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iii) IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Consideramos pertinente que se impulse la traducción de 

textos y de leyes de otras regiones del planeta que coadyuven 

al desarrollo de trabajos de investigación que permitan anali

zar otros puntos de vista y una forma diferente de norrnar la 

vida de los pueblos. De esta forma se favorece una sana retro~ 

lirnentaci6n intelectual que puede proveer a nuevos mecanismos 

que alcancen el ideal de "justicia y bien comdn". 



iv) LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente trabajo se encuentra restringido principal

mente por la escasa bibliograf~a-sobre derecho soviético a la 

que se tiene acceso en idioma castellano. 

Los autores consultados de nacionalidad soviética refle

jan s6lo las bondades que el sistema econ6mico y político comu

nista tiene a su ju icio, sin que esto permita analizar obras 

que tiendan a establecer juicios objetivos sobre el mismo. 

·Por otro lado encontramos cruentos ataques al sistema.so

cialista en relaci6n a la propiedad privada por parte de auto

res de acusada tendencia capitalista, lo que resta valor ,a los 

juicios que emiten por la misma raz6n antes apuntada. 

No hallamos un estudio sociojurídico en estricto sentido 

que pusi!rn en la balanza· (desde este s6lo ángulo) las diferen 

.cias y similitudes entre uno y otro sistema, considerando un 

análisis de las normas jurídicas que protegen y regulan a la 

propiedad en dos sistemas econ6micos-políticos como lo que pr~ 

sentamos en este trabajo. 



v INTRODUCCION 

El presente trabajo es un estudio socio-jurídico acerca 

del derecho de propiedad considerada como un derecho real, en 

dos sistemas socio-econ6mico-político distintos, de lo que re

sultan importantes diferencias que están relacionadas con la 

conformación misma de la sociedad. No podemos desconocer que 

la postura que los grupos humanos establezcan como principio 

r·ector de la propiedad conlleva a diversas tendencias sociales. 

Todos los pueblos desde la antiguedad se han preocupado por e.§. 

tablecer las bases jurídicas sobre las cuales se formen aspectos 

relacionados con este derecho. 

Consideramos que el Derecho como rector de la conducta 

externa humana que tiene como fin la justicia y el bien común 

no puede desligarse de los aspectos sociales que debe regular. 

Todo cambio social ya sea por movimientos violentos o pacíficos 

tienden a modificar substancialmente al ordenamiento jurídico, 

protegiendo los nacientes intereses y las nuevas preocupaciones 

de los pueblos. De esta forma, el derecho de propiedad es pie

dra angular de todo sistema jurídico ya que üe este depende la 

estructuración de una inmensa gama de relaciones entre los seres 

humanos. 

Nuestro trabajo se divide en seis capítulos: 



El primero, explica las dif'erentes escuelas o doctrinas 

que se han desarrollado sobre los derechos reales, como punto 

de ref'erencia teórico para comprender al complejo derecho de 

propiedad. 

El segurido, ·analiza someramente los derechos reales que 

regula nuestra legislación vigente para establecer una visión 

panorámica que coadyuve a rincar los límites de los llamados 

"desmembramiento del· derecho de propiedad". 

El tercero estudia en f'orrna pormenorizada los l~mites y 

los derechos que engendra la propiedad en nuestras leyes. Se 

abarcan temas como los modos de adquirir la propiedad, La "usu-

capión" o prescripción positiva, la tutela de este derecho, la 

expropiaci?n, etc. 

El cuarto muestra la conf'ormaci?_n de la · 1egislaci?n sovi~

tica, antecedentes constitucionales, princ~pios b~sicos de la· 

constitución soviética, los derechos y los deberes de los ciuda

danos· de la U.R.S.S., as~ como, la organizaci?n del propio esta

do (Soviet, Consejo de Ministro¿, etc). A nuestro juicio, loan

terior es importante ya que todo sistema jurídico está inmerso 

en un estado de derecho y no puede cc~prenderse al sistema jurí

dico sin relacionarlo con el político, el económico y el social. 



El quinto, se refiere al derecho de propiedad e~ 2a U.R.

S.S. denominándola como el derecho a la propiedad perEo::al, es

tableciéndose a qué tienen derecho los ciudadanos so~iéticos 

en relación con éste, cuáles son las limitaciones que impone 

~u legislación y cómo se protege. 

Se contempla en este mismo capítulo brevemente el derecho 

de sucesión en la legislación soviética, como un ejemplo de lo 

que sucede con la propiedad de las personas al acaecer su muer

te. No se profundiza en el tema, sólo es una forma de estable

cer la adquisión y el destino de los bienes que hubieren sido 

propiedad de algun ciudadano sovietico. 

El sexto trata de demostrar nuestro particular punto. de vi~ 

ta en relación con el Derecho mismo ya que consideramos que. és

te es un producto social y como tal, todo cambio que se dé en 

el seno de la misma repercute directamente en su conformación. 

Toda norma jurídica protege a nuestro juicio, intereses defini

dos y determinados, ya sea de un partido, una clase o una socie

dad, de tal suerte que ei derecho es influenciado por factores 

sociales que ayudan a su formaci?n. De otro modo, nos encontra

mos en presencia de normas jurídicas vigentes, pero no positivas 

por falta de observancia real. Por c'cro lado, el Derecho influ

ye a su vez en la conducta que se desea prevalezca en la socie

dad, de esta forma existe una relación íntima entre la sociedad 



y la conrormaci6n de normas juríd~cas y 'stas 6ltimas a su vez, 

repercuten en la sociedad. 

-----·--·· 



CAPITULO 1 

TEORIA JURIDICA DE Los· DERECHOS REALES 

1. TEORIAS DE LOS DERECHOS REALES Y LOS DERECHOS PERSONALES 

1. 1. 1 nt roducc i ón 

A manera de introducción sobre lo que se .desarrolla en 

este capftulo, impera el hecho de partir de Jo que debe enten 

derse por patrimonio, con el objeto de que posteriormente, se 

estudie detenidamente las diversas teorías que se han propue~ 

to para entender qué significa el derecho real y el derecho 

personal y cuáles.son Jos derechos reales consagrados en el C~ 

digo Civil Mexicano vigente, del año de 1928. 

La palabra patrimonio se deriva del término latino "pa,. 

trimonium'', que s.ignifica: "Hacienda. que una persona ha here

dado de sus.ascendientes, o bien bienes propios que se adqui~ 

rieroí! por cualquier tftulo". (1) 

Respecto al término anotado anteriormente, el Lic. Gutié 

(1) Gutiérrez y González, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario 
y Moral o Derechos de la PersonaTfdad y Derechos Suceso
rio. 2a. ed. Ed. Caj ica, Mexico, 1982. p. 20 
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rrez y González, opina que no existe un concepto Único, unifoJ:. 

me sobre su contenido, ya que éste obedece a posturas polfti-

cas y no a situaciones eminentemente jurfdicas.(2) 

Lo anterior ha llevado a grandes juristas a proponer di

ferentes conceptos sobre lo que debe entenderse por patrimonio; 

asf temenos que el Lic. Leopoldo Aguilar Carvajal, en su obra 

"Segundo Curso de Derecho Civil", expresa que lo que distin

gue a la teorfa del patrimonio es Ja idea de Unidad. Explica 

que asf como "no existe ciencia de lo individual, ya que todo 

estudio científico tiende a clasificar Jos objetos de estudio, 

es decir, a.hacer agrupamien.tos de cosas o seres, valiéndose 

de semejanzas y de diferencias; una vez efectuada Ja agrupa-

ción Je aplica reglas comunes, reglamentaciones unitarias, evj_ 

tanda el estudio inagotable e imposible de cada individuo o 

unidad".(3) Las ciencias sociales no se escapan a esta inter

pretación, ya que Ja sociologfa no estudia el hom~r~ aislado, 

sino a un conjunto de hombres, llámesele tribu, clan, familia, 

etc., y el Derecho estudia al hombre en su interrelación con 

los demás seres humanos, estableciendo derechos que disfruta y 

obligaciones que debe cumplir con el conjunto de seres humanos 

( 2 ) Loe . c i t . 

(3) Aguilar Carvajal, Leopoldo. Segundo Curso de Derecho Ci
~- 4a. ed. Ed. Porrúa, México, 1980. p. 14 
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que lo rodean. De esta forma, el autor citado, señala que la 

teorfa del patrimonio está caracterizada por for~ar una UNIDAD, 

mediante la cual "se conseguirá dar a los acreedores quirogra

farios, a fin de que sean pagados sus créditos con todos los 

bienes presentes o futuros, que entren el el patrimonio de su 

deudor, ya que su ga~antfa no está concentrada en tal o cual 

bien, sino sobre toda la universalidad, y por consiguiente, s~ 

bre todos y cada uno de los bienes que la integren''.(4) 

Planiol, en su obra "Tratado Elemental de Derecho Civil", 

define el patrimonio como "el conjunto de derechos y obligacio

nes de una persona apreciables ·en dinero". Esta definición car!:_ 

ce de la caracterfstica de universalidad, aunque destaca el he

cho de que los objetos que integren el patrimonio de una perso

na sean valorables en dinero, ya que esto es lo que les intere

sa a los acreedores quirografarios. Posteriormente Planiol y 

Ripert, en su obra "Tratado Práctico de Derecho Francés", com

plementan la definición anterior, agregando "considerada como 

una universalidad de derecho". (5) Esta adición a fa anterior 

definición establece ya una actitud abstracta, donde el cambio 

de los bienes que integren el patrimonio no interesa, porque 

se consideran como elementos integrantes del mismo patrimonio, 

unidos por un vfnculo de naturaleza inmaterial, esto es, de c~ 

(4) 1 bid .• p. 15 

(5) Cit. por Aguilar Carvajal, L. Ob. cit., p. 19 
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ráccer jurfdico. 

Esta idea de que el patrimo!"io de un individuo está for

mado por una universalidad de derecho, da la pauta para sena--

1 ar que, aún cuando el derecho regule la forma de integración 

y disposición del mismo, las posturas pol fticas influyen en la 

determinación que se real ice por medio de leyes. 

El Lic. Gutiérrez y González sustenta que el patrimonio 

puede estar constituido por valores morales o afectivos de los 

seres humanos o de la colectividad.(6) Dentro de éstos, sena~a 

que se encuentran los derechos de la personalidad, entre los 

cuales encontramos el derecho al honor o la reputación, al tí

tulo profesional,.al nombre, a la vida, etc. 

Las ideas anteriores nos llevan a senalar que si entend~ 

mos por patrimonio el conjunto de derechos y obligaciones de 

una persona apreciables en dinero, considerada como una unive.r. 

sal idad de derecho y la situamos dentro de· un contexto socio

pol ftico, tendremos que concluir que aún cuando el derecho diS 

te las normas sobre las cuales se regula, no podemos olvidar 

las situaciones económico-pal fticas que definitivamente inter

vienen en su reglamentación. 

