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

Uno de los temas que más polémicas y mayor. interés ha des 

pertado en todas las épocas es el problema de la tenencia 

de la tierra y no por haber sido tratado tan intensamente 

y con tanta insistencia, ha dejado de tener actualidad e

importancia. 

En toda América Latina encontramos un comGn denominador:

grandes nGclcos de poblaci6n, constituidos pri~ordialmen

te por campesinos que vive en una vida de privaciones y -

de miserias. 

Por ello es que, en nuestro concepto, el pri~cipal probl~ 

ma latinoamericano es el problema agrario y de su solu--

ci6n dependerfi en una gran medida la dignificaci6n de las 

clases campesinas. 

La soluci6n al problema agrario, se conoce como Reforma -

Agraria en México y el presente estudio está destinado al 

análisis de las soluciones en los pueblos de Latinoaméri

ca se hmdado al problema de las tierras, a fin de recono 

cer sus elementos comunes y sus diferencias específicas,-

considerando que dicho conocimiento derivari la correcta

evaluaci6n de nuestro sistema de Reforma Agraria. 



Por Último es necesario señalar la firme convicci6n de que 

la Reforma Agraria deba abarcar no solamente el aspecto de 

repartici6n de tierras, sino también el de la tenencia téc 

nica y econ6mica ai campesinado, además de asistencia so-

cial y cultural tomando en cuenta no s6lo al grupo indete! 

minado en forma abstracta de campesinos, sino individual-

mente al campesino, como miembro o jefe de una familia, -

así como a la familia campesina. 

Además en esta tesis hemos consultado diversas leyes agra

rias que dan la pauta sobre los sistemas de tenencia y ex

plotaci6n de la tierra en los que se aprecia una diferen-

cia con respecto al que se practica en México, el cual co~ 

sideramos que es adecuado para practicar la justicia so--

cial. Trabajo que pongo a la respetable consideraci6n del

honorable SINODO que me ha de examinar, 
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C A P I T U L O I 

a) CONCEPTO DE REFO~~A AGRARIA 

b) SU NATURALEZA 

e) CARACTERISTICAS 



Desde Gpocas remotas la historia del hombre ha estado vin~ 

culada al medio en que reside, determinando de una forma u 

otra las condiciones del lugar los destinos de cada pueblo. 

Naciendo así una de las principales preocupaciones de los

seres humanos que es el problema de la tenencia de la tie

rra, siendo así un problema hist6rico y actual, también 

considerado como un problema mundial y de trascendental im 

portancia para nuestro país. 

Es considerado como un problema hist6rico, ya que de tiem

pos remotos, la cuesti6n de la tierra ha sido considerado

como un factor de lucha, regulaci6n o de estudio. 

Plat6n en su libro, "Las Leyes", establecía: "El reparto - · 

del suelo debe hacerse de la manera más equitativa posible. 

No debe disminuirse el número de las porciones primitivas, 

impidi~ndose que se constituya una clase de grandes propi~ 

tarios y otra clase de ciudadanos que no posean tierra al-

guna". Este pensamiento del siglo IV A.C., tiene una actua 

lidad indiscutible. 

para el mundo contempor~neo y en todas las regiones de la-

urbe, el elemento tierra, motiva los grandes movimientos--

sociales y da lugar a infinidad de reglamentaciones lega-

les, con el afán de erradicar definitivamente el problema-
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~el campo, constituyéndolo en un elemento de progreso y'de 

dignificaci6n. 

A pesar de que este problema tiene proyecci6n mundial re-

sulta de particular y definitiva importancia para México y 

para América Latina; ya que la cuesti6n de la tierra en to 

da América Latina presenta gran semejanza, independiente-

mente de las diferencias de carácter regional que puedan -

aparecer como producto de condiciones geográficas e hist6-

ricas sociales. 

Estas diferencias tienen su origen común ya que, antes del 

descubrimiento y conquista de América, la tierra estaba en 

poder de núcleos indígenas, que la distribu!an entre sus

miembros de acuerdo con el grado de adelanto socioecon6mi

co que existiera en cada una de las diferentes regiones -

del continente. 

La conquista trat6 de destruir a los núcleos indígenas y -

éstos perdieron el poder que ejercían sobre la tierra de -

sus respectivas jurisdicciones, pasando al poder de los 

conquistadores, el que la ~eparti6 a personas a quienes en 

comend6 el usufructo y cuidado de las tierras. 

La raz6n hist6rica establece semejanza en el problema agr~ 
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rio de Am~rica L~tina, por lo que requiere soluciones sino 

iguales, por lo menos parecidas para promover un intenso -

y eficaz desarrollo y mejor asentamiento econ6mico social

de la comunidad latinoamericana. 

Las bastas regiones rurales del Continente Americano la de 

sigual distribuci6n de la riqueza que se manifiesta en po

cos grandes terratenientes y demasiados campesinos sin tie 

rras, la falta de tutela a las clases campesinas por parte 

de los ordenamientos legales, han hecho la pluralidad de -

necesidades urgentes que han padecido los pueblos latinoa

mericanos, han propiciado una corriente renovadora de las

situaciones que han prevalecido a través de los tiempos, -

buscando afanosamente la soluci6n a esos problemas, la ad~ 

cuada distribuci6n de las tierras, el mejoramiento de las

clases campesinas, la asistencia técnica, econ6rnica y so-

cial, todo ello bajo un s6lo postulado, al amparo de Único 

ideal, de una meta común; la Reforma Agraria. 

Para dar el concepto de Reforma Agraria, primero daremos -

el concepto de Derecho Agrario. 

Derecho etimol6gicamente tiene diferentes ascepciones ?ig

nifica: recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a 
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otro; justo, fundado, razonable; conjunto de leyes que rep 

gulan la convivencia social y que impone coactivamente cl

Estado (1). En el campo de la propia disciplina jurídica,-

el término admite diversas definiciones, según la concep-

ci6n filos6fica y el punto de vista que se adopte; así se

hable de Derecho, Objetivo, Subjetivo, Positivo, Vigente,

Natural, Público, Privado, Internacional, etc. Nosotros --

adoptamos el criterio Objetivo al exponer nuestro concepto 

acerca del Derecho Agrario, por ser el más usual y general, 

Agrario•Agraria: deriva del latín agrarius, ager, agri, 

campo significando lo referente al campo, a la agricultura 

a su vez procede de ager, agri, campo y cultura, cultivo,-

por lo que se refiere a la labranza y al cultivo de la tie 

rra. 

El Licenciado Raúl Lemus García define al Derecho Agrario

en su sentido Objetivo, considerándose el conjunto de pri~ 

cipios, preceptos e instituciones que regulan las diversa.;¡ __ . 

formas de tenencia de la tierra y los sistemas de explota

ci6n agrícola, con el prop6sito teleol6gico de realizar la 

Justicia Social, el Bien Común y la Seguridad Jurídica, 

1) "Reforma Agraria Mexicana".Raúl Lemus García,Editorial
LIMSA. M6xico, D.F., 1978. 

·-.....,., 
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El concepto de Reforma, etimol6gico es: acci6n y efecto dé 

reformar; y reformar viene del latín reformaré, que signi-

fica dar nueva forma, rehacer, reparar, restaurar, resta-· 

blecer, reponer arreglar, corregir, poner en orden. 

Las citadas derivaciones ctimol6gicas de Reforma y Agrario, 

nos inducen a considerar que el término agrario en su as--

cepci6n, tiene un significado más amplio que las palabras

agrícola y agricultura, cuyo campo específico queda subsu-

mido en el primero de los conceptos, esta inferencia es --

particularmente la noci6n relativa a la Reforma Agraria, -

que una corriente de opini6n err6neamente, reduce apoyánd~ 

se en un elemento meramente formal, a las leyes que regla

mentan la distribuci6n y tenencia de la propiedad rural. 

"Consecuentemente la Reforma Agraria Mexicana es una Insti_ 

tuci6n, cuyo fin total se oriente al logro de una reestru~ 

turaci6n radical en los sistemas de tenencia de la tierra 

y de su ~xplotaci6n, corrigiendo injusticias y realizando 

una san~ justicia social distributiva en benefi~io de la

poblaci6n campesina, en particular, y de la Naci6n en ge

neral, lo cual implica cambios importantes tanto en el --

6rdcn jurídico, como econ6mico, en el social y en el poli 
·tico'.' • .{ 2) 

Z)"Reforma Agraria Mexicana". Raúl Lemus García, Edjtorial 
LIMSA. México,D.F. 1978. 
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Siendo este el concepto dado por el Lic. Ra61 Lem6s García. 

El Lic. Víctor Manzanilla Schaffer al dar el concepto de -

Reforma Agraria, dice: que es una Instituci6n compuesta --

por un conjunto de normas y principios que señalan una nu~ 

va forma de redistribuir la propiedad rural, realizando la 

justicia social distributiva, y cuyo fin principal consis

te en disminuir los Índices de concentraci6n de la tierra-

en pocas manos y elevar los niveles de vida de la poblaci6n 

campesina. (3) 

Adem's señala que es importante no confundir este concepto 

con otros dos con los cuales frecuentemente se confunde y-

que son: 

l. DERECHO AGRARIO 

2. PROBLEMA AGRARIO 

El Derecho Agrario representa la forma como el legislador

interpreta los fines de la instituci6n, regulando las dive! 

sas formas de tenencia y las relaciones del hombre con la-

tierra. 

3) "Reforma Agraria Mexicana". Víctor Manzanilla Schaffer, 
Editorial Libros de M~xico, 1966. 



El problema agrario consiste en una determinada manifest! 

ci6n de la realidad social o econ6mica, provocada por di

ferentes factores como pueden ser, definiciones econ6mi--

cas, humanas, legislativas; de recursos naturales, etc. 

El Lic. Lucio Mendie ta y NÚñe z, dice: "que no hay un 

acuerdo general y definitivo sobre el concepto y que éste 

no podrá darse ya que, en su definici6n intervienen intc-

reses materiales y políticos de las clases dominantes y -

de modo claro la influencia de los Estados Unidos de Nor-

teamérica, además "Al margen de todo interés material y -

político, desde los puntos de vista 16gicos, te6rico y j~ 

rídico, s6lo hay reforma cuando se cambia un estado de 

cosas existentes". (4) 

Por lo que su concepto menciona cuatro fases que son: 

Primera fase de la Reforma Agraria, parte necesariamente-

de la redistribuci6n de la propiedad territorial, y la P! 

labra "REFORi\L.\ 11 indica una transforma.ci6n en los modos o-

patrones existentes de un pais determinado sobre la dis-

tribuci6n de la tierra, y si no hay cumplimiento en esto, 

no se habla de Reforma Agraria . 

.i) "Introduce i6n al Estudio del Derecho Agrario", Lucio 
Mendieta y NÚñez, Editorial Porrúa,1981,pág. 243, 
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Segunda fase de la Reforma Agraria que va a consistir en

la administraci6n de recursos a los nuevos propietarios -

para la explotaci6n adecuada de extensiones adecuadas que 

recibieron como resultado de la primera fase de la Refor-

ma Agraria. 

En la tercera fase se encuentra la existencia tficnica a -

los nuevos terratenientes para el mejoramiento de culti-· 

vos; la organizaci6n para comprar elementos indispensables 

para la explotaci6n agrícola, así como para la venta de • 

sus cosechas y de sus productos agropecuarios. 

cuarta fase de la Reforma Agraria, se encuentra la asis-· 

tencia social a favor de los beneficiados con ella, para· 

elevar sus niveles materiales y morales de vida, para - • 

arraigarlos a la tierra que han recibido, evitando o ate-

nuando la despoblaci6n de los campos. (5), 

Esta definici6n está de acuerdo con el espíritu y la le-

tra de la recomendaci6n número LXXXIII aprobada por la D! 

cima Conferencia Intcramericana, en la que se considera,

como base de la Reforma "Una distribuci6n justa de lá tie 

5) "Introducci6n al füs-tudio del Derecho Agrario", Lucio -
Mcndicta y NÚñez, Editorial Porrúa,1981.Págs,245 y 246. 
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rra y su incorporaci6n a la producci6n" con el fin de ''me 

jorar el nivel de vida de la poblaci6n campesina". (6) 

Despu~s de lo antes dicho veremos la definici6n que Ríos-

Camarena en su tesis profesional "La Reforma Agraria en -

Am6rica Latina'', tomando en cuenta los conceptos :omados

de la teoría Marxista y la Doctrina cat6lica. proporcio--

nan en sus Encíclicas. 

Su definición de la Reforma Agraria.- "La Reforma Agraria 

es el acto público, formal y jurídico, en virtud ¿ei cual 

el Estado otorga la posesión de la tierra a los ca~pesi--

nos trabajaJores par:1 su inmediata e.plotación en ,;xtensio 

nes funcion::iles para el desarrollo a.rr.1.-Snico Je la:; n(•Cé!Si 

dades de la familia campesina, expropiando cuando asi lo-

requiere el inter6s pGblico, las grandes extensiones te--

rritoriales perjudiciales al desenvolvimiento eco~Smico -

de la Nuci6n y entregando a los nuevos poseedores, cr6di

tos juntos, ayuda tfcnica necesaria y asistencia :;acial -

oportuna".(7) 

• 12 

6) "La Reforma Agraria de la América Latina en Washington" 
Págs. 19 y 20. 

7) "Tesis Profesional "La Reforma Agraria en América Lati 
na", de Ríos Camarena, pág. 42. 
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Esta definici6n es demasiado amplia y no clarifica y deli 

mita su competencia de otras disciplinas, porque la RefoE 

ma Agraria es la Práxis del Derecho Agrario, hemos enun-

ciado definiciones del Derecho Agrario para poder concep

tual izar la Reforma Agraria en su estricto sentido. 

Por Óltimo diremos que la Reforma Agraria no tiene un co~ 

cepto genérico pero que se considera una Instituci6n pG-

blica elaborada por el Estado con la finalidad de crear -

una igualdad econ6mica a travGs de la distribuci6n de !a

tierra, la dcstrucci6n del latifundio y la planeaci6n en

su forma de explotarla. 

Siendo una Instituci6n póblica, est' inmerso en ese conceE 

to, lo formal, lo jurídico, lo político, econ6mico y so:

cial; po~que si está emanado de la Revoluci6n Mexicana, -

necesariamente debi6 tomarse lo dicho por los constituye~ 

tes de 1917, su corriente progresiva, y su finalidad de -

perseguir la igualdad econ6mica, Porque si en cambio no -

fuera p6blica y fuera privada, estaría protegida por el -

C6digo Civil y bajo la custodia de los particulares ~on -

la finalidad de enriquecerse de manera egoísta sin prote

ger a la clase campesina que es la más necesitada de la -
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~utGntica ~eforma Agraria; en cambio fueron creados entre 

otros Reglamentos del artfculo 27 Constitucional con la -

finalidad de vigilar que las tierras acaparadas en pocas

manos, se repartan equitativamente tomando en cuenta la -

necesidad de los peticionarios, as{ como el de regular su 

aprovechamiento, Con este objeto se dictan las medidas ne 

cesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para 

el desarrollo de la pequeña propiedad agrfcola con explo

taci6n, para el fomento de la agricultura y la creaci6n

de centros de poblaci6n, ejidos y pequeña propiedad. 

b) NATURALEZA 

La naturaleza de la Reforma Agraria se explica a travSs -

de las leyes,.lo. La Ley del 6 de enero de 1915 y los pu~ 

tos esenciales de la misma son: 

PRIMERO,- Declara nulas las enajenaciones de tierras comu 

nales de indios, que fueron hechas por las auto 

ridades de los Estados en contravenci6n a lo 

dispuesto en la Ley del 2S de junio de 1856. 

SEGUNDO.- Declara igualmente nulas todas las composicio-

nes, concesiones y ventas de estas tierras he--



chas por la autoridad Federal, ilegalmente y a

partir del lo. de diciembre de 1870. 

TERCERO.- Declara la nulidad de las diligencias de apeo -

Y deslindes, pr~cticas por compafiías, deslinda

doras o por autoridades locales o federales. 

CUARTO.- Crea una Cornisi6n Nacional Agraria; una Comi--

si6n Local Agraria por cada Estado o Territorio 

de la Rcp6blica y los Comitfs Particulares. 

QUINTO.- Establece Ja facultad de aqu~llos jefes milita

res prev;~mente autorizados al efecto, para do

tar o restituir ejidos, provi5ionaJmente a los

pucblos que lo soliciten, cifi~ndose a las disp~ 

sicones de la Ley. 

Se consider6 en la Ley citada, que el car6cter provisio-

nal de las dotaciones y restituciones era el punto d~bil

de la Ley, porque dejaban en situaciones inciertas a los

puoblos y a los hacendados. En tal virtud y por decreto

del 19 de septiembre de 1916, se reforma la Ley en el se.!;_ 

tido de que las dotaciones y restituciones serían defini-
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tivas, a efecto de lo cual se ordena que no se lleve a ca 

bo providencia alguna en definjtiva sin que los expedien~ 

tes sean revisados por la Comisi6n Nacional Agraria y apr~ 

bado el dictamen de la misma por el Ejecutivo. 

En la elaboraci6n de la Ley del 6 de enero se dio un paso 

hacia atrás con el decreto del 25 de enero de 1916, en -

que se dijo que "La Ley del 6 de enero de 1915, se refie

re exclusivamente a la restituci6n de los ejidos de los -

pueblos que actualmente existen en la República, o a la -

dotaci6n de ellos a los que no los tengan, y de r.inguna -

manera a los fraccionamientos de tierras que no forman -

parte de ejidos, lo que constituye otro aspecto del pro-

blema agrario sobre el cual el Ejecutivo de la Uni6n aún

no legisla. 

Opiniones más determinantes sobre la Ley del 6 de enero -

de 1915: 

GONZALEZ ROA.- Ley imperfecta, inadecuada para algunas r~ 

giones del país, pero el primero paso se-

rio en el sentido de la resoluci6n deÍ pr~ 

blema rural; primer acto de reparaci6n de

todas las injusticias pasadas y base de to 
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das disposiciones dictadas y por dictarse~ 

para dar satisfacci6n a las imperiosas ne

cesidades de la poblaci6n agrícola. 

JESUS SILVA - Sobre el particular dice que la Ley consta 
HERZOG. 

IRAVROV. 

de nueve considerandos y doce artículos de 

enorme interés y trascendencia; y esto es-

triba no s6lo en la justificaci6n del rnovi 

miento revolucionario, sino en el criterio 

que sustenta respecto a que todos los pue-

bles sin tierras, deben tenerlas para sa--

tisfacer sus necesidades. 

Dice que fue una maniobra política del blo 

que burgués, y que Carranza engañ6 a los -

campesinos al decir que sin necesidad de -

lucha armada cada pe6n y cada pueblo reci

biría tierras. Persigui6 el objetivo de ~e 

bilitar la lucha agraria de los campesinos 

( 8 )'. 

Corno resultado, de todo este proceso legislativo, fue el-

8) "Economía y Política de la Historia de M6xico", Manuel 
L6pez Gallo;Edici6n Solidaridad de MGxico,p~g.55. 
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artículo 27 de la Constituci6n promulgada el 5 de febrero 

de 1917, que sent6 las bases de nuestra actual vida demo

crática y de nuestro·desarrollo humano y econ6míco. Por -

lo que se refiere a la tierra, se estableci6 por vez pri

mera, el sentido social de la propiedad que rompe con el

tradicional derecho natural de esta Instituci6n y limita

en beneficio de una colectividad los servicios que está -

como elemento de producci6n. (9) 

Por 6ltimo la Ley del 6 de enero de 1915, fue reformada -

el 3 de diciembre de 1931, y después al reformarse el ar

tículo 27 Constitucional, desapareci6 de la legislaci6n -

agraria, se elev6 de esta manera la ley del 6 de enero 

Constitucional, haciendo innovaciones en materia de pro-

piedad. Innovaciones que han merecido la aprobaci6n de ~u 

chos y la crítica de quienes vieron lesionados sus inte--

reses al crearse este artículo Constitucional. 

Jesús Silva Herzog, comenta al respecto: "el artículo 27-

Constitucional es, seguramente el más revolucionario de -

la ConsÚtuci6n de 1917 y el de mayor trascendencia nacio 
nal, por este motivo, es necesario transcribirlo en su --

redacci6n original". (10) 

9.- "Estudio Comparativo de las Reformas Agrarias de Méxi 
co y Yugoslavia, "Jlugo Tulio Meléndez,Ediciones Oa-':" 
sis, S.A. México 1965. 

10.- "El Agrarismo Mexicano y Ja Reforma Agraria",Silva -
Herzog Jesús. Fondo de Cultura Econ6mica. Za. 1968. 
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"Que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas den

tro del Territorio Nacional corresponde originalmente • 

a la Naci6n" la cual ha tenido y tiene el derecho de -

transmitir el dominio de ellas a los particulares cons

tituyendo la propiedad privada. La Naci6n tendrá, en to· 

do el tiempo el derecho, de imponer a la propiedad las

modalidades que dicte el inter~s p6blico, as{ como el -

de regular el aprovechamiento de los elementos natura-

les susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distri

buci6n equitativa de la rique:a p6blica y para cuidar -

de su conservaci6n, con este objeto se dictar&n las me

didas necesarias para el fraccionamiento de los latifun 

dios; para el desarrollo de la pequeña propiedad agríe~ 

la con explotaci6n; para la creaci6n de nuevos centros

de poblaci6n con las tierras y aguas que le sean indis

pensables; para el fomento de agricultura y para evitar 

la destrucci6n de los elementos naturales y los daños que 

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.' 

Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de -

tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente 

para las necesidades de su poblaci6n tendr'n derecho a -

que se les dote de ella, tom~ndolas de las propiedades -

inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad, Por 
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tpnto se confirman las dotaciones que se hayan hecho has 

ta la hora de conformidad con el decreto del 6 de enero-

de 1915. 

Aparentemente no es otra finalidad de la disposici6n que 

comentamos puesto que por virtud de ellas se priva a los 

latifundios de parte de sus bienes territoriales para e~ 

tregarlos a les núcleos de poblaci6n necesitados, en Úl

timo análisis a los componentes de esos mismos núcleos. 

"Así encontrar::os que la propiedad agraria del latifundio, 

no era ya una funci6n social, puesto que en vez de ser -

Útil a la sociedad, resultaba nociva de tal modo que el-

Estado se .ha visto en el caso de intervenir con la urge~ 

cia que demanca el problema para <levolver a la propiedad 

agraria de México, su car,cter de funci6n social median

te la restituci6n de tierras a las poblaciones injusta-

mente desposeídas y la dotaci6n a la que tienen las nece 

sarias para su sostenimiento y por medio de la creaci6n 

de la pequeña ?ropiedad, que habrá de surgir del fraccio 

namiento de les latifundios". (11) 

11.- "El Problema Agrario de México", Lucio Mendieta y 

Núñez, Editorial Porrúa M&xico 1966, 9a, Edici6n -
p~g. 188 
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De igual manera, "el latifundio en México, debe conside

rarse como un fracaso desde el punto de vista econ6mico, 

puesto que el país necesit6 siempre de la importaci6n --

agrícola para satisfacer sus necesidades. Desde el punto 

de vista social, encontramos que en México no existe una 

clase media rural, sino que los antecedentes de la propi~ 

dad r6stica a que ya nos referimos, ésta qued6 dividida

en dos grupos; Grande latifundio y pequeñísima propiedad 

del tipo parcela", (12) 

De este modo "se realizará paulatinamente la transforma

ci6n de la economía agraria de MGxico, que pasará de ma-

nos del latifundista y del gran propietario, a las de --

una pequeña burguesía y a las de los ejidatarios fuertes 

por su n6mero, por su propiedad sobre la tierra cuyo po

der podrá aumentarse mediante adecuada organizaci6n poli 

tica y econ6mica", (13) 

Veremos en el transcurso de la exposici6n de este tema -

que el artículo 27 Constitucional citado, fue la máxima

aspiraci6n de los revolucionarios de pasadas épocas, que 

en nuestro momento ha ido surti~ndose de multitud de re-

• 21 

12.- "El Problema Agrario de México", Lucio Mendieta y -
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_formas, destruyéndose los principios que le dieron ori

gen para proteger de manera más radical a los latifun-

distas, políticos y funcionarios que han traicionado al 

programa de la revoluci6n y a su artículo impreso. 

El orgien y las consecuencias del citado artículo es 

que, "todos los que participaron en la formaci6n del ar 

tículo 27 Constitucional no hicieron más que recog~r 

las opiniones del pueblo, de los campesinos, oprimidos, 

de los luchadores, pensadores y políticos que sobre la

mejor distribuci6n de la tierra y del problema agrario-

emitieron en las pasadas etapas revolucionarias a las -

que nos hemos referido; por ello nadie puede atribuirse 

en especial la paternidad del repetido precepto". (14) 

Por otra parte la tendencia claramente nacionalista de

la Revoluci6n Mexicana no s6lo se encuentra contenida -

en los párrafos del artículo 27 Constitucional sobre la 

propiedad del subsuelo, sino también en la declarací6n

expresa _de que los extranjeros no podrán adquirir bie-

nes raíces sin antes convenir ante la Secretaría de Re-

14.- "Panorama Social de las Revoluciones de México", -
Alberto Bremautz, Ediciones Jurídico Sociales,Lu
cerna 61, México 1960, pág. 161. 
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laciones Exteriores, en considerarse mexicanos respecto 

de dichos bienes y comprometerse a no solicitar en nin

gún caso la protecci6n de sus gobiernos, esto Último -

fue sugerido por el señor Carranza al constituyente en

el discurso que pronunci6 para pedir que se aprobara su 

proyecto de Constituci6n. 

Se apunta que el artículo 27 Constitucional es producto 

de la Reforma Agraria en México, así tenemos que: 

"La Reforma Agraria, tal como está concebida en el art.f. 

culo 27 de la Constituci6n requería la planificaci6n -

jurídica y econ6mica rigurosa y organi:aci6n de un equ! 

po técnico dotado de los elementos necesarios para rea 

!izarla. En esto continuaron funcionando la Comisi6n -

Nacional Agraria y las Comisiones Locales. Aquélla no

tenía una base legal suficiente para ordenar sus activi 

dades porque la Ley del 6 de enero de 1915, y la letra

del artículo citado no podían aplicarse a las múltiples 

situaciones y a los innumerables detalles que surgían-

en la práctica, necesaria, urgente, una reglamentaci6n-

y entonces la Comisi6n Nacional Agraria.(14) 

14.- "Panorama Social de las Revoluciones de México", -
Alberto Bramautz, Ediciones Jurídico Sociales. Lu 
cerna 61. México 1960 pág. 161. 
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El artículo 27 sienta las bases de la Reforma Agraria -

dirigida a realizar el anhelo del campesino de que éste 

disfrute de la tierra que trabaja. Los cauces constitu

cionales para este prop6sito son: 

a) La desaparici6n del latifundio, antiguo sistema

creador de enormes desigualdades econ6micas, so

ciales y culturales en la vida rural mexicana. 

b) El establecimiento de límites a la pequeña pro-

piedad y el absoluto respeto, para ella. 

c) La restituci6n de tierras a los núcleos de pobl~ 

ci6n que de hecho o por derecho guarden estado

comunal, otorgfindoles capa~idad jurídica para --

disfrutarla. 

d) La entrega de tierras a los núcleos de pobla--

ci6n carentes de ellas, señalando la superficie 

mínima de la unidad de dotaci6n, a fin de que -

sea suficiente para el sostenimiento de la farni 

lía campesina. 

1 S. - "Panorama Social de las Revoluciones de México".-~ 
Alberto Bramauntz, Ediciones Jurídico Sociales.
Lucerna 61. México 1960 pfig. 161. 
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e) La Constituci6n de autoridades agrarias y ejida

les, y las bases del proceso legal para llevar a 

cabo la Reforma Agraria. 

f) La Reforma Agraria no s6lo comprende el reparto-

de las tierras, debe procurar también al campesi 

no medios para explotarla y para que su labor -

sea econ6micamente más productiva, con el objeto 

de que así se eleven los niveles de vi<la de la -

clase rural. 

La planeaci6n econ6mico-social encuentra su fundamento

en este artículo, ya que establece en favor de la Naci6n 

el derecho, "de regular el aprovechamiento de los elemen 

tos naturales susceptibles de apropiaci6n para hacer una 

distribuci6n equitativa de la riqueza pública y para cuí 

dar de su conservaci6n 11
• (16) 

Viendo la estructura de nuestra Constituci6n, nos enea~ 

tramos que la presente Constituci6n de 1917, "cambi6 -

las características individuales, de la de 1857, y reo! 

ganiz6 al país dentro de un socialismo humanista, apeg! 

16. "Mexicano esta es tu Constituci6n", Cámara de Dipu
tados del H. Congreso de la Uni6n de la XLII Legi~ 

·ratura, 1968 
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do a las circunstancias del momento y a la radical nece 

sidad de nuestra vicia; 13 historia". (l:") 

~hora veremos las diversas fracciones ~el artículo ~~ 

Constitucional, lo que ser1al.:in: 

Fracción II. 

Fracci6n X. 

~:racci6n XI. 

Decreta la limitaci6n a les Latifundios-

y dicta las medid.:is necesarias para el -

fraccionamiento de ellos. 

Por otra parte, crea la pequefia propie-

dad, scfial1ndole su m&xima extensión v -

13 considera inafcctablc. 

Otorga el recurso del amparo a los duc-

fios poseedores de predios agrícolas o g! 

nacieras en su explotación, a quienes se

les haya expedido certificado de inafect! 

bilidacl. El amparo lo promoverá contra -

la privaci6n o afectación ilegal de sus

tierras o aguas. 

0rganiza el sistema ejidal y sefiala la -

extensi6n mfnima de la parcela en 10 hec 
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tárcas o su equivalente. 

Fracci6n XIII. Se declaran revisables y susceptibles de 

ser declarados nulos, todos los contra-

tos y concesiones hechos por los gobier

nos anteriores desde el año de 1876, que 

hayan producido el acaparamiento de tie

rras y aguas y riquezas naturales de la 

naci6n por una sola persona o sociedad. 

Fracci6n XVI. Reconoce la propiedad del latifundio y -

siguiendo el principio de que la tierra

debe cumplir una funci6n social, impuso

ª su dueño la obligaci6n de fraccionarlo 

y venderlo, en caso contrario, lo amena

z6 con expropiárselo mediante el pago de 

la indemnizaci6n correspondiente. 

Mendieta y Náñe:, en su libro Sistema Agrario Constitu

cional, nos señala que, "el artículo 2i está en el cap_i 

tulo de las garantías individuales; pero en realidad, -

atendiendo al espíritu de sus postulados no representa

en todos ellos garantía para el individuo, 
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M6s bien aparece vigorosamente delineada la garantía en 
, 

favor de la sociedad. T6cnicamente ser{a m's exacto colo 

car este ardculo en un cap{tulo especial de "derechos y 

deberes de los individuos'', o m~s bien bajo el cap{tulo

de garantía econ6mica y social". (18) 

Agrega el ci ta<lo autor, "se ven en el artículo 27 Consti 

cuionnl una serie de negaciones". 

No se comprend~ en donde est' la garantía individual de

la propiedad. Esa garantía, no obstante existe; pero --

con limitaciones que constituyen deberes para el indivi

duo y que son, vistas desde otro plano, garantías para -

la sociedad, (19) 

Se considera que los constituyentes del 17 quisieron res 

petar, en lo posible, la estructura de la carta de 1857, 

y aún más convinieron con el espíritu individualista del 

citado C6digo, s6lo así se comprende que dentro de un e! 

p{tulo de preceptos individuales, en su mayoría, se haya 

colocado este artículo 27 que acusa tendencias inncga--

bles, de socializ~ci6n del derecho, ademSs la Constitu--

153) • 

19). 

"Sistema Agrario Constitucional", Mcndieta y ~Úñcz, 
Editorial Porrúa,México 196.6.3a.Edici6Ji; .. pá9.3 

"Sis tema Agrario Constitucional" .~lendieta y 1\uñez,
Edi torial Porrúa,México 1966 3a,Edici6n. pSg.3' 
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ci6n del 17 quiere ser una síntesis de tendencias indi

yidualistas, liberales, a la vez tendencias sociales de 

lucha, pero al propio tiempo se inicia con vigor una 

nueva organizaci6n social basada en el ideal socialista 

sin concretarse en ninguna posici6n, en ninguna tenden-

cia definida 

C. CARACTERISTICAS 

El Derecho Agrario presenta modalidades peculiares en--

tre las que podemos destacar, como m&s importantes, las 

siguientes: 

l. ES AUTONOMO 

En virtud de que se rige por principios propios -

distintos a los que gobiernan otras disciplinas -

jurídicas. (20) 

Es decir que tiene sus propias leyes, de conteni-

do específico y propio. 

2. ES SOCIAL 

En Strjctu Sensu, porque sus normas e institucio-

nes son protectoras de la poblaci6n campesina, 

20).- "Derecho Agrario Mexicano", Raúl Lemus Garda. M6 
xico, D.F: pág. 29 
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econ6micamente d~bil, asegurando su convivencia

con los otros sectores demogr~f icos de la socie

dad sobre la base de justicia y equidad. 

Y trata de buscar nuevas formas para la supera-

ci6n en todos los aspectos de la poblaci6n campe 

sina. 

3. ES REIVINDICATORIO 

Ya que ordena la restituci6n de la tierra en fa

vor de la clase campesina, de sus legítimos due

ños, usurpada por los grandes terratenientes. Es 

decir va a reclamar y recuperar lo que por raz6n 

de dominio o cuasi dominio le pertenece a la cla 

se campesina. 

4. ES DINAMICO 

P~rque está sujeto a una evoluci6n progresiva 

atendiendo a los cambios estructurales que se 

operan en el campo científico, en el social, en

el econ6mico y en el político. 

- Porque no es estático, es decir que tiene que es 
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tar al día por los contínuos cambios que existen 

en el Derecho y en el diario acontecer humano. 

5. ES SINGULAR Y EXCEPCIONAL 

Porque aparte de la Ratio Legis, en que se insp! 

ra el derecho común, por motivos de Justicia So

cial es interés p6blico, ya que va a defender tan 

s61o a la clase campesina, el Derecho Agrario, -

porque la considera d&bil y desprotegida. 

Es importante tener presente este capítulo del -

Derecho Agrario porque su car~cter es determinan 

te para determinar y aplicar la norma jurídica -

agraria a los casos concretos, con sentido de -

equidad y justicia social. 
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C A P I T U L O II 

LA REFOR:.IA AGRARIA EN MEXICO 

A). POSTULADOS DE LA REFORMA AGRARIA 
EN ~IEXICO. 

B) • PRINCIPALES LEYES DE LA REFORMA -
AGRARIA MEXICANA. 



POSTULADO.- De postular. proposici6n cuya verdad se -

admite sin pruebas y que es necesaria para 

servir de base en ulterios razonamientos. 

POSTULAR. 

UL TERIOS. 

Del latín postulare. Tr. pedir, pretender. 

Que se dice sucede o se ejecuta despuGs -

de otra cosa.(21) 

Principales postulados econ6micos, sociales y políti

cos. 

PRIMERO. 

~ .... ·-·· -··-'"~ . ~·"'" 

Nuestra Reforma Agraria es el producto de 

una revoluci6n social en los sistemas de

tenencia de la tierra. En nuestro país se 

hizo dentro de un proceso social de convul 

si6n armada para romper la hegemonía so-

cial, econ6mica y política que el hacenda 

do tenía al comenzar el siglo. Lo que s~ 

pone la ausencia de planeaci6n para orga

nizar la nueva estructura Agraria, por lo 

que se justifican los errores cometidos -

al principio, El Lic. Manzanilla Schaffer 

opina que es difícil ejecutar los postul~ 

dos de una verdadera reforma, sin la lu--
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SEGUNDO. 

TERCERO. 

cha tenaz y violenta, entre quien tiene 

la tierra para vivir y quien la acapara 

para luchar, sin dejar de reconocer que -

hay países en la actualidad de Centro y -

SudafuGrica que están planeando una evolu

ci6n en sus sistemas de tenencia de la --

tierra. 

Es profundamente humanista la Reforma --

Agraria, pues toda la actividad que el E~ 

tado despliega para ejecutar sus postula

dos, es en beneficio directo del hombre y 

su familia, respetando su libertad y auto 

determinaci6n. 

En nuestro país el Estado sirve de medio

para lograr la afectiva superaci6n social 

y econ6mica del hombre y no a la inversa. 

Evitando cualquier tipo de transpersonali~ 

mo, evitando que el individuo sea un rne~-

dio del Estado para que éste cumpla con -

sus fines • 

. "La Reforma Agraria con tiene el principio 
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CUARTO. 

necesario e indispensable de la interven~ 

ci6n estatal para poder realizar satisfa~ 

toriamente sus postulados''. Pensamos que

es sumamente difícil organi:ar la tenencia 

de la tierra y su re<listribuci6n sin que-

el Estado intervenga en apoyo de los scc-

tores campesinos que frente a otros, son

econ6micamente débiles. 

