDietarios de ellos, s 3fin 
de qua los pueblos y ciudadanos de Mh:ico obtengan, obt:en

ts.n ejidos, colonias, .fundos, legales pare pueblos o car~ -
pos de se~b!'sdu!"as o de la"::i01" :; se ::.e ~o~e en todo y para 

to~o la rslts de p!'Opiej~¿ : ~ienestar de los =.exica~os • 

.l.rt .s.- Los hace!1dados cie?:::i.ficos o casiques que se 

op~ng:-s.n dire::.ta"':'.en!:'e ~ i~C.i:·ei;.:":-A-e:-.7-:? s.l F!":?Se!1:t:' ;-ls~, se 

naci-cna!i?.arAn sus b1e!!es, :• la::: .!,)s '":~:'"cer-as parres q\le a 

ell-os. ~·~:~!"::-s;-""n~!\:: ·-.a"!"s. i-nje:-,nirrH-::iS:'l d.¿o. f"Ue!'!'at :'.'ensiones 

.'.le viud.a.s )~ h\l-2'!."'l's.:1.;..s d:? las vict:i:"!as q'J.e sucun::ian en la 

lucha de~ ;:"!"~se:::e rls.n. 
Ar~.?.- Para ejecu;a:' los p~0ced~ientos respecto de 

los °bier.es ~..r~-:es ~e-n;;:i.:-n:t..!OS se SFli.::ará."'1 ::'.S leyes de d!! 

sa:z::o:-:is::l.=i6n se~·Sr. :..:"~•:en5:t: .:e- !:o:-=.a ~· e,je~rlv puede se.! 

vir :las ~\!?s:s3 en y:_~.:-:" ;-'='r el :!:::~:":e.: J".:á:"i'Z: 9. los ~i~ 

nes eclt-s!.ás"":ic~s, q•.:e es~a._-::¿-ntarS:l a los d.és;--o:-as y con. 

serva.!o=es, ~'.!':?' en to C.:-. r ::.e=:;:--.:i .!':.M ~!"e:e!~dido i::;:-o::e!'nos 

-e1 yug-o if.r:o.:::.n::~sv d.e la .:-;'!"i's:i~:l :• el !"e-:r::i~eso. 

Uns \~ex :-;:-.:-.:i:::¿:- j.;_.,:~,:t ;,:-l?-~ ;-.:-:- los !ls.ce-nCajos no se 

b.i~ esye-!"a.= :s. :-esr'.!es:-s. .? .... ::~s.da :!e l:'.\S :;;is::os orsaniz-...l."ld._2 
se as! ~na ~~e~:"a je ~e:":":llf.s ~~ e: es:a~~ ~e ~o!"elos 
nis:.s. ~::t> a;:':'"O\'e::!la:."'5:: ;-s.:"s. -2:.::-::a:" l~5 a....-ch!.vr-s oficiales 

y so~~e ~o~~ ::$ ~~l~~s ~e~is::'C's ca7ss::-ales. 
~!"' o-::!'O :s.=.o - e:: el ~.:"!':e :!el ;s"!s - e2 cen:aU!"~ de 

n.o:-::e- ;:-t:':-liea -el 7 ~~ :.u...~.:o :.e "',?'°':; .. en ::s. €&.~e:a. ~:-::.cial · 

de: F0~.!'2'!"::·:'1 :-:-::-.~::~::-:-.. s.2.is:a ;-:-:-.v:.c:.~~a: :s. c::.a!. se resu

~e e~ :~s si~~~e~:e3 p~.:.n~~s; 

:- .- $~ j,?-c:s.::::-s. .!e ".r::.:::..:.a:. ?~:<:i:a el !"!'"a:ci-'.:":l9..:::!.e::!;-o .!a 

::-:: g=-a...."1s.les, ;-::--:;--ie-tsdes ::e:-:-i:-cr::.a.les n.e~:!.B!:~e i!?der.:n.i~ 

:,:.-~.::. . 
JI.- Se je~~ a ~os es~aC~s !'t!nd?..:t:en~~!.l=en~e la resoluci6n 
!e: T'="'=-~le-~a :.;:=-~i~. in:l't.!.,.>'a!ldo al fin?.!lciSJ::ie:i'to. 

::!~ .- ~~ ?·~·~A ~~'.:ys:se los -:;-:-!"1?1l~S si!\ que !n:-:es se ha.,..,.a 

?a~d;:: :s i_::¿s:::ni.:sa:::i~:>.. 
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IV.- Se ordena que la extensi6n de las parcelas no deba P.!! 
snr de 25 hectáreas y que deberán ser pae-.adas por los ad
quirentes • 

V.- Be expropiarán por ra1.ones de utilidad p(1blica los te:,. 

rrenos circundantes de los pueblos indirenas, con el fin 
de distribuirlos en pequeños lotes. 

VI.- Al gobierno fed Tal se le señalan funsionee secunda: ... 
risa • 

VII.- Ln idea fundamental de la ley es la de crear una el.!! 
se rural relativamente acomodada. 23 

Dicha ley no tuvo aplicabilidad debido a las consta!! 

tes derrotas sufridas por el caudillo norteño por aquellas 

fechas,hasta que fue relegado como jefe de r·rupo de un re
gimiento • 

El dipitado Cabrera habla unte la cfl:'.•wo de la resti

tuci6n de ejidos en las comunidades a f11lta de los cual e,. 

sa gonete va a ingresar a lns filas zapJ.tista,g BFrerando ~ 
demAs: 

" La creación y protecci6n de la pequeña propiedad a

graria es un problema de lllta im¡>ortancia,para garantizar 

n los pequefios terratenientes' 1
• 

" El peju,·al, ( te:·reno que dabB el hacendado a deter

minados peones , parn su cultivo) es sin e~bsrgo, el orí -

gen de ln independencia de algu:1os peones, qua ta;i rodido 

llegar a f.ledieros o nrr--endatarios; es sin embargo el com -

plemento mlts interesU!1te pare. nuestro prop6sito. 11 

Mas adelante expone, 11 mientras no sea posible crear 

un sistema de explotaci6n ap·icola,en pequeño, que sustit!:! 

ya a loo ¡::1'!l:1de!' exclotaciones de los latifundios' el pro
blema agrario debe resolverse p_or la exploGaci6n de los e

jidos como medio de complementar el s~lru:io de los jorna

leros. 
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La ley antes mencionada enunci6 en sus primeros tres 

articules las acciones agrarias que siguen: 
Art. 1o.- Se decclara de utilidad pública nacional la 

reconstrucción y dotación de ejidos para los pueblos • 
Art. 2o.- El ejecutivo de la unión queda facultado pa 

ra expropiar los terrenos necesnrios para reconstruir los 
ejidos de los pueblos, que los hayan perdido, para dotar 
de ellos a los pueolos que los necesitaren o para aumentar 
la extensión de los existentes 

Art. 3o.- La reconstrucción áe los ejidos se hará, 
hasta donde sea posible, en los terrenos que hubieran con~ 
tituldo anteriormente dichos ejidos. 

Dicho proyecto sento las bases para que el 6 de Enero 
de 191~, se publicara una ley que pueda resumirse en los s_! 
quientes considerandos 
a).T Decl~rs la nulidad de las enajenaciones de tierras c2 
munales de los indigenas, áe las composiciones, de las ven 
tao, conseciones y deslindes realizado• .en desobediencia 
de lay del 25 de Junio de 1856 • 
b).- Crea una comisión Nacional agraria, una comisión lo-~ 
cal Agraria, en cada es~ado o territorio y los comites 
particulares. ejecutivos que se necesiten 
c).-· ?aculta a los jefes milita.res, previamente autorizados 
para dotar o restituir, ejid0s en calidad de propiedades , 

proyicionales, a los pueblos solicitantes. 
Dicha ley por su trasender:c ia vino a .ser considerada 

por el art:íc-. 1110 27 ::::c::.titucional de 1917, mismo que en el 

año de 1934, con la reforma constitucional, se agregó un 
articulo transitorio que la deroga. 

El 16 Ce Septie~bre de 1916 , Carranza convoca a un 
conE;reso constituyan~e a realizarse en querétaro, el cual 

debia refor~ar la constituci6n de 1857 teniendo la reforma 
Agraria su P.xpresión concreta en las normas juridicas que 
intesra.J1 el articulo 27 C.e 18 carta magna en 1917 1 .los cu~ 
les a continusci6n serán enunciados en sus partes más rel~ 
vantes para el_presente t~abajo; 



a).- Señala que la propiedad de tierras y eguas com?Z 
prendidas dentro del.território Mexicano son propiedad de 
la Nsci6n. 

b).- Señale , que ls nsci6n tiene el derecho de tren~ 
mitir el dominio de dichas tierras a los particulares psrs 
constituir le propiedad privada, dándole desde luego un ~ 
s dicho concepto, señalsndole una funsi6n social por rezo
nes de conveniencia colectiva, cuando expresa 11 La Naci6n 
tendra en todo tiempo el derecho de imponer, s la propie -
dad privada las modolidsdes que dicte el intenes público, 

ssi como el de regular el aprovechamiento de los elementos 
natura.J.ea suceptibles de apropiaci6n, para hacer una dis'.'" 
tribuci6n equitativa de la riqueza pública- :; para cuidar 

su conservaci6n" • Asf se rompe podemos decir , el viejo 

concepto romano de propiedad , jus utuendi, fruendi y abu
tendi, en beneficio de la sociedad y del interes público. 

Más adelante ••• con es~e objeto se tomerán las medidas n~ 
cesarias para el fracciona~iento de los latifundios; para 

el desarrollo de la pequeña propiedad ; para la creaci6n . 

de poblaci6n sgricols con les tierras y aguas que les sea 
indispensables.Señala además la dotaci6~ de tierras a las 
comunidades que carezcan de ellas, con base en decreto de 

6 de Enero de 1915. 
e).- ~ie~~~ lu utilidaJ pública a las expropiacio -

nes de tierras y aguas, r.iediante indemini:::aci6r, , a':::.andona 

el princirio de indemnizaci6n previa, reforma ¡:;rae endente 

de manera tal que hubiera sido imposible llevar a cabo los 

preceptos de éste articulo adelante si hubiera existito la 

necesidad de oa~sr prL,ero dichos bienes. 
d)- Fija las bases para los distintos procedimientos 

agrarios, y establece un conjunto de autoridades agrarias, 
creando la depcnd~ncie del ejecutivo federal encargada de 

la aplicaci6n de las le:res agrarias. 
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e).- Señala la capacidad para adquirir el dominio de 

tierras y aguas, negándole dicha capacidad a las asociaci~ 
nea religiosas y extranjeras sin haber convenido previa -
monte con la secretaria de Relaciones Exteriores, en consi 
derarse Mexicanos dichos bienes y no solicitar la potestad 
de sus gobiernos. 

f).- Declara nulas las enejenaciones de tierras mon -
tes y aguas , realizadas por los jefes politices u otras 
autoridades desde el din 1o. de Diciembre de 1876, hasta 
la fecha , asi co~o las dilirencias de apeo y deslinde que 
se haya hecho en detrimento de los nócles de población. 

g).- Otorga el recurso de amparo a los dueños de pre
dios sgricolns o EBnaderias que tengan certificado de ina
fectabilidad. 

h) .- Orgnnirn el sistema ejinal y señala la extensión 
minima de la pnrcela en 10 hectáreas o medida equivalente. 

Aef .. ctespués del derramamiento de sanere de más de un 
millón de ~exicanos por la lucha de obtener un pedsso de ' 
tierra parn poder proveerse de alimentos tanto ellos como 
para su familia cuando comenzaran a ver con más seguridad 
que dicho anhelo se cristalizaría anhelo que durante casi 
cuatro siglos habían venido suplicando mediante hambres , 
ignominias y muerte • 

La suerte había sido hechada para esta raza del maiz 
que ~n ,,917 tenia ya la base jur1dica para ser por !'in i-
nafectados ~: dotad.:-s de !"ue:ites de int_:reso alimentario. 

De esta forma, los Zapatistas, los Villistas, los Ca
rransistas , los diputados y senadores etc. de la época 
dier6n a México y al mundo el producto trasendente de sus 
ideas de avenzada mismas que serian en un futuro no muy l~ 
jane inspiración para crear obras similares y de profunda 
identificación entre los hombres habitantes de esta orbe. 
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Fue el general Elniliano Zapata quien apoyado en el 
plan de ayala, planteo en termines más precisos la urgente 
necesidad de reparto de tierra y la desLrucci6n del lsti -
fundio 1 efectuando por primera voz la restitución de tie
rras en el pueblo de ixcamilpa, Puebla., el 10 de Abril de 
1912. 

De la misma manera el general Lucio Blanco realizó el 
primer reparto do tierras en la hacienda de los borregos 
de Matamoros ramaulipas, el 29 de Agosto de 1913. 

Con la expedición de la ley agraria del 6 de Enero de 
1915,Don Vonustinno Carranza ofreció seguridad a los camp_!! 
sinos ~exicnnos quien ,durante su gestión administrativa , 

entregó 132 1 639 hectáreas. 
Durante el gobierno del general Alvaró Obre¡;6n (dic. 

1920 nov. 1924 ) ,se pacifico el pais,us¡rndo desde luego la 
política agrariu como pilar de una administrnci6n,pror:1eti
endo justicia al campesino,expidiendo la ley deJ ejido, 
misma que se considera como el primer intento de reglame!l 
tación del art. 27 Constitucional,misrw que un a'!o después 
seria abrogado p0r el re¡;lrunento a¡:;rario de Abril de 1922, 
el cual señalarla las :,Ases de una nueva legislaci6n esta
bleciendo restricciones para la ampliación de ejidos ta
les como,probar que el núcleo de poblaci6n contaba con e
lenentos parn cultivar las tierras y las que se concedie -

ran,deberian ser pafaioas p~r :es ~rop~0s ejidata~ios me -

diante un contrato. 
En ag0stv de 1?23, expide un decreto que pudiera lla

marse de la tierra libre, facultando a toé.o mexicano r.ia:;or 
de 18 a~cs que ca:-ecie:-a ,_:e tie:-:-as, a t.::::;arlas ~e laa na

cionales hasta el linite de 25 hectáreas e~ terreno labo
rable,10Ó hectáreas en terreno ¿e ter:poral de segunda, do~ 
cientas hectáreas en temporal de tercera, y ;oc hect~reas 
~n pastizales, dicho decreto busbaba sen~a:- las bases para 
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-----la formación de la pequeña propiedad agricola, habien 
do repartido dentro de su adman 971,627 hectáreas. 

Además de haborsc enfrentado al reconocimiento del d~ 
partamento de estado avanzado 1923, y despúes de la firma 
de los trstados de buocareli ; ln reveli6n encabezada por 
Adolfo de la Huerta; la oenuria del herario por el sosten,! 
miento de 6st.i,• guerra. "Sl ¡:;enerfll Plu'.:arco Elias Calles -
( dic. 19211 nov. 1928 ) , sobresaliendo como un reformador 
social excelente estadista y buen administrador, al igual 
que Obregón fue partidario de la pequeña propiedad. 

Durante su administración se fundor6n el Banco de Mé
xico, el banco Nacional de Crédito Agricola y los bancos 
Agt•i.,olas EjidAlPs; ~scuelns centrnl es Ar;ricolas, constru~ 
ci6n de caminos y p;rnndez presas pa.rn riego de tierras es
tériles • 

El presidente Cnlles entrega el proyecto de la. ley r~ 
glnmentaria sobre repartición de tierras ejida.les y const,! 
tuci6n del patrimonio parcelario ejidal, el 1o. de Septie!!! 
bre de 1925 public6ndose el 31 de diciembre del mismo año. 

El senndor Fodro Alba precenta su proyecto de ley pa
ra la fw1daci6n del Departamcntao nacional de Colonizacioñ 
crédito y frBcci.:>namicnto A¡;ricola, e:o relación con la li
quidli.ci6n de la caja de rré3tamos para obras de irrigación 
y beneficio ce la o¡-:ricultura • ( Estado de Aguascalientes 

Los dos (lltin10s años de su administración se vier6n 

perturbados por el conflicto r~ligio.sü Je la re~eli.~r. :::ri~ 

tera, no obstante el ¡:;eneral calles repartió 3-'188,000. 
hectáreas al finalizar su administración. 

EL lic. J'Eilio Portes Gil ( 5 feb. 1930 al 1o. de 
sep. 19,2), emite un decreto el 12 de Enero de 1932 en el 
q_ue se niet;a recurso leral ordinario ~· extraordinario, a 

todcs los propietarios que hubieren resultado a~ectados 
con resoluciones dotatorias o restitutorias de tierras º-~ 
guas, ya que la suprema corte babia resuelto de 2000 casos 



- concediendo emparo a 1800 afectados y negándolo a solo 
200 casos • 
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Además,declavó terminado el problema agrario en va 
rios estados de la replí.lica, lo cual fué contrario al in te -
res social, distribuyendo 1•1¡65, 7G5 hectáre.rn. 

El general Abelardo Rodríguez (del 2 de sep. 1932 al 3 
de nov. de 1934 ),debido lll llsesinato del general Alvaro O
bregón - presidente electo- y a la renuncia del Ing. Pes -
cual Ortiz Rubio • , promualga el primer Código Agrario de 
México 1934 y modificó el art. 27 constitucional, elevando 
las normas procesales ngrarias a rango constitucional y s_g 

ñalando el procedimiento a seguir en materia de conflicto , 

por limites en las fincas comunalee,repartiendo durante su 
gestión 798,982 hectáreas • 

Asi,desde la promulagación de la Ley del C de Enero de 
1915 hasta el último año de gestión del [eneral Abelardo R2 
driguez, se habian repartido un total de 7'666,877 hectárea 
buscnndo siempre vencer los fuertes interéses de hncen.dados 
a.si como presiones politicas y S'Jciales, 11 prodncto de U:1a r~ 

volución y no de una simple evolución de los sistemas de la 
tenecia de la tierra•. 23 

Cabe señalar que e.provechando la redacción del articu
lo 27 Constitucional, muchos hacendados parcelar6n la supe!: 

ficie de sus terre~os,titulándolos a nombre de terceros que 
por lo general eran familiares o prestanoru"ur~:;;, ur~o.ni :8.ndo 

a.dem6s,fuerzas de choque pa::-n e\-ita~ que las autoridades a

grarias cumplieran su cornetido,con caporales y peones arma

dos • 
En los 20 años transcurridos se habian entregado a los 

ejidaterios un total de 10 1 085,863 hectáreas lo que da u.~ 

promedio anual de ;04,293 hectáreas. 

23 Manzanilla Schafer, Victos , Obra citada , pag, 116 



En el periodo de Cardenas, el número de hectáreas as4~ 
condi6 a 17°609,139 osea 2'934,856 por año,beneficiando un 
total de 47,106 labriegos;bene.ficiados durante· el primer.!!. 
ño y en el segundo,se benefici6 a 128,606, cesi tres veces 
más. A lo anterior;hay que agregar que los cuatro lustros 
precitados,arrojan un promedio de nueve hectáreas por ejid.!!. 
tareos, mientras n11e en los seis a~os cardenistns, ese pro

medio se elev6 a 22.5 hectáreas; es decir más del doble. 24 

El 10 de Julio de 1935, publica el acuerdo para la uni..: 
ficaci6n de los campesinos del nais,unificación que debia 
llevar a cabo el P.!-1.R. ( Partido Nacional Revolucionario), 
meses después,publica en el diario oficial un decreto rela
tivo al establecimiento de estaciones centrales de maquina
ria al servicio del cjidatario,mismo que hasta el año de 
1958 aún no existian en México. 

Durante la administración del general Cardenas,se dis
puso la explotación colectiva,cuando los ejidos tuvieran 
cultivos que requiriesen proceso de transformaci6n o indus
triali~aci6n para la venta de productos,y que exigiesen in
versiones que superaran su capacidad económica individual o 
de ejidatarios,haciéndose ensayos colectivos en el valle de 
el Yaqui,lombardia,la ·Laguna etc. 

El 30 de Noviembre de 1º~6 dlrige un ~ensaje,el cual 
se resume en los siguientes puntos Agrarios ; 
a).- El ejido no debe ser considerado como complemento.del 
salario, sino como solución definitiva para los usufructua
rios en lo económico en lo social y en lo politice. 
b).- Los ejidatarios tienen la responsabilidad de producir 
los alimentos que ha menester de la sociedad mexicana,oon 
la sociedad mexicana,c0n la ayuda del gobierno. 
e).- s~ raconoce la existencia de la pequeña propiedad te-
niendo menor importancia que el ejido • 

Compendio Estadistica, 1<;>::-8., de la direcci6n general de e~ 
tad.istica , secretaria de Econom.ia, pag 114 "J 115·. ;--citado· 
por Silva , obracitada , pag 405. 
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Asi, en muchos casos las hectáreas repartidas fuerón_ 

devueltas a sus antiguos propietarios, desarrollándose "la 
pequeña propiedad inalienable". 

El presidente General MMUel Avila Camacho, sucede al 
general Cardenas en el poder, durante uu ~andato el Gene
ral Avila Camacho distribuyó a campesinos sin tierra 5.5 -
millones de hectáreas y expidió además un nuevo código --
agrario de fecha 31 de diciembre de 1942; cabe menci.onar -
que durante su gestión, el primero d.e septiembre de 1939 -
estalla la luerra mundial por lo que tuvo que cambiarse la 
fraseología de la éooca revolucionaria por la de unidad n~ 
cional. 

El Licenciado Miguel Alemán Valdth reforma el ;,1 de_ 
diciembre de 191,5 el articulo 27 constitucional en sus 
fracciones X, XIV y XV quedando co•10 sigue: 

Se adiciona a la fracción X : 
X.- La superficie o unidad individual, de dotación no deb~ 
rá ser en ld sucesivo menor de 10 hectáreas de terrenos de 
riego o humedad, o a falta de ellos de su equivalente en ~ 
tras ciases de tierras en los términos del párrafo terce~ 
ro de la fracción XV de éste párrafo. 

A la fracción XIV se le agrega: 
XIV.- Los dueños y poseedores de predios agrícolas o gana
deros en explotación, a los que se hayan expedido, o en el 
futuro se les expida certificado de inafectabilidad, po 
drán promover el juicio de amparo contra la privación o a
fectación agraria ilegales de sus tierras o aguns. 

La reforma de la fracción XI/ dice: 
X!V.• Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no 
exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o 
sus equivalentes en otras clases de tierra en explotación. 

Para ·1os efectos de las equivalencias se computará un 
hectárea dP. riego oor dos de temporal, por cuatro de agos
tadero de buena calidad y nor ocho de monte o agostadero 

en terreno árido. 
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Se considerarh asi mismo, como pequeña propiedad, la_ 

superficie que no exceda de 200 hecthress en terrenos de_ 
temporal o de n~ostadero susceptibles de cultivo; de 150 -
cuando las t$erras se dediquen al cultivo de algod6n, si -
reciben riec:o de avenida fluvial o por bombeo; de 300 en -
explotaci6n, cuando se destinen al cultivo del plátano, c~ 
ña de azucar, café, hen~quén, hule, cocotero, vid, olivo,_ 
quina, vainilla, cacao o árb0les frutales, 

Se considernr6. pe1ueri.a propiedad ganadera lo que no -

exceda de la suncrfic ic nec c>sRrin pnrn :1antene1, hasta 500 

cabezas de gnnado Mayor o su cquivnlente en ganado menor,

en los términc1s que fije la ley descuerdo con la capacidad 
forrajera de los terrenos. 25 

Es por demás ilustrativa las reformas que al artículo 
27 promovio el Licenciado Mic:uel Alemán, tal vez pensando_ 
que la extensión de dichas tierras fueran las mínimas in-
dispensables po.ra la buena producci6n agrícola y ganadera. 

Pra el 30 de diciembre de ·19'16., expide una nueva ley 
de colonizaci6n sin producirse ningun resultado. Duri,nte -
su administraci6n se repartieron 3'800,000 hectáreas. 

Don Adolfo Ruí= Cortinez (1o. de Dic. 1952 al 50 de -
Nov. 1955) se entret:aron 3 1 19-S,7·'30 hectáreas en forma def_! 

nitiv·a abarcando en rns.ceria de riego un considerable rubro 

como se Qencionn en su óltirno i~forme el cual a con~inua-

c i6n se an0ta: 
unesC.e 19::6-que e:: los gobiernos de la revolución ini 

ciaran obras hidráulicas- a 1952 se veneficiaron 1,12S --
hectáreas. Dispone~0s ahora de 2'é10,000 hectáreas bajo -

riego, asi pode~os ver qu€ durante su sexenio se intensifi 
co la construcci6n de presas y perforaci6n de pozos al do
ble algo no hecho por los sexeníos anteriores. 

25. Triccstre econ6~ico. Vol. 14 mex., 194-7. pag. 136 y 

137, r0cado, de Silva Ee=zog, 0Era citada, pag. 491 
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Es sin duda el señor presidente Licenciado Don Adol-

fo L6pez Mateos , uno de loa más popu~ares de la consid~ 
rada reformn a¡:;rnria Integral ya que no solo se limito al 
reparto de tierras que por cierto alncanzo' dimensiones 

considerableo ulcanzando un to~Rl de 16'000,000. de hectA~ 
reas sino que ademlis busco por todos los caminos el benef,:!; 
cio de la clase campesina procurando la planeaci6n y eje -
cuci6n de un número consid•,rable de obras en beneficio de 
los zonas rurales las cuales a continuación se enumerarán 

tan solo al¡:;unns ¡ 

- Los Centros de Bienestar Socil•l Rural 
• La implantuci61} de nuevos Sistemas de Riego asi co

r.to la entre¡;a de ellos a los Ejidntarios. 
• La Electrificaci6n de las Comunidades Rurales 
• El establecimiento del Seguro Integral Agricola el 

cual hasta nuestros dias sigue operando aún cuando 
lo ha¡;;a de diversa manern n la persep;uida por el Lic 
L6pe z Meteos • 

• Ln trnsendente implantación de Seguro Social a los 
trabajadores Agricolas 

- La entrada a los mercados de los productos Agrico:'"" 

~as de la:conasupo. 
- El establecir.tiento de los Precios de Garantia. 
- La colo1Aci6n de nuestros productos en el mercado 

r.iundial realizada a trav~s del Banco de Cor.iercio~E3 

terior. 
De ésta manera podemos apreciar ampliamente lo que p~ 

ra el señor Lic. Adolfo L6pez Mateas significaba realmente 
la verdadera aplicación de una Reforma A¡::::-aria Integral 
termino utilizado con certeza debido a que todas las obras 
anterio¡,nente enunciadas las engloban en casi todos sus r~ 
bros - para el caso oinimos indispensables - Dersiguiendo 
cooo única finalidad el beneficio social y económico de la 

conunid.ad rural. 
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En el periodo del sr. Presidente, Diez Ordáz, se en

tregar6n 2''000 1000 de hect~ees; en el periodo del sr, Pr! 
Bidente, Echeverria se entregar6n 12 1000,000, de hectáreas 
o sea, casi la mitad, en el sexenio del Sr, Lic Jos6 L6pez 
Portillo se entregar6n 6 1000,000 de hectáreas. 

Por lo que se refiere a la actividad legislativa pod! 
moa ver que 

Una vez logrados los acuerdoe fund~entales entre las 
diferentes fracciones del grupo revolucionario 1 en el con
greso .constituyente de 1917, loa representantes del pueblo 
ideol6gicamente más avanzados elavorar6n, propusiéron y l~ 
grar6n la aprobación del articulo 27 Constitucional, en -
donde quedó asentado el derecho de los campesinos a la ti! 
rra y la obligación del estado a ejecutar el reparto agra
rio. 

Una serie de leyes y decretos se iniciarón en la ley 
de ejidos del 'º de Noviembre de 1920 y que derivar6n en 
el código Agrario de 1934- modificado en 1940 y 1942, fué 
definiendo y enrriquesiendo el marco reglamentario para la 
aplicaci6n de la politice. agraria. 

Durante ésta primera etapa, se dió énfasis al reparto 
agrario y la acción restitutoria, pero a partir de la déc~ 
da de.loa afios 70's la politice agraria - sin dejar de -
cumplir el teparto- se enfocó también a los aspectos de -
producción, productividad, comercialización, agroinduatri~ 
lización .y bienestar campesino. 

•rodo aquello quedó asentado en la ley Federal de la 
Reforma Agraria expedida el 22 de Mar:zo de 1947 y publica
da en el diario Oficial de la Federación el 16 de Abril de 
mismo año, misma que actualmente encierra en su contenido 
un total de ; 

7 Libros 
17 Titulas 
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63 Capitulas 
t180 Articulas incluyondo disposiciorn¡is e:e.nerales 
8 Transitorios • 
. LIC. Miguel de la ~ladrid Hurtado.-

De la Madrid inicio el dia 1o. de Diciembre de 1982 
y en el mensaje que dirigi6 en el acto de protesta del.cll!: 
go sfirn6; " Atenderemos prioritariamente a los campesinos 
mexicanos y diversificarenos lns oportunidades de empleo 
:impulsando la Agro-industria, sp!'ovecharemos asi los pro -
duetos da la a5riculturn, Bosques , Gsnaderia y Pesca, da~ 
remos ce:-tidttr!~bre a lfl tenencin de la tierra , fortalece

remos a las zonas de temporal y llevaremos la planesci6n 
al campo. Proponemos un des!trrollo social más ámplio en el 
sg1~0 mexicano". 

A con~int1aci6n presento una serie de cuadros que re~,.. 

presentan en números la Reforma Agrariu en México durante 
los óltimos veinte años de sdministraci6n revolucionaria¡ 

PERIODO NÓ. de re- Superficie Bene 
soluciones hectáre11-s fi = 
Presidenciales cia-

LIC. GUSl'AVO DIAZ ORDAZ dos. 
(1965-1970). 
Acciones Ejidales 2,769 14' 139,469 211€,695 
Restituciones 
Dotaciones --
Ampliaciones 
Nuevos centros de pobls- 532 - 3' 796;5'99 26,657 

ci6n. 
Terrenos comunales. 709 ::>'117,736 5<;\355 
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PERIODO No. de re
soluciones . 
presidenc.iales 

LIO. LUIS ECHEVERRIA ALVARE Z . 
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<Sup~ri'icie Bene.; 
,hectlíreas/i: i'icia·"

: dós.::-
( 1970-1976 ) 
Acciones Ejidales 
Restituciones 
Dotaciones 
Ampliaciones 

2472 
2116 
939 
699-

Nuevos Centros de Pobla-: :':.478 
ci6n. 

LIC. J06E LOPEZ .·.PORTILLO 

( 1976-1982) 
Acciones Ejidalea 
Restituciones 
Dotaciones 
Ampliaciones 
Nuevos Centros de Pobla
ci6n. 

LIC. MIGUEL DE LA MADRID 

HURTADO. 

(1982-1986) 
Acciones Ejidalea 
Restituciones 
Dotaciones 
Ampliaciones 
Nuevos Centros de Pobla
ci6n. 