(6) Gutiérrez y González, Ernesto. Ob. cit. p. 21 
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Esto es, el derecho no es una creación de un conjunto de 

normas jurídicas, .que se encuentren desvinculadas de la real i

dad, ya que lo que tratan (esas normas) es de regular la con-

ducta externa de los hombr.es y lograr la justicia y el bien C,2. 

mún. Pero de acuerdo con éste orden de ideas, cada pafs, depe.!l 

diendo de su ideología político-económica, tendrá sus propias 

normas de derecho como un marco regulador de su propio sistema 

pol ftico y económico, creando asf, obligaciones y derechos que 

deben ser respetados por la comunidad para preservar el orden, 

la convivencia social y al propio sistema polftico. 

A continuación se desarrollan cada una de las teorfas 

que se han elaborado respecto a los derechos reales y a los d~ 

rechos personales, 

1.2. TEORIAS DUALISTAS 

Los representantes de esta corriente encuentran una sep~ 

ración irreductible entre los derechos re'ales·y los personales 

o de crédito. Existen dos variantes dentro de esta ·concepción, 

y asf tenemos, por un lado, a la escuela clásica de la exége

sis de Francia y por otro, a la escuela económica de Bonneca-

se. (7) 

(7) Rojina Vi llegas, Rafael~ Derecho Civil Mexicano. T. 111. 
Ed. Porrúa, Mdxico, 1976. p .. 89 
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1.2.1. Escuela Clásica 

1.2. 1. 1. Concepto de derecho real 

Dentro de esta doctrina, encontramos principalmente a 

Aubry y Rau y Baundry Lacantinerie. El primero y segundo aut,2_ 

res citados señalan que "el derecho real es un poder jurfdico 

que se ejerce en forma di recta o inmediata sobre un bien para 

su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico 

oponible a terceros". (8} 

Lo an.terior, en.las propias pal-abras de estos autores se 

expresa: "Hay derecho real cuando una cosa se encuentra somet,l 

da, completa o parcialmente al poder de una persona, en virtud 

de una relación inmediata, que se puede oponer a cualquier otra 

persona". (9) 

Como puede apreciarse; Aubry y Rau señalan como aspecto 

distintivo del concepto de derecho real, una relación directa 

entre el titular del derecho y la cosa objeto de 6ste. No exi~ 

te ningún intermediario o tercera persona que pueda intervenir 

en el uso, goce y disfrute del derecho y el aprovechamiento del 

objeto. Por otro lado, este derecho es oponible a cualquier pe.!:. 

(8) lbid., p. 90 

(9) Cit. por Rojina Villegas, Rafael. Loe. si_!.., p. 90 
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son<J, esto es, a todos los hombres o ''erga o;;'.mes". Cuando estos 

autores apuntan que una cosa está sometida, completa o parcial

mente, parece que se están refiriendo a) derecho de propiedad, 

en el primer caso; y en el segundo, al derecho de usufructo, por 

ejemplo. 

1.2.1.2. Elementos del derecho real 

En la escuela clásica, según estos autores, el derecho 

real tiene los siguientes elementos: 

"a) La.existencia del· poder jurfdico; 

b) La forma del ejercicio.de este poder de una relación 

directa e inmediata entre el titular y la cosa; 

c) La naturaleza económica del poder jurfdico que pe
0

rmi

te el aprovechamiento total o parcial de la misma,· y 

d) La opon.ibil idad respecto de terceros para que el· der~ 

cho se caracterice como absoluto, valedero orga ommes"(lO) 

En relación al derecho real que ahora estudlamo~, Baundry 

Lacantinerie, indica que éste es "el que tenemos directa e inm~ 

di atamente sobre una cosa". ( 11) 

( 1 O) Loe • c i t . 

( 1 1 ) 1 b i d .• ' p . 91 
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Apunta además, que en el derecho real se encuentran sólo 

dos elementos: 

Primero, una persona que es el sujeto activo del derecho;y 

Segundo, una ·cosa determinada que constituye el objeto del 

derecho. Hace referencia a que corno el derecho real es absoluto, 

éste impone la ob1 igación de que sea respetado por todas las de

más personas.(12) Al respecto, el Lic. Leop6\do Aguilar Carvajal 

senala que la obligación impuesta a una infinidad de sujetos pa

sivos de no interferir en el disfrute de un derecho real, es u

na "abstención que en general no es valorizable en dinero y co-. 

mo consecuencia, no puede figurar en el patrimonio, puede hace..c 

se abstracción de el\~ y suprimir el sujeto pasivo''.(13} 

Sobre este punto, nos encontramos de acuerdo en que todos 

sorPos sujetos pasivos frente a un derecho real, siendo nuestra 

conducta la de abstraernos, de no interferir en su disfrute, por 

la característica de ser oponible "erga ornrnes", esto es, a todos 

los hombres, a todos los seres humanos y por lo tanto si puede 

hacerse una abstracción de éste -desde el punto de vista que no 

figura en el patrimonio nl como pasivo ni' corno activo-, no suprl 

miéndolo por completo, ya que cuando ocurra una transgresión en 

el disfrute de un derecho real, se hará patente la protección 

(12) ~· cit. 

(13) Agullar Carvajal, Leopoldo, Ob. cit., p. 34 
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que tiene este derecho. 

Cabe aclarar, que se ha atribuido a la escuela clásica 

el hecho de establecer una relación directa del titular sobre 

Ja cosa objeto del derecho real. Esta connotación la efectua 

Baundry"".Lacantinerle sin calificarla de relación jurídica,· s.L 

no de simple potestad o poder sobre la cosa para· poder.la apr2_ 

vechar. 

Aubry y Rau, al respecto advierten que se trata de un P2. 

der jurfdico que en forma directa e inmediata ejerce el titular 

sobre la cosa, esto es, el titular del derecho real es propietA 

rio, POI'." ejemplo, de un bien inmueble, sobre el cual tiene com

pleta disponibilidad mientras no lesione los derechos.de 1-/n ·te.!: 

cero. Existe un relación de derecho sobre la cual el titular 

del derecho real puede desplazarse a placer; mientras que, en 

la consideración que real iza Baundry-Lacantinerle, parece pre

sentar un poder físico que encadena al propietario con el obj~ 

to del derecho real. 

Por otro lado, Manuel Albaradejo, señala que el poder dl. 

recto que existe sobre un derecho real, no significa Ja "tene!!_ 

cia material y tangible en manos del titular de aquél, de la 

cosa sobre que el poder recaiga'', y añade, "pues es también P2. 

der directo aquél puramente formal, que, sin contacto con el 
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titular con el la, recae sobre la cosa sometiéndola en cualquier 

aspecto a un señorfo inmediato".(14) 

Estamos de acuerdo con el concepto que expresa este últi 

mo autor; ya que debe señalarse que lo que une al titular del 

derecho real con el objeto del mismo es precisamente una rela

ción de caréater jur(dico y no otra de naturaleza diversa. De 

hecho, se trata de un poder, pero uno cuya característica es 

ser jur(dlco, o sea emanado de un precepto q·ue establezca 1.ns 

obligaciones y derechos sobre los c~ales s~ cimenta toda rel~ 

clón de derecho. 

El maestro Castan Tobeñas anota en su obra "Derecho Civi 1 

Español, Común y Foral" (15) que el derecho real "supone una r~ 

laclón inmediata entre la persona y la cosa (o lo que es igual, 

una potestad directa sobre la cosa, que no necesita de interme

diario alguno)". Al mismo tiempo señala junto con Brasi, que et 

derecho real tiene los siguientes elementos constitutivos: 

"A) L~ relación del sujeto con la cosa, que permite al S!:!_ 

.jet6. recabar por s( solo de la cosa las utilidades de 

que ésta sea susceptible, correspondiéndole por consl 

(14) Albaradejo, Manuel. Derecho Civil. 2a. ed. Barcelona, 
1968. p. 399. . 

(15) Castan Tobeñas, José. Derecho Civil Español, Común y 
Foral. T. 11. 8a. ed. Ed. Instituto Editorial Reus, M.i! 
d r id, 1951. Pp. 14-15 
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guiente un poder autónomo. 

B) La obligación (de contenido negativo) que tienen los 

terceros de no invadir aquella relación autónoma y dl_ 

recta entre sujeto y· la cosa. El primero es el eleme11 

to interno, el contenido económico o estático del de

recho real. E1 segundo es el elemento externo o din¡

mico, la garantfa jurfdica de aquel contenido econÓmJ... 

.co". ( 16) 

Concluye con las palabras de Rodolfo John, señalando que 

es muy precisa la fórmula que éste apunta al decir que: los d~ 

rechos reales son "aquellos derechos privados que atribuyen un 

poder de inmediata dominación sobre una cosa, frente a cualqui~ 

ra". ( 17) 

De 1 a misma forma como el maestro Castan Tobeñas señal a 

que el derecho real contiene un elemento interno, que es el d~ 

recho de disfrutar de la cosa, y.un elmento externo, que se tr~ 

duce en no ser perturbado por nadie en el disfrute de ese dere.:.· 

cho, el Lic. Clemente de Diego, entiende por derecho real aquél 

que atribuye a su titular un poder o señorío m&s o menos exten

so sobre una cosa y la pretensión frente a lo dem¡s de rechazar 

( 1 6 ) 1:.2.E • ill · 
( 1 7) 1:.2.E • ill · 
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sus ataques, de excluir su participación, lo primero signifi

ca el lado interno del derecho, y lo segundo, el lado exter-

no. ( 1 B) 

Estos autores como se puede apreciar, concuerdan en la 

definición que hasta ahora se ha señalado del derecho real, 

pero incluyen o más bien, separan las caracterfsticas que se 

derivan de la definición del citado derecho real, por medio de 

elementos internos y externos. 

Al parecer lo desprenden de una situación de conducta 

.frente al derecho real, esto es, el 'elem~nto interno implica 

que el titular del derecho lo use, disfrute, transforme o dis

ponga de él sin l.a intervención de riinguna persona, por su pr.Q. 

pia voluntad; en el segundo elemento o'sea en el externo, se 

trata de una conducta defensiva de poder util i¿ar 1 ibre~ente 

su derecho. Cabe aclarar, que la utilización de un derecho pu~ 

de hacerse siempre y cuando no signifique la tr~nsgresión de 

otro derecho, como se advertirá al anal izar las 1 imitaciones 

al derecho de propiedad. 

Habi,ndose examinado lo que los autores de la escuela de 

( lB )Clemente de Di ego, F. 1 nst i tuc iones de Derecho C ivi 1 
Español. T. 1. 2a.ed. Ed. Libreri a del General Victoria
na Suarez, Madrid, 1941. p. 316 
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Ja exégesis de Franela o clásica consideran como derechos rea

les, pasaremos a anal izar lo referente a los derechos persona

les o de crédito. Cabe aclarar que dos caracterfsticas de los 

primeros derechos cltados, se estudiarán posteriormente cuan

do marquemos Ja diferencia entre éstos y aquéllos. SÓio apu.n. 

taremos ahora, que se trata del derecho de preferencla y Ja 

acción persecutoria. 