Nuestra Reforma Agraria mantiene otro pri~ 

cipio que es el de la libertad e indepen-

dencia del campesino mexicano, por medio

del respeto a su libre autodeterminaci6n, 

hecho que la hace totalmente diferente a-

otros sistemas en los cuales el Estado se 

fiala imperativamente la organizaci6n, la

forma del trabajo, el tipo de producci6n

y la forma de distribuci6n de utilidades. 

En nuestro país se le da libertad al cam

pesino para que busque la mejor forma de

producir la tierra que recibe. 

21). Diccionario Enciclopédico ESPASA, Octava Edici6n 
Tomo 
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QUINTO. 

SEXTO, 

Nuestra Reforma Agraria es total en el -

sentido de negarle utilidad social y ec~ 

n6mica a la gran propiedad tipo latifun

dio y organizar todas las reformas de t~ 

nencia de la tierra, señalando límites -

precisos para la pequeña propiedad, sea

agrícola o ganadera. 

Nuestra Reforma Agraria contiene un pri~ 

cipio socialista al borrar la propiedad

privada de la tierra en ejidos y n6cleos 

comunales. En el primer caso la sustitu

ye por la propiedad ejidal que se encuen 

tra fuera del comercio y en el segundo,

reconociendo la propiedad comunal de los 

pastos y de los montes. Por otra parte,

~onsidera a la tierra como un instrumen

to fundamental en la producci6n agrícola 

y ·la señala como funci6n social específ! 

ca, evitando que sea monopolizada para -

que pueda estar al alcance de quienes la 

necesitan y la trabajan. Y promueve la

desaparici6n del salario rural,al entre

gar la tierra al campesino y liberarlo -

del peonaje. 
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SEPTIMO. 

OCTAVO. 

La Reforma Agraria Mexicana no tuvo su -

origen en una causa económica, sino emi-

nentemente social, se hizo para liberar

a más de diez millones de mexicanos de -

la esclavitud a que fueron sometidos en-

las haciendas porfiristas, Es decir la -

Reforma Agraria no fue para ineremcntar-

la producción, sino para la organización 

social y como consecuencia de esto, la -

producción. Se entiende que así fue el -

inicio y que ahora una vez aplicada la -

justicia social distributiva en el agro, 

se pase al incremento de la producción. 

El fin social fue la liberaci6n del cam 

pesino y el fin político quebrar la espi 

na dorsal del hacendado. 

Nuestra Reforma Agraria tiene otro prin

cipio que es el ae Nacionalista, ya que

reincorpora al dominio de la Naci6n las-

tierra, las cuales entrega a los campes! 

nos como patrimonio colectivo, sacándo--

las del comercio al declararlas inalinea 
' 

blés e imprescriptibles. 

.37 



NOVENO, 

DECIMO, 

La Reforma Agraria Mexicana señala al e~i 

do y a la propiedad comunal formas de or 

ganizaci6n democráticas· al reconocer co

mo autoridad m'xima a la asamblea general 

de ejidatarios o comuneros, quienes to-

man sus acuerdos por mayoría de votos, -

Asimismo para disponer que el comisaria

do ejidal sea electo por la mayoría de -

los ejidatarios la minoría sea la que d~ 

signe el Consejo de Vigilancia. Es decir, 

una democracia total, pues respeta el vo 

to de la mayoría y le da intervenci6n a-

la minoría para designar a sus represen

tantes que se encargarán de supervisar -

los actos de los representantes de la rna 

yoría. 

Por otra parte es el instrumento adecua
do para la democratizaci6n de la tenen--

cia de la tierra, por permitir a quienes 

no la tienen el acceso a las diversas fer 

mas que señala la estructura agraria. 

La Reforma Agraria Mexicana tiene tarnbi~n 
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como característica ser la base para lo--

grar la consolid3ci6n de la industria na

ci6n, pues al elevar la capacidad de pro

ducci6n del campesino, eleva su volumen -

de consumo lo cual significa una mayor -

producci6n industrial en el mercado ínter 

no. Es por esto que coadyuva a nivelar la 

tasa del desarrollo agrícola c0n la del -

desarrollo industrial del país. 

DECIMO PRI Otra de las más importantes característi
MERO. 

cas de nuestra Reforma Agraria, es, que, a 

mi juicio, o tiende a elevar los sectores 

rurales de la ~aci6n, a clase media, produ~ 

tora y consumidora. (22) 

DECIMO SE- Es asimismo, estabilizadora de nuestras -
GUNDO. 

.Instituciones Políticas pues se ha obser-

vado, en los países que no tienen hecha -

su Reforma Agraria, una continua inestabi 

lidad en sus gobiernos, motivada no s6lo-

por ambiciones personales de poder, sino-

por la falta de justicia social en las re 

laciones del hombre con la tierra-

22). Manzanilla Schaffer, p4g. 24; 
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DECIMO TER- Por 61timo nuestra Reforma Agraria es la
CERO. 

base indispensable para el efectivo desa-

rrollo de la comunidad rural. 

Por estas características considero que -

la Reforma Agraria Mexicana es 6nica en -

el mundo principalmente por las consecuen 

cias jurídicas, políticas, sociales y ec~ 

n6micas que la nueva estructura agraria -

produjo en el país, a partir de 1915. 

B). PRINCIPALES LEYES DE LA REFORMA AGRARIA MEXICANA. 

Ley. - Del latín lex, Legis. F. Regla y norma --

constante e invariable de las cosas, nac! 

da della causa primera o de sus propias -

cualidades y ~ondiciones. Precepto dicta

do por la suprema autoridad en que se man 

da o prohibe una cosa en consonancia con-

la justicia y para el bien de los gobern~ 

dos. En el r6gimen constitucional, dispÓ

sici6n votada por las cortes y sancionada 

por el Jefe del Estado. ( 23). 

23). Diccionario Enciclop~dico ESPASA, Octava Edici6n 
Tomo 15. 
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Constituci6n.Del latín constitutio,- onis. Acción y -

efecto de constituir, esencia de calida--

des de una cosa que la constituye tal y -

la diferencia de las dcmas. Forma o sistema 

de gobierno que tiene cada estado, Ley -

fundamental de la Organizaci6n de un Esta 

do. (2:1) 

Decreto. Del latín decretum, de desernere, fallar. 

m. Resoluci6n, decisi6n o determinación -

del jefe del Estaco de su gobierno o de 

un tribunal o juez sobre cualquier materia 

o negocio. Aplicase hoy m6s especialmente 

a los de car,cter político o gubernativo. 

(25) 

Características de la Ley, la primera Ley de Reforma

Agraria, la ley del 6 de enero de 1915, así como el -

artículo 27 Constitucional, así como los siguientes -

decretos y leyes que sefialaremos con la finalidad pri 

mordial de que nos demos cuenta de lo aue se ha logr! 

do adelantar en la Reforma Agraria. 

2 :.1) • J1cc1onario Enciclopédico ESPASA, Octava Edición 
Tomo 7. 

25) • Diccionario Enciclopédico ESPASA, Octava Edici6n 
Tomo 9. 
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La Ley de Ejidos del 28 de diciembre de 1920 1 fue la·

primera Ley reglamentaria de la Ley del 6 de eriero de 

1915, y del artículo 27 Constitucional; en parte es -

una codiTicaci6n ordenada de las principales circula

res expedidas por la Comisi6n Nacional Agraria. 

El principal defecto de esta Ley consistía, en los -

trámites dilatados y difíciles que establecía, y en -

la supresi6n de las posesiones provisionales, pues de 

haber quedado en vigor dicha Ley, correrían muchos 

años para que un pueblo obtuviese la resoluci6n presi 

dencial y la posesi6n de las tierras que necesitara;

no respondía por lo mismo a la urgencia del problema

que se trataba de resolver. Al mismo tiempo la políti 

ca agraria cambi6 bien pronto bajo la presi6n de las

masas campesinas que expresaron su descontento al ver 

defraudadas sus esperanzas y con objeto de acomodar -

la legislaci6n a la realidad, se derog6·1a Ley de Eji 

dos por medio del decreto del 22 de noviembre de 1921. 

Despu6s el Congreso de la Uni6n con la fecha antes in 

dicada expidi6 un decreto el 17 de abril de 1922, de

rogando la Ley de Ejidos y en el cual se declar6, ade 
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mas, que el decreto preconstitucional del 19 de sep-~ 

tiembre de 1916, que reform6 los artículos 7o., Bo.,-

90., de la Ley del 6 de enero de 1915, había quedado

de pleno derecho derogado por el artículo 27 de la -

Constituci6n vigente. 

"El Ejecutivo de la Uni6n, usando la facultad que le

concedi6 el decreto del 22 de noviembre de 1921, en

su artículo 3o,, expidi6 con fecha 17 de abril de --

1922, un reglamento agrario. 

En dicho reglamento se trat6 de hacer más expedita la 

Reforma Agraria, reduciendo al mínimo los requisitos

y los trámites; pero conserv6 el mismo principio de -

la Ley de Ejidos". (26) 

Pero encontramos que el Reglamento Agrario que di6 a· . 

la dotaci6n y a la restituci6n de tierras y aguas un -

carácter de contienda judicial al grado de que esas ac 

ciones se ventilaban en lo que dio en llamarse el jui-

cio administrativo agrario, vino a ser un verdadero --

obstáculo para la realizaci6n de la Reforma Agraria, -

26). "El Problema Agrario en M6xico".Mendieta y NÚñez
pág.23. 

.43 



porque como dicho reglamento era muy defectuoso, no ~ 

s6lo desde el punto de vista de su construcci6n de su 

forma reñida con la técnica jurídica, sino tambiGn 

desde el punto de vista de su contenido que estaba 

muy lejos de abarcar el fen6meno del que pretendía 

ser estatuto, 

Una nueva modificnci6n se presenta, porque apenas pr~ 

mulgada la Ley Bassols, sufri~ diversas modificaciones. 

El 11 de agosto de 1927, se expide una nueva ley que-

ª su vez fue reformada y adicionada por decreto del -

Congreso de la Uni6n del 17 de enero de 1929, por Úl· 

timo el 21 de marzo de 1929, se refundieron la preci· 

pitada ley y sus reformas en una nueva ley denominada 

Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, que a

su vez fue reformada el 26 de diciembre de 1930 y el-

29 de diciembre de 1932. 

Como sqluci6n al problema agrario, encontramos el de

creto del 23 de diciembre de 1931, que reform6 el ar

tículo 27 modificado el artículo 10 de la Ley del 6 -

de enero de 1915, en el sentido de que los propieta-

rios afectados por las resoluciones agrarias no ten--. 
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drían recurso alguno de car~cter jurídico en contra -

de tales resoluciones. Aquí se marc6 una nueva etapa

legislativa, ya que al darse esta soluci6n, se destru 

y6 el uso excesivo de los recursos judiciales del que 

se hacíanuso los grandes propietarios. 

Hasta el 29 de diciembre del año de 1925, fecha en -

que se dict6 la primera ley reglamentaria sobre repa! 

tici6n de tierras ejidales y constituci6n del patrim~ 

nio parcelario ejidal, los pueblos poseían en com6n -

tierras v aguas bajo la administraci6n de Comités Ad-

ministrativos; pero esta situaci6n esencialmente tra~ 

sitoria se venía prolongando exageradamente en perjui 

cio de los campesinos porque en la generalidad de los 

casos los Comités Administrativos quedaban en manos -

de los líderes asesorados por políticos venales que -

traicionaban las leyes emanadas de la Reforma Agraria,· 

repartiendo las mejores tierras entre personas que me 

jor les convenían, 

Una nueva reforma se presenta por decreto del 9 de -

enero de 1934, donde se denota la imperfecci6n de es

ta garrafa reforma, porque la reforma del 27 Constitu 
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cional, se imponía para perfeccionar su redacci6n pa

ra esclarecer algunos de los conceptos; pero desgra--
-ciadamente la transformaci6n de que fue objeto no to-

c6 los puntos esenciales; primero no se precis6 el 

concepto- de pequeña propiedad, segundo no corrigi6 la 

confusi6n entre corporaciones y sociedad. También se

denota, que el artículo 27 en su forma anterior, est~ 

blecía el respeto a la pequeña propiedad como una ga

rantía individual; en el artículo se mantiene este -

respeto pero con variantes esenciales, s6lo son resp~ 

tables las pequeñas propiedades agrícolas en explota

ci6n, o sea dos condiciones tiene este artículo que -

sea agrícola y que esté en explotaci6n. 

A partir de las Reformas y Decretos enunciados en el

desarrollo de esta exposici6n, se lleg6 a la necesidad 

de renovar la Legislaci6n Agraria a fin de ponerla de 

acuerdo con la orientaci6n marcada en el citado pre-

cepto reformado. Necesidad por la multiplicidad de --

Leyes sobre la materia agraria que sembraba la confu

sion legislativa, por lo que se pens6 en la necesidad 

de codificarla. 

El primer C6digo elaborado fue el del 22 de marzo de-

1934. En el que se abarcan los aspectos de la dis--
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tribuci6n de la tierra. Además se conscrv6 algunas -

estructuras de leyes y decretos, que fue una recopil~ 

ci6n de leyes contradictorias, anacr6nicas y confusas, 

Sin embargo dcspuGs de ver esto todavía sefiala Mcndie 

ta y NÚñez, en "El Problema Agrario en ~léxico, que hu 

bo innovaciones fundamentales", pero no agrega dicho

autor que lo que se logr6 con esto fue la mejor si-

tuaci6n jurídica del latifundista, en precaria situa

ci6n econ6mica y jurídica. 

En este primer C6digo se fij6 con claridad la natura

leza de la propiedad ejidal cosiderando separadamente 

la de los montes, y en general tierras del uso común

y las de labor que se reparten individualmente entre

los campesinos beneficiados con la dotaci6n o resti

tuci6n; está su característica fundamental es que son 

inalineables, imprescriptibles e inembargables, 

"Este mismo C6digo citado fue reformado por decreto -

del lo. de marzo de 1937, con el prop6sito 6nico de

·proteger la industria ganadera del país que, por efec 

to de la Reforma Agraria se hallaba en franca deca-

dencia, pues los propietarios de grandes fincas des-
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tinadas a la ganadería se rehusaban a incrementar -

sus empresas temerosos de~rder el capital invertido 

en ganado si resultaban afectados por una dotaci6n -

de tierras". (27) 

"El 22 de septiembre de 1940", fue promulgado un nue

vo Código Agrario que conserv6 en gran parte 13 le-

tra y las orientaciones del anterior; incluy6 un ca

pítulo especial sobre concesiones de inafectabilidad 

ganadera" (28), en el cual se repartieron las dispo

siciones del decreto del 22 de marzo de 1934 ampliá~ 

dalas y agregando otras que reglamentaron con mayor

detalle la importantísima innovaci6n. 

Fuera de la añadidura de la Institución ganadera, no

agrega nada el proceso histórico del problema agrario 

en México, porque fuera de esto Únicamente existen -

desdoblamientos de preceptos ya existentes en el Códi 

go comentado. 

Y el 31 de diciembre de 1942, un nuevo Código, que me 

2 7) • 

28). 

"El Problema Agrario de México",Mendieta y Núñez 
Pág. 245 

"El Problema Agrario de M6xico",Mendieta y NÚñez 
Pág. 248 
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for6 el anterior en el que se orden6 de manera.clara: 

y sistem~tica toda la materia relativa a la distribu

ci6n de tierras y aguas se¡:xrándose la parte sustanti

va y la adjetiva o de procedimientos, con gran atin-

gencia es por lo mismo, el resultado de veinticinco -

años de elaboraci6n no concluye, pues en muchos aspe~ 

tos est~ muy lejos de haber llegado a f6rmulas conclu 

yentes y en otros constituye verdadera desviaci6n de

la doctrina y de las normas directrices del artículo· 

27 Constitucional. 

Agregamos otras leyes reglamentarias del artículo 27· 

Constitucional sobre repartici6n de tierras ejidales; 

las características de ellas señaladas, sobre la pro

piedad ejidal; son prácticamente las mismas que subsis 

ten en la actualidad. 

La del 4 de marzo de 1926, contiene una serie de dis

posiciones referentes a distintos t6picos de la Refor 

ma. 

El 23 de abril de 1927, el Ejecutivo Federal dict6 la 

Ley de Dotaci6n y Restituci6n de Tierras y Aguas, de

una gran importancia en el análisis de las modificacio 

nes al artículo 27 que expresa: 
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Quedan exceptuados de afectaci6n ejidal para todos -

los derivados de dotaci6n, por considerárseles pequ~ 

ña propfodad las siguientes: 

lo, Superficie que no exceden de 150 hectáreas de

cualquier calidad. 

2o. Superficie mayor sino excede de 200 hectáreas

dedicadás a la cría de ganado. 

3o, En cada propiedad de superficie superior a 150 

hectáreas se respetará una extensi6n nunca in

ferior a 150 hectáreas y equivalente a 50 par

celas de dotaci6n individual. 

De acuerdo al informe presidencial del día lo. de seE 

tiembre de 1983 que di6 el Presidente Miguel de la = 

Madrid se firmaron 147 resoluciones que beneficiaron 

a 16,423 campesinos con 704 mil hectáreas así tambi~n 

hacemos una transcripci6n de dicho informe de la ma

nera siguiente: 

"También estamos actuando para agilizar. los procedi

mientos agrarios, para lo cual se han integrado co-
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mités estatales mediante convenios con los gobiernos 

respectivos en 16 estados de 13 República con estos· 

comités ha sido posible reducir el número de tr~mi-

tes que anteriormente ascendían a ~3 instancias a s6 

lo 8 donde se reali:a todo el proceso, con lo que se 

ha acortado el tiempo considerablemente a toda prom~ 

ci6n agraria por lo tanto deber~ de segui: un tr&mi

te fluido, expedito y honesto que culmine con una re 

soluci6n positiva o negativa". 

"En materia de organi:aci6n agraria básica, se está -

apoyando y fomentando la integraci6n de unidades de

desarrollo rural, Con ellas se atacará frontalmcnte

el grave problema del minifundio ya sea ejidal o de

pequeña propiedad. facilitando la reorganización de

los apoyos a la producci6n. Con este prop6sito han -

sido iniciados formalmente los trabajos correspondien 

tes en 3,500 ejidos para convertirlos en auténticas

unidades de desarrollo rural". 

De acuerdo al volumen de producci6n de 1983, de acue~ 

do al Programa Nacional Agropecuario y Forestal, el -

Programa considera una superficie a sembrar de 19 mi-
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llenes 696 mil hectáreas, de las cuales 4 millbnes 

534 mil correspondientes al ciclo invernal 82-83 y -

15 millóncs 162 mil al primavera-verano de 83, El --

77% de la superficie total se destina a 11 cultivos

principalcs: maiz, frijo1 aTroz, trigo, ajonjolí, al 

god6n, cártamo, soya, girasol, cebada y sorgo, En es 

te Programa la agricultura de temporal tiene una Pª! 

ticipaci6n del 73% del total y s6lo un 27% cuenta 

con el auxilio del riego para la explotaci6n, Por es 

ta raz6n es difícil hacer pron6sticos exactos, ya que 

el resultado final depende del comportamiento de las-

1 luvias, y en ciertas regiones, de la oportunidad de 

las granizadas o heladas • 

. "Los campesinos están cumpliendo con sus tareas y el 

gobierno los apoya, al máximo de sus posibilidades, 

con recursos y servicios. Las tierras están sembra

das y el proceso de cultivo, de tal manera que, con 

los condicionantes apuntados, puede estimarse la co 

secha de 1983 en 27.S millones de toneladas, Compl~ 

mcnt5ndose el abasto popular con 8.5 millones de t~ 

neladas de importaciones de maíz, sorgo y soya, So-

·:mos autosuficicntcs en trigo, arroz, frijol, ajonjo-
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Ji, algod6n c~rtamo y cebada. Exportamos frutales-

y hortalizas, el resultado del programa ganadero o~ 

tenido durante el primer semestre de este año son en 

general satisfactorios. S6lo en leche se observa un 

decremento de 17% en relaci6n a las metas. Por lo -

que se refiere a carne en canal se a1canz6 el 38% -

de avance <le la meta anual. Las metas de huevo y 

miel han sido superadas, así como la carne de cerdo 

y pollo", 

TOTALES DE EJIDOS Y COMU'.'iIDADES A NIVEL NAL. 
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;po de Propie Número Superficie Beneficiados 
dad Total 

i id al 24,985 84,335,509 2 1 376,645 

munal 1,.853 15,759,946 353,031 

tales a nivel Nal. 26,838 100,095,454 2 1 729,676 

tos Estadísticos proporcionados por la Direcci6n General de 
nencia de la Tierra. S.R.A. Marzo 1983, 

Como podemos darnos cuenta los campesinos a pesar de 

la ayuda que les brinda el gobierno no es suficiente, 

ya que siguen teniendo problemas tanto ejidos como la 

pequeña propiedad. 



Problemas como la regularizaci~n de la tenencia de 

la tierra, conflictos ejidales por posesi6n, falta 

de apoyos ccon6micos, capacitaci6n para la organi

zaci6n campesina, para la producci6n, así tambi6n

capacitaci6n básica (escolar), así tambi6n como el 

caciquismo. 

El martes 17 de enero de 1984 se reforma, adiciona 

y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal

de la Reforma Agraria, que van a venir a dar una -

gran ayuda al sector campesino ya que muchos tr,mi 

tes que eran tardados vienen a ser mfis r4pidos. 

En el proceso de consulta popular, constituy6 una 

demanda reiterada la rcmoci6n de obstSculos para

dar agilidad a la justicia agraria y a los proce

dimientos de dotaci6n de tierras y agua. Se re-

clam6 de manera constante se atendiese la necesi

dad de alcanzar certeza jurídica en los derechos del 

sector social en el medio rural y seguridad juríd! · 

ca en ejidos, comunidades y pcquefias propiedades. 

Por otra parte, apareci6 evidente la urgencia del-
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desarrollo rural integral del medio ~ural, para ga

rantizar la estabilidad econ6mica de los campesinos, 

su bienestar y desarrollo, as{ como para generar -

los recursos y satisfactores b&sicos que condicio

nan el desenvolvimiento de la soberanía nacional. 

El desarrollo del país y su crecimiento demográfico 

han requerido de soluciones, cada vez mSs <lin6micas, 

a los complejos problemas que representa la facili

taci6n de oportunidades y de bienestar generalizado, 

fundamentalmente en el sector social de la pobla--

ci6n. En la materia a que responde esta iniciativa, 

es indispensable que el desahogo de los trámites de 

peticiones de tierra y de justicia agraria, respon

da a los intereses que se plan~ean, y guarde congrue~ 

cia con su abundancia y complejidad. 

Por ello, en la consulta popular se avizor6 la ncce 

sidad de revisar cuidadosamente los procedimientos-

agrarios de todo tipo, de manera regular y pcrmane~ 

te. En el M~xico actual, los trámites tardados y d! 

fíciles significan injusticia, y producen incerti-

dumbre e inseguridad jurídicas en perjuicio de eji-
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datarios y comuneros, quienes ven as! postergados 

los medios que el régimen de la Rcvoluci6n ofrcce

para el aprovechamiento de los recursos agrícolas, 

de agostadero y forestales con que cuenta nucstro

terri torio, 
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C A P I T U L O III 

LA REFORMA AGRARIA EN PAISES CENTROA 
MERICANOS. 

a) CUBA 

b) GUATEMALA 

e) HONDURAS 

d) NICARAGUA 



a) CUBA 

A N T E C E D E N T E S 

Cuba, durante la dominaci6n española dice Me~ 

dicta y N6ñez, "fue teatro de una prosperidad 

sin igual obtenida mediante el sacrificio ~e

los principios morales y cristianos de los -

otros pueblos. Lcroy Beaulieu; "El plantador

espafiol se volvi6 el más cruel y el más inmo

ral de los europeos; las plantaciones de azú

car de Cuba están explotadas gracias a la tra 

ta de negros con un enorme de gasto de vidas

humanas que nuevos reclutamientos reemplazan

sin cesar". 

Bien pronto se vto Cuba azotada por revolucio 

nes que la independizaron de España y estable 

cicron un nuevo regimen de Gobierno e introdu 

jcron algunos cambios, no fundamentales en la 

distribuci6n y explotaci6n de la tierra. La -

cuesti6n agraria continu6 latente y fue causa 

de nuevos trastornos que culminaron con el es 

tablecimicnto de una administraci6n de tenden 
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cia socialista que dict6 una ley para transfor 

mar radicalmente los principios de la propie--

dad territorial", (29) 

Antes de la ReformJ Agraria en Cuba, su situa-

ci6n agraria era la siguiente: 

Con una extensi6n territorial de 114,524 kil6-

metros cuadrados y una poblaci6n en 1963 de --

7,490,000 habitantes; la tenencia de la tierra, 

seg6n datos obtenidos c1 afio de 1945, compren-

día 159,958 fincas agrícolas con una superfi--

cic de 9,007,155 hectáreas. 

S6lo el 30% de las fincas que existían en los

censos el afio de 1945, y comprendían el 32~ del 

área total, eran trabajadas directamente por -

sus propietarios. el resto de las fincas, era-

trabajado por arrendatarios, intermediarios, -

prestanombres, aparcero, precaristas o salame~ 

29), La Reforma Agraria en el Mundo. El Hombre es -

la tierra. Roberto 3arrios. Edito B. Acosta 

Amic. M~xico. P&g. 181. 
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te ocupantes sin posesi6n legal, Como se verá

el 30% de las fincas representaban una propor

ci6n tadavía menos total de los propietarios -

que tenían el 37% de la superficie nacional. 

El área total de hectáreas, 9,007.550 estaban-

distribuídas como sigue: 

Propiedad de norteamericanos 1.073,015 hectá-

reas; propiedad de cubanos 1.793,020.: La prodUf 

ci6n mayor era la azucarera; le seg~Ían en su-

orden, la producci6n de tabaco, el caf~, el -

arroz, siendo la ganadería otra de sus columnas 

econ6micas importantes en Cuba • (30) 

Rcvoluci6n en materia agraria y su estado ac--

tual: 

La Reforma agraria cubana, iniciada en 1959 -

torn6 en consideraci6n los antecedentes de la -

propiedad primitiva, siendo así que el 10 de -

octubre de 1958, en la Ley número tres public~ 

30). La Rcfonna Agr~.!Tia en el Mundo. El Hombre es -
la Tierra.Roberto Barrios Edit6 B.Acosta.Amic. 
México. pág. 112. 
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31). 

3 2) • 
33). 

da en Sierra Maestra, en el artículo 90, se 

establece: "Se concede en propiedad la tierra

ª los campesinos que estando en posesi6n de -

ella, la cultivasen, otorgándoseles a título -

gratuito". (31) 

Mendieta Y N6nez señala al respecto: La Ley de 

Reforma Agraria vigente en Cuba, es la expedi

dá en la Plata, Sierra Maestra el 17 de mayo -

de 1959 llamado el afio de la libcraci6n.(32) 

Según esta Ley, el latifundio está prohibido -

la superficie máxima que pueda poseen una per· 

sena física o moral, es la de 30 caballerías -

sin especificarse la clase de tierras. Como se 

ve, en este aspecto fundamental la Reforma Agr! 

ria Cubana no es tan radical como se cree co--

munmente, puesto que admite la pequeña propie

dad a la que señala extcnsi6n más que suficie~ 

te para el sostenimiento de una burguesía agr! 

ria. (33) 

Introducci6n al Estudio del Derecho Agrario. Lu 
cio Mendieta y NÚftez. Editoria Porrúa, p~g. 102 
Idem. 
Ibidem ••. 
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Las tierras excedentes sobre el máximo de 30 • 

caballerías son expropiables para disfrutarlas 

entre los campesinos y obreros agrícolas que -

carezcan de propiedades agrarias. 

En efecto, dice el artículo primero de esta 

Ley, que a la fecha se encuentra vigente en Cu 

ba: 
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"Artículo lo.- Se proscribe el latifundio. El

máximo de extensi6n <le tierras que podr' poseer 

.una persona natural o jurídica ser& de 30 ca-

ballerías (403,6 hectáreas). La tierra propi! 

dad de una persona natural o jurídica que exc! 

da este límite ser& expropiada para su distri· 

buci6n entre los campesinos y los obreros agri 

colas sin tierra". 

Sin embargo, la Ley considera numerosos casos

de excepci6n, es decir, respeta fincas r6sti-

cas de más de 30 caballerías cuando se trata: ' 

a) De propiedades sembradas con cafia de az~--

car siempre que el rendimiento de las mis-



mas sea superior en un cincuenta por cien 

to al rendimiento medio normal. 

b) De haciendas ganaderas siempre que mantc~ 

gan un n6mero de animales por hectárea f! 

jado por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria. 

b) De superficies cultivadas con arroz con -

rendimiento.superior, en un 50~ al rendi-

miento medio nacional en la rcgi6n rcspe~ 

t iva, 

d) De superficies consagradas a uno o varios 

cultivos o a la ganaderfa siempre que su-

valor dependa de la conscrvacl6n de una -

extensi6n superior al límite de 30 caballe 
~ rias. 

Sin embargo, en ningGn caso podr' poseer una pers~ 

na física o moral, m~s de 100 caballerías, (34) 

La Ley establece adem5s otras excepciones para res-

petar las tierras consagradas a la rcalizaci6n de -

objetivos dei11terés general o social que especifica. 

34, Introducc:·:in al Estudio del Derecho Agrario. [,u 
cio McnJieta y NGfic=. Editorial Porr6a, p~g.10! 
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En el orden ele afoctaci6n de las tierras esdn en pr_!. 

mor t6rmino las del Estado y las de los propietarios 

privados si en sus propiedades residen agricultores -

con el car6ctcr de colonos, aparceros, etc. 

En segundo lugar, se afectan las tierras que no están 

protegidas por la Ley, y en tercer lugar las demás. -

La distribuci6n se va realizando en el orden sefialado 

y s61o cuando se agotan las comprendidas en primer -

t6rmino se aborda la distribuci6n de las siguientes. 

Un año despu6s de la promulgaci6n de la Ley de las so 

ciedadcs an6nimas solamente po<lr§n explogar plantaci~ 

ncs de cafia de azócar si todas sus acciones son norni-

nativas si sus titülares son ciudadanos cubanos y no

son ni accionistas, ni propietarios, ni empleados de

emprcsas de fabricaci6n de az6car, (artículo 12). 

En cierto modo la Ley establece la nacionalizaci6n de 

la tierra porque su artículo 15 ordena que para el.f~ 

turo no po<lr5n adquirir la propiedad territorial sino 

los ciuda<lanos cubanos o las sociedades que est5n ba

jo la responsabilidad de cubanos con excepcion de ex-
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tensionistas menores de 30 caballerías. (35) 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (I~RA), es -

un organismo centralista y tiene como primera autori-

dad agraria al primer ministro, un Director Ejecutivo 

y todos los asesores necesarios. Este Instituto ha --

llevado adelante la Reforma Agraria habiendo afectado 

hasta 1961, la cantidad de ~.~33,379 hcct&reas de ti~ 

rras de distintas calidades, otorg5ndoselc un título-

a aquGllos campesinos que son poseedores de una pare~ 

la. 

Se considera como mínimo vital para una familia camp~ 

sina de cinco miembros, la extensi6n de dos caballe-

rías (27 hectáreas) de tierras fértiles, pero el Ins

titulo Nacional de la Reforma Agraria se encargar~ de 

establecer, en cada caso la extensi6n apropiada partie~ 

do del mínimo sefialado, teniendo en cuenta el nivel -

medio anual de la producci6n que necesita cada fami--

lia, 

35). Introducd6n JlEstudio del Derecho Agrario. LL1-
cio Mendieta y N6fiez. Editorial Porr6a.p6g,102 



Las tierras que componen el mínimo vital son inemba!, 

gables e inalineables. El mínimo vital referido se 

conced~ a los agriculturos gratuitamente si son colo 

nos o aparceros o simples ocupantes en las tierras

de dominio privado. En caso de que algunos est6n cul 

tivando extensiones menores, tienen derecho a que, -

siendo posible, se les aumente su propiedad hasta el 

mínimo mencionado. (36) 

Los propietarios tienen derecho a recibir una indem

nizaci6n por las tierras que les sean expropiadas. -

El precio se fija de acuerdo con la declaraci6n ca--

tastral anterior al año de 1958. Las instalaciones-

y las construcciones son objeto de aval~o. 

La plusvaJÍa se deduce del precio de las tierras ex

propiadas, un 45% de la plusvalía corresponde al Ins 

tituo Nacional de la Reforma Agraria. 

La indemnizaci6n se paga en bonos reembolsables qu~

se llaman Bonos de la Reforma Agraria y ser&n consi-

derados como valores de Estado. El plazo de reembol-

36). Introducci6n al Estudio del Derecho Agrario. Lu 
cío Mendieta y N6ñcz. Editorial Porr6a.p,g,1D2: 
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sp es de 20 años y causan intereses del 4 y 1/2 ~ -

anual, 

Consideramos que es importante destacar el hecho de 

que la Reforma Agraria Cubana es un producto de un

movimiento armado del pueblo de Cuba en busca de la 

defensa y reconocimiento Je sus m~s elementales de

rechos y constituye un ejemplo para el resto de Am6 

rica Latina, en cuanto a la clase campesina de un -

pais que se le margina de tal modo de los adelantos 

de la vida moJerna y se le humilla y explota por -

las clases dominantes, es la propia clase oprimida

la que se encargará, tarde o temprano, de hacerse -

justicia por si misma. 

Por parte de los mexicanos, no puede dejarse de se~ 

tir un profundo respeto, admiraci6n y simpatía por

el pueblo cubano que fue capaz de superar su situa

ci6n precaria y modificar el sistema jurídico que -

vivía y que se había convertido en instrumento de-

opresi6n para los menesterosos, para darse un orden 

jurídico que han considerado el adecuado para regu

lar su vida nacional, 
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Conste pues la admiraci6n y reconocimiento para el -

pueblo cubano y fundamentalmente para sus clases ca! 

pesinas, y esperando que su Ley de Reforma Agraria -

vigente sea el punto de partida, a los más altos lo

gros y las más firmes realizaciones. 

b) GUATEMALA 

La superficie total de Guatemala es de 108,889 kil6-

metros cuadrados y su poblaci6n calculada el lo. de-

junio de 1959, de 8,684,000 habitantes (37). 

El proceso de apropiaci6n de la tierra ha sido, en 

Guatemala, el mismo, a partir de la 6poca colonial -

que se observa en todos los dominios espafioles de -

A~6rica, Los conquistadores se apoderaron de las ti! 

rras mejores por su calidad y su situaci6n geográfi-

ca y mediante procedimientos brutales hicieron que -

los aborígenes se remontaran a las montafias y se re

fugiaran en lugares de difícil explotaci6n agrícola

condenánJose a vivir en la miseria y en la ignoran-~ 

cia. 

37). "GuatcmaTa"Mario Montcforte To1edo,Monograría
Socio16gica, Instituto de Investigaciones So¿ia 
les, UNAM. pág. 39 -
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Despu~s de la independencia los mestizos sucedieron~ 

a los espaftoles en el dominio de la propiedad priva-

da, al lado de empresas extranjeras que bien pronto-

les disputaron la concentraci6n territorial. Así se

dividi6 la tierra en Guatemala, con el transcurso --

del tiempo en los dos grandes tipos que ofrece actual 

mente; el latifundio y el minifundio. 

La tierra cultivada se distribuye en 348,687 fincas-

con un total de 3,720,832 hectGreas; pero el rainifun 

dio es tan acentuado que 74,269 fincas tienen una ex 

-~ ~ ~ tens1on menor ue 0.7 hcctarcas; 91,~Sl de 0,7 a menos 

de 1.4; 99,779 de 1.4 a menos de 3,5, En total 265,629 

pequeftísimas propiedades insuficientes para cubrir -

las m&s elementales necesidades de sus poseedores, -

que apenas representan 8.9% de la superficie agríco

lamcnte aprovechada del país, las fincas de 35 a menos 

de i.O, que pueden considerarse de extensi6n acepta-

ble para el mantenimiento de una familia campesina -

dentro de la pobreza, son 42.444 y las medianas pro-

piedades a partir de 7.0 hasta menos de 22.4 se ele-

van a 26,916; las de 22,4 a menos de 44.8 llegan a -

6,125 y como límite un tanto arbitrario de la peque-



ña propiedad señalaremos las de 44.8 a menos de 448, 

suman 6.488, 

Descartando las fincas de 3.5 a menos de 70 que sin

cmbargo cstfin dentro de los límites de la pulveriza

ci6n, resultan 39,529 medianas propiedades que repr! 

sentan el 35,2% del total de la extcnsi6n aprovecha

da en toda la naci6n; la gran propiedad empieza a -

partir de las fincas <le 448 a menos de 896 hectáreas 

que son 569 y continuan con las de 896 a menos de --

2. 240 que llegan a 385; Las de 2.240 a menos de 4.480 

hcct~rcas forman 104; las de 4.480 a menos de 8.96 -

hcct6rcas, son 32 y las de 3.960 hectáreas y m&s, --

22. En total 1112 latifundios que acumulan el 56.2%

de la actual superficie agrícola de Guatemala, que -

corresponde a la propiedad privada, esta apreciaci6n 

general apenas da una idea de la injusta distribu--

ci6n de la tiena, pues el número de fincas no corres 

pande.al de propietarios en virtud de que los hay -

que tienen varias y s61o trabajan una de ellas o nin 

guna directamente sil!o a través Je arrendatarios o

bien de administradores. 