3697 .~s•,720,000 Jo4·;ss6 

3 '992;000. 132,0ÓO 
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2,1, CHILE 

Una vez analizado el caso particular del avance de la 
Reforma Agraria en M~xico, procederemos a analizar casos 
particulares en AmP-rica latina teniendo en turno al caso 
de la Reforma Agraria en CHILE, 

La poblaci6n chilena que en 1920 era de 3 ,8 millones 
de habitantes, alcanz6 los 9.6 millones en 1970; es decir, 
aument6 en una vez y media en 50 años • 

En 1920 el 54r de la población era rural ( 2 millones 
de habitantes ) y el 46% urbano ( 1.8 millones ) • En 1970 
la pobl!i.ci6n rt!!'9.l !labia au."Jcntudo en rJenos J..al 5~, pasa!! 

do a 2.8 millones de personas; en erunbio la población urb.!!_ 
na se había casi cuadruplicado llegando a 6.8 millones de 
habitantes, 

La superficie geográfica Ghilenb es de 74 millones de 
hectáreas. De ellas, 22 millones aproximadamente no son a
provechables con fines oroductivos; 19 millones solo pue -
den destinarse a praderas y otros 22 ~illones a foresta -
ci6n rest!l.Ildo 11 millones de hectáreas que constituyen la 
superficie a:-able 1 de ~Rs cuales 5 millones no presenta d1 
ficultsdes o limitaciones, de estos 5 millones 1,3 millo
nes son de riego y buena calidad. Estudios t~cnicos salve.u 
tes estiman que la capacidad productiva de solo estos 5 
millones de hectáreas podria ali~entar a 100 millones de 
habitantes, y la capacid.e.d productiva de solo 1.3 millones 
de hectáreas de riego podría alimentar a 25 millones de 
habitantes, más del do~le de la poblaci6n actual de Chile; 

Según estudios efectuados en los años 1931-1935 exis
t 1a un grupo foruado ~or latifwidistas y ciertos empresa -
rios agra:ios capitalistas grandez y medianos que represeB 

1,-CEO~CEOL JA~wEZ, nota de Chile América, centro de estu
dios de docu::ient:aci6:i :•os, 22, 26 y 27 Die. 1976 Ene. 1977, 
tomado de. Desar~ollo Agrario y America La.tina. García An
tonio, pag. 748 . 



- taban al 1~ de la población y.absorbían el 66~ 
50 

del in-
greso del sector. Por otro lado, una gran masa campesina 
pobre, formada por trabajadores permanentes y temporales y 
pequeños agricultores minifundistas, que constituían el 87 
porciento de la población agraria solo obtenían el 34% del 
ingreso del sector agrícola. 

Así para el año de 1955 , de 345COO familias agricolaa 
165000 no tenían ninguna tierra y las restantes poseian 
150000 explotaciónes que se dividian en le siguiente pro -
porción 

DISTRIBUCION DE LA TIERRA ( CHILE 1955 ) 

Categorías de 
Explotación 

subfemiliares 
Familiares 
Medianas 
Grandez 

T07ALES 

.fuente: Comite 

Ndmero 

55800 
60400 
24400 
10400 

151000 

~e le suorficie 
Agricola 

o.3 
8.1 

· 13.1 
78.5 

100.0 

Internacional de Desarrollo 

% de le su
perficie 
Regada. 

2.1 
7.3 

12.6 
78.0 

100.0 

Agricola, Te -
nencia de la Tierra y Desarrollo Socio Económico del sec

tor Ae:ricola • 

Además de los anteriores datos agr~gar~ que; 
a).- En 1960,el analfabetismo en la población urbana alca.u... 
zaba un 11. 9 ;g frente a un 34~ de la población rura.l 
b).- En 1952 el 61;g de las viviendas campesinas eran chozas 
c).- Los trabajadores asalariados rurales tenían prohibida 
la organización de sindicatos (hasta la ley de sindicatos

de 1967 ). 
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En este orden de ideas tenemos que, los elementos es~ 

taban dados en cuanto al desarrollo econ6mico industrial y 
el trabajador del agro Chileno, que inclusive seguía con 
las caractirizticas del viejo sistema social heredado de 
la época colonial, nor lo que imperaba la profunda necesi
dad de empatar runbos sectores en desarrollo. 

Asi bajo el 5obierno conservador del c .Chileno Jorge 
Alessandri, dicha necesidad se había hecho tan evidente " 
que en 1962 el parlamento, aprueba la primera ley de la R~ 
forma Agraria misma que no trasendi6 por la falta de volUQ 
tad por parte del fObierno de e,jecutarla. 

En 196'> el candidato del candidato del partido Dem6cr~ 
ta Cristiano Eduardo Frei asume el noder de Chile y en ª!: 
dua lucha con el candidato de las fuerzas de izquierda, 
Salvador Allende, se com!Jromete a dar soluci6n al problema 
Agrario, creMdose las condici0nes pnra le realizaci6n de 
sus !Jrogrrunas, al desaparecer casi el parlamento en 1965 
las fuerzas de derecha Política. 

De esta forma el partido Demócrata Cristiano, promul
ga las nuevas leyes de reforma Agraria y de sindicaci6n 
campesina en el año de 1967., aprobfuldose además una refo_!: 
ma Constitucional que autorizó el pago diferido de las ti~ 
rras hfectadas por el proceso de la Reforma Agraria. 

La. Ley de la Refor~a Agraria, puede sintetizarse en 
los sie;uientes puntos. 

Serian Ex;'ropiados: 
a).- Las acumulaciones de tierra excedentes de 80 hectá -
reas de riego básico - que eran los terrenos de riego de 
buena calidad, cercanos de la capital o sus equivalentes 
en tierras de otras condiciones - • 
b).- En un periodo de tres años contados a partir de la 
pro:1ulgaci6n de dicha ley, todos los predios que estuvie -
ran abandonados e insuficiente-mente explotados en rela -
ci6n con otros de la 0is~a zona. 
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e),- Los predios propiedad de sociedades anónimas y los b~ 
neficindos por obras de riego efectuadas por el Estado. 
d).- Los campesinos que explotaban bien sus tierras conseE 
varian sus predios sin exceder de 80 hectáreas de riego 
básico. 

La forran de pago de los predios expropiados fue pro -

dueto de una modificación constitucional que obligaba a 
pagar d<> ccrntado cunndo se exoropiaba por razones de utilj, 
dad pó.blica, quedando co·io sigue; 

e).- Las tiel'ras e;qiropiadas y las inversiones adheridas a 
ellas. se pagarán con unR cuo::a al contudo que va del 1 al 
1(B; según el estado de explotación y el resto con bonos de 

Reforma. Agraria. ar:;ortiznbles de 25 a )J ai1os • 

.f) .- Ei estadt..1 oresnizó con los campesinos im sisterr.a tra.g 
sitorío de eX}'lo:aci5n lln:::ado 11 asenta~ien::::> 11 1t:e iba de 

tres a. cinco af.os en lo qut:> .es'tudiabn un :n.:.e\ro plan de 

subdivici6n de las tierras • 
g) .- Define 'dichs ley come !"lRCionsles las agitas d~2 :-egadio 

Por otro lado la :!.ey d~ Sindicación C!l:.:;'t?Sina sienta 

las bases para la cr-eac~6n, participación y !'u.-risionaT:iento 

de s~ndica~os ca~pesincs en el Agro chileno ~is~os que a 

continuación se ~esu~en; 
1.- El nÚI:lero de ~rabBjadorea e=a de 100 y en cas=~ c~iifi 

ce.des r0·~!.::?. :;e:· n-=n.os vara_ cons:itui!" sindicatcs. 
2 .- Dichos Sindicat~s F".!ia:1 fo=ar Fed,,raci6n y confeder_!! 

e iones. 
:;,- Se !ina:iciBrá."1 con un !c:odo constituiC.o por parte de ·. 

los ~rabajadores y el.e~pleador • 

~.- La edad nara 
"'ª de 1$ a.'i.os. 

;~=~e::ecer al sindicato era coco mini-

5.- Podía desi~arse un delegado por csda 5 ~ra~ajedores. 
Al poner en :larcha dichas leyes unas 280'.Xl !~~ilias 

canpesinas, quedar~n o=~anizaCas en esen~a~ie~tos o coope
ra.ti vas de Re:forns. A,.-a=ia en 13CO p::-edios exp:-o~iados que 
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-ten1an una superficie global de 3.1> millones de hectáreas 

siendo beneficiados entre el 5 y el 10% de las familias 

campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. 

Por lo que respecta a la organizaci6n sindical, !::& 

constit:uyer6n unos llOO sindicntos camoesinos con µoca mé.s 
de 100000 adherentes, distribuidos en tres grllndes confed~ 

raciones sindicales y dos menor~s, ndem~s de crearse la 

Oorporaci6n de Reforma Agraria ( C.O.R.A.)., y el Institu

to de Desarrollo A¡:;ropecnnrio ( I.N.D.A.P.)., organismos 

aut6nomos dependiontcs del Ministerio de Agricultura enea!: 
gados de las tnre&s de e>.!'ropinci6n y Reforma Agraria. 

En Septiembre dt• ·\9'10 sube Hl poder con apoyo de su 

programa, el Partidc> Unich1~, Por>ular cuyo candidato fué el 

c iudadnno Chi lene> Snlvndor Allende. 

Dicho progrtuna con~ideraba la profundizaci6n de la R~ 
forma Agra.ria, nacionalizaci6n de los recursos mineros asi 

como la estatificnci6n de los bancos y los grandes monopo

lios industriales buscando que la Reforma Agraria fuera un 

proceso simultaneo y complementario del resto de las tren§ 

formaci6nes generales pura pasnr de una economia capitaliJ!. 

ta a una economia de transici6n hacia el socialismo. 

De ~sta mane1·n el gobierno de 11' unidad popular se 

di6 a. la ta.res de expropiar s \Ul ritmo cuatro veces mayor 

que el anterior gobierno como se muestra en el cuadro si -

guiente; 
EXPROPIACIONES DE PROCESO DE REFORMA AGRARIA. 

Gobierno de Frei 

1965 

EN CHILE. 

Numero de Predios Superficie en 

Millones .. de 

hectáreas fisicá8 

3.4~ 
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EXPROPIACIONES DEL RPOCESO DE REFORMA AGRARIA EN CHILE 2 

Gonierno de 
ALLENDE 
1971 
1972 
hasta 
Septiembre 
de 
1973 

TOTAL BAJO 
ALLENDE 

TOrAL GENERAL 

Numero de Predios 

1;178 
2062 

1050 

4490 

5809 

superficie en mill2 
nea de hectáreas 

Fisicas 

2.6 
2.8 

1;2 

6.6 

10.0 

A fines de 1971 quedan establecidos oficialmente los 
CERA ( Centros de RefortJa Agraria )., cuyo fin era el de 
remplazar los asentamientos con la uni6n de dos o más cen
tros expropiados vecinos o pro~i:nos creando nuevas formas 

de organizaci6n territorial y teniendo como organo máximo 
la Asamblea general formad" por todos los trabajadores ma
yores de 16 años eli~iendo a sus diritentes direct~~ente 

por la sss.."J.~lef\ en vvtsci1.~n secreta. 
Se to~ó en cuenta también la posibilidad de estable -

cer cuando fuera necesario e~r~esas estatales en el campo, 
éstas debian organizarsebajo le. f6rmule. de centros de pro
ducci6n ( CEPRO )., considerada también en la Reforma Agr~ 
ria, pero cuando &~bes f6r~ulas se considerar6n contradic-

2.- García A.~tonio., obra citada, pag.757 
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-torias , entre vecinos del mismo predio o grupo de pre---
dios vecinos, hubo necesidad de crear una fórmula pasagera 
llrunncla 11 Comites Cnmpesinos 11

, subsistiendo de ésta manera 

durante 19'72 y ·1973 Asentamientos, CERA, CEPRO, y Comites 
Campesinos co~o organi:aciones del campo. 

Lo que si puede aseverarse, es que durante los dos 
años nueve meses que dur6 el ~obierno de la Unidad Popular 
presidida por el e. Chileno SALVADOR ALLENDE se acab6 con 
el latifundis~o tradicional en Chile, mismo que venia a -
rrastrando desde l!.1 é;:-,)C!l c::iloninl,y ln creación de nuevos 

sistemas de orgnniz.Bción del cn.r.:po en busca del desarro -

lle de una sociel:nd campesina r.ié.s solidaria e iGUalitaria 

mismos que se vie1·6n brúscamente frenados ~· desaparecer t~ 

da esperanza de lot;ro, ccn el ~olpe de est!:Hio de Septiem !"'" 

bre de ·1973. 
Asi con fecha 11 de Sep~ie~bre de 19'73 queja perpetr~ 

do el golre de estado al gobierno de la Unidad Popular, 

~arcando clnrawente las perspectivas a seguir e:1 contra de 
todo lo alcanwdo po!.' la Reforma A¡;!.'aria los últimos nueve 
años de gobierno • 

Dichg política que-:!n claranente esta.m;-ada en el segt!!! 
do informe d.e la Juntg :·!ili:;ar ~orno se 3.nata en seguida: 

Reducir el ta.maiio Jel secta!~ estatal de la economía 

cuyo descontrolado crecirnientose acentuó e:i el último dec~ 

nio, al ru:iparo de ccr:.ce:;-·ciones econ6micas socialistas, es 
una fina.lid.2d. fu...'1da..7.ental •••• Dicha in::ervenci6n ( del es

tado ) , debe :rnr.-;ener un carácter subsidiario y no anular 
ni absorver el MARCO FROPIO DE LA I:;ICIA-rIVA PRIVADA~ 

De esta ~ane~a la Cecisi6n de ~arali~ar las nuevas e~ 

propíacicnes, co:-igelar la a:;ilicaci6n de la Ley de Reforma 
Agraria e j~icíar lo que se di6 en llama!.' la !.'egulariza -
ci6r: leg-al d.e las exprvpiaciones¡ esto es, devolver a los 
anteriores dueños las tierras expropiadas por las acciones 

de la Reforma At:ra:ia • 
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A t!"a.v~~ de res':ituci6n por revocsci.Sn del acto legal 

d.~ <eX't'!"<J;iia~i,5n, el otor'!;';S..-r!iienc:..)- de reservas - s:!icionales 

s. l:!s ~tor~a·:i~::; - 1 ;;.a:? >:?-!, ac~0 l¿~,l Ce expr•'..":)iación Dor 

so-l1~i:u·i de pz"":i?ie::arios, se 11 !~¿i.tuls..r-iz:t!'•S:i 1', ~.!. 6'H.: d.el 

:oi::al d.e los p:··~.d .. i::-s e~·:.,:i::-ia~!?s, deYo!.vi-:?:1d.:':;-;- e. s~s ~x -

d-.;..¿:~o:s ~{ =-~s-:a:1J,.:- a los '.:a..~;:-esi!'los 229, .,~ E.rb :¡_:.:.:i ha:e w1 

".:0"; ~! .. t~ l 2€-e ·i~ ~u:_''!'rt'i~ 1 ~ ~X:.'!'i:i~i 3.d.'i e~:.:ival<?n:e a 2 1 7C:V 

e:i :n:i.-::~r~a l·: ·;~::!.:3., ?!'\:'!'",;,i'::i:e:1.!o :s. :nis.-:.?. ::;..s:.;;; .:-Js :re:s ~ 

~~s !e ~~j~= s~iJ ~:~:-g~l~a, ~~e~a=a~1~ sai 3 los ?e~~e~os 

~:-::-.':=-a.'::;·~ ..!~ 3..:'"!"~::~i-:::.::-- :.- :i-2'·:!!."::"ia ?:-::- :e q·..:-? a-e ;-;.:~:!.-e 

·1e'::' ~~ :::3..!"._.; :J':>~-J:i.•t'..." ..!;:. :.·a~:!.::!.~s._ .... :..s. ::o:!::-:::::.·?.c.i.5:; C.e- ::..a 

::-e .:r~a...-0::. ~~~p.e:-a::.Y3.S .::·.:.:-:i 1:.:::·:s3 :!-? a::€a E=~=-~·9.-

~:.:.3. ~~.:.:13: .:·.a:~_;-:'l.Z·3.."!-...!='" s.: ~s:::.~::i -::: .s"..:. :'S!.;'!?l ,:_e .:::-~r.:-:ic:::-=

J :"'d?'..::~:.-:!" :..-::. i·?ss..:-:-~::o, pa:·~ :·:- :.::•.:3-l 3~ >;3 -i.;l-:€5 :.""'~ 

::.:..;:;:~s. :.- =~.::·..:..:s:s e:::. !'·:'!"'""'::1 ~:c:;::=~.=3. !<J :.!'!":~:~.;;>.iis~i5::-: y ~x-

l.-;3 s:'f'.;.:.~r::':!~ =-~'.::.:'G.:5l 

''·- 3!. .!~s;:-.L.!:- ::.as:.·;:- :!.-:o :""..:: .. -:::.~::a:-i·~s. so":':::-= -:'){!e -af:..=.-:-s a 

!s. ·:TI:.::.'.!--! ?::;-:..:.!.3.= 9.~..:'';i..'"lZ.~-;.'!J- '!:-.. e:. .::i~c:o:- ~€!.":i:::;-.e.::.~;.:-:.J ~ 

:c-::'3.: :!-?: .,,:i,: .. x ,i~ :¿,,(.__ .. ...,:_. 1.'..:.o.t ~:c .. s-:i.a::. 

~ .. - :a s~::-=-~~i~:!. y :.:.."::::;a.::.S:: d-e- !~..:.."!c.ic:l~5 d~ :t!...€".:...':.::S o=~ 

:i:.~o.s ~ !..."!S':l.':';': ;..~~~3 ;:-·::= e.:e~;-!.·:- e: ! .~i .D.A.P. (!::s-::!..":i.:-

-:-::- ~ica,:-: :·::-;.~: ~e :"?.3;$.:-:."":'::~ .\.~..:;::e·.::·.!~=~·-;- ) ~:;~ se ::-~s!.'J:-

~ ... ~r .. ::-:.s':1:·..:.:c .!.e ·:a=:.:!.~~ :-a=a l·J'S '3-!'"..:.;cs ::e 3x:!'~.z.a. ~ise 
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Por otro lado declara la junta militar estar fuera de 

la ley las organizaciones Campesinas sindicales o de otra 
naturnlez,a aai como la reducción de salarios y de las rem.!:! 
neraciones de loa trabajadores agricolaspor lo que el de -
creto ley no. 12 del 17 de septiembre de 1973 cancela la 
personnlidE1d juridica de lEI C.U.r. ( Central Unica de Tra
bajadores de.Chile ) , que reunía el 63% de los trebejado. -
res rurales sindicelizndos. El decreto ley No.135 del 13 
de Noviembre del mismo año declara en liquidación las per
tenencias y bienes del mismo. 

Se aprecia con clnridnd, la tend~ncin del gobierno de 
la Junta Militar de favol'ecer a los grupos buqi;ueses . que 
buscaban detentar uno vez m{1s, los medios de producci6n e~ 

mo algo tan funJ.runen~nl pnrn el d.esur.rollo de un pai.s, la. 

tiern• • 
Con este tipo de medidas de cal'ectel' totRlmente con -

se1•vsdor, se dó. un giro de 1so0 a le administración de Chi 
le para dejarla tal cual !rnstEI nuestras dies, .imperando . 
desde luego, favoritisi::os e potentados, corrupción e inju_!! 
cicia a un sector de la población que hEI padecido por tan
tos lustros en la faz de la tierrA , el campesino. 

Con esto ofrecenos un !'esúmen esquem~tico, pero creo 

que les verdaderas cifras de los resultados emanados de la 
aplicaci6n de lRs politicas estructurales anteriormente e•· 
notsdas,saldrá.n a la luz del conocimiento Público,une vez 
que el dictE1dor Au¡;usto Pinochet,cumpla con el plebicito 
constitucional y abandone el poder según elecciones cele-

bradas en Chile en 1959. 

2.2.- LA REFORMA AGRARIA EN VENEZUELA 

El 10 de Octubre de 1817 SIMON BOLIVAR program6 el 
cambio de la estructura agra.ria en Venezuela haciendo ex-
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-pedir al congreso de Angostura la Ley de Repartición de 
Bienes Nacionales, considerada por los Venezolanos, la Ia. 
Ley de Reforma Agraria , repartiendo los bienes no enejen.!! 
dos ni futuros a enajenarse, dé.ndo el feneral en jefe tie
rras de 25,000 pesos y Al soldado por 5,000 nesos, la cual 
fué modificada el el 6 de Enero de 1820, acordando la dis
tribución de vales entre los beneficiarios de la reforma , 
la cual tuvo un la~entable fracaso a pesar del apoyo de la 
1a. constitución de 1830, hasta la guerra camnesina fede -
ral que tuvo lu¡:ar en el aüo de 185~ durante 5 años siendo 
su caudillo e:-i éste ocaci6n el Eeneral E::eq'..liel ZR::-,ora q_u_! 

en murió éntes de llegar a la capital, pactando su sucesor 
Antonio Guzmán 3lanco, C""n lLs conservadores rer;!'esando 

los campesinos e la desposesi6n. 

A fines del sir:lo XIX Vene~uela vive un régben Agr.!! 
rio en el que Imperan, los vurones feudales y los ciervos 

de la gleva, con señores todo poderosos y campesinos que 
han perdido· hasta el de:-echo de desplaza-::iento y no es sino 

hasta la muerte del general Juan Vicente G6mez cuando co-
mienza a ajustarse nueva~ente la cuastión agraria dicté.nd2 
se nuevamente una ley de la materia en Septiembre de 1915 

siendo derocada por el goOierno de facto tras el golpe de 

estado del 18 de Octubre de 1845. 
Du:--1'1tf' e!. E.J!::ierno de Betancurt. se hizo un llamado 

a NELSON ROCKEFELLER para qu'? fuere a 11 eyuda!" 11 e Ver..ezuela 
a desarrollar su econo~is por lo que se celebra el conve ~ 
nio que crea la Venezuela 3asic. :::conomy Corporati6n, ( V. 
B.E.C. ), que tenia por objeto lo siguiente; 
a).- Focentar el rrog:reso econ6rnico Agricola 1 

b).- Mejorar el nivel de vida de la población 
El convenio tuvo como insidencia de la eXplotaci6n 

del pe:rSleo y la distorci6n del sistema de producción a-

gropecuaria. 



59 
No fue sino hasta 1958., cuando resur~e la vida repu-

blicana misma que da las bases para la creación de una nu~ 
va Ley de Re forna Agraria ,designando una cor::isi6n para la 

realización de dich~ o~~etivo, participaado en el proyec

to de Le:-· desde el arso'oispo de Caracas hasta figuras del 

partido Co:nunis~a Vene~olano,;'ro:nulgand.ose el 5 de !-larzo 

de 1960 que es la q:.1e g~ :ual~e;i..+;e ri~e dicho pa~s. 

Venezuela es un rs!s de 912,c50 Ail6:i.etros cuadrados, 
y 91'205,0CO Has, las cugles para 1958 apenas29'590,000 h~ 
bian sido cultivadas p;:,::- 3Yí' 1823 fundos,c!e los cua!..¿-s 5975 

sobrepasaban las ~il hectd~eás. aada una ?~1eyendo 21'993,§ 
30., Has., en tan:o ~u¿ ;ii:~·J/iClO nv llegaban a lss 10 Has, 

por unidad ~e~i~ndc-!'113,71Cffas, ~~r !o q~i~ resulta f!cil 

a.precia.:.', q\!e la tie:-~a estaba. co:i.c:.n-:!.':tda en pocas manos 

Asi se re!"er~an a. la ~t?fO!"~a A~sri9. los integrantes 

de la ccoisi6n redsctora; 
0 :Ss:e t'!'o.:es0 co:-.;-i:'f>IE~e al C3...:!;:esi::o, en su doble 

.runsi6n; de ~UFO ~· de i!'!di vi duo svcial, en ac.bos casos l! 

gado es'::-e~~?....~e:::e a ::a d.iná~ica :!a-::i0nal En el plano indi_ 

vidual, 'ci.e.:.rA d~ co::':.!"ibuir a .:r·ea!' lHs condiciones propi

cias para q~e ~! ~o~~!"e ~ueds disfru:~r ~e los derechos ia 
he!'en:es :t. u:: C!.UC.R'.!ar:.o. ~ el pla.'10 social, :.9. 5eforca 

tenderá a co~ce~:rar la ro~la~i6n dise~insda, hacienj0 as! 
p~sible;:ione!.' a su al~a::~e l.)s se!'v:.ci:is públicos, la sa..'1i

.:!.a.~"!, :ir. ir:J.;.;.;;.~i0n,:H :·~::·~s.ci.6~1 :: ::vciss las ve~t'ajas y ad.§!_ 

la:l'::OS -;~;:=r.i~02 ~ue ls ci\•i!izac::.~:::-!'r-?ce, La ~o=isión pr-E, 

~ugna u.~a r~foroa qce, al ~is~o ::ie=~o ~ue realice un sis
:~~-:.a d-2! d~1-:aci0n y C..!.st!'~buci6n d.e ~ie:-ras, garari.'tice to -
das las : .. ~!"Cas de- p:-,:;p::.e.:.a.~, ~e:'!eneia y e:cplots.ci6n da .l~ 

::is::i.a, que sean e~onó":ic-a ;:" s-:-ci~l;:;ent!:' e!'icie::.'!::es, desde 

!.s yeq 1Jer':a p!'Cp~~~:! fa::iilia~ hasta la gran e4!p:--esa nacio

ns.l~en:e eX?lot'ads.. u ~ 

3.- ~.A.C. Refor:ca A¡:=aria, !nfoI't!e de la subcocisi6n legal 
'lol,! !1.! 7 .. p. "'19Cy'191.., citado -por garcia antonio, obra ci

-;s.C.a ;-a.E" 35'1. 
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Se aprecia i>U.Ss en ~sta declaraci6n, la n¡n·cciaci6n 

de la Reforma Agraria Integral que planteaba la comisi6n 
redactora de la ley,buscando desde luego,ln mejoría a todo 
nivel agro-industrial y no solo productivo sino a nivel g~ 
neral an cuanto la elovnci6n del nivel de vida rural. 

La Ley de Reforma Agraria, proclama como postulndo sE_ 
cial junto con la constitución, el origen de la propiedad 
de la tierra en el trabRjo" Ls tierra es de quien la trab~ 
ja. 0 

, así tene:1oa que en el ~rt1culo1!i la Ley de Refo:--ma 

Agraria axpresa; La explotncil'n eficiente de la tierra y su 
aprovecha.miento Et.pr~ciable, en forna\ tal que los fnctores 

de producción se apliquen en <-lla de acuerdo con la zons 
dende se en..:ucntz:a y C!.."'n SUS rr-opias CRrHcteriztiC!l.$,. 

Rf:.regandc en el a1·t iculo 2C'; Se cvnsiderfüi cuntrfn·ia.s a la 

!\ins1ón social de la p.r0~ieda.d e inco:npntibles con el bie

nestar nnc icnal y el J.C'BB.!Tl"" l lo econó~icv del ·pais, la exi~ 

tencia y ~Snter1irniento Je rit1C!lS in~ultas U OCiOSBS y lOS 

sistemas de ·exrlotaci~rt i•1J1r0cta de ln tie:·ra, con el a-
rre1tda...roiiento, la aparcerla y lR o~ur-eci6n. 

P~r otro l~\do, la t>onstituci6n Venezolana en su ar -

t le u lo 99 est!lb lec i.S; Por c!\usa ,;e func i6n social, la pro
piedad rrivadR estarA s0metida n lss contribuciones, res.~ 
tricciones y obligaciones q\1~ es:n~lesca la ley, con fines 
de utilidsd rúolica o de inter~s general ;Y ea su articulo 
105 ¡;=antiza el derecho de los éan!)esinos a la tierra 

declarando el art.iculo 2é d¿ la LeJ de Reforma Arra.ria L..,. 

nexpropi...ables l0s .fundos que cu:iols.n con dicha funsi6n so

cial. 
De esta ro~a. se denotft ls ~::-e~cupaci6n de la Retor

na Agraria de afiantar el de::-echo de los campesinos a la 
~ierra ~ ls transtor:naci6n de la estructura agrax:ia del 

pais V•mewlano. 
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!'o!' lo que respecta a los logros alcanzados po:r la R!: 

!"·~n•,;1!:l A~rar-i~ V~ne.tolana h9.sta 1?76 .sevin el inventario N~ 

cio:\~l d~ :'le~:·as y 3e:le!iciD.rios de la ref~r::a a~~aria 1 
~l cua.l ft:á ~ntre~~ado por el In8titui:o Arrario ~ac?.onal, 

qut•da1·\~!1. as'..?!l:':~d.as 1-:...:',CCO- t'é:ilias :u:S.s o :'?énos, ;¡ ar!'oj6 

tas si~J.ieat~s cif!'as1 

E~ e:, ..... ,.·. d-e l!,,1s :Se~1e!1ciariou ':r.:ttiaJa parcelas in.di\~i 

duales ~ t?l 75~ de l!ls p:u~elas tiene mér~.Js de 10 Has., 

el &'J~ ;.!e 103 ~'a:.•celer-0s s~n 9.nal!"'a~e'::\s y q 1.:-e ·~l S-3~ de ~ 

llos no !'i;" ... 'lt"le ~s:.H:c:.:!.a de ll.!..:1g\:..n.a clas~ ( <;(:c!:ica ). 

t?l :.·cndo de t ie~·.:-as dt!l !nstit:uto Ag~ar·io ~~1cior:.al, co:!fo!' 

·.;e- el ü1ven:ar10 s~ ::a:i':ie:Je~ eP. 7'2·2'J,:.."::'\) .:-!a:3., :·· es':s.a 

1;; !.e:·ras ?!"~c~d.¿a~ en st.: L'!eQ··.n· ;-:.;.l"te ':l::l ;:ioJ.~::· púh:ico S5.~5 

poli~ica ~el µa!s, sit:~d~ ~na j~ las ~~!:~ci;a!es fue~zas 
i.11¿1.:;ls·:J!'as ·.:'..e ls. ?"~:~O?.""'-S. A~!.·ar1a,C"00;:.~:..!.!'ti~i~··:1:~r..!:::o i=~: .!.:-t !".:::E_ 

ponsabili~ad d~ ~~ ss:is!~cci6n de las n~c~siJQ~~s q~e ic
~tic·::i d.!.<:n::'.' ?t~c~:"a-:.a d.·.: :a .;:;:.c.:.it>~'=e ra~h~:-a: 

:t. ta Ye.!~:-aci6~ tc:a.: :--i;t-:e la si~i~.:".":.::e ~ai::2ci~n. de ~a 

su~.:t~v~S!.·~~ :!~ ~as ;a=..::~las in.J..iv::.::!uales. Al!~.i..c.as ·1e~t:s 

~;.~s zi_e.!?.~!'.-·s ;-a::-': i:::i;.·~!1 e:; t~s: L~me.s :"'e!'s::-::3.l·:s q:.:e ':ie::.~n 

!.a. f':.::.a!.i<l.a.d d.E> ::o~.Y4;;:'nce.:- al p-:'·~~ie:a!":OJJ ~,;::.-~·:< ~<J.~ ·;:::;::is. su 

~ie~~a, s ~~~~~~J s~ ~:~:ea ~: ;e!"sonal. d~ l~ ~~i~~a=i6~ 

~'1:'8 :!l s~~~!"V~Sió:: l·.>~s.l d.ó;? los ?!"OY~C';OS de li.~~i3 del 

te.:--:-i?no, t!"a~a.}o del se:-v:c i~ C.~ ':?.~aa:or~s ,asist:::e~~i.a :.éc

:::.:a ..!el .a¿.,!·L·~t.il~0!" • e~c." ..,. 

4. .. - Re!'-o~:a A;:::~a:-ia .e:: ~":i~~ica La.ti:!e .. , e·!ici6:i ~~~pa:-ad::i 

p~:- ., D~liado, Osca: !.e.e .. f'·a.g., 145 .. 
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Para el año de 1961 existien en el Perú la Hacienda 

capitalista, semicapitalista y tradicional, ~cepar1rndJ los 
mejores recursos solo 10 familias, sobresaliendo uni; elite 
constituida por los aeroexportadores de Azúcar y Algod6n. 

Por otro lado, la comun~dad indigena constituis la 
parte productiva tradicional en la que intervenia el tra
baj~ individual y colectivo en la posesi6n y la propiedad 

de la tierra respectivamente. 