J .2. J .3 Concepto de derecho personal 

La escuela clásica (Aubry y Rau) define el derecho de 

crédito "como una relación jurfdi.ca que otorga al' acreedor Ja 

facultada de exigir del deudor una prestación o abstención de 

carácter patrimonial o moral". (19) 

1 .2.1.4 Elementos del derecho personal· 

Apunta que son elementos de éste los sJguleMtes: 

a) "Una relación jurfdica entre sujeto activo y pasivo; 

b) la facultad que nace de la relación j~rfdica en fa

vor del acreedor para exiglr cierta conducta del deu

dor, y 

c) el objeto de esta relación jurídica que consiste en 

(9) Roj ina Vil legas, Rafael. Ob. s!..!_., p.90 
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una prestación de carácter patrimonial o simpleme.nte 

moral" (20) 

Se caracteriza el derecho de crédito o personal, por 

ser una obl igaclón qu_e tiene por objeto establecer una rela

ción jurfdica entre dos personas, una de ellas denominada acre~ 

dor y la otra deudor. La primera 3e ellas tiene la facultad de 

exigir a la segunda prestaciones consistentes en dar, hacer o 

no hacer, y esta Última sólo realiza la abste_nclón o presta

ción correspondiente. 

Sobre este particular, Planiol opina que "esta relaciÓn· 

se l_lama "crédito" cuando se considera desde el punto de vis

ta activo del acr:eedor; y "deuda" cuando esta consideración 

s.-, hace desde el punto de vista del pasivo del deudor".(21) 

Baundry-Lacantinerie se~ala que el derecho personal es 

el que tenemos en contra de una persona determinada, y nos pe..!:_ 

mite exigir de ella el cumplimiento de un hecho como la entre

ga de una suma de dinero, o una abstención. El derecho perso

nal crea, por tanto, una relación directa entre dos personas; 

( 20) Loe. cit. 

(21)Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge. Tratado Práctico de 
Derecho Civil Francés. T. 111. Ed. Cultural, La Habana, 
1956. pp. 17-18 
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esta relación, este lazo de derecho (vinculum juris) consti

tuye la obl .igación, desde el. punto de vista activo toma el 

nombre de crédito, desde el punt~ de vista pasivo, deuda. 

Como se demuestra, la teorfa dualista de la escuela de 

la exégesis de Francia, determina claramente que en Jos der.!:_ 

chas personales o de crédito existe un vfnculp jurfdico entre 

dos personas denominadas acreedor y deu9or, esto es, el objeto 

del derecho qu~ se anal Iza es una conducta del deudor; a dife-

rencia de Jo que apunta la escuela citada en relación con los 

derechos reales, ya que establece un vfnculo jurfdico entre 

una persona y un objeto. A mayor abundamiento en este punto, 

Jul ien Bonnecase, señala que anal izando el derecho de crédito 

encontramos tres .e 1 ementos: 

a) Una persona, sujeto activo del derecho, que se. llama 

acreedor ( creditor ) porque ha tenido confianza en el deudor 

(crédito ), de aquí el nombre de derecho de crédito, que con 

frecuencia se le da a los derechos personales; 

b) Otra persona, sujeto pasivo del derecho, el deudor 

debitar) que es la obligada áprocurar al acreedor los be

neficios de su derecho; y 

c) El objeto del derecho, que c~nsiste en un hecho posi

tivo, como la prestación de una cosa o en una abstención.(22) 

(22) Bonnecase, Jul ien. Elementos de Derecho Civil Tra
ducción del Lic. Jose M. Cáj ica. T. 11 .pp.40-41 
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El Lic. Clemente de Diego, indica que el derecho perso

nal o de crédito, contiene un sujeto pasivo y un activo que 

cada uno de ellos es una persona; la primera, la obligada, o 

sea el deudor, y la segunda, la que exige del deudor una pres

taci6n, que bien puede consistir en entregar una cosa~ la ~rea

l izaci6n de un servicio o dejar de hacer algo que jurfdicamen-

te le está permitido,(23) 

Por otro lado, el maestro Castan Tobeñas, anota que el 

"derecho de obligaci6n supone una relacl6n entre dos personas 

determinadas, el acreedor y el deudor (que s6lo indirectamente 

puede referí rse a una cosa; a través de los actos de 1 a per-

sona obligada)". (24) 

Claramente, se pued.e apreciar c6mo en el de'recho perso

nal existe una relaci6n jurfdica entre dos personas~ una acti

va llamada acreedor y una pasiva !lamada deudor, de la cu~l se 

ex i_ge que haga o se abstenga de. liace r algo. 

1.2.1.5 Diferencia entre los derechos reales y los derechos 

persona 1 es. 

Después de haber expuesto las principales caracterfsti-

(23) Clemente. de Diego, F. Ob.cit. pp.317-318 

(24) Gastan Tobeñas, José. Ob. Cit. p.12 



17 

cas de los derechos reales, asf como de los derechos persona

l es o de crédito, ahora corresponde efectuar un cuadro compa

rativo en el cual se co~centren las diferencias entre uno y 

otro de los derechos en estudio. 

a) El derecho real tiene necesariamente por objeto una 

cosa. 

El derecho personal puede ser la prestación de una 

cosa, de un hecho, o una abstención. 

Sobre el particular, el m.aestro Rojina Vlllegas, señala 

que aun cuando haya apoyado el ·punto de vista de que en los· 

derechos reales el objeto era una cosa, ahora aclara que el 

objeto de los mismos sólo puede ser la conducta humana, a·tr.2_ 

v¿s de actos positivos o negativos. Esto es, ·si en los dere

chos personales es posible diferenciar el objeto directo con

sistente en la conducta del deudor en relación con tales co

sas, y el objeto indirecto, o sea, dichos bienes, acontece lo 

mismo con los derechos reales, sobre todo en aquellos en que 

exista una ob!"igación de dar,. ya que existirá un objeto di res 

to que será la conducta humana, asf como, un objeto indirecto 

que será el bien; en todos los demás derechos subjetivos, exi~ 

te solamente un Único objeto que es la conducta humana, una 

prestación o una abstención. (25) 

(25) Rojina Villegas, Rafael Ob. Clt.pp. 52-53 
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b) El derecho real supone una cosa determinada; en ca~ 

blo, el derecho personal puede recaer en una cosa 

indeterminada. 

c) El derecho real es absoluto, esto es, "erga omnes"; 

el derecho personal es relativo, implica una obliga

ción a cargo de una persona determinada. 

Al respecto el Lic. Leopoldo Aguilar Carvajal, en su 

obra "Segundo Curso de Derecho Civil", señala que Ja diferen

cia en la naturaleza del sujeto pasivo en relación con el de

recho real y el personal, es que el primero es múltiple, uni

versal o indeterminado y en el segundo, es determinado. (26) 

Aclarando este punto, el maestro Roj ina Vi llegas, apunta 

que la indeterminación en los sujetos activo y pasivo de los 

derechos personales, se presenta en_ forma excepcional. "Sin 

embargo el sujeto activo puede ser indeterminado, como ocurre 

con los documentos a la orden y al portador ... " (27) 

Lo anterior si.gnifica una excepción a lo que hasta aho

ra hemos mencionado como propio de los derechos personales, 

ya que establece en determinados casos la posibilidad de que 

(26) Aguilar Carvajal, Leopoldo. Q2. f..U:.. p.33 

(27) Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. p.50 
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no existan sujetos especfficos, esto es, conocidos, sino que 

se encuentran vinculados por una relación jurídica que en el 

momento de exigencia del cumplimiento de la obligación se apr!:_ 

cia quiénes son los que tienen a su cargo los derechos y qui~ 

nes son los obligados. 

Por otro lado, el concepto de oponibil idad de un dere

cho "erga omnes" no significa que el sujeto pasivo lo sean to.

dos los seres humanos; esto es, debe atenderse a relaciones 

de vecindad, ya que son los que posiblemente pudieran inter

ferir en el disfrute de un derecho real, ya que alguien que 

habite en el otro extremo del globo terráqueo, probablemente 

no entre en relación con el titular del citado derecho. 

d) El derecho real concede a su titular la acción per

secutoria y el derecho de preferencia. 

En relación con la primera, nadie puede perturbar el 

aprovechamiento económico de la cosa, esto es, si es pertur

bado el titular tiene él derecho de recuperar la cosa cuando 

es desposeído por medio de la acción persecutoria. 

Por otro lado, el carácter absoluto del derecho real y 

su posibilidad de oponerse a tercero confiere un dere~ho de 

preferencia. Este se rige por dos principios: 

"1. El que es primero en tiempo, es primero en derecho, 
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dentro de Ja misma categorfa de derechos reales. 

2. La mejor calidad del derecho real le otorga prefe

rencia sobre derechos real es de inferior categorf a, 

aun cuando sean constituidos con anterioridad." (28) 

Esto significa que cuando existen derechos reales de 

Igual categorfa, prevalecerá el que se haya constituido pri

mero. Pero cuando se trata de diversos derechos de categorfa 

distinta, o sea, existen derechos de mejor calidad que otros, 

se atenderi a esta caracterfstica de la calidad Y no a la de 

tiempo. Verbigracia, si un bien es vendido a varias personas, 

tendrá preferencia la primera venta registrada o si se consti

tuyen indebidamente varios usufructos sobre un mismo bien, y 

una hipoteca, tendrá preferencia la hipoteca sobre los dere

chos de los usufructuarios aunque se hayan realizado primero 

éstos. 

La acción persecutoria significa la posibilidad del te

nedor del derecho real de seguir el objeto del derecho real y 

obtener de quien lo. esté. disfrutando sin der_echo a hacerlo. 

Planiol y Ripert, senalan que no es privativo de Jos de-

(28) Rojina Vil legas, Rafael. Ob. Cit. p.94 



21 

rechos reales la acción persecutoria y el derecho de prefe

rencia, ya que puede recaer sobre un objeto determinado -un 

derecho personal- y de esta forma ejercerse un derecho de 

preferencia o un derecho de persecución. (29) 

1 .2.2 Teorfa Económica de Bonnecase 

Si bien Bonnecase, presenta su teoría económica como 

una variante de la Escuela Clásica afirmando que existe una 

separación absoluta, no sólo desde el punto de vista jurfdico 

sino del económico, entre los derechos reales y los derechos 

personales, su idea parte de i~entificar a los derechos rea

les y a los derechos personales con las nociones de riqueza y 

servicio, respectivamente, ya que los primeros persiguen la 

idea de apropiación, aprovechamiento y regulación de la ri

queza, y los segundos, no son más que la organización jurfdi

ca de servicio. 

Estima que nos podemos olvidar que en el mundo existen 

tanto personas como cosas y que los Individuos a través del 

tiempo se han adueñado de los objetos. "Cuando surge el Po

der Social ha aparecido en forma orgánica, se ha 1 imitado, en 

la mayoría de los casos a asegurar ~l mantenimiento de las si-

(29) Planiol y Ripert. Ob. Cit. p.45 
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tuaciones adquiridas que encontraba ante él; si se prefiere, 

transformó en derechos el dominio ejercido por los interesa

dos sobre alguno de los elementos del medio físico que los 

rodea". (30) 

Lo anterior significa que con la aparición de los se

res humanos y los distintos grupos de los mismos, debió exis-

tir el consenso de respetabilidad de los bienes propios y aje

nos por medio del Poder Social, como un convenio para asegu

rar la tenencia pacffica de las cosas como del lugar de resi-

dencia. 