El Lic. Montefortc Toledo, nos da una idea m's aprox! 
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macla de la realidad agraria de Guatemala en un pene

trante an~lisis del que transcribimos 6nicamentc el

punto que nos parece más significativo: 

"De cada 100 fincas, SS est3n operadas por propieta

rios, 17 por arrendatarios, 12,2 por colonos, 10 --

por ocupantes, 0,8 por administradores y S por el -

grupo denorninndo "otros". Es decir, el .¡5~ de los -

que trabajan la tierra 1o hacen en beneficio ajc•no; 

pero esto no significa que todos los propietarios -

trabajen sus tierras, pues de 1os 1.901,395 regis-

tra<los, s6lo 160,000 o sea los Jucílos de las fincas 

menores de i hcct6reas, no tienen peones, el resto-

son absentistas, semiabsentistas y pagan administra-

dores y braceros temporales o colonos". (38) 

"Las reformas de tenencia, dice en otra parte de su

magnífico estudio, suman m5s de 52,000 casos entre-

ocupantes y "otros" esta cifra, demasiado elevada -

para un orden institucional, demuestra la anarquía-

y los factores de trastorno social latente en el --

campo", 
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38). 11 Guatcma1a" Mario Monteforte Toledo, Monograff.a 
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Segun el mismo autor, "coexiste en el país cinco 

formas de propiedad de la tierra: privada, comunal,

municipal, nacional y colectiva y adem~s la posesi6n 

de hecho, 

Con objeto de hacer frente a esta situaci6n en 1947-

la C6mara Legislativa constituy6 una Comisi6n de Es-

tudios Agrarios presidida por el Lic. Mario Montefor 

te Toledo, la Comisi6n según el mismo autor, efectu6 

los siguientes trabajos: Catastro general de la pro-

piedad rural, por municipios, con datos recopilados-

del Registro de la Propiedad Inmueble; estudios so-

bre la migraci6n anual interna de braceros; bibliogr~ 

fía de obras sobre reformas agrarias, en inglés, fra~ 

cés, y castellano; sumario crítico de las reformas -

agrarias de Rumanía, Italia, la U.R.S.S. y México; -

bases para una reforma agraria en Guatemala, formul~ 

das previos estudios someros de campo y de la Consti 

tuci6n por el Dr. Lucio Mendieta v NÚfiez; datos rela . -
tivos a la poblaci6n rural, elaborados por comisio~es 

especiales de la Direcci6n General de Estadísticas;

investigaciones preliminares de la tierra poseída -

por la compañía por la compañía bananera (UFCO) en -
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Guatemala y sobre la producci6n y exportaci6n agrí~ 

cola del país y monografía sobre el crédito rural en 

M6xico, por proyecto de la Ley y una exposici6n de -

motivos, destinados a Guatemala. 

En cuanto a la intervenci6n que tuvo el Lic. Lucio -

Mendieta y NGfiez en la proyectada Reforma Agraria de 

de Guatemala dice lo siguiente: que lleg~ a la Capi

tal de esta RepGblica en momentos crfticc3, pues ha

bía sido asesinado el General Arana y ese hecho pro-

voc6 una gran agitaci6n y sangrientos hec~os de ar--

mas. Y que prácticamente no pudo salir du73nte varios 

días del hotel en donde fue alojado ni hu~o oportun! 

dad de celebrar con la Comisi6n de Estudi~s Agrarios 

del Congreso, reuni6n alguna de estudios. En esas -

desfavorables condiciones no fue posible ~ormular un 

proyecto de legislaci6n suficientemente a~plio y fun 

dado, El intento fracas6 por completo. (39) 

Quien realiz6 una Reforma Agraria en Guatemala fue -

el Presiden~e Arbenz, sin tomar en cuenta los estu-

dios mencionados por el Lic. Monteforte Toledo, en -

el derecho 900 del mes de junio de 1952, 

39). Lucio Mendieta v NÓfiez ''Intro<lucci6n al Estudio 
del Derecho Agr~rio'', Editorial Porr6a,p,g,119, 
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Qe acuerdo con la Ley mencionada, los guatemaltecos~ 

carentes de tierras tenían derecho a ser dotados de-

ellas en extensiones suficientes para satisfacer sus 
. 

necesidades, Las dotaciones podrían hacerse sobre --

las fincas no cultivadas y las llamadas "fincas de -

mozos"; pero las tierras no se entregaban a los bene 

ficiarios en propiedad sino en usufructo vitalicio.

Tampoco se otorgaban gratuitamente sino pagaderas en 

largos plazos. 

La expropiaci6n de las fincas se pagaba a bonos redi 

mibles en 25 años, se les neg6 a los propietarios -

acudir al amparo, aquí se muestra la influencia de la 

legislaci6n mexicana; la reforma no fue radical Pº! 

que se "decret6 la inafectabilidad de la tierra cul

tivada de cualquiera extensi6n y de la pequeña pro-

piedad", según el autor a quien venimos glosando, -

"la reforma se ejecut6 con rapidez", en dos años fue 

ron expropiadas, 41 15.7% de las fincas o sea 584,588 

hectáreas y se distribuyeron parcelas a más de 54,000 . 
familias campesinas. El Presidente Arbenz expidi6 --

tambi~n la Ley de Arrendamiento forzoso; este ordena 

miento dice Richard F. Adams, fue creado "para contro 
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lar las pequefias parcelas que se habían dado previa

mente en arrendamiento, así como para regular las ba 

ses del mismo", pues la costumbre general era que 

los dueños de tierras diesen parte de ellas o en su-

totalidad a los campesinos que deseaban tomarlas "al 

partir", forma de aparcería que consiste en que el -

propietario adem&s de su propiedad da la semilla y -

al levantarse la cosecha por el arrendatario, recibe 

la mitad de la misma, sistema como se ve más que usu! 

rio. En cambio según la Ley de Arrendamiento Forzoso, 

"las tierras que habían sido arrendadas o que no es-

taban siendo utilizadas por el propietario, quedaban 

sujetas al arrendamiento forzoso mediante un pago --

anual equivalente al 5% del valor de la cosecha del-

año". (40) 

Otra legislaci6n que tuvo efecto sobre la situaci6n

econ6mica y social de los campesinos fue el C6digo -

del Trabajo "que modific6 profundamente las relacio-

nes entre finqueros y jornaleros, tutelando a estos-

en protecci6n de sus intereses econ6micos y sociales". 

(41) 

40),- Encuesta sobre la Cultura de los Ladinos en -
Guatcimala. Richard N, Adams.Editorial del Mi-
nisterio de Educaci6n Público Guatemala.Centro 
América, 1956, p&g. 68 

41),- Mario Monteforte Toledo, p,g. 436. 
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El movimiento llamado de liberaci6n que llev6 al po

der a Castillo Armas, en 1954, puso fin prácticamen

te a la Reforma Agraria, mediante el decreto 900 ex

pedido por el Congreso. El 2 de julio de 1955 se em

pez6 a aplicar un Estatuto Agrario de carácter emi-

nentemente conservador, pues si bien es cierto que -

autoriza el reparto de tierras en favor de los camp~ 

sinos necesitados, esos repartos deberían hacerse s~ 

bre las tierras nacionales, entregándose las parce-

las a los campesinos en propiedad y en caso de que -

fuesen afectadas las fincas de los particulares la -

expropiaci6n se haría previo pago del valor comercial 

de las extensiones expropiadas. 

Con base en este ordenamiento y haciendo uso de me-

dios represivos excesivamente enérgicos, se despoj6-

a los campesinos beneficiados durante el regimen del 

Presidente Arbenz, de las parcelas que habían recibí 

do par~ devolverlas a los finqueros. 

De acuerdo con la nueva política agraria, el Gobier

no de Castillo Armas hizo varios repartos de tierras 

y el de I<lígoras Fuentes desde 1958, continu6, desa-
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rrollándola sin lesionar en lo más mínimo los intere 

ses de los terratenientes, 

Monteforte Toledo resume así la situaci6n agraria ac 

tual de Guatemala: 

''La Política agraria del gobierno desde 1955 ha

sido derogar la reforma agraria hecha en 1952 y 

1954 lo cual se ha conseguido hasta el 90% en -

lo tocante a devoluci6n de fincas y hasta 90% -

en cuanto a desposesi6n de parcelarios. 

Desde 1955, la política agraria del gobierno es 

tá inspirada en los siguientes principios; 

a) En su vasta mayoría, las parcelas otorga-

das son insuficientes para las necesidades 

familiares. 

b) Otorgamiento de la tierra a los campesinos 

el reparto se hace de preferencia en las -

fincas nacionales, 

c) Todos los ensayos de parcelamientos técni

cos están alejados de los centros neurol6-

gicos de los peores problemas agrarios y por 

consiguiente no operan para su soluci6n. 
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d) La mayor parte de los parcelamientos se ha 

ce en minifundios, para poner alivio a al

gún problema inmediato que surge en deter

minada zona, 

e) En su conjunto la aplicaci6n de esta norma 

de política agraria, que podría llamarse -

diversionista y dilatoria, persiguen dos -

finalidades o por lo menos producen dos r~ 

sultados inmediatos; conservar los sistemas 

de la tierra y las relaciones de producci6n 

agr{cola en su estado tradicional y promo

ver por una parte el aumento de concentra

ci6n de la tierra en pocas manos y por la

otra, el minifundismo que no s6lo, no mej~ 

ra la condici6n econ6mico-social de los -

campesinos sino que los estanca como brace 

ros abundantes y mal remunerados. 

"La naci6n todavía dispone de un patrimonio cuaE_ 

tioso para dotar de tierras a campesinos despo~ 

seídos y hasta una parte considerable de los -

sectores patronales comprende que la soluci6n -

delos problemas agrarios es indispensable para-
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su propia tranquilidad; sin embargo, los latifundis

tas guatemaltecos y extranjeros son una fuerza muy -

poderosa dentro del gobierno y so pretexto Je que el 

desarrollo rural es un proyecto comunista, ofrecen -

una resistencia cerrada contra él, exacervando cada

dÍa más las necesidades Jcl campesinado y exponiendo 

al país entero a un sacudimiento político social dc

imprevisiblcs consecuencias". (-L:) 

c) H O ~ D U R :-\ S 

En 1970, la hoy República de Honduras, se denominaba

Provincia de Comayagua y era una dependencia de la -

Capital General Je Guatemala; la Capital de Honduras, 

es una bella ciudad llamada Tegucigalpa. 

uno de los más grandes escollos en el progreso de -

Honduras es, sin duda alguna, el cefectuoso reparto -

<le su suelo agrícola, La estructura agraria de este

país tiene todavía, perfiles coloniales y feudales -

agravados por la ingerencia decisiva que en su econo 

mía y aun en su política, han ejercitado poderosas -

42).- ~ario Nonteforte Toledo. P5g. 444 
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~ompañías extranjeras que explotan sus principales -

riquezas naturales.· 

La actual situaci6n agraria en Honduras es: De acue! 

do con los datos consignados en un admirable "infor

me sobre la tenencia de la tierra en Honduras", de que 

es autqr el señor Javier Prats Llaurad6, oficial fo

restal de la FAO en este país, de los 1.112,000 kil~ 

metros cuadrados, superficie total del suelo hondure 

ño, solamente son aptos para la explotaci6n agrícola 

15,240 y de estos nada más en 3,300 es posible desa

rrollar cultivos mecanizados, no hay en Honduras un

censo de poblaci6n que nos permita dar datos preci-

sos de su volumen actual, pero si estimaciones que -

la hacen ascender a 1,659,834 habitantes; la pobla-

ci6n rural, tambiGn estimativamente, se calcula en -

el 85% y 15% la urbana. 

Es decir, sobre 15,240 kil6metros de tierras suscep

tibles de cultivo, viven aproximadamente m's de un ~ 

mill6n y medio de personas. Si la extensi6n ~enciona 

da estuviese equitativamente repartida, no habría --

_problema, pero es el caso que siempre de acuerdo con 
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~1 informe ya citado, en la República de Honduras hay 

tres clases de propiedad, la privada que tiene una -

<listribuci6n de un 65~; la ejidal con una distribu--

ci6n de un 21%; y la del Estado o ~acional de un 14~

actualmente. Los funcionarios hondurefios dicen que la 

mayor parte del territorio <le Honduras está constituí 

do por tierras nacionales adecuada y otras no son ap

tas para la agricultura. 

.81 

En Honduras, domina el latifundismo, puesto que de un 

total de 156,238 propiedades, 282 de más de 500 hectá 

reas ocupan aproximadamente el 28% de las tierras de

propiedad privada y s6lo 68 de ellas de más de 2,500-

hectáreas el 13.2~. Si el latifundismo es un mal so-

cial, no lo es menos la pulverizaci6n excesiva de la

tierra, resulta pues que el minifundismo alcanza tam

bi~n grandes proporciones, pues si consideramos conser 

vadoramente una extensi6n hasta de diez hectáreas co

mo minifundio, a groso modo, es decir, sin tomar en -

consideraci6n la calidad de las tierras, resulta que

hay lli,103 propiedades de 1 a 10 hectáreas notoria-

mente insuficientes para el sostenimiento de las fami 

lias que las poseen, en cambio son apenas 18,620 las-



propiedades de 10 a 20 hectáreas en las que lQs camp~ 

sinos que las poseen llevan una vida aceptable siem-

pre que. se trate de tierras de riego o humedad. 

Lo que pudiera llamarse pequeñas propiedades, porque

rebasan los límites del minifundismo y no llegan a -

los del latifundio, son 19,902 de 20 hasta 500 hectá-

reas. 

Otro problema es el de los poseedores, que se dividen 

en dos clases; los arrendatarios que ocupan 77,544 -

hectáreas y a quienes se considera explotados por los 

propietarios con altos arrendamientos, y los ocupan-

tes que tienen en su poder 133,561 hectáreas. Se tra 

ta en este caso de gentes que se han establecido en -

tierras nacionales o ejidales o de propiedad privada-

sin orden ni concierto y que carecen de títulos, son-

simples precarios, pero su nómero es muy grande, com-

pletan'do el panorama de la tenencia de la tierra en -

Honduras, digamos que la gran propiedad correspond~ a 

las compañías bananeras "que controlan el 55% de la -

superficie de cultivo, emplean a 30,000 trabajadores-

y, producen el 70%. de las explotaciones". (43) 

~3.Tnforme sobre ra---Teñencia de la Tierra en Honduras. -
transcribiendo datos de una obra del Consejo Nacional 
de Economía: El Desarrolo Econ6mico de Honduras; Ja-
vier Prats Llaurad6.Análisis del Sector Agropecuario. 
Tegucigalpa 1956; 
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El señor Prats Llaurad6, asegura que; "Los problcmas

de tenencia de la tierra no se presentJn ahora en fo! 

ma aguda, sino como defectos estructurales cr6nicos a 

corregir para mejorar la utili:aci6n Je la tierra, a~ 

mentar la proJuctivi<la<l agrícola, superar el cfrculo

Vicioso de la agricultura de la subsistencia y en de

finitiva elcv:ir el nivel de vida de l:i poblaci6n 11
, 

~esotros por lo contrario, interpretamos los Jatos -

que hemos transcrito, como significativos Je un pro-

blema agrario sumamente grave, que urge resolver. 

La cifra de 535,515 personas que scg6n nuestra estima 

ci6n viven en parcelas de 1 a 10 hcct6reas, indican -

que esas p~rsonas están prácticamente en la miseria,

pues las tierras que poseen son generalmente Je mala

cal idad y en ellas s6lo puede practicarse una agricu.!_ 

tura de subsistencia el autor aludido dice a este res 

pecto que "es un hecho que la gran propiedad no traba 

jada acapara las tierras del valle relegando la agri

cultura de subsistencia a las montafias o impidicndo,

en las zonas mSs pobladas, que el área cultivada "pcE_ 

cupita" llegue al límite admitido por nivel tecnol6gi 
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e.o actual y por la capacidad del mercado". (44) 

La legislaci6n agraria yigente; la situaci6n agraria

de Honduras, desprende dos problemas: el latifundio y 

el minifundio que s61o pueden resolverse mediante una 

justa, equitativa y racional distribuci6n de la tie--

rra. 

Y del propio modo que en la casi totalidad de las Re

p6blicas Latinoamericanas, en Honduras se ha tratado

de mejorar las condiciones del proletariado del campo 

sin tocar las grandes propiedades privadas existentes, 

con el siguiente fracaso. 

El 2 de abril de 1936, fue aprobada por decreto n6me-

ro 5 la Ley Agraria que tienie a facilitar la compra y 

el arrendamiento de tierras nacionales, el artículo-

lo. del ordenamiento citado es casi una transcripci6n 

litera'! de párrafos iniciales del art{culo 27 de la

Constituci6n Mexicana de 1917, pues dice que "La pr.o

piedad de la tierra en su doble aspecto de suelo y -

subsuelo, lo mismo que las aguas comprendidas en su -

territorio, corresponden originalmente al Estado el -

44). Javier Prats L~aurad6, con apoyo en la obra "El-
desarrollo Econ6mico de Honduras, ya citada. 
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cual tiene el der~cho de transmitir el dominio a los -

particulares constituyendo la propiedad privada". 

Enseguida se establece el derecho para todo jefe de f! 

milia hondurefta de solicitar y adquirir gratuitamente, 

en propiedad, un predio destinado para domicilio y pa-

trimonio familiar, con extensi6n de 20 he~tárcas sin -

especificaci6n de calidad de tierras (artículos 12 y 13). 

Además de estas dotaciones individuales que por serlo

resul tan sistemáticas y aleatorias, la ley establece -

que "todo pueblo que sea cabecera tiene derecho por -

vía de ejido, a 35 kil6metros cuadrados en los tcrre--

nos nacionales que se hallen más pr6ximos al pueblo -

que los solicita" (artículo 19), 

Por lo que se refiere al suelo agrario, los resultados

de la ley mencionada, distan mucho de ser satisfactorios, 

pues s6lo produjo "el aumento de las tierras ejidales y 

la concentraci6n de grandes propiedades improductivas;-

pero no ha logrado el desarrollo de la finca familiar -

ni de la empresa agdcola". ( 45) 

45).- Consejo Nacional de Economía. El Desarrollo Econ6 
mico de Honduras, Análisis del Sector Agropecua-= 
rio. Tegucigalpa, 1959. 



No podía ser de otro modo, los pueblos poseedores de ~ 

ejidos, los arriendan en lotes a quienes lo solicitan

acrecentando así el número de arrendatarios y no de 

propietarios, por lo que respecta al lote familiar, re 

sulta difícil que familias aisladas se arraiguen y pros 

pcrcn en tierras nacionales casi siempre de mala cali

dad o alejadas de las vías de comunicaci6n. 

La Rcp6blica de Honduras, a lo largo de su historia ha 

estado casi siempre bajo gobiernos dictatoriales de ti 

po conservador que estorban su desarrollo, hace algunos 

años, volvi6 al poder el partido liberal que estaba -

modificando esencialmente la estructura econ6mica y p~ 

lítica del país. 

El Presidente Dr. Ram6n Villeda Morales, se caracteri

z6 por su magnífica administraci6n honrada y progresi~ 

ta e~ la que privaban el derecho, el respecto a la vi

da humnna, la lib-rt~d de expresi6n y un af'n constan

te por conducir a la República de Honduras hacia muy -

altos planos de superaci6n. 

~n efecto, durante el gobi~rno del Dr. Villeda Morales 
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fue expedido el C6digo de Trabajo y se cre6 el Institu 

to del Seguro Social. Abord6 adcm5s el problema de las 

comunicaciones que es vital en un territorio infractuo 

so, deshabitando en enormes extensiones y que requiere 

de nuevas v1as que hagan posible la agricultura y la i~ 

dustrializaci6n en regiones apartadas, de gran riqueza 

potencial, 

El Instituto Nacional Agrario, creaJo por el Dr. Vill~ 

da Morales a fin de iniciar la soluci6n definitiva de

los problemas de la distribuci6n de la tierra y para -

que esos problemas se resolviesen en forma científica, 

lo coloc6 al margen de la política dándole car&cter -

aut6nomo, como instituci6n descentralizada del Estado, 

El Instituto tom6 a .su cargo todas las cuestiones re

ferentes a la tenencia y al reparto de la tierra que -

antes dependían de diversas Secretarías de Estado y se 

prepar6 acusiosamente para ~licar la Ley de Reforma 

Agraria de la que formul6 un anteproyecto. 

Por fortuna, el de la Rep6blica de Honduras la Consti

tuci6n de 1957, est! animada por una vigoroso orienta-



~i6n socialista que facilita la formulaci6n de ordena~ 

mientos avanzados sobre la tenencia de la tierra y su

disfrute. 

Así, el artículo 157 de la Carta Política citada esta

blece que "se reconoce la funci6n social de la propie

dad privada. Las limitaciones que establezca la Ley, -

tendrán por base motivos de necesidad y de utilidad pQ 

blica o de interés social". 

El artículo 263, dice que: "En la política agraria el

Estado fomentará primordialmente el desarrollo de la -

propiedad rural de tipo familiar, que constituya una -

unidad econ6mica de producci6n y el establecimiento de 

servicios de crédito y educaci6n agrícola, favorecien

do de preferencia a las familias· hondureñas". 

La dimensi6n de las unidades de producci6n se determin~ 

rá regionalmente de acuerdo con la explotaci6n agríco

la, ganadera o mixta, que el Estado estime conveniente 

fomentar en la zona, en las condiciones técnicas y eco 

n6micas correspondientes. 

.ss 
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'.'La Ley determinará las condiciones de adquisici6n y • 

las obligaciones del adjudicatario". 

El artículo 264, dispone: "La Ley podrá establecer res 

tricciones, modalidades o prohibiciones espccialmente

para la adquisici6n, transferencia, uso y disfrute de

la propiedad estatal y municipal, por ra:ones de orden 

público, de interés social o de conveniencia nacional". 

D. EL PRIMER ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA AGRARIA. 

Con base en estas disposiciones, en un magnífico estu

dio del Presidente de la República, Dr. Ram6n Villcda

Morales, y en un anteproyecto preparado por el Instit~ 

to Nacional Agrario, se formul6 uno nuevo en el que -

se defini6 la funci6n social de la propiedad y sus al

cances jurídicos, para desarrollar enseguida, en dos -

partes bien delimitadas, el derecho sustantivo y el de 

recho adjetivo agrarios. 

El primer obstáculo con el que se enfrentaron los aut~ 

res de este anteproyecto, fue la disposici6n terminan

te del articulo 156 Constit.ucional que ordena: "La E.x:-
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p~opiaci6n de bienes por causa de necesidad o de utili 

dad pGblica, debe ser calificada por la Ley o por sen

tencia fundada en la Ley, y no se verificará sin previa 

indemnizaci6n". 

"En caso Je guerra o de conmoci6n interior, no es in-

dispensable que la indemnizaci6n sea p;evia; sin cmbar 

go, el pago correspondiente se hará a más tardar dos-

años después de concluí<lo el estado de emergencia", 

Este precepto constitucional pone las propiedades rústi

cas privadas pr&cticamente fuera de la Reforma Agraria, 

pues el Estado no tiene recursos suficientes para des! 

rrollarla sobre esa clase de propiedades que son las -

mejores por la calidad de la tierras y los lugares en

que est&n situadas. En consecuencia, la precipitada Re 

forma s6lo podría llevarse a cabo sobre las tierras na 

cionales que requieren una previa habilitaci6n, comun! 

cacioncs y obras de riego siempre costosas y dilatada-
. . , 

CJCCUClon. 

Para salvar este obstáculo se recurri6 al procedimien-

to aconsejado por prestigiados autores: establecer un-
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!mpuesto progresivo sobre las propiedades agrarias in

cultas o mal explotadas de acuerdo con su cxtcnsi6n a

fin de obligar, así a los propietarios de latifundios

ª cultivarlas de manera eficiente o a fraccionarlos y

a poner en venta las fracciones. 

El impuesto diferencial en raz6n de la extcnsi6n y de

la falta de vultivo de las tierras, tiene su m6s firme 

apoyo en el principio de la propiedad como funci6n so

cial, 

Se introdujo, adern&s, una innovaci6n en esta materia,

que consiste en dar a los terratenientes la oportuni-

dad de librarse del impuesto progresivo y de cultivar

sus tierras, poniéndolas a disposici6n del Instit,pto -

~acional Agrario para que sean aplicadas, cuando 6ste

lo juzgue conveniente, a los fines de la Reforma Agra~ 

ria. 

Para algunos autores dicen que en este caso las tierras 

no son expropiadas, el Estado no tiene porque pagar i~ 

demnizaci6n previa, pero la cantidad que se expropia y 

que pueden pagarlas con abonos de la deuda agraria que 

se crea al efecto, amortizable en 20 afios y que produce 

un interés del cuatro por ciento anual en favor de los 

tenedores. 
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De este modo se esperaba que el Instituto Nacional Agr~ 

río, pudiese desarrollar sus trabajos de redistribuci6n 

de la propiedad agraria tanto en tierras de dominio Pª! 

ticular como en las nacionales ampliando, así, conside

rablemente, sus posibilidades y su radio de acci6n, 

E. EL DERECHO AGRARIO SUSTANTIVO. 

Salvado así el obstáculo fundamental que efectuaba el -

desarrollo de la Reforma Agraria, en el anteproyecto de 

Ley se organizaron las materias correspondientes a la -

Primera Parte de la misma, o sea el Derecho Sustantivo

Agrario en seis capítulos: I, Del Derecho de Propiedad, 

en el que establecieron los principios que acabamos de

exponer, II. De las autoridades agrarias, en el que se

configur6 el Instituto Nacional Agrario con sus atribu

ciones y se le asignaron los recursos para cumplirlas;

se indicaron tambi~n sus facultades y se cre6 el Conse

jo Nacional Agrario integrado por representantes de las 

Secretarías del Estado que pueden colaborar en la reali 

zaci6n de la Reforma Agraria, Es en iste capítulo en 

donde se defini6 el carácter aut6nomo del Instituto, Su 

denominaci6n estaba de acuerdo con las funciones que se 
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ñala la Ley, derivadas de las mismas exigencias de la ~ 

Reforma Agraria: planificaci6n, estudios Je carácter -

científico y t6cnico e investigaciones sociales con fi

nalidades pragm&ticas. IIC. De las tierras destinad~s a 

la Reforma Agraria. En este capítulo que es sin Jud3 

uno de los m~s importantes de la Ley, su base misma, 

a) se limit6 la extensi6n de tierra que puede poseer 

una sola persona o sociedad, para evitar futuras caneen 

traciones y combatir el latifundismo; b) se estableci6-

la pequeña propiedad intocable que se fij6 en SO hectá

reas de tierras de riego o su equivalente, en otras cla 

ses, y e) se autoriz6 la expropiaci6n de los miniiun--

dios para reagruparlos en unidades agrfcolas econ6mica

mcnte costeables. 

Fueron declarados intocables además de la pequeña pro-

piedad, las tierras, cualquiera que sea su extensi6n en 

las que se cumpla la funci6n social de la propiedad que 

en el capítulo I se <lefini6 como aquélla en la que ade

m~s de estar eficientemente cultivada, el propietario -

observa estrictamente las leyes del trabajo, pues no -

puede considerarse que está cumpliéndose con la runci6n 

social de la propiedad en una finca rústica en donde se 
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explota a los jornaleros. 

En este capítulo se hizo la declaraci6n medular de que 

es de u_tilidad pública la distribuci6n equitativa de -

la tierra en extensiones suficientes para satisfacer • 

las necesidades materiales y morales de las familias • 

campesinas. 

IV. Una vez establecidas las bases de la redistribu--

ci6n de la propiedad territorial, en el capítulo IV 

se establecieron los principios que norman la capaci-

dad en materia agraria. 

Se declar6 en primer lugar, que el derecho a recibir 

tierras en dotaci6n corresponde a los hondureños por • 

nacimiento siempre que tengan como ocupaci6n habitual -

la agricultura y que carezcan de patrimonio. 

La capacidad para recibir tierras en dotaci6n se fija a 

los di~cisGis años habida cuenta de la precocidad de -

las gentes del campo; pero como de acuerdo con las )e

yes civiles la mayoría de edad se alcanza más tarde, -

en el proyecto de ley que comentamos, se habilit6 a~

los beneficiados con dotaci6n para que pudiesen explo

tar por sí mismos la parcela que les tocara en suerte y 

celebrar toda clase de contratos agrícolas. 
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La unidad de dotaci6n se fij6 entre 10 y 20 hectáreas -

de tierras de riego o su equivalente en otras clases, 

por ser estas extensiones suficientes para satisfacer_-

las necesidades materiales y morales de una familia cam 

pesina que las trabaje por sí misma, Si se fijaran ex-

tensiones mayores se favorecería el peonaje y la forma

ci6n de una clase privilegiada de campesinos, que es lo 

que se trata de evitar con la Reforma Agraria. 

Se concebi6 una unidad de dotación a cada jefe de fami

lia y se prohibió el acaparamiento de parcelas. 

La dotaci6n no era gratuita, el beneficiado tenía que -

pagar en largos plazos el precio de la tierra y un int~ 

rGs mínimc sobre las cantidades insolutas. La experie~ 

cia ha demostrado que las dotaciones gratuitas someten-

al campesino a la ifluencia del don~nte, le restan liber 

tad política, 

Además,la tierra que recibe el campesino gratuitamente-

no es conservada y trabajada con tanto cuidado como la

que le ha costado su propio dinero, 

VJ En el capítulo V se fijaron los derechos del adjudi-
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cetario sobre su parcela, Estos no eran absolutos, si-

guicndo el principio básico de la propiedad como fun--

ci6n social, se dio la parcela agraria el carácter de -

patrimonio familiar, Es inalineuble, inembargable,impre! 

criptible, y no podía venderse sino en casos excepcio-

nales. 

La unidad de dotaci6n se consider6 indivisible para -

evitar la pulverizaci6n de la propiedad que se conside

ra tan nociva como el latifundio. S61o podfa trasmitir 

se por herencia, en toda su extensi6n y entre miembros

de la familia. 

Para los efectos de los derechos sobre la parcela se dio 

el mismo valor a los matrimonios legítlmos que a las unio 

ncs de hecho, de acuerdo con el estado social y cultural 

que actualmente priva en los medios rurales. 

VI. La primera parte del proyecto de Ley que comentamos, 

concluía en el capítulo VI que enumer6 la ogligaci6n del 

poseedor de una parcela en el nuevo centro de poblaci6n

agrícola y las sanciones en caso de incumplimiento, En-

tre las obligaciones estaban la de cultivar eficientemen 

te la tierra, construir una casa habitaci6n adecuada; --
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cooperar en las obras de beneficio colectivo; enviar a

los hijos a la escuela; llevar una vida de orden y tra

bajo. Como sanciones se establecieron la anulaci6n de -

la propiedad y la expulsi6n. 

F. EL DERECHO :\GR.ARIO ADJETIVO 

La segunda parte del anteproyecto que estarnos comentan

do, se refería a los procedimientos agrarios y se comp~ 

nía de diez capítulos. 

En el capítulo I se establecieron las formas <le distri· 

buci6n de la tierra entre los campesinos necesitados. 

El medio 6nico que se consider6 fue el de la creaci6n -

de nuevos centros de poblaci6n agrícola y tres procedi

mientos: a) Solicitud individual; b) Solicitud en grupos 

de interesados no menores de veinte, y c) Convocatorias 

del Instituto \acional Agrario para los campesinos quc

lo deseen fuesen trasladados a los nuevos centros de p~ 

blaci6n agrícola creados por el mencionado Instituto. 

El Instituto s6lo excepcionalmente atendería solicitu-

des aisladas para colocar a los interesados en parcelas 
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VftCantes de los nuevos centros de poblaci6n previamente 

creados, pues generalmente trataría de formar grupos p~ 

ra crear con ellos esos centros. 

Así se resolvería el problema agrario de los poblados ru 

rales exitentes en donde ya RO hay tierras disponibles p~ 

ra un n6mero apreciable de campesinos que las necesitan, 

pues podrían trasladarse a los nuevos centros de pobla-

ci6n agrícola creados por el Instituto, con lo cual se -

lograría el descongestionamiento de zonas superpobladas 

y una mejor distribuci6n de la poblaci6n sobre el terri-

torio. 

Los nuevos centros de poblaci6n agrícola estaban concebí 

dos de acuerdo con los modernos principios de la plani-

ficaci6n y en consecuencia, deberían ser dotados de to--. . 

dos los medios indispensables para asegurar el ~xito de

las labores agropecuarias, la convivencia ordenada y pa

cífica y el desarrollo cultural de los habitantes; pero

como tpdo esto requiere la inversi6n de fuertes recursos, 

que s6lo pueden recuperarse, lentamente, el Estado no --. 
est~ en condiciones de crear nuevos centros de poblaci6n 

agrícola con todas las exigencias de la planificaci6n y

el ritmo de las necesidades del país. Es por esto que el 
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~nteproyecto de la Ley de Reforma Agraria contemplaba -

la conveniencia de que en ca~os urgentes, o cuando los

Campesinos dispusieran de medios suficientes para empre~ 

der desde luego trabajos agrícolas, se les acomodara en 

lugares propicios aun cuando no hubiesen sido completa

mente acondicionados. 

En estos casos, los mismos campesinos se encargarían de 

reali:ar en todos sus detalles, a medida de sus posibi

lidades, la previa planificaci6n del Instituto Nacional 

Agrario. 

El capítulo II, contenía preceptos para la creaci6n de

una zona urbana en todo nuevo Centro de Poblaci6n Agrí

cola, a fin de que por la vecindad se crearan entre los 

habitantes lazos solidarios y estímulos de trabajo y de 

cultura, que no favorece la dispersi6n de las moradas. 

Las casas en la zona urbana, se construirían organizá~ 

dose grupos de campesinos que las levantarían con los

ma terial es disponibles en la regi6n, por medio de coo

peraci6n en el trabajo y en los gastos. Las casas se -

distribuirán en sorteos y los integrantes del grupo -

guedaban obligados a seguir prestando servicios y apo! 



~aciones pecuniarias hasta que todos tuviesen casa. 

En el capítulo III, se establecía que en todo Centro de 

Poblaci6n Agrícola se dispondría de una parcela para la 

enseñanza de la agricultura entre los niños que acudie

sen a la escuela. 

En el capítulo IV abord6 uno de los más serios proble-

mas que se presentan en las unidades de poblaci6n: la -

organizaci6n de las mismas bajo una autoridad común. Si 

se pone a los nuevos centros de poblaci6n agrícola bajo 

el dominio de las autoridades especiales, se corre el -

riesgo de introducir en el sistema político y adminis-

trativo del país, elementos de disenci6n y discordia, o 

de someter a los miembros del centro a un cacicazgo de

plorable, 

En el Anteproyecto de Ley de Reforma Agraria, se resol

vi6 esta cuesti6n creando para cada centro, un Comité -

Administrativo electo por la Asamblea General de Parce

larios. Esta Asamblea era en realidad la autoridad máxi 

ma y el Comité Administrativo un simple organismo admi

nistrativo que no ejercía funciones autoritarias. 
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En la Rep6lbica de Honduras, el 6% de la poblaci6n es

indfgena. Algunos grupos de indios viven en comunida-

des en donde la propiedad del suelo es colectiva. En

el anteproyecto que comentamos se respet6 esta situa-

ci6n; pero se estableci6 la posibilidad de que el Ins-

tituto Nacional Agrario mediante investigaciones y est~ 

dios agrol6gicos y socioecon6micos, realizara la incor 

poraci6n voluntaria de los grupos indígenas a la cultu 

ra nacional procurando que aceptasen en el parcelamie~ 

to de sus tierras y la titulaci6n individual de las pa~ 

celas. 