Las Haciendas y fundos constituian el 3,9% del total 
de las unidades agropecuarias, poseyendo el 80.6% de los 

18 millones de hectáreas consideradas por el censo de 1961 
como la zona ae;ropecuaria del Perú; mientras que el 96% de 
de las unidades que eran constituidas nor la pequeña pro -

piedad campesina incluyendo comunidades indigenas, ocupaba 
el 10.7%. 

Es en este mismo año en que la poblsci6n rural se cou 
fif,urabo en los siguientes grupos. 

265,000 trabajadores en situaci6n asalariada permaneu 

te o eventual; 122,000 en condici6n servil o semiservil ; 
650,000 pequeños propietarios independientes o miembros de 
comunidades indigenas y 30(\000 campesinos sin tierra y sin 
trabajofijo, por lo que denota inmediatamente la rran can
tidad de campesinos pobres considerados analfabetos,y sin 
derecho a voto,los que hablaban Quechúa, Aymara o alguna 2 

tra lengua tradicional,existiendo asi una gran marginaci6n 

e la clase campesina. 
Existen tres intentos de Reforma Agraria,que aún CUSE 

do no se consideraban reformistas,trataban de timidamente 
de ata1far el problema ántes anotado iniciandose el primero 

de ellos en 1956, auspiciado por los representantes de la 
burguesia agraria,teniendo como programa principal la am--
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-pliación de la frontera agricola mediante la irrigación y 
la colonización , ofreciendo ademAs un proyecto .de redis -
tribución de las tierras ociosas el cual no prosp~ro por 
la oposición de los terratenientes. 

EL se~undo intento en 1962, lo realizó el primer go -
bierno militar institucional,que habia asumido el poder en 
respuesta al movimiento campesino lidereado por Hugo Blan
co, en los valles cusqueños de la convención y Lares y ailll 
cuando no tuvo amplia respuesta,se hace mención de que ·.~ 

existian ya levantamientos campesinos en busca de respues
tas,a la administración del Perú derivadas del Problema A~ 
grsrio. 

El tercero en 1964, se planteó con la Ley de Reforma 
Agraria 15037,misma que buscaba la redistribución y conju
gsbs una intenci6n de modernización y reforma exceptuando 
desde luego,los grandez complejos Agro-industriales azuca.... 
reroa,pero además buscaba una transformación en las rela 
cionee de producción,proponiendo la creación de una capa 
de medianos y pequeños propietarios sin liquidar la econo
mia terrateniente. 

El resultado de dicha reforma,no tuvo mucha trascen -
dencia por las trabas politicas,nor lo que hasta 1968 solo 
14045 campesinos fuer6n beneficiados por adjudicación indi 
vidual,con una extensión de 384,529 Has., logros que no al 
canzaban ni el 5~ del total en cuanto a tierras afectadas, 
ni u ~án ~e~ 2~ ~e l~ poblaci0n cR~~esinR en cuanto a ben! 
ficiarios,continuando incólume la economia terrateniente. 

Para el 3 de Octubre de 1968,la fuerza armada depuso 
al presidente Belailllde Terry; .·se recuperan los campos pe. -
troleros de Talara,en po<1er de una filial de la Standard 
Oil de New Jersey, se promulga la nueva Ley de Reforma A -
graria en Junio de 19E9 ( Decreto ley 17716},complementan
dola además con la posterior promulgación de una ley de a 
guas,que daba al estado el control de éste recurso básico. 
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En Agosto de 1975 ., el golpe de estado de Mor~lec 

Bermudez, que depone a Velásco ofrece otra opci6n después 
de la consolidaci6n del Peró como nacl6n del tercer mundo · 
pc¡r lo 1t·e la Reforma Agraria se divide en dos faces¡ i,;. 
nrimera de 1969-1976 cundo vino el cambio del régimen re -
formista y en 1976-1978 marcada por un nuevo régimen mili
tar siguiendo un solo proceso y una y superviniente refor
ma. 

El proceso de Reforma, debia alcanzarse en dos metas 
fundamentales: La ampliaci6n del me,;cado interno, ··abrien
do"el cuello de Botella" de la economia representada por 
el atraso del Agro, y la real incorporaci6n del campesina
do indigena a la nacionalidad y estructura del estado. Es
tos lo¡;ros -ese previ6- debian alcanzarse mediante la cop~ 
rativizaci6n del Agro, la transformaci6n de la estructura 
de la tenencia y nropiedad de la tierra, buscando eliminar 
el sistema de hacienda promoviendo la asociaci6n como si ·
f!'Ue: 

a).- se anula el régimen de excepci6n a los complejos de 
agroindustrias azucareras, reducci6n de los limites inafe2 
tablesa un máximo de 150Has., en la costa., y la amplia. -
ci6n de las causales de afectaci6n de la sierra. 
b).- era necesario satisfacer como máximo 17 instancias, ·. 
que iban de lo administrativo a lo judicial, estableciénd2 
se entre la afectaci6n y la adjudicaci6n definitiva un pe
riodo de administraci6n estatal de una o dos campañas a¡ori 
colas de duraci6n, en los que se regularizaba la explota -
ci6n y se formulaba un plan de desarrollo a corto plazo. 
c).- se reconocia la propiedad privada y , en consecuencia 
la obligatoriedad de compensaci6n por la tierra expropiada 
estableciSndo una forma de valirizaci6n de loo bienes di -
rectamente proporcional a la eficiencia de de les unidades 
y el oago en bonos redimibles en 20,25 y 30 años. 
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Para el apoyo y realizaci6n de estas politicas, se e~ 

carga a la Direcci6n General ~g Reforma Afrsria denendien
te del Ministerio de A¡;ricultura quedando encar¡:Hda de la 
aplicaci6n de lR ley y teniendo como apoyo a la Oficina 
Nacional de Desarrollo Coope~ativo ( ondecoop ) y el Cen -
tro Nacional de C1.rnacitaci6n e Investigaci6n de la Refor
ma Agraria ( cene ira ) . , "Sl tri~unal Afrario que se ded_! 

co a atender los proble~as de la tranfercncia de tierras, 

y el Sistema ~lacional d,, Apoyo a la Movilizaci6n Social 
( sinamos ) • , encarigndo n.0 rrnr.over ln part:ici~~nci6n orra

nizada de la poblaci6n 
Puede verse, que este intento de Refor~na Agraria s~ 

fialaba bases mucho mhs n6li~os Ql1e las anteriores, organi

zándose el Ap8rato b\1rocrAtico nPc~~Rrio para la realiza -

ci6n dP los objetivos trazados por ln ndministraci6n, ha .• 

ciendo notar desde luego la inicia~ivn de !"emnlazar el r! 

gimen de hacienda por la aplicnci6n rtel proceso de refor

mas por hreas y no por unidndes implantlíndo f6rmulas coop~ 
rativas y estableciendo un r.1odelo de concentración econ6mJ; 

ca regional, basado en centrales cooperativ~s. 
Asi a trave~ del método de aplicación llamado Proyec

tos Inter;rnles d~ Asent:am:iPnto RurRl ( piar ) • , se reali

zarán. las acciones de Reforma /l.[!"nria en Vaztas Zonas te -

rritoriales definidas como microre~iones , según crite_ .
rios eco16gicos, eco116micos, sociales y culturales , ade.~ 
más de definir el ámbito en el cu~l debían articularse las 

empresas campesinas cuando se constituyerm;¡ estableciéndo
se la obligu0i.5n dt: a.sc.:iarsc o uno. .:en~:-n~ cooperativa r!, 
gicnal y emprender coordinada~ente la planeaci6n y ejecu -
ci6n de la producción, ccomercializaci6n y dotación de se_!1 

vicios. 
La preocuosci6n de reformar el Problema Agrario en el 

Per6 era ~tn lugar a dudas, planteado de una manera inte.~ 
~ral suroandose además de las mencionadas a dicha tarea la 
Cooperativa Agraria de Producci6n y la Sociedad Agricola 
de interés social. 
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T..as C.A.P. son unidaddes de producci6n individuales ,e~ 

yes bienes de capital son propiedad de los obreros estables 
de las emoresss afectadas, organizándose sobre todo en les 
ex-haciendes modernas de le costa y de la sierra • Los S.A.l 
s., son también empresas que exigen que todos sus socios se
an trabajadores de la empresa, con el fin de permitir que 
las comunidsdes indigenas desposeídas <!e tierras participen 
en ellss • 

El sip;uiente cuadro ejemplifica la cooperativizaci6n . 
del perú. 5 

PROPIEDAD. 
y 

ORGANIZACION 

ASOCIATIVA 

PROPIEDAD 

PRIVADA 
y 

ORGANIZACION 

ASOCIATIVA 

CAP 

S A I S 

GRUPO 
. CAMPESINO 

COMUNIDAD 

CAMPESINA 

REES·rRUCTURADA 

CA S 

CA I P 

1 

2 

1 

·2 

CENTRAL. DE 
COOPERA'rIVAS 

En 1972, se disuelve la Sociedsd Nacionsl Agraria pP.ra 
dar paso a la Confedersci6n Nacional Agraria, por decreto . 
le~ 19400., creando as1 a la entidad qµe se le asignaba le 
total representación de los sectores del agro. 

5,- Reforma Agraria y Cooperstivizsci6n, 'latos Msr,Jose • , 
tomado de Garcie Antonio., obre citada par., 707. 
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Hacia 19?8, la d1strihuci6n de ls tierra babis avanzado 

como sigue; Las afcctaci6nes cor.mrendie.n ,va hasta 15705 uni
dades n¡i:ropecunrins ~ue nbnrc11n 10•000,000 de has, <le tierra 

ae;ricola y nnstos naturn les • Se trnbiRn adju<iicndo ? • 784 ,111¡q. 

has, fsvoreciendon 0252911 familias cPmresinas. De acuerdo al 
plan de Asento~iento Ru~nl e Irricaciones n Colonizaciones 
se adjudicar6n en la selvao ceja de ls selva 513,000 has, de 
tierra n 21, 509 fnmi lias campesinas •~-rro,jahdo en quince años 

de Reforma Af:'flrin ( 1'JE·o-196'3), un total de 8'397 1 62? has, 
de tierra trnz1sferidn en fnvor3f1l11~~ trabajadores y campesi

nos y de 1838 empresas nsnciativas y comunidades campesinas. 
La Re forma Agraria de Perú annli Mc'.a en los rubros de: 

a).- Producción 
- b) .- Ingreso 

e).- Th!pleo 

d) .- f;igraci6n., arroja hasta 1978, datos no muy alentadores 
orillados por la crisis econ6mica por la que atravez6 el 
psis, sin embergo quiero hacer énfasis en el rubro de la mi
graci6n correlacionado con la inquietud del presente trabajo 

La migración no queda olvidada, la reforma Agraria del 
Perú buscaba una 11odificaci6n en los patrones de loceliza·.;.
ci6n esracial ¡ue ac:(1ar: '2n con~ra del campo, concentrando a 
la poblaci6n en unos cua:-itos centros urbanos y especialmente 

en Lima por lo que el problema de migración campo-ciudad si

gue viFente derivada sie~pre del empleo mismo ~ue atañe a 
los otros rubros 11encionados ya que como en todas la [randes 

concentracionaa urbanas se encuetra la mayor oferta de tra
bajo y por eri.Je aó..n cu~ndo no sean bien remuneradas si son 

muy solicitadas en el entendido de que por lo ~enos hay tra
bajo y ali11ento lo que hace falta en los centros de pobl~ 

ci6n rural. 
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La otrora provincia de Camayahua dependiente de le cap,2; 
tania general de Guatemala ( 1790 ), actualmente independie~ 
te y con su capital enclavada en las montañas, Tegucigalpa. 
Tiene playas extensas en el Atlántico hacía el norte y limi
ta por el sur con el oceano Pacífico en costas reducidas so
bre el Golfo de Fonseca; al Oeste sus fronteras la separan 
politicamante de Guatemala y el Salvador y al Ecste de la r2. 
pública de Nicaragua. 

Siendo ¡;obernada n lo largo de su historia rior dictadu
ras de tipo conservador hasta hace algunos años, en que el 
partido Liberal volvi6 al rioder y el señor Javier Prats Lla~ 
rado, Oficial Forestal de la F.A.O. en Honduras, en su infoJ: 
me sobre la tenencia de la tierra dice; 
" De los 1 1 112,000 kil6metros cuadrados , superficie total 
del territorio Hondureño, solamente pueden ser áptospara la 
eXlJlotaci6n ae;ricola 15,240 y de estos nada mtis en 3 ,3CO es 
posible desarrollar cultivos mecanizados con a:>roxime.damente 

1 '659,83'f habitantes. 
La poblaci6n rural , también estimativamente , se cale~ 

la en el 85~ y en 15% la urbana, distribuyendose la oropiedad 
en lo tres tipos y norcentages siguientes; 

Tierras de Proniednd Privada 65% 
Terrenos Ejidales 21% 
Terrenos Nacionales 14% 

El 65% de tierras cultivadas que son el total de la propiedad 
privada equivalente a 2 1507,404 has., y que see;ún el• censo~ 
gropecuario.de 1952 se hayaban deslindadas de la si["Uiente 
J1lanera; 
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Tierras de ejidatarios 616,a71 ti 

Tierras en posesi6n de arrendatarios .77;544 '' 
Tierras de aparceros 12,301 '' l'ierrae de colonos . 13,550 '' 
Tierras de ocupantes 133,961 ti 

Formas mixtas 4.99,056 ti 

TOTAL 2•5QL¡.,l¡.Ql¡. ti 

Por lo que fincas y al tamaño de 
las mismas¡ 
TAMAllO EN . ~. · SUPERFIOIE ~ 
HAS. -::-'--- EN HAS. 

Ménos 9.9 19,991 OA 
De .:1 a· 4.7.1 192,241 7.7 
De ,5 a ··10 2a,092. 1a.o 201,554. a.o 
De ;10 a: 0:20 1a,620 11.a 259,213 10.3 
De 20 a 50 13,752 a.a 1¡.17,317 16.6 
De 50 a 100 3,a65 2.5 265,929 10.6 
De 100 a 200 1,511¡. 1.0 207,726 8.3 
De 200 a 500 ao3 0.5 2"4.,129 9.7 
De 500 a 1000 284. 0.1 193,844 7.7 
De 1000 a 2500 126 0.1 1a:;,077 7.3 
De 2500 6 més 68 331,483 13.2 

Las compsiiias bw1aneras controlaban hasta entonces, el 
55% de la superficie de cultivo, empleéndo ··a 3(\000 trabajado 

y produciendo el 70% de las 6 -res exportaciones. 

6.- Prats Llau~ado, Javier ., Informe sobre la Tenencia de 
la Tierra en Honduras, Transcribiendo datos de una obra de.l 
consejo Nacional de Economia¡ El desarrollo econ6mico de Ha~ 
duras, anél~sis del sector agropecuario, Tegucigalpa. 
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Como es de verse, no todo el territorio hondureño es a-

gricolamente aprovechable por la ramificaci6n de la sierra 
madre, resaltando además en los datos por el señor Prsts, la 
figura del latifundismo en lns fincas de 2500 has., en tan 
pocas manos, sin dejar s un lado el minifundismo nue también 
arroja datos un tanto tristes. 

Anota el maestro Hendieta en su obra, Introducción al 
Estudio del Derecho Agrario • , si el latifundismo es hn mal 
social, no lo es menos la pulverización excesiva de la tierfa 
lo cual es absolutamente cierto ya que por ejemplo en Hondu
ras hny 117,103 propiedades de 1 a 10 has. mismas que podria 
asegurarse que la producción que de ella se obtiene no alean 
zaria satisfactoriamente para cubrir las necesidades de cada 
nócleo familiar por lo que resultsria muy aventurado vislum
brar excedentes para el progreso de dichas unidades ramilia
"!'ea. 

EL 2 de Abril de 1936 rue aprobada por el decreto no. 5 
la Ley Agraria que tiende a facilitar la compra y el arrenda 
miento de tierras Nacionales como veremos en el siguiente ªE 
ticulado. 

Art,1o.- La propiedad de ln tierra en su doble aspecto · 
de suelo y subsuelo, lo mismo que las eguas comprendidas en 
su terri~o~io, corresponden originariamente al Estado el 
cual tiene derecho de transmitir el dominio a los particula
res constituyendo la propiedad privada. 

En sus articulas 12 y 13 establece el éfurecho para todo 
jefe de ramilia hondureño de solicitar y obtener gratuita -
mente, en propiedad un predio deslindado para domicilio y p~ 
trimonio familiar con una extensión de 20 has., sin especif_i 

car la calidad de las tierras. 

7, Tomado de Mendieta y Nuñez, Lucio., Introducci6n al Estu~ 
dio de Derecho Agrario pag 123,124,125,126. 
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Y su articulo 19 quedó"; Todo pueblo que sea cabecera 

de t~rmino municipal, tiene derecho por vis de ejido a 35 ... ' 
kilómetros cuadrados en los terrenos mencionados que se haJ 
yen mlis próximos al pueblo que las solicite. 

Por su parte el señor presidente de Honduras Dr. Ramón 
Villada Morales, en su admón. expidió el o&digo del Trabajo 
y creó el Instituto del.' Seguro Social, abordando además el 
problema de las comunicRciones que ha¡:an posible la agricul
tura, además de crear el Instituto Nacional Agrario con el 
fin de dar solución científica a los problemas de la distri
bución de la tierra apoylindose en la Constitución Hondureña 
de 195? en sus siguientPs articulas. 

~a articulo 263 di ce; " ~n la politice Agraria el lista .. 
do fomentnrfi prir.:,:n·ainlrTJPnte e1 dcnnrrollo de la población· 

rural y la pr0Piedad rural de tipo familiar, que constituya 
una unidad económica de oroducción y el establecimiento de · 
servicios de crldito y educación Agricola fRvoreciendo de 
preferencia a las frunilias Hondureñas. 

La ley detrmina las condiciones de adquisición y las o
bligaciones del adjudicatario. 

Y en su articulo 264 se observo; La ley podrli estable-
cer restricciones, modalidades o prohibiciones especialmente 
para la·adquicisión, transferencia, uso y disfrute de la pr2 
piedad Estatal y municipal, nor ra~0nes de orden público, de 
interes social o de conveniencia Naci~nal. 

De esta manera , aparecen nuevamente los mejores prop6-
sitos en busca de la elevación del nivel de la clase rural, 
pero las condiciones econór:Jicas que hesta la fecha prevale-
cen en el pueblo Hondureño, dan las pautas para el olvido de 
dicha clase ,que por mós regl&.lentaciones y buenos propósitos 
por parte de la aQ~inistrsción central,no ven logros loables 
a corto pla=o para ~ejorer les niveles de producci6n y de 

vida. 
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La superficie total de Guatemala, es de 108880 Km2 • 

De cada 100 fincas 55 están operadas por uropietarios,17 ppr 
arrendatario~ 12.2 por colonos, 10 por ocupantes, 0.8 por -

administradores y 5, por el grupo denominado otros es decir, 
45% de los que trabajan la tierra lo hacen en beneficio aje
no, pero esto no significa que todos loe propietarios traba
jen sus tierras 1 1901,,95 registrados, solo 160,000 dueños 

de las fincas menores de 7 has., no tienen peones, el resto 
son absentistas, semiabsentistas y ~aran administradores y 

braceros temporales además de colonos. 
Según e 1 irnestro Mario Monteforte existen e inco tipos 

de propiedad de la tierra , Privndn, Comunal, municirial, na
cional y colectiva ademAR de !a ~rooiedad de hecho, 

Quien en verdad re~liz6 lR Reforma Acraria fue el señor 
presidente de Guntemnla, de apellido Arbenz::·8die.nt:e decreto 

900 del mes de julio de 1952. 
De acuerdo con die ho decreto, los guat~r.r.l tf~co s e aren-to 

tes de tierra tenían derecho a ser dotados de ellas en exte!). 
sí6n suficiente nara satisfacer lns necesidañPs di? loe mis._~ 

mos, pudiendo hacerse las dotaciones sobre las fincas no cu_! 
tivadas y les lla:;ndas fincas de r.¡ozos, nero les tier:,as no 

se entregaban a los beneficiarios, en propiedsd síno en usu
rructo vitalicio, tampoco se otorgaban Fratuica~ente sino p~ 

~aderas a lar~os plazos. 
Por l0 que !~~sr~ct~. gl !"'Ubre de la. c~:-cpie.ci6:: una. vez 

ejecutoriada, se pagaba en bonos redioibles en 25 años, que
dando sin derecho al runparo los pr;:-;piizta::ios afi:?cte.dos. 

Cabe jestacar que a demás de lo ~encionado , se decret6 
la inafectabilidad de la tierra cultivada, de cualquier ex -

tensi6n y de la pequeña pr~piedad. 
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La reforma agraria se ejecut6 con rapidez 8 , en dos a-

ños fuer6n expropiados el 15.7% de las fincas, ó ses 584,588 
has., y se distribuyer6n osrcelar. a más de 5';,000 far:iiliss 
cruTJ.peainns. 

Junto a estas acciones, surre además una que llnma la !: 
tenci6n y es ls del arrendamiento forzoao, ente arrendrunien
to, fue' 'creado t-arn controlar las pequeii.as parcelas que se 

habian dado previa..'11ente t.•n arrenda::iiento, así asi como para 

regular las h!lses del "1is!llo, por lo que dice lfl ley al res
pecto 11 lns tier!'HR que !'wb!gn sido nrrendf\\1~D o que no est~ 

bar1 sie-ndo ut i lizPdn!; p0r f•l prqrif'tRY-in q•.ied~ib?..n mrje";rrs al 

arrem:buni~ntt" f0rzoso medinnte '..:.n pago ~mual equivnlente al 

5~ del vulor de lg coseeha del ai'lo. 

~l ~~vi···i~:~~~ !!~·=3d2 ~D !i~crRciSn ~~e llev5 bl poder 

a Castillo A~'1"1B.S 1 e~...._ ·1C'l:~0 ., run:) fia H p:-actica·1ent:e a la R~ 

fo1·ma A~:.'RPin ~·ed"i-:i!~~e c!.ec::•eto el cual fue expedido por el 

con!?"reso;.el 2 de Julio dp 1?5S se empPZÓ a :·1ane._-iar un esta

tuo Afrar10 a~ carAt0r c~inenta~ente con~e~vH~Of puEs si bi

én autoriza e! :·c~1 ar~o d~ r1e~~·as en f11vor de los campesinos 
11ecesitados, esos repsrt0s debería11 hace?'S~ s~b~e las tie •-
1·ras nac1cnRles entrt"t-Gndase la:"i ~H1rcelas éi. l')S cumpesinos 

en ::iropie,.la ... l. :.- -en ce.so de que i''.:e.s~n :i.i'ec:;1da.s, lfls fincas 

de lds .pff!.'t:ict:l~rcs ln expropiación se f!qrfa p!'e':io pago del 

valor c~~erciul de l~s ex:ensi~nes ex~~~~i~dns des~ojand~ a 

los ca~~"'esines bt":1¿ficifldC'ls d.urgn~e ~l !'ét:irnen de A!'ryenz de 

lss p3r:elas ~ue ~ab1~n ~e=i~~dJ 

La es:r.~:g.giH c1e J.g r·~f0rr"!e At:'a!"ia er:. Gt:ate~3..1.a fué e~ 

si sxc.lusiva11~r:te polit: ica ,ya c;.ue adopt6 WlR. lines distribu

ci:-r:.is:-0.1 - sin {.~a"Sisfacer el hanb:·e secular de tie!"ras de ... 

los pu~~;.cs i;::!igen!~-:;z2 - sin ::iaycr pr-eoc'.lpación por los ª.2 
pectes econ6mieos y soci~les del desarrollo. A mediados de 
"?9~., s¿ ~:a.Oia. d:strubu!.J.o w1 :ota.l de 371 ,37ó hes., entre 

875E9 ;:-e:-sc:1'1S t:ac:!..e:--.d-:- t:.'1 promedie de 4.25 has., ~or oerso~ 

na :--.abié~1dose to'"'."::.:H1o -:-: &J.5 .::e la tier:::-a distribuida (en --
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-- los dos años de Reforme Agraria ) • , las fincas privadas y 
el: rellto de las fincas de oropiedad públioae entre los que 
l'ecibierÓn tierra 1 el $f,<¡: l<l obtuvo en usufructo, ;.Vitalicio 
y solo el 13.08 en rpopiedad9· 

En términos estrictos no puede decirse que ha,:.·a existi

do en la Reforma ABrnria Guatemalteca, un objetivo de desa
rrollo ni un def~nido propósito de formación de una nueva 
clase de emriresnrios Rgr1colas, ni siquiera un proyecto que 

corrigiera la enorme ~·gsa dP econom1a minifund"ist~ y de eco

nim1.n mnrginnl ( cormnidades in<licenas precaristas y nropil~ 

ri.as de ménos de una ha.,), desde el punto de vista ele la m~ 
dificación de la estructura social, y de la redistribución -

de la tierra no se crear6n condiciones para desatar un verd~ 
de ro proc'eso de cambio, por ln orientRci6n !"o.ternalista de 

la pollticn Ar~nrin y nor 1.A cnrencia de una estructura de 
nartici-eci6n del campesinado. 

I,a ausencirt de unR idioloE'.ÍR ~;aciona1. de de!Hlrrollo y 

una est::-atet:ia ~lohnl, hi 70 mu:: débi.l ln posici6c ~le lH Re:-., 

forma Agraria frente a ln estructurn neo-colonial, de la . 

plantaci6n o frente a una notable dis~onibilidau de 150 fin

cas nacionales, c.-,n 280,000 has., ~· con el 10,25~. de la ca-

pacidad de producci6n ca.fe~alera del rais. En relaci6n con 

estos tipos neo-coloniales, de hacienda de plantaci6n la Re

for~s se orien~6 en un sentido, de situación estructural del 

sistema de enpresn sin0 de simple reeupernci6n de la tierra 

agr1.colo no utili~ada en la ex:-ilotaci6n bananera, (reserves 

territ0riales ). Las tierras redistribuidas tampoco sirvie
r6n para crear un cinturón de r.-..:.e•·.Js e:::-res~rios agPicolas 

capaz de generar nuevns i~pulsos de pro~reso y nuevas fuer-
zas de presi6n scbre el enclave colonial. 

8 .- FaC.ams, ·RichRrs , Encuesta sobre lns ladinas en Guatemala 

el r.iniste:-i.0 C.e educRción póbliaca centro américa, to~ad{'; de 

·~end:.e~n y ~uñez , Ot:-a , Citada pag, 120. 
9.- Nachan, ':letheten, !.a refor:-:-.a Agrs.ria, Guatemala , T.~s re

fornas Sf.:"rarias en ameri~a Latina, neg.6()4., citado por rarcia 
antonio , obra citada pag. 253 
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~ politica frente a las fincas Nacionales, de café, s1 

pti6 la mis:ns linea distribucionists anotada, aplicada en 
viejas haciendas del colonstp las olantscionees nacionales ! 
'Cm cuando estuvieran en cultivo, debiBn dividirse y distri
buirse en rurcelns, entre los tréthatincloPes, exccnto, en los 

es sos en oue se• les concediern oerr:tiso, como unn unidnd. Mu

chos guatemaltecos arguyeron, 1uc ero imprudente dividir las 
plantaciones estatrlcs, que estuvieran oroduciendo cosechas 

concrcinleo coro lRs del café, C(1~0 tra~3jnd0~es no sabian 
nadn del cultivo del cefl excepto la ejecuci6n de las tareas 
ruti~~nri!ls ternlf.ndose que la producci6n declinl1ray que se r~ 

gistrsra una 1·~ve:·si6~ a lo~ cultiv0n de ~era subsistencia 

como el mniz y l1's frijoles. 
No hH.bit:-n(~,_·. ::·od.i!'icnd·:.' ln. ~.:>structurn de ln hAcienda es

tat~l, de la fine~ d~l colonato, o de la plantación neo-col~ 

niRl, ni hRbiéndose D.!1pliado la ca~H1cidad rr·Jductiva de la 

cor.unidnd indigenn , la R1:1for"1a :\eraria no cre6 situaciones 

irr.·eversibles, - como el caso d~tt. rn~xico - careciend0 de las 

fuerzas defencivas, pRra enfre::tu1·se con éxito al proceso p~ 

11ticomili::ar (!e :a contra revoluci6n, defini~ndose esta 

como un proceso nt:resivo y ret:-resivo de anul.!1ci6!1 violenta _ 

de las ccnquis::as hec':"'.as ror lR Refor::m Ar1·ariarestablecién

dose las condici~~rs sociales, económicas y politicas de la 

estructura latifundista :• del sistena normativo tradicional 

quitando el sustento en Guatei~ala :le 70 e 100,01)0 fB.P.lilias 

car.ipesinss la tierra que les habia dado la REFOffi·lA AGRARIA 

D!'.SDE 1952. 
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2.2.3.- HAITI 

Los datos oUe se tienen sob1•e la distribuci6n de la propie-

dad en este pais son muy deficientes, ya que solo so cuenta 
con una tesis ·escrita en el Instituto d<'! Investif,aciones 82, 

ciales de la U.N.A.M. oor el estudiante haitinno Jesn Casi -

mir LiautRud, oor lo que expongo la si¡;uiente inforr.iaci6n: 

~ r.rnteria. d.e pe.1uei:a pro9iedad el censo C..e 1950 arroj6 
los sir,uientes datos:9 

Arrendatarios Ar!'endatarios Apar-
Deoartn.'Tiento Propietarios del Estado Particula::-es cero~ 

Noroeste 79.6 6.9 1.0 5.0 
Artibonite 83.4 2.1 3 .• 5. 4.1• 
Oeste 79.9 3.5 1¡.,Q 5.5 
Sur 8'+.3 1.2 2.3 3 .'i 
Norte 

Se~ón el auto::- de la tesis,del censo se desprende que . 

las pro;üedades de r.iénos de cinco Caresux ( Un Csr!'e'l.ux equ,! 

vale a 1.29 has. ), repre8enta al rededor del 94~ de las ex

µlo~acior.es Ag=icolas. E.':1 los cinco Leparta:'.'.er:::os ":le~:ciona -

dos, el pro~edio s~ su~erficie noseida por una ?erson~ es de 

peco QAs ae una ~e~tA~ea. 