Apunta que las .nociones jurfdicas de derecho real y pe.r. 

sonal, Jo son también de carácter técnico, o sea que revisten 

un carácter económic~ corno Jo son las ideas de riqueza y de 

servicio ya que el querer manifestar que estos derechos exis

ten por sf y en sf mismos como categorfas jurfdicas abstrac

tas sin vincularlas con las riquezas y servicio es erróneo. 

Para el, deben unirse la ciencia del Derecho junto con la de 

Economía Polftlca, ya que el primero examina a la sociedad 

desde el punto de vista de lo justo, y la segunda, desde el 

punto de vista de lo ~tll. Siguiendo este orden de ideas, 

Bonnecase cita a Cauwes que apunta: "La Economía Poi (cica es 

(30) Bonnecase, Jul ien. Ob.~.p.56 
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la ciencia de lo Útil, y el Derecho es la ciencia de lo jus

to; pero desde el punto de vista social, la ley de justicia 

es tambijn una ley de utl 1 idad y jsta a su vez, debe ser una 

le y de justicia". (3 1 ) 

En efecto, el fin de la Economfa Poi ftica es el bienes

tar, pero por medio de una equitativa repartición de las ri

quezas y de los servicios y consideramos que en la anterior 

conceptuación de los derechos reales y los personales que 

real iza Bonnecase, debe indicarse. la subordinación del resul

tado de la actividad económica a la noción de lo justo, que 

proviene del Derecho. 

1 • 2. 2. 1 Concepto de Derecho Rea 1 

Debido a que Jullen Bonnecase identifica al de~echo 

real con la noción de riqueza, conviene ahora establecer la 

definición que hace de este derecho y as( afirma que "el de

recho real es la apropiación de Ja riqueza. Unicamente puede 

recaer sobre cosas corpóreas, pues toda riqueza es material; 

en otras palabras, sólo recae sobre cuerpos ciertos e indivi

dual izados". (32) 

(31) Bonnecase, Julien. Ob.f.lt p.58 

(32) Bonnecase, Jul ien. Ob . .f.l!:., p.63 
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Lo anterior significa que en el momento en que el Dere

cho organiza la apropiación de la riqueza, nace el derecho 

real, (33) ya que la propiedad es la forma de adquisición de 

la riqueza, por lo que los derechos reales son el vehículo 

para su aprovechamiento y disfrute sin la interrupción de 

ninguna otra persona. 

l .2.2.2 Concepto de Derecho de Crédito 

Por otro lado, el derecho personal o de crédito no es 

otra cosa que la organización jurfdica del servicio, esto es, 

tiene como base un fenómeno económico distinto que es la uti-

1 ización de los servicios ajenos, y "pone en presencia a dos 

personas, puesto que sujeta la actividad económica o meramen 

te social de uha al servicio de la otra".(34) 

1.2.3 Crftica a .la Escuela Clásica 

Pl aniol y Ri pert, en su obra "Tratado Práctico de· Dere

cho Civil Francés" refieren que la definición de derecho real 

dada por la escuela clásica, implica una relación entre una 

persona y una cosa resulta errónea, ya q~e esta relación es 

(33) Rojina Vi llegas, Rafael. Q2.. cit. p.97 

(34) 1 bid p.64 
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"de hecho, y tiene su nombre, es la posesión, es decir, la 

posibilidad de tener la cosa y de servirse de el la c~~o due

ño. Una relación de orden jurídico. En principio toda rela- · 

ción es entre personas." (35) 

Por otro lado, a la crftica·anterior el Lic. Luis Ara.!:!. 

jo Valdivia añade las siguientes: 

El poder jurídico del titular para ejercerlo es ·co
mún en los derechos reales y en los derechos persona
les, luego no establece característica distintiva al
guna; 

No siempre existe la relación directa e inmediata 
entre el titular del derecho y la cosa de que se.tr•
ta; pues ihdependlentemente de que la escuela clasi
ca nunca sostuvo que· fuese precisamente juridica, el 
derecho real puede ejercerse para lograr ,que se es
tablezca directa e inmediatamente entre el titular 
del derecho y la cosa que le interesa, a través de la 
acción reivindicatoria, luego no puede tenerse tal r~ 
!ación como característica propia y permanente del 
derecho real; 

La oponibil idad a terceros es propia de todos los 
derechos y no cabe como distintiva de alguno en par
ticular, precisamente porque en eso consiste la res
petabilidad del derecho. Tampoco son propios de los 
derechos reales los atributos de absoluto y valedero 
erga omnes; e! primero, porque también corresponde a 
los valores supremos de la persona como la vida, la 
1 ibertad, la dignidad, etc., y el seguhdo, porque es 
una simple variante de la oponibil idad a terceros que 
concurre en todos los derechos. (36) 

(35) Planiol y Ripert Ob .. si!:.· pp. 43-44 

(36) Araujo Valdivia, Luis. Derecho de las cosas y Derecho 
de las sucesiones. 2a~ e3. Jose M. Ca] ica Jr., Mexico, 
1972. pp.65-66 
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La anterior critica a la escuela clásica es ámpl iada 

por lo que expresamos en el Inciso relativo a la diferencia 

entre los derechos reales y los.derechos personales, ya que 

anotamos entre otras cosas que, como opina el Maestro Roj ina 

Vil legas, el objeto de los derechos personales no está con

figurado por una relación entre un sujeto y un objeto, sino 

por una conducta que puede consistir en actos negativos o P2 

sltlvos. lo importante es establecer que existe la voluntad· 

de la persona para crear un derecho real y efectuar los actos 

relativos a Ja protección del objeto del mismo derecho o a 

su uso y disfrute. 

Estamos de acuerdo con 1 o expresado pcr el Lic. Araujo 

Valdivia en relación con Ja oponibil idad a terceros y su ex

¡·l icación sobre Ja respetabilidad del derecho, ya que no po

demos negar que todo derecho de cualquier clase de que se 

trate exige el respeto de todos los individuos que nos rodean. 

Por otro lado, añadimos que lo que el autor antes cita

do denomina como valores supremos -la vida, la 1 ibertad, etc.

e.l maestro Gutiérrez y González, en su obra "El Patrimonio Pe

cuniario y Moral o Derechos de la Personalidad y Derecho Suce

sorio", Jos califica como Derechos de la personalidad, entre 

Jos cuales encontramos el derecho a la vida, al honor, etc.(37) 

(37) Gutiérrez y González, Ernesto. Ob. s.U.· p.727 
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1 .3 Teorías Monistas 

Después de haber examinado_ lo que señala la Escuela de 

la Exegésis de Francia y la Teoría Económica de Bonnecase co

mo las corrientes que conforman a la teoría dualista, pasare

mos ahora a analizar a las teorías monistas que afirman una 

iJentidad de Jos derechos r~ales y los person~les. Estaco

rriente del pensamiento ha adoptado varios nombres como los 

de: teoría unitarias, personal istas, obligacionistas, etc. Hi 

tenido ilustres partidarios, dentro de Jos que se encuentran: 

Ortolan, Planiol y Ripert, en Francia; Roguin ~n Suiza; y 

Windscheid, Deinburg, Oertman; Fusch, Hel lving y Thon, en Al~ 

mania • 

. Esta corriente se divide en dos variantes: la primera 

representada por la escuela personal.ista de Ortolan, Planiol 

y Demogue; la segunda, representada por Jallu, Gazin y Salei

lles constituyendo Ja teorfa objetlvista o realista. 

1.3.1 Tesis Personal ista 

Surge Ja escuela personal ista de efectuar una crítica 

a Ja teoría clásica. E.n primer lugar, señalan que no -puede 

existir una relación jurídica directa e inmediata entre la 

persona y la cosa, ya que toda relación jurídica lmpl ica ne

cesariamente un vínculo entre dos personas, por lo que en to-
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da relación de esta naturaleza existen: 

a) Un sujeto activo; 

b) Un sujeto pasivo, y 

c) Un objeto 

En este orden de ideas, Planiol y Ripert, consideran 

que si los derechos reales son valederos "erga omnes" y des

cansan sobre su oponibil idad a todo el mundo, el sujeto pa

sivo está· constituido por todo el mundo, esto es, un sujeto 

universal, que fue lo que la escuela clásica no advirtió PºL 

que principalmente estudió el ejercicio pacffico del derecho 

real. De esta forma, el sujeto pasivo, siguiendo a los mis

mos autores, lo conforma todo el mundo excluyendo al titular 

del ~erecho real. ~uando de esta universalidad de individuos 

surge uno que viola el derecho real, se actual iza como el su

jeto pasivo. (38) El sujeto pasivo de carácter universal, ti~ 

ne una obligación de no hacer de carácter extra-patrimonial, 

pero que es una obligación jurfdica ya que su incumplimiento' 

se traduce en una condena de daños y perjuicios. 

Un derecho real cualquiera es, pues, una relación 
jurídica establecida entre una persona como sujeto 
activo y todas las demás como sujetos pasivos. Esta 
relación es de orden obligatorio; es decir, tiene la 
misma naturaleza 9ue las obligaciones propiamente di
chas. La obl igacion impuesta a los sujetos es purame~ 

(38) Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge. Ob. cit. pp.21 a 24 
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te negativa: consiste en abstenerse de todo lo que 
podrfa turbar la posesión apacible que la ley quie
re asegurar al propietario. El derecho real, debe, 
pues, concebirse bajo la forma de una relación obli
gatoria, en la cual el sujeto activo es simple y es
tá representado por una· sola persona, mientras que 
el sujeto pasivo es 11 imitado en número y comprende 
a todas las personas que están en relación con el s~ 
jeto activo.(39) 

Lo anterior en las palabras del Lic. Luis Araujo Valdi

via, que explica que en la tesis personalista sus autores 

coinciden en definir el derecho real como una rela
ción jurldica de orden obligatorio establecida en
tre una persona como sujeto activo y todas las de
más como sujetos pasivos, por lo cual debe ser con
cebido bajo la forma de una obligación en la que el 
sujeto activo es simple y está representado por una 
sola persona, en tanto que el sujeto pasivo es il i
mitado en su número y comprende a todas las personas 
que entran en relacion con el sujeto activo, a quie
nes no se les permite más que una abstención de res
peto al derecho del titular. (40} 

El Lic. Leopoldo Aguilar Carvajal, en su obra "Segundo 

Curso de Derecho Civil" refiere que la doctrina personalista 

es como hemos dicho, producto de la crítica a la escuela clá

sica o de la exégesis de Francia, pero apunta una nota distin

.tJva a los demás criterios anal izados y es que para él, la 

diferencia que separa al derecho personal del derecho real es 

(39) Planiol, Marcelo. Cit. por Bonnecase·;. Jul ien. Ob. cit. 
p.52 

(40) Arauja Valdivia, Luis. Ob. ~~- p.70 
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sólo de grado. Señala que si bien De'llogue "encuentra un suj!::, 

to pasivo, al menos potencial, (en los derechos reales) en 

todo el mundo distinto del titu_lar" (41), y Ortolan y Planiol 

siguiendo estas ideas, lo encuentran en todo el mundo distin

to del titular, integrado un sujeto pasivo múltiple, univer

sal e indeterminado, con obligación de no hacer, esto es, 

de no interferir en la esfera jurídica del titular; él, re

tomando el concepto de un sujeto pasivo múltiple e indeter

minado, considera que la diferencia entre estos dos derechos 

es sólo de grado, ya que en el derecho se tiene un sujeto pa

sivo determinado, constituido por el deudor y sus causaha

bientes de carácter universal" e indeterminado. 