El capítulo VI del Anteproyecto se refería al crGdito-

agrícola; pero no lo estatuy6, porque se consider6 que 

la Ley de Reforma Agraria debe concretarse a la distri 

buci6n y tenencia de la tierra. Las bases de un ordena 

miento de esta naturaleza son completamente distintas-
o 
a las de los sistemas crediticios y ameritan una legi~ 

laci6n especial, 

Con fundamento en estas ideas, se estableci6 que el In~ 

tituto Nacional Agrario actuaría como gestor o interme 

diario para obtener la financiaci6n de las labores - -

agrícolas de los centros, podría establecer almaceñes-
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de dep6sito bajo un sistema crediticio y proporcionar· 

a los campesinos orientaciones y ayuda técnica en las

explotaciones agropecuarias. 

De gran importancia era una disposici6n del AnteproyeE 

to que asignaba a las Secretarías de Estado correspon

dientes la obligaci6n de fundar en los medios rurales

escuelas de artes y oficios para diversificar las ocu

paciones de los j6venes a fin de mantener el equilibrio 

de brazos en el campo, y evitar, así, que gravitasen -

las nuevas generaciones exclusivamente sobre las pare~ 

las de los centros de poblaci6n agrícola. 

El capítulo VII respondía a una realidad social de los 

medios rurales hondurefios en donde predomina el analfa 

betismo y crea una cuerpo de procuradores agrarios pa

ra que patrocinen a los campesinos solicitantes de tie 

rras y en todas las cuestiones de carácter judicial o

administrativo, relacionadas con la tenencia y explot~ 

ci6n de sus parcelas. 

El capítulo VIII, se ocup6 de las responsabilidadei y

sanciones y tenía por objeto mantener la aplicaci6n de 

~a Reforma Agraria dentro di un estricto sentido de éti 



ca y de justicia. 

El capítulo IX, estableci6 un procedimiento rápido y -

expedito para resolver los conflictos que sobre pose-

si6n y tenencia de la tierra pudiesen surgir entre los . 
miembros de los nuevos centros de poblaci6n agrícola. 
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Finalmente, el capítulo X cre6 el Registro Agrario N! 

cional, diferente del Catastro Agrario al que se refe

ría el Anteproyecto en su capítulo II, pues en tanto -

que éste tenía por objeto "determinar con precisión --

las tierras de que disponía el Estado y que pueden ser 

aplicadas a la realizaci6n del programa de Reforma Agr~ 

ria, aqufil era como el pulso de esa Reforma, puesto -

que tenía por finalidad llevar al día las instruccio-

nes de títulos parcelarios expedidos y de todos los -

cambios de posesi6n y de propiedad que ocurriesen en -

los nuevos centros de poblaci6n agrícola. 

Indudablemente que este Anteproyecto de Ley de Reforma 

Agraria, no era perfecto. Una vez convertido en Ley, -

sería necesario complementarlo con reglamentos y disp2 

siciones económicas para adaptarlo a las exigencias de 

la práctica. 
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G EL PROYECTO DEFINITIVO DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA. 
BREVE ANALISIS CRITICO. 

El Instituto Nacional Agrario aprob6 en todas sus par-

tes el Anteproyecto que de manera esquemática hemos co-

mentado, con ligeras modificaciones; pero con posterio

ridad lleg6 a Tegucigalpa el sefior Lic. Antonio Merchand, 

enviado por la OEA, para colaborar en la redacci6n del

Anteproyccto e introdujo en él una nueva corriente de -

ideas radicales que hallaron eco en el Instituto Nacio-

nal Agrario. En su Anteproyecto, el sefior Lic. Merchand, 

acept6 Íntegramente el primero que se había redactado. 

Formulándose el proyecto definitivo que envi6 al Con--

greso. 

El proyecto definitivo conserv6 en todas sus partes el 

primero que constaba de 130 artículos y agreg6 otra 

hasta el número 233; es decir, introdujo 103 disposi-

ciones nuevas. Se cambi6 tambi'n la estructura general 

del articulado que en el anteproyecto primitivo ofre-

cía dos partes bien diferenciadas: la sustantiva y la

adjetiva y que en el enviado al Congreso se arregl$ en 

una simple sucesi6n de capítulos. 
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Vamos a hacer, enseguida, el comentario s6lo de los 

puntos más importantes que cambiaron la orientaci6n g~ 

neral del Anteproyecto primitivo, considerando, en ca

da caso, de manera objetiva, el pro y el contra de esos 

cambios. 

I. La primera modificaci6n esencial consisti6 en que -

partiendo de la base de que la propiedad privada de la 

tierra es una funci6n social, se estableci6 que "el 

propietario estaba obligado a cultivar directamente su 

propiedad o bajo su direcci6n y responsabilidad ccon6-

mica, salvo casos de explotaci6n indirecta cvcntual",

que se consideraban más adelante. 

Esto equivalía a prohibir el arrendamiento de propicd~ 

des rústicas. Cualquier duda que hubiese al respecto,

la desvanecería el artículo 9o. en su segunda parte, -

que decía: "Igualmente se considera contrario a los -

principios de la funci6n social de la propiedad, cual

quier sistema indirecto de explotaci6n de la tierra, -

como los practicados a través de arrendatarios, apare~ 

ros o colonos". 

La teoría de la funci6n social de la propiedad s6lo --
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tiene por objeto justificar el derecho de propiedad de 

la tierra; pero no tiene nada que ver con la naturale-

za de ese derecho; es decir, no modifica en forma alg~ 

na sus atributos esenciales; el propietario goza del -
jus f ruendi el jus abutendi que son las dos maneras en 

que se puede ejercer el dominio sobre una cosa. Para -

modificar cualquiera de ellas sería necesario introdu

cir una reforma constitucional de meridiana claridad -

al respecto, pues de lo contrario la prohibici6n, en -

una ley común, de arrendar la tierra o de darla en apa! 

cer{a, es notoriamente anticonstitucional. 

En el artículo 27 de la Constituci6n Mexicana de 1917, 

se dice que: "La Naci6n tendrá en todo tiempo el dere

cho de imponer a la propiedad privada las modalidades

que dicte el inter6s público". S6lo si existiera en la 

Constituci6n de Honduras una disposici6n semejante, p~ 

dr1a limitarse el derecho de propiedad prohibiendo la

celebraci6n de contratos de arrendamiento, de aparcería 

y otro? que ameriten la explotaci6n indirecta de la -

tierra. 

Pero en la Constituci6n de Honduras no s6lo no existe

una disposici6n que haga factible la prohibici6n men--
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cionada mediante la expedici6n de una ley común, sino= 

que el artículo 264 restringe claramente esa posibili

dad a una clase determinada de tierras, lo que indica, 

sin lugar a duda, que sobre las no comprendidas en la

excepci6n, sí son posibles los contratos de arrenda--

miento, de aparcería y otros. El citado precepto dice: 

"La Ley podrá establecer restricciones, modalidades o

prohibiciones especiales para la adquisici6n, transfe

rencia, uso y disfrute de la propiedad estatal y muni

cipal, por razones ce orden público, de interés social

º de conveniencia nacional". 

A nuestro parecer es a este precepto al que se refiere 

y no a toda la propiedad el artículo 157 Constitucional. 

cuando dice que las limitaciones que establezca la Ley-

ª la propiedad privada "tendrán por base motivos de ne 

cesidad o de utilidad pública o de interés nacional",~ 

pues si estas disposiciones abarcaran a toda la propi~ 

dad territorial, no tendría sentido el artículo 264, -

saldría sobrando, pues es claro que la propiedad priv! 

da que se derivase de la estatal y municipal quedaría

regida por la declaración del 157 si tuviera un carác

ter general. 
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pebemos reconocer que también es posible interpretar -

los artículos 157 y 264 de la Constituci6n en el sentí 

do de que el segundo coloca a la propiedad del Estado

Y de los Municipios que por ser de estas instituciones 

podría suponérseles al margen de lo dispuesto en el -

artículo 157, dentro de la misma situaci6n de la propi~ 

dad privada a que se refiere este Último precepto y -

que en consecuencia, en Honduras el legislador común -

con apoyo en las dos disposiciones constitucionales ci 

tadas, s f puede imponer 1 imitaciones y modal ida des, 

tanto a la propiedad privada como a las del Estado y -

de los municipios, siempre que sea "por motivos de ne

cesidad y utilidad pública o de interés social si se -

trata de la propiedad privada y además de "convenien-

cia nacional" si se trata de propiedades estatales o -

municipales". 

Con base, sin embargo, en la disposici6n del artículo-

264, en el Anteproyecto primitivo de la Ley de la Re-

forma ~graria se prohibe la venta, el arrendamiento y

toda forma de cxplotaci6n indirecta de las parcelas 

concedidas a los campesinos en los nuevos centros de -

poblaci6n agrícola, porque esas parcelas o se conceden 

sobre tierras propiedad del Estado o sobre tierra5 que 
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el Estado adquiere por compra o por expropiaci6n; pero 

no se extiende la prohibici6n a toda la propiedad rús-

tica, porque repetimos, en nuestro concepto no hay ba-

se constitucional para hacerlo, 

Desde el punto de vista econ6mico, la medida adoptada-

en el Anteproyecto definitivo es casi extremadamente -

grave, porque scg6n hemos visto en Honduras hay un gran 
, 

numero de arrendatarios de tierras. Si el Congreso con 

virtiese en Ley el Anteproyecto mencionado, ¿C~61 se--

ría la suerte de esos pequcfios agricultores y de sus -

familias?. 

Desde luego, diremos que la Ley no podría aplicarse r~ 

troactivamcnte y que por lo mismo los contratos de - -

arrendamiento de aparcer{a, etc., continuarían vigen--

tes; pero a su terminaci6n no podrían renovarse y en-

tonces los propietarios se verían en la disyuntiva de· 

cultivar directamente sus tierras o dejarlas sin cult! 

vo. Muchos por razones personales optarían por esto ú! 

timo y para no caer en la obligaci6n de pagar el im---

puesto progresivo sobre propiedades rústicas ociosas,-

las pondrán a disposici6n del Estado para que las apl! 

case a la Reforma Agraria, 



~i el Estado tuviese recursos limitados y un cuerpo ele 

ingenieros suficiente, podría repartir esas tierras 

en el acto; pero como no tenía ni una ni otra ·cosa, 

quedarían largo tiempo grandes extensiones que ahora -

están cultivadas por aparceros, arrendatarios, etc., -

sin cultivo con grave perjuicio para la economía agrí

cola nacional. 

Otro efecto de la Ley sería una baja inmediata en el -

valor de la propiedad rfistica que la pondría al alcan

ce de personas de escasos recursos; pero a la vez favo 

recerían los acaparamientos. 

En algunos países como en la India el cambio de la pr~ 

piedad comunal por la propiedad individual bajo la do

minaci6n de Inglaterra produjo entre otros efectos un

aumento en el n6mero de arrendadores e intermediarios

campesinos, pues había subarrendadores y subsubarrend! 

dores que pesaban terriblemente sobre los que en reali 

dad cultivaban la tierra. 

Algo parecido sucede en Pakistán en donde se nota una

gran miseria y descontento de las masas rurales que ha 

obligado al gobierno a dictar diversas medidas para ay~ 
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~arlas, pues sucede que el 60% de la tierra cultivada 

pertenece a propietarios que no la explotan, sino que 

la dan a arrendatarios, los que a su vez la entregan-

a otros trabajadores al grado de que según el Dr. Ad

thar en el oriente de Bengala, por ejemplo, había más 

de SO intermediarios por cada lote de tierra (46) 

Si este es el caso de Honduras, entonces resulta pro-

cedente y necesario que se de a 1 a doc trilla de la pr~ 

piedad funci6n social y a los Artículos 157 y 264 Cons 

titucional la más amplia interpretaci6n para frenar. -

la explot~ci6n de que sean víctimas los arrendatarios 

y subarrendatarios. 

En México a pesar de que el artículo 27 Constitucio--

nal faculta al Estado para imponer a la propiedad pr! 

vada las modalidades que dicte el interés público, no 

se ha prohibido el arrendamiento del suelo .agrario, - . 

Asf, Honduras sería, de aprobarse el proyecto en esta 

parte, el primer país del mundo en donde en un régi-

men capitalista que reconoce la propiedad privada, la 

tierra s6lo puede ser de quien la trabaja, 

~s claro que en la práctica los propietarios se inge-

•rn).- Lucio Mendieta y NÚñez."Efectos Sociales de los -
Cambios y la Organizaci6n Agraria", Revista de la 
Facultad de Derecho de México. Tomo IX,jul-dic.de 
1959 Nos. 35-36 pp.223 y ss. 
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niarían para firmar con los arrendatarios supuestos -

contratos de sociedad en que aparezcan como directores 

de las explotaciones agrícolas con todos los derechos 

de propiedad asegurados y los arrendatarios Únicamen

te com¿ copartícipes de las cosechas y rendimientos. 

El Anteproyecto definitivo que estamos analizando, -

considera entre las tierras de que puede disponer el

Instituto Nacional Agrario para el desarrollo de la Re 

forma, además de las nacionales, las ejidales. 

Las tierras ejidales actualmente son propiedad de los 

municipios y no parece que sean posible priv6rseles -

de ellas mediante una ley común, El artículo 264 de -

la Constituci6n reconoce explícitamente la propiedad

municipal y Únicamente faculta al Estado para impone~ 

le, mediante leyes, restricciones o modalidades "por

razones de orden público, de interés social o de con

veniencia nacional", pero no para afectarla. 

En el Anteproyecto definitivo se toma como base el va 

lor declarado y sobre ese valor se va aumentando ~!

impuesto cada año. En el primer año es del 5% y en el 
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quinto el 75%, de tal modo que resulta francamente -

confiscatorio, pues al llegar a este limite si el pr~ 

pietario no puede pagar la gabela se tendrá que sacar 

a remate el predio; setenta y cinco por ciento será -

para el Estado por concepto de impuesto progresivo y

al propietario le tocará s6lo el 25~ del valor de su

propiedad o nada si el precio que se obtenga apenas -

basta para pagar la parte correspondiente al Estado. 

El Anteproyecto definitivo contiene un capítulo sobre 

crédito agrícola que nos parece vago y confuso y en -

todo caso una interferencia sobre cualquier sistema -

crediticio rural que se trata de establecer en el fu

turo, pero sobre todo llama la atenci6n el artículo -

150 que rompe el principio jurídico universalmente ai 

mitido de la inembargabilidad de los instrumentos de

trabajo, pues establece que los préstamos deberían -

ser garantizados con prenda y señala específicamente: 

los vehículos, las máquinas y demás instrumentos rura 

les y las maquinarias industriales. Señala igualmente 

los animales y sus crías y los frutos elaborados, las 

plantaciones y cultivos sin considerar un límite para 

conservar la vida de los deudores. 
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Contiene el proyecto definitivo, una novedad muy dis~ 

cutible que consiste en una definici6n de los ·contra

tos agrícolas para establecer un arbitraje potestati

vo para- el Instituto Nacional Agrario; pero obligato

rio para las partes, siempre que a juicio de dicho In! 

tituto los conflictos y las diferencias entre los co~ 

tratantes amenacen intereses colectivos. Se traba, como 

se ve, de una irrupci6n en la administraci6n de justi 

cia, pues si se hallan en los tribunales uno o varios 

casos de desaveniencia entre las partes de un contra

to agrícola, el Instituto Nacional Agrario puede int~ 

rrumpir el procedimiento, cualquiera que sea su esta

do e imponer su arbitraje. Esto rompe todos los prec~ 

dentes jurídicos sobre la materia y además de discubi 

ble nos parece peligrosos, porque pone en el Instituto 

un poder econ6mico dictatorial, lo faculta para deci-

dir, por sí y ante 
, 

s1, cuándo se ha de constituir en-

árbitro y obliga a las partes a someterse a su juris-

dicci6n y a "actar la decisi6n o laudo que se dictare" 

artículo 164. 

Es tambi~n notable en el Anteproyecto definitivo, la

Secci6n I del capítulo XIII que se refiere a los con-



tratos de tenencia, Podría suponerse que trata de re

gular Únicamente los contratos celebrados por quienes 

están autorizados por la Ley para dar sus tierras cn

arrendamiento, aparcer{a, colonato, en virtud de ser

incapacitados, menores de edad, etc., pero la atcnta

lectura de la sccci6n mencionada, indica, sin lugar a 

duda, que es aplicable a todos los contratos vigentes 

de donde resulta francamente retroactivo, 

~osotros no discutimos la justicia de las disposicio

nes que contiene esta parte del Proyecto Definitivo -

de Ley de Reforma Agraria; sino se hubiese prohibido

en sus primeras disposiciones el arrendamiento, la -

aparcer{a, el colonato y demás modos de explotaci6n -

indirecta de la tierra, nos parecería muy bien; pero 

aplicar esos preceptos, a los contratos vigentes es -

una cosa tan grave que solamente que exista en la Cons 

tituci6n de la República de Honduras alguna disposi-~ 

ci6n que la haga posible, puede aceptarse, 

Es cierto que en uno de los preceptos del Proyecto de 

finitivo de Ley de Reforma Agraria, se dice que todo

lo dispuesto en ella se declara de utilidad pública y 

,115 



.116 

que con base en esa disposici6n podría sostenerse que 

es aplicable a los contratos vigentes; pero en una -

ley com6n no se puede hacer declaraci6n alguna de uti 

lidad p-6blica si no es reglamentar.do determinado precep_ 

to constitucional que la señala de modo preciso. Por

ej emplo, si la Constituci6n establece que procede la

expropiaci6n por causa de utilidad pública, toca a -

las leyes reglamentarlas decir cuáles son los casos -

que se consideran de esa utilidad; pero si no existie 

ra aquélla declaraci6n en la Carta Política fundamen

tal, en la Ley común no se podría hacer, porque se -

trata de principios esenciales que norman la convive~ 

cia social y que solamente a la sociedad misma por m~ 

dio de un poder constituyente le compete instituir, 

H. CONSIDERACIONES FINALES. 

La Ley de Reforma Agraria de Honduras fue aprobada por 

el Congreso con ligeras modificaciones sobre el Pro-

yecto definitivo que acabamos de analizar; pero encon 

tr6 tan grande oposici6n entre los sectores sociale's

afectados que el Presidente Villeda Morales se vio -

bligado a suspender su aplicaci6n. 

Qued6 sin embargo la Ley mencionada como una amenaza-



latente sobre los intereses nacionales y extranjeros

conectados con la tenencia y explotaci6n de la tierra 

Y como el candidato del Partido Liberal para suceder

al Presidente Villcda Morales, hizo con frecuencia -

declaraciones extremistas, provoc6 una reacci6n violen 

ta que ckrroc6 al Gobierno y puso a Honduras bajo dic

tadura militar que termin6 hace poco tiempo al llevar 

se a cabo las elecciones presidenciales y restablece! 

se el orden constitucional, Sin embargo, la Reforma -

Agraria ha quedado prácticamente en suspenso. 

D LA REFORMA. AGRARIA. EN NICARAGUA 

En la República de Nicaragua como en todos los países 

centroamericanos, el panorama actual de la distribu-

ci6n de la tierra es el mismo: latifundio y minifundio 

son los dos términos de su problema agrario frente a

una poblaci6n que aumenta contínuamente. 

Para corregir esta situaci6n y bajo las presiones de

la época que inducen a las Repúblicas latinoamerica-

nas a expedir leyes de redistribuci6n del suelo agrí

cola orientadas hacia la justifica social, el gobier-
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no de Nicaragua expidi~ el 7 de febrero de 1983, la -

Ley de Reforma Agraria en la que se siguen los mismos 

lineamientos fundamentales de otros ordenamientos se

mejantes expedidos en diversos países de latinoamGri

ca. En efecto, su capítulo I contiene un artículo de

clarativo que a nosotros nos parece más propio de una 

exposici6n de motivos, en el que se dice que: "La pr~ 

sente Ley tiene por objeto la reforma social y econ6-

mica del agro nicaraguense a través de una modifica-

ci6n fundamental de la tenencia de la tierra y de la

estructuraci6n jurídica y sistemas de explotaci6n de

la misma, tendiente a obtener, con la equitativa dis

tribuci6n del área cultivable y de su renta y con el

incremento de la producci6n, la elevaci6n del nivel -

de vida de las masas campesinas y su incorporaci6n al 

P!oceso de transformaci6n de la economía del pa{s y -

al desarrollo integral de la naci6n". 

Estos fines se cumplirán: a) por medio de planes agr~ 

ríos de colonizaci6n, de difusi6n y conservaci6n de -

la mediana y pequeña propiedad y de distribuci6n y·r~ 

distribuci6n de la tierra para explotaci6n t6cnica y

racional de lamisma, por diversos medios entre los 
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cuales resaltan: a) la incorporaci6n de nuevas tierras 

a la producci6n y expropiaci6n y divisi6n de los lat! 

fundios incultivados y de la tierra de bajo rendimie~ 

to por su inadecuada explotaci6n~ b) la agrupaci6n y

distribuci6n de la poblaci6n rural, c) la constitu--

ci6n de patrimonios familiares, d) la abolici6n paul! 

tina del arrendamiento y la aparcería, e) la transfo! 

maci6n de las comunidades indígenas en cooperativas -

de producci6n, f) la ayuda t6cnica y el cr6dito agrí

cola supervisado, g) la organización de centrales de

maquinaria agrícola para alquilarla a los agriculto--

res, h) el incremento de escuelas rurales, i) el mej~ 

ramiento de la vivienda campesina, j) la organizaci6n 

del mercado de los productos agrícolas. (47) 

A EL INSTITUTO AGRARIO 

El 6rgano administrativo encargado de realizar la Re

forma Agraria, en el Instituto Agrario que a semejan

za del creado en Honduras, es aut6nomo, en un esfuer

zo por apartar la mencionada Reforw~ de la política -

militante y de mantenerla dentro de un orden científi 

co y tficnico. El Instituto es un organismo de derecho 

público y privado, con personalidad jurídica y patri~ 

47).- No es fiel enumeraci6n de los medios que contiene 
el art. 2 sino solamente nos referimos a los di
rectamente relacionados con la distribuci6n del-



monio propio. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo se 

mantienen por intermedio del Ministerio de Agricultu

ra y Ganadería (art. 3), 

Como en el caso de Colombia, tambíén el Instituto Agr~· 

rio está a cargo de un Consejo Directivo en el que fi-

guran representantes de las llamadas "fuerzas vivas": 

a) El Presidente del Instituto Agrario que será miem-

bro propietario ex-oficio y presidirá las sesiones del 

Consejo Directivo, 

b) El Ministerio de Agricultura y Ganadería que ejerc! 

rá la Vice-Presidencia. 

c) El Gerente del Banco Nacional de Nicaragua. 

d) Un representante de los trabajadores del campo. 

e) Un representante de las Asociaciones Agropecuarias
. del país, y 

f) Un representante del partido de las minorías (art,5) 

Este Consejo Directivo, tiene entre otras como princi

pal funci~n orientar la política del Instituto y pro-

nunciarse sobre los planes y programas de trabajo y d~ 

clarar la afectabilidad de las tierras que considere -

-conveniente y necesario expropiar para la realizaci6n-
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~e la Reforma Agraria (art. 9). 

Pero la responsabilidad inmediata de los trabajos re--

• cáe, según el artículo 12 de la Ley, en el Presidente

que debe ser "persona de reconocida competencia en - -

cuestiones sociales y agrarias; será el Director del -

mismo y tendrá a su cargo la representaci6n legal del

Insti tuto y la direcci6n y control de los negocios de

éste". En sus tareas está auxiliado por un Subdirector. 

Una de las más importantes disposiciones de esta Ley,

es la que crea la auditoría del Instituto para evitar-

despilfarros, abusos administrativos y filtraciones, 

Tiene a su cargo el Auditor, "la fiscali zaci6n de las

operaciones y de las cuentas del Instituto. Este fun-

cionario es nombrado por el Consejo Directivo. 

El Instituto dispone de los siguientes recursos para -

el desempeño de su misi6n: los bienes que adquiera y -

le sean legados; el producto de la venta y arrendamie~ 

to de lospredios colonizados; cinco millones de córdo

bas que aportará el Estado, anualmente, más una suma -

igual a lo colectado por concepto de impuestos sobre -

tierras ociosas; el producto de multas que impone la -
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~ey y las tierras baldías de la naci6n. 

El impuesto sobre tierras incultas u ociosas, no es -~ 

progresivo, no se establece en proporci6n a la exten-

si6n ni aumenta con el transcurso del tiempo, sino que 

se establece sobre la calidad de los suelos y así por

ejemplo las tierras de primera clase pagan $5.00 por -

hect~rea y las de:sexta, $0.50, quedando exentos los -

de séptima. 

B) TIERRAS AFECTABLES 

Una vez configurados los 6rganos agrarios encargados de 

llevar a cabo la Reforma, la Ley indica de qué tierras 

puede disponer para cumplir sus fines y en orden de -

prelaci6n enumera: 1.- Las nacionales.- 2.- Las ejida

les de dominio privado del Distrito Nacional o de los

Municipios y las de los Entes aut6nomos del Estado.- 3. 

Las que adquiera el Instituto, y 4.- Las de particula

res que no cumplan con la funci6n social de la propie

dad (art~culo 18). 

Para la localizaci6n y deslinde de las tierras del Es

tado se crea una comisi6n de ~ierras Nacionales y Muni 
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cipales encargadas de levantar el catastro respectivo -

(artículos 122 y 123), 

Enseguida se establece que las tierras de particulares

no cumplen con la funci6n social de la propiedad: a) Si 

permanecen incultas u ociosas durante dos afies. b) Si -

su explotaci6n no se realiza en forma eficiente. c) Si

durante dos afies consecutivos el propietario no las ex

plota directamente asumiendo el riesgo econ6mico de la-

explotaci6n, salvo en casos de explotaci6n indirecta eve~ 

tual por causa justificada; o de fuerza mayor en caso -

fortuito, 

Como se ve desde luego en esta 6ltima disposici6n práct! 

camente se prohibe la aparcería y el arrendamiento ape-

gándose al principio de que la tierra debe ser de quien

la trabaja. 

d) También se considera que la propiedad no cumple su -

función social cuando está concentrada, en grandes exten 

sienes y en pocas manos, siempre que esa concentraci6n -

se realice en regiones en que perjudique a n6cleos de -

campesinos porque no haya más tierras disponibles u otros 

medios de subsistencia y de desarrollo econ6mico. 
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Es tambi6n ejemplar la disposici6n final de este art{~~ 

lo en la que se considera que la propiedad privada no -

desempeña su funci6n social cuando el propietario una -

vez requerido para ello, "no cumple con las disposicio

nes sobre conservaci6n de recursos naturales renovables". 

(ardculo 19). 

Los bosques asf como las reservas forestables, las tie

rras inservibles o erosionadas no se consideran ocio--

sas (artículo 19). 

C) TIERRAS INAFECTABLES 

En general se consideran inafectables las tierras nacio 

nales y municipales destinadas a un uso jurídico o de 

inter6s general; las cercanas a la capital y a las ca

beceras departamentales o de los municipios. 

En cuanto a las fincas rústicas de particulares son -

inafe~tables que no excedan de 500 hectáreas en tierras 

de primera clase "o su equivalente en las otras clases 

más la reserva forestal respectiva'", 

Como en el C6digo Agrario mexicano, se da al propieta-
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.xio de extensiones mayores la facultad de señalar en ·: 

qué parte de su propiedad desea que se considere la ina 

fectable (artículo 21). 

No obstante las disposiciones sobre la inafectabilidad

que contiene la Ley, en la misma establecen excepciones 

plausibles del todo acordes con las finalidades de la -

Reforma Agraria. Son tan importantes estas exccpciones

que debemos transcribirlas literalmente. 

"Art. 26.- Cuando para la realizaci6n de un plan agra-

ria en determinada zona, la existencia en ella de una

º más fincas particulares, constituyan un obstáculo de 

orden técnico o econ6mico, procederá por excepci6n la-

expropiaci6n total o parcial de dichas fincas, aun cuan 

do en ellas se cumpla con la funci6n social de la pro--

piedad y no obstante lo dispuesto en el inciso e) del -

artículo 21. Asimismo procederá la expropiaci6n cuando

se trate de resolver un problema agrario de evidente -

gravedad". 

"En este caso la expropiaci6n no podrá llevarse a efec

to sin previa declaratoria de la autoridad competente -

de evidente interés social con la audiencia del intere-
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~ado en. los correspondientes tdmites; teniendo siern-·

pre el expropiado, derecho a conservar preferentemente 

la unidad ccon6mica que 61 indique". 

D) PROCEDIMIENTOS EXPROPIATORIOS 

Consideramos sumamente atinados los procedimientos ex

propia torios de esta Ley muy superiores por ejemplo, -

a los que establece la Ley de Reforma Agraria en el que 

se da a la expropiación el carácter de un juicio ante

los tribunales administrativos, lo que ha dado resulta 

dos desastrosos, 

En esta Ley Agraria de Nicaragua se ordena, en primer

lugar, con gran acierto, que antes de proceder a la ex 

propiaci6n se procure tener acuerdo directo con el pr~ 

pictario y s6lo que fracasen esas gestiones se procede 

a la expropiaci6n en la que se discute, no la procede~ 

cia de la misma ni la forma en que van a ser distribuí 

das las tierras expropiadas, ni el n6mero de beneficia 

rios o los derechos de los mismos en los repartos sino 

6nicamente el precio que debe pagar el gobierno por la 

expropiaci6n (artículo 31 y siguie~tes). 

También procede la expropiaci6n de aguas con los mis-

mos procedimientos de la tierra; pero en ésta, los pe-



~itas que intervengan deben ser ingenieros de prcfcre! 

cia hidr6grafos (artículo 42), 

E). L.-\ COLONI Z.-1.CION INTERIOR 

El Instituto de Reforma ;\graria no repartirá las tie-

rras en forma individual,asistcm~tica, sino que proce

derá a formar colonias agrícolas "Je acuerdo con los -

dictados de la economía, de la técnica y de la ciencia 

agrícola moderna" (artículo .!3). 
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En caso alguno se establece la colectivi:aci6n de la -

tierra o de los trabajos agropecuarios, pues aqu6llas

se devidirían "en lotes que constituyan "unidades agrj_ 

colas familiares", las cuales tendrán la extensi6n que 

el reglamento señale como mínimo indispensable, para s~ 

tisfacer las necesidades de vida y de mejoramiento de

las condiciones sociales y econ6micas de una familia -

tipo normal, a base de que la mayor parte de la labor

agrícola puede ser realizada con el trabajo del grupo

famil iar, constituído por el beneficiario y las persa= 

nas de la familia, que dependan econ6micamente de ~l. 

'
1 Para la fijaci6n de este mínimo, deberán tomarse en -
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cuenta. las características agroecon6micas de la zona_y 

la posible naturaleza de la producci6n 11 (artículo 44). 

En las_ colonias creadas por el Instituto se reserva -

hasta el veinte por ciento "de las unidades econ6micas 

que estructure en sus colonias, para otorgarlas a in

migrantes extranjeros que sean agricultores o trabaja

dores especializados en la industrializaci6n de produ~ 

tos agrícolas; pero están obligados a solicitar la na

cionalidad nicaraguense despu6s de un año de residencia 

so pena de perder sus derechos como co1orios"· (Artículos 

90 ª· 93). 

También se autoriza la colonizaci6n privada que pue-

den llevar a cabo los propietarios fraccionando sus -

tierras para adjudicarlas a quienes las soliciten, -

previa autorizaci6n y supervisi6n del Instituto (art! 

culo 94). 

Las colonias no tienen 6rganos de represcntaci6n ni -

autoridades internas, sino que son administradas ppr

el Instituto "durante el tiempo prudencial que estime 

conveniente, para lo cual nombrar~ a un administrador 

de la colonia (artículo 45). 
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~demás el Instituto organiza en cada colonia consejos 

agrarios locales presididos por el Administrador de -

la misma y de los que forman parte tres adjudicatarios, 

elegidos por los colonos y un representante local del 

Banco ~acional en donde lo hubiere, el agente de cx-

tensi6n agdcola y un representante de la cooperativa" 

(artículo 128), 

Las funciones de estos Consejos consistente en coad

yuvar en la acci6n colonizadora, en elevar el nivel

social, material y cultural de la poblaci6n de las -

colonias y en general en la orientaci6n de los traba 

jos agdcolas (artículo 129). 

Al lado de los Consejos Agrarios Locales, funcionarán 

en las colonias las juntas de mejoramiento vecinal, -

integradas por adjudicatarios y otros vecinos y por -

el administrador. El Instituto establece sus normas -

de acci6n y puede facilitarles préstamos en dinero,-

equipos, materiales y asesoramiento t6cnico y confec

ci6n de proyectos (artículo 132). 

F) REPARTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES 

Las unidades agrícolas no s~ adjudican gratuitamente 



en ning6ri caso. El beneficiario tiene que pagar, a

partir del segundo año de posesi6n, o despuGs de ese 

plazo si así lo acuerdo el Instituto, el valor de la

tierra_ que recibe. 

El precio de la tierra que compone una unidad agríe~ 

la, "se fijará de acuerdo con su ubicaci6n y valor • 

potencial de productividad". Será amortizado en un -

plazo no menor de quince ni mayor de veinte años, con 

intereses que no excederán del 5% anual. La cuota 

que debe pagar el adjudicatario se fija "en funci6n

de las características de productividad" (artículo -

62) y podrá pagarse en dinero efectivo o en produc-

tos de la tierra (artículo 64), Se dispensa, pospo-

nién<lolo en el pago de cuotas en caso de pérdida de

cosechas (artículo 65), 

Las tierras se adjudican a agricultores mayores de -

18 años, hombres o mujeres. Se prefiere a los nicara 

guens·es, que tengan numerosa familia, a los propiet!!_ 

rios de minifundios para completarles la extensi6n -

de la unidad agrícola, etc, (artículo 62). 

Las disposiciones de esta Ley que están de acuerdo -
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con los principios de la justicia social y las moder 

nas orientaciones legislativas son las que se refie

ren a que un beneficiado con una unidad agrícola pu~ 

de obtener otras unidades y la reducci6n de un S% so 

bre el precio de las mismas por cada hijo que tenga, 

legítimo o reconocido (artículos SS y S8 inciso e). 

Las unidades agrícolas se titulan cuando el adjudic! 

tario ha pagado el 25% de su valor; pero quedan gra

vadas con hipotecas a favor del Instituto por el res 

to del precio (artículo 6i inciso b) y (artículo 68). 

Las unidades agrícolas no pueden subdividirse y son

inembargables. Tampoco pueden venderse sin autoriza

ci6n del Instituto, ni celebrarse sobre ellas contra 

tos de arrendamiento o aparcería. Los que se cele---

. bren serán nulos, salvo casos de mujeres con familia, 

de menores de 18 afias, de incapacitados, de quienes

hubiesen sufrido accidentes y tratándose de maestros 

rurales (artículo 60). 

Las adjudicaciones de parcelas se extinguen por mu-

tuo acuerdo entre el adjudicatario y el Instituto o

~cumpl imiento de las estipulaciones, por fallecimien 
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to y en caso de que el beneficiado abandone a su f~ 

milia, pues entonces la tierra se adjudica a la mu

jer o concubina o al hijo o hija más capaz. 

G) LA VIVIENDA RURAL 

De acuerdo con la Ley que comentamos, el adjudicat~ 

rio de una parcela recibe del Instituto una vivien

da "adecuada, higi6nica y confortable"que puede pa

gar en la misma forma que la parcela o bien se le -

dan materiales que no hubieren en la zona para que -

la construya, bajo el asesoramiento técnico del Ins 

tituto. 

Este art~culo tiene una importancia social muy gra~ 

de, pues si se aplica en todos los casos se logra-

ría transformar radicalmente la habitaci6n campesi

na que en la actualidad en todos los pa!ses latino~ 

mericanos es muy deficiente desde el punto de vista 

de fa salud corporal y moral de la poblaci6n, pues

familias numerosas viven en jacales inmundos y en -

deplorable promiscuidad. 



H) LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

El artfculo 84 de la Ley ordena que las comunidades 

indígenas; previos estudios que realizará el Insti

tuto, se transformarán en cooperativas para explo-

tar las tierras que poseen y que les serán adjudic~ 

das y tituladas por dicho organismo. 

I) EL PATRIMONIO RURAL FAMILIAR 

Aun cuando las parcelas, como se ha visto no se en

tregan gratuitamente a los solicitantes sino que -

tienen que pagar su valor y se les titulan en pro-

piedad cuando terminan de pagarlas, esa propiedad -

no es absoluta pues según el artículo 92 de la Ley: 

"Las tierras de las unidades agrícolas concedidas a 

los campesinos, desde el momento de la adjudicaci6n, 

quedan constitufdas el patrimonio familiar rural. -

El patrimonio familiar rural será inalineable e in

divisible. 