De esta '.:!ar.e:--:1,se e.;~reci.s. de i.:-!:-:::.ed.ie.~o que :.a satisfeE_ 

ci6n de lS$ necesi!2¿es de tierra de los ~abitanteo haitia-

nos,es pa.u~.:-érrina,e:: :.ase a: lH clara pulve:-izaci6n de la pr,9_ 

pie¿s! ::~s~~¿:-án!:se in=~us:ve ex:as:~~,::~: :~ ~~2st:-a el 

c\!.s.drc a:-:-i:e. a:¡o~a.:.:i. 0c'":;-1:t:-a:-:-.·a:-:e:r:e se ;:-t:ede C.eci:- a".:.e 

e~ ~!~xico se b-.:.sca sa-:isfs.cer las ::.ecesidades del ca.-:ipesi

no c.:-r. diez has. :• ssi :-em.:!.~a !':~sta c:.er-=o t:·Un~c linitativa 
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BE\lta ~F: Ínmt~diatc1 8 lu ViSt.Ei que 1.29 hes p.:1r persona resu_± 
ta por demás insuficiente • 

l>L aut,or cit:ado presantfl las sii]'Uienioe" olis~rvaciont?s al 
respecto; 

u).- En los ni ve 1es mlis bnjos del ;-:;edio campesino, el desne-. 

duz.ami~~l\tO de la pr3piedR1i a~-;:ricola, con tendencia a frenar

se o sea , t:mchros rir·~·piet'.,I·.i:is y noc·:¡ tie:~ra. 

b).- u~ ci~rt0 n~mero de ~1r,r11PdAdes nedianas, o sea, varios 
p.r..::piet.urios c~"n .sufic1ent.e tiE"rra. 

e) .. - '!'ierr::,g ~h·] :>st:ado u0 1hst:ribnidas, flE:tssd&B & arrenda-::!!. 

rivs que 1 ~·.:n· 1:1.n defic.iP:L-~iHs t~ . .;:. l:t ;t:{quinR adr:'lin:istrati,~a 

l\~n dej&J~ de ~nr1~ S\lS ~~ntns o qu~ nun~a lus han pa~ado • 

.t,;a es0~; cas-;.H._,, l:\ l~!\Ht lJ:,._~l J2 t.1ie~·r:-1. acap!trE\C.H. deriende d<? la 

posibili-.l~\d :.~t~ ~-:::XT,l01:t.:·l:i. ;.i.¿- :1\11en la irn·3de. 

d) .. - .l"1nt1h;~ht<i! \1:1:1. t:z-t;.r1 -::,,.;.,.:¿~1:.:·¿¡.,,:-i6n :.:::- :-:tt::.·.:·~s .P'l ·1anos 

d~l Estado, ~ ~n wrn,os dd P~~pietsr1os citsdin0s '' ~~andes 

emprdsaric10'' \:) "absentistasr1·:o 

t~B tiit.·n ~lar~1 t:tl úl~ .. t.~.J in·:."iso e:-i c\.1anto a que !i.aiti no 

llet,:i. a se1• 1~\ cxct:">rci\."in. ~:-~ el rlob0 t·2:·::áque0 en cu~nto s. 

\'robl~:í1as J.¿>,r::.H•i0~, ~omo °!H.· nos venido o:-iser\·ando a lo larfO 

1,,'.e l 91•e.t:~1\t-e -; ~·,.:,~~ .. i:i, y3. ~ue nu¿va·-:eni:;e apa!·¿~en les ';)oder.Ssos 

teera';enitttü:.ie-s,-qt~e ~'!.U'a ~l 1..·as0 de 5.~sentis:ss llega a J.arse 

tul \•t•-¿.c0n ot.ro tért•.:.ino t'·.!.'8.!4at1cal ;'e>!'•J con e!. c.is·:.o objet,i 

vo., t~1 ad.-i.1eñ3..rsc del "t~n:-ri tori~ l.e~::-9.'ttle. 

i!.'.!;-e~·:.~!.'B': :-ic i ~:-. S;:':; io.lági.:a. 11 'L'"~sis, ·romado d.e Me::1i;;:-a Y:iU:: . .e-z 

J.l,,!Cl.O, .,. ... :;'!.'·3. ::--ita~t:.i. 



2.3.- LA REFORMA AGRAHIA REPRESEN'l'ATIVA DEL BLOQUE CAPI'l.'A 
r,rsrA y SOCIALISl'A. 

2.3.1.- ESl'ADOS UNIDOS DE !'lORcEAMER!t:A. 

?8 

Se¡::ún Lorenzo de Znvaln , la estabilidad social de los 

Estados Unidos. consiste en que la mayoria de sus habitantes 
sor1 propi~tnrios. 

Desde ln fundaci6n d~ los Estndol:' Unido8, se pretendi6 

establecer ln constituci6n social del pais sobre la pequeHa 

rropiedad, y n~n cuando tal objetivo ne lo~r6 en el norte,en 

el sur, debido a la esclnvitud de los negros se desarrollo 
el latifw1dis1no. 

Despu~s de ln guerra sPparatista, nholida la esclavitud 
toa.e p) r~d-s quede en pRz, norque la proriieind reparCida e-

quitativlU';~ente desde 6.nto?~ en el Norte, lo fue después de la 
guerra en el sur. 

See~-ún dP.ttJB estnC.isticos del mlo de 19·10, sotire una 'Pº

blaci6n de cerca de 9' 200,000 hBbitanti?s, le. pohlnci6n rurul 

forrn.ba el 57.7:-t., ~· i'osei11 6'361,820,, cranjas en su inmensa 

mayor{a , consideradas como peque~nR ~ropicdndes. De estas 
granjas el ,u~ .• 50..t. rer':e::P:""r> R r'!'·="r-ietaPi0s !H?fTOs :,.· además 

360 familias neg:"as trabajan corio agricul:=ort?s independien-~ 

tes de lo cusl result~ ~ue la ~syoria de la Dob!nci6n ne~ra 
es ~rouietaria et1 Es~sd0s t'nidcs. 

Dat0e ~~s recientes que P~3rcan el re:"iodo 191~-1930, 

nos hacen saber que en l~s Ss~adcs Unidos la distribuci6n de 

la ~ropiecte.d es nu~· re€u:s.r ¿.¡¡_ 5;,;s .:::·:2=-s::.:...2 ~:-~es, .sin olvi

·:.a.r- la. en~r:':e '90tenci?. industrial del pRis que absor·,re un 

gran "Corcentage de la. ~oblaci~n eccn67:ica1.ente actiya recal

cando tan~i~n los Altos sals::-i,:-E- ci.;e se -nagan en el ce .. J:i.po. 

l•JS Es-:a.Jcs Unidos se r.antuvier-6n en ;:-az i!1terna durante 

el pe~icdv ~~~terior a 1R nri~era E=Ue~ra mundial, no obs~an

te la frB'te Ce:-.resi~n. eco~6n:..cR ~~:e su~rierén y que les lle

\'"'Ó a sit~e.ciones cri-:icas. :'s.."7'.bié:i se ":l!?n::uvier6n er: paz ¿u-
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-ra.nte la segunda gerru mundial y fue precisamente a raiz de 
la misma la que urroj6 perturbaciones a la iuci.ustria provoc_!! 
das por los obreros :_,• e"'.1 el cw..rio por los grur.os chicRnos y 

campesinos algtmos " ile¡:nles " otros legales que luchar6n 
por obtener mejosres salarios y condiciones de trabaja. 

Es sin duda a.lg-una el réF"imen d.e agricultura de los Es
tados Unidos '.mo de los ml1s pr6spcros del mundo,siendo repr! 
sentante carli.rcteristico del cnpitalismo,distinguiéndose de 

los demás paises en su orden por los siguientes puntos: 

1.- El estado no es r:::·opietario de empresas agricolas , ya ~. 

que estas eatnn en mnnos de particulares a los que el r:obie_E 
no presta ayuda. 

2.- El agricultor puer!a ser persona fisica o mornl, esto es, 

puede constltuirsf' c0n sociedndes Rnóni:aas la explotación de 
la tierra. 

3.- ~o hay limitaci6n a la extensi6n que pueda quedar bajo 
la propiedad de une solR persona o corporaci6n • 

Las r:ranjas oor lo que hace n su tar;rn::o 1 se ordenan en

tre lns que tienen mtnos de 10 CTcres ( cada acre equivale a 

.40"688 has, ), a los 1ue poseen más de 1000 acres. La exteE 
si6n nedia de les fincas era ¿e 302 acres : pero la mayoria 

de las g=-e.njas fluct(1a entre las 1!)() y 239 • Ocurre muchas 
veces que , debido a la mecanizaci6n las ETanjas amplian su 

propiedad rentando tierrna adicionales , las r:ranjas más ex
tenzas o ranchos, como son lla~ados, se encuentra en las re 
giones més eleYa; más secas del Oeste del país donde varían 
en cxte~si6n ñe dos a diez mil acres; las pequeñas granjas _ 

se encuentran el el sur , en las tierras irri~adas del oeste 
y cerca de las grandez ciudades, donde el negocio rural se 

intensifica. 
En los Estados Unidos no existe;· ningún recelo nara la 

acur.iulaci6n de la propiedad en pocas manos , en base a que 

la industria de la agricultura es una de las más fuertes de 
dicho país y ror ende un buen paEador de impuestos sdemés de 
buen consurn idor. 



Un capitalismo sin restricciones, pero sin los antece~g 
o\P.ntes pauoerrimos que en materia de propiedau y exclavitud 
RUfrierón todos los naturales conquistados, en tierras lati
tlorunericnnnn ~>or la otrora notencia española. 

ApaPecen nsi rubros ta,iRntes en materia de ndministra

oi6n sobre todo en el ·campo, las que car•acterizan baste 
cierto punto la cnrer.cia del un posible problema agrario en 
la potencia capitnlista uctuol,~obre todo er: J.o que concier
ne al sobado cueyo de botella latinoamericano como lo es el 
reparto de la tierra y la pr•opiedad, posesión o innfectabili 
dad de ln 11ismA. 1 siendo la inrnigraci6n extrnnjera lo que ac

tualmente pudieru representar el;':tproblema. 11 del campo en los 
Estados Unidos - el cual será analizado en capitulos poste-

riores-



?.,3,2.- CUBA. 

En la adminletraci6n de Batista existían en Cuba 159000 
fincas , con 676,390 cnbnllerísa 1 o sea 9077086 has., 147189 
fincas de una dimenci6n menor a 100 has. 1 que totalü1aban 92029 
d~l no. de fincas y, 195o7n cnhallerias 2629853 hns., o sea 
solo ol 2898% de ln zona total de fincas. 

Por otro lndo las fincas de media dimenci6n comprendían 7.4 
Y 37,25 caballerías o ª""de 100cn 500 has., totalizando 163460 
csbsllarins ?' 193,500 hns., 

Otra dimención de fincas es 111 dP.mlis de 74.51 caballerías, 

a pesar de ser solo 1336 o sea 1.'~6ir ,del número total de fin
cns ,comprenLl1H 31G'?óC1 cnbnllerins con 1._ 1253,632 has., lo que r~ 

presenta el 461!, de lA superficie total. 

Dichns fincas se encontrnbPn dirifjctPs ''7792 por "~opieta_~ 
rios ; 9342 ror administradores, 46()118 en manos de arrendatarios 

6897 en las dP los sub arrendatarios , 330&<1 en las de los par~ 

t idnrios ( aparceros ) • '13718 ocupadas por precaristas e sin ti" 
tulo ), y 2007 nor otros ocupantes. 

De torlo nr1teriormcnte anotados sobresalta ~ue pRro el afta 
de 1959,existío P.n cuba un verdadero imperio nortenmericano que 
era sin l:ut;nr a dudas en el imperio del Azucar . 

En esos fechRs se cultivaba en el 53't de la tierra , Caña 

de AJ!ucar y el resto se dedicaba al tabaco, café y alimentos¡ 

dicho 13ector (azucarero ) , er:ipleaba la mitad de de los traba,j_!!; 

dores a¡;ricolas y contribuía con el 80% de las exportaciones 

el 30% del ingreso nacional. Asi 13 de los principales latifun-

dios azucareros norteamericanos tenían en su haber 1'1.73 ,015 has 

que representaba el 25~ de las mejores tierras de Cuba según
1
de

claración de parte del Banco Nacional de Cuba. 

De esta farr:ia AJ3 insoslayable que la revolución Cubana tu -

viera. in1plicito el elemento Efntiimperialiste,el cual se encontr,!! 

ba ligado sin lu;:-ar a dudas 1 con la extensa ocupación de tie::-ras 

que tenian las uotencias extranjeras en su territorio. 
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En el asalto al cuartel Moneada, existi6 ya la preocupacion 

de Fidel Castro de una Reforma Agraria por lo que en este momen
to histórico decia: 

" Se concede la prooiedad inel'lbar¡¡;able e intransferible de 
la tierra, n todos los colonos, subcolonos , Arrendatarios, ªPªE 
ceros y orecaristns , nue ocupan parcelas de cinco a menos caba
llerias de tierra, inde~nizando el ~stado a sus anteriores pro-
pietarios , a 11ase de la venta que >1:1venear{{n po~ dichas narce;..'!l 

las en un pronedio de diez n~os~ 1 

Dicho asalto resultó fallido lo que obli¡:ó a 111,; tropas ca~ 
tristas a internarse en le sierra maestra dictando en ella el 10 

de Octubre de 1058 la primera Ley de Reforma Arraria mis:na que 
contenia en esencia el nnterior pronunciarr:iento por lo que con 

esta ley se gl:rn6 la simriat.ia de poco mli.s de 100,000 camnesinos 

:nismos que estaban comprendidos en los beneficios de dicha ley , 

estableciendo además C·omo cbjetivo de la revoluci6n ( en caso de 
triunfo ) , en d.e la abolición del latifundio. 

Y efectivamente el d!a 2 de enero de 1957 entra triunfante 
a la Habana Cuba el ej~rcito al mando de Fidel Castro, expidien
do cuatro meses después en mayo 17 ] a Ley de Reforma Ae-raria te

niendo como punto de partida la liquidaci6n del latifundio, tan

to nativo como a~ericano buscando además. 
1.- AsegurB.11-e la economia estatal todes aquellas tierras qte 

no estaban cultivadas directa~ente por agricultores • 

2.- Asegurar la rpopicdad a todos aquellos agricultores pe
queños y medios que trabajaban la tierra sin ser propietarios de 

la :::is:::a. 
Con estos dos puntos plant:eaba el objetivo social y el cum

plimiento de la ley dictada en la sierra se agreg6 : 
3.- El propósito de crear un mercado interior que necesita

ba la industr.ia :iediante la elevación del nivel de vida del eam

po. 

11.- Fernandez y Fernandez , Ram6n., Politicas Agrarias compara~. 
das • edición del centro de eéonomia agricola y colegio de posl.r 

traduados pag 64. 



BE!.; 
Ast para el revarto de la tierra se fijan las si.~--. 

guientes bases: 

a).- Se fija su máximo de 30 caballerie.s ( 1105 has ) 
para la superficie que puede tener un individuo, expro¡.,,. 
piándose las excedentes. 

b).- Se fija, un minimo de dos caballerias ( 27 has 
a la ~ro;,iedad. rústicR :ro!-'.i'.::it_"~dosc l~e divisiones que 

conduscan a superficies inferiores. 

c) .- cuando el rendimiento es superior al 55% del •• , 
rendimiento ~acional medio, el máximo no cxpropiable se 
puede aumentar hRsta • 100; cobnllerias ( 13'H' has ) , 

d).- Se harán consolidaci6nes a las pequeñas propie
dades inferiores Rl minimo vitsl con el fin de combatir 
el minifundismo. 

e).- Las adjudicacio1,es , podrán hacerse tambi~n a 
grupos cooperativos estas coop.erS:tivas serán organizadas 
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria el que los 
dirigirá y se reservará el derecho de designar a lo~ aclm~ 

nistradores, 

Han recibido el nombre de f:ranjes de pueblo , aunque 
al pri~cipio si distin¡;ui6 entre cooperativas a¡;;ricolas 
( de los canpesinos ) y granjas del ;meblo ( estado). En 

las cooperativas, o granjas del rueblo se colocan prefe-
rentemente R ·1uienes eran jornaleros agricolas, mientras 
que se atiende a la preferencia que muestran les campesi~ 
nvs ;:.?r se['Ji!" trR~R.jP.ndo su t'equeña granja individual 

oueda.~do liberados asi del pago de rer.ta a los ar~endata
rios. 

Por lo que respecta a la indeminizaci6n de las tie,.,..· 
rras expropiadas se harian en bonos pagaderos a 20 a~os 
según el Yalor fiscal. 

Ade~ás el Instituto Nacional de la Reforma Atraria 
daria asistencia técnica a los pequeños agricultores y 



asignarla algunas superficies como propiedades 
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proindivi 
so de cooperativas de producci6n re&lizando ia Reforma 

por zonns de desarrollo agrícola. 

Por el mes de julio de 1960 E.U. suRpende por comnl.!'_ 

to la co¡¡ora de nzucar a Cuba 1 i!Or la ,q1•e en l::i ley de 7 
de A~osto se nacionalizan las emnresns Estadounidenses , 
entre las que fir.urnbnn, 6'1 r,cnios azucareros ( de los 

!\65 existentf'S en el oH{s ) ;.· todRA las pL..i!l.:-ticiones cal_ 

culadas en 1'2C'J,000 has, condicion.6.ndose ln indemni?.aci6n 

a la compra de a~ucar por parte de E.U. n precio especial 
el 15 tlc OctuhrP del mismo ni1o, se nncionrili:~~* a tod3.s las 

grandes emprf'~ns cubnnag RfectHndo con est:o, a 90,000 has 
de tiert"a -:-~ trm1for~a a partir de Junio df' 1C)G1 lns coo~:=, 

rntivno aE::-icohis, en 0::-Rnjas del pueblo , administradas 

directnmer1te ror el EstBdo, separando a los azucareros en 

1962. 

En el aiio de 1963 la U.R.S.S. releva a los E.U. cono 

comprador sef:1iro de azucnr y en octubre del misr¡o aiio se 

reduce de 30 a :=- cabnllerias , n sea, de hOO~ a 67 has., 

como la Sll!"Prficie máxima que ?Uede tener un::i. persona, n~ 

ci.,,.1nali:-ándose las .fincns r.iayores eli'.71inando a 19. vez rn~ 

dios pronietarios y urarece~ las granjas es~atAles rele-
vando a las granjas del pueblo ,. a:ucnrer&s, 

En ln décad<1 de los 70' s el 24 de febrero de 1976 se 

p:romulga una nuev!l constituci.Sr. de la rerl1::ilice Cubo.na a

~a:-:.::..!c e:-. ::;G:c::·is u~-:·uriu lo que sigue : 
Además de la ~r0piP~~d Estatal, se ~econoce la de: 

los t'equefios at;ricultores ;• la de los cno.,erati\~as, int~ 

gradas P·J!' los ~ismos RfregRndo además, que el estado pr2 
noverá la incorooración de los sg:riculto1·es pequeños, vc,1, 

luntaria y libre~e~te aceptada ~or estos, a los ~lanes Y 

unidades ~statales. 
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El agricultor oeoueño tiene d~recho a vender ls ti! 

rra, ~revia autirizaci6n de los or~anizmos establecidos 
para ello nor la ley¡ en todo caso el estado tiene el 
derecho a la adqu.isici6n, mediante el 01tgo de su ,justo 

pr•eio. 
Se rrohibe ~l ~rrendsmiento,lR anarceria los prést! 

mos hipotecn.rios y cur1l.J~liern otra forme. que implique 1 

gra.vlt.men o c~si6n parcinl :1 -;t91•t)culnPes, de lon dere. -"!!" 

chos y acciones emnn~das c\p la pl'opiedad di.' los erricul

tor·e~ nequefios sobre lns fincag rústicas. 

LA t;ierrs de log a¡:ricultores ne,111eñfls solo es here 

dable t"Or aquellos herederos que lo ~rabajen personslme!! 
te. anUvo las excepciones, que estRblece le ley. 
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2 ,4, OONCEPl'O. 

La Reforma Ae;rarin .- Bs unn conquista irreyers~ble 

y un medio pnrs nlcanz.nr la equidad en el campo; es tam

bien una condición of\ra loci·sr le oroducci6n, m·oductivi 
dad y empleo oermnnente justamente remuneredo, 12 

Dicha d·:finición r.:uestrn sin lu¡:nr e dudils él cpun.,
to de vista particular de la Secretaria de la Reforma A
graria mostrando elementos de politice social no alcnnz~ 
da hnstn la fecha , 

La. Reforma A,.:raria .- E" una instituci6n que esté 

constituida ror un con,iunto de normas juridicns, econ6-

mice.s, sociales :_.· politicss, que señalan unR nuevn forma 

de rcdist~i~ulr ln Dr~rieded rural y cuyos fjn~s princi

pales consisten en disminuir los indices de corn.::¿ntre -

ci6n de lA tierra ,renlizar la justicia social redistri
butivR y elevar el nivel ñe vi<ln de los c~~pesinos. 13 

LA anterior definición del maestro :·!anznni 1 la queda 

sin lofrnr tocar dos elenct1tos PsencialPs como• s0r1 11 Re

forma 11 y 11 Aftros 11 o ~1 nenos entie~ñe como reforr:la la 

redistribuc i6n , :-· ac;roB , lq p:-ot'iedad rurnJ.. 

La reforma srraria en M~xico , es el renarto ea_uit~ 
tivo de lo rique:a de nuestro ~ais y, es ~ecir, de_las 
tierras y del nrus de M~xico, que nos conducirá. desde 
lue¡::o a encontrar el el fort1üecimiento de la economía 

de los caJnpesinos que :--adican e:i. las á!~eas rurRles del ., 

campo. 
Para oi punto de vista , la Refor~a Agraria .- es ~ 

el cambio radical,que se da en un pais,en las formas de 
dotacién,distribuci6n y restit'Jci6n de la. tierra,que ha 

perr:lanecido por siglos en uoca.s me.nos,de unR nanera oci,2. 
se !!ll perjuioig de· dic.ha·'ne.9:!.Sn • 

12.- !~forme de Labores s.~.A. 1982 -1983. pag 30 
13.- Man::011ill.g S:hafer, 'lictor. El atrarismo hoy , jor
nada a¡;;raria 1982-1'?-87 S.'R.A. !'Bg 86 
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La Reforma Agraria Integr1>l .- '.. ·. ·1oara la El.R.A. no 

se concibe solo como el acto de repartir las tierras su

sceptibles de ser dota.das. En su concepci6n moderna, es 

\ln proceso qne inici~. , en efecto oon ol reparto !'ll"!'Brio 
por que se co~1r-:le:nent1? con ln reru1nriu1ci6n de l_of> pre.; 

dios en beneficio de sus lee:l.timos dueños o usufr11ctua-

~io!'i , con 1.11s ncci.,-:-in1'S · .. '1..' o:·~_ ::iznci6n y cupacitaci6n A 
gr8.l:-ins blt.sicns :1 coi;\ 1n r:·oi:toción d.e los e1c::ie::tos ~ars 

el aprovechrmiento dP 10s recurRos d0 todo tipo con que 
cuento la propiedad sociRl. 15 

La '1.nterior clefinici6n de lo que para la S.R.A $0 ; 

consid"rn ReformR Ap·arin Inte¡;ral , es de observarse 

f!Ue en definitiva el~ deberla e.clarar en que consisten la 

proO'.OC i6n de 10s elementos ,cont'eet!!µdn' a las preguntas 

de ou~ tipos, cuántos, y cultndo. · 

1" Alfonzv Ga::-z6n S~ntibMez. ArchiV'.lE del !EFES, La Re

.forna A~ari~- en M~xico 'remas ... Ne.cionales. peg. 30 

15.- Informe de labores 1984-1985. S.R.A. pag. 29 
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CAPITULO III. 88 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA REFORMA AGRARIA 

~.1.- La Reforma Agraria y la Cepal. 

Abrimos a la vista del lector en este capitulo, la 
preocupación de los organismos internacionales, por la R~ 
forma Agraria, preocupación totalmente de organismo, pero 
con un Amplio sentido visionario del futuro, el cual • ya 
es presente, por lo que cada una de las posiciones sugi~ 

re una observación definitivamente de avanzada y dista 
de ser partidista o alineante a un dentir particular de 
tendencia política. 

Dentro de los organismos internacionales que se 
preocupan por la Reforma Agraria y en especial en Améri
ca, se encuentra la C.E.P.A.L. , organismos especializado 
de la O.N.U. regional para América Latina y sus siglas 
significan., Centro de Estudios Para América Latina, red~ 
cada actualmente en Santiago la C.E.P.A.L. , estudia los 
problemas económicas de las regiones y recomienda a los 
gobiernos , las medidas que considera más convenientes p~ 
ra favorecer el desarrollo económico de los estados , me
diante el uso adecuado de la energía electrice , los 
transportes y estímulos mercantiles. 

La C.E.P.A.L. , expone:1 

Son consecuencias generales de la concentraci6n de 
tierras; la estratificaci6n social de la poblaci6n rural 
Latino Americana en verdaderas castas cerradas, la mise 
ria y las deficientes condiciones de vida para la mayor 

1.- Delgado, Osear ., La Reforma Agraria en América Lati
na • Fondo de Cultura Econ6mica , pag 29. 
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- parte de ella • 

En de!initiva la anterior observaci6n, es vigente . 
tnnto en M6xico, como en la Amárica Latina, toda vez que 
resulta ser ls nota diaria del peri6dico, que no cesa en 
tachar o reclamar las citadas consecuencias constante-
monte. 

Se observa por otro lado, en la misma nota que¡ 11 En 

casi todos lo paises latinoamericanos se hallan los empr! 
sarios mini!undistas, que pueden ser propietarios, arren
datarios, ocupantes de hecho etc., su caracteriatica co -
m\Úl eu, que ante la imposibilidad de satisfacer las nece
sidades mínimas con el trabajo de su tierra, deben arren
dar parcialmente su fueri.o de trabajo por un salario 6 d! 
dicarse tambien parcialmente a otras actividades extracti 
vas comerciules. 11 

La ecena es normalmente repetitiva en toda latinos -
mérica y sin duda, parte formal del problema de las tie -
rrss ociosas, debido al inexorable abandono por falta de 
recursos para hacerla cultivable,todo el año y satisfacer 
las necesidades estrictamente primarias • 

En este orden de ideas acevera la C.E.P.A.L. 11 No 
existe entre los campesinos rurales y comuneros latifun -
distas la clase media agricola salvo en pocas excepciones 
y con carnctertsticas muy limitadas ." 

Si hcche~o~ un vistazo a las clases agr1colas por lo 
ménos en México, es tajante el contraste y es que resulta 
tan dificil llevar en forma media el cultivo de la tierra -
que en el mosaico mexicano, solo se encuentra la tierra! 
grietada del ejidatario sin recursos, junto a ls verde y 
floreciente tierra del potentado terrateniente , por lo 
que un ejemplo claro seria que, reeultd bien dificil en 
contrar un campesino regularmente vestido y con un autom2 
vil de mediana clase, ya que los hay ricos y pobbres, n! 
da más. 
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Por otro lado expone con gran atino 11 las expectati-

vas que se ofrecen n la clnse rural para mejorar dentr~ 
de la actual estructura agraria, son casi nulas y su <mi
ca salidn real es emigrar a las ciudades, Por su falta de 
capacitaci6n, su carencia de recursos y el insuficiente 
desasrollo industrial, tsmbi6n son muy poco considerables 
las posibilidades urbanas que encuentran", situación que 
da origen a muchos de los más graves problemas que aque-
jan a Am6rica Latina, sobre todos a las grandes ciudades 
y ··los propios centros de poblaci6n rural en en abando -
no de lus tierras. 

Propone además, la creación de empresarios campesi -
nos, pero tomando en cuenta ol retraso y subdesarrollo 
que impera en la A.mbrica Latina, resulta dificil hacer 
proposiciones de este alcance, en el entendido,de que la 
mayoria del trabajador rural es inclusibe, analfabeta, a
dn curuido aduce " que no es necesario educar al campesino 
calificando - en lo particular - que dicha observación es 
falsa., porque teniendo conocimiento el campesino por lo 
menos de lo que vale su trabajo seria,un buen inicio para 
poder emprender el camino hacia la mejoria económica del 
susodicho trnbajador • 

-Es de sobresaltal la posición que adopta a la afect~ 
ción del agua segó.n describe: 

" El pro~cno de lR Reforma Agraria deberia ser rápi
do, entendiéndose por esto que se haga: en pocos· años, la 
labor sustancial de redistribución masiva de los derechos 
sobre la tierra y el agua " • Reales además, " Es funda -
mental que la Reforma !graria no afecte solo la tierra, 
sino también el agua de regsdio. En muchos paises de la 
región, o por lo ménos en muchas zonas de estos: paises 1 

el factor riego es tanto 6 más importante que la propia 
tierra en los resultados de la explotación • Los sistemas 
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- vigentes de apropiaci6n, distribuci6n y uso de aguas de 
regadlo suelen ser deficientes y originen una mala o poco 
adecuada utilizaci6n de laa mismas. En muchos caeos la s~ 
linizeci6n deribada del defectuoso ~mpleo de las aguas ha 
provocado le perdida de la tierra regada además de las ~ 
versiones efectuadas • 

Conoidero en realidad que por lo ménos en nuestro . ·
iiaíe como he anotado en .el cé.pítulo primero ·deT presente 
trabajo, el proceso de Reforme Agraria en el renglón del 
reporto de tierra se hu conducido con cierto rapidez pero 
el dominio del agua como oe enfstiia en el articulo 27 de 
la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos 
no se hu otorgado lo suficientemente abundante como pare 
no caer en este seilu lumiento tan calificado. 

Otro rubro importante que arroje el estudio del org~ 
nismo que nao ocupa es el que a continuación se describe; 
" La importancia de que el Programa de Reforme Agraria s~ 
a formulado como parte integrante de los Planes Generales 
de desarrollo económico y social "• Consejo que ha tomado 
singular importancia en nuestro psis y en varios de Améri 
cuT-aun cuando pudiesen estar vigilados por bancos acree
dores o por el propio fondo monetario Internacional- ya 
que la Reforma Agraria siempre ha sido parte integral 
del desarrollo programado por cualquier pais que se diga 
moderno y yn be sido adoptado por la muyoria de ellos. 

3.1.1 EI ~umento del ingreso 

El crecimiento cualitativo de le Am~rica Latina esta 
acelerandose con gran intensidad, derivádose asi proble -
mas, como, comer mejor , educarse, ves"ir, tener mejores 
habitaciones y consumir une cantidad creciente de produc
tos industriales , bienes y servicios tanto nacionales 
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-como extranjeros,siendo todo lo anterior sin lugar a du-
das producto de la penetraci6n de los modos de vida de 
llas personas de mós bltos ingresos en unos y otros paises 
siendo laa ciudades lua únicos lugares que ofrecen todas 
estas exigen e ias - aun cuando no son otorgadas en forma ·. 
indiscriminadas - ya que como se anotó, solo son para es
tratos de recursos económicos, pero con todas las limitaa 
tes que pudieran existir, la población rural se aventura 
en busca de eatoo satisfactores creando asi,un acelerado 
proceso de urbaniznci6n que, en muchas ocaciones, llega a 
ser incontrolable. 

Imprime verazmente el estudio de la Cepal. 1 en este 
rubro~ La difusión cada vez mbs extensa de los modernos 
medios de comunicsción de masas- el cine, la radio, la t. 
v., - se debe , que casi todos los sectores de la pobla -
ción hayan visto y experimentado directamente las formas 
de vida de otros grupos y regiones. Esto ha creado nuevos 
deseos, nuevns aspiraciones de consumo, nuevas maneras de 
ver las cosas. Muchos ya no aceptan con la pasividad de 
antes el 11 orden natural" de la miseria en que viven 11

• 

Para tal efecto estamos invariablemente obligados a prod~ 
cir más para exportar más , tesis ya muy sobada pero la ~ 
nica·real para lograr el aumento del ingreso que en esta 
linea seria, el P6blico y el Privado. Esto significa que, 
el beneficio seria mutuo , actuando desde luego con uns 
justa redistribución de dicho ingreso. 

3.1.2.- Redistribuci6n del ingreso. 

La posición de la cepal en cuanto a la redistribu -
ci6n del ingreso es • " La propención a importar de los 
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- grupos de más bajos ingresos, es mucho menor que la de 
los ingresos elevados, lo que significar1a que la presi6n 
sobre la importaci6n de bienes de consumo, tender1a a ser 
menor mientras mayor sea el grado de redistribuci6n. Ello 
no seria posible sino en la medida en que se disponga de 
los v1tll'.unenes adecuados de alimentos "· 

" Este aspecto es de vital importancia si se tiene 
en cuenta que las perspectivas de las exportaciones agro
pecuarias no son muy brillantes. " 

Por lo que respecta a la América Latina en los dos 
anteriores párrafos, son hasta la fecha, términos impro
cedentes en virtud de que ningun pais de M&xico para aba
jo, produce lo que consume, inclusive uno de los grandes 

importadores de alimentos - sin industrializar- non los 
Estados Unidoc,, el cual en un momento dado act6.a como in
termediario en el mercado mundial. 