Esto sign.ifica que este- grado de diferenciación es cua.!!. 

titativo, por lo que respecta a calificar a una relación ju

rídica por la determinación o indetel:'minaci6n de los sujetos 

considerados como pasivos; pero este criterio no es lo su

ficientemente sólido como para establecerlo como una carac

terística de diferenciación, ya que puede existir la indeteL 

minación del sujeto pasivo. Asi, en el caso del artículo 1932 

del Código Civil en vigor, fracciones 1 y 11, señalan que los 

propietarios responderán por los daños causados por la explo

sión de máquinas o por la inflamación de substancias explosi-

(41) Aguilar Carvajal, Leopoldo. Ob. cit. p.36 
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En todos estos casos, se presenta el problema previo 

de determinar quién es el propietario ya que esto puede de

pender de una juicio pendiente o de una investigación previa. 

Por otro lado, encontrarnos que este mismo caso de indetermi

nación del su'jeto pasivo con10 deudor, puede depender, por 

ejemplo, del carácter de heredero y esta condición jurídica 

ser dudosa o estar controvertida. (42) 

Demogue considera que el sujeto pasivo es de carácter 

potencial, ya que cualquier individuo tiene la posibilidad 

de convertirse en este sujeto pasivo en relación con un de-

1·echo real determinado. 

De esta forma, podemos apreciar que la tesis persona-

l ista, como variante de las teorías monistas, considera que 

no puede existir una relación jurfdica entre una persona y 

un objeto y por ende, toda relación de esta naturaleza se 

finca entre personas y que el sujeto pasivo de ésta es de C-2_ 

rácter universal, indeterminado o potencial. 

(42) Rojina Vi llegas, Rafael. Ob. cit. p.51 
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As(, el derecho real y el derecho personal resulta de 

las relaciones de obligación existentes entre los seres hu

manos. El elemento constitutivo.es el mismo, aunque difieren 

uno del otro en el n~rnero de suj~tos y el objeto de la obl i

gación. En los derechos personales o de crédito, el sujeto P.§!. 

sivo se encuentra 1 imitativarnen~e determinado a uno o varios 

individuos; en los derechos reales, este sujeto pasivo no se 

1 imita, ya que le corresponde a todo el mundo abstenerse de 

interferir en el disfrute de este derecho. 

En relación con el objeto de los derechos en estudio, 

tratándose de los de crédito o personales, aun cuando éste 

constituya una abstención, reduce significativamente las fa

cultades del deudor, ya que esto implica el que deje de hacer 

3lgo que conforme a derecho le estar(a permitido. A modo de 

ejemplo, si una persona vende una tienda de abarrotes y se 

obliga a no establecer otra de la misma naturaleza en un pe

rímetro de 500 mts.; esto irnpl ica una abstención que reper

cute en la disminución de un derecho que podr(a ejercitar por 

no estar prohibido por la ley, sino derivada de una obliga

ción contractual. En cambio, tratándose del derecho real, la 

abstenc_ión de respeto se impone a todo el mundo y no se tra

duce en una dis~inución de facultades, sino que por el con

trario constituye el estado normal de los seres humanos, al 

imponer una obligación de respeto al uso, goce y disfrute de 
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un derecho real, como lo es la propiedad. 

Por otro lado, debe añadirse que el objeto del derecho 

real siempre está determinado, se trata de un bien especffi

co y particular, mientras que en el derecho de crédito se tra

ta de prestaciones que pue.den no estar determ.inadas, esto es, 

sólo referirse a cantidades. Esto significa que hablarnos de 

géneros, de cosas que se miden o consideran por su cantidad, 

como por ejemplo, mil kilogramos de arroz a un precio deter

minado. Si se llegasen a perder estos kilo~ramos y el precio 

~a hubiera sido entregado, el deudor de esta obligación debe 

entregar la rnercancfa, sin que especfficarnente sean los mis

mos mil kilogramos de arroz. Deberán ser de la misma calidad, 

pero no exactamente los mismos. 

1 .3.2 Teorfa Objetivista 

Después de haber expresado las ideas fundamentales de 

la Tesis Personal ista, dentro de la corriente Monista, pasa

remos a explicar lo que apunta Ja 'Teorfa Objetivista en re-

1 ación con 1 os derechos rea 1 es y los .Persona 1 es. 

Esta tra·ta de demostrar que el derecho de crédito o pe.!: 

sonal es en realidad un derecho real sobre el patrimonio. Vi

toria Polacco sostiene que 11 en las obligaciones más que una 

voluntad vinculada a otra, existe un vfnvulo entre los dos 
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patrimonios considerados como personalidades abstractas. Un de

terminado patrimonio es el que debe cierta prestación a otro d~ 

terminado patrimonio, y las personas, entre las que parece q.Je 

nace el vrnculo, no s6n mas que los 6rganos, los representantes, 

r.ior demás subrogabl es, de 1 as respectivas personalidades pa';rim~ 

niales".(43) 

Por otro lado, el maestro García Ma¡nez, cita a Alberto 

v.;zquez de 1 Mercado, que en su obra "Concés i ón Mi ne ra y De re

chos Reales" (Porrúa hermanos y Cfa, México, 1945, p. 23), in

dica que si se consi.dera la paternidaj de esta teorfa objetivi2_ 

ta a Gaudemet, es porque éste cuando la difunde no cita a: autor 

italiano. Esta postura está desarrollada principalmente por Po

lacco, Gaudemet y Gazin. 

Asf tenemos que Gaudemet, parte de la evolución que su~re 

el derecho de crédito en la legislación romana y advierte que 

en el derecho ·roMano primitivo no podfa sustitu'rse ~ ca~biar 

al acreedor ni al deudor. 

Posteriormente se aj~ite el camb:o del deudor o del acre~ 

dor. Esto se denomina con el noMbre de novación, ;:>ero ésta, ex-

(43) Garcfa Maynez, Eduardo. lntroduccion al Estudio de.1 De
recho. 27a. ed. EJ. Porrua, Mexico, 1977. p. 208 



35 

tingue Ja relación jurfdica primordial para dar nacimiento a 

una distinta. Básicamente en el derecho romano no se permitfa 

Ja sustitución del acreedor o del deudor, ya que se consider~ 

ba como una obligación personal; cuando tenia cabida se daba 

nacimiento a un nuevo tipo de relación jurfdica, como hemos 

expl ica<;!o. 

Precisamente de esta imposibilidad de sustitución a la 

que hemos hecho referencia, Gaudemet apunta que en el derecho 

moderno se opera un cambio de fundamental importancia: 

" 1° Se admite que la cesión de créditos como un medio 

de cambiar Ja obligación, no de extinguirla. Puede el acreedor 

ser sustituido por otro, persistiendo la misma relación jurfdl 

ca con todas sus caracterfsticas, modalidades y garantfas. 

2° Posteriormente, y hasta el presente siglo, los códl 

gos admiten el cambio del deudor por el consentimiento expreso 

o presunto del acreedor, sin que se extinga la obl igaciÓn"(44). 

Esto ha permitido que, en el derecho moderno se despers2_ 

nal ice la obligación, ya que no interesa que el sujeto activo 

o pasivo sean determinados, sino en el caso del segundo, que 

cuente con un patrimonio suficiente con el cual responder de 

la obligación. De esto concluye, que el derecho de crédito en 

(44) Roj ina Vil legas, Rafael. Ob . .sJ.~. p. 103 
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reai idad se va transformando para recaer sobre el patrimonio 

del deudor, y a~ade siguiendo las ideas de Polacco que se~ala 

al igual que él, que el patrimoni'? es el que debe al patrimo

nio y agrega que el derecho de crédito pierde su valor cuando 

el deudor es insolvente, ya que toda la eficacia del derecho 

de crédito descansa en la existencia del patrimonio. (45) 

En las palabras del Lic. Araujo Valdivia (46), la tesis 

objetivista afirma que el derecho personal tiene la misma nat~ 

raleza que el derecho real, pues sólo existe diferencias de 

grado entre uno y otro en cuanto a la naturaleza individual o 

universal del objeto, porque ambos derechos son facultades S.2_ 

bre los.bienes·. De esta forma, el derecho real tiene por objeto 

un bien determinado, esto es, individual; en cambio, el derecho 

personal está constituido por un patrimonio, qu~ se traduce en 

una universalidad jurídica que gar3ntiza al acreedor, ya sea 

que se trate de bienes presentes o futuros. 

Gazin, cuando real iza su crftica a la teorfa cl¡sica de

termina que el derecho personal o de crédito puede.concebirse 

sin sujeto pasivo, bastando el patrimonio responsable. Consid~ 

ra como indiscut.ible que el derecho real sea una relación jurl. 

dica establecida.entre una persona, como sujeto activo, y to-

(45) lbid., p. 104 
(46) Araujo Valdivia, Luis. Ob. 'cit. p. 71 
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das las demás como sujetos pasivos; y entiende como derecho pe_i: 

sonal aquel derecho real indeterminado en cuanto al objeto mat~ 

rial sobre el cual 1-ecae. A modo ~e ejemplo, apunta que"; .. aún 

cuando Ja obligación fuese de entregar tal mueble especificame~ 

te individual izado, pues en caso de incumplimiento, Ja obliga-

ción, ya sea de dar o de hacer, se resuelve del pago de una su

ma de dinero''· (47) 

La anterior exposición de ideas por parte de los autores 

de Ja teoría objetivista, encontró posteriormente una serle de 

críticas de las que destacan: 

Que no es exacto que el cambio de acreedor o deudor .imp!J. 

que una despersonaT ización del derecho de crédito, ya que se 

trata de una relación jurfdica entre personas jurídicas~ entre 

entidades como el acreedor y el deudor; no se trata de sujetos 

predeterminados. No importa que cambie el deudor o acreedor, ya 

que si.gue existiendo un ~inculo jurfdico el cual no desaparece 

aunque exista Ta sustitución de personas, porque permanece una 

relación donde alguien puede reclamar una prestació_n de otra 

persona que debe satisfacer~a.(48) 

(47) Citado por Bonnecase, Ju! ian. Ob. ~., p. 48 

(48) Rojina Villegas, Rafael. Q.1?.. cit., p. 105 
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No es exacto que haya una relación jurídica entre patrim2 

nios siendo secundarlos los sujetos. El hecho de afirmar que pu~ 

de existir una relación jurídica ~ntre dos patrimonios, conside

rando a uno como el acreedor y al otro, como deudor como lo pro

ponen Polacco y Gaudemet, es imposible. Toda relación jurídica 

implica a las personas, es un supuesto de derecho innegable. En 

este caso estos autores dotan de personalidad y de capacidad a 

dos ficciones jurídicas. 

Si el patrimonio es un conjunto de derechos y de obliga

ciones apreciables en dinero, no se conciben los derechos y o

bligaciones sin imputarlos a un titular que es precisamente 

el que maneja o administra el patrimonio. 