Es esta una certera disposici6n de la Ley porque -

quedan constituídas y evita las concentraciones agr~ 

r~as y asegura la estabilid~d econ6mica de la fami-
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lia. Carece, sin embargo, de disposiciones que perm! 

tan en casos excepcionales y de fuerza mayor, la ve~ 

ta de las unidades constitutivas del patrimonio fami 

1 iar rural. 

J) EL CREDITO RURAL 

El Estado organizará el crédito agrícola, dice el -

artículo 124 de la Ley, "en forma que se aplique de 

preferencia para satisfacer las necesidades crediti 

cias de los adjudicatarios de las colonias agríco-

las y de los pequefios y medianos productores en gen! 

ral". El crédito que se otorgue se regirá por los -

principios y normas del crédito supervisado. 

Se garantizarán precios mínimos a los productores -

agropecuarios de las colonias agrícolas y de los P!. 

queños y medianos productores en general, mediante

almacenamiento y compras de dichos productos y su -

distribuci6n en los mercados del país (artículos 126 

y 127). 



C A P I T U L O IV 

LA REFORMA AGRARIA EN PAISES SUDAMERICANOS 

a) CHILE 

b) PERI! 

e) BOLIVIA 
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a) C H I L E 

a) Antecedentes:- Osear Alvarez Andrews, en su obra Chile, 

Monografía Sociol6gica, nos da la siguiente versi6n de con 

junto de la geografía chilena: 

En un extremo <le Sudamérica, entre los paralelos 18 a 56-

de latitud Sur en sus límites continentales (que se pro

longan luego hasta el mismo Polo Sur de la Antárdida Chi

lena) y entre los meridianos 65 grados y 75 grados de lon 

gitud oeste, se extiende la Rep6blica de Chile. 

La ubicaci6n geográfica de Chile nos explica su evoluci6n 

más lenta que la de los países del hemisferio norte, y -

en el hemisferio sur, que la de los países americanos del 

lado del Atlántico (Argentina, Brasil) debido a su leja-

nía de los países europeos. 

Muchas veces se ha dicho que Chile es una Isla: tan gráf! 

co en su aislamiento del resto del mundo, por el Océano -

Pacífico, al poniente; la Cordillera de los Andes, al o--

ricnte; el Jcsola o Continente Antártico en el sur, y los 

desiertos de piedra de la zona norte, Un escritor francés

hablaba por eso de Chile como del "Último rinc6n del mun-

<lo". 
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f:n un lugar común decir también que Chile es una larga -

y angosta faja de tierra que va desde los tr6picos, al 

Polo Sur, entre la Cordillera y el Decano, 

Son 4,225 kil6metros de largo de norte a sur en el Conti 

ncnte, con una anchura que fluctúa entre los 170 km., y-

los 35 kim total: 741,767, km, cuadrados, 

En Am~rica Latina, Chile ocupa el justo t6rmino medio en 

extcnsi6n, 

Tienen más extensi6n que Chile: Brasil, Argentina, N6xi-

co, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela (todos con más -

de 1 mi116n de kil6metros cuadrados). 

Tienen menos extensi6n que Chile: Paraguay, Uruguay, Ecu~ 

dor, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Panamá, El 

Salvador, Costa Rica, Rep6blica Dominicana y Haiti, 

Sin embargo, si se considera el casquete polar chileno -

de 1,250,000 kil6metros cuadrados en la Antártica Chile-' 
? 

na, tendría tanta extensi6n como México (1,900,000 km.~). 

E~ lo referente al clima, Chile tiene todos los climas -
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del mundo desde el tropical (el tr6pico de Capricornio ~ 

pasa por la Ciudad de Antofogasta hasta el clima polar.

Pero predomina en Chile el clima templado suave, atempe

rado en el valle central por las brisas frescas que ba-

jan de la Cordillera Andina todas las tardes, y en las -

costas por lacorricnte fría de Humbolt, que tiene una di 

recci6n de sura norte. 

En cuanto a la topografía todo el país de norte a sur, ~ 

es un largo y angosto valle entre dos cadenas de monta-

fias: la Cordillera de los Andres, al oriente, con altu-

ras hasta de 6,000 mts,, y más en las zonas Norte y Cen

tral, y la Cordillera de la Costa al poniente, con altu

ras máximas de 2,000 mts. en la zona central que desapa

rece en un semillero de islas al sur de la Isla grande -

Chiloé (paralelo 42). 

El Norte es una meseta más o menos amplia de 700 mts. de 

altura sobre el nivel del mar, Sube hasta cerca de 800 -

mts., en Antofogasta y Atacama, y de allí desciende sua

vemente hacia el sur, hasta perderse en las islas y cana 

les que empiezan en el paralelo 42. 

El "Valle Central" que empieza en el paralelo 28 más o -
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menos, tiene s6lo 935 km. de largo y una anchura media -

aprovechable de SO km., (total 46,500 km.2). Los ríos de 

Chile corren en general de E. a o., y son cortos y torre~ 

toses, lo que produce mucha erosi6n. Son inaptos en gen~ 

ra1 para la navegaci6n; pero 6tiles para su aprovechamie~ 

to hidroel6ctrico, Mirado Chile desde un avi6n se ve un-

país montaftoso en sus tres cuartas partes. 

Las zonas verdes se ven con manchas aisladas o como fajas 

angostas entre grandes extensiones de cerros. 

Esta topografía dificulta enormemente las comunicaciones. 

Los caminos y ferrocarriles de Chile son obras gigantes-

por los esfuerzos que han costado. 

Chile no es ni puede ser agrícola en sentido extensivo -

como algunos pretenden, A lo sumo puede tener una agri-~ 

cultura intensiva o de calidad (fruti-cultura, vinicultu 

ra). (48). 

Confirmando las ideas anteriores, Roberto Barrios, esta-

blece que el territorio Chileno es una faja de tierra mo~ 

48). Osear Alvarez Andrews, Chile, Monografía Socio16gi
ca.- Instituto de Investigaciones Sociales.U.N.A.M. 
la.Ed.1965 págs. 9,10 y 11 .• 



~añosa, larga y angosta, bordeada por el ocGano pacífico, 

con una longitud de 4,350 kil6metros. el 70% del país es 

montañoso y tiene una gran variedad de climas. Su super

ficie es de 741,767 kil6metros cuadrados y está dividida 

en 4 regiones: de los desierto,. e.n la parte norte,donde -
• . ......;:rl .. í?'-~.":t r~ 

se producen minerales tales como los nitratos y el cobre 

y que cubre una extensi6n equivalente a 28% de la super

ficie total del país; del norte chico o de los valles f ~ 

transversales, regi6n mineral pero con una producci6n 

agrícola templa-da en las partes que cuentan con riego;--

Chile Central, con su valle productor de alimentos para

la mayor parte de la poblaci6n. del país; y, por Último,

la regi6n Chile Central, con su valle productor de ali-

montos para la mayor parte de la poblaci6n del país; y,

por Óltimo, la regi6n de los Lagos y Austral, húmeda PªE 

te meridional, con multitud de islas. 

Por esa ra:6n de la forma en que se utiliza el territorio, 

Gste se clasifica de la siguiente manera: superficie cu~ 

tivable 5.811,000 hectáreas; superficie para pastizales-

6, 786, 000 hectáreas; superficie forestal 16.340,000 hec

táreas; y su¡xrficie incultivable 45.245,000 hecfáreas.Su 

poblaci6n se calcula en 8,190,00 habitantes para 1963,de 

de la que el 60% se encuentran concentrada en la regi6n-

!140 
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central de Chile, en donde se riegan un mil16n de hect6~-

reas, siendo el principal producto el trigo, y en su or-

den plantas forrajeras como la alfalfa y el trébol. (49) 

b).- Estructura Agraria antes de la Reforma:- Por su par-

te Mcndieta y Nóñez señala: "Como en los demás países en-

la AmGrica Latina, en la Rcp6blica de Chile nacen los dos 

extremos del problema agrario, el latifundio y el minifun 

dio en la Gpoca colonial, creando, con el transcurso del-

tiempo una situaci6n econ6mica y social en extremo grave-

que los gobiernos independientes trataron de resolver por 

medio de la colonizaci6n". (SO) 

Las primeras leyes de colonizaci6n, dice el eminente soci6 

lego Chileno Osear Alvarez Andrews, se dictaron en 1845 y 

1851, desde entonces la legislaci6n sobre la materia es -

copiosa hasta que se le dio forma definitiva en la Ley --

5604 de febrero de 1935.(51) 

De las Leyes antes mencionadas nos interesa destacar un -

principio que viene desde la Gpoca precolonial pues según 

el autor cita do en el Imperio Incaico, en el "Aiyu", "a -

49). 

SO). 

51). 

Roberto Barrios, El Hombre es la Tierra, la Reforma
Agraria en el Mundo, E.Costa Amic.Edit.M6x.1966 la.
Ed. pág.116. 
Cfr. Mendieta y NÚñez. Int. al Est.del Dcho.Agrario-
2a. Edi.MGx.1966 Pág.202 · 
Ob, Cit. pág. 94 
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~ada jefe de hogar se le adjudicaba una medida de tierra 

(el tap6) que aumentaba en otro tap6 por cada hijo y me-

dio tap6 por cada hija a medida que iba naciendo. Cuando

se casaba.el hijo se le adjudicaba el tap6 que se había -

asignado a su padre al nacer". 

En esta forma, por demás ingeniosa y justa, se prevenían

la pulverizaci6n de la tierra como consecuencia del aumen 

to demográfico. 

En las leyes de 1845 y 1851, se conserv6 este sabio prin-

cipio en su esencia pues se otorgaba a cada padre de fami 

lia una parcela de ocho cuadras más 4 cuadras por cada hi 

jo mayor de catorce años. 

A pesar de la constante labor de colonizaci6n desarrolla

da por los gobiernos de la República de Chile, el Censo -

Agropecuario del año de 1935 revel6 que "en un :total de -

201,997 propiedades de ellas 87.79 (el 43%) ocupan 139.446 

Has. (0.5%) y 626 (el 0.34%) ocupan 14,486.410 Has.(52.4%). 

Los datos transcritos ponen de manifiesto el grave extremo 
entre minifundio y latifundio". (52) 

'SZ').'""ob.cit.pág.112 - ' 
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~Este problema dice el autor citado, es tan serio que -~ 

aún en las provincias centrales de Chile - las provincias 

agrícolas por excelencia - hallamos el mismo exceso de -

minifundios y latifundios y la escaséz <le fundos media--

nos. 

En el año de 1958, el soci6logo antes aludido sistemati

zaba el problema agrario de Chile de la sig11iente forma: 

1) Escasa producci6n agrícola, en parte por una errada -

política gubernamental de atender s6lo a la minería y a

la industri~lizaci6n y descuidar la agricultura, y en Pª! 

te por una mala explotaci6n de la tierra, por parte de -

los agricultores. 

2) Ausencia de una clase media campesina de propietarios 

de predios superiores a una hectárea a inferiores a -

5,000 hectáreas. 

3) Falta de capitales y de cultura t~cnica para todos 

los agricultores grandes, medianos y pequeños. (53) 

e) Iniciaci6n de la Reforma Agraria.- Para remediar es 

53) Ob. Cit. pág. 135 
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ta situaci6n el gobierno del Presidente Alexandri dict6~ 

la Ley de Reforma Agraria de 15 de noviembre de 1962. 

En el artículo primero del ordenamiento citado se indican 

sus lineamientos generales de acuerdo con las modernas -

tendencias del Derecho Agrario, Así, se establece "el d~ 

recho de propiedad sobre un predio r6stico está sometido 

a las limitaciones que exijan el mantenimiento y progre

so del ordenamiento social". 

El crir,cter de funci6n social de la propiedad se estable 

ce diciendo que: "todo propietario agrícola está obliga

do a cultivar la tierra, aumentar su productividad y fer 

tili<lad, a conservar los dem's recursos naturales y a -

efectuar las inversiones necesarias para mejorar su ex-

plotaci6n o aprovechamiento y las condiciones de vida de 

los que en ella trabajen, de acuerdo con los avances de

t6cnica11, 

Las finaiidades de la Ley están expresadas en el artícu

lo 3o. y son: "dar acceso a la propiedad de la tierra. a

quienes la trabajan, mejorar los niveles de vida de la -

poblaci6n campesina, awncntar la producci6n agropecuaria 

y la productividad del suelo". 
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d) Situaci6n actual:- La Ley de Reforma Agraria de la Re

pública de Chile es un texto desconcertante por la falta de 

sistemati:aci6n de sus preceptos. Deja gran parte de sus

realizaciones que dcber&n dictarse y concede al Presidente 

de la República numerosas facultades de ejccuci6n según su 

arbitrio. Contiene adem5s una serie de disposiciones que -

s1 están relacionadas con la Reforma Agraria es de manera

incidental o lejana o no tienen relaci6n alguna como las -

relativas a "Escasillamiento y Previsi6n de Empleados", -

"Libre Internaci6n de Ciertos Productos", "~lcdidas contra la 

Erosi6n", "Artesanía e Industria Dom6stica en la Pequeña -

Propiedad Agdcola", "Importaci6n y Exportación de ciertos 

Productos Agropecuarios", "Normas sobre Presupuestos", - -

etc", (54) 

b) P E R U 

La cuesti6n de la Tierra en PerG.- En esta gran naci6n se

gún MANUEL SANCHEZ PALACIOS, "la propiedad privada se pr~ 

scnta bajo dos formas.: la gran propiedad y el minifundio", 

El eminente soci6logo peruano ROBERTO MAC LEAN Y ESTENOS,

a su vez, asegura que "el dos por ciento de la poblaci6n -

(54) En este sentido: Lucio Mendieta y N6fiez.Ob.Cit.pdg.208 



posee el noventa por ciento de la tierra en el Perú. NQ 

llegan, agrega, a mil las familias que, en verdad, son -

propietarios del pa{s que cuenta con m's de diez millo--

nes de habitantes". 

El territorio del Perú, según el mismo autor, se divide~ 

en tres regiones: La Costa, la Sierra y la Selva. En las 

tres la concentraci6n agraria es el fen6meno socioecon6-

mico dominante, Considerando como gran propiedad la que

excede de cien hect&reas, se calcula que su n6mero se -

eleva a 3,553 distribuída así: 

En la Costa el 57,9% del total costero 

En la Sierra el 85.0% del total serrano 

En la Selva el 83, 5% del total selv,tico. (SS) 

El resto de estos elevados porcentajes se divide entre -

lo que el Dr. MAC LEAN considera mediana propiedad, entre 

once y cien hectáreas y la pequeña propiedad que es la -

que no liega a diez hectdreas, 

Aún cuando esta clasificaci6n corresponde a la general

mente aceptada, la distribuci6n de la gran propiedad es-

SS).- DR. ROBERTO MAC, LEAN Y ESTENOS. Op. cit. 
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tá indicando que en el Per6 como en el resto de la Am6ri 

ca Latina, el problema agrario se plantea, en el exceso 

del latifundio frente a la miseria del minifundio. 

;,• 

Coro:plementan esta apreciaC:iÍ5n los datos del censo de --

1961, seg6n los cuales la distribuci6n de las unidades-

agropecuarias de acuerdo con su tamaño, n6mcro y super-

ficie eran en ese año las siguientes: 

l. Los pequeños propietarios - en cuya catcgorfa están 

los comuneros indígenas - cubren m6s del 83% del total-

y paseen, apena, el 5.7~ de las tierras utilizadas. 

2. Los medianos propietarios cubren aproximadamente el 

15~ del total y poseen el 74% de las tierras cultivables, 

3. Los grandes propietarios, vale decir, los grandes -

latifundistas son apenas el 0.4% del total y poseen el-

75.6% de las tierras utilizadas, 

Las causas del problema aludido, seg6n el Dr. Mac Lean

son:"lo. - la injusta distribuci6n de la tierra, supervi, 

vencía anacr6nica de una estructura feudal y opresora;-

2c.- La no menos injusta y clamorosa distribuci6n de --



~as aguas de regadío -sin las cuales nada valen las tie 

rras, por f6rtiles que sean- aguas que se encuentran -

virtualmente monopolizadas por los grandes terratenien

tes en agravio de los modestos agricultores; 3o.- La es 

casez de tierras de cultivo en contraste con la abundan 

cia de tierras ociosas, y 4o.- La baja productividad de 

la tierra cultivada". (56) 

Esta situaci6n agraria es causa del lamentable estado -

econ6mico y cultural de la poblaci6n campesina peruana

y ha dado lugar a graves disturbios en las zonas rurales 

en donde es m&s fuerte la presi6n demogr5fica sobre !a

tierra insuficiente, no por falta de ella, sino por su

ma]a distribuci6n. 

Para resolver el problema agrario en el Perú, se hicieron 

varios intentos desde el afio de 1956 que consistieron -

en proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congre

so y en la "Ley de Base de la Reforma Agraria" de octu

bre de 1~62 que por fin tomaron forma definitiva en la

"Ley núm.15037 de la Reforma Agraria", que fue promulg! 

da el 20 de mayo de 1964. 

Esa Ley, vigente durante 5 aftas, no resolvi6 el proble-
56) Dr. Ro5erto Mac Lean y Estenos Op.Ct •. 
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ma de la distribuci6n equitativa de la tierra agrícola; 

la situaci6n miserable del campesino parcela continuar-

indefinidamente hasta que el Gobierno Institucional de-

la Fuerza Armada, como se denomina a la dictadura mili-
' tar que impera en ese pa{s, dict6 la Ley No. 17716 de -

24 de junio de 1969 que segGn el Dr. Mac Lean es una fe 

cha ep6nima en la historia del agro peruano. Lo es, - -

agrega, porque cierra definitivamente tma Gpoca y abre-

otra totalmente nueva e irreversible. 

El artículo lo. de la Ley aludida es una versi6n modifi 

cada en puntos esenciales del correspondiente de la an

terior legislaci6n sobre la m~teria; pero se le dio una 

t6nica profundamente revolucionaria. 

Articulo lo[ 

"La Reforma Agraria es un proceso integral y un instru

mento de transformaci6n de la estructura agraria del -

país, destinado a sustituir los regímenes de latifundio 

y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia 

y explotaci6n de la tierra, que contribuya al desarro-

llo social y econ6mico de la Naci6n mediante la creaci6n 

de un ordenamiento agrario que ~arantice la justicia so 
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cial en el campo y aumente la producci6n y la producti 

vidad del sector agropecuario, elevando y asegurando -

los ingresos de los campesinos para que la tierra cons

tituya, para el hombre que la trabaja, base de su esta

bilidad econ6mica, fundamento de su bienestar y garan--

tía de su dignidad y libertad". 

Esta disposici6n est& en consonancia con el artículo -

34 de la Constituci6n Peruana en la que se dice que "La 

propiedad debe usarse en armonía con el interGs social-

y que la Ley fijará los límites y modalidades del dere-

cho de propiedad". 

Las principales disposiciones del ordenamiento acttral--

mente en vigor son las siguientes: 

a) Autoridades Agrarias 

Se crea un Fuero Privativo Agrario con el prop6sito de -

garantizar la efectiva realizaci6n de la Reforma Agra-

ria y la mejor y más pronta aplicaci6n del derecho que

emerge de ella. (57) El Fuero Privativo Agrario se inte 

gra con dos clases de instituciones; unas de carácter--

administrativo:el Ministerio de Agricultura; la Direc--
57) Véase Robert.o Mac Lean y Estenos: "Espíritu y Esencia 

de la actual Reforma Agra ria en el Per6 11
, Revista -

Interamericana de Sociología. Afio II, Vol.TI págs.93 
y sigs. 



ci6n General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural Y= 

las Direcciones Zonales con sede en los principales Cen 

tras de diversas regiones agrícolas y del país. 

La otra clase de instituciones agrarias son de naturale 

za jurisdiccional "que sustancian y resuelven las contr.9_ 

versias surgidas por la aplicaci6n de las leyes de Re-

forma Agraria y de Derecho Agrario en general" y están

formadas por los Juzgados de Tierras que tienen juris-

dicci6n en áreas determinadas y por el Tribunal Agrario, 

b) Financiamiento de la Reforma Agraria. 

El financiamiento de la redistribuci6n de la tierra es

tá a cargo del Estado que cubre el valor de las expro-

piaciones, una parte en efectivo y otra en "bonos de la 

Deuda Agraria", Estos bonos son nominativos e intransfe 

ribles hasta el año de su amortizaci6n. Sabio mandamien 

to que impide convertir la deuda nacional en exterior y 

los abusos de las especulaciones financieras. 

Los mencionados bonos son de tres clases: clase A, con

interfs anual del 6%, amortizables anualmente en un pl~ 

zo de 20 años, Clase B con inter6s de 5% anual, que se-
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rán amortizados en 25 años y clase C con inter~s de 4%· 

y amortizaci6n en 30 años. 

Los complejos industriales expropiados se pagan en efec 

tivo hasta un mill6n de soles y el saldo en bonos, "los 

cuales afirma el Dr. Mac. Lean benefician a los ex-lati 

fundistas, no s6lo por la percepci6n de los intereses -

y la redenci6n anual sino tambi~n porque el Estado los

a<lquirirá en su valor total siempre que los expropiados 

decidan usarlos con fines industriales". En este caso -

deben aportar en efectivo el 50% del capital de las in

dustrias que vayan a crear y el Estado adquirirá los bo 

nos por una cantidad igual. He aquí umbrillante idea -

que posibilita el desarrollo de la industria peruana -

convirtiendo a los ex-latifundistas en industriales al

estimularlos para que inviertan la indemnizaci6n que re 

ciban en nuevas fuentes de capital y de trabajo. 

El valor de las tierras trabajadas directa y eficiente

mente, se cubre con 100.000 soles en efectivo y el res

to en bonos de la clase A. Las arrendadas de explotaci6n 

deficiente, se pagan con 50,000 en efectivo y el saldo-

cn bonos de la clase B. Las tierras enfeudadas, con 25,000 
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soles y bonos de la clase C. 

Solamente el ganado que se expropie se pagar~ fntegra--,: 

mente en efectivo. 

La emisi6n de bonos est5 limitada hasta un total de - -

quince mil millones de soles. 

El manejo de los bonos de la deuda agraria se encomien

da al Banco de Fomento Agro~ccuario, como fidcicomisa-

rio irrevocable. 

El financimiento de la Refor~a agraria, se completa ''con 

el aporte de los campesinos y pequeftos agricultores a -

los que se adjudican en venta las tierras expropiadas, 

El primer pago deben hacerlo cinco afies despu6s de que

so les entregan y a partir de esa fecha, tienen 20 afias 

para cubrir su adeudo totalcente. 

c) Tierras afcctables 

Para la reali:aci6n de la ~eforma Agraria, pueden afee--



tarse "todos los predios r~sticos de la Rep6blica,con e! 

ccpci6n de los de la selva". Tambi6n se afectarán, todos 

los fondos agrícolas mayores de 150 hectáreas en la re-

gi6n <le la Costa y en la sierra y ceja de la selva. 

Pueden afectarse igualmente, las propiedades mayores de 15 

y SS hectáreas <le carácter agrícola en general y de 1,500 

si esta extcnsi6n se emplea para cría de ganado. 

Los límites de la inafcctabilidad antes señalados pueden 

aumentarse cuando se trata de propiedades altamente pro

ductivas. 

En donde la Ley peruana vigente adquiere un carácter re

volucionario notable y se aparta radicalmente de todas -

las Reformas Agrarias de los países latinoamericanos, es 

al declarar afcctables en su totalidad las grandes unid~ 

des agrícolas industriales de las plantaciones azucare-

ras que pasan a poder de los trabajadores tal como se en 

cuentrai en el momento de la afectaci6n. En vez de frac

cionarlas lo que las anularía por completo, favorece la

continui<lad <le la industria con sus equipos e instalacio 

nes siempre que los beneficiarios se constituyan en Coo-
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perativas o Sociedades Agrícolas. 

Esto mismo se dispone no s6lo para las plantaciones azu

careras sino para "todas las grandes propiedades rurales 

tecnificadas, o sea los latifundios que constituyen una

sola unhlad econ6mica de producci6n". 

Por lo que respecta a las tierras destinadas a la ganad~ 

ría, el límite de afectaci6n "se fija por: el n(1mcro dc

cabezas de ganado ·ovino o su equivalencia en otras cla

ses. El mínimo inafectable corresponde a 5,000 ovinos ele 

35 kilos de pesos y rendimiento anual de 5 libras de la-

na". 

Como avalóo de los fundos expropiados, para los efectos

de la indemni:aci6n, se toma el declarado por los mismos 

propietarios para el pago de impuestos" • (58) 

d) Procedimientos Agrarios 

El procedimiento agrario peruano es otro acierto de la -

Ley que comentamos porque tiene car~cter puramente admi

SS). - Mac Lean y Estenos. Op. cit, p§g.102 
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nistrativo y no de contienda judicial ante autoridades -

agrarias entre grandes propietariosy campesinos carentes 

de patrimonio como acontece en M&xico. La Direcci6n Gen! 

ral de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, resuelve la 

distribuci6n de la tierra en las zonas de la Reforma - -

Agraria previamente declaradas como tales y acude a los

Juzgados de Tierras para obtener la expropiaci6n. Si los 

afectados no están conformes con el mandato de la afecta 

ci6n o con la indemnizaci6n pueden impugnar las resolu--

cienes administrativas correspondientes. El mismo dere--

cho tiene cualquier persona cuyos intereses ~onsidere 

vulnerados por los procedimientos agrarios. 

Hay una segunda instancia ante el Tribunal Agrario al que 

se puede recurrir en apclaci6n. Las resoluciones del Tr! 

bunal son definitivas, constituyen "cosa juzgada", no --

pueden impugnarse. 

Finalmente, otro acierto de la Ley son los procedimientos 

especiales "para las expropiaciones y litigios en los -

que intervengan las comunidades campesinas". 

e) Sanciones en materia agraria 

"El decreto Ley 17716, en garantías del éxito de la Re--



forma Agraria impone sanciones drásticas -prisi6n de uno 

a diez años y multa confiscatoria de sus bienes- que se

r~n dictadas por los Tribunales Militares, de conformi-

dad con el C6digo de Justicia Militar, a quienes cometan 

actos de sabotaje consider~n<losc como tales los que, en

cualquier forma, atentaran contra la producci6n agraria, 

omitiendo el cultivo, recojo o venta de cosechas, inci-· 

tare a la parali:aci6n de las actividades agrícolas, -

bloqueare vías, en cuyo caso los responsables no podrán

acogerse a los beneficios de la libertad provisional ba

jo cauci6n o fianza. A su vez los invasores de tierras o 

quienes perturben la posesi6n ser~n exclufdos de las ad

judicaciones y sometidos al C6digo Penal pudiendo el Juez 

duplicarles la pena señalada por.este cuerpo de leyes. -

(59) 

c) B O L I V I A 

a) Antecedentes.- La República de Bolivia está situada -

en el coraz6n de Sudamérica; su superficie ha sido cale~ 

lada en 1098,581 ki16metros cuadrados; su poblaci6n al-

canza un total de 3,702,000 habitantes, el 80% de los -

cuales viven a una altitud pr6xima a los 3,000 metros, -

59).- Mac Lean y Estenos, Op.Cit.,págs.115-144 
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Se dice que "el hombre boliviano -más que ning6n otro de 

AmGrica, está a merced de las fuerzas tel6ricas". 

Antes de internarse en Bolivia, por el oeste, los Andes se 

dividen en dos grandes ramales llamados: Cordillera Occi 

dental y Cordillera Oriental o Real. A menor altura de -

1,600 metros se extienden por el oriente y la parte nor

oriental y por el sud-este, enormes y onduladas llanuras, 

hasta las fronteras con los países limítrofes: Brasil,-

Argentina y Paraguay, Estas regiones comprenden las tres 

quintas partes del país, pero no están desarrolladas. Se 

producen aquí: caña de azúcar, cacao, maiz, trigo, habas, 

arroz y frutas. 

La zona noroeste conocida con el nombre de "Llanos, está 

formada por terreno arbolado y pantanoso, donde hay árbo 

les de caucho en gran cantidad, que han dejado de ser ex 

plotados por incosteabilidad. Hay en Bolivia tres siste

mas fluviales: el de la Meseta, con terreno árido, que -

produce ·cosechas pobres, pues está situado a una altura

media de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar; ,el

RÍo Amazonas y el Río de la Plata. 

Más del 50% de la poblaci6n es de indios puros de la po-
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blaci6n mestiza o chola alcanza un 32%; y la blanca el : 

13%. La poblaci6n se concentra en las altas planicies y

los valles de las Coordilleras Real y Cochabamba, que tie 

nen una quinta parte de la superficie total del país que 

aloja a las cuatro quintas partes de la poblaci6n. Los -

principales cultivos son, en su orden: el maiz, la papa, 

el trigo, la cebada y el arroz; entre las plantas tropi• 

cales predomina el café y la cocoa; la caña de az6car se 

dedica a la elaboraci6n de ron y se cosecha también taba 

CO, 

Más de la mitad del territorio se encuentra cubierto de-

bosques, que producen maderas finas de: cedro, lapacho,

laurel, palo santo, caoba, nogal y carobo. En la meseta

central, se localiza la ganadería de tipo extensivo, for 

macla por llamas, alpacas y carneros. 

Hasta el siglo XX el país ha estado dominado por los te

rratenientes, que mantenían a la poblaci6n en una situa

ci6n feudal. Pero surgi6 el movimiento nacional revolu--

cionario, que triunfó en las elecciones en 1951. En pri

mer lugar, la revoluci6n nacionaliz6 las minas; y en se

gundo término, promulg6 un Decreto-Ley de Reforma Agra--

ria en agosto .de 1953, (60) 

60).- Cfr. Roberto Barrios, 06.· Cit.pág. 104. 
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De acuerdo con un informe oficial en Bolivia existían --

59,988 unidades agrícolas (69.44% del total) que ocupa-

han apenas 132,964 hectáreas, mientras que por otro lado, 

4.488 un~dades agrícolas (5.2% de todas las unidades) -

ocupaba 26,811,936 hectáreas. En el primer caso la exten 

si6n promedio era de 10 hectáreas, mientras que en el ca 

so extremo el promedio era de cerca de 6,000 hectáreas.

Estos n6meros son impresionantes porque demuestran la -

enorme desproporci6n que existía entre los grandes y los 

pcquefios propietarios de la tierra, el tremendo drama -

del campesino boliviano, 

"Todos los hombres progresistas, afirma Abraham Maldona

do, incluso conservadores visionarios, admiten que era -

necesario remediar el injusto r6gimen-agro-social, Bajo

este imperativo y cumpliendo indudablemente uno de los -

C8ros ideales del pueblo boliviano, el Gobierno presidi

do por Víctor Paz Estensoro, desde 1953, encar6 resuelta 

mente este p-roblema". 

b)Revoluci6n en Materia Agraria.- En efecto, el 2 de.- -

agosto de 1953, se dict6 un Decreto-Ley de Reforma Agra

ria que, scg6n dice uno de sus autorés, el Sr. Arturo Ur 

quidi se fund6 con el prop6sito de "cancelar el latifun-



dio y abolir la servidumbre del campesino indígena, esto 

es, liberar las fuerzas productivas" a fin de crear "las 

condiciones necesarias para que el pafs cuente con una 

agricultura industriali:ada y floreciente, mediante la -

inversi6n de fuertes capitales, la tecnificaci6n e indu! 

triali:aci6n de los cultivos y la amplia comercializa---

ci6n de los productos". (61) 

Las Leyes Agrarias de Bolivia est6n muy influfdas por la 

Constituci6n Mexicana de 1917 y por la legislaci6n regl! 

mentaria correspondiente, Así, el Presidente de la Rcp6-

b1 ica, es, como en M6xico, la suprema autoridad de la ma 

tcria y sus resoluciones tienen el car6cter de definiti-

El contenido de la Ley de la Reforma Agraria puede sint~ 

ti:1rse en dos aspectos fundamentales: 1.- Todas las Pª! 

celas que cultivan los campesinos, pasarán automáticamen 

te a ser propiedad de ellos, con la obligaci6n de pagar-

el valor ¿;¡ terreno en el transcurso de 25 afies. 2.- --

Los propietarios expropiados conservan desde 20 hectá-

reas en los valles sujetos al riego, hasta SO hectáreas-

en terrenos inferiores, y 300 en zonas tropicales, Los -

61).- Arturo Urqui<li,- Consideraciones de Orden Doctri
nal, sobre la Reforma Agraria en Bolivia,Revista
de Estudios Agrarios.Enero Abril,1961.Centro de -
Investigaciones Agrarias. M6xico, Pág,50. 
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campesinos tienen como propiedad 5 hectáreas en los va-· 

lles y SO en el tr6pico. 

c) Situaci6n actual.- Las medidas adoptadas para resol

ver el problema agrario son: 

1.- El Gobierno distribuye títulos de propiedad a los -

campesinos. 

2.- El Banco Interamericano de Desarrollo, ha concedido-

un prGstamo a Bolivia para utilizarlo en la Reforma Agra-

ria. 

3.- Con dinero aportado por el Servicio Agrícola Interame 

ricano, el Banco Agrfcola de Bolivia, inici6 en 1955 un -

programa de crédito supervisado. 

4,· El estado se está preocupando por llevar al campo la· 

educaci6n elemental; construyendo escuelas y aumentando maes 

tros. 

S.· Se están haciendo esfuerzos por colonizar las zonas -

tropicales y semitropicales del Oriente de Bolivia. 

La superficie de este país se clasifica en la siguiente -

forma: de cultivo; 342,000 hectáreas; forestal: 47.000.000 

hectáreas; e incultivable 59.568.000 hectáreas, 



C A P I T U L O V 

LA REFORMA AGRARIA EN OTROS PAISES 

a) ISRAEL 

b) YUGOSLAVIA 

e) ITALIA 

d) CHINA 

e) U.R.S.S. 
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a) 1 S R A E L 

CARACTER DE LA AGRICULTURA EN ISRAEL 

La explotaci6n familiar en Israel (el Moshav) ha tenido

que hacer frente en los Últimos años a las particulares

nccesidades de adaptaci6n surgidas en la época tecnol6g~ 

ca. Desde la fundaci6n del primer Moshav (1922), la agrl 

cultura en Israel ha experimentado enormes mutaciones. -

Desde formas atrasadas, basadas sobre cultivos de secano 

y crías ~n escala reducida, se ha ido configurando un -

conjunto de producci6n de los más diversificados, basado 

en los siguientes principios: 

1).- La agricultura de riego: el total del terreno irrig~ 

do en Israel ha llegado a 200,000 hectáreas, y las fuen

tes del agua disponible están a punto de ser casi compl~ 

tamente utilizadas. Cualquier desarrollo fuera de estos

cálculos, es decir, en grande escala, implicará la erec

ci6n de plantas de desalinaci6n del agua de mar. Se han

verificado notables resultados reduciendo la cuota de, -

agua por unidad de terreno, como consecuencia de los ~xi 

tos de las investigaciones y de la adaptaci6n de varie-

·dades mejoradas. Se-han introducido nuevos métodos de --



.165 

irrigaci6n que implican un ahorro de agua y m~s altos 

rendimientos en la producci6n agrícola (el riego por go

teo se practica actualmente sobre una superficie de 4,000 

hectáreas. 

2).- Hay un constante contacto del agricultor con los -

institutos de investigaci6n. El país ha invertido nota-

bles sumas en la creaci6n de institutos de investigaci6n 

para encontrar r.uevos procesos de producci6n, en el cam

po de la genética, mejoramiento de las variedades, y ex

terminaci6n de plagas y de los parásitos. Los institutos 

de investigaci6n están en constante contacto con los 

agricultores que ponen rápidamente en práctica las con-

quistas de la ciencia. 

3),- El estado y los agricultores han invertido conjunta 

y separadamente un enorme capital en lacreaci6n de una -

infraestructura moderna para la producci6n en grande es

ca la, obras de conducci6n de agua nacionales y regiona-

les, drenajes, centros de comercializaci6n y conjuntos -

agroindustriales que elaboran los productos en la proxi

midad de las localidades de consumo; la mecanizaci6n del 

proceso de produccí6n agrícola ha determinado una gran -

productividad y reducido dramáticamente la necesidad del 



empleo de la mano de obra. 

4).- Existe una compacta red de instructores dependien-

tes del servicie de extensi6n agrícola; éstos transfie--

ren a los agricultores los alcances profesionales de las 

diferentes especialidades, introducen m~todos mejorados

dc cultivo, empleo más efi~iente de los medios de produ~ 
. ,, 

c1on Y adaptaci6n de los cultivos a las exigencias muta-

bles del mercado. Uno de los resultados más relevantes -

del método de los servicios de extensi6n agrícola, ha si 

do el gran aumento de la exportaci6n agrícola en los.úl

timos años, a base de la calidad 'del producto agrícola -

altamente competitivo. 