No quiero soslayar con lo anterior, las grandes ex -
portaciones que de alimentos pudieran realizar algunos 
paises Latinos, como el Café, algunas carnes finas, fru 
tas como el plátano,el tabaco etc., pero creo que solo se 
limitan a un solo producto que les reporta fuertes ingre
sos orillando de este modo al olvido de muchos productos, 
primarios y de canasta básica. 

De esta forma,me resulta obligado insistir que, es 
prioritario el campo,para obtener productos primarios,pr~ 
curando siempre la autosuficiencia para poder pasar as1,a 
la creaci6n de las industrias procesadoras de alimentos,~ 
segursndo el mercado extrarregional,para las manufacturas 
latinoamericanas, por lo que las nuevas industrias a su 
vez,dar1sn origen a otras fuentes de empleo,absorviendo 
desde luego,el potencial de la fuerza de trabajo vegeta-

tiva del campo • 



3.1.3.- Ocupación. 

EN este renglón externa la C.E.P.A.L. que " Hay que 
estudiar cuidadosamente la politice ocupacional dentro de 
dicho sector, ys que la experiencia parece mostrar que en 
el pasado la absorción de mano de obra por la industria 
no fue bastante grande para ocupar efectivamente, toda la 
maso. proveniente de las arens rurales, " ••• 11 Con lo cual 
no se ha hecho más que trasladar la subocupación del cam
po a las ciudades" • 

No podemos negar la vigencia de dicha observación en 
Aml!rica, por lo que en lo particular propongo ¿ que no S! 
ria mas provechoso trasladar la fábrica de sabritas a zo
nas rursl~a 7 afui cuando resulta descabellada dicha pro -
puesta de esta forma, la tierra que ya ha sido repartida 
seria trabajada para poder surtir asi de toda la materia 
prima a dicha fábrica , y los subocupados rurales presta
rian su mano de obra en la transformación de dicho prodU.!:_ 
to, porque s:i. algo es real , es que la econom1a urbana t.!!_ 
dav1a se encuentra incapacitada para absorver productiva
mente toda esa fuerza de trabajo • 

El multicitado estudio, presenta en cifras el probl!_ 
ma. ,,. La población activa agricola~es probable que crezca 
a raz6n de 1.5 al año, lo que significa,que anualmente se 
agregan a ln fuerzo de trRbajo, al rededor de cinco millo
nes de personas • Esta cifra,parecer1a moderada sihubiera 
actualmente una utilizaci6n plena de la.mano de obra cam
pesina,pero no es asi ••. 11

, con ligeras variantes,según la 
zona y tipos de explotaci6n,la ocupación agricola prome-
dio fluctua entre poco más re 100 y algo ••nos d• 200 dias 
al año. 

Como ya se vió el desarrollo hist6rico de la agricul 
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-tura en Am~rica Latina a sido fundamentalmente de tipo 
colonial. Bu objetivo esencial, era la producci6n de a -
limentos o materias primas ag:ricolas para otros paises 
más avenzados de quienes se recibia en cambio la mayor · . 
parte de los productos manufacturados que se necesitaban, 
por lo que cabe mencionar que " ••• La estructura Agraria 
que prevalece casi en toda ln América Latina- mucha tie. -
rra en poder de unos cuantos y muchos campesinos con poca 
tierraT ha significado no solo la subocupaci6n de la fue~ 
za de trabajo, sino tambi6n la subocupaci6n y destrucci6n 
de la tierra ngricola. La subocupaci6n por que al reali.
zarse el proceso de producci6n de modo extensivo , muchas 
buenas tierras se mantienen en reservo o con una produc -

ci6n muy insuficiente en relación con su capacidad de uso 
considerando que en algunos paises Latinoamericanos la 
proporción de tierras Agricolas en descanso llega sl 50~ 
de ls tierra agricola total." 

Es de notarse las proporcionas de números que son m~ 
nejados por la C.E.P.A.L. lo que hace relevante la exhibi 
ci6n de motivos, suficiente-mente s6lidos en la desocupa
ci6n Agricola,por la felta de creación de nuevos centros 
de poblaci6n, ratificando además la. idiosincracia del la
tino basada en el arraigo que los pobladores le tienen a 
la tierra que los vi6 nacer • 

El anterior estudio sin lugar a dudas, contiene da -
tos que continuan siendo vigentes, en los paises de lati
noamerica,de tal forma que, resulta ineludible la adop· -~ 
ci6n de sus propuestas, adecuañdolas desde luego a las 
condiciones hist6ricas de cada pais. 
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3.2.- Tendencias y Programas del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la O.N.U. 

Encl prceente apartado me permitire'presentar una 
conclusión apoyaáa por un grupo de expertos reunidos en 
México bajo los auspicios de ln UNESCO, la Comisión Econ~ 
mica Para la América Latina y la Unión Panamericana,como 
sigue: 

" Aún cuando 10s objetivos de elevar la productividad 
de la agricultura, y de redistribuir la tierra en forma! 
ceptable para la población Agricola, parecen armonizar 
bastante desde el punto de vista lógico, es probable que 
dadas las condiciones que prevalecen en muchos paises de 
América Latina solo quena esperar que la Reforma Agraria 
provoque la disminución a corto plazo de la productividad 
A¡::ricola. Con todo, no puedan posponerse ú orillarse las 
reformas ; ellas son un paso ineludible parn incorporar a 
la población campesina a la vida de los auténticos ciud! 

11 

danos • 
Nótese la última parte de la presente conclusión 

la cual engloba toda la ponencia, si tomamos en cuenta , 
que la relevancia de reconocer como auténticos ciudadanos 
a los trabajadores del campo, será sin duda, el paso últi 
mo pero el más dificil el cual deben proceder a dar las 
Reformas Agrarias de América- a excepción de la Cubana ; 
que sin lu¿ar a dudas le dió dicho carácter a sus crabaj! 
dores agrícolas desde sus inicios - , y con lo que respe~ 
ts a la disminución de la productividad, según que preva
lecen en el csmpo de América son, ya por todos conocidas 
centrándose todas en el apoyo económico , y ya no le lla
memos t~cnico Pn base a que las costumbres de la cosecha 
siguen siendo cn,su mayoria rústicas. 



9? ,.2.1.- Colonizaci6n. 

Tanto en las reformas que se estan aplicando como en 
los proyectos de Ley se prevee una conbinación de la pol1 
tica de colonizar,y las que presentaré en seguida de la 
misma. 

Resultan muy interesantes,las observaciones realiza
das por el organismo de la O.N.U. con lo que respecta a 
la politica de Colonización. 

"En México se ha realizado con mucho éxito" si, pero 
a lo que se refiere la anterior oración es a la coloniza
ción que realizaron lo Holandeses en Michoacán y no a una 
posible colonización que los nuestros hayan realizado ha
cia los llanos nacionnles,por lo que observo lo siguiente 

Qué no es mtls recomendable colonizar los llanos na -
cionales con la poblnciónrural que carece de tierras para 
trabajar , clar·i que por lo ménos, las distintas ndminis -
traciones tendrian que aportar por lo ménos materiales p~ 
construir viviendas a los pobladores y alguno que otro P2 
zo para regar las tierras,- y para no cerrarnos el camino 
solo basta echar un vis11azo al valle de chalco en Mexico, 
en donde se ha otorgado estos beneficios a la población · 
de dicha entidad,la cual no se ha asentado para producir 
en dicho lugar,sina que ha emigrado para buscar mejores 2 
portunidades en el D.F.- • 

El exceso de la población en muchas zonas Agricolas, 
más antigua.ti habida cuenta del régL-:en de te::cn:ia de lo. 

tierra y técnicas actuales de producción, asi como la ~ 

xistencia de grandes superficies de tierra desocupajas,h~ 
cen de la colonizaci6n,un elemento esencial de la politj
ca rural en la mayoria de los paises de a~érica Latina,p~ 
ro a!gimos sectores, dan demasiada io.portancia a los sis 
tenas de colonizaci6n, en tanto que otros los miran con . 
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- desconfianza, ya que no implican interferir con las mo-
dalidades existentes de tenencia de la tierra y no son r! 
sistidos por los grnndes terratenientes • 

ACm cuando se han dado grandes y ambiciosos progra -
mas de colonización,- dentro de los cuales se puede men, -
cionar,el p:-ocurndo oor Colombia,en donde se pretende 
trasladar de 15,000 a 20,000. ,personas a los llanos o ro
nas bajas de coloniznción, por otro lado en Chile, un pr_2 
grruna se t~adujo,en el asentruniento de setenta y nueve 
nuevos prvpietarios,ubicados,en terrenos relativamente e~ 
tensos,en el extremo del sur del pais; el pro¡;rama dispo
nia la concesión de fincas familiares más pequeñas, pero 
hasta ahora solo se han previsto solo 56 de ellas. 

Manifiesta poco más adelnnte el citado·estudio,la a_s 
titud paternalista y el excesivo costo de los citados 
progrrunas,pero,cabe abrir la incógnita,l cuando se dara 
la coyontura,de poder hechar mano de los pasantes en to-
das las areas ,para poder auxiliar en el desarrollo del 
pais en que han recibido su educación a nivel tecnico; li 
cenciatura o posgrado?, tomandolo el estado beneficiario 
como una verdadera retibución a la educación impartida . 
en sus aulas. 

Con lo que respecta al paternalismo manifestado por 
el susodicho estudio,en los programas de colonización, r! 
sultan insoslayables de los mismos,tomando como punto de 
referencia la capacidad tecnica y económica que pudiera 
prestar el gobierno para fomentar dichos programas y la · 
carencia de dichos elementos por parte de los colonizado:. 
res,- siempre y cuando estemos hablando de campesinos sin 
tierra y no de colonizadores "pudientes" 1 proporcionand,2 
les a estos ~ltilios por que no,las tentativas de coloni-
r.aci6n sin ayuda económica • 
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Para tal efecto,se considera que dicho paternalismo 

se da en las colonizaciones a pequeña escala,toda vez,que 
resulta evedente,que la migraci6n hacia las ciudades es 
mucho mayor que la que se da hacia los llanos,la cual re
sulto!. casi nuln y rn cambio la primera,ha quedado fuera 
de control administrativo • 

Los emigrantes que no cuentan con ayuda del gobierno 
suelen comenznr como ocupant0s ilegales,dc tierras de do
minio público o de propiedad privada no explotadas ;,or 
sus ducílos,en la mnyor!n de los paises,hny disposiciones 
legales para que los ocu¡>nntes ile¡;ales,obtengan el titu
lo de dominio de ln~ parc~lns que trnbajnn,pcro,se trata 

generalmente· ,de una gestión demasiado complicada y oner.!?_ 
sa para que puedan acometerla Bf.ricultores dispersos que 
practican Wla ac,ricultura de subsistencia 1 sobre todo por 
que los titulos,posiblemente no esten saneados y no haya 
planos o mapus exactos de esas tierras. 

Otro gran obstáculo que se presenta en las regulari
zaciones,cs ln construcción de nuevos caminos,que awique 
no lo paresca,trnduce el paso de los mismos en un aumento 
de el valor en el predio,situaci6n que se complica aún 
más por la acción de los especuladores mejor preparados 
que ·los colonos,para efectuar trfunites legales y que tra
tan de adquirir con fines de reventa. 

De esta forma,vemos que atUl que la administraci6n 
busque colonizar los lla...~os,siempre por diversas causas O 
fallas de planeaci6n o abusos en los conocimientos lega -
les y de procedimiento,obstaculizah desde un principio t.!?_ 
dos los postulados buscados para la expansión de los crun
pos de cultivo se derru::ban • 

Asi,hasta la fecha no Sf ha podido encontrar un pro
cedimiento ad-ho~,~sra evits.:r abusos en la colonizaci6n. 
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3.2.2.- Reforma Agraria. 

Es por todos bien sabido que' el grado de.concentra.
ci6n de ln tierra de grandes extenciones , en America.Ln
tina es probablemente mayor que en cualquier otra.regi6n 
importante del mundv: por lo que a continuaci6n presento 
el siguiente cuadro sin6ptico; 2 

tamaño de las 
fincas Has. 

0-20 

20-100 

100 - 1000 
más de 1000 

Total 

Porciento de 
fincas 

?2.7 
18.0 

7.8 
--1.!.L 

100.0 

. porciento de 
super.ficie 

3.7 
a.1¡. 

23.0 

~ 
100.0 

Dentro de estas estadisticas, encontramos dos parti
das importantes para nuestro estudio los cuales,hnn veni
do acompañando la propiedad de la tierra en Americe Lnti-
na. 

Por un lado el minifundio , el cual es cultivado in
tesamente, proporcionando al que lo posee,medios de sub -
sistencia por lo que quedan descartados posibles exceden
tes para el mercado. Ademaás de que estos pequeños agri -
cultores G..pli~an t~cnic1:1.s primitivas de cultivo y no pue

den abonar sus tierras o dejarlas dese.enser suficientemen 
te entre una y otra cosecha,agotando los suelos de menera 
inevitable. 
2.- Thomás F. Carrol ob.cit. pag. 165) tomado de? Delga· 
do Osear , Estructura de la Reforma Agraria en Americe ~ 
tina, preparado p~~a la Eociedad econ6mica de amigos de 
Bogotá. 
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Las propiedades muy grandes - los latifundios aunque 

pregonen las reformas agrarias que no existen con excep -
ci6n de la cubana - no se cultivan intensamente y se man
tienen ociosas la mayoria del tiempo con fines especula -
tivos,recurren ademAs frecuentemente al monopolio del e -
gua de riego para incrementar el valor de sus propiedades 

Cabe mencionar que lo que abarca el estudio de este 
apartado,ha sido tratado con mayor amplitud en los capit~ 
los 1o, y 2o.,del presente trabajo. 

3.2.3.- Comunidad Rural. 

11 Lo que a menudo se ha descrito como pasividad e 1-3! 
diferencia rurales, ya no son caracterizticas generaliza
das, pero en la mayoria de loa paises LatinoAmericanos,no 
hay conduétos regulares y eatisfactorios,a través de los 
cualea,la población rural,pueda expresar satisfactariame~ 
te sus reivindicaciónes, las reformas del régimen de te -
nencia, adaptarse a las necesidades y deseos localesy la 
población local pueda unir sus fuerzas con los organismos 
nacionales,para proveer efectiva.mente los servicios com
plementarios de las reformas del régimen de la propiedad'~ 

Para América Latina,que se rige en la unidad admini~ 
trativa c0no~idn como el municipio o lo que se le asemeje 
debido a las grandes deficiencias de administración, que 
imperan en toda la población rural,por la carencia tara -
bién de organización y representatividad,de inmediato se 
ven frenadas,las gestiones en beneficio individual y com~ 

nal,en favor de la tierra que labora o que pretende labo-
rar. 
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Creo que benéfico seria que , apoyado por la organi-

zación campesina del pais a nivel general - vervigracia 
en M6xico la C.N.C. - , se crearan, mini_oficinas de di-
chas orgsnizaci6nes representadas por campesinos de cada 
una de '.as zonas rurales circunvecinas al municipio, otor: 
glmdoles amplias facilidades de gesti6n en los munici
pios, lo cual, ut6picrunente seria lo ideal y pr6cticrunen• 
te se prestarla a muchas actividades ilicitas en cuanto 
se pusieran al servicio de latifundistas, disfrazados de 
pequeños propietarios o comuneros ejidales, por lo que 4! 
sisto en la utilización de pasantes en la materia emanado 
de las filas campesinas. 

No podemos desechar desde luego que, han existido 
formas de liderazgo, entre los campesinos, a<m, cuando e§ 
tas pudieran ser aprovechables para los fines arriba ci
tados y no utilizadas en las actuales formas de recauda
ci6n de impuestos, hacer cumplir las leyes del servicio 
militar, y la preparación de las ceremonias religiosas 
que son en si,sus principales actividades. 

Los ideales del autogobierno local no faltan en Amé
rica Latina y muchos asesores, han insistido persistente
mente en lo necesidad de reforzarlos. En el Brasil, según 
una destacada autoridad en administración, los gobiernos 
locales gozan constitucional y teóricamente, de un grado 
de nutonomin, quiz&, no ~upcradv en nine;ún otro pais del 
mundo. Sin embargo, dicha autonomia, no puede dar flexibi 
lidad al flmcionsmiento de la Reforma Agraria, mientras 
esté, al servicio de un grupo cerrado., constituido por 
terratenientes y funcionarios de los centros administrati 
vos de los servicios municipales. 

" En México, por su parte,cuya Reforma Agraria fue 
la primera en Arn~~ica Lat,i.na, se cifrar6n gr6ndes esper~ 
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•zas en el sistema de distribución de tierras a los ejidos 
( grupos locales organizados que solicitaban tierras al 
gobierno), como medio para una acción social, más amplia, 
colectiva, incluso para crear un nuevo ordon social, esp~ 
cialmente durante el poriodo mAs activo de la distribu -
ción de la tierra, los años treinta. En la mayoria de los 
casos, estas esperanzas se vieron frustradas ; pero, co 
mo ya hemos visto se han ido corrigiendo a través de los 
años. 

Desde luego, la poca asistencia técnica y financiera 
de ambos paises,asi como la falsedad en las reparticio-
nes, resultando muchas de las propiedades demasiado pequ~ 
ñas, •de ménos de 10 Has., inclusive, fue muy dificil 
que los propietarios nuevos pudieran organizar una comuni 
dad prospera. 

El banco de credito rural ( antes Ejidal ) en México 
establecido para asistir a los beneficiarios, de la Refo~. 
ma Agraria, al cabo de varios años de funcionamiento ha 2 
torgado, a poco más de la mitad de los ejidos créditos , 
siendo estos desde luego' los más prósperos. 3 

3.2.4.- Estructura Social y Movilidad. 

Los doctrinarios de la materia, se cuestionan a men~ 
do sobre la posible movilidad de la estructura social en 
América Latina. 

En nuestro pais, encontramos con cierta claridad di
cha movilidad en función del campo ¿ en que radica dicha-
3.- Fernandez y fernandez Ramón, y Acosta Ricardo., polí
tica Agrícola, ensayo sobre normas para Méci.co pag.126. 
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-movilidad?, en el continuo establecimiento "de clases so-
ciales. 

Esto lo vemos en los estados con mayor indice de br.!!: 
ceros, que salen a prestar su trabajo a otro estado,ya 
que como resalta de inmediato,las formas de vida y las 
costumbres alimentarias, distintas a las de las personas 
que habitan en las zonas rurales, son tajantes en abun -
dancia, por lo que 16gico resulta pensar,que dichas cla -
ses sociales pretenden ser alcanzadas por los emigrantes. 

Por otro lado, encontramos que, las anteriores gene
raci6nes de crunpesinon se encuentran arraigadas a la tie
rra que los vi6 nacer, encontrándose en las condiciones 
por demás pauperrimns, no abandonan dichas tierras aun
que no tengan que comer, presentondose la movilidad de 
las clases en el campo en dos lo que se arraigan a la 
tierra y los que emigran a otros tierras. 

Otra opinio~ expresa las clases que se presentan en 
la susodicha movilidad: 

a).- La clase alta tradicional, formada por terrat~ 
nientes y comerciantes, ya no goza de poder absoluto en 
parte alguna de Am6rica Latina, aunque sus miembros sigan 
ocupando muchos puestos directivos, esto emana de la po 
credibilidad hacia la clase por hacer emigrar gra parte 
de su patrimonio al extranjero y oponerse desde luego a 
los postulados de la Reforma Agraria. 

b).- La clase media, que a mi juicio, se encuentra 
en el campo por las razones de bracerismo, arriba expue~
tas y en los estados que tienen dicho problema, siendo 
clase media qt:e \•i•:e en el campo más no que trabaja el 

campo. 
C)~- La clase baja, representada por todos los ejid.!!: 

tarios, jornaleros, aparceros que se les niega la partici 
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-paci6n democratica de mejor1a, por carecer del conoci--
miento inclusive del lenguage, y el trato abusi~o y bur~ 
crhtico, de los empleados responsables de un trfunite para 
beneticio de su clase. 
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3.3,- La O.E.A. 

En fori¡ia resumida dire, que la Organizaci6n de Esta
dos Americanos, nace como organizaci6n regional en la IX 
conferencia de Bogotá de 1948. 

Este organismo descansa sobre las siguientes bases, 
que se han cinservado, no obstante sus reformas y son a 
conocer: 

a),- La Carta de Bogotá 
b) .- El ·l'ratado de Asistencia Reciproca 
e).- El Pacto de Bogotá, 
Para efectos de este trabajo, no nos detendremos a 

analizar a fondo dicho organismo regional, sino los pos
tulados que para efecto del presente trabajo enarbola y 

a continuación detallar~. 

3.3.1.- Prop6sitos y Esfuersos. 

Es sin lugar a dudas el maestro Cesar Sepúlveda el 
internacionalista mexicano, que DOS Ofrece un runplio y d~ 

tallado panorama que en la materia que nos ocupa, más sin 
en crunbio cuy a pcn~r de las observaciones tan elocuentes 
del maestro Antonio de Ibarrola en su Derecho Agrario, me 
pronunci~ sobre los propósitos de la organización cita-. 
da e impresos por el maestro Sepúlveda. 

1.- La Conferencia Inter-Americana organo supremo de 
la O.E.A., considera cualquier asunto sobre la conviven -
cia de los estados Americanos entre otras funciones. 

2.- Las ConfeDencias Especializadas, tienen por obj~ 



-to tratar, de materias t6cnicas. 
10? 

3.- Los Organismos especializados proponen fines es-
pecificos de cooperación, por ejemplo: 

a).- La Oficina Panamericana del Café 
b) .- La Comisión Panamericanade cooperación münici; -

pal entre otros. 
En la reforma de Buenos Aires de 196? ., la· conferen 

cia recibe otro nombre: el de Asamblea GenerllLcre;.ridose
además los siguientes tres consejo.e; 

a),- El Permanente 
b).- El Interamericano Económico y Social 
d).- El Interamericano para la Educación.la Ciencia 

y la Cultura. 
Por otro lado se creó la ALPRO, ( Alianza Para el 

Progreso ), ls cual analizaremos en el siguiente subtitu
lo. 

En busca de una autonomía y una autodeterminación.so 
berana de 'los pueblos con una magnificenciaen lo doctrin_!! 
rio, teórico y legislativo de total avanzada, en ésta ép2 
ca contemporanea inclusive, pero, como todas las grandez 
organizaciones, muchas veces ha realizado grandes investl 
gaciones, que no se han podido ver florecerla mayoría de 
las ocaciones por circunstancias politices y económicas 
primordialmente, aún cuando sus principios sean de lo más 
sano. 

3,3,2.- La Alianza Para el Progreso. 

. . . 
DicQa Alianza contenida en la Carta .Punt.a del Este 

de'Agosto 17 de 1961 • 
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La ALPRO, constituye en sin tesis, " ls enuncisci6n 

de los males de América y sus posibles remedios"i¡.. 
" Una brillante promesa de reforma y una postulación 

de lo que deberia hac~rse pura lograr un sorprendente de
sarrollo económico en un periodo de diez años"S para al -
canzar un elevado nivel de vida asi como en bienestar del 
orden general. 

En la ALPRO, los recursos financieros se aportan en 
la forma de créditos, y de inversión privada. 

Señala ademlis el maestro sepulveda que " El funcion~ 
miento de la Alianza fue siempre bastante difusoy compli- . 
cado, y solo unas cuantos expertos podrian realmente ben~ 
fici"f. a sus paises con la operación de este singular pr2 
grrunn. 

La ALPRO, fué declarada finada por la cuarta asambl~ 
a de le O.E.A., celebrada en atlanta, en abril de 1974-, 

4.- Sepulveda Cesar, Derecho InternsC:ional. psg 363 
s.- Sepulve<ia Cesar, Obra citada •, p~g 363. 
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3.4.- La Politica Social en los territorios insufi -

cientemente desarrollados. 

Dentro del presente apartado me permito presentar al 
lector, la regulación juridica que a nivel internacionaly 
a la cual estan adheridos todos los paises firmantes de 
la carta de la Naciones Unidas y 1 que garantizan por lo m~ 
nos teóricamente, la seguridad juridica del trabajador que 
sale de su pais en busca de nuevas' oportunidades de trab.!!, 
jo. 

3.4.1.- Libro X del C6digo Internacional Del Trabajo 

El presente libro del tomo I - de dos - del Código 
Internacional del Trabajo, procura abarcar dentro de la 
politica social,a los territorios tanto no metropolitanos 
como los metropolitanos, en virtud de las disposiciones 
que contiene, y que se pretende sean cumplidos en los es
tados miembros • 

Por otro lado, llega a cuadrar a los trabajadores in

digenas en cateEoria especial ubicandolos en su punto de 
vista,como trabajadores metropolitanos- esto es los que 
van A territorios !:lctropolitanos -· 

3.4.2.- Disposiciones Generales. 

Dentro de las disposiciones generales, observo lo 
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•lo siguiente¡ 

Llama la atención, la aplicabilidad de dichas normas 
dentro de los territorios no metropolitanos, y los metro~ 
politenos, conteniendo garantias importantes en materia 
de progreso económico regional, esto, con ayuda financie
ra local, nacional. o internacional con la disposición de 
las autoridades públicas, de fondos para que sean dicta ~ 
dos al desarrollo económico,con capitales públicos, priv! 
dos ó ambos. 

De esta manera, el articulo 1.183 del código que nos 
ocupa contiene el convenio sobre politice social, en te -
rritorios no metropolitanos el cual s la letra manifiesta 

Art.1.183.- Convenio sobre politice social srt. 4 
Deberá hacerse todo lo posible, por medio de disposl 

ciones apropiadas de caracter Internacional, regional, n! 
cionsl o territorial, para fomentar el mejoramiento de la 
salud pública, la vivienda, la alimentación, la instruc -
ción, el bienestar de los niños, la situación de las muj~ 
res, las condiciones de trabajo, la remuneración de los ! 
salariados y de los productores independientes, la prote~ 
ción de los trabajadores mir,rantes, la seguridad social , 
el funcionamiento de los serviciospúblicos y la produc· -
ción· en general? 

Como se puede ver, en la protección de los trabajsd2 
reo mit;rnntes, existe Adem6s una recomendaci6n adicional, 
en el articulo 1.187 el cual en escencia nos reitera lo 
anterior, con la sugerencia especifica en cuanto a que de 
beria hacerse todo lo posible por mejorar las condiciones 
de trabajo a dichos trabajadores. 

6.- Codigo Internacional del trabajo, publicado por la o
ficina Internacional del Trabajo, pag1131. 



3'.4.3.;.. Mejoramie~to del nivel de ;ida. 
111 

El capitulo CXXVII, abarca en sus art1culos lo con-
cernien_te al mejoramiento del nivel de vida, comprendien-· 
do en la, secci6n A las obligaciones en el articulo 1.190 
y 1.191 loa cuales a continuaci6n describo; 

Art.1.190.- Convenio sobre politice social ( terri
torios no metropolitanos ) , 1~? 1. art, 6. 

El mejoramiento del nivel de vida deberá ser consid~ 
rado como el objetivo principal de los planes de desarro
llo económico. 

Art.1,191.- Convenio sobre politice social ( territ~ 
ríos no metropolitanos ), 1~?,atr ?. 

1.- Al establecerse un plan de desarrollo económico 
se deberán tomar todas las medidas pertinentes para arm~ 
nizar este desarrollo con la sana evolución de las pobla
ciones interesadas. 

2.- En particular, se deberá hacer lo posible por e
vitar la dislocación de le vide familiar y de todas las 
demás célues sociales tradicionales, especialmente por 
medio de; 
a).- el estudio detenido de las causas y efectos de los 
movimientos migratorios y la adopci6n de medidas apropia
das cuando sea necesario. 
b).- el fomento del urbanismo, allí donde las necesidades 
económicas produscan una concentración de la poblaci6n; 
c).- la prevención y eliminación de la aglomeración exce
siva en las ~onas urbanas; 
d).- el mejoramiento de las condiciones de vida en las 
zonas rurales y el establecimiento de industrias apropia
das en las regiones donde haya mano de obra suriciente. 
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Creo que lo que se aprecia en lo concerniente al No .2 

en todos sus incisos,es lo que hace falta en nuestros pl~ 
nes de desarrollo y que serian fundamentales para el sano 
crecimiento del pais,considerando en estricto sentido que 
el olvido en to~ importantes rubros,es lo que ocaciona 
al pais grandes conflictos y problemas de carácter social 
mismos que de no atenderse,llevan poco a poco al caos in~ 
vitable. 

Recomiendo, para tan delicadp problema, utilizar c~ 
pitales privados via canalizar las expanciones de los ya 
existentes en el pais¡ 

.En el articulo 1.195 el cod6go que nos ocupa, nos .2 
fece una excelente recomendaci6n como anexo al articulo 
inmediato anterior y que en materia agraria tendria una 
gran relevancia por lo que a continuaci6n lo describo, C,2 
mo sigue¡ 

1.195.- Recomendaciones sobre la política social en 
los territorios insuficientemente desarrollados , depen -
dientes ( disposiciones complementarias ), 1945,anexo ar
tículo 7. 

Lus medidas siguientes deberían figurar entre aque-
llas que las autoridades competentes tengan en cuenta para 
promover la capacidad productiva y el nivel de vida delos 
trabajadores agricolas; 
a).- la eliminaci6n más amplia posible de las causas de~ 
deudo permanent2. 
b).- el control de la enajenaci6n de tierras cultivables 
a personas que no sean agricultores, a fin de que ásta e
najenaci6n no se haga sino en beneficio del territorio¡ 
c).- el control de las condiciones de arriendoy de traba
jo, a fin de garantizar a los arrendatarios y a los camp~ 
sinos el nivel ¿e vida más elevado posible y una partici-
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-pación equitativa en las utilidades que puedan resultar 
del aumento en la producción y en los precios. 

Aó.n, cuando la propuesta incluida en el inciso a pu-
diera resultar bien utópic¡¡ se aprecia que las dos subse
cuentes son aó.n con curócter urgente y por lo que respec
a nuestro pais, resulta poco usual en beneficio de los t.!t 
rritorios • 

Cabe resultar lo apreciado por el inciso b dentro de 
el presente estudio, toda vez que refiere un problema que 
sin lugar a dudas, viven todos los paises que procuran e
jecutar los postulados de sus Reformas Agrarias,y que se 
debe encontrar solución expedita • 

3.4.4.- Seguridad Pública y Alimentación. 

Este ·capitulo aún cuando es muy breve, en virtud de 
carecer de la sección A que es lo que comprende las obli 
gaciones , en grozo modo nos explica en su sección B que 
es la que comprende las recomendaciónes, presenta consi
deraciones minimas en custi6n de seguridad, sanidad y a-
limentación de los trabajadores en general, empero, rae he 
permitido incluir , toda vez que , dichas disposiciones 
se podrían adecuar a las condiciones rninil!lati que se debi,E 

ra dar a los trabajadores migran tes, por lo q·~e el pre se!! 
te articulo dice; 

Art .·l20·1.- Reco~endaci6n so~:-e la r·clirica social en 
los territorios depc:1.=.ie:-ites, 194-~, anexo art. 37, 4) . 

Cuando una empresa que utilice mano de obra se halle 
situada en una región donde no haya viviendas apropia -
das, se podrá obligar a la e~presa a que su::ii.nistre aloj! 
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-miento en formn equitntiva, En dichos casos, la autori-
dad competente dober1a definir las normas m1nimas de alo
jruniento y dcberia ejercer un control estricto sobre la 
nplicnci6n de ostns normas. La autoridad competente debe
r1a d('finir tambiAn los derechoo que ouedan tener los tr~ 
bajndores al abnndonar la casa cuando dejen el empleo y 
deberla tomnr todas las medidas pertinentes para que se 
respeten ostoo d•Techoo. 