Por otro lado, cu.Ando Gazin propone en su ejemplo, para 

aclarar su definición de derecho personal, que no importa que 

se haya establecido entre el acreedor y el deudor la entrega 

de determinado bien, ya que el incumplimiento de esto acarrea

rá que se sustituya por un pago en dinero, es inexacto, ya qu~ 

acreedor y deudor cuando se obligaron establecieron como fin u 

objeto de ésta, un bien específico por lo que el acreedor no 

esperaba ser indemnizado en dinero, esto es, el derecho princl 

pal del acreedor es la obtención del bien que constituye el fin 

de la obligación; la indemnización en su caso, será un derecho 

que nace del incumplimiento del deudor. 
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1.3.3. Crítica a las teorfas monistas 

Se ha desarrollado una serie de conceptos los cuales im

pugnan las bases instauradas por estas teorías; incluso su pr2_ 

pío autor (Planiol) se ha encargado de rectificarla por medio 

de la tesis ecléctica. 

La característica que. apunta esta tesis en relación a que 

los derechos reales tienen exclusivamente un sujeto pasivo uni

versal, no es exacta. Lo anterior considerando que en todo der.2_ 

cho absoluto o relativo existe un sujeto pasivo universal, ya 

que éste es conseéuencia de una obligación general de respeto a 

los derechos de otros. En lo concerniente a ·Jos derechos reales, 

es fácil apreciar esta obl lgación de respeto al titular de' Jos 

mismos, por lo que abundaremos en este aspecto en Jos derechos 

de crédito o personales. En éstos encontramos "la posibilidad de· 

hablar de un sujeto pasivo universal que tenga sólo una obliga

ción general de respeto ... Tenemos como ejemplo el derecho de cr~ 

dita de carácter relativo, como tipo de los derechos oponibles a 

un sujeto pasivo determinado. El acreedor tiene una protección 

jurídica que su facultad no sea violada por terceros. Todo el mu!!. 

do debe abstenerse de impedir al arrendatario el uso personal de 

la cos~ arrendad~'.(49) Lo anterior significa que el hecho de que 

(49) Roj i na Vi 11 egas, Rafael. ~- s..U.·, p. 101 
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podamos disfrutar de un derecho o en el caso de los derechos 

no patrimoniales, como el derecho a la vida, a la integridad 

ffsica, al nombre, etc., impone U8a obligación a todos los s~ 

res humanos que nos rodean de no perturbarnos o agredirnos. E~ 

ta es una obligación de carácter general que se impone a todo 

el mundo como sujeto pasivo universal. 

ta que 

En este orden de idea~, Leopoldo Aguilar Carvajal, apu!!. · 

la doctrina personalista, como la primera unitaria, 
tiene el mérito de haber refutado a la clásica y de 
haber precisado la necesidad del sujeto pasivo, tam 
bién en ~l derecho re~l, estructurándolo jurídica-
mente, aun cuando la diferencia de grado que estable 
ce, por la naturaleza del sujeto pasivo, no explica
todas las diferencias que entre el derecho real y el 
derecho·personal establecen la Doctrina y la ley; pe 
ro esencialmente, sufre la misma crítica de la clásT 
ca al quedarse en la ¡::>arte estructural ·en Jugar de-
l legar a la entraña.SO · 

Otra crítica ~ue sufre la tesis pcrsonallsta es Ja que 

señala que el deber de respeto que impone esta obligación no 

s61o ~s de carácter jurídico, como lo apuntan sus s~guidores, 

sino también de carácter social. Asi, Rojina VI llegas aclara: 

"no hay una obligación previa cuyo incumplimiento traiga con.;. 

sigo una coacción patrimonial, -~i_mp_l_ement.e hay -ú~·.-act:o n··r~-i--to 

(50) Aguilar Carvajal, Leopoldo. Ob. cit., p. 38 
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que es fuente de obligaciones. Es el caso ordinario, común y 

corriente de la ejecución de un acto ilícito que obl lga al re~ 

ponsable al pago de los daños y perjuicios causados".(51) Por 

ejemplo, cuando se comete el delito de daño en propiedad aje

na, independientemente de que existe la obligación absoluta de 

respeto, se deben pagar los daños ocasionados. 

1 .4. TEORIA ECLECTICA 

Los autores de .esta corriente son Planiol y Ripert que en. 

su "Tratado del Derecho Civil Francés" sostienen una posición 

ecléctica, esto es, tienen la finalidad de armonizar la teoría 

clásica con la teoría monista y comentan que las diferencias de 

criterio obedecen a que cada uno de los autores sólo percibe· 

una parte del problema. 

Esta teoría nac€ de las ideas de Ripert y de la rectifi

cación que hace de las propias Planiol. Este Último autor reco!!. 

sidera la postura que marca.ba en la tesis personalista en rela

ción a que existe un sujeto pasivo universal y una obligación 

general de respeto como característica de los derechos reales, 

sin que esto sea exacto, ya que no todos los derechos absolutos 

son derechos reales, por existir facultades de este tipo que no 

(51) Rojina Vi llegas, Rafael. Ob. !:..LJ:.., p. 101-102 
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tienen contenido patrimonial. 

1.4.1. Concepto de derecho real 

Roj ina Vi J legas apunta que de acuerdo.con es.ta teoría p~ 

drfa definirse al derecho real, "diciendo que es un poder jurf 

dlco que de manera directa e inmediata ejerce una persona so

bre un bien determinado para· aprovecharlo total o parcialmen

te, siendo oponible dicho poder a un sujeto indeterminado que 

tiene la obligación de abstenerse de perturbar al primero en el 

ejercicio de su derecho".(52) 

De esta definición se desprende que es necesario consid~ 

·rar 1 os dos aspectos ql;le presenta el derecho real. Por un ·J ado,· 

el aspecto externo, que significa la obligación general de re~ 

peto para que el titular del derecho real pueda disfrutar de 

él; y por el otro, el aspecto interno, que es representado por 

un poder sobre la cosa. 

Este poder es aquél de carácter jurídico que ejerce el 

titular sobre bienes determinados, para su aprovechamiento ec~ 

nómico total o parcial, revelando de esta forma la verdadera 

naturaleza intrfnseca de los derechos ~eales, diferenciando 

(52) Roj ina Vi! legas, Rafael. fil. E.l!.·, p. 108 
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La teoría ecléctica estima que el aspecto externo de los 

derechos reales, se desprende de la omisión qu_e de determinar 

la naturaleza de la relación jurídica en los citados derechos, 

.entre sujeto activo y pasivo hace la escuela clásica. 

Debe reconocerse. que existe un sujeto pasivo indetermln2_ 

do, el cual tiene la obligación de respeto al disfrute del de~ 

recho real, y al cual es oponible este derecho en virtud de u

na relación jurídica que se cre·a entre el titular y todo el mun. 

do, como sujeto pasivo universal. 

De Jo anterior, el maestro Rojina Vil legas advierte que 

el derecho real tiene dos manifestaciones: 

"a) La relativa al P.a>der jurfdlco que ejerce el titular 

sobre un bien determinado y que se traduce en el conjunto de 

posibilidades normativas que el derecho objetivo le reconoce, 

para poder real izar válidamente todos los actos jurídicos inh~ 

rentes al aprovechamiento total o parcial del objeto sometido 

a su poder, y 

b) La referente a la relación jurldica que se origina 

entre el titular y los terceros en genera1, a efecto de que é~ 

tos ~e abstengan de perturbarlo en el ejercicio o goce de su 
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derecho". (53) 

Esto significa que el titular de un derecho real tiene 

por un lado, la posibilidad reglamentada y fundamentada en d~ 

recho de disponer 1 ibremente del objeto de ese derecho real; y 

por el otro, el debido respeto de 'Ja comunidad para que pueda 

aprovechar sü derecho sin n)nguna interferencia. 

Leopoldo A~uilar Carvajal, en relaci6n con las ideas plan 

teadas por la teoría ecléctica, afirma: 

En· el primer aspecto, el interno, tiene razón la doc 
trina clásica, pues el derecho real consiste en una
relación inmediata 'f directa del titular con el obje 
to, para q~e pueda extraer las ventajas que pueda -
darle; en cambio, en el aspecto. externo, de estruc-

. tura, tiene raz6n la doct~ina personal ista, pues· el 
derecho real presupone Ja existencia de un sujeto pa 
sivo, múltiple, universal e indeterminado.54 -

La doctrina· eclécti.ca define al derecho real cC>mo el que 

impone a toda persona Ja obligaci6n de respetar el P.2. 
der jurídico que 1 a ley confiere a una persona deter
minada para retirar de Jos bienes exteriores todo o 
parte de las ventajas ~ue confiere su posesi6n o, si 
se prefiere, el derecho que, 'dando a una persona un 
poder jurídico inmediato sobre una cosa,, es suscept_i 
ble .de ser ejercitado no solamente contra una persona 
determinada, sino contra todo el mundo.SS 

(53) Jbid. p. 109 

(54) Aguilar Carv~jal, Leopoldo . .Q.!:!. • .si!.·• p. 38 

(55) Araujo Valdivia, Luis. Q.2. ili·• p. 72 
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1 .4.2. Diferencias entre el derecho real y el derecho personal 

a) El derecho de crédito es un derecho relativo que exi.2_ 

te contra una persona y su cumplimiento depende de la voluntad 

del obligado; el derecho real es un derecho absoluto y su cum

plimiento depende de la voluntad de su titular. 

b) En el derecho de crédito la obligación pasiva consis

te en que el deudor dé, haga o deje de ha~er algo; en el dere

cho real, la obl igac~ón pas'lv·a es -de abstención general. 

c) En el derecho de crédito el objeto puede ser indeter

minado, excepto cuando se trata de cosas que deban ser medidas, 

pesadas o contadas; en. el derecho real siempre se trata de un 

objeto determinado específicamente. 

d) Los derechos de preferencia y de persecución son in

trínsecos, aunque no esenciales.ni privativos de los derechos 

reales. En cambio, en el derecho de crédito la preferencia y 

la persecución son generalmente excepcionales. 

e) El derecho real es susceptible de posesión y de aban

dono. En el derecho de crédito, el abandono implica su extin

ción. 



46 

De los elementos que anotamos, consideramos oportuno acl.§!. 

rar Jos dos Últimos, ya ·que los anteriores han sido suficiente

mente explicados. 

En relación con Jos derechos.de preferencia y de persecu

ción corno intrínsecos, aunque no esenciales, ni privativos de 

los derechos reales, Spota señala que "tales caracteres no son 

esenciales del derecho real, o por Jo menos no corresponden a 

todos los derechos reales y, en rigor, sólo alcanzan signific.§!_ 

ción tratándose de la hipoteca y otros derechos reales de ga

rantía que no requie~en la_ tradición de la cosa al acreedor"(56); 

y por otro lado, observa que "existen derechos de crédito que 

pueden oponerse a todo nuevo titular de la cosa, tal corno ocu

rre en el derecho que le atañe· al locatario o arrendatario".(57) 

Tratándose lo relativo al derecho de preferencia, este ª.!:!. 

tor oplna que no tiene mayor relevancia, mientras no exista una 

colisión de privilegios. 