5),- Se ha logrado la organizaci6n de los agricultores -

en consejos según sus ramas de producci6n. Tal organiza

ci6n estimula el desarrollo de la producci6n y mejora de 

proceso de venta. Hoy día existen 12 consejos que se oc~ 

pan de la regularizaci6n de la producci6n, de la fija--

ci6n de tuotas y del otorgamiento de créditos. Los cons~ 

jos tienen personalidad jurídica y actúan en el "ámbitp -

societario. Grande es su poder en la defensa de los inte 

reses de la rama. 
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P.aralelamente a los hechos mencionados, la agricultura -

israel Í se aviene a las siguientes normas constitutivas

y de organizaci6n econ6mica: 

ª): Los terrenos y el agua son de propiedad nacional; -

el 95% de las tierras pertenecen al Estado o sus institu 

ciones nacionales, de donde se consigue que la mayoría -

de la producci6n agrícola provenga de tierras arrendadas 

a los agricultores por el período de 49 años, con dere-

cho de renovaci6n de arriendo. En Israel, la Ley de - -

Aguas da al Estado la propiedad de todas las fuentes de

este recurso y la prerrogativa de distribuirla seg6n nor 

mas de distribuci6n y uso que el mismo establece. 

b): La estructura agrícola israelí es en su mayoría de 

tipo cooperativo en sus cuatro formas: de producci6n, de 

consumo,de mercado y de crédito; se han creado instrumen 

tos de comercializaci6n y de compra cooperativos que co~ 

prenden la mayor parte de la actividad agrícola, Esta es 

tructura permite unrápido desarrollo, gracias al ahorro

agrícola, 

c): La agricultura israelí está plenamente planificada-
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y sus tendencias de producci6n se expresan en el 'mbito: 

de programas plurianuales, lo que es de una impcirtancia

trasccndcntal de un país relativamente pobre en elemen-

tos de pro<lucci6n como tierras y aguas y que se caracte

riza adcm~s por un mercado interno reducido. Por consi-

guicntc el desarrollo agrícola se dirige hacia el aumen

to de la capacidad de producci6n, por medio del mejora-

miento de los factores de cada unidad productiva; y eso

s e logra con la inversi6n de capital suficiente y métodos 

tccnol6gicos avanzados. Las metas de la planificaci6n -en 

la realidad de un exceso de producci6n en las varias ra

mas tienden hacia una distribuci6n equitativa en todos -

los sectores agrícolas (colectivo, famialir y particular) 

para llegar a un nivel de ingresos equilibrado y que en

los beneficios se acerque lo más posible a los de los sec 

tores industrial y de servicios. 

DESARROLLO DE LA EXPLOTACION FAMILIAR 

El n6mcro de moshavirn en Israel llega a 380 con una 

pob1aci6n de 125,000 almas. Están difundidos en el ámbi

to del país y contribuyen a la producci6n agr~cola en to 

<l.ns las ramas. Gran parte de los moshavim se componen de 
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habitantes originarios de países sub-desarrollados que • 

llegaron de Israel en olas de inmigraci6n en masa. Estos 

han sido dirigidos, en los afios cincuenta, hacia la crea 

ci6n de nuevos moshavim en el campo de una política de -

dispers i6n de la p oblaci6n a l:ls zonas que se rcqucrfo y 

a la necesidad de incrementar la pro<lucci6n de alimentos. 

Estos ciudadanos no tenían ninguna preparaci6n profesio

nal preliminar en agricultura, en la <lirccci6n cmpresa-

rial de explotaciones y en la rcalizaci6n de una vida c~ 

munal moderna con sus complejos servicios. En este inten 

to de hacer frente al problema de miles de familias trans 

formándolas de una masa improductiva, en moshavim organ! 

zados sobre los valores sociales mencionados arriba, han 

participado los mejores t6cnicos instructores de la agri 

cultura israelí, con el deseo expreso de acelerar el pr~ 

ceso de su inserci6n en el conjunto econ6mico de cr6dito 

y organizaci6n, producci6n y mercado. Dentro de los m6to 

dos empleados para alcanzar este fin, scfialaremos las -

más importantes medidas tomadas: 

a): Abastecimiento conveniente de los medios de produc

ci6n para su propio sostén en las fases iniciales del -

asentamiento, El Estado por otra parte se ha preocupado-
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adcm's de cicar habitaciones, escuelas, red de irrigaci6n, 

cr6dito, caminos y los demás elementos necesarios para la 

infraestructura, La inversi6n adecuada para la fundaci6n

de una unidad de explotaci6ri, la que traducida a los pre

cios de hoy, se avalúa entre 20 y 25,000 dólares, Este ca 

pifal se otorga bajo forma de préstamo a SO años, con un

interés de 3% anual y el pago del primer abono hasta que

la explotaci6n se fortifique desde el punto de vista eco

n6mico y el moshav haya alcanzado una independencia abso-

1 uta en la conducción de su vida, 

b): El moshav ha pasado por 6pocas de transici6n. En es

te lapso muchas ramas de la explotaci6n han sido organiz! 

das en forma administrativa, a base de ahorros, trabajan

do los agricultores como asalariados sobre sus propias ti~ 

rras, a fin de aprovechar mejor sus ingresos escasos en -

los primeros afios de asentamiento, Este rudo sistema ha -

contribu{do much~simo al aumento del nivel profesional y

a su fo~maci6n social: en realidad eran estas verdaderas

escuelas rurales hasta los días en que la explotaci6n ba

jo su completa responsabilidad podía ser verdaderamen°te -

productiva. 



e): El Moshav se aboc6 también a la preparaci6n de diri: 

gentes locales que gocen de la confianza de los miembros

de la instituci6n privada y aceleren yeviten patcrnalismo 

por parte de las instituciones públicas nacionales, dado-

que estos dirigentes se toman sobre si mismos la respons! 

bilidad de la dirccci6n de la vida econ6mica y social de-

la comunidad, Se ha puesto el acento sobre la particulari_ 

dad del Moshav, en el cual el aspecto econ6mico no ha de-

ser el factor dominante y exclusivo pues tiene que equili_ 

brarse hacia unaorientaci6n de valores, según principios= 

de cooperaci6n, respeto mutuo e igualdad social, 

Actualmente más del 50% de la producci6n agrícola en Is-

rael proviene del sector de la explotaci6n familiar (el -
. -

Moshav). Muchas explotaciones llegaron a resultados exceE 

cionales y demostraron una buena adaptaci6n a las mutacio 

nes de la t6cnica y del mercado, Dos fueron los instrumen 

tos que contribuyeron más a la integraci6n y adelanto de

los moshavim: el desarrollo regional y a las asociaciones 

de compra, 
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EL KIBUTZ 

1.- ORIGEN DEL KIBUTZ 

La vida colectiva está profundamente arraigada en la tra-

<lici6n de la lucha humana contra la miseria y el hambre,la 

desigualdad entre los hombres, la explotaci6n y la corrup

ci6n. Ejemplos manifiestos de esta lucha est&n sembrados -

a lo largo de la historia y la literatura del pueblo judío. 

Inspirados por estos ejemplos y movidos por las circunsta~ 

cias peculiares que prevalecían en este país, un grupo de

individuos ech6 los cimientos de la kevutzá,hace 60 afios,

al fundar Degania, a orillas del mar de Galilea, en las ri 

beras del ria Jordán. Este trabajo fue consolidado y desa

rrollado por los Batallones de Trabajo de Joseph Trumpel

dor "Gdud Avoda ", quienes salían de sus campamentos, a -

ccnstruir caminos y vías férreas, pastar ovejas y coloni-

zar-':riü'eir:oJ;··k;ibut:zim, siguiendo así los pasos de los prime

ros jalurzim (pioneros). 

El contenido de este capítulo es fruto de una experiencia

de 50 años de vida "kibutziana", de trabajo agrícola, de -

colectivismo y de igualdad. 



"Espero que los lectores se convenzan de que no somos ase~ 

tas o monjes y que no vivimos en un mundo de ilusiones. -

Conocemos bien lo que acontece en nuestro derredor, sabe-

mos sobre los adelantos de la humanidad en lo que respec-

ta a nivel de vida, a conocimiento, ciencia y tGcnica. De 

seamos aprovechar todos los logros y queremos aplicarlos-

para bien de la humanidad y no para crear abismos entre -

los hombres. Todos por igual debernos go:ar de estos logros 

y absorber en nuestro seno a muchos científicos y exper-

tos, que gustarím vivir y trabajar con nosotros. 

Creernos que la cooperaci6n y la igualdad, la vida colccti 

va y la organizaci6n de la sociedad en grupos que poseen-

una propiedad com6n y que viven gozando del fruto de su -

trabajo, constituyen los medios para la obtenci6n de la -

felicidad y para prevenir la pobreza, la corrupci6n, las-

guerras y el derramamiento de sangre. 

Cuando llegu6 al pafs, había en él muy pocos kibutzim. C!!_ 

da uno de ellos contaba con 20 o 30 miembros. En aqu6lla-
~ 

epoca se sostenfa que el kibutz debía estar compuesto dc-

pcqueños núcleos para así poder vivir como una sola fami-

1 i a. 
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Nosotros los compañeros del Gdud-Havodá, comenzamos a cqp! 

truir kibutzim más numerosos y a organizarlos como movi-

miento kibutziano nacional. Queríamos construir kibutzim

que pudiesen albergar a todo judío que viviese en el país 

y a~ucllos que llegarían luego; queríamos crear una forma 

de vida mejor que la que existía en nuestro alrededor o -

que la que dejamos en la Diáspora; queríamos crear comuni 

dades cuyos habitantes pudiesen gozar de todos los valores 

y atracciones culturales, que las grandes ciudades de Eu

ropa y Am~rica ofrecían a sus habitantes; prescindiendo,

al mismo tiempo, de los factores negativos y desagradables 

que caracterizan a los grandes centros urbanos. Quisimos

que los integrantes de nuestra comunidad fueran hombres -

creadores, en estrecho contacto con la naturaleza,. que p~ 

diesen gozar de su creaci6n, vivir del trabajo de sus pr~ 

pías manos, en un plano de igualdad, aprovechar todos los 

adelantos de la ciencia y la planificaci6n, para, de esta 

manera, concretar una existencia y un programa, para, de

esta man~ra, concretar una vida más placentera y más rica 

en contenido". 

2.- EL DERECHO DE PROPIEDAD. 

En la primera Ley del Estado, la Ordenanza de la Ley y la 
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~dmininistraci6n, el Consejo Provisional de Israel abog6: 

expresamente las leyes mandatarias sancionadas para impe

dir que los judíos adquirieran tierras de los árabes. En

cuanto a lo demás, sin embargo, la legislaci6n de tierras 

contin6a siendo una mezcolan:a de la Ley Mandataria, supe! 

puesta al C6digo de Tierras Otomano, a otras leyes turcas 

y a la Medyela. Un comitG especial ha preparado un ante-

proyecto de moderno c6digo de tierras, que será sometido

pr6ximamente a la Kn6set: Parlamento del Estado Judío. 

En lo que concierne a las tierras delEstado, dos leyes 

prc~ulgadas en 1961 estipulan qu6 transacciones pueden ha 

cerse con dichas tierras y disponen la creaci6n de una au 

toridad especial para administrar todas las tierras del -

Estado, inclusive aquellas pertenecientes al Fondo Nacio

nal Judío. 

En 1959 se promulg6 una extensa Ley de Aguas, que regla-

me~ta el uso y el controlde este elemento. Esta ley es de 

primordial importancia en un país que debe preservar sus

recursos y hacer de ellos un uso más adecuado a fin de -

as ¿gurar su existencia, 

Las leyes de protecci6n de los arrendatarios de 1954 y 
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)955, que reemplazaron a las ordenanzas de limitaci6n de 

las rentas de la 6pocn del Mandato, est6n inspiradas en

el prop6sito de combatir el pernicioso efecto de la esca 

scz de viviendas y, para este fin, mantienen los dos - -

principios guías en los que se basaron sus precursores:

prohibcn todo aumento del alquiler que no sea determina

do por la ley y limitan el derecho de desahucio en cier

tos casos excepcionales. 

Por otra parte, la Ley de Llave, de 1958, revoca la proh! 

bici6n previa de cobrar la "llave para viviendas y loca-

les comerciales y por fin legaliza una práctica muy difun 

dida que a6n no se hallaba regida por el imperio de la -

ley. 

3. El kibutz en la actualidad 

Actualmente existen más de 230 kibutzim en todos los rinco 

nes del país, Viven en ellos cerca de 80,000 almas, entre

ellas familias de varias gene~aciones, Muchos de estos po

blados son vecinos y desarrollan proyectos regionales p -

conjuntos, en los campos econ6rnico, cultural y educacio--

nal, 
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Mi kibutz, Tel Josef, es considerado un poblado grande y 

rico, Su poblaci6n es de 700 habitantes. Hay algunos ki

butzim que superan los 1,000 habitantes. Por ejemplo: Y! 

gur, Guivat Br6ner, Afikim, cte. Entre los 230 kibutzim

hay 70 cuyo número de miembros no llega a los 100. El m~ 

vimiento kibutziano se halla cmpcfiado en dcsarrollarlos

y en aumentar la cantidad de sus pobladores. 

Al establecer un nuevo kibutz, son necesarios los medios 

para la preparaci6n del suelo a cultivar, para la b6squ~ 

da del agua, para unir el lugar con alguna carretera pri~ 

cipal, para construir viviendas y establos y para ligar

a! poblado con las centrales telcf6nica y cl6ctrica. As! 

mismo, deben suministr&rsele los medios de producci6n. -

Estos provienen de los Fondos Nacionales o sionistas (K~ 

ron Kay6mcnt Keisrael y Keren Haysso<l). Tambi6n el Gobie! 

no presta su ayuda a obras de desarrollo. Dcspu6s de al

gunos años, el kibutz adquiere independencia econ6mica,

mediantc la venta de sus productos; es entonces cuando -

comienza a devolver lospréstamos que recibi6 para su le

vantamiento. Los kibutzim j6venes aprenden de la expcrie~ 

cia de los veteranos, de ahí que, a veces, un kibutz es

cala en 3 a 4 afias, un nivel de vida que el kibutz mayor

adquiri6 s6lo al cabo de 20 a 30.años. 
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~. Clase de trabajos. 

En el kibutz hay gran variedad de ocupaciones y prof esi~ 

ncs. Est3n- los trabajos con los animales (ganado, galli

nero, ovejas); el trabajo en el campo (cultivos extensi

vos, forraje, 6rbciles frutales, cítricos, vifiedos oliva

res); u el de los estanques de reproducción de peces; -

hay muchos tipos de labor en la cocina, en el comedor, -

con los nifios, en las lavanderías, en el taller de cost~ 

ra, en la zapatería, etc. En muchos kibutzim hay tambi6n 

plantas industriales y artesanales que ocupan a aqu6llos 

compafieros, que por razones de salud o por su edad avan

zada, no pueden trabajar en el campo o en otros trabajos 

pesados. Estos talleres e industrias ocupan tambi&n a -

tScnicos expecializados de la joven generaci6n del kibutz 

y a egresados de institutos de estudios superiores, etc. 

Dichas industrias promueven ingresos de importancia, los 

que ayudan a cubrir y balancear el presupuesto, 

S. ¿Qué se exige del miembro del kibutz? 

El prop6sito central es construir una sociedad en la que 

cada uno entregue el máximo de sus esfuerzos en el traba 

jo que realiza diariamente; que cada uno trate de produ

cir m6s y de desperdicix menos; que vea ca~a cosa, gran-
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de o pequeña como si fuera su propio patrimonio. Debemos 

procurar que cada hora de trabajo produzca el m&ximo y -

que haya una correcta distribuci6n de egresos relativos a 

las diferentes necesidades del kibutz: desarrollo, mejora 

de viviendas, construcciones agrícolas, impuestos, dona-

cienes, seguros, comida, vestidos, muebles, cultura, sa-

lud, entrenamiento, viajes, vacaciones, etc. Tratamos que 

todo hombre adult9, todo joven y todo niño, se orienten -

en una determinada actividad, ya sea en el campo, en el -

taller, en la fábrica, en la cocina, en la casa infantil, 

en la costurería, en la lavandaría, etc. Cada uno debe es 

pecializarse en un ramo específico y estudiarlo y desarro 

llarlo cabalmente. Cada uno es responsable por su "rincon", 

por su actividad. No hay necesidad de inspectores. Cada -

grupo de trabajadores en cada esfera planifica su trabajo 

cada dfa, semana, mes, año o estaci6n. 

Tratamos que cada uno responda de lo que ocurre en todos

los ramos y en todos los rincones de nuestra comunidad.Ca 

da uno debe conocer lo resuelto por las instancias elec-

tas del kibutz y c6rno se cumplen las decisiones. Para di

cho fin, se publica semanal o mensualmente una revista 

que relata lo acontecido en el kibutz en ese periodo. 



LA ECONOMIA KIBUTZIANA 

Los kibutzim cubren un área de casi 20,000 hectáreas, --

150,000 están bajo cultivo y 50,000 de éstas corresponde 

a cultivos de riego. (El firea total tul ti va da de Israel, 

ascendi6, en 1970, a 430,000 hectáreas). 

Los 232 kibutzim de Israel, producen unos 400 millones de 

libras israelíes en productos agrícolas, sin incluir en

esta cifra su propio consumo. Esta suma abarca el 30% -

de toda la producci6n agr~cola del país, mientras que la 

poblaci6n kibutziana alcanza aproximadamente el 3.5% del 

número de habiantes judíos de Israel. 

En 121 kibutzim funcionan cerca de 180 fábricas Y talle

res y aproximadamente unas veinte "casas de reposo". La

producci6n de estas empresas, agrupadas en la Asociaci6n 

de Industrias Kibutzianas, alcanza a 420 millones de li

bras Israelíes. Trabajan en ellas unas 8,500 personas. 

En las empresas regionales, que existen en diversas zo~as 

del país, los kibutzim ocupan un lugar preponderante (ta~ 

to en el número de trabajadores como en el de capital).

Estas empresas incluyen frigoríficos, mataderos, envasa-
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doras de frutas, fábricas de conservas, cooperativas de tran~ 

porte, etc. Trabajan en ellas unas 5,000 personas. La pr~ 

ducci6n anual llega a los 300 millones de libras israelíes. 

Estas cifras no incluyen la producci6n de las plantas y ta

lleres, que abastecen las necesidades del propio kibutz: 

garajes de mecánica, zapaterías, talleres de confecci6n, 

talleres metalúrgicos, chaspitas, etc. 

SU ESTRUCTURA JURIDICA 

La República Israelí carece de una Constituci6n escrita ya

que en junio de 1950 la Kneeset resolvi6 no promulgar una · 

constituci6n formal sino cada tanto de leyes fundamentales 

las que, en conjunto, han de formar eventualmente la Cons

tituci6n. 

Las primeras cuatro tratan sobre la KnGset, las tierras -

del Estado, el Presidente y el Gobierno, fueron promulga-

das en 1958, 1960,· 1964 y 1968 respectivamente. 

La Ley fundamental de los derechos humanos está ante la -

Kn~set, y las Leyes básicas de los Tribunales y de la Le-

~islaci6n son bosquejadas. 



Pero además de la legislaci6n que el Estado de Israel he 

red6 de la administraci6n mandataria debe mencionarse el 

derecho consuetudinario y la doctrina de equidad inglesa 

que penetran en la jurisprudencia local por conducto del 

artículo 46 de Palestine Order in Council. 

El origen de su panorama legal corno Estado se remonta al 

momento en que las Naciones Unidas declararon y recono-

Cieron la existencia del Estado de Israel en el afio de -

1947 al desintegrarse la Administraci6n Mandataria Ingl! 

sa, su~tituy6 su autoridad el Consejo Provisional del E~ 

tado, integrado por 37 miembros representantes del movi

miento sionista y de la Comunidad Judía del Territorio -

bajo mandato. 

Así el 14 de mayo de 1948, se emitieron dos documentos:

la declaraci6n del establecimiento del Estado de Israel

º declaraci6n de Independencia. 

El lo. de mayo de 1948, el Consejo Provisional del Esta

do dict6 la ordenanza de Ley y Administraci6n, que junto 

con la Ley de transici6n del 16 de febrero de 1949, con

tienen las disposiciones constitucionales b~sicas de Is

rael, así mismo el 19 de noviembre de 1948 el Consejo --
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erovisional de Estado aprob6 la Ley electora- que norma

ría la integraci6n de la Asamblea Constituyente, está i~ 

tegrada por 120 miembros, (y sustituirá, que dejaría de

existir), y quedaría revestida de la autoridad que ejer

cía este mismo. Tendría además la funci6n de Cuerpo Le-

gislativo, dicha Asamblea recibi6 el nombre de "Knéset". 

En diciembre de 1948 se encarg6 al Constitucionalista -

Leo Kohn la elaboraci6n de un proyecto de Constituci6n,

que no fue aprobado por la Knéset en vista del debate 

que suscit6 entre adeptos y adversarios de la sanci6n de 

una Constituci6n escrita "se lleg6 de esta manera a una

situaci6n que s6lo fue resuelta cuando la Kn6set aprob6, 

el 13 de junio de 1950 una proposici6n propuesta por el -

Diputado Harari, la cual consistía en mezclar dos prin--

cipios fundamentales: pr-mera que Israel debía darse su

const~tuci6n: Segundo que esta Constituci6n sé iría die-· 

tanda capítulo por capítulo, siendo cada capítulo una --

Ley orgánica por sí misma.(62). 

Sin embargo, A. Zidi6n, en un volumen publicado en 1954, 

enumeraba 34 leyes de carácter constitucional, señalaba-

62).- Lerner Natañ "Esquema de Derecho Israel{" Israel -
Iberoamericana, España y Portugal, Jerusalem 1963. 

.18 3 



~que es muy difícil definir que leyes tienen por su con

tenido y envergadura, carácter constitucional. Cónsidera 

tales entre otras, la ordenanza de Ley y administraci6n, 

la Ley de Transici6n, la~ Leyes que regulan la Institu·

ción Presidencial y el Poder Judicial, las Leyes electo

rales, la Ley sobre la bandera, la Ley sobre el Contrato 

de Estado, la Ley del Retorno, la Ley de Igualdad de de-

rechos para la mujer, la Ley del 13 de junio de 1950 so

bre la futura constituci6n, etc," (63). 

Asf surge una constituci6n escrita, con un precepto con~ 

titucional que regule la Instituci6n, como principio ge

neral, asf también como las Instituciones Agrarias. 

Por lo que respecta a la propiedad, Desroche afirma que-

la tierra "permanece, como la de todas las colonias Is--

raelies propiedad del fondo nacional judfo, y tal domi-

nio eminente de la Naci6n sobre sus tierras es a menudo-

celebrado por una resurecci6n de la antigua legislaci6n

mosaica". (64) 

63). Lerner Natan 

64). Desroche, Henry "En el pafs del kibutz". Edit. Pro
yecci6n, Buenos Aires. 
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Tampoco existe un C6digo Agrario, sino disposiciones dis 

persas, es más considerado dentro del derecho obrero se

hayan contenidas las disposiciones relativas a las rela

ciones de trabajo en las colonias colectivas (kibutzim)

y en las colonias cooperativas (moshavim). 

La Ley sobre candidatos para establecimientos agrícolas, 

sancionada en 1953, autoriza la expulsi6n de un miembro

de una colonia agrícola durante los primeros tres años -

de su pertenencia a la misna. Entre las causas de expu1-

si6n figuran las de negligencia persistente, la falta -

contínua a sus deberes, etc. 

En lo general, la Ley no interfiere en la vida comunita

ria int~rna y no ha creado reglas que protejan al indivi 

duo frente a la comunidad o a la colonia frente al indi

viduo, Lós Kibutzim y los moshavim son entidades legalme~ 

te involucradas dentro del esquema de las sociedades coo 

perativas. (65) 

La República de Israel está aún pasando por un período -

de transformaciones constantes, de experiencias, de aflue~ 

cia inmigratoria, y aunque la tradici6n legal, provenga-

65), Natan Lerner 

.185 



de la tora, las escrituras de Talamud, y el C6digo de Mal 

m6nides y del Shuljan Aruj, (Mesa preparada, en hebreo), 

cuyos preceptos son aplicados en tanto se adoptan a las

modcrnas condiciones y necesidades del país, es necesa--

rio señalar como lo hace Jaime Cohe: "el principio que -

fundamenta todos nuestros esfuerzos ha sido, desde el co 

mienzo, que en Israel debe crearse un sistema de normas

jurÍdicas que tengan por vía a los demás sistemas del mun 

do, y al que se incorpore todo lo que es justo,equitati

vo y digno, descart~ndose lo anacr6nico, injusto y no -

práctico" (66), 1 o que nos parece que nada mengua la es

tabilidad legal del país, pero, en toda caso, la respue~ 

ta definitiva la dar~ el tiempo. 

Los principios fundamentales que garantizan los derechos 

del individuo (de la cual en la parte conducente del pá

rrafo undécimo de la Declaraci6n de Independencia del E~ 

tado de Israel), son complementadas por la actividad ju

risprudencial tanto de la tradici6n como del law, como -

dentro di la del Derecho rabínico. 

La Ordenanza de Ley y Administraci6n expedida por el Con 

scjo Provisional de Estado, el 18 de mayo de 1948, y la-

66).- Natan Lerner 
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Ley de transici6n de 16 de febrero de 1949, constituyen : 

una base de la estructuraci6n del estado de Israel, sobre 

todo esta 6ltima dicta prescripciones sobre el poder de -

Asamblea Legislativa, del Presidente y del Gobierno. M6s

tar<lc sin embargo, fueron promulgadas la Ley B6sica de la 

Tierra o la Ley de la Propiedad Inmueble, en la que se de 

termina cuales son la tierra de propiedad del Estado, de

la Autoridad de Desarrollo y del Fondo Agrario de Organiz! 

ci6n Sionista. Tambi6n establece en esta ley la inajenab! 

lidad de las tierras ya sea por venta o por cualquier otra 

forma. 

El jurista Lerner dice que en Israel pueden distinguirse

cuatro tipos de tierra: 

"a) Tierras que pertenecen al dominio público y privado -

del Estado, que constituyen la gran mayoría de las tierr?s 

del país. 

b) Tierras que son propiedad del Keren Kayemet Leisrael, 

sociedad inscrita en Israel y que en una de las institu-

cioncs de la Organizaci6n Sionista Mundial sobre las tie

rras de esta Sociedad que son inajenables cst~ la mayoría 

Je los establecimientos agrícolas cooperativistas o colee 

tivistas. 



e) Las tierras de los firabes que abandonaron el país du~ 

rantc la guerra de liberaci6n que, conforme a la Ley de -

Autoridad de Desarrollo, se transfieren al Estado y al Ke 

rcn Kayament Leisrael. 

d) Tierras de propiedad privada (67). 
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La legislaci6n que rige la propiedad inmueble privada, modi 

ficada escasamente por Inglaterra durante el mandato, y -

por el Estado de Israel es el C6digo de Tierras Otomano. -

Para los efectos sucesorios, el derecho otomano distingue

entre tierras miri (tierras de usufructo, que integran la

mayoría del país y las tierras mulk (tierra en propiedad -

absoluta). Solamente para las de este Último tipo, la ley

rcconoce el principio de autonomía de la voluntad, pues s~ 

brc las demás no hay libertad de disposici6n. Las tierras

miri constituyen las nueve décimas parte del territorio is 

raelí. 

Tambi6n existe una disposici6n que faculta al Estado para

adquirir propiedades para fienes públicos, mediante indem

nizaci6n fijada por el Tribunal de Distrito. El Gobierno -

judío a trav6s de organismos como el Departamento de Plani 

ficaci6n, la Agencia Judía y el Centro de Planteamiento 



Agrícola ejecuta la phreaci6n regional para alcanzar dos 

objetivos a saber: "Aumentar la capacidad de absorci6n --

de los inmigrantes (objetivo nacional) e industrializar -

los productos agrícolas regionales (objetivo regional), -

(68) 

De acuerdo con la actividad econ6mica se consideran aso--

ciones de producci6n en Israel, a los Kibutzim, moshavim

ovdim, y moshavim shutuffin, pero existen tambi6n asocia

ciones de comercializaci6n agrícola de riego y de <liver--

sas actividades agrícolas adicionales. 
\. 

Estas tres formas de colonizaci6n constituyen el centro -

de actividad agrícola y se hayan encuadrado en un marco -

legal denominado "nir shituffi" que fue fun<la<lo en 1924 -

sobre el modelo de Jevrat ovdim en las ciudades y repre-

senta el aspecto legal de la autoridad de la organizaci6n 

de obreros agrícolas sobre diversas colonias. Nir Shituffi 

posee prerrogativas especiales en todas las aldeas agríe~ 

las a las cuales representa en el exterior. No interviene 

en su vida interna, sino que actúa como mediadora entre -

las diversas colonias. Tiene el derecho de congelar cual-

68).- Fricdler, Egon.- "El Cooperativismo en Israel", Cen 
tro de hformaci6n para Am6rica Latina. Jerusal6n -= 
1963. 
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quier resoluci6n si la considera contradictoria a los -

fundamentos del cooperativismo. 

De acuerdo a los estatutos la afiliaci6n a la Nir es indi 

vidual, a6n cuando se estudian actualmente modificaciones 

que al ser introducidas, convertirían en afiliaci6n cole~ 

tiva (por intermedio de asociaciones agrícolas de la colo 

nizaci6n obrera). Debe ser un cuerpo que unifique a todas 

las unidades legales y organizaci6n que act6an o actuar'n 

en la colonizaci6n obrera en pro del asentamiento y del -

incremento de su poderío, a fin de expresar su identific~ 

ci6n con el Histadrut. (Centro Vital del Cooperativismo,

que centraliza y permite un amplio margen de independencia 

a las distintas manifestaciones del movimiento cooperati

vo). 
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~) Y U G O S L A V I A 

LA REFOR~~ AG~~RIA 

La primera Ley sobre la reforma agraria, fue aprobada el 

23 de diciembre de 1945. En virtud de esta Ley, se fij6-

cl m6ximo de 20 a 35 hect~reas de tierra para una propi! 

dad agrícola mientras que permitía, al mismo tiempo, la

posesi6n de 3 a 5 hect6reas de tierra laborable en manos 

de un ciudadano no agricultor. Las iglesias, monasterios 

y todas las instituciones religiosas conservaron el dere 

cho al dominio de hasta 10 hectáreas de tierras. Excep-

cionalmente, las instituciones religiosas de importancia 

o significado hist6rico, están facultados para poseer 

hasta 30 hectáreas de tierra laborable y 30 hectdreas de 

bosques. 

En el fondo creado para ser sometido a la reforma agra-

ria y colonizaci6n, se incluy6; tierras de explotaciones 

capitalistas, personas jurídicas, colaboradores del Ter

cer Reich y ciudadanos extranjeros, familias desapareci

das, explotaciones abandonadas, y en general, todas las

tierras que excedían el máximo permitido por la ley o -

las organizaciones religiosas, campesinos y propietarios 

no agrícolas. 
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Las relaciones de trabajo del propietario de la tierra fu~ 

ron tomadas como base para determinar qué propiedad sería 

afectada a la reforma agraria, Si aquél estaba en condicio 

nes de cultivarla por sí mismo y así lo hacía efectivamen

te, podía poseer el máximo fijado por la ley. En las condi 

ciones yugoslavas y de acuerdo con el grado del equipo té~ 

nico, una familia campesina podía cultivar por sí misma, -

por regla general, aquella tierra cuya superficie máxima -

qued6 fijada por la Ley, 

La excepci6n a esta regla, estaba constituída por los no -

agricultores: obreros, empleados, artesanos, a los cuales

se les reconocía una propiedad encuadrada en los lÍmites

menores la raz6n para ello debe buscarse en el hecho de que 

estas categorías de poblaci6n eran, en realidad, obreros, 

semicampesinos cuyos ingresos obtenidos en los sectores -

no agrícolas no podían asegurarles lo necesario oomo para 

poder abandonar la explotaci6n de sus tierras. 

"Del total de las tierras del fondo, comprendidas por la

Reforma Agraria, los campesinos=agricultores, rccibieron

el 51%, los dominios agropecuarios estatales 18.3%, algu

nas empresas estatales 2.51, las cooperativas agrícolas de 

tipo general, 2.6%, instituciones de salud y otras 1,3%;-
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el resto 23.4%- está representada por bosques y tierras -

destinadas a reforestaci6n sumadas al fondo general de r~ 

forestaci6n. De estos datos se desprende que la mayor PªE 

te de la tierra fue adjudicada a los campesinos: cerca de 

800, 000 hectáreas" (69) 
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~c<liante la reforma agraria, no se solucionaba la cuesti6n' 

relacionada con la creaci6n de grandes explotaciones cap! 

ces de una mayor producci6n. La Reforma agraria satisfizo 

determinados objetivos políticos entregando una buena Pª! 

te de la tierra a agricultores, mientras que una parte m~ 

nor de la superficie se aprovech6 en la crcaci6n de gran

des explotaciones mediante la entrega de la tierra a los

campes inos pequeños y medianos, se produce la "minimi:::a-

ci6n" de la propiedad agrfcola, la que trae consigo el p~ 

ligro de disminuci6n de la producci6n, siendo Gste justa

mente el punto d~bil de las reformas de este tipo introd~ 

ciclas en los países que proceden a cambios revoluciona--

rios en su sistema político y social. El minifundio suele 

provocar el peligro de una mayor producci6n agrícola des

tinada al mercado, si bien mejora el nivel de vida de la

masa campesina. Si la agricultura es, al mismo tiempo, -

proveedora de mercadcrfas de exportaci6n, existe el peli

gro latente de la dcsnivelaci6n de la balanza de pagos --

69). - Meléndez H. TuITO"op. cit. p. 101 



con el extranjero y la disminuci6n de la acumulaci6n ne

cesaria al desarrollo de la econ6mica en su totalidad. 

Aparte de .ello, la explotaci6n individual, pequeña, no -

est& en condiciones de introducir la t~cnica moderna; -

abandonando asimismo, aunque haya recibido la tierra, el 

grupo agrícola familiar no puede realizar un mejor ni--

vel de vida ni asegurar mejores condiciones de trabajo-

al productor individual. El argumento que apoya tal ob

servaci6n es el ele Milosav Il ij in. "Las explotaciones -

agrícolas individuales son objeto de mentes incapaces -

de resolver por sí solas los problemas del desarrollo -

de su producci6n". (70) 

a) OTRAS MEDIDAS APLICADAS A LA AGRICULTURA 

El nuevo regimen se esforz6 por mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo de los medianos y pequeños campes! 

nos. Una de las medidas consisti6 en la abolici6n de las 

deudas de los campesinos, las que en su mayoría fueron

condonadas, y en pequeño número de ellas, cubiertas me

diante grandes facilidades y sin intereses. 

Al referirnos a las medidas de la política econ6mica g! 

70). Milosav Ilijin op. cit. p. 9 "La cooperaci6n en el
campo" Medurodna Pol :í tica Bel grado, 1965. 
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neral~ en el campo, se hace preciso mencionar la venta -

obligatoria, al Estado, de los productos agropecuarios y 

el impuesto progresivo sobre la renta total realizada. -

Es que, a raiz de la guerra, reinaba en el país una esc! 

scz de producto agropecuario y, por ello, era necesario

organizar un consumo nacional y la concentraci6n planifi 

cada de los productos, a precios determinados, ya que no 

había suficiente stocks para asegurar el abastecimiento

de las ciudades y centros industriales, mediante el in-

tercambio econ6mico y normal 

Estas medidas, la Reforma Agraria y políticas de velar -

por el pequeño y mediano propietario agrícola, tenían -

más significado político que econ6mico, Para el desarro

llo de la agricultura fue preciso crear explotaciones m~ 

ciernas, empresas bien organizadas, capaces de utilizar la 

técnica moderna y cuadros profesionales, todo lo cual -

debe redundar en beneficio de una producci6n mayor que -

la que es capaz de realizar la explotaci6n de car~cter -

familiar, con métodos primitivos de producci6n. 

Sin embargo, fue previo solucionar la cuesti6n de como -

realizar una gran producci6n. El desarrollo hist6rico s~ 

ñalaba las experiencias de nuestros regímenes capitalis-
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tas y del primer Estado socialista de la Uni6n Sovifitica. 