Para efectos de este articulo, considero que la pro
pia oit o coaliciones latinas, vi~ilaran en los territo -
rios firmuntoo del convenio, el cumplimiento de dichas 
disposiciones, ~·ta que aparentemente en los E.U. , resulta 

dificil que se llegue a cum-plir lo unterior sobre todo 
en los grandes campos de cultivo, donde generalmente se 
les da tacho a los trabajadores en condiciones infimas de 
higiene y seguridad. 

3.4.5.- E:xclavitud. 

En latu-sensu, dicho rengl6n es claro, ya que la De
claraci6n Universal de Derechos Humanos, reprueba la pra~ 
tica de dicha figura, o condici6n humana sugiriendo ade -
mlls el c6digo que nos ocupli, en el titulo!! capitulo CXXX 
secci6n B articulo 1.207., la prohibici6n de la exclavi

tud. 

3.4.6.- Trabajo Forzoso .• 

El 06ñi.go. Int!"rnacional en su articulo 1.209 exige 
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sen suprimido el trabajo forzoso, en todos los paises fi~ 
mantea del convenio que se ha venido mencionando. 

En su nrt. 1,210 nos proporciona un concepto de lo 
que se entiende por trabajo forzoso indicandonos que 11 es 
todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la a
menaza de una pena cualquiera y para el cual dicho indivi 
duo no se ofrece volw1tariamente, " N o se incluyen para 
tal efocto los derivados del servicio militar , obligaci~ 
nes civicas o una condena pronunciada por autoridad judi
cial etc. 

De tal forma que, aún cuando los subsecuentes articu
los los trata de una manera muy detallada , se deduce que 
en base a las no inclusiones, el trabajo forzoso, estará 
Drohibido para cunlquier empresa o persona jurídica que 
quiera imponerlo. 

Aun cuando el trabajo forzoso sugiere una exclavitud 
un tanto disfrasadn , por que no imponersela a los delin
cuentes reicidentes , para preparar los grandes llanos de 
los paises a la siembra, 

Para nosotros , y gran parte de los paises de la Am! 
rica Latina, hablar de conceptos como la excl1witud y tr,!!; 
bajo forzvso, es considerado hasta cierto punto obsoleto, 
siempre que en función del avance que en materia de garag 
tias individuales ha lo¡;rado nuestro derecho, no dejando 
de ser ~lsu~iblcu tvdas y cada wia de las recomendacio -
nes que nos hace el Código , sobre todo cuando se tiene -
que abandonar el país de origen • 

3,4,7.- Reclutamiento de Trabajadores. 

Rubro iJ:1portante llega ,a ser sin lugar a dudas el 
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reclutamiento de trabajadores, sobre todo si es el reclu-
tamiento de loa trabajadores migrantes del campo. 

Para tal efecto, aparecen articules que refieren el 
06digo Internacional del Trabajo y en especifico, en el 
convenio sobre reclutamiento de trabajadores , indigenas. 

Asi, dicho código define en su articulo 1246 art.2o. 
del convenio citado, lo que se entenderá por reclutrunien• 
to y trabajadores indigenns como sigue; 

Art. 1246. Convenio sobre reclutamiento de trabajad~ 
res indigcnao art.2o.- : 
a).- El tórmino " reclutamiento", comprende todas las ºP! 
raciones rea~izadas con el objeto de conseguir para si, 
o proporcionar a un tercerq la mano de obra de personas 
que no ofrescnn espontnncaruente sus servicios, ya sea en 
lugar del trabajo, en una oficina pública de emigraci6n o 
de coloceci6n, o en una oficina dirigida por alguna orga
nización patronal, y sujeta al control de ln autoridad 
competente. 
b) .- ·La expresión " trabajadores indigcnas " comprende a 
los trabajadores que pertenecen o estan asimilados a las 
poblaciones indigenas de los territorios dependientes de 
los miembros de la organizsci6n , asi como a los trabaja
dores que pertenecen o estan asimilados a las poblaciones 
indigenas dependientes de los territorios metropolitanos 
de los miembros de la organización. 

Dicbus definiciones, desde U.'1 punto de vista t~cnico 
no dejan lugar a dudns, ror la claridad en el que son ma
nifestados , de tal forma que debemos entender muy bien 
los anteriores termines para , poder asi pasar al siguiea 
te apartado, el cual comprende los requisitos para llevar 
a efecto dicho re~lUt'.lljliento y sea de esta forma cubierto 
el _linee.miento marcado-~or el código que estamos tratando. 



El articulo atras referido nos indica: 
117 

Articulo '\21rn .- Concenio de reclutamiento de traba
jadores indigenaa, srt,4o. 

Antes de aprobar, pare une regi6n determinada, cual
quier plan de fomento econ6mico que por su naturaleza im
plique reclutamiento de mano de obra, le autoridad compe
tente deber~ adoptar cunetas medidas puedan ser realiza
bles y necesariee. 
a).- psra evitar el peligro de una coacci6n ejercida por 
los empleadores directa o indirectamente, sobre las pobl~ 
ciones interesadas, a fin de obtener la mano de obra nec! 
sarin; 
b).- para garantizar que, en todo lo posible, la organiz~ 
ci6n política y social de dichas poblaciones y en sus fa
cultades de adaptación o los nuevos condiciones econ6mi -
cae no estarltn en peligro con estas formas de reclutamien 
to de mano de obra; 
c).- para hacer frente a cualesquiera otras concecuencias 
desagradables que este desarrollo econ6mico pueda traer . 
consigo en lo que se refiere a las poblaciones interesa-
das. 

Acto seguido, en su W~I. 251 nos indica que, cuando 
sea reclutado un jefe de familia deberan tenerse las con
sideraciones de poder ser acompañado por su c6nyuge, en 
caso de que tenga que ocurrir a otro pai:; por un periodo 
considerado de tie~po 

En lo particular considero , que actualmente, lo an
teriormente expuesto, resulta muy dificil que se presente 
en virtud de que, si ya es dificil que se le de trabajo a 
un latino, y quede debidamente regulado en su reclutamien 
to por este c6ndigo, los patronos, por efectos de manuten 
ci6n, aloja~iento y salud ccrrerian el riesgo de erogar 
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• mayores cantidades de dinero, por los conceptos eXpues-
tos, as1 se buscaría ser mas flexibles en los contratos 
do prestación de servicios y que solo se fuera a laborar 
la persona contratado, corriendo el riesgo que resulta i-

nevitable, de desintegrar a la familia, cabria valorar el 
mismo. 

Por lo que , para poder evitar lo antes eXpuesto, y 
en defensa de los intereses de los hijos as1 como del c6rr 
yuge que se quede en el lugar de origen,pnrte del sueldo 
que se deven¡:ue, bueno seria que a través de un 6rgano i~ 
ternncional regionnl,fuern cubierto nl cónyuge que queda 
a cargo de los hijos en el lugar de origen. 

Con lo que respecta a sus cuatro ariculos posterio -
res , presenta la autorización a las autoridades competerr 
tes, para poder ejerce:- como empleadores o ajentes repr2_ 
sentantes de dichos empleadores y, haciendo mencio6 de los 
requisitos indispensables , para que sea otorgado permi
so alguno. 

A continuación, externa en sus artículos 1.257,y1.,-
259, las alternativas posibles para exhimir de dicho per
miso, aún cuendo considero que no es muy pertinente, en 
virtud de abrirse la posibilidad de perder el control de 
dichos empleadores. 

Sigue :::n::ifcs~ando en su arciculo 1.260 del mismo º! 
denaoiento, dos condiciones sobresalientes, uns vez que 
esta por ser reclutado el trabajador el cual se encuentra 

como sigue; 
Articulo 1.260.- Convenio sobre reclutamiento de tr! 

bajadores indígenas art. 16. 
1.- Los trabajadores reclutados deberan ser present! 

dos ante un f'Uncionario público que comprobará si se han 
obse::-vado las prescripciones de la legislación en materia 
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- de reclutamiento y, en particular, si los trabajadores 
no han sido sometidos a una presi6n ilicita ni reclutados 
por error o con fraude. 

2.- Los trabajadores reclutados deberán aer present!· 
dos a este funcionario lo más ce'rca posible del· 'lugar de 
reclutamiento o, cuando se trata de trabajadores recluta
dos en un territorio para ser empleados en otro territo -
rio independiente de unn administraci6n diferente, a más 
tardar en el lugar de partida del territ~rio de recluta -
miento • 

Continuando con el proceso de reclutamiento, se ob -
servan las condiciones mbdicas que el candidato debe cu p 

brir para poder viajar al, lugar de trabajo, asi como o
bligarse a transportar al trabajador al lugar de origen 
lo que se verá m6s adelante con mayor detalle en el pre -
sente trabajo por lo que solo observarh, que para tal e -
fecto y un empleador pueda reclutar a un trabajador de un 
territorio a otro - lo que seria en mi opini6n de un pais 
a otro- tenga que solicitar autorizaci6n de una autoridad 
competente. 

3.4.8.- Contratos Escritos 

- Para efectos del presente subtema, al termino traba
dor, quedara referido al trabajador indigena, según hace 
menci6n el art 1.273 del C6digo Internacional del Trabajo 
en su convenio sobre contratos de trabajo ( trabajadores 
indigenas), art. 10. 

:sn su art. 1.274 referente al convpnio indicado en 
este subtema, el art. 2o. nos define l~ que para este e -
recto se entiende por contrato, conceptuandolo como sigue 
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Es un contrato de trabajo en virtud del cual un trab~ 

jador se obligue a prestar sus servicios a un empleador 
para ~jecutar un trabajo manual por una 9restaci6n o re -
tribuaci6n en efectivo o en otra forma cualquiera. 

la ultima forma de retribuci6n, nos ofrece una forma 
abierta de pago, por lo menos en nuestra legislación lab2 
ral, emanada directamente de nuestra constitución politi 
ca en el articulo 125 y en especifico en el nrticulo 20 

de la ley federal del trabajo en la que se especifica fo~ 
malmente la manera de !'ªf.º, nor lo que as1 en este orden 
de ideas, seria dificil que un funcionario nacional visa
re o ratificare un contrato de esta naturalez& máxime si 
se retribuyere el trabajo en esoecie, a<m cuando cualquj
er otro ;mis Latino Americano pudiera estar en su sobera
no derecho de celebrar dichoo contratos. 

Más adelante , en el articulo 1275, del multicitado 
c6digo, presenta los requisitos formales del contrato los 
cuales a continuación detallo: 
a).- la duración será de seis meses en adelante 
1.- cuando el contrato sea escrito 
2.- en el establecimiento de condiciones distintas a las 
realizadas en la regi6n en un trabajo analógo. 

·Por su parte el articulo 1277 externa; 
Articulo 1277.- convenio sobre los contratos de tra

bajo( trabajadores indígenas), articulo 5o. 
1.- C3d~ c~~~~ato de ~rnbaj~ e~berd mencionar todos 

loP: puntos que' conliuntarner.te con la legislación, sean--n~ -
cesarios para determinar los derechos y obligaciones de 
ambas -partes. 

2.- entre estos puntos siempre deberán figurar los 

siguientes; 
a) el nombre del emplea:'or o del grupo de empleadores y, 
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si fuere posible, el lugar del e~pleo y el nombre de la 
empresa. 
b) el nombre del trabajado< su lugar de contrataci6n y, 
si fuere posible, el lugar de origen y todos los demás 
pormenores indispensables pare identificarlo; 
e) la clase de trabajo; 
d) la duraci6n del empleo y el modo de calcularla 
e) la tasa de salario y el modo de calcularlo , la forma 
y epoca de pago , los anticipos de salario, si se hubiere 
hecho alguno, y la forma de reembolsar estos anticipos; 
f) las condiciones de repatriaci6n; 
g) cualquier condici6n especial al contrato. 

En su articulo 1278, nos presenta la vigilancia que 
se le.debe procurar a dichos contratos, por la autoridad 
competente, por lo que en este caso , todo contrato - di
ce ª deberá quedar visado por un funcionario p~blico y al 
hacerlo, deberá, además cerciorarse de que el trabajador 
ha aceptado libremente el contrato y ha prestado su con -
sentimiento sin sufrir coacción , presión ilicita, error 
o fraude ; 

Por otra parte especifica que, deberá seguirse un 
control estricto en cuanto al registro de dichos contra
tos , con el fin de defender al trabajador en caso de in
cumplimiento por parte de los empleadores, como forma de 
probar que dichos contratos han existido y fuer6n cubier
tos los requisitos formales. 

En seguida, muy parecido a nuestra legislaci6n labo~ 
rol nos indica el c6digo que nos ocupa la edad minima pa
ra que alguien pueda obligarse a contratar asi como las 
formas de terminaci6n de un contrato a saber; 
a) al eXPirar el termino señalado o pactado, 
b) a la mue~te del trabajador. 
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Otro renglón importante es la repatriación del trab~ 

jador, el cual queda debidamente regulado en su art. 1285 
como se anota en seguida. 

Art.- 1285.- convenio sobre los contratos de trabajo 
1.- todo trabajador que haya celebrado un contrato, y que 
haya sido conducido hasta el lugar del empleo por el em 
pleador o por cualquier otra persona que actóe en su nom
bre, deberá ser repatriado por cuenta del empleador, has
ta su lue;ar de oricen o su lugar de contratación, según 
sea el primero o el segundo que este más cerca del lugar 
del empleo , cuando el contrato termine por las causas 
que se especifique • 

3.~.9. Sanciones penales por incumplimiento. 

Al re·specto , dicho código propone en sus dos arti-
culos y/o apartados - como se comento con anterioridad en 
el capitulo 30.- la abolición de dicha sanción penal por 
incumplimiento. 

Es de resaltar que en todas las legislaciones Latino 
Americanas de carácter democratico, no existe dicha san -
ción, ahora desde mi punto de vista estoy totalmente de 
a cuerdo en que si llegare a existir en al¡;un ot:::-o pais 
dicha sanción se propugnara por abolirla, que garantia 
tendria el empleador - seria la pregunta obligada-si ya ha 
realizado su nroceso d·o selección y reclutamiento de tra
bajadores ? , habria que hacerle atractivo dicho progra-
ma , como otorgar una garancia de la prestación del servá 
cio la cual, desde luego no seria reclamable cuando se 
presentaren las causas expuestas por terminación de con 
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-tratos. 

Quisiera resalta~ que en el presente subtema por ser 
demasiado extenzo en cuanto a contenido legislativo solo 
he incluido lo que a mi juicio entera de los derechos mí
nimos a conocerse para el mejoramiento del trato a los 
trabajadores que salen a prestar su servicio fuera del p~ 
is que los vió nacer, y para la mejor comprensión de la 
presente tesis • 

Resalto, el contenido del código Internacional del 
Trabajo para que en su caso, se quisiera ahondar en la ~ 
vestigaci6n de dicho problema , dicho Código puede encon
trarse en la Oficina Internacional del Trabajo,ubicada eu 
la colonia Polanco de esta Ciudad de M~xico • 
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Oo.pitulo '4o ~ CAMPESINOS. ILEGALES - EN BUSCA DE UNA 
SOLUOION. 

.• 
4.1.- La Con1'ederaci6n Nacional Co.nlpesina y la Reuni6n NE; 

cional para el anAliais de la Migt"aci6n Campesina. 

Dentro de las investigaciones. realizadas por el que 
escribe, en las di1'erentes dependencias oficiales, me en
centre con un tomo, emitido por la Conrederaci6n Nacional 
Orunpesina - que es de lo mAs actual que se ha publicado en 
la materia- , dentro del cual , se imprimi6 los estudios 
realizados sobre migraci6n campesina, debatiendo entre o
tros temas ; dentro del simposio participn.ron personas a.s, 

tivas de las Ligas de comunidades a¡a'arias, sindicatos 
crunpesinos, investigadores, legisladores, lideres chica 
nos , el cual se celebró en el estado de Zacatecas en a -
bril de 198?. 

Dentro del mensaje de presentación, quisiera resal 
tar un parra1'ó pronunciado por el entonces dirigente de 
la G.N.G. Hector Hugo Olivares C. el cual muestra el am
biente bajo el cual se desenvolvió dicha reunión y el cual 
a la letra quedo impreso; 

11 
Hoy, no podemos disimular ni pretendernos ocultar t8.!!! 

poco el proceso óe dt!scapitnliMción, que afronta el cam
po mexicano y cuya secuencia redunda , todo.vio. hoy, como 
una causa fundamental de la migración campesina." 

Dicha migración aún cuando es tratada en forma gene• 
ral , sobre los trabajadores mexicanos a los Estados Uni
dos , se abre a todos los indocumentados que cruzan di -
cha frontera en virtud de que nuestro pais es el paso id~ 
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neo p!ira los hermanos latinos , p~a. pode_r pasar en busca 
del 11 sueño ·americano". 

• ._· - ; ,,_ - -· _;.- - < 

4.1.1.- Migraci6n .I_ndOCniIDeritadá. en EStkd~-s Unidos. 

- Ponencia del Lic. Jorge A.' Bustamante-1 

En el presente apartado, me permitire romper con la 
temática presentada por el maestro Bustamnnte en su pone~ 
cia, parn poder nsi cumnlir con los objetivos propuestos 
por el presente trabajo , por lo que acto seguido , proce 
dere a mostrar Wl poco de historia sobre la migraci6n ha
cia los Estndos Unidos. 

Anotn el maetro Bustrnnnntedentro de su exposición 
los siguientes datos. 2 

La migraci6n de Méxicnnos hacia los Estados Unidos 
está rodeada de mitos ;1 exageraciones desde sus princi -

pios. Ya en 1911 la llamada comisi6n Dillingham, que rec2 
pil6 en 43 volúmenes el estudio más extenso que se haya 
reali~ndo has:u ahara sobre ln incigraci6n en Estados Un~ 
do's, Public6 los arr,umentos de Wl diputado federal por C~ 
lifo.rnia que proponia al congreso de su pais la creaci6n 
de Wl programa Federal de reclutamiento de trabajadores 
mexicanos, sugún esta fuente el diputado argüia que , la 
raza mexicana ( corno se clasificaba entonces por el censo 
de auqel pais), dentro del ¡;éncro de raza no blanca", es
taba cor.s~l~uid~ fisica!!:ente par3 el t~abajo a~icol~, en 
czn~raste con la raza blanca, físicamente constituida pa
ra el trabajo industrial, por lo tanto la raza mexicana 
estaba hecha para soportar sin sacrificio fisico el trab~ 

1.- Obra cieada pag. 74 
2.- obra citada pag. 80 
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-jo agricola que requiere estar agachado por largas horas 
oor ser los mexicanos mas cortos de estatura, y estar más 
cerca del suelo. 

Este mismo argumento racista 1 ru6 utilizado a orin
cipio de la decada de los 50's 1 por el senador Murphy 
tambien en california para apoyar el profrarna de oraceros 

En el año de 1952 1 los le~isladores texanos aproba -
r6n la clnúsula " texas nrovisto" del acta ·.;alter Ne. A 
rrRn a trav~s de la cual E. U. , se convierte en el único 
pis del mundo en el que sus leyes de inrnir:raci6n, permiti 
nn exp11citnmente a lon patrones o empresarios contratar 
extranjeros que han entrado en su territorio, violando 
las mismas leyes. 

A partir de esta fecha queda la discreci6n del pa 
trón norterunericano, dar el ~rato de trabajador o delinc~ 
ente 1 al indocumentado con una simple llamada al servi -
cio de Inmigraci6n y ¡;,.turalización de E.U •• 

Por otro lado, encontramos en dicha nonencia, tres 
rubros importanten que guarda diha migración a saber., 

a).- El fenómeno de la migración de M~xico a los E.U 
es un fenómeno bilateral que corresponde a la interacci6n 
de factores de un mercado internacional de fuerza de tra
bajo, situados, tanto de un lado como del otro. 

b) .- ~u·2 el r.iovimiento mif.=atorio bilater1"1 eE b{isi
camente ln.bo::-.:il. 

e).- ~ue su com?rc~si6n depende de que se entiendan 
las condiciones en QUe se generan, los factores de ese 
mercado, tanto del lado de la oferta en M~xico,como del 
lado de la demanda en los E.U •• 

Continua el maestro , La migraci6n de trabajadores 
de N~xico a E.U. ocurre por causas endógenas y exógenas 

Esta migración no proviene de todo el territorio de 
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México , ni llega a todo el territorio de los- E.U. , pro-
cediendo dicha migraci6n hist6ricamente de una regi6n que 
agrupa los estados de Michoncan, Guanajuato y Jalisco, 
desde princiDios de siglo • 

Estudios recientes del Colégio de Michoacán , reve-
lRn interrel~ci6n que se oresenta entre regiones cancre -
t9.~ ñe Michonchn :_,· Califorr:io, c:--:::n wne.s c;niGorns y re -

ceptoras de la mi¡-rnci6n de trabajadores mexicanos hacia 
los E.U •• 

Por lo que resoecta a las estadisticas el. maestro 
nos indica: 

En una encuesta realizada por la universidad de Notre 
Dame en 1969,se capt6 que, más del 85% del total de trab~ 
jadores indocumentados ( n6tese que no se habla unicamen
de de los mexicanos ), encontraron trabajo en labores a -
gricolas en E.U., años después, ( 1977-1978 ), en la en -
cuesta nacional de la emigraci6n de la frontera norte a 
los E.U., se encontr6 que las actividades agricolas absoE 
vian por lo ménos el 50% del total de los migrantes indo
cumentados • 

Los hallazgos más recientes indican que la absorci6n 
de fuerzas de trabajo de inmigrantes indocumentados por 
el sector agricola de ~.U. sigue reduciéndose hasta llegar 
a la actualidad a un tercio del total de los em~leos obt~ 
nidos • 

Abriéndo un pRréntesis u las observaciones del maes
tro bustamante - que son muy autorizadas - quisiera hacer 
la sie;'!iente reflexi6n. ; 

Como se anota en 1969 las labores agrícolas absorvi~ 
r6n la mayoria de la mano de ob:-a de trabajadores migran
tes ,de esto hace ya más de 20 años suficientes para adqui 
rir ya la calidad de inmigrado. 
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Ahora como se dió dicha absorción de indocumentados 

on el campo,erR lógico que al redoblar sus filas en el 

servicio migratorio en la persecuci6n,se dieran a la pra~ 
tica taren de buscarlos en el campo norteamericano y nor 

ende, los mir.rnntes tuvieron que empezar las labores agrí- .. 
colas en E.U,- nonrc todo si eran indocumentados- riara pa 
sor a cubrir otras labores donde se encontraran a salvo 

de dicho servicio mir,ratorio. 
~ara efectos de la presente tesis, consldero que es 

vlilido real y virente,que el trabajador que emigra a los 

E.U. buscarli irremediablemente como documentado o indo -
cumentado,trabajar en el campo norteamericano con el cog 

siguiente abandono de su tierra y el inmediato incumpli
miento de los postulados de la reformn orraria y sus po
litices de dessarrollo de los programas sexenalP.s de des.!!_ 

rrollo. 
Después de éste paréntesis,pasrunos con las estadist~ 

cas de la ·industria , el cual en las últimos tres años, 

se caracterizó por \U1 aceleramiento, sin llefar o absor -
ver más del 15~: del total de inoiigrantes indocu:ne~tadoc, 

en ~.u .. Hás de ~ras cuartas partes del total de estos e~ 
pleos en el sector industrial,se concentran en el estaco 

de ~alifornia, en oaticular en la Cd. de los Angeles, en 

la industria textil,con una marcada preferencia por la m~ 

no de obra femeninA. 
Algo alar~ante denoro de su exposici6~ es lo que si-

gue: 
La poblaci6n mexicana ha oasado de ser nrnductivame!! 

te rural,a ser predominantemente urbana - sur~e la oregUQ 
ta ¿ de d6nde salen los elime~tos que consumimos ?,de los 

E.U., solo en los últimos 25 años • En la encuesta de la 

universidad de iiot;re Dame de 1969 se encontró q_'Je el Esoo; 
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de los trabajadores indocumentados era de orir,en rural, 
en la encuesta de 1977-1978., se encontro'que dichos t!'a
bajadores hnb1Rn bajado poco más del 50%. Los hallazgos 
más recientes indi~an que la pronorci6n de inmigrantes de 
origen rural continua decayendo, encontrandose en la se -
tualidad un nivel del 40~ unroximadamente, nor lo que a-
ludo nuevamente al paréntesis arrioa citado. 

Otro dato estndistico, importon:e es el que se plan

tes en cuanto a ln mano de obra se refiere, sobre todo en 
la femenina. 

11 en nuestras investir:aciones de 19t::.8 , la proporci6n 

de mujeres, era de 0.8% por cada 10 mi~rantes, esta pro -

porci6n aument6, notablemente pora 1985, a 2,6 mujeres por 
cada 10 migra:1tes indocumcntados. 11 

El senado mexicano no puede quedar olvidado, cuando 
se toca un tema tan importante y delicado , nor lo que me 

permito anotar lo que sigue: 
" El entonces presidente de la gran comisi6n del Se

nado de la reoúblics, Senador Miguel Gonzslez Avelar, de
clar6 públicamente a princinios de 1984., a la larga, la 
emit:raci6n n los E.U. es contraria al interés nacional. 11 

rambien declsr6 que, " a corto plazo es evidente que 
la e~onomis mexicana no puede absorver toda su poblsci6n 
en edad de trabajar, ni mucho ménos competir con los sal! 
ríos estadounidenses. Por lo que, la oolitica del gobier
no mexicano, con respecto a la mi!:Taci6n Internacional d~ 
beria promover discuciones , negociaciones y acuerdos bl, 
laterales con E.U., para proteger los derechos laborales 
con los trabajadores mexicanos, asi cerno los áerechos hu
~anos , según las leyes d~ los E.U., y los principios del 
Derecho Internacional. 
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La respuesta por parte de los E.U., no se hizo espe-

rar, por un lado, el punto de vista unilateral, represen
tado nor la legislación interna, fué ratificado en 1985., 
en la introducción de nuevos proyectos de reforma a las 
leyes de inmigración, entre los qi:e sobresale el del sen.::i. 
dor Reoublicano, Alan K. Simpson, de NuevA Jersey, y el 
dirut3d~ ~cm6cr~tn Peter 2odino de Ai~in~, en la ley que 

llevó el apellido de nmbos, y r¡ue trataré en subtemas su)? 
secuentes por la imnortnncia que dicha ley tiene para el 
presente trabajo y que requiere de· mayor ahondamiento. 

E.n algo que estoy totalmente de acuerdo, con el mac!! 
tro Bustamante, y que comulgo con dichas ideas, es en el 
siguiente párrafo que me permito transcribir como aparece 
en el .tratado que nos ocuna; 

El f~n6meno de lo mi¡¡;raci6n de los mexicanos hacia E 
u., es de carácter económico y de naturaleza laboral ,que 
corresponde a la interacción de una demanda de fuerza de 
trabajodesde E.U., tan real como una ofertn desde México. 
se trata de un fenómeno qne tí':"nr> costos y '.:0.nefici os n::··

ra los dr.c pi:l 1 BPS y C1.Ue !"'Or lo tanto, su soluc i0n requie

re de lR concertnci6n d8 voluntades de a:.boE lad0sde la 

frontP.ra. 
Es indudable que, mientras exista demanda de trabajo 

en los E.U., habrá, quien preste su fuerza de trabajo y 
no solo de México, sino por cercania, de todo el contine!! 
te por lo que en lo particular considero, que los costos 

quedarian radicados en el abandono de l~ tierra, por los 
posibles créditos otor~adosy desperdiciados en forma tan 
negativa para las economias de los paises otor[antes e in 
sistiendo, en perjuicio de l cumplimiento de los nostula
dos de las Reformas Agrarias de LatinoAoerica • 
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4.1.2.- La Reforme Agraria y ls Migrsci6n Campesina. 

- Ponencia del Lic. Victor Manuel Barcel6- 3 

Anota el Lic. Barcel6 - y anota bien-, que ••• 11 La 
migración campesina en México, fuere de nuestras fronte-
res , está íntimamente relacionada con el proceso social 
más importantede la naci6n, - y creo que de todas las na
ciones que se han visto involucradas en este problema-,ls 
Reforma Agraria." 

Indudablemente que la Reforma Agraria, 
mento dado puede ser la vía ideal pare salir 

en un mo -
del subdesa-

rrollo de un país Lntino Americano y no se diga de México 
Esto quedaría fundado a rais de que, entre mejor se 

cumplan los postulados de la reforme , se llegará a la ob 
tenci6n de las materias primas necesarias para cualquier 
trsnsformaci6n y elaboración de nroductos, ~~menzsndo de!! 
de lue~o con la autosuficiencia alimentaria, evit~ndo en~ 
ello ln snlida de grandez cantidad-s de divisas para el~ 
basto del país. 

Para el maestro Bnrcel6, la migración queda definida 
11 Como un fenomeno, no es privativo de Méxoco, Es un he
cho normal que se da, en ls ccincidencis geofráfica de 
w1 país o de una regi6n desarrollada o poderosa, con pue
blos en desarrollo o en condiciones de pobresa. La prime
ra se convierte en lo que los expertos llaman, foco de a
tracción. En un sueño de riqueza , diríamos nosotros, en 
una esperanza de redención para muchos miles y s veces m.!_ 
llones de seres humanos, que no alcanzan ni los más min.!_ 
mas formas de bienestar en el territorio de origen." 

3.- Subsecretario de Organizaci6n Agraria. 
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¿ Por qué, o para qué los hombres del campo van a o-

tras partes?, Lo cierto es - continúa el maestro - que m~ 
chos hom~res emigran R las plantaciones¡ para vender su 
fuerza de trabaJo, rebuzunJo las fronteras para servir y 

colaborar al bienestar del pueblo Norteamericano, por que 
eso es la verdad de la migración de nuetros hermanos al 
pueblo de los Estndos Unidos. 

En lo pnrticular considero que, dicho engrandecimie!! 
to en la actualidad es palpante , pero a costa de que, 
pues de la negativa circunstancia del trato que se leda a 
sus trabajadores indocumentados y a la disfrazada exclavl 
tud que los empleadores propician en sus campos adem6.s de 
las condiciones de salubridad,trato que dejan mucho que 
desear. 

MAs delante, anote el lic. una simbiosis que califi
ca de fundamental , " La capacitación adquirida durante el 
proceso de adaptación migratoria, podemos encontrar la 
llava, para el desarrollo multiactivo de algunos nucleos 
a¡;:rarios convenciendo y apoyando el retorno al nucleo orl 
ginal con un objetivo preciso de trabajo asociado ••• los 
poseedores de la tierra no pueden explotar los dem6.s re -
cursos de la tierra, por que la actividad campesina tra-
dicional los absorve totalmente ••• Sugiere que no se co -
meta mAs el error de creer que el trabajador que regresa 
a su origen, es el mismo que se fue, y que su problema r~ 
quiere de t:·nto paterna.li.sta. 

Si enfocamos nuescra atención al regreso de ese indi. 
viduo las premisas a analizar serian les que siguen: 

1.- l ·riene todavia tierra para trabajar en su lugar 

de orifen. 
2.- i ·1uc fue de ar.a. tie.rr9. durante el tiempo qu~ es 

tuvo fu~r~ ~e ells7 
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3.- En caso de que hubiera quedado osciosa dicha ti,!!_ 

rra preguntarle que ai conoce alguna técnica de barvecha
do y preparación de la misma, para evitar la eroción. 

4.- Si conoce dicha técnica, que la difunda, por lo 
menos en la zona rural que habita y 1 que alguna organiza
ción Agraria, se ocupe de difundirla para procurar sacar 
o erradicar la tradicional forma de tra-bajo de la misma 

Todo lo anterior lo sugiero desde luego para que la 
organización dol trabajador migrante temporal comience a 
organizarse para un mejor control en el campo y el aband2 
no de la tierra no sen improductivo. 