En cuanto a que el derecho real es susceptible de aband2_ 

no, Planiol y Ripert señalan que la dificultad de abandonar el 

bien permite al titular del derecho real 1 ibrarse de las cargas 

(56) G. Spota, Alberto. Tratado de Derecho Civil. T. l. Vol. 
111. Ed. Llbrerfa·Editorial de Palma, Buenos Aires, 1953, 
p. 38 

( 5 7) Loe . c i t . 
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que gravan la cosa. Esta facultad recibfa, añaden, el nombre 

de "déguerpissement" y Jo definfan como "el acto por el cual 

el propietario de una heredad sujeta a una carga real abando

naba su derecho de propiedad para 1 !berarse de esta carga".(58) 

1.4.3. cdtica a la teorfa ecléctica 

El maestro Rojina Villegas considera que, si bienes cieL 

to que esta teorfa superó a la teorfa clásica en cuanto a la r~ 

!ación jurídica que surge entre el titular del derecho real y 

todos los terceros, como sujetos pasivos un!v.ersales, persiste 

el error de acusar el aspecto interno del propio derecho real 

como un poder económico de aprovechamiento o en funciones de 

garantfa, ya que ~I "dato .económico constituye el contenid
0

0 P.Q. 

s!ble o contingente de los derechos reales, pero no puede cara~ 

teriza:lo, dado que aun cuando no exf.sta el resultado relativo 

al aprovecha!Tiiento, la facultad jurfdica se mantiene lncólume"(59). 

1 

Por otro lado, indica que la teorfa ecléctica establ~ 

ce que la facultad jurídica en los de~echos reales se traduce 

en un poder de aprovechamiento total o parcial, por Jo que se 

(58) Cons. Pothier. Ed. Bugnet, J. p. 617. Cit. por Planiol y 
Ripert • .Q.2. ~., p. 53 

(59) Rojina V!llegas, Rafael.~· ili·• p. 110 
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deb1Ó haber buscado una obligación que constituyera el correl-2_ 

tivo específico de esa facultad, y no un deber general de resp~ 

to que se presenta en todos los derechos absolutos y que no es 

privativo ni peculiar de los derechos reales. 

Esto es, debe existir una correiaclón especffica entre 

una cierta facultad correspondiéndole un determinado deber j!!., 

rídico, que implique una vinculación de orden lógico y de la 

misma naturaleza. Por esto, el citado autor continúa su expo

sición y afirma: 

Nuestra tarea debe concentrarse a definir el verdadero 
deber jurídico correlativo de los derechos reales. Aho
ra bien, si el derecho real se caracteriza como la fa
cultad jurídica de un sujeto activo para interferir en 
la esfera jurídica de un sujeto pasivo determinado o de 
un sujeto indeterminado, lógicamente el deber correlati 
vo consistirá en sufrir la interferencia especffica y en 
grado determinado que se dirija contra el sujeto indivi 
dual izado, o la interferencia general de abstención y -
tolerancia que se enderece contra el sujeto indetennin-2_ 
do. 

Así, de esta forma, quedan vinculadas las facultades que 

otorgan los derechos reales y los derechos personales, en el 

mismo grado de interacción; esto es, las facultades de disfru

tar de un bien determinado, o las de exigir cierta conducta, 

ya sea de dar, hacer, etc. están estrictamente 1 igadas a la re~ 

puesta lqgica que será la de dejar disfrutar el bien, esto es, 

abstenerse o, por otro lado, real izar la conducta que se exija 

al deudor. 



CAPITULO 11 

LOS DERECHOS REALES EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO 

Despu~s de haber anal izado las diferentes teorfas que 

se han elaborado referente a los derechos reales y a los der~ 

ches personales, •nos corresponde estudiar cuáles son Jos der~ 

ches reales consagrados en el Código Civil vigente. Sólo acla

ramos que el derecho real de propiedad se estudiará posterior

mente con mayor detenimiento que los que ahora exáminamos~ de

bido a que lo haremos en forma extensa. 

2.1 Derecho Real de Usufructo 

Comenzaremos por anal izar al derecho real de usufructo, 

el cual es definido por 1 a Ley como "el derecho real y tempo

ral. de disfrutar de Jos bienes ajenos~(60) Josserand lo de

fine como "Un derecho de goce, real y vitalicio, que recae S2_ 

bre cosa ajena" (61) Y> Planio! y Ripert, señalan que "El usu

fructo es un derecho real de disfrute, ejercitado sobre una co

sa ajena, con la obligación de conservar su substa~cia, extin-

(60) Có~Civil para el Distrito Federal. Articulo 980 
Ed. Porrua, S.A. Mexlco, 1977 p.215 

(ól) Josserand, Lovis. Derecho Civil T 1, Vol.111 Ed. 
Ed

6
i¡¡6ones Jurídicas Europa America. Buenos Aires, 1952 

p. . 
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guiéndose necesariamente con la muerte del usufructo".(62) 

De esta forma por medio del usufructo, una persona deno

minada "usufructuario" puede usar una cosa y aprovecharse de 

los frutos que produzc~ y que pertenece a otra que es la pro

pietaria de ésta y es ! !amada "nudo propietario" 

2. l. 1 Características 

Las características del usufructo son: 

a) Es un derecho real temporal. El derecho real de usu

fructo tiende a ser vital iclo,· a no ser que se exprese lo con

trario, así lo detennina el artículo 986 del Código Civil. En

tendemos que puede durar toda la vida del usufructuario, pero 

n0 más que ésta. 

b) Es un derecho real, "intuitu personae". ·Esto signifi

ca que se atiende a la calidad del usufructuario, el nudo pro

pietario, acepta las cualidades del usufructuario, ya que le 

permitirá que use y se aproveche un bien de su propiedad, por 

·lo que por,· regla general no podrá ser cualquier persona. Por 

otro lado, el usufructu~rio puede enajenar, arrendar o gravar 

su derecho de usufructo, pero todos los actos jurídicos que 

celebre en relación con éste derecho terminaran cuando este con-

(62) Planniol, Marcelo y Ripert, Jorge. Ob. cit. p.379 
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cluya. 

c) El derecho de usufructo no se transmite a los herede

ros del usufructuario. De conformidad con la fracción 1, del 

artículo 1038 del Código Civil, el usufructo se extingue por 

Ja muerte del usufructuarlo, y como lo expresamos anteriormen-

te este derecho real es "intuiti personae" esto es, se le oto.e 

ga a alguien específico atendiendo a sus características, por 

Jo que al morir éste se termina el citado derecho. 

2.1 .2 Formas de Constitución del Usufructo. 

El usufructo puede constituirse de acuerdo con el artí

culo 981 del Código Civil por. la ley, por la voluntad del ho!!!, 

bre o por prescripción: 

a) El usufructo constituido por la leyó legal 7s el que 

establece el artículo 430 del Código Civil, en el cual se pre

vé que Jos bienes que adquiera un hijo (mientras esté bajo P.§! 

tria potestad) por cualquier tftulo distintp de su propio tra

bajo, otorga Ja administración de Ja propiedad y la mitad del 

usufructo a qui~nes ejerzan la patria potestad. 

b) El usufructo voluntario reviste dos formas: 

i- contractual, y 

ii- testamentario 

La primera de las formas nombradas es la que se estable

ce por medio de un contrato donde una persona adquiere el usu-
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fructo, y otra lo otorga, esto es, se estipula en éste los d~ 

rechos y obligaciones de cada parte, la fecha de terminación 

etc. 

La segunda, es la que se establece en un testamento, co

mo expresión de la voluntad de una persona en un acto jurfdi

co unilateral~ personalfslmo, libre y revocable; puede consti

tuirse el usufructo en favor de una o varias personas y en otras 

lanuda propiedad. 

c) El usufructo por prescripción o por usucapión, como 

la llama el maestro Gutiérrez y González (63) se presenta 

cuando una persona sin serJ>_rc:>_pietaria· de _un bien, se ostenta 

co_m_o _taL y-cotif'ie-~~- el usufructo sobre ese bien; con el paso 

del -tiempo el adquirente se convierte en usufructuario por 

prescripción, ya que la ley le reconoce éste derecho si ha us.!:!. 

fructuado el bien en forma pacff ica, pÚbl ica y continua, de tal 

suerte que el v~rdadero propietario sólo podrá ejercer su acción 

reivindicatoria tratándose de la nuda propiedad y tendrá que 

respetar el derecho de usufructo adquirido por usucapión. 

2.1.3 Formas que reviste el Usufructo 

El usufructo puede revestir diversas formas, como son: 

(63) Gutiérrez y González, Ernesto QE.. sJ..t. p.390 
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a) Singular.- Es aquél en la cual el objeto corresponde 

a una sola persona: 

b) Colectivo.- Es aquél en la cual el objeto corresponde 

a dos o más personas: 

c) Colectivo sucesivo.- En este caso son usufructuarios 

dos o más personas, las cuales tienen derecho a usar la cosa, 

pero no al mismo tiempo sino ·una después de la otra, o sea, 

cuando haya concluido el tiempo conferldo a una, disfrutará 

de su derecho la otra. 

d) Colectivo simultáneo.- Aquf, se nombran dos o más peL. 

sonas como usufructuarios que podrán usar y aprovechar el bien 

en forma inmediata y coincidente, es decir, todos usufructúan 

al mfsmo tiempo. 

Otras formas que reviste el usufructo de conformidad con 

el artfculo 985 del Código Civil: 

e) Puro y simple.- Es aquél mediante el cual el usufruc

tuarlo entra al goce del derecho, sin especificarse o reque-. 

rirse otro elemento. 

f) A cierto plazo.- Como lo marca el artículo de refe

rencia "Desde y hasta cierto dfa". Lo "que significa que en el 

momento.de constitución del u.sufructo se fija el momento de 

su extinción en una fecha determinada. 

g) Usufructo condicional o bajo condición.- Cuando para 

la constitución del derecho real de usufructo se requiere que 

se dé un acontecimiento futuro de realización contingente. 
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Debido a que, como hemos señalado, el usufructo puede 

constituirse en forma voluntaria por medio de un contrato, 

éste puede ser oneroso o gratuito. 

2.1.4 Extinción 

Dentro de la forma que se presentan para extinguir el 

usufructo encontramos las siguientes: 

a) Por muerte del usufructuario1 

b) Por vencimiento del plazo; 

c) Por l.a reunión del. usufructo y l.a propiedad en·l.a 

misma persona; 

d) Por prescripción; 

e) Por renuncia expresa, etc. 

2.2 DERECHOS REALES DE USO Y DE HABITACION 

2.2.l. Concepto 

El. Código Civil. vigente para el. Distrito Federal. regul.a 
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los derechos reales de uso y de habitación y determina en su 

artículo 1049 que "El uso da derecho par? percibir de los fru

tos de una cosa ajena y los que basten a las necesidades del 

usuario y de su fami 1 i a, aunque ésta se aumente". Y el art fe.!:!. 

lo 1050 del mismo ordenamiento apunta que "La habitación da, 

a qui~n tiene este derecho, la facultad de ocupar gratuitamen

te, en casa ajena, las piezas necesarias para sf y para las 

personas de su fami 1 i a". 

2.2.2 Características, 

Los derechos legales de, uso y de habitación son persona

l ísimos, no se pueden grabar, enajenar, ni arrendar; y no pue

den ser embargados por sus acreedores. (Artículo 1051 del Có

d i go C i Vi 1 ) . 