El camino capitalista en el proceso agrícola, ha llegado 

a su nivel. actual de desarrollo despu6s de un largo pro

ceso hist6rico y, a grandes rasgos, por dos medios dife

rentes: transformando las explotaciones feudales y lati

fundios en grandes empresas capitalistas (el camino pru

siano) o bien agrupando las tierras de propietarios indi 

viduales en aquellos lugares en que la propiedad familiar 

era bastante grande (por ejemplo en los E.E.U.U. de Am6-

rica). Este 6ltimo m6todo: el camino norteamericano podía 

ser emprendido en aqu6llas regiones en que había sufi--

cicntes tierras libres, en donde existía una producci6n

mercnntil fuertemente desarrollada, un mercado amplio, -

un desarrollo industrial rápido y mano de obra escasa. 

Yugoslavia no disponía de grandes superficies de tierra

n i de agrupaciones de propiedades extensas. De esa mane

ra, independientemente de las diferencias en el sistema

social, Y~goslavia no pudo aplicar m6todos encaminados -

a la ampliaci6n de las propiedades agrícolas, que sefial! 

ba la experiencia occidental, La propiedad privada y su

cvoluci6n no había constituir una base de desarrollo, P! 

ra la agricultura yugoslava. Independientemente de la re 
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forma agraria, la mayor parte de las tierras se encentra 

ban en manos de campesinos, y en propiedaJcs menores de

die: hectSrcas. En las acutalcs condiciones de t6cnica -

desarrollada, tal tipo de explotaci6n no puede contar con 

la utili:aci6n racional de las modernas aJquisicioncs 

t6cnicas, ni puede, a trav6s Je una evoluci6n, <lesarro--

llarsc hasta el punto de poder asegurar a la familia ca~ 

pesina un ingreso equivalente al de la familia obrera, -

Esto vale para todos los países capitalistas dcsarroll! 

dos, de occidente. Si_no fuera as{, no existirían las m~ 

didas y acciones aplicadas en casi todos los países <lesa 

rrollados, en orden a la eliminaci6n de tal tipo de pro-

piedad, agrupando en cambio las tierras en explotaciones 

de mayor envergadura, asegurando a los propietarios de -

extensiones pcquefias, nuevas fuentes de ingresos que co-

rrcspondan al nivel de vida del resto de la poblaci6n. -

"Es natural que, en Yugoslavia, país que promueve el si~ 

terna social, no haya podido plantear como objetivo el --

mantenimiento y desarrollo de la propiedad privada, ni -

tomar este tipo de explotaci6n como base para el desarro 

llo de la agricultura". (71) 

Sin embargo, tampoco las experiencias adquiridas en la 

'1). Podemos comprobar en la resoluci6n de la Asamblea Fe 
deral del 29 de abril de 1957: "Las Pequefias explota 
ciones campesinas con su m~todo de trabajo atinado ~ 
pequeña producci6n". 
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Uni6n Sovi~tica han correspondido a la realidad yugoslava, 

si bien han tenido uTh,fuerte influencia en el pensarniento

te6rico y en la política concernientes a la agricultura -

yugoslava~ 

Se plante6 como objetivo de la política agraria del desa-

rrollo de la agricultura el que ésta, asf como en el resto 

de la economía, debe procederse a la creaci6n de grandes -

empresas de propiedad social, con medios de producci6n y -

maquinaria moderna, con una organizaci6n de trabajo indus

trial, tecnología moderna, tecnología contemporánea y cua

dros especializados, El proceso del d~sarrollo gradual, en 

consonancia con el desarrollo de la economía entera y a me 

dida en que se crean o aparecen las condiciones necesarias 

para sustituir la producci6n ~d~idual por la social, 

9@ ha comprobado que la producci6n de la propiedad exclusi 

vamentc dividida no resulta racional, tanto para la socie

dad cuanto para los propietarios particulares, raz6n por -

lo cual -es necesario proceder a una producci6n más intensi 

va, a través de las cooperativas; para lograr lo cual, ni~ 

guna medida coercitiva o administrativa que no corresponda 

a los intereses de los campesinos, puede ser aplicado para 

cambiar la estructura de la producci6n, transformar la pr~ 
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piedad individual y colectivizar la agricultura a pesar : 

de que la pro<lucci6n individual no asegura una renta alta 

ni mejores condiciones de vida y de trabajo, al campesino 

debe dej5rsele en libertad de organizar la producci6n pa

ra que solo llegue al convencimiento de que ta1 tipo de pr~ 

ducci6n no corresponde a las condiciones actuales. "No ob.?_ 

tante seg6n en datos estadísticos de 1963, un 85% de la su 

perficie agraria de Yugoslavia, segtiía estando en manos de 

propietarios in di vidual es". ( í 2) 

Como se dijo antes: La propiedad privada o particular, de 

los terrenos agrícolas ha sido legislaJa en Yugoslavia -

por la Ley sobre la Reforma de los Predios y sobre la co

lonizaci6n del 23 de diciembre de 1945 y 6ltimamcnte par

la Ley del 27 de mayo de 195~ con lo que se fijaba en diez 

hectáreas el m~ximo de tierra cultivable que podía perte

necer a una persona privada. 

En Yugoslavia, en lo~ sectores de la producci6n industrial 

o de los transportes p6blicos y del comercio que haya se

conciben como una profesi6n, la totalidad de los bienes -

es exclusivamente propiedad social, El problema de la pr~ 

piedad privada de los terrenos agr{colas se pueden consi-

72). -Tulio Mclénde:, Op. cit. p. 104. 



derar separado de los problemas de los campesinos propi~ 

tarios que cultivan sus tierras y participan directamen

te en la producci6n agrícola, Por eso en el momento que

se iban a. tomar las medidas que se referían a la propie

dad priv3da de las tierras agrícolas se tuvo en cuenta -

la importancia de esos problemas para llegar, en Óltimo

an&lisis, a la realizaci6n del socialismo sobre los cam

pesinos, puesto que no hay distinciones para la industria 

Y para los agricultorcs:la reali:aci6n de la producci6n

agrÍcola es el fin y la necesidad de una sociedad socia 

lista. 

Esto quiere decir industrializaci6n de la agricultura y

del procedimiento de producci6n agrícola, industrializa

ci6n que tiene que transformar al campesino en (obrero -

industrial) de la agricultura puesto que los medios para 

obtener estos resultados es distinto de un estado a otro. 

Yugoslavia ha escogido un método que procede por etapas

para realizar el objeto final o sea el socialismo en la

produccf6n agrícola y en la poblaci6n rural y ~ue toma -

en cuenta las relaciones reales que se encuentran en )a

producci6n agrícola. 

eonsiderando que no sea esencial el sistema de la propi! 
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4ad, mas el procedimiento de elaboraci6n, nos basamos so 

brc la idea del carácter Je la propiedad est& determina

do por el carácter de los grupos de producci6n <le base de 

los instrumentos de trabajo, Teniendo en considcraci6n -

la funci6n econ6mica de 6stos, los medios de producci6n

crean un sistema determinado de relaciones econ6micas en 

las campifi.as y con intenlcpenci.:i sobre la producci6n. Es 

te sistema se vuelve así el elemento esencial Je la trans 

formnci6n gradual de las empresas individuales y por 61-

timo penetra progresivamente en el procedimiento social

dc la producci6n. Luego la for~a de la propiedad de las

tierras, se empe:ará en transfor:n.1r las formas antigu;:is -

de propiedad, se transforman gradualmente en rentas mono 

tarias, luego tambi~n estas desaparecen bajo el efecto -

de las relaciones econ6micas y de los medios de control

econ6mico, político y social, Aquf empic:a el procedimic~ 

to de socializaci6n de la tierra. 

Este es el motivo porque se usa el sistema consistente -

en juntar el pequeño propietario campesino, propictario

de la tierra y participante directo en la pro<lucci6n - -

cooperativa que se logrado usando los medios de produc-

ci6n modernos y con la ayuda de la sociedad, 

.201 



La ccoperaci6n a la producci6n ha sido la f6rmula con la 

que estos dos factores: los tenedores de los medios y de 

las condiciones para una producci6n agrícola mejor y ma

yor, han sido reunidos enlaz~ndolos. 

A los que están interesados en el asunto, les conviene -

que se forme esta cooperativa, que es una organizaci6n -

en común de la producci6n agricola, de esta manera se -

puede obtener la realizaci6n de los fines inmediatos de

la agricultura. 

Al mismo tiempo se puede constatar que se desarrolla gr~ 

dualmente en la agricultura individual, la noci6n de las 

ventajas de este método de labrar la tierra, que es mo-

derno y esencialmente productivo. 

La socializaci6n del procedimiento de producci6n agríco-

la se vuelve poco a poco realidad. La propiedad privada-

de la tierra pierde cada día más su importancia en la 

producci6n, y en el modo de producir se transforma en 

una renta que trae su origen del estatuto legal del pro

pieta río. 

Cabe mencionar así los siguientes textos de la Constitu-

5ión de Yugoslavia. 
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El a1·tículo 60.- "Las organizaci6nes socio-políticas y-

otras organizaciones sociales estipuladas por la Ley, =1 ' 

puede adquirir recursos, o determinados derechos sobre-

los mismos, y utilizarlos en calidad de sociales, para-

el logro de sus objetivos y disponer de ellos, con arr~ 

glo a los Estatutos de estas organizaciones y conforme-

a la Ley. En las condiciones establecidas por la Ley, -

estas organizaciones pueden organizar actividades econ~ 

micas y de otra clase, en funci6n de sus objetivos, y pa~ 

tícipar en el ingreso realizado en base de tal actividad 

para el logro de estos objetivos~ 

Artículo 61.- "Al agricultor y al miembro de su econo-

mía familiar, que se ocupa en actividades agrícolas,tr~ 

bajando con los medios sujetos al derecho de propiedad, 

se le garantiza el derecho de ejercer la funci6n auto

gestora, establecida por la Constituci6n, en las rela-

ciones socio-econ6micas socialistas, a disponer de los-

resultados logrados por su trabajo, a satisfacer sus n~ 

cesidades personales y otras necesidades sociales y a -

realizar, sobre la base de su aportaci6n, la seguridad

social en virtud de los principios de la mutualidad y -

solidaridad. Sobre la base del trabajo individual, los
@gricultores ocupan, por principio, la misma condici6n-
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y., en el fondo, tienen iguales derechos que los trabaja-

dores en el trabajo asociado con los medios sociales. -

Los agricultores disfrutan tambi~n de los derechos corre~ 

pendientes con r~specto a la asociaci6n del trabajo y -

los recursos, así como en las relaciones de intercambio -

en el mercado y crediticias~ 

Artículo 62.- Los agricultores pueden asociar su trabajo 

y recursos en las cooperativas agrícolas y en otras for

mas de asociaci6n de agricultores o asociarlos con las -

Organizaciones del Trabajo Asociado. 

La Cooperativa agrícda tiene, por principio, condici6n,

dercchos, obligaciones y responsabilidades de una Organi 

zaci6n de Trabajo Asociado. 

Los agricultores que asocian sus recursos en la Coopera

tiva agrfcola pueden conservar el derecho de propiedad -

sobre los mismos o establecer el derecho a la devaluaci6n 

del valor de esos recursos y otros derechos derivados de 

su asociaci6n, con arreglo al convenio sobre la misma y

a los Estatutos de la Cooperativa. 

A los agricultores que asocian su trabajo y recursos en-
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la Cooperativa agrícola, les pertenece una parte del i~ 

greso, realizado por la cooperativa en sus actividades,

proporcional a la aportaci6n que hubieren dado, con su -

trabajo y asociaci6n de recursos o cooperando con la Coo 

perativa, a la realiznci6n de este ingreso. La parte del 

ingreso realizado por la cooperativa por encima de este

importe se transfiere, como propiedad social, a los fon

dos de la cooperativa agrícola y sirve para ampliar y fo 

mentar las actividades de ésta. 

Artículo 63.- "Asociando libre y equitativamente su tra

bajo y medio de trabajo con los medios sociales, los - -

agricultores amplían la base material de su trabajo y se 

benefician de los resultados del desarrollo material y-

social gneral, y sobre esta base satisfacen, a mayor pl~ 

nitud, sus necesidades personales y sociales y desarro--

1-an sus capacidades de trabajo y de otra naturaleza. 

Los agricultores que asocian su trabajo y medios de tr-a

bajo, directamente o a través de la Cooperativa agrícola 

u otra forma de asociaci6n de agricultores, con la Orga

nizaci6n del Trabajo Asociado, y ooperan con ella en fo! 

ma permanente, ejercen, al pie de igualdad con los traba 

jadores de esa organizaci6n, la ,gesti6n de asuntos comu-
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ncs, deciden en com6n sobre el ingreso realizado conjun• 

tamente y participan en la distribuci6n del mismo seg6n

la aportaci6n al logro de ese ingreso, con arreglo al -

convenio de autogesn6n. 
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.e) I T A L I A 

La Reforma Agraria en Italia. 

En Italia dominaban a principios del siglo XX,la gran -

propiedad y el cultivo extensivo de la tierra. Los cam

pesinos carentes de patrimonio solamente podfan tener -

acceso a la explotaci6n agrícola alquilando su trabajo-

a los terratenientes o mediante diversos contratos como 

por ejemplo el llamado "mezaclria", que obligaba al agr..!_ 

cultor a entregar al propietario la mitad de las cose--

chas. Estas circunstancias crearon en el campesinado un 

sordo descontento que se acentuaba cada día más. 

A raíz de la primera guerra mundial, dice ALESSANDRO D~ 

FEO, la exigencia de una reforma agraria se experiment6 

en Italia de manera demasiado viva del propio mo aue en 

otros países. (73) 

Se empez6 a legislar tfmidamente con base en un capítu

lo del C6digo Civil, sobre la cuesti6n agraria y así, -

en 1923 "se dict6 la primera ley específica sobre mejo

ramicnto integral de las tierras, después se le substi

tuy6 con otra m~s amplia: el decreto n6mero 215 de 13 -

73).- ALESSANDRO DE FEO. "La Reforme Agrire en Italie"
Reuve de Droit Contemporain. 6. Annee No.ZDic.1959 
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de febrero de 1933"·. 

Según este ordenamiento, se impuso a los propietarios,

con la cooperaci6n del Estado, la obligaci6n de introd~ 

cir mejoras para elevar la productividad y el valor del 

agro, en ciertas regiones previamente delimitadas; pero 
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no se dictaron propiamente disposiciones sobre la redis 

tribuci6n de la tierra, pues la ley s6lo consideraba lapo 

sibilidad de expropiar las fincas rústicas en las que -

los dueños no hicieran las obras de mejoramiento, que,

dentro del plan regional, les correspondiera ejecutar -

en un plazo previamente estipulado. 

Estas leyes no cambiaron substancialmente la situaci6n

del proletariado del campo y la situaci6n se agrav6 ha

cia el año de 1945, como consecuencia del aumento del -

desempleo y de los paros. 

A estos motivos de car~cter econ6mico y social, según-

ALESSANDRO DE FEO) se agregaron otros de Índole políti

co, pues los terratenientes fueron el apoyo del fascis

mo del que recibieron a su vez fuerza y protecci6n y al 

terminar ese r6gimen quedaron en situaci6n crítica fren 

te a los campesinos sin tierra. 



"es por esta raz.6n, contin1'.ia diciendo el autor citado, -

que todos los partidos políticos desde 1943, inscribie· 

ron en sus programas proyectos de Reforma Agraria". co

mo consecuencia inmediata la Constituci6n del lo. de ene 

ro de 1948 estableci6 las bases de profundas reformas -

de la estructura social y entre ellas, las del reparto

de las tierras, y tenencia de la misma. 

La Constituci6n de la Rep6blica Italiana firmada en - -

Roma el 27 de diciembre de 1947, y que entr6 en vigor -

el lo. de enero de 1948, reconoce la propiedad privada 

pero le asigna el carácter de funci6n social, en su ar

tículo 44 dice: "Al fin de conseguir la racional explo

taci6n del Suelo y de establecer relaciones sociales 

equitativas, la Ley impone obligaciones y vínculos a la 

propiedad rústica privada, fija los límites de su exten 

si6n según las regiones de las zonas agrarias, promueve 

e impone el saneamiento de la tierra, la transformaci6n 

del latifundio y la creaci6n de nuevas unidades produc

tivas; ayuda a la pequeña y mediana propiedad. 

La Ley dispone medidas en favor de las zonas de monta--

ña", 

to que caracteriza a la Reforma· Agraria Italiana, es -· 
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que no establece reglas generales para todo el territo

rio, sino que diversifica los modos y los medios de la

rcdistribuci6n de la propiedad territorial, pues divide 

al país en regiones y las dota "del poder de dictar nor 

mas con fuerza de ley en materia de agricultura fundán-

dos e la d ivers id ad agraria de regi6n 
. , de en a reg1on, es 

cir, <le la estructura social, de la extcns i6n de las 

propiedades, de los tipos de cultivo, de las reformas -

de contratos de explotaci6n de la tierra. (74) 

La aplicaci6n de la Reforma, ha sido confiada a ocho -

oficinas pÓblicas que tienen, cada una, su competencia-

territorial y han procedido, dentro de los plazos sefia

lados por la ley al rccensamiento y a la expropiaci6n.

de las propiedades consideradas en la Reforma. 

Con fundamento en la Constituci6n se han dictado en Ita 

lia tres leyes agrarias de aplicaci6n regional: la n6m~ 

ro 250 de 12 de mayo de 1950 conocida como Ley Sila y -

destinada a Calabria; la n6rnero 104 de 27 de diciembre 

de 1950 llamada Ley de Transacci6n (Stralcio) de car&c

ter nacional¡ pero s61o aplicable "en algunos territo-

rios donde predominan las grandes propiedades (latifun

dia) mal equipados, con numerosa poblaci6n agrícola y -

74). - Ley aplica Ja a Calabria es la número 250 del 12 -
de mayo de 1959, 

• 21 o 



en donde de una manera general, la agitaci6n de los cam 

pcsinos había sido más viva". (75) 

Sin embargo de su aparente drastici<lad, las tres leyes 

citadas consideran numerosos caso de exclusi6n, pues -

no se aplican a las propiedades que están bien explot~ 

<las ni a las extensiones estériles ni a las tierras in 

cultivables. 

Hasta el afio de 1959, se habta considerado expropiado

en total 650,000 hect5reas; pero a pesar de la Consti

tuci6n, quedaba un gran n6mero de propiedades mayores

dc 300 h6ct&reas y a6n mayores de mil. 

Las expropiaciones se pagan en títulos de la deuda p6= 

blica reembolsables en veinticinco afios y causan un in 

ter6s de cinco por ciento anual. 

Las tierras expropiadas se distribuyen en un plazo má

ximo de tres afias entre los campesinos que carecen de

tierra o que no la poseen en cantidad suficiente para

satisfacer sus necesidades. 

Pero la mitad burocrática -fcn6mcno universal- ha ido

/::•). - ALESSANDRO DE FEO. Op. cit. 
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impidiendo el cumplimiento estr:k:to de los plazos de di~ 

tribuci6n de las tierras expropiadas y así, des~ufis---

de seis años, aun no se terminan de repartir las 650,000 

hectáreas sustraídas al dominio privado. 

Las tierras se reparten en lotes de 7 a 16 hectáreas y 

los beneficiados tienen que pagarla en abonoso y en un 

plazo de treinta años, con interés del 3.5%. El precio 

de venta no puede ser superior a 2/3 del valor de la -

tierra. 

El beneficiado con un lote lo recibe bajo la reserva -

de un periodo de ensayo y si lo cultiva eficientemente, 
1 

puede adquirirlo en propiedad cuando termina de pagar-

lo, entre tanto, la nuda propiedad corresponde a la -

Oficina encargada del reparto de tierras. En caso de -

muerte 6nicamente los descendientes en linea directa -

tienen derecho a la sucesi6n si llenan los requisitos

legales para ser favorecidos en la distribuci6n agra--

ria. 

Estas son, en esencia, las leyes que pudieran llamarse 

propiamente de Reforma Agraria expedidas en Italia his 

ta el año de 1959. 
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.Se han dictado tambi6n varias disposiciones para favo~ 

recer a los arrendatarios y en general a quienes culti 

van tierras ajenas a fin de promover la mejor distrib~ 

ci6n de la propiedad territorial por medios indirectos. 

Es de citarse tambi~n, como medio de favorecer la rna-

yor y mejor distribuci6n de la tierra, el estableci--

miento de una caja para la constituci6n de la propiedad 

rural institu{da con la participaci6n del Estado bajo

la presidencia del Ministro de Agricultura. Esta Caja

se encarga de comprar tierras, de fraccionarlas y de -

revenderlas a los trabajadores agrícolas o a las coop~ 

rativas constitu{das por ellos. !lasta 1959, se hab{an

repartido, de esta manera, 600,000 hectáreas; pero en

condiciones onerosas para los campesinos. 

Resumiendo el estado actual de la Reforma Agraria en -

Italia, ALESSANDRO DE FEO, concluye certeramente: 

''Toda reforma agraria es esencialmente un problema so

cial y político porque tienclea instituir nuevas estruc 

turas sociales por medio de la tlistribuci6n de tierras. 

Pero desde el punto de vista jurídico, se debe sefialar 

Únicamente que el sistema previsto por la Constituci6n 
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~límites generales y permanentes a la propiedad, orga~ 

nizaci6n en regiones, reformas de contratos rurales, -

mejoramiento, límites y restricciones a la gran propi~ 

dad y ayuda a la pequeña- no ha recibido, once años des 

pu~s de haber entrado en vigor, sino una aplicaci6n 

fragmentaria y parcial sobre el plan legislativo 11
• 

Los elementos fundamentales del Derecho Agrario. 

"El Derecho Agrario es una rama del derecho, o sea que 

no es un derecho nut6nomo más, un derecho que tiene un 

(particularismo) muy acentuado que deriva esencialmen

te de su aspecto: la tierra (res frujifera) productiva 

por naturaleza de frutos peri6uicos sin alterar la su~ 

tancia, el precio del trabajo continu6 y perseverante

del hombre (empresario) que con su trabajo, sin crear

la producci6n de los frutos la mantiene y la mejora". 

La tierra unidad econ6mica es pues en el patrimonio de 

quien la val6a una (entrepise). Estos conceptos tratan 

de demostrar que en el derecho positivo no son iguales, 

algunos elementos de la (exploitation) se pueden qui-

tar sin que por eso la unidad de la empresa sufra alg6n 

daño y al rev6s en la empresa se pueden hacer transfo! 

muciones sin que falte.por esto la misma (exploitation). 
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Sin embargo los dos conceptos se sobreponen esencial-~ 

mente en el caso de un empresario que labra la ticrra

aj en.'.l en b:isc a un contrato :igrario. Se ohra una (i!Ctl_ 

tucion) del contrato: este se vuelve un estatuto esta

blecido en funci6n del inter6s de la empresa agrícola, 

creadora de un bien comGn. 

La empresa no es solamente una unidad econ6mica procu~ 

tiva, es tambi6n una unidad social, puesto que rcGne -

en una comunidad Je trabajo a todos los que trabajen -

en, ella, este concepto se hl la muy clarumcnte también-

en la empresa familiar, aunque menos que en las empre-

sas capitalistas puesto que el derecho de la empresa -

compite con el derecho de la (cxploitation) en la re--

gulari:aci6n de la atribuci6n preferente de la propie

dad o del contrato de arrendamiento rGstico despu6s de 

la muerte del empresario, 

La política agraria del estado italiano se ha orienta-

do hacia intervenciones cada vez m&s macizas y que han 

encontrado concreta actuaci6n en una amplia actividad

legislativa, basta recordar la absoluci6n de la apare! 

ría y la consiguiente formaci6n de la propiedad culti

vadora; la ordcnacdn de los organismos de fomento "con 
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tal disposici6n los 6rganos de reforma agraria quedan~ 

transformados en organismos nuevos, instrumentos de in 

tervenci 6n t6cnico-econ6mico en los agros"; conexa con 

la política agraria del Estado Internacional est~ la -

Reforma Agraria, emprendida en 1943 más prácticamente

aplicnda en 1950, a la que, como tenemos dicho sigui6-

la instituci6n de los organismos de fomentos. Concier

ne principalmente a la expropiaci6n de los latifundios 

(se consideran tales las propiedades en general supe-

riorcs de 300 hectáreas y en su mayoría s61o parcialmc~ 

te productivas para cultivos extensivos) y a la forma

ci6n <le minifundios a asignarse, previa transformaci6n, 

a labradores o (cultivadores directos). La esfera de -

competencia de la Reforma Agraria comprendía diez cir

cunscripciones: Calabria (Sila), Romaño y Veneto (Del

ta del Po), Pullas y Basilicata, Abruzas, Molise, Cam

pania, Lacio, Sicilia, Cerdefia y Marisma Toscana, por

una superficie de casi 8 500 000 heciáreas. Los resul 

tados de la Reforma se comprendían en cuatro veces y me 

día de µumento del valor de la producci6n. 

La funci6n del Derechoagrario como (jus proprium) cuyo 

fin es la conciliaci6n de intereses contrapuestos y -

que, al reglamentar jurídicamente la economía, tiende

ª superar las ideologías opuestas. 
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Tomando motivo del (Derecho de Establecimiento) y del

acceso a la propiedad de tierras regulado por el artí

culo 54 del Tratado Institutivo de la Comunidad Econ6-

mica Europea, sirv1~ndose y aprovechánJose de la induc 

ci6n comparativa y de la documentaci6n de los actos de 

las dos reuniones internacionales que se llevaron a ca 

bo en la ciudad Je Florencia, Italia en 1954 y en 1960, 

y adem~s del curso de conferencias que tuvieron lugar

en la primavera del afio de 1962 en el Seminario del -

Instituto de Derecho Agrario Internacional y comparán

dose hace las conclusiones sobre estos tres puntos. 

a) El jus proprium de la agricultura es el campo de -

las grandes comunidades y particularmente de la Comuni 

dad Europea, trata de resolver, básándose en elementos 

jurídicos el contrato entre (planismo) y (lnissez Fai

re) en relaci6n a la rcpartici6n y calificación de la

propiedad que tiene por objeto la tierra como cosa 

(res) y como (unidad productiva)¡ 

b) La empresa agrícola es la (institución) particular

que en la variedad de sus tipos y dimensiones interpr~ 

ta y vuelve la propiedad una institución, arreglando -

el contrato entre dominium e impcrium, entre el indi-

viduo, el estado, la comunidad~ bas&ndose en las fina

lidades constituciones proclamadas y defendidas, 

.217 



~) La interpretaci6n institucional del sistema de la~

normas de la agricultura tendr' como fin el actuar en

el ambiente de las estructuras sociales, sobre la ali 

neaci6n de los sistemas de leyes y reglas, y por Últi

mo sobre el gran dogmático, logrando la rcalizaci6n -

gradual de una idea reguladora común, instrumento de -

cooperaci6n y base de una acci6n convergente que se a~ 

t6a entre los individuos (uni singoli) los grupos soci~ 

les y los estados miembros de la comunidad, ya sea en

las relaciones internas de cada país como en las rela-

cioncs universales de todos los países de la ONU, (76) 

76).- Contributi perlo studio del Diritto Agrario Compa 
rato, Milano - Dott. A. Guiffre - Editore - 1963.-
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el) C H I N A 

La Reforma Agraria en China. 

Sc;ún don FERNANDO GONZALEZ ROA, en China se lleg6 a la 

re~fecci6n de las dos grandes instituciones que sirven-

1.l· base a la prosperidad de los pueblos: la familia y -

13. ~ropiedad pero tal pcrfecci6n no fue alcan:ada en un 

df3, pues antes de llegar a ella, China atraves6 largas 

crisis sociales. 

E~ un principio la propiedad era comunal; pero estaba -

i~perfectamente organizada y por ello fue que varias f! 

m:lias concentraron en sus manos extensas propiedades,-

1~ que dio por resultado que el sistema se dcsorganiza

r3 completamente, La propiedad individual sustituy6 a -

la colectiva; pero esta reforma agraria mal dirigida dio 

:3. su vez lugar al latifundismo y millones de chinos qu~ 

daron sin propiedad alguna. El malestar social de tal -

estado de cosas trajo consigo y provoc6 guerras intermi 

~ables. Durante esas luchas se lleg6 a un ensayo único

entonces en la historia del mundo, consistente en lo -

que pudiera llamarse la nacionalizaci6n de la propiedad; 

:pero tal regimen desapareci6 y volvi6 a· fundarse la pro-



piedad individual sobre el sistema de un reparto equi

tativo de la tierra, sobre el sistema de la pequeña -

propiedad, la más pequeña del mundo, puesto que toda -

propiedad de seis h~ctáreas se consideraba corno lati-

fundio. 

La cuesti6n agraria qued6 resuelta en China en esta -

forma; a eso se debe en gran parte la paz de que goz6-

durante largo tiempo, mientras otras poblaciones de Eu 

ropa se debatían en luchas tremendas.(77) 

Esa paz, sin embargo, no estaba s61idamente constituída 

puesto que nuevos scudimientos revolucionarios cambia-

ron radicalmente la organizaci6n política, econ6mica y

social de ese gran país. 

La República Popular China se rige en materia agraria,

actualmente, por la Ley de 28 de junio de 1950 adoptada 

por la octava sesi6n del Gobierno Popular Central. Esta 

Ley se basa fundamentalmente en la colectivizaci6n de -

la tierra y de los instrumentos de producci6n agrícola. 

El artículo lo. dice: 

"Con objeto de.liberar las fuerzas productivas de las -

77).- FERNANDO GóNZÁLEZ ROZ. Op, cit. p~gs. 17 a 22 
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regiones rurales y de desarrollar la producci6n agríe~ 

la para abrir el camino a la industrializaci6n de la -

China nueva, el sistema feudal de propiedad rural basa 
•. 

de sobre la explotaci6n de los jornaleros por la clase 

de los terratenientes, será abolido y reemplazado por 

ei sistema de propiedad territorial campesina". 

Para lograr esta transformaci6n de la propiedad agra--

ria, el artículo 2o., establece que: "Las ~ierras, las 

bestias de tiro, el material agrícola, los excedentes 

Je los granos y de los bastimientos rurales pertenecie~ 

t~s a los terratenientes serán confiscados; pero podrán 

c:mservar sus otros bienes". 

Sin embargo, estas disposiciones aparentemente radica-

les no se aplican a diversos casos de excepci6n. Por -

ejemplo, las tierras pertenecientes a las mezquitas de 

los musulmanes, las empresas industriales y comercia--· 

les explotadas por terratenientes y 1cE bienes y tierras 

utilizadas directamente para la explotaci6n de esas em 

presas, no podrán ser confiscadas (artículo 4o), 

lampoco se consideran como terratenientes para los - -

efectos de la Ley, a los miembros de la armada de la -
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Revoluci6n, a las familia.s de los mártires de la revo_

luci6n, a los obreros, empleados y personas de profc-

siones liberales, mercaderes ambulantes y personas que 

den en arrendamiento pequeños lotes de tierra en vir-

tud de que tienen otras ocupaciones y les falta mano-

de obra. 

Estas personas pueden poseer hasta un doscientos por -

ciento más de tierra de la que posean por tGrmino me-

dio los habitan tes de la regi6n de que se trate; pero -

debe tenerse en cuenta que la propiedad territorial -

en China está de tal modo repartida que la misma ley -

pone como ejemplo el caso de que ese tGrmino medio sea 

el de dos mous (esta medida agraria equivale a un qui~ 

ceavo de hectárea) por habitante y entonces si lo que

tienen en propiedad las personas antes enumeradas no -

pasa de cuatro mous, sus tierras no podrán ser tocadas 

(artículo So.) 

La Ley clasifica a los agricultores en ricos, medianos 

y pobres y como el principio que domina es el que de -

la tierra debe ser de quien la trabaja, si un agricul

tor rico cultiva su propiedad rústica por sí mismo o -

con la ayuda de mano de obra asalariada, esa propiedad 

no puede ser tocada ni los otros bienes de que disponga. 
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Los pequeños lotes de ·tierra dados en arrendamiento -

por los agricultor~s ricos, tampoco pueden ser afecta-

dos. 

La pequeña propiedad o sea la que pertenece a los agr! 

cultores medianos, es intocable (artículo 60.) 

La Ley no define a los terratenientes, a los agricult~ 

res ricos, a los agricultores medianos ni a los agricu! 

tores pobres, simplemente dice que esa definici6n ser6 

dada más adelante. 

El reparto de las tierras y de los nedios de producci6n 

confiscados, ¿eberá hacerse, según el artículo lo., p~ 

ni6ndolas a la disposici6n de las Federaciones de Agr! 

cultores de las comunidades rurales y distribuídos de

una manera uniforme equitativa y racional a los campe

sinos pobres carentes de propiedad territorial o cuan-

do la que pose-en es insuficiente y no disponen de otros 

medios de producci6n. 

Las tierras se entregan al shiang (comuna rural) o a -

una unidad administrativa semejante, sobre el principio 

de la igualdad de acuerdo con la cifra de poblaci6n y

las tierras disponibles (artículo 11). 

.223 



~ los terratenientes a quienes se confisquen sus pro-

piedades se les respeta una extensi6n igual a la que -

se do a cada campesino para que pueda vivir cuitivándo 

la a fin de que "se reforme por el trabajo" (art1culo

lo.) 

La Ley establece reglas para conceder prioridades en -

la distribuci6n de tierras y otras sobre los problemas 

relativos a tierras especiales como los montes, las ex 

tensiones plantadas con thé o ~rboles frutales, etc.;

los bosques, las obras de irrigaci6n, tierras utiliza

das para servicio público, etc. 

Los organismos y los medios de ejecuci6n de la Reforma 

«'.graria, e:tán sefialados en el Titulo V de la Ley. El -

artículo 28, dice que los gobiernos populares organiz! 

rán comitfis de Reforma Agraria, sobre la base de distri 

tos o de otras circunscripciones superiores. Los comi

t6s serán electos por las "asambleas de representantes 

del pueblo o designados por el gobierno popular en la

categoría superior. Los comités estarán encargados de

dirigir y administrar todo lo concerniente a la Refo~

ma Agraria. 

La explotaci6n colectiva de la tierra no es obligato--
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ria pues se reconoce la propiedad individual, el arti 

culo 30 de la Ley, establece claramente que: "El Go--

bierno Popular entregar~, dcspu6s del cumplimiento de= 

la Reforma Agraria, títulos de posesi6n de las tierras 

repartidas entre los campesinos, asegurándoles el dere 

cho de libre explotaci6n, de compra y venta de la tie-

rra así como el derecho de darla en arrendamiento. Los 

contratos anteriores a la Reforma Agraria serán anula-

dos". 

Para los efectos de las confiscaciones y de los repar

tos de tierra, la determinaci6n de clases de la pobla

ci6n de los campos se debe hacer conforme a las deci--

siones promulgadas por el Gobierno Popular Central. La 

diferenciaci6n de clases "se-á democráticamente estable 

cido en el curso de asambleas generales de campesinos

y de asambleas de delegados bajo la direcci6n de los -

gobiernos locales por la vía de la declaraci6n perso--. 

nal seguida de discusi6n pública". 

Una vez hecha la determinaci6n de la situaci6n decla-

ses, el gobierno local pide la ratificaci6n del gobieE 

no popular del distrito correspondiente. 

La ley organiza un sistema de justicia para los campe-
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sinos en todo lo relacionado con la Reforma Agraria. ~ 

el artículo 32 ordena que se establezca un Tribunal P~ 

pular en cada Distrito para juzgar y sancionar sobre -

el lugar, conforme a la Ley, a los elementos rebeldes

culpables de infracciones y a toda persona que se opo~ 

ga a la aplicaci6n de la Ley o que viole sus disposi-

Ciones. 

Sin embargo, se prohiben los arrestos arbitrarios, las 

palizas y toda clase de castigos corporales. La Ley e~ 

vía a reglamentaci6n especial, la organizaci6n de los

tribunalcs populares. 

Además, p3 ra el rnej or logro de la Re fo rrna Agra ria, los 

gobiernos populares garantizarán: el pleno uso de la -

libre crítica y el derecho de censurar a los responsa

bles de la Reforma Agraria en todos los grados. 

La Constituci6n de la República Popular China publica

da y en.vigor desde el 4 de diciembre de 1982 en la -

Quinta Sesi6n de la Quinta Asamblea Popular Nacional -

de la República Popular China, 

En su artículo 80."Las comunidades populares rurales,

las cooperativas de producci6n agrícola y las otras --
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formas de economía cooperativa de producci6n, abastec! 

miento y venta, cr6<lito, consumo, etc.; son propiedad

colectiva socialista de las masas trabajadoras, Los -

trabajadores incorporados a las organizaciones de ~ono 

mía colectiva rural, tienen derecho a explotar parce-

las de tierra cultivable o de montafia en usufructo pe! 

sonal, dedicarse a ocupaciones secundarias dom~sticas

y crear ganado en usufructo personal dentro de los lí

mites establecidos por la Ley. 