4.1.3.- El desarrollo Regional y la Migración Camp.!!. 
sina. 
Ponencia de la Lic. Ma. Angel,es Moreno Uri.!!. 
gas. - 4 

Nos ofrece en su ponencia la lic. Moreno un esquema 
de los avances y logros que las zonas rurales, han alcan
%ado a partir de las administraciones revolucionarias, 
las cúales, por encontrarse ya descritas en el primer ca 
p1tulo del presente trabajo, no ahondare en el mismo re
saltando nor supuesto, las apreciaciones más sobresalien
tes insertadas en la susodicha ponencia. 

Nos comenta la lic. Moreno que 11 las diferencias en
tre distintos grados de desarrollo de regiones y de tipos 
de asentamientos hw:rnnos, pro\·ocan tipos de movimientos 
de la poblaci6n en la búsqueda de mejores formas de vida-

4.- Subsecretaria ~e Pro¡;rrunaci6n y presupuesto de desa -
rrollo social y rural. 



- especialmente empleo, y bienestar." 
" Los metodos para su atención han consistido, 

enmante en la dotación de servicios públicos n las 
dados rurales y en la generación de empleos en las 
nea rurnles de origen." 

báai-
comun,:!; 
regi.!!. 

Con lo que respecta n la dotación de servicios públ,:!; 
coa a lns comunidades rurales.• del pais,en lo .. particular 
me atrevo a comentar quc,en ol servicio de energ1a eHc
trica, salubridad 1 educación y tel.efonia, por muy poco 
que so hflyn dotado , llev11 ya, un buen paso, considerando 
siempre nuestras posibilidades y la buena disposición de 
la administración pÚblic11 por supuesto. 

lill cuanto a la ¡;eneralizaci6n de empleos, tengo mis 
dudas, circunstancia por la cual no me atrevi a consultar 
estndisticas, por considt-~rRrlns un tanto ut6picas pero a

pr<>•·eoho este espacio para presentar una experiencia de 
cnmpo en el estndo de Queretsro México. 

En especifico me radique por un espacio de quince di 
as , en el ejido de San ldelfonso, municipio de ~~ealco • 

En breve, dicho ejido a(m cuando se encuentra en CO,!! 

diciones paup~rrimas,ya cantaba con energiA. el~ctrica y 

escuela primaria - instalaciones- , el cultivo era de ~eE! 

poral, el cual por supuesto se esperaba , por esos dias. 
Dicho ejido habis sido desiEnsdo por las ~onjss del 

com·ento de la asunción como"misi6n",debido a las condi -
ciones en que se encontraba viviendo la población del mi2 
~o, pe!.'" le :;_'.!e en <l.ic-hR 11misi6n~las religiosas se hicié -

rSn a la tares de ayudar al susodicho ejido, pero no con 
dinero sino con trabajo, por lo que s concinuaci6n me pe! 
mitire tlescribir los alcances de las enseñanzas alcanza

das por los habicantes • 
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a).- Se habia ya enseñado el oficio de la alfareria 

a todos los Habitantes - desde luego aptos para ello ., 
b),- Dicho oficio se trabajaba en tiempos de sequía 

- a<in cuando no me enteré de donde se obtenia agua para 
la elaboración de las piesas -, a menos que fuera de las 
pocas llovisnas , 

e).- A~e~~s ~xistiíl un tnller de orfeoreria, el cual 
fue levantado por los mismos habitantes donde se hacían 
piesas mas detalladas 

Una vez exrucnto lo anterior, mi observación para 
tal efecto radicaría en un solo renglón, la creación de 
empleos en las zonas rurales, todavia no avanza como qui
sierrunos, por lo que sigue vigem:e el primer elemento de 
la mi~ración que es la pobreza, a pesar del loable esfueE 
zo del sector religioso • en este caso. 

Retomando la ponencia del lic. Moreno,resaltan unas 
rutas que me parecier6n muy importantes y que cre6 se de
berían tomar en cuenta,por ser las que siguen los migran
tes en nuestro territorio. 

" En todos los cultivos , la fase que ocupa la mayor 
cantidad de mano de obra es la cosecha, por lo que la es
tacionalidad de esta, hace que exista una gran movilidad 
de jornaleros a través de rutas establecidas, que en oca
ciones se sobreponen. Un ejemnlo es la ruta del algod~n , 
~ue dura seis meses, inici~ndose en .junio en ~uq~"'VP. Sin~ 

loa , co:1tin1..~ .. nd0 "''': :'-cost0 en el Valle del Y3;-rni ~· del 

~!ayo en Sonora; prosiguiendo en septiembre en la costa de 
Hen:iosillo y Caborca, para finalizar en los valles de Me
xicali y Sto. Domin¡;o en el mes de diciembre ". Por el e.!!_ 
tilo se conducen las rutas, de las Hortalizas frutales y 

la del frijol. 
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Reitero que, este tipo de rutas debiera estar bajo 

estricto control de la administración p6blica dentro de 
los planes de lo Reformn Agraria para poder ns1, coordi -
nar mejor los planes de desarrollo sexenales. 

Continua la ponente " Las unidades de producción que 
contraten ln mano de obra,están definidas por la zona de 
cultivo, el producto, su nivel de tecnificación y desarr~ 
llo frecuentemente asociados f1 la agricultura de riego 11 • 

" A6n cuando en la Constitución Politice de los Est!'_ 
dos Unidoo Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo se est!'_ 
blecen los lineamientos generales de las relaciones labo
rales para todos los trabajadores, estas no se cumplen P!! 
ra el CRSO de los jornaleros Rgricolas ". 

Desde luego la contratación contin6a siendo oor en ~ 
~anchadores y comisionados, , el pago se hace a destajo 
cubriendose en ocaciones m6nos del salario m1nimo y jorn!! 
les mayores a los establecidos por el ert. 12) trabajan
do en condiciones inseguras y noco salubres. 

Me permití citar tales datos de la lic. Moreno por 
oue considero, que se .. abre un paréntesis claro en el re!! 
glón de la mif.ración,el cual puede ser dentro del terri
torio y una vez conociendo el trabajador dichas condi -

ciones opte mejor por salir del pais e ir a otras tierras 
a trabajar R~n cuBndo se repitan las mismas condiciones. 

4.2.·· Regulación Internacional de Migraciones. 

En el presente apartado , present~e al lector,algu;.; 
nas disposiciones de orden internacional,que procuran re
gular la prestación de IUl trabajo ruera d~l territorio de 



- origen. 

4.2.1.- Titulo II, Volmnen I Libro X del Código 
ternacional del trabajo. 

In-

Dentro del presente titulo encontramos disposiciones 
tales como, la protección de los trabajadores que se ven 
obligadós a recorrer grandes distancias,para noder prestar 
su mano de obra , Una vez que han sido contratados por e~ 
pleadorcs extranjeros, las cttales a continuación describo 

4.2.1.1.- Protección de los trabajadores migrantes .. 
durante el viaje de ida y vuelta con ante
rioridad al periodo de empleo. 

Como identifica el lector a todas luces, el senti -
miento del presente titulo es sin más proteccionista toda 
vez que, en muchas ocaciones ha sido del conocimiento p6-
blico a trav~s de los medios de información , tantos des
cesos de personas que no alcanzan siquiera a llegar .a. _ 
prestar sus servicios al lugar deseado por perecer en el 
camino hacia el mismo, • 

De est·a forma La Orgailizaci6n Internacional del Tra
bajo en su preocupación por que estos trabajadores sean 
protegidos de cualquier contratiempo, presentan en el ti
tulo arriba descrito la regulación Legal que debe regir 
en este renglón, en beneficio de la seguridad del Indivi
duo , haciendo adem~s tma serie de proposiciones Idem. 
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Notese en el siguiente articulo , como se propone la 

medida a tomar y no sé considera coercitiba la 'interpret,!!_ 
cien al tenor: 

Art. 1308(ll). 
1.- Deberían adoptarse medidas, por leyes o reglame~ 

tos nacionales o locales, por acuerdo entre gobiernos o 
por cualquier ,otro procedimiento, con el objeto de prote
ger a los trabajadores migrantes y a sus familias durante 
el viaje entre el punto de partida y el lugar de empleo, 
tanto en interes de los migrantes como en el de los pal -
ses o regiones de donde procedan, por donde transitan y 

donde se dil'ijan • 
Recomienda además dicho articulo que medidas de hi

giene y se¡,'"llridad que se deben adoptar durante el viaje, 
pero, cabe considerar que , si los empleadores dificil -
mente acceden a trasladar al trabajador al lugar del tra
bajo, resulta poco idoneo que trasladen además a su fami;.. 
lía y les den alojamiento a todos , reconsiderando desde 
luego que en los planes a[:rarios de paises extranjeros en 
nuestro pais , si se les da transporte de autobus y algu;-. 
nas veces de avi6n - por ejemplo en los planes de Canada-

Dichas condiciones quedarán establecidas - dice el 
art. ~308(C) inciso a).- Estableciendo en la reglamenta.~ 
ci6n sobre reclutamiento y contratan de trabajo la oblig.!!. 
ci6n del reclutadorde sufragar los gastos de viaje de los 
trabajadores reclu~ados o contratados y, si ha lugar, de 

sus familias. 
Notese nuevamente la insistencia del legisl~d0r pnr 

procurar el viaje a la familia, insistencia plausible pe
ro insisto no muy apta, para hacer atractivo la prestación 

del trabajo • 
En su art. ·1:;08(E) , prt>pone que de estimarse conve-
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-niente se le diera un periodo de aclimatación al trabaj~ 
dor , hntes de prestar sus servicios, igualmente respeta
ble dicha posici6n,pero si el lector fuera el empleador .• 
no consideraría la anterior proposición como dar vacacio
nes al trabajador Antes de comen~ar a trabajar?, aW1 cuarr 
do suene un tanto vul~ar la anterior nosicjón,creo que la 
susodicha nclimataci6n definitivamente no resultaris nada 
atractiva al empleador que lo que busca es productividad 
y pocos veces se detiene a pensar en tales situaci6nes • 

En el art. 1308(F).- toes lo referente n la repstri~ 
ci6n y las obligaciones oue el empleador debe asumir para 
tales efectos a saber: 

i).- cuando resulte incapacitado para el trabajo como corr 
secuencia de una enfermedad o de un accidente sufrido du.
rsnte el viaje hacia el lugar del empleo¡ 
ii).- Después de haber sido sometidos un reconocimiento 
médico se le declare innpto para el trabajo; 
iii).- no ses contratado, después de haber sido enviado 
para su contrntaci6n, oor una causa a,jena a su voluntad,o 
iv).- La autoridad competente compruebe que el trabajador 
ha sido contratado o enviado para su contratsci6n con . e
rror o fraude. 

Importantisimo de describir el art. 1308(K).- en bu~ 
es de la protecci6n de los t~abajadores nos dice: 
1).-Deberian adoptarse medidos para la adecuada colocaci6n 
de los trabajadores rni~rantes. 

2).- Entre estas ~edidas deberá figurar la creación don~ 
de se considere aproniado , de un servicio p6blico rlel e~ 
pleo que: 
a.- Consista en \ll1a oficina central que act6e para todo 
el país o territorio y en oficinas locales, situadas en 
las reFiones de donde los trabajadores suelan emigrar y -
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-en los centro de empleo , de suerte que nuedan reunirse 
informaciones sobre las posibilidades de empleo y divul -
gnrse con re¡;ularidnd en las regiones de donde la mano de 
obra afluye generalmente hacia dichos centros. 
b.- Establezca y mantengn en vigor acuerdos con los serv~ 
cios del empleo de otros paises o territorios adonde emi
gran nabitualmente los trabajadores de una zona determinE_ 
da , n fin de reunir informaciones sobre las posibilida -

des de empleo que alli existan, 
c.- Proporcione, siempre que sea posible , ~edios de ori~ 
entnci6n profesional y adopte medidns con el fin de dete;;: 
minar la aptitud r:eneral de los trabajadores para ciertos 
empleos, 
d.- l'rnte de obtener, siempre que sea pos'ible, el asesor!!_ 
miento y ln colnbo:.~nción t.le las organizaciones interesadas 

de empleadores y trabajadores para la or¡mnizaci6n y mej-'! 
ramiento del servicio. 

Mas adelante en su art;.- 1308(L).- otro ren¡;l6n :a-
tractivo en beneficio del trabajador migrante solicita a 
los empleadores , se adiestre en caso necesario al traba
jador en el poder economico de la moneda y la justa anli
caci6n de las clausulas del contrato tipo. 

4.2.1.2.- Medidas para disuadir a los trabajadores 
de emprender movimientos migratorios perj~ 
diciales para ellos , colectividad y pais 

. de origen. 

A continunci6n , y continuando con lns discposicio -
nes del ordenamiento que nos ocupa 9resentare las opinio-
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-nos que s mi juicio deberian ser en un orden de ideas 

los primeros, toda vez que, disuadiendo a los trabajado-
res de emprender movimientos ruigrstorioa se buscária como' 

ya lo mencione en capitulas anteriores, la nroductividad 
de un pais, y el crecimiento econ6mico • 

Unn de estas formas de disuadir a los trabajadores 
la considera el art. 1)08(N) el cual manifiesta; 

La politice general debería consistir en disuadir a 

loa trabajadores de emprender migraciones , cuando se con 
sideren indeseables poro los tro bajadores migrontes y p~ 

ra las colectividades y paises de origen, mediante disp2 
siciones que permitan mejorar las condiciones de existen
cia y elevar el nivel de vidn de las regiones de donde 

normalmente parten las migraciones. 
Por su porte el are. 1308 (O) manifiesta que: 

Entre las medidas que se adopten para garantizar la 
aplicaci6n de la politice descrita, deberian figurar las 

siguientes: 
a) en las regiones de emigraci6n, lo adopci6n de programa 

de fomento econ6mico y de formación profesional que permi 
tan una utilización mas cabal de los recursos hQ~anos y 
natQrales disponibles ,y, en oarticular, la adopci6n de 

cunntns medidas puedan contribuir a crear nuevos empleos 
y nuevas fuentes de ingreso para los tra~ajadorcs que nor 

malmente estarinn dispuestos 8 emi¡;"'re.r, 
b) en las re~iones de inmicración, la utiliznci6n mAs ra
cional de la mano de obra y el aumento de la productividad 

mediante una mejor organizaci6n del trabajo , formaci6n 
profesional más adecuada y desarrollo de la mecanización 

y otras medidas, de acuerdo con las ~eceoidPdes que las 

circunstancias locales justifiquen 1 
c).- la limitación del reclutamiento en donde las regio 
nes de la partida de trabajadores pueda producir efectos 
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- desfavorables en la organiznci6n social y econ6mica y en 
la salud el bienestar y el desarrollo de le pobleci6n int! 
resada • 

Es indurtable que 1 como noe comente el c6digo que nos 
ocupo, lo primero que se tiene que hacer pare poder disua
dir a los trabajadores es teniendo un control de dichas mi 
grnciones y lnf: e~\lRns primn~·i'1s que lns orii;sinan. 

En el dltimo cn~ítul0 de este trabajo, hago mis prop~ 
s:iciones al respecto,nor lo que no me detendre en este sub
temn a describirles. 

4.2.1.3.- Protecci6n Pare los Trabajadores Migrantes 
durante el Periodo de Empleo. 

Las propuestas hechas por el C6di ·o Internacional r! 
saltan las ys conocidas por nosotros en cuento a los si 
guientes renglones e saber; 
a.- Vivienda, 
b.- Salario, 
c.- Salud, 
d.- /tsocinci6n, 
e.- Auxilio en accidentes de trebejo. 

Las anteriores Droposiciones les regulan los articu
les del 1308(8) al, 1308 (AY), del susodicho C6digo mismo 
que contiene los sentimientos plasmados por nuestros le -
gisl~dores del 17 en el articulo 123 , considerando desde 
luego les condiciones minimss dentro de las cueles,un in

dividuo puede prestar factiblemente sus servicios, siendo 
lo enterior,analiznr~mos dichos renglones por separado; 
a.- Yivienrl!\¡ considero que dicho renglón es uno de los -
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más importantes, toda vez que , cuando uno abandona su lB 
gar de origen lo mbnos que espera deapu~s de una jornada 
de trabajo es, descansar y claro descansar en un lugar S,!!. 
lubre, sin importar que tan c6modo sea, 

Lo anterior lo podemos consultar además del c6digo 
citado, en la Ley Federal del Trabajo de nuestro pais. 
b.- Salario.- este punto es tratado incluyendo las re!<Ul,!!. 
cienes concernientes a ; 
i.- Forma de pago, 
ii.- Salario minimo, 
iii.- Lugares de pago. 

Al presuponer que, dichas condiciones deben quedar 
debidamente establecidas en el contrato que, los emplead~ 
res ofrescan,dicho pago o retribución si debería ser vig! 
lado por una autoridad competente en el pais donde se 
presten los servicios, pera evitar cualquier abuso por 
parte del patr6n, quedando nuevamente en entredicho el 
pago de un salario minimo pués, si en el país que se pre,!!_ 
te el servicio no lo tiene contemplado en su legislación, 
resultaría prhcticamente imposible el establecimiento de 
la anotada proposición,sindo de gran relevancia el lugar 
de pago por contemplar la idiosincracia latinoamericana 
muy dada alas juegos y a la bebida. 
c.- Salud.- La presente condición definitivamente no tie~. 
ne negociación alguna, y si se deberia imponer en for:na 
amplia, tomando siempre en cuenta, que los empleadores 3!! 

tes de contratar , aplican un minucioso exl\Jnen médico a 
los candidatos y que si sobreviene una enfermedad en el 
desarrollo del mismo es producto tal vez de desgastes a 
causa del trabajo realizado, siendo lo anterior , reitero 
que por lo ménos estos trabajadores sean inscritos paral~ 
lamente a la firma del contrato a una institución compe~ 
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-tente en la materia. 
d.- Asociaci6n .- Es dificil pensar que se pueda llegar a 
crear fuertes sindicatos fuera del lugar de origen, claro 
tomando la posición del pais de origen del empleador no ~ 
ceptar1a que de fuera, me impusieran condiciones a dies -
tra . los empleados migrantes , considero que más bien se 
deben t!sti¡mlar las condiciones de trabajo perfectamente 
claras en los contratos y en caso de controversia apelar 
a las organizaciones internacionales o a la vis diplom!ti 
ca para la soluci6n de los mismos, 
e.- Auxilio en caso de accidente.- El presente va ligado 
intimamente con el inciso c , correspondiente a la salud 
por lo que solo a~regaré que, si el trabajador ee encun -
tra afiliado a una instituci6n de salud. en el lugar don
de presta sus servicios, cabe agregar además que el C6di
go Internacional no hace referencia a la indemnizaciones 
por concepto de accidentes de trabajo ni las tabula como 
la ley Federal del Trabajo. 

4.3.- La Ley Simpson Rodino. 

Dicba ley ha causado mucha incertidumbre en nuestro 
pais y a lo largo de latinoamerica y en los paises que 
eatan consientes de que tienen cierto indice de trabaja-
dores migrsntes del campo en E.U. 

Una cosa es verdad, y es que todos estuvimos entera
dos de la citada ley a través de los medios de información 
los cuales carecian muchas veces de veracidad por lo que 
en el presente subtema trataré de detallar lo mas relev8.!! 
te de dicho orde~a=.iento. 
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4. ~ .1, - Creac i6n y postulados,' 

En el discurso político del presidente de los E.U, 
Ronald Rasgan, consider6 que dicho pais habia perdido el 
control de sus fronteras por lo que ern necesario encon -
trsr una soluci6n. 

Retoman de dicho discurso, en Marzo de 1982, el sen.!!_ 
dor Simpson y el diputado Mazzoli cada uno por su cuenta, 
partes trasendentales del mimoo para introducir iniciati
vas de ley que :'r:_-,curoran ejecutor el contr0l de l~ iruni

grsci6n ile~al en ~.U., considerando que la ley que regia 
y que databa de 1952,no resolvía el problema, 

En efecto, el senador Alan Simpson y el diputado Ma
zzoli, se dan a la tar~a en el mes de Agosto de 1981 de 
presentar su proyecto migratorio con miras a modificar la 
legislación vigente hasta sus dios , derivando de una Cr,!; 
ciente preocupación del fenómeno del asilo masivo - ejem
plificada por la llegada de los cubanos desde ~Rriel en 
1980, y las oleadas de refugiad0s haitianos incluyendo 
en dicho pro~·ecto los puntos que siguen: 
a).- Fortalecimiento de la vigilancia en la frontera , 
b).- Concesión de amnistia, 
e).- Incremento en la cuota anual de visas para inmigran
tes !'rocedentes de M~xico y C9.nada ( de 20,000 a 40,000 
por aiio ), 
d).- Sanciones a empleadores de mano de obra indocumenta
da. 

Una propuesta que resalta es la que buscaba la crea
ción de un prog-rruna de "trabajadores Huespedes" proyecta
do a dos aiios , a través de la cual, 50;'.>00 trabajadores 
mexicanos se trasladarian a los E.U. por periodo de nueve 
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A doce meses , pero no todo era como se pensaba, sino que 
la otra cara de la moneda consistia en que el presidente 
podria solicitar poderes extraordinarios, en caso de eme! 
gencia de inmigración que incluirla la de convocar a las 
fuerzas armadas y cerrar a las fronteras entre otras. 

La. citada ley de 1952 venia siendo reformada desde . 
los años de 1965, 1976 y 1980 , por lo que en quince días 
se aprobó lo que habia permanecido "enlatado", por quince 
años. 

Dicho proyecto adquirió fuerza y la entrada del dip~ 
tado Peter W, Rodino, el cambio de la politica interna y 
las presiones de algunos sindicatos asi como la onclusi6n 
del diputado Roybal en el equipo de trabajo. 

En efecto, y en virtud del estanca~iento que sufrio 
el proyecto de la ley Simpson Rodino, el diputado por un 
sector de los Angeles California , Edwai-d R. Roybal, in.
traduce un proyecto que rompe con dicho impulso, por lo 
que en la presente acta llamada también, " acta de inmi_ -
graci6n 1985 , anula los beneficios de carácter federal, 
la asistencia m~dica o timbres para alimentos a todos a -
quellos extranjeros que pudieran resultar araparados por ~ 
na supuesta regularizaci6n migratoria, por cinco años ,no 
obstante que se exige el pago de todos los impuestos? 

Lo que es reRl y c¡·~e lleg6 a crear cierta confusi6n 
es que la ley Simpson Rodino, qued6 aprobada en su totalj, 
daden noviembre de 19$6, apareciendo un nuevo rengl6n co
mo soporte," el hecho de que los inmiErantes fuesen acUSJ! 
dos de traficantes de drogas". 

s.- romado de la ponencia del Lic. Víctor Carlos Garcia 
Horeoo, prof. de Derecho Internacional de la U.N.A.M. 
Cuadernos de extensi6n académica No. 30 Audiencia pdolica 
t:rabaia..dores }~ig:-atorios, !)Sg, 95. 
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Con el fin de que sean disipadas las dudas sobre el 

contenido de la ley citada me permito presentar un resu
men de las principales disposiciones de la materia oue 
nos ocupa ~ 

1.- Leenlizar.ión de inmigrantes indocumentados • 
i.- Se otorga calidod de residentes temporales a los ex.
tranjeros que han residido continuamente en E.U. desde en 
tes del 1o. de enero de 1982 y que no sean susceptibles 
de exc1usi6n por otra causa , 
ii.- Se prevee el paso de estos residentes temporales a 
residentes permanentes desiiu6s de 18 meses, si el extran
jero puede demostrar una mínima comprensión del idioma iJ1 
gl6s y conocimiento de la historia y el gobierno de los E 
u. ó está recibiendo instrucción para alcanzar esa com ~ 
prensión y conocimientos. 
iii.- Se concede condici6n de residentes permanentes de 
inmediato a ciertos cubanos o haitianos, que ingresar6n a 
E.U. antes da 1982 • 
iv.- Se excluye por cinco años de los beneficios de asis
tencia p6blica financiados con fondos federales ( excepto 
la asistencia de emergencia, la ayuda de los ancianos,los 
ciegos, los incapacitados o aq~ella que ses de inter§s P! 
rs ls"salud p6blica), a todos los nuevos legalizados, ex~ 
cepto a los cubanos o haitianos considerados en su No. 8!! 
terior,, 
v.- Se establecen instancias de revisi6n administrativa y 
judicial para las solicitudes de legalizaci6n que sean r~ 
chazadas. 
vi.- Se ~arantiza la confidencialidad de la informaci6n 
que entregan las solicitudes, estableciendo que ella no 
nadie ser utilizada para otros fines. 

6.- Tomado de cuadernos semestrales del Cologio de M~xico 
pag. 393. 
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vii.- Se asignan mil millones de dolares anuales.por cua-
tro años a·1os gobiernos estatales y locales pere'cúbrir 
los costos de asistencia pública salud.o educeci6n en que 
incurran con;motivo del programe de legelizeci6n. 

2:- Trabajadores Temporales. 

i.- Se otorga le calidad de residente temporal e extranj~ 
·ros que hayan trebejado por lo ménos:90 dies en egricultE 
·re en el pertodo comprendido entre mayo 1o. de 1985, y m! 
yo 1o. de 1986, extranjeros que hayan trebejado 90 dias 
el a.~o por tres años podrán ajustar su residencie perro~ ~ 
nente ~ año despu~s de terminado el periodo de solicitud 
extranjeros que hayan terminado su trabajo de 90 dias el 
año durante mayo de 1985 a mayo de 1986 podrán ajustar su 
residencie permanente dos años después de terminado el p~ 
riodo de solicitud. 
ii.- Descalifica a los trabajadores de hacer uso de la.a
sistencia p6blicn ~or cinco años. 
iii.- Permite el ingreso de trabajadores de remplazo como 
residentes temporales si es que han trabajadopor lo ménos 
90 dies al año en la agricultura durante tres años en ca~ 
so de·escaces de mano de obra agricola. 
iv.- Pone fin al mecani~~o de remplazo de trabajadores 
siete años después de la promulgación de la ley. 
v.- Procedimiento especial para trabajadores de la Agri -
cultura temporales: 
+ El empleador debe solicitar a la secretaria de trebejo 
no antes de 60 dias de ser necesario, trabajadores extrS!! 
jeros; el empleador deberá entonces procurar reclutar tr~ 
bajedores domésticos. 
+ La secretaria de trabajo debe proveer une desici6n e --



-más tardar 20 dias ántes de los necesarios. 
14-9 

+ Si la secretaria del trabajo no determina que en un ci
erto nCur.ero de trabajadores norteamericRnos calificados 
estarán disponibles (y por tanto rachazR la solicitud), 
pero en el momento determinado esos trabajadores no están 
disponibles y debe usar un procedimiento expedito para d~ 
terminar las necesidades de estos y permitir el ingreso · 
de estos. 
vi.- Los trabajadores Agrícolas con.visa H-2 tienen gar8!!, 
tizados ciertos beneficios tales como compensaciones lab2 
ralea ( dados por el empleador en caso de que sean otor~ 
dos bajo un proyecto estatal ), costos de viaje y subsis
tencia. 

r.o's trabajadores con visa H-2 tienen derecho a serv,! 
cios legales solo para asuntos relacionados con su traba~ 
jo. 

3.- Sanciones a Empleadores. 

i.- Es ilegal para toda persona emplear, reclutar o colo
car a sabiendas , por un pago a extranjeros no autorizado 
para trabajar en E.U. 
ii.- Se requiere a los empleadores verificar las nuevas 
contrataciones exa~inando cualquiera de los siguientes d2 
cwnentos ; a).- pasanorte, b).- certificado de nacimiento 
tarjeta del seguro social, y licencia de conducir, tarje~ 
ta de identificación estatal o documento de identifica.~. 
ci6n rara extranjeros, se requiere también oue cada empl~ 
ador ~testigüe por escrito y bajo pena de perjuicio que 
ha re·:isado la docU!:lentac ión mencionada. 
iii.- La ley autoriza al oresidente para aplicar sistemas 
de verificación más seguros con la notificación y aproba. 
ci6n del conrreso. 
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iv.- Establece las siguientes sanciones a empleadores 

FIUIJl'A NO y NO POR CADA E1 
MENOS DE MAS DE TRANJERO 

CON'rRArADO. 

1a. Ofensa S250.00 52000.00 
2a. 52000.00 s5000.oo 
3a. 113000.00 510000.00 

v.- Se autoriza una pena de prisi6n de 6 meses y hasta 5-
39Q0.00 de multa por violaciones recurrentes. 
vi.- Prevee un periodo de educaci6n de 6 .neses durante 
los cuales no tendran efecto las medidas. Durante los 12 
meses subsecuentes prevee situaciones de advertencia para 
las primeras ofensas • 

vii.- Las sanciones terminarán despu~s de tres años si el 
contralor general determina que ellas han sido motivo de 
discriminaci6n o de carga excesiva para los empleadores y 
si el congreso aprueba este dictamen en resolución conjlJ!! 

ta. 

4.- Medidas Antidiscriminatorias. 

i.- Se crea una oficina de consejero especial en el depar 
ta~ento de justicia con el prop6sito'de investigar y oer
seguir cualquier cargo de discriminaci6n debido a una 
practica ilegal con relación al empleo de inmigrantes. 
ii.- Prohibe la discriminación basada en la ciudadania o 
caracter de extranjero, si la persona afectada es un ciu
dadano norteamericano o residente permanente , refUgiado, 
asiliado o recientemente legalizado, quien haya tenido la 
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- intenci6n de convertirse en ciudadano norteamericano. 
iii.- Los emnleadores de tres o ménos empleados, quedan 
fuera del alcance de estas med~das. 