Estos derechos seg~n opinion de varios autores no tienen 

una utilidad prictica; po~ otr6 lado, son demasiado estrechos 

ya que no permiten real izar ninguna operación económica, debi

do a que esti prohibi~a la enajenación de uso o de habitación. 

Al decir de Josserand, el derecho real de uso confiere el ti

tular el "jus utendi", con exclusión del "jus fruendi" y sólo 

da derecho a recoger los frutos para las necesidades de él y 

de su familia," de suerte que el uso aparece con definitiva, 

como una reducción del usufructo, como un usufructo familiar, 

teniendo un caricter mucho mis estrictamente personal que el 
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usufructor puesto que no debe beneficiar al titular, el ~sua

r i o y a su fam i 1 i a. ( 64) 

Sobre el derecho real de habitación, opina el autor ci

tado, "Que no es otra cosa que e 1 derecho de uso cuando recae 

sobre una cosa ••• "~ (65) 

2.3 Derecho Real de Servidumbre 

En este apartado estudiaremos qué es un derecho real de 

servidumbre, qué características tiene y cómo se extingue. En 

el apartado referente a las l!mltaciones al derecho' de propie~ 

dad, analizaremos lo relativo a la servidumbre legal por lo 

que aquí estudiaremos a la servidumbre voluntaria. 

De esta forma, la ley define en su artículo 1057 del 

Código Civil: 

" La servidumbre es un gravamen real ,impuesto sobre un. 

inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto duei'lo. 

El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se 

llama predio' dominante; el que la sufre, predio sirviente". 

(64) Josserana, Lovls. Q.E.. s.1.t· pp.444-445 

(.65) 1 b 1 d. p. 44 7 
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2.3.1 Elementos y características 

De la anterior definición se desprende que la servidum

bre tiene los siguientes elementos: 

mos: 

a) Dos bienes inmuebles. 

b) Que sean de diverso dueño. Nunca podrá haber servi

dumbre sobre cosa propia, ya que las cosas sirven a 

su dueño por: derecho de propiedad y no por la ser

vidumbre, y 

c) Que el dueño de uno de los predios se benef.lcie de 

el otro predio. 

Las caracterfsti.cas son las que a continuación menciona-

a) Es un derecho real que sólo ·y si empre recae sobre 

bienes inmuebles; 

b) La servidumbre no puede separarse del predio dominan-

te, o sea, no puede enajenarse sin que se enajene el 

mismo predio dominante; la doctrina opina que es un 

derecho real accesorio o adhesivo, como lo denomina 

el maestro G.utiérrez y .González •. (66) 

c) Es por lo general un derecho real p~rpetuo, porque 

va adherido a la propledad •. Sin embargo, existe la 

(66) Gutiérrez y González. Ernesto. 22·slt· p.412 
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excepción de que éste se constituya.por c.ontrato y 

en él mismo se determine su duración. Además, de 

conformidad con lo que expresa el artículo 1058 del 

Código Civil, la servidumbre consiste en dos con

ductas: no hacer y tolerar. 

En el primer caso, impone al propietario del predio si.!:. 

viente no real izar todo aquello que pueda entorpecer el uso 

del derecho de servidumbre. 

'En el segundo caso, impone el dueño del predio si rvien

te el permitir.o tolerar que el dueño del predio dominante 

use en cierta medi.da ·la propiedad del primero. El ej~mplo más 

cl·aro de éste .tipo de conducta Jo encontramos en Ja ser"4idum

bre de paso. 

2.3.2 Clasificación 

El artículo 1059 del Código Civil .señala, "Los servi'

dumbres son continuas o .discontinuas, aparentes o no aparen-

tes". 

En lo concerniente a esta clasificación, las llamadas 

·servidumbres continuas son aquéllas en las cuales basta que 

se establezca y para que funcione no se requiere la interven

ción del hombre. 
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Asf el artículo 1060 dispone: 

11 Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser ince

sante sin la intervención de ningún hecho del hombre". 

En las denominadas discontinuas se requiere de la in

tervención del hombre para su funcionamiento; asf, el artfc.!:!.. 

lo 1061 señala: "Son discontinuas aquellas cuyo uso necesita 

de algún hecho actual del hombre". 

lo que distingue primordlalmente éstas dos clasificacio

nes es la intervención del hombre y no al que se atienda a un 

concepto de duración en la util izactón de la servidumbre. 

las servidumbres aparentes son aquéllas en las cuales 

podemos observa'r con signos exteriores que se están utilizan

do terrenos ajenos. Por ejemplo, transportar agua de un lugar 

a otro por medio de un acueducto que tiene sus cimientos en 

predios sirvientes. 

la clasificación que apuntamos. señala como Última fo.!:, 

ma a la ser~idumbres no aparentes, las cuales se caracterizan 

por no presentar ningún signo exterior de su existencia, como 

lo serían los duetos de gas o agua en varias construcciones 

en la Ciudad de México, las cuales son subterráneas. 

Además, cabe aclarar que la anterior clasificación pu~ 
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de haber combinaciones estableciéndose servidumbres continuas 

aparentes, servidumbres discont.lnuas no aparentes. 

2.3.3 Servidumbre voluntaria 

Debido a que las servidumbres legales, como lo hemos an.e. 

tado serán es tu diadas posteriormente, ahora analiza remos a 1 a 

ser~idumbre voluntaria. 

Esta es la que se establece en virtud de un acto jur(di~ 

co bilateral (contrato) o unilateral ( testamento). 

En el primer caso, dos personas se ponen de acuerdo con 

·el objeto de celebrar un ácto jurídico 1 lamado contrato, ·y es

tablecer en él una servidumbre, señalando sus alcances y los 

derechos y deberes recíprocos que deberán de cumplir. 

En el segundo caso, una persona puede determinar en su 

testamento Ja creación de una servidumbre para después de su 

muerte. 

2.3.4 Formas de extinción 

En general, el derecho real de servidumbre se extingue: 

a) Porque se reúna en una sola persona la propiedad de 

ambos predios, el dominante y el sirviente. 
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b) Por el no uso. 

c) Cuando sin culpa del dueño del predio sirviente, los 

predios estén en un estado tal que no pueda usarse la servi

dÚmbre. 

d) Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el du~ 

ño del predio dominante. 

e) Cuando se cumpla el plazo o 1~ condición estipulada. 

y 

f) Por prescripción. 

2.4 Oerecho·Real de Prenda 

A los dos derechos que examinaremos ahora (derecho real 

de prenda e hipoteca) la doctrina los denomina como accesorios 

o secundarios,_debldo a que tienen por objeto el garantizar 

que se cumpla con obligaciones o derechos de crédito. De es

ta forma, nuestra legislación los contempla dentro de la Se

gunda parte del Código Civil. que regula las diversas especies 

de contratos. Principiaremos nuestro estudio anal Izando al de

recho real de prenda. 

El maestro Sánchez Medal, opina que "la prenda es el 

contrato por el que un deudor.º un tercero entrega al acree

dor o a un tercero la posesión de un bien mueble enajenable 

para garantizar el cumplimiento de una obligación y su prefe

rencia en el pago (Artículo 2856 del ce.) con el producto de 
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su venta en caso de !ncumplimiento de la misma obligación. 11 (57) 

El Código Civil en su artículo 2856 apunta: 

"La prenda es un derecho real éonstituido sobre un bien mue-

ble enajenable para garantizar el cumplimiento y su preferen

c 1 a en e 1 pago". 

De esta forma, apreciamos qu~ la prenda se le considera 

como un contrato o como un derecho real. 

El contrato de prenda es realmente de garantía, ya que 

se trata de obtener un bien con el objeto de que en caso de 

que se Incumpla determinada obligación, el acreedor pueda ven

der el bien entregado en garantfa. 

2.4.1 Prenda voluntaria y prenda legal 

Existe la prenda voluntaria y la legal. 

La primer~ es aqu,lla que se celebra por voluntad espon

tánea del constituyente. La segunda, es cuando la ley Impone 

que se otorgue, así lo encontramos en los casos del deudor 

al imentista ( art.317 del ce.) y del tutor (art.519, fracción 

(67} Sánchez Medal, Ramón. De los Contratos Civiles. 4a.ed. 
Ed.Porr~a, S.A., M'xlco, 1978 p.41o 
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El constituyente de la prenda, o sea, el que entrega el 

bien en garantfa, tiene obl lgaclones eventuales como el pago 

de los gastos necesarios y Útiles que hubiere hecho el acree

dor prendario para la conservación de la cosa, e indemnizar 

a &ste Último en el caso de que la cosa pignorada le cause da

ños y perjuicios. 

Cómo derecho real, 1 a prenda otorga al acreedor pigno

raticio tres derechos: 

a) El "jus possidendi" que le da derecho a poseer la co.,

sa y aún a perseguirla y recuperarla. 

b) El "jus distrahendi"· que se traduce en el derecho a 

vender el bien entregado en garantfa. Cuestión que~~ la mis 

importante de este derecho, ya que su objeto es garantizar 

una obl igaclón y cuyo incumplimiento da derecho al acreedor 

pignoraticio a protegerse, ya que tiene_ el bien en su poder, 

ya sea jurfdica o realmente. La venta se real iza en forma or

dinaria por una autoridad judicial y en remate pÚbl ico (art. 

288 l de 1 c. c. ) . 

Puede real izarse en forma extrajudicial cuando se convi

no asf expresamente, y avisando al constituyente de la prenda 

con objeto de que pueda 1 iberar el bien cumpliendo con la obli

gación contraída. 

Está prohibida la adjudicación de la prenda por el acre~ 
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.dor, si lo hace en el tiempo de constituirse ésta, pero sf lo 

puede hacer en e 1 momento de vencerse 1 a deuda. (a rt. 2883 de 1 

e.e.). 

c) El derecho de ser pagado con preferencia a otros 

acreedores, que t.iene el acreedor pignoraticio sólo se obser

va si éste tiene en su poder el objeto dado en prenda. En ca

so de que existan varios acreedores sobre un mismo objeto, 

tendrá preferencia al que se le atribuya la calidad de ser el 

primero~ cumplida la obligación contrafda con él, se. hará lo 

mismo con el segundo.y asf sucesivamente. 

2.4 .. 3 Formas de ext i ne i6n 

Existen dos vfas por las que se exting~e el derecho real 

de' prenda: la vfa· indirecta y la directa. 

Se entiende que ~e extingue por vfa indirecta,.cuando 

se termina con la obl igaci6n principal, como en el caso de pa-

go. 

Por vfa directa cuando deja de existir el derecho real 

de prenda, pero subsiste Ja obligación. ga·rantizada por él. De 

esta forma tenemos: 

a) La renuncia expresa que hace el acreedor a la prenda, 

extingue ésta, pero deja subsistente a la obl igaci6n que esta

ba garantizando aquélla. 
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b) La destrucción o pérdida de la cosa otorgada en ga

rantfa, siempre y cuando no sea por culpa del acreedor pigno

raticio, teniendo como ejempl~ el robo, el incendio, etc. Lo 

anterior hace posible que el mismo acreedor pueda exigir que 

se le dé otra prenda o solicite el pago de Ja obligación aún 

antes del tiempo convenido. 

Nos parece particularmente injusto