Todas las formas de economía cooperativa existentes en

la artesanía, la industria, la construcci6n, el trans-

porte, el comercio y los servicios póblicos de l~ ciud! 

des y poblados, están dentro del sector ccon6mico de -

propiedad colectiva socialista de las masas trabajado--

ras, 

El estado protege los derechos e intereses legítimos -

de las entidades econ6micas colectivas tanto de la ciu

dad como del campo, Estimula, orienta y ayuda a la eco

nomfa colectiva en su desarrollo". 

Ardculo 9o, "Son propiedad del Estado, o sea, de todo

el pueblo, los yacimientos mjnerales, las aguas, los -

bosques, las montañas, las praderas, las tierras vírge-
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ues, los bancos de arena y de tierra y otros recursos~ 

naturales, excepto los bosques, las montañas, las pra

deras, las tierras vírgenes y los bancos de arena y de 

tierra cuya propiedad es colectiva según lo previsto -

por la Ley. 

El Estado garantiza el aprovechamiento racional de los· 

recursos naturales y protege los animales y plantas r! 

ros y valiosos, Se prohibe a toda organizaci6n o indi 

viduo apropiarse o destruir los recursos naturales por 

cualquier medio" • 

..\ rdculo 1 O. - "La tierra urbana es propiedad del Esta-

do. En el campo y los suburbios de las ciudades, las -

tierras son propiedad colectiva a excepci6n de aqu~llas 

que pertenecen al Estado según lo estipulado por la -

Ley; son tambi'n propiedad colectiva los terrenos de ~ 

casas y las parcelas de tierra cultivable y de montaña 

en usufructo personal. 

·-~~ó.~. 
El Estado, por razones de interGs público, puede tomar 

en usufructo tierras de acuerdo con lo estipulado po'r-

la Ley. 

~inguna organizaci6n o individuo debe apoderarse de tie 
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rras ni comprarlas, venderlas, darlas en arrendamiento 

o transferirlas ilícitamente mediante otras formas. 

Toda organizaci6n o indivíduo que haga uso de la tie-

rra, debe usarla de manera razonable", 

Artículo 11. - "La econom!a individual de los trabajad~ 

res, tanto de la ciudad como del campo, que funciona -

dentro de los límites establecidos por la Ley, es un -

suplemento del sector social de la economía socialista, 

El Estado protege los derechos e intereses legítimos -

del sector individual de la economía. 

El Estado, mediante su gesti6n administrativa, orienta, 

y ayuda y supervisa al sector individual de la econo--

mía". 

Esos artículos son los m's relacinados a la Ley de la-' 

Reforma Agraria. 
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ll) U.R.S.S. 

La Reforma Agraria en Rusia. 

La poblaci6n rusa, antes de la revoluci6n, estaba divi 

dida en dos clases: la nobleza y los campesinos. Entre 

estas dos clases no existía la burguesía de pequeños -

propietarios. "Nueve décimas partes de la tierra labora 

ble era poséída por la Corona, por los príncipes reales 

y por la nobleza", Estaba dividida en extensos dominios 

cultivados por campesinos, la mayor parte siervos. 

Esta situaci6n dio origen a diversas insurrecciones que 

motivaron la reforma agraria en Rusia. El Zar Alejandro 

I dccret6 en 1819 la libertad de los campesinos que an-

tes estaban ligados a la tierra, de nacimiento; pero -

con la condici6n de dejar la tierra que cultivaban, al-

dueño de ella, Esta medida lejos de solucionar la cues

ti6n, robusteci6 el latifundismo. El Zar Alejandro II -

trat6 d~ resolver la cuesti6n agraria y al efecto líber 

t6 a los campesinos siervos de la Corona y a los sier--. 
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vos de los particulares, en 1861, reparti~ndoles tierras 

unas veces en propiedad individual y otras en propiedad 

~omunal con obligaci6n de pagarlas en 49 años. 



Esta gran reforma agraria no fue perfecta y sus defec

tos influyeron grandemente en el porvenir de Rusia. E~ 

tre esos defectos el principal consistía en que el ca~ 

pesino ruso qued6 enormemente gravado al adquirir la -

tierra, pues no s6lo tenía que pagar su valor, sino una 

especie de indemnizaci6n que reclam6 la noble:a para -

co~sentir en que fueran adjudicadas sus tierras. Acle-

nis, las tierrasque se repartieron resultaron insufi-

cientes por su mismo valor excesivo, pues la mayor -

parte de los campesinos adquirieron menores extensio-

nes de las que antiguamente poseían como siervos y bien 

?ronto esta circunstancia y el crecimiento de la pobl~ 

c~6n determinaron el resurgimiento del problema agra-

ria en Rusia, parte esencial de la gran revoluci6n que 

ha agitado a este país. (78), 

En efecto, la distribuci6n de la tierra con motivo de

la reforma aludida se hizo de la siguiente manera: "Pa 

ra medir las proporciones del lote campesino -dicen -

Y.M. BOCHAROV, A. Z. YONISIAN y otros, autores de la -

"~ueva Historia Universal" toda Rusia qued6 dividida en 

tres regiones: fértil, no fértil y del valle. En la 

?rimera regi6n se fij6 de tres a ocho hectáreas; en la 

segunda de tres a cuatro y medio hectáreas y en la ter 

cera de seis a doce hectáreas para cada hombre". 

78).- FERNANDO GONZALEZ ROA. Ob. cit., págs. 35 a 40. 
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Eero el campesino qued6 obligado no s6lo a pagar el -

Precio de la tierra, sino el de su liberaci6n como sie;: 

vo de los señores feudales. Los mismos autores agregan: 

"La indemnizaci6n que se pag6 por la parcela del camp! 

sino a la nobleza proletario constituy6 un precio muy

elevado, pues llevaba en sí, ese precio, el del siervo 

en persona, Precisamente por eso las tierras más caras 

resultaron ser las que rodeaban a los grandes centros

urbanos como Petersburgo, Mosc6 y otros, que se halla

ban más densamente poblados <le "almas". Su importe por 

hectár¿a era de 61 rublos y 33 copees, en vez de 26. -

En total, el terrateniente recibía mayor recompensa -

por los siervos que por sus tierras, a veces, poco f~! 

tiles; más concretamente: por las "almas" recibi6 la -

mencionada clase terrateniente la de 162.000,000 de r}:!:1 

blos; y en concepto de tierras, 58,000.000. Seg6n estim! 

cienes de aquella época, toda la tierra arable del país 

costaba 648,000,000 de rublos. Es m~s, al campesinado

le .salíeron costando esas mismas tierras 867.000,000 de 

rublos,.pues los terratenientes recibievon directamente. 

del Gobierno y en dinero constante, el total de sus res 

pectivas indemnizaciones, mientras que el campesinado

se oblig6 a cubrir al Estado la citada suma, por medio 

de pagar~s de indemnizaci6n, durante cuarenta y nueve

~ños. o sea amortizando su deuda a raz6n de 6 copees -
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(centavos) por cada rublo., anualmente, De esos seis • 

copees 1/2 copee era en realidad lo que correspondía al 

importe de latierra; otro 1/2 copee se destin6 a for-

mar la reserva por gastos de la operaci6n de la refor

ma, y S copees, por r6ditos propiamente dichos, Clare

es que esa indcmni:aci6n les resultaba pesadfsima a -

los labriegos y s6lo sirvi6 para acumular deudas insol~ 

tas y recargos sobre las espaldas del can~csinado; en= 

1862, o sea al año de haberse implantado la reforma, -

dicha deuda insoluta acumulada asccnd{a al 60~ de la -

suma total que debía pagar; en 1863, ascendfa al 45' -

Durante los 45 años siguientes, con la acumulaci6n, los 

campesinos pagaron 1,541,204,000 rublos, vale decir, -

tres veces más de lo que costaba la tierra. S6lo la Re 

voluci6n burguesa de 1905 supo obligar al Gobierno a -

reducir el imp,orte de los pagarés ha.eta la mitad, y anu· 

1 a r1 os en 19 o 7". e 7 9) 

Según A.A. KOUSKOL, la Reforma Agraria del Zar Alejan-

dro II, "provoc6 en los campesinos rusos una actitud -

hostil hacia la propiedad privada. La idea de naciona

lizar todas las tierras y de repartirlas equitativamc~ 

te se volvi6 muy popular entre ellos ytambi~n entre --

los obreros", (SO) 

79).- Y.M.BOCHAROV, A.Z. YONISIAN y otros. Sueva Histo 
ria Universal. Publicada por el Diario "El Nacio 
nal", inserci6n del 31 de marzo de 1946,México,-= 
D.F. 
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La consecuencia de este estado de cosas fue la primera 

revoluci6n rusa de carácter agrario que estal16 el -

afio de 1905. Esa revoluci6n fracas6; pero el gobierno -

zarista para prevenir nuevos brotes revolucionarios i~ 

tent6 unri nueva Reforma Agraria que recibi6 el nombre

de Reforma Agraria de Stolepyne, nombre del primer Mi

nistro del Re~imen que la prornovi6. 

Esta Reforma se basaba en la idea de que el mal de Ru

sia estaba en la propiedad comunal y trat6 de destruir 

lo para dividir las tierras entre los comuneros en ca

lidad de propiedad privada. Se quiso crear así una 

burguesía agraria de pequefios propietarios, los Koulaks 

que constituyen la fuerza política del gobierno en el

campo y sirvieran a la vez de apoyo a los grandes pr~ 

pietarios. Esta reforma no tuvo ~xito, la situaci6n 

en el campo se agrav6 cada vez rn&s ha~a que se produjo 

el gran movimiento revolucionario de febrero de 1917. 

A. DAUDE BANCEl, opina que esta revoluci6n reconoce como 

origen, además de causas políticas diversas, la cuesti6n 

agraria como eausa fundamental. El gobierno provisional 

que se instal6 a raíz del triunfio, se preocup6 inme--

diatamente por resolver la cuesti6n agraria. 
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Pero no se lleg6, de pronto, a unificar la opini6n. --

Dos corrientes contrarias se destacaron: la de los so-

vietes, o bolshevikis, y la de los menshevikis; estos-

6ltimos pretendían resolver el problema de un modo Pª! 

ticular, sin producir trastornos, y en cambio los bols 

hevikis deseaban que se pusiera en pr~ctica inmediata-

mente el reparto de la tierra. Para calmar los des6rdc 

nes agrarios a que dieron lugar estas dos tendencias -

opuestas, el Gobierno nombr6 una comisi6n e11cargada de 

estudiar la sociali:aci6n de la!icrra;pero el pueblo -

campesino, lejos de esperar el resultado de los estu--

dios de esa comisi6n, hi:o presi6n en forma tal, que -

el Gobierno se vio obligado a autori:ar la ocupaci6n 

de las tierras por los labriegos. 

La revoluci6n·bolschevista, por decreto de 26 de octu-

brc de 1917, vino a realizar los ideales de las masas-

campesinas. El Congreso Pan Ruso de Soviets, proclam6 

que la propiedad rural quedaba suprimida en Rusia, 
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Todas las tierras fueron nacionalizadas y se orden6 que 

quedaran bajo la autoridad de los comités agrícolas para 

ser repartidas equitativamente entre los trabajadores-

del campo. 



~stos repartos se hicieron r~pidamente, teniendo en -

cuenta el número de familiares del beneficiado y la ca 

lidad de las tierras. 

Se prohibi6 la transmisi6n de la~sesi6n dela tierra;

pero se respet6 esa posesi6n para quienes habiendo si

do beneficiados en un reparto, la cultivaran normalmen 

te. 

Los Gobiernos bolshevikis no solamente decretaron la -

socializaci6n de btierra, sinoque €Xtendieron esa socia 

lizaci6n a las minas, a las a~uas, a los bos-ques y en 

general a las fuerzas vivas de la naturaleza, al mate

rial de las instalaciones agrícolas y a los instrumen-

tos de labranza, al as bestias (Decreto de 19 de febre 

ro de 1918). ' 

El 30 de noviembre de 1930 se orden6 que los repartos-, 

de tierras s6lo podr{an hacerse cada nueve años. 

El Gobierno favoreci6 particularmente a los agriculto

res que ponían todos sus bienes en común y constituían 

las llamadas comunas; pero en general los campesinos--

~e rebelaron en contra de ese sistema. (81) 

Sl).- A.DAUDE BANCEL. La Reforme Agrarie en Russie. Pa 
ris. Ed. La Bonne Idée, 1926. págs. 78 y ss. 
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A pesar de que fue abolida la propiedad privada, se -~ 

conservaron ciertos derechos de los campesinos sobre la 

tierra que cultivaban, como se ha dicho, y para regla

mentar esos derechos y la forma de explotaci6n de los

campos, se dict6 un C6digo Agrario en el mes de octubre 

de 1922. 

Los fines de este C6digo eran estimular la explotaci6n 

de la tierra para contrarestar la crisis econ6mica que 

sufri6 Rusia a raiz de la gran revoluci6n y al mismo -

tiempo preparar a 1 os campes in os para una nueva organi 

zación agraria. 

En este C6digo se proclam6 que s6lo quienes trabajaran 

la tierra tenían derecho a poseerla y se estableci6, -

en cada aldea, una sociedad de agricultores con tende~ 

cia a los cultivos colectivos. Al mismo tiempo se impu! 

s6 el crGdito rural y la maquinizaci6n de la agricult~ 

ra. (82) 

En el año de 1928 se dict6 un nuevo C6digo Agrario en -

cuyo artículo lo, se estableci6 que la "base del régi-

men agrario de la U.R.S.S., para garantizar la realiza

~i6n del socialismo en la agricultura, el mejor proceso 

82),- GUIDO MIGLIOLO. La Colectivizaci6n de los campos
Sovi6ticos,Ed. Claridad. Buenos Aires, págs. 26 y 
ss. 



~gr{cola y la utilizaci6n de las tierras en provecho -

de la masa predominante de los campesinos, es la nací~ 

nalizaci6n <le la tierra, es decir, la abolici6n <lefini 

tiva de la propiedad privada en la tierra". 

Se respet6 la posesi6n :inlividual de la tierra; pero se 

concedieron tan tos privilegios en las granjas colee-
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tivas para impulsar el establecimiento de ~stas que, prá~ 

ticamente, resultaba imposible la subsistencia del la

brador individual, 

La explotaci6n colectiva llevada a cabo por los campe

sinos agramiados se llama Koljoz y es de tres tipos: -

a) cooperaci6n del trabajo: "se colectivizan solamente 

los instrumentos de trabajo y no así la tierra y sus -

productos"; b)' cooperaci6n de producci6n: se colectivi 

zan la tierra, los instrumentos y el ganado; pero cada 

agricultor asociado es dueño del producto de la tierra 

que posee; e) cooperaci6n total o comunal que compren

de la colectivizaci6n de la tierra, del ganado y de 

los instrumentos, así como de la producci6n misma. 

El estado cre6 directamente, por su cuenta, un tipo -

de gran explotaci6n colectiva denominada Sovjoz, sobre 



~uevas tierras abiertas al cultivo y las organiz6 de·

acuerdo con un gigantesco plan científico y t~cnico p~ 

ra mejorar la producci6n agrícola, la expecializaci6n, 

la industrializaci6n y la eficiente distribuci6n de --

sus productos (83) 

H3sta 1959, había en Rusia, 70,000 koljoz y arteles -

agricolas y 6,000 grandes empresas agrícolas del Esta-

do o Sovjoz (84) 

Se han dictado diver::..as disposiciones legales sobre los 

Koljoz; pero los estatutos-tipo arte! agrícola en vi--
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gr, fueron adoptados por el II Congreso de los Koljozianos 

de la U.R.S.S. y ratificados por el Gobierno el 17 de

febrero de 1935. 

Unos de los principios esenciales del Koljoz es la aso 

ciaci6n voluntaria de los campesinos y entre sus fines 

está el acrecentamiento de la producci6n agropecuaria. 

La tierra en la que se instala el artel o koljoz, es
propiedad del Estado, es un bien nacional; pero se en-

cuentra a disposici6n del koljoz a perpetuidad. Está--

fuera de comercio, 

~3).- GUIDO MIGLIOLI Ob. cit., págs. 26 y ~s. 
84).- M. KOZY e I. PANKRATOV,' "Les Status de L'Artel -

Agricole en U.R.S.S." 



.El Koljoz se forma por medio de la colectivizaci6n dé

las tierras de los campesinos que aceptan unirse en -

esa unidad agrícola y social. Además de la tierra, los 

campesinos aportan instrumentos, maquinaria, ganado; -

s6lo conservan en propiedad privada: la casa habitaci6n, 

algún ganado y las dependencias necesarias para mante

nerlo, así como el material agrícola indispensable pa-

ra el cultivo de una pequeña parcela. 

El Koljoz es una persona jurídica y goza de los dere--

chas correspondientes a esa calidad, Emprende sus acti 

vidadcs de acuerdo con una planificaci6n formulada por 

sus miembros y desarrollada por la administraci6n. 

Sin embargo el profesor M. MOISEYER del Instituto Eco

n6mico de Moscú, dice que los planes de producci6n son 

dirigidos por el Estado y cada granja colectiva tiene

que establecer su propio programa basado en dichos pl~ 

nes. (85) 

Pueden ser miembros del artel o Koljoz, hombres y muj~ 

res desde la edad de 16 años. 

SS).- LUCIO MENDIETA Y NUÑEZ. "Ensayos Sociol6gicos". -
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 
Nacional. México,D.F., Capítulo sobre los "Efectos 
Sociales de los Cambios de.la Organizaci6n Agraria" 
págs. 55 y ss. 
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Los productos del Koljoz, se reparten de acuerdo con el 

trabajo desempeñado por cada miembro, Durante el curso 

del año, se 1 es entregan dctcrminadns cantidades o un-

salario fijo en especie y al final de ese lapso, las -
utilidades definitivas. 

La autoridad máxima del Koljoz, es la Asamblea General 

de sus miembros y en los intervalos que separan sus -

reuniones, hay una administraci6n permanente elegida por 

la colectividad, en asamblea plen.:i. (86) 

esta radical transformaci6n en la organizaci6n de la • 

~ropiedad agraria, se llevó a cabo en Rusia a lo largo 

de muchos años y sufriendo serios trastornos económi-· 

ces y sociales, pues fue necesario entablar luchas, a

~eces sangrierttas, en contra de los campesinos renuen-

tes¡ pero parece que se ha llegado a estabilizar la -

cueva economía agraria de manera satisfactoria, 

La segunda guerra mundial demostr6 que esa economía 

fue capaz de sostener a la población y al ejército du

rante años de tremenda crisis hasta conducirlos a la -

victoria. 

$·.:,),- M.KZYR e I. PANKRATOV, Ob.cit, 



La Constituci6n de la Uni6n de Rep6blicas Socialistas-. 

Soviéticas, aprobada en la S6ptima Sesi6n Extraordina

ria del Soviet Supremo de la URSS de la Novena Legisl~ 

tura del 7 de octubre de 1977. En su capítulo Zo; arti 

culo 11, dice "La propiedad del Estado, patrimonio ca

món de todo el pueblo sovi6tico, es la forma fundamen

tal de la propiedad socialista, 

Son propiedad exclusiva del Estado: la tierra, el sub-
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suelo, las aguas y los bosques. Pertenecen al Estado -

los medios b~sicos de producci6n en la industria, la cons 

trucci6n y la agricultura, los medios de transporte y

de comunicaci6n, los bienes de los establecimientos co 

rnerciales, de servicios públicos y otras empresas org~ 

nizadas por el Estado, el fondo inmobiliario fundamen

tal de las ciudades, así como otros bienes necesarios-

para cumplir las func-ones del Estado". 

En su artículo 12, dice: "Son oropiedades de los Koljo . -
ses y otras organizaciones cooperativas y sus asocia-

cioncs los medios de producción y otros bienes necesa-

ríos para realizar sus tareas estatuarias. 

-La tierra que ocupan los Koljoses les queda adscrita en 



~sufructo gratuito y a perpetuidad. 

El Estado contribuye al desarrollo de la propiedad co~ 

perativo-koljosiana y a su acercamiento a la propiedad 

estatal, Los koljoses, al igual que otros usufructua-

rios de la tierra, están en la obligación de utilizarla 

eficazmente, cuidarla y elevar su fertilidad". 

En su artículo 13, menciona que ''los ingresos provenie~ 

tes del trabajo constituyen la base de la propiedad -

personal de los ciudadanos de la URSS. Pueden ser pro

piedad personal los utensilios de menaje y uso cotidi! 

no, los bienes de consumo y comodidad personal, los o~ 

jetos de la hacienda dom,stica auxiliar, la vivienda y 

los ahorros procedentes del trabajo. El Estado protege 

la propiedad personal de los ciudadanos y el derecho -

de heredarla. 

Los ciudadanos pueden tener en usufructo parcelas pro

porcionadas, según el procedimiento establecido por la 

Ley, para utilizarlas como hacienda auxiliar (incluye~ 

do el mantenimiento de ganado y aves de corral), para

horticultura y fruticultura, así como para la construs 

ci6n de vivienda individual. Los ciudadanos están obli 

gados a utilizar racionalmente·las parcelas que se le

han concedido. El Estado y los koljoses prestan concur 
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so a los ciudadanos en el mantenimiento de la hacienda 

auxiliar. 

Los bienes que se encuentran en propiedad personal o -

usufructó de los ciudadanos no deben servir para extraer 

i~gresos parasitarios ni ser utilizados en perjuicio -

de los intereses de la sociedad. 

fundamentos de la legislaci6n agraria de la Uni6n de Re 
p6blicas Socialistas So~i,ticas y de lffi •RepÓblicas Fe= 

deradas, tomados del decreto del Presidium del Soviet Su 

premo de la URSS del 7 de enero de 1980 (Gaceta del So

viet Supremo de la URSS, 1980, N. 3 artículo 42). 

Artículo lo,- Fines de la Legislaci6n Agraria Sovi,tica 

son regular las relaciones agrarias al objeto de asegu

rar, en beneficio de la generaci6n presente y las futu

ras, el aprovechamiento racional científicamente funda

~entado, de las tierras y su protecc:On, crear condiciones 

?ara incrementar su rendimiento, velar por los derechos 

de las ~mpresas, organizaciones, instituciones y ciuda

danos y reforzar el régimen jurídico de la esfera de, las 

relaciones agrarias. 

Artículo Zo.- La Legislaci6n agraria de la Uni6n de la-
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URSS y de l~RepÚblicas Federadas. Las relaciones agr~

rias en la URSS son reguladas por estos fundamentos y 

otras disposiciones, dictadas en conformidad con ellos, 

de la legislaci6n agraria de la Uni6n de URSS y por los 

c6digos agrarios y otras prescripciones de la legisla-

ci6n agraria de las Repúblicas Federadas, 

Las relaciones concernientes a montes, bosques y aguas-

se regulan por la legislaci6n especial de la Unión de -

URSS y de las Repúblicas Federadas. 

Artículo 4o.- El fondo agrario Único del Estado. En la

URSS, toda la tierra compone el fondo agrario único del 
Estado, que, en consonancia con los fi~es esenciales p~ 

ra los que están destinadas las tierras, lo integran: 

1).- Las tierras para uso agrícola, entregadas en usu-

fructo a los koljoses, sovjoses y otros usufructuarios~ 

de ellas con fines agrícolas; 

2).- Las tierras de los núcleos poblados (ciudades, po-

blados de tipo urbano y localidades rurales); 

3),- Las tierras de la industria, del transporte, de 

los balnearios, de los vedados y las destinadas para 

otros fines no agrícolas; 
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4).- Las tierTas del fondo de bosques del Estado; 

5).- Las tierras del fondo de aguas del Estado; 

6).- Las tierras de la reserva del Estado. 

El procedimiento <le inclusi6n de las tierras en las ca

tegorías enumeradas y de paso de las tierras de una ca

tegoría a otra lo determina la legislaci6n de la Uni6n

de URSS y de las Repúblicas Federadas. 

Artículo So.- Competencia de la Uni6n de URSS en la es

fera de la regulaci6n de las relaciones agrarias. 

A la jurisdicci6n de la Uni6n de URSS en la esfera de -

la regulaci6n de las relaciones agrarias corresponde: 

1),- Disponer del fondo agrario Único del Estado en la

medida necesaria para ejercer.los· poderes de la Uni6n -

de URSS conforme a lo dispuesto en la Constituci6n de -

la URSS. 

2).- Dictar los preceptos fundamentales del usufructo -

de la tierra y de la reglamentaci6n del r~gimen de tie-

rras; 
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3).- Trazar los planes a largo plazo de aprovechamiento 

racional de los recursos agrarios del país que aseguren 

la satisfacci6n de las necesidades de la producci6n agri 



cola y de otras ramas <le la economía nacional; 

4).- Trazar los planes generales de la URSS de medidas-

para el mejoramiento de las tierras y de otras medidas· 

encaminadas a elevar la fertilidad del suelo, as{ como-

dictar los preceptos fundamentales sobre la protecci6n-

de las tierras contra la erosi6n, la salinizaci6n y 

otros procesos que empeoran su estado; 

S) .- Ejercer el control estatal sobre la utilizaci6n y

la protecci6n de las tierras y establecer el orden de -

su reali:aci6n; 

6).- Adoptar un sistema 6nico para la URSS de inventa--

rio estatal de las tierras, de registro de los usufruc-

tos y de actuaci6n del catastro agrario; 

7),- Fijar el regimen de confecci6n del balance agrario 

anual de la URSS; 

8),- Regular otras cuestiones de trascendencia federal

en el dominio del aprovechamiento y la protecci6n de 

las tierras de conformidad con la Constituci6n de la 

URSS y con los presentes fundamentos. 

,247 

Art{culo 60.- Competencia de las Rep6blicas Federadas -

en la Esfera de la regulaci6n de las Relaciones Agrarias, 

A la jurisdicci6n de la Re~Óblica Federada en la esfera 

de la rcgulaci6n de las relaciones agrarias corresponde 

disponer en el &mbito de la Rep6blica del fondo agrario 



único del Estado y trazar los planes a largo plazo para. 

?U utilizaci6n fijar el regimen de usufructo de la tie

rra, y organizar la reglamentaci6n del regimen de tie-

rras, trazar los planes de mejoramiento de las tierras, 

de lucha contra la erosi6n y de aumento de la fertili-

dad del suelo, ejercer el control estatal sobre la uti

lizaci6n y la protecci6n de 1<5 tierras y regular tam--

bién las relaciones agrarias en otros aspectos, siempre 

que no sean de la competencia de URSS. 

Artículo 47.- Que habla de la ''Reglamentaci6n del rcgi

mcn de tierras y medidas reguladoras. La reglamentaci6n 

del rcgimen de tierras incluye un sistema de medidas -

del Estado encaminadas a aplicar las disposiciones de -

los organismos estatales en la esfera del usufructo -

agrario. 

Los fines de la reglamentaci6n estatal del regimen de -

tierras son organizar el uso más completo, científica-

mente fundamentado, racional y fructífero de las tierras, 

mejorar su cultivo y proteger el suelo. 

La reglamentaci6n del regimen de tierras comprende l~s 

siguientes medidas reguladoras: 

1),- Formar los nuevos usufructos de tierras, a la vez-
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de regular los existentes, suprimiendo los enclavados--

y otras incomodidades en las ~reas de las ti~ras; preci 

sar y rectificar las lindes Je los usufructos; 

~).-Organizar el regimcn econ6mico de las superficies-

de los koljoscs, sovjoses y otras empresas, organizaci~ 

ncs e instituciones agrícolas adoptando rotaciones de cul 

tivos econ6micarnente fundamentadas y reglamentando la -

explotaci6n de otras tierras para uso agrfcola (henares, 

pastizales, huertas frutales, etc6tera), y elaborar me

didas de lucha contra la erosi6n del suelo; 

3),- Encontrar nuevas tierras para dedicarlas a uso agr! 

cola y otras necesidades de la economía; 

4),- Asignar y revocar el usufructo de terrenos; 

5).- Fijar y cambiar los límites de las ciudades, de -

los poblados y los n6cleos poblados rurales; 

6).- Efectuar' trabajos topogr,fico-geod6sicos, de estu

dio del suelo, geobot~nicos y otras exploraciones y pro~ 

pecciones. 

La reglamentaci6n del regimen de tierras, incluídos los 

trabajos de proyecto y prospecci6n, levantamiento de -

planos y exploraci6n, se efect6a a cargo del Estado y -

la realizan sus organismos encargados de reglamentar el 

regimen de tierras. 



A1·dculo 49. - Comprende el "Procedimiento de soluci6n .. 

de los litigios agrarios".- Los litigios agrarios entre 

koljoses, sovjoses, otras empresas, organizaciones e --

instituciones del Estado cooperativas y sociales o ciu 

da<lanos se resuelven por los Consejos de Ministros de -

las Repúblicas aut6nomas y los comit6s ejecutivos de los 

Soviets locales de Diputados Populares en la forma pre

vista por la legislaci6n de las repúblicas federales. 

Los litigios entre koljoses, sovjcses y otras empresas, 

organizaciones e instituciones del Estado, cooperativas 

y sociales de una República federada respecto al usufru~ 

to de la tierra en el territorio de otra Repóblica fede 

rada se ven por una comisi6n formada por un número igual 

de representantes de las Repúblicas federadas interesa

das. En caso de que la comisi6n no llegue a un acuerdo, 

el litigio sobre el susodicho usufructo debe examinarlo 

el Consejo de Ministros de la URSS. 

Los lit~gios sobre la forma de disfrute del terreno en

usufructo común entre copropietarios de edificios de --. 
propiedad individual sitos en tierras de ciudades, pobl~ 

dos de tipo urbano y en terrenos de localidades rurales 

concedidos en usufructo individual por los comitGs eje-
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~utivos de los Soviets rurales de Diputados Populares;

se ven ante los Tribunales. 

Los litigios sobre la propiedad de bienes ligados con -

las relaciones agrarias se dirimen conforme al procedi

miento establecido por la legislaci6n~de la Uni6n de -

RSS y de las Repúblicas federadas 
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e o N c L u s I o N E s 

PRIMERO.- El problema de la tenencia de la tierra quc

implica la propiedad, el usufructo o la pos! 

ci6n es considerado un problema actual, hist6 

rico y con gran trascendencia para nuestro -

país así como mundial, 

SEGUNDO.- La concentraci6n de la tierra es uno de los

problemas de Centroam6rica, como de Jtros 

países; por lo que es de gran importancia la 

implantaci6n de la Reforma Agraria para un -

desarrollo econ6mico, político y social. 

TERCERO.- La Reforma Agraria es una instituci6n que se 

iniegra por el conjunto de principios, pre-

ceptos e instituciones jurídicas para la rea 

lizaci6n de una justicia social en el sector 

campesino, teniendo como principal meta ter

minar con la desigual distribuci6n de la tie 

rra, y elevar el progreso socio-econ6mico del 

campesino. 

CUARTO.- Cuba. Por disposici6n de la Ley la tierra es 



QUI~TO. 

SEXTO.-

SEPTIMO. 

t6 nacionali:ada y se les concede el usufru~ 

to a los campesinos. Estando en posesi6n dc

ella para que la cultiven, otorg~n<loselc a -

título gratuito. 

En Guatemala, por disposici6n de la Ley las

t ierras son nacionales y se otorgan a los -

campesinos en propiedad, pagaderas a largo -

pla:o; d&ndoscles preferencia a fincas nacio 

nales. Efectu&ndose en la mayor parte, pare! 

lamientos para minifundios. Las normas agra

rias son muy diversas y de aplicaci6n dilat~ 

ria, provocando con esto la concentraci6n de 

la tierra en pocas manos. Existe también el

minifundio que sitúa a los campesinos como -

braseros ambulantes y mal pagados. 

.253 

Honduras. La tierra es del Estado el cual -· 

tiene el derecho de transmitirla a los part! 

culares, a título gratuito cuando sea para el 

patrimonio familiar, También existe el probl! 

ma del latifundio, 

Nicaragua. La tierra es del Estado, el cual-



OCTAVO. -

NOVENO.-
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la transmite a particulares a título honero

so, Existe el problema del latifundio y mini 

fundio. Actualmente pretende llevar a cabo -

un reparto <le tierras de latifundios y del -

Estado, entre campesinos, 

Chile. En esta República existen grandes la

tifundios y un exceso de minifundios. En cuan 

to a la tierra del estado se otorga a título 

gratuito a campesinos que se compruebe trab~ 

jen las tierras. Los 6rganos administrativos 

de los cuales el Presidente es la Suprema A~ 

toridad Agraria, reparten las tierras y hay

el prop6sito de proporcionar al campesino -

los insumos, el cr~dito y la tecnología para 

el progreso agropecuario e industrial en es

te país. 

Perú, La tierra es nacional y se transmite -

a título honeroso, la Reforma Agraria consi~ 

te en un redistribuci6n de la propiedad rural 

cuya totalidad de las fincas privadas pasaron 

a manos de los campesinos que las explotan -

bajo el sistema cooperativo. 



DECIMO. - Bolivia, La tierra es nacional y se reparte

ª título honeroso <l~ndosc 25 afies para su p~ 

go, para constituir la propicdaJ privada. 

Hay la te!hlencia a afectar la propiedad na--

cional y Je los latifundios para constituir-

colonias agrarias, con sistema de propiedad-

y cxplotaci6n colectiva. Sin embargo la Refor 

ma Agraria en este pa(s no ha podido consoli 

darse por su inestabilidad social. 

U\DECIMO.- Israel. La tierra es propiedad del fondo Na-

cional JuJío, y por tal motivo del dominio -

eminente de la ~aci6n, la tierra se da en --

usufructo a colonias colectivas (kibut:im) y 

colonias cooperativas (moshavim), que tienen 

en·propicdad, 

[l'JODECD!O, -Yugoslavia. La tierra pertenece al estado --

el cual la distribuye a los campesinos. El -

máximo que un campesino puede tener son diez 

hectáreas. 

'.:' 1ECIMO TER Italia. El sistema c!c: tc·r:rnc:a de la tierra
~ERO 

se rige por la Constituci6n y la Legislaci6n 

Civil, en las que se reconoce ln p-¡q1iedad ·-
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privada con limitaciones y seg~n la regi6n

en su extensi6n. Propicia la transformaci6n 

del latifundio para la creaci6n de unidades 

productivas. 

DECIMO -- En China la tierra es propiedad del Estado, 
CUARTO. 

es decir de todo el pueblo. La tierra es --

propiedad del Estado donde ejerce su saber! 

nía, pero la tierra que se trabaja en forma 

colectiva pertenece a las comunidades rura-

les. Tambi6n hay otras colonias de propiedad 

colectiva socializada, en las que su explo

taci6n se realiza en diversos tipos de coo-

perativa. 

88~~~8.-- La U.R.S.S. Es propiedad exclusiva del Esta 

do la tierra, La cual da en usufructo gra--

tuito y a perpetuidad a los koljoses y sov

joses con fines agrícolas; explotándose las 

primeras en tres formas: de organizaci6n de 

trabajo, organizaci6n cooperativa de produ~ 

ci6n y organizaci6n colectiva total. Y el -

segundo en una gran explotaci6n dirigida --

por el Estado, Los derechos y obligaciones-
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DECD!O 
SEXTO 

DECIMO 
SEPTIMO 

de los campesinos están regulados en los -~ 

planes de trabajo. 

De los sistemas de tenencia de la tierra de-
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los países de Am6rica Latina, encontramos que 

en general sigue siendo una legislaci6n tra

dicional, con excepci6n del Pcr6, cuyas tie-

rras en lo general se explotan en forma coa-

perativa. En nicaragua, está en plena evolu-

ci6n los sistemas de propiedad y explotaci6n. 

En Cuba los campesinos solamente tienen el -

derecho de usufructo, 

Por lo que toca al sistema de explotaci6n de 

la tierra en la U.R.S.S., que se sintetiza -

en' que las colonias agrarias se trabajan ba-

jo el sistema colectivo o cooperativo pero -

con una imposici6n política, <le donde pode-~ 

mos decir que no prevalece la libertad del -

campesino, Lo mismo podríamos decir por lo -

que respecta a China, en lo que se refiere a 

sus comunas, 

De Israel. La tierra se explota bajo el regí-



.men de propiedad colectiva y cooperativa p~ 

ro con libertad del campesino, es decir do~ 

de se practica la democracia donde el camp! 

sino puede dejar la colonia para formar PªE 

te de una u otra, o dejar de ser agricultor. 

DECIMO -- Estimamos que el rGgimcn de tenencia de la
OCTAVO. 

tierra formalmente establecido en M&xico --

consiste en la propiedad privada, propiedad 

ejidal o propiedad comunal, es adecuada con 

forme a la idiosincracia de nuestro pueblo, 

donde se practica la democracia en todos --

sentidos. Consideramos que este sistema es-

el mejor,solamente que se necesita, se resp~ 

te y se cumpla con la ley; así como se traba 

je con profesionalismo la tierra. 
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