Comenta en una ponencia el maestro Manuel Gnrcin y 
Griego? " tanto nnrn E.U. como parn México, Psto es grave 
en principio si¡mifica que existe el peligro de que E.U. 
no mida bien, su respuesta a las circunstoncias reales 
que pretende enfrentRr. De hecho considero oue el enfoque 
estadounidense podr1n creer nuevos nroblemns, justamente 

nor lo que se pretende solucionar es un rroblemn en parte 
imaginario, y los efectos en las medidRs en los E.U. se 

harán sentir en México aunque no nccesnriamente de manera 
que comunmente se surione ~1 

Por otro lado el Maestro JorFe Bustnmante, en el pe
ri6dico mexicano Excelsior, comento'y profetizó inclusive 

la no operatividad de dicho ley en sus articulas designa
dos como Prontera norte que datan de Enero de 1987 a Di -
ciembre de '1988 en las que no le da otro trato a dicha l~ 
gisla.ci6n que ln de Wl mito por citar los text:os del mae!! 

troy en especial los encabezados. delos mismos,;,or citar 
alguno , presento al lector el citado el dia 11 de mayo 
de 1987 en el que anota " El rumor catastrofista del re -
torno masivo de indocumentados como resultado de la Ley 
Simpson Rodino a partir del tres de mayo estÁ a punto de 
ser historia 11 

• que tan cierto fue lo rredicado ~or Jor
re bustamante 1 lo nodemos ver en nuestros d1as 1 en los 
cuales todavia no nos hemos enfrentado a dicho problema, 
sino por el contrario,seguimos enternndonos de más latin2 
americanos o_ue arriban al pais vecino :; además seguimos 
en la misma acti~ud conformista sin tocar respues~ns al 

problema,tantas veces sobado ror intelectuales de la ma-
teria. 
7.- Prcú'.. ne la ~EP AcatlAn , Audiencia Póblica , obra 
citada, png , 102. 
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A continuación presentaré al lector , un articulo más 

sobre las realidad~s de la ley antes citada , el cual que
d6 impreso en el peri6dico el Excelsior del ~·de Junio de 
198? escrito por el maestro antes citado. El encabezado ~ 
del mismo qued6 como sigue: 
" Se revierte el efecto de la Simoson Rodino ; faltan aho
ra trabajadores Agricolas; tienen solo el 33~ de los que 
necesitan ; La migra se hara de la vista gorda "• 

Dicho articulo comienza " El pasado primero de junio 
se supone que entrar6n en vigor las sanciones a loa patro
nos que contraten mir.rantes indocumwntados de acuerdo ,con 
la nueva ley de inmigraci6n de loa E.U. conocida como S.R. 
que entr6 en vigor el 6 de noviembre de 1986. Segful,el 
Wall Street Journal del 5 de junio, la confusa entrada en 
vigor de dicha disposición llena de excepciones, esta cau
sando probleaws de escaces de mano de obra en muchas acti
vidades económicas en los estados del suroeste de aquel p~ 
is ••• ahora parece que empiezan a pagar algunas de las corr 
secuencias de ver moros con trinchete, andan muchos empre
sarios de california Texas, Oreg6n muy alarmados por que 
según ellos no les llegan suficientes trabajadores. Según 
la nota ~e primera plana del diario citado, el departamen
to de agricultura del Estado de Oreg6n calcula que los em
presarios agricolss están teniendo dos tercios ménos de 
los trnbajAdor~s que necesican para levantar las cosechas 
en el estado ••• " No es raro que se acerquen las patrullas 
fronterizas de vez en cuando y se bajen los migras a comer 
tacos junto con los ¡;rupos de indocumentados que ahi espe
ran que oscuresca para colarse a San Diego, Se¡;ún la vend~ 
dora se baj6 un patrullero y mientras le hacia la conversa
ción a los indocumentados más novatos que lo veian con cu
riosidad, les dijo con toda claridad en oerfecto español •• 
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- que corrieran la voz de que la migra no les hará neds y 

de que los dejará pasar~ 
Sin lugar s dudas la investi¡:,sción que por cierto es· 

muy autoriutda y que acaba de transcribirse ,es y seguirá 
siendo la realidad tan necesaria para el crecimiento del 
pais vecino que no nos parece desde ningún {mgulo utópica 
nor lo aue el mismo investirador nnots en otro articulo 
del 20 de junio de 1937 del mismo diario anotó " ••• Esa 
famosa ley fue una solución politice a un problema defini 
do politicamcnte, m6s no una ley que correspondiera a la 
realidad d~ un mercado bi lnte:·1tl de fuerza de trabajo en 
la qu...,. la demanda está en un pais y la oferta en otro", 
como ya lo he venido apuntando con anterioridad de l'e 11! 

mada invaci6n silenciosa. 

~.3.2.- Realidades Capitalistas. 

Al1n cuando pudiera resultar redundante, en el presen 
te subtema,quiero dejer bien claro que, el llamado probl~ 
ma de la invesión silenciosa al primer pais capitalista, 
no lo- es por considerarlo en lo particular, más problema 
para los paises que expor~an mano de obra Campesina 1 por 
cuestión tan clara como la del abandono de las tierras, ~ 
fresco la siguiente hipotesi~ sostenida por el maetro Hu~ 

tamantw , psra tal efecto. 
La oferta y la demanda de mano de obra existente en 

ambas fronteras, es une. realidad irrefutable y que ha e~ .• 
xistido desde el misno ~o~ento en que los E.U., empezar6n 
a repuntea.r como primer psis potencial capitalista del 
mundo , ¿ que se sucita en ese momento?, pués que los ha-
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-bitantes de dicho pais,consideraron que las actividades 
primarias como son las representativas del Agro, ya no e
ran propias de una persona con álto nivel educativo, por 
lo que las actividades intelectuales si , dandose de esa 
manera el abandono de las tierras y el requerimiento de ~ 
tras personas para el desempeño de esas actividades, bajo 
la simple supervisión de ellos como oropietarios. 

De ahi se sug:i.W:Jre la necesidad en primera instancia, 
de contratar a personss,de color; considerando asi deni

grante dicha actividad - más no las ganancias que reporta 
la misma- requiriendo de esta manera más trabajadores en
contrando como buena mano de obra la latinoamericana. 

Se manejan tesis norteamericanas disfrazando lo ant~ 
rior 'aduciendo que el trabajador latino, es propio para 
las arduas labores del campo por su corta estatura en vir 
tud de que puede permanecer largas jornadas agachado, y 
la verdad es que resulta ser muy productivo, 

Asi podemos afirmar que uno de los grades pilares 
q11e sostienen n los E. U. cc~o potencia mundial es su de
sarrollada industria de los alimentos, misma que no podrf 
a ser tan fuerte si no se contara con una buena explota -
ción de la actividad primaria de la misma. 

Aparte de la carrera militar, los E.U. tienen como 
principales acreedores a la mayoria de los paises subdes~ 
rrollndos a los que surte alimentos, ya que para muestra 
solo hara falta hechar un vistazo a nuestro pais, el cual 
siendo un productor eminente de maiz se los tenemos que 

comprar. 
Además de las ventajas. en cuanto s edad productiva , 

los jóvenes migrantes permiten a las empresas, retrasar 
sus pro¡;:rrunas de modernización en los procesos producti -
vos, por lo•_que resulta mlís ventajoso contratar mano de 
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- obra barata y joven,que iniciar costosos ajustes que 
requieran sita tecnología y una profunda mecanizaci6n de 
la producci6n. 

Claro, todo queda bián ratificado, por los'iñumera-
bles oro~rrunas de braceros, espaldas mojadas y trabajado
res migrantes temporales, implementados por muchos años y 
por varias administracipnes de los E.U., en busca de mano 
productiva y joven para el logro de los objetivos imple -
mentados por los programas alimentarios del pais y de mu
chas empresas norteamericana regadas a lo largo del plan~ 
ta. 

4.3.3.- La ley SimpsonRodino y el Narcotrafico. 

Como ya anotá con anterioridad, una de las principa
les causas que dieron origen a la ley Simpson Rodino'fue
r6n a saber; 
a).- La perdida del control de las fronteras, 
b).- Emanada de la anterior 1 El narcotráfico,. 

Sin duda el narcotráfico es el proble.ma patol6gico 
que padece dicho pais, hasta nuestras fechas , pero por 
ser de carácwer distinto a la presente tesis, solo prese~ 
tare las posibles relaciones que este tuvo con la ley S.R 

Una de las pretencioncs 1ue se buscaba hacer v~lida 
es que se manifestaba por parte del congreso que, si no 
se tenia un amolio control de las fronteras, estas serian 
presa fácil para introducir enervantes al pais , relacior 
nandn de inmediato a los buscadores de trabajo como los 
principales introductores de estupefacientes. 

La realidad es que , en octubre de 1986 un mes ántes 
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- de que fuera promunlgudn la Ley Simoson Rodino , el co~ 
greso norteamericano promulgó ln ley contra el abuso de 
drogas , que en res(1men advertia del retiro de orerrogat,! 
vas a los paises que se negaren a coadyuvar en· la persec~ 
ción y destrucción ele estupefacientes dentro de sus terr,! 
torios. 

Por lo que respec~fl o la ley .que nos ocupa , pareci.!: 
ra buscsr , darle trato de delincuentes a los buscadores 
temporales de trabajo en dicho paio y lo •peor del coso· 
es que no los indicio como cualquier delincunte sino como 
nexos pors introducir narcóticos a su pais. 

En fechas recientes se le ha venido dando t'I'an difU
sión a tesis difamatorias en materia de control de narcó
ticos s nuestro 0nis , s travei de peliculas, reportages, 
revistas que •ost ienen que e 1 gobierno mexicano ha perdi
do la totalidad del control ele su territorio y que podri
a considerarse como el 1er pt•oductor de marihuana en el 

mundo. 
Por dese;rncia,no dudo que todas las tierras que sean 

abandonadns por sus rooseedores,senn susceptibles de uti
liz.srse ¡:>Rra tnl fin, ndemtís de considerar que no todos 
los que cru•an las frontera que tenemos con ese psis se -
an mexicanos,considerando desde luego que Me~ico es la 61 
tima puerto para pasar n dicho pais. 

Aqui, nos encontramos con un problema coyuntural, cu 
estionando tambión 31 gobierno mexicnno con la si~uiente 
pregilntR l. Que ho. hecho nuestro e-obierno por controlar 

sus fronteras, sobre todo las que lindan al sur?, en Mé
xico tenemos actualmente el problema de invesión territo'-.c 
rial en el sur, derivada de las continuas guerras acaeci~ 

das en américa Central • 
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Lo que si me atrevo a ·afirmar ea que la justificante 

de intoducir ne.rc6ticoR via, ilegales, dieta mucho de la 
realidad, ya que si por algo se posan miles de personas 
hacia los vecinos ·distantes es por un psn, y loa que in· -
troducen naro6ticos a dicho · pa1s ya han· gustado de un a
limento desde antes de cruzar la frontera. 
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Capítulo V. 
Adecuaci6n a los Postulados.de la Ley Bimpson Rodino 
Y Propuestas Para un Mayor Control.de Campesinos 
Mip:rsntes Temporales. 

Cabe aclarar que, en el P!"esenté oep1tulo no pretendo 
crear una sumisi6n a lss postulados de la ley tan critic! 
da por estudiosos acreditados, si~o dar un tratamiento d1 
plomático de la misma en beneficio de los nacionales ~ y 
hermanos latinos en general. 

Para tal efecto abordaré el problema - el cual no h! 
bia sido considerado como tal, por los autoridades ameri
canas en otros tiempos-, con la siguiente cita hist6rica. 

" De 1'}'10 a 1964 se celebrar6n una serie de tratados 
con pésimos resultados para México y que recibió el nom' -
bre de programa Bracero, otorg~doseles a los trabajado -
res un tarjetón de identidad temporal llegando a ser re -
clutados en la plaza de la ciudadela, dándosele publici -
dad inclusive, en la prensa nacinal. 

Dicho nrograma fué cerrado por la operaci6n espaldas 
mojadas de los E.U. 

Actualmente existe contemplado en la Ley Simpson Ro
dino y en la carta Roybal, un programa de trabajadores 
huespedes denominado He2., el cual funsiona en forma uni
lateral y es conocido en la embajada norteamericana como 
el "programa Agrario", mismo que recluta a los trabajado
res del agro en las temporadas de siembra y pisca, otor -
gando las prerrogativas - o por lo menos las más element~ 
les- establecidas por el Código Internacional del ·rrabajo 
a los prestadores de sus servicios. 

De lo anterior podemos entender que, tanto México 
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Y las naciones Latinoamericanas , ademAs de los Estados g 
nidos han sido tan responsables como beneficiarios del dE. 
nominado bracerismo, perdiendo el control de la demanda 
los E.U., - pero teniendola en gran escala- y las necio -
nea latinas su oferta, la cual le renorta buenos ingresos 
de divisas pero un gran abandono de sus tierras de tempo.,. 
ral considerando que,un 27.3<(, de los emi-:-rrintes en ese PE. 
is prestan sus servicios en labores agrícolas. 

Ahora bien si tomrunos en cuenta que un alto indice 
de norterunericanos no ofrecen disponibilidad pera contra
tarse en lnbores no calificndBs, la posici6n de nuestra 
parte - hablando en plural de México hacia abajo-, no es 
la de gritarle al mundo 1ue nos quieren rep;resar a los n~ 
estros, sino lo que hay que hacer es adecuarnos a los Pº.2 

tuledos de la ley que nos ocupa, ¿ C6mo? 
Primero propongo que a través de las organizaciones 

Chicanas, preparar a los que ya no quieren ser nac:i:>nales 
latinoamericanos,para adquirir la nacionalidad norteruneri 
cana , solicitando se abra un periodo extraordinario de 
eolicitudes,al amparo de le ley norteamericana con todas 
sus prerrogativas,para brindar una mayor seguridad juridi 
ce • 

. Paralelamente a esto, los gobiernos interesados,recE_ 
ben informaci6n de las actividades que realizaban en el 
pais de origen estas personas y en caso de que desempeña
sen labores a~icolas ,les sean expropiadas por la autori 
dad competente y les sean dotadas e nuevos interesedos,pE_ 
ra el caso especifico de México , si contaban con certifi 
cadas de inafectabilidad, les sean revocados y se dote a 
los que realmente cu~plan con la funsi6n social. 

En segunda instancia, podriemos solicitar e le emba
jada norteamericana , una infoI'!'laci6n detallada del pro--
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grama H-2 , el cual en cuanto a capacidad de recepci6n , 
podris distribuirse a travl!s de las orp.anizaci6nes agra-
rias en los zona que se nrevea que, el gobierno central 
tenga a corto plazo asensos recuraoo para poder colaborar 
en el f>.roe;reoo df' cl~.chUO 7.QOB.f: •·ani~·l') rlr> i:>r,':pmn.ne:-R Un 

mejor control por te~nornl de las tierras que ineludi -
blemento no se puedan trnbajsr por falta de precipitacio
nes plubiales. 

Lns clos anteriores observac i6nes , se adecuarian a 
los dos postulados previstos por la Ley Simpson Rodino r~ 
ferentes al programa H-2., y nl otorr;nmiento de la resi -
dencio en el territorio norteamericano , para que asi se 
arrojarán al fin, cifras más reales, de los habitantes e_?S 

tranjei·os ya sen temporales ya permanentes que existen a.s_ 
tuolmente en ese pais del norte • 

Por lo ~ue respect~ nl argumento de la perdida del 
controlde las fronteras , propongo sean controladas de la 
siguiente manero, con beneficio para nmbos paises, 

" ••• Asi mismo, existen algunos puntos en el te>..'to 
legislativo que pudierfln ser objeto de confusión de su P.!! 
esta en práctica. Este seria el caso del limite cuantita
tivo impuesto anualmente nara su legalimci6n ( ?50,000 
personas ),que es por cierto la cifra que los empleadores 
agricolas habian lof"rndo que fuese Hprobada en la versi6n 
del senado , de la Simpson Rodino, correspondiente a 1986 
Csolo que en la misma solo se autoriznr6n su pr~t:."Z!1c~n 1 
por nueve meses,al año y no se autorizaba su le€'alizaci6n) 

La Óltima parte realza nuevamente , la necesidad de 
mano de obra por lo que la misma de debe coordinar : 

En p~imera instRncin y aprovechando la atrnosfera in

formal y personRl a través de la cual se discuten los or~ 

1.- Guade!.'nos semestrales del Colegio de México ¡>ag. 134 
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-blemas y asuntos de interés para los dos paises , de las 
reuniones interpnrlrunentarias, que se hnn venido celebran 
do anualmPnte a pnrtir de 1950 entre México y los E.U. el 
mutuo entendimiento y la cooperación de ambos paises ser
viría pnrn proponer el otorgamiento de tarjetones de fi:~ 
liación de trabnjadores tempornles en los E.U. siendo Mé
xico el vocero de las necesidades de trabajo de lstinosm§. 
rica 

Lo anterior lo podríamos gestionar a través de las 
siguientes representaciónes legales: 

a).- A través de los cónsules , cuyas funsiónes me 
permito transcribir en seguidn para dar una mejor funda -
mentnción a lo propuesto; 
r.- Proteger los intereses de sus conncionsles, dentro de 
el territorio del estado receptor y de acuerdo con lo que 
permite el derecho Internacional. 
II.- Promover el comercio y el desarrollo de las relacio
nes económicas culturales y científicas entre el estado -, 
receptor y el acreditante. 
III.- Informar a su gobierno y s las personas interesadas 
aceres de las condiciones y la evolución económica , cul
tural, comercial y cientificn del estado receptor. 
IV.-·Facilitar pasaportes y documentos de viajes los na
cionales de su propio estado, y los visados necesarios s 
lo$ docu.~c~tos apropiados a las personas que deseen visi~ 

tar el estado Rc1·editante, entre otras, 
Bien se podria recibir la demanda de trabajo tempo_

ral por parte de los empleadores o requirentes de mano de 
obra y ponerlas a consideración del Departamento del Tra
bajo, toda vez que, dentro de este departamento existe la 
Oficina de Asuntns Laborales Internacionales y dentro de 
esta una pequeña agencio ( Foreing Economic Research ),eE 
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-cargada de estudiar entre otros el tema de los indoctune!l 

tados , nmbss dependenci11s estil.n r. cargo del secretario !!. 

sistente pnra asuntos Internacionales y su objetivo es e~ 

tudi11r el ir.ipil.cto de l!rn migraciones en el mercHdo inter

nacional laboral2 • 

Ademñs, se podria buscar el anr>yo de la oficina de A!! 

ministrnciAn de Estándares de ~npleo ( ~1ployment Stan -

dars Ad.minist:--nti6n } 1 dt' lR ctinl denende ln divisi6n de 

salar~ios y honorarios ( LuRp:e and Hove División ) , Ln of.:!_ 

cinn d-e n1·of:rnmo.s federnles de cump1ii:iiento de contrRtos. 

Lns cunles buscnn dcten~1· ln c:intratnci6n de cx:rc1n.jt"'ros 

indocumentndos, eliminnr las ventajas econ6micas de los 

µatrones,que ~'I·ovienen de la explotnci·.5n y el us0 de ind.9_ 

cur.lentados, nrocurnndo ndemñs que los contratos fuerm~ r!:_ 

visu.dos nor lo or!'.-"'nni ?.Rci6n Internac innnJ de.1 <rrabajo ( ln 

O.I.T.) , • 

Una vez nutori~ndns lns plnznz te~?orales,se remiti
rían n las autoridadE:>s administrat:ivaR del ruis ~; en esr~ 

ci.fico a los mw1ici:iios, pHra que a trRvés del profra::m 

municiNtl del empleo se ha¡;n lle¡ra:· lns de•Mndns del nis

mo, n los inte1·esados,utili~ando adem6s las dependencias 

reg:ionn les de la C .N .e. o la Reforr.ia Ar:·nrül instalando • 

m6dulos pnra emitir - una vez que se les haynn hecho lle

gar µor ';"}arte del consulado- !'ar.jetones de filiaC"i6n lab.Q_ 

ral los cugles se!'.fu-. deCid.s~en~e revisados an:es de c::·u -

zar la. frontera , ;-or lo que se aprovecharia para reca:>a= 

en expedientes, 13 inforr.rnc i6n indi vidt:al de los :;r~stad_2. 

res del ~rabajo ~ecab~ndo datos tan impo~tnn~es como el 

lugar de o::-!ren, ~ de prestación del tra':>ajo , tie:-:po de 

estancia ~- d.e :·egreso, esto con efectos de con"':rol efec-

t i\?O . 
.. -:.- Cuadernos s~-es~::-al'f'S 

' 
obra citada, ~ag 336 
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De esta forma, se puede tener mayor seguridad por 

parte de los nortea'11ericanos ·que la ¡;ente o.He rasa a su 
territorio,ve con el afan de trabajar• y no de introducir 
narc6ticos • 

Una te:-cera p1•onosici6n, que aún cuo.ndo no busca acle 
cuarse a loi; ¡•ostulados de la multicitadA ley,seria difu!! 
dir un poco más otras fuentes alt,ernativas de trabajo en 
territorio extrEmjero ,siernrire y cuando nsi lo requieran 

los paises involucrados por lo·. qµe a continuación me rer 
mitir~ pre~cntnr la gigtiientA estadistica, de pniscs que 

tambHn son receptores de mano de obra migrsnte: 
"/ ••• Por lo que hace ul carácter internacional de la 

emigración laboral, es preciso saber que los trabajadores 
extranjeros representan el ~1% de la fuerza laboral en A
lemania Federal; el 9.3% en Francia y hasta el 24% en Su! 
za.":; Datos que en nuestro pais, poco se conocen aunque, 
no se descarta que ya est's vistos por los paises vecinos 
en su continente. 

Las medidas de carác~er internó para persuadir a 
los trabajadores del campo de no emprender movimientos m! 
gratorios,los presentaré con los siguientes ejemplos: 

?rime!"o. 
En el nro~rama - mini serie- La Casa Dividida, pre -

sentado por T.V. U.N.A.M. , con una -duración de cinco ca
pitulas, exhibe Bbierta~ente las atrocidades cometidas · 

por las or~anizaciones o coaliciones freseras de Irapuato 
las cuales, si no se encuentra adherido un ejidatario a ~ 
llas , no puede sembrar ni cosechar fresa bajo la consig
na de destruirlas en su totalidad, pasando r-or este pro -
blema el prots"°nista de la serie cuenda m~s necesitqdo ~ 

~.- ~udiencia Pública de trabaj. Mi~, obre ci~sñe, ~sg1;::3 
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econ6micamente, sin poder conseguir un credito parP la 
siembrR de otro producto, por lo ~ue decide ir · a buscar 
~ejor suerte al vecino pnis. 

Sef'Undo. 

En una visita de campo a un ejido denominado San Luis 
del estado de Guana,juato, platicando con un campesino me 
encontre con ln gran sorpresa, de que la S.A.R.H., ( Se -
cretaia de ArricuHur" y RP.cursos Hidraulicos ) , cobra a 
los ejidatarios por las perforaciones de pozos de agua , 
con la condiciomonte ademlis de que la investicaci6n de ra~ 
treo, descrubri.,., irnto y señalamiento del lurnr de perfora 

ci6n dél pozo, corre a cargo y bajo el riesrro del ejido 
que lo solicitn. 

Con los dos ru1teriores ejemnlos,podemos ver clarame~ 
te dos frlindes fuentes de la emirraci6n y abandono de ti~ 
rras,por lo que bueno seria,que se implantaran medidas ªE 
rrectivns dentro de los "Planes nacionales de desarrollo , 

para en~endRr dichos errores o vicios y evitar un poco el 
abandono de la funsi6n social. 

Para los efectos del presente trnbajo,no podi~~os ol 
vidar la carta que es considerada como"Idenl Común por el 
oue todos los pueblos deben esforzarse\' La Carta de la D~ 
claraci6n universnl de los Derechos Humanos de 19'>6,~isma 
que rige y debe regir todas nuestras actividedes en vir -

tud de contener los derechos fundsmentales del ser humano 
la cual,inserta en su art. 23.-I.- Toda persona tiene d~ 
recho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a -
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 
la protecci6n contra el desempleo. 

Adem~s de contener todos los derechos civiles y poli-
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-ticos que guardan a la persona su mhs ámplia seguridad 
juridica y social, condiciones inalienables e imprescrip
tibles para evitar el ya disfrazado esclavismo contempor~ 
neo que se vive en los campos de cultivo norteamericano. 

Hace casi ya 180 años, el 6 de Diciembre de 1810, el 
Generalisimo de América , Miguel Hidalgo y Costilla, es. -
cribi6 una de las phrinas mhs lúcidas de nuestra historia 
decretnndo la abolición de la exclavitud. 

Mientras ambos paises no se decidan a participar de 
lleno en la soluci6n de las causas que motivan que haya 
trabajadores indocumentados, seguiremos teniendo mas des
cesos en los bagones de ferrocarril, en los oscuros !la.

nos de la frontera y en todos los medios de transporte de 
los cuales oe alleGsn nuestros hermanos , quedando en el 
intento de loc;rar la bonanza y el cumplimiento de sueños 
que solo se quedarhn para la eternidad en eso. ANHELO • 

en memoria de los hermanos asfixiados dentro de 
un Vag6n de ferrocarril que los transportaba i
legalment3 hacia los estados unidos de norte A. 

16106190 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. En la época precolombinaexistian ya, las clases 
sociales en ei campo que dependián de la adminiatraci6n 
del rey a saber¡ Los Macehualea o·'Peonea, loa Renteros y 
loa Mayanquea. 

SEGUNDA.F.xiatia adem&s una perfecta.definición de la te -
nencia de la tierra por estatus sociales. 

TERCERA. La administraci6n de la época Colonial , di6 ori 
gen a nuevas formas de reparto de la tierra como la Caba
ller1a, la Peonia y la suerte de tierra entre otras, las 
cuales fueron dadas desde luego a loa colaboradores de la 
conquista. 

CUARTA.Dentro de esta éooca, tambien exiatio ademés de -
la anterior forma de propiedad otra, la cual era conside
rada como propiedad de tipo colectivoy que le correspon -
d1a á los indigenas. 

QUINTA. La lluvia de leyes sobre la repartici6n de la ti2_ 
rra y coloni•aci6n, di6 al pa1s en la época de la Indene~ 
dencia un nuevo desorden en el problema de la distribuc~~ 
ci6n de ls misma , por lo que la falta de entendimiento -
de dichas leyes, provocaron el alejamiento de los indíge
nas de la cobija ¡;uberr.~~ental, por quedar nuevamente de~ 

pojado. 

SEXTA. El latifundio , la Hacienda y el rancho 1 fueron -
figuras t1picas de la tenencia de la tierra en la época -
de 1 Porfiriato. 



SEPTIMA. Es hasta la llegada de la revoluci6n mexican~ 
el nacimiento' de sus administraciones democráticas las 
que han venido a dar cierto respiro a las zonas rurales. 

y 

OCTAVA. A lo largo de la ejecuci6n de los postulados de -
la Rei'orma Agraria en Máxico, No se encuentra un solo a-
partado que regula las mi¡;rsciones y su consiguiente esi'~ 
ra jurídica • 

NOVENA. La Rei'orma Agraria en los paises de sur-smerica -
tambián se encuentran rodeadas de la acci6n agraria cono
cida como Dotaci6n, la cual se he visto i'renads, ya por -
intervencionismos, ya por movimientos armados, pero de s.! 
guna u otra forma han sido i'rustrsdss en el cumplimiento
de sus objetivos. 

DECIMA. Resalta la Reforma Agraria de Cuba, como una de ~ 
las más completas y que a sus posibilidades, mejor se ha 
ejecutado, creo que hasta la i'echs, en el continente ame
ricano de nuestro país hacia abajo, conjuEando todos sus 
elementos en beneficio de las clases campesinas. 

DECIMA PRIMERA. La bandera de lA Reforma Agraria, no se 
debería limitar solo a repartir la tierra sesceptible de 
ser dotada, sino que ya es hora, que vea renglones como -
el abandono de la tierra, causas del mismo, formas de evi 
tsrlo y la búsqueda de cresci6n de i'uentes de empleo, en 
los mismos centros de poblaci6n rural. 

DECIHA SEGUNDA. En la búsqueda de mejoras a los postula -
dos y cumplimiento de los mismos de las Rei'ormas Agrarias 
en americs-lstina, los Organismos Internacionales se han 
dado a la tares de proponer su punto de vista en algunos 

rubros contemplados por las mismas. 



DECIMA TERCERA. La C.E.P.A.L., nor ejemplo abordn lo to -
cante al nroblema de las mi~racioneo, con un sentido cri
tico y da avanzada, p~oponiendo n l~s gobiernos solucio -

nea que A su ~articulEtr :--unto de vista son los Bf'!"'O:'iRdos. 

:,¡~~J:r,.H. C;.iAR.ilA. J...iásc,i:·.~u oue solo :1uede en eso, n!'O?OS1Cio

nes ya que tRl ve?, ni ni!"!.uie:·11 lleg-ucn a ri.nnos ú o.Íd'Js de 

lP.s personns encargadas ci~ crenr, plt1neor, ejecuta!' y CD!! 

trl)lflr los ~ostuln<lno -:l.~ :!.n reforma ni:-rarin. 

DEOINA QUINrA. En este orden de ideas, encontramos f1Ue -

hay algunas instituciones y orr-a:-1ismos internacio:-Jqles , 

qt1e se hnn nreocunado oor ~ten-der el rrcble~R de la mi -
graci6n lnbornl, ~ro~ul~a~do rn~R tal efecto, la Or~aniz~ 

ci6n Internacconal del Trabajo , el Códi~o Internacional 
del Trabsjo el cual en su libro I, Capitulo X Volúmen 10. 

invitR a los ~mpleadores de ~ano de obra extranjera, mi -

grante ternroral 1 n da~ un trato m~s humano y justo, sin -
discri"1inaci6n de raza o religión a los traba.iadores del 

CR.i~po. 

~z-::¡;.:;.. SE.XI·A. Ls mano de obra de los campesinos ilegales,

se ha visto fr~nad3 ?Or la aparici6n de una ley llamad~ 
Sitl!>son- Rodino Y una Acta de mi¡::ración denominada Roybal 
la cual b!..:SCU reru:a:~ S'~ ~n:::rada .?l ~aÍ!3' que más de".nanda 

tiene de ella, los Estados Unidos. 

DECIHA s::PI'INA. La mig.:-aci6n de ~ano de obra hacia los E~ 
tados Unidos, sin lugar ~ did~s, ha estado ~odeada a lo -

largo de su existencia, de rni~os y exa~eraciones deriva -
das de la !'~rd\dF. del control del ~lujo humano ile;al, t2 
da vez QUe hs~ta ln fecha se habl~ de es~imaciones • 



DhCIHA OCPAVA. Sin lllf'P.~ ~ d\:c\ns, el fenofT\Pno de l::i ~i'!I'f_ 

ci6n }qboral i!ecnl, es dq cRr'c~er bilu:ernl y -a1 vez -

rnultiln!:eral c0n9:\(lC'!'En1do 1ue ní' ooln los T'lexic9.nos. reoa

~qn ~u~ fronterRn 1 nd~~~s de n~li~R" el cHlif~cqcivo de

naturnlet,9. eminente·.,~nte lf"lbnr~11, 'f\~~r"' riue '1'1~0··' c1nro le 

intenci~n oue \n5 nueRtros ~ll'!!'l::ftnos nersi.:ruen cnr: estos -

!"r'lviril~nt:'"'~~, nf'l!p,ndo e1 m!1tiz ch .. c-intr9.~>ttn-'liST.o. 

D"F.'JIMA NOV'.--:N,\. Nit~~t:rss ex~st:(• de:~nnctn -:1.-:! rr.~1nn ''e C''.JrP. no 

calificudEi en el c1vnpo y los estm.ios llaidos cnntir .. wn en -

su su~remflc {~ (ie n~oclt1cc ibn q} imentarin, h?.br.li. 0_uien ;"re_!! 

te su fUe!'7·H .:\e t1'flh9.jo legri"! o ilefalr.tf'nte en ese ...,nis. 

VlGECI~·~. Lrt '!.ey Sir.P'son-Rodino, ast co:·10 e:. nct:"ft ~ay~:->l

rreveen conscientes l~ necesi<l~1d de :nen.o de obrEl i:ertpornl 

extran~iert:t, "Can es ~si (!'.1e fue c!"'eE\da la vl~ idones ~~!'A

hncerse lle·g-ar ln mis:":!\ con lR. creación de~ ~:-cirrn:--iR H- 2 

el cug.~ :--0Jri;1. recibir en un }q:'SO de nueve m~ses R"roxi

:"!ld.!1-ente ~ ?-50,000, ~rPb8.i~dor~s. 

VIGSCI:·i.A !"~I~ll-:RA. En lu!'."'~!' de ,...elear :-'Or l<' r.9.tur2li '!3 -

ci6n de los nuest!'os en el vecino p~d .. s, .-,or qtlt":' no 17i?jor

trat~os de C'lOrdinar él las ?erson9s aue a~andonfl~ la ti! 

rra nacioc3l , en tie~po de se~uí~ ~ue inevitPble~ente -

qnederé. u¡_:ioo¿.. 2: e~ C:1.::;"~!'.i::-..:J si~ tr~b~jAr1..n • brindar!.d.o

le spoyo y Yi~ilancia de sus r!'errora"C"iv·B.s del nroEra·~.a -

H-2. 

VIGSCI~lA SEGUNDA. Dicha mi~~ación, afee~~ tal vez más el 

rais emiscr de -r:~no de o:,ra ~ue al rece::itor, en fi,mci6n -

d~l a~an¿ono d~ l9S tier~as. 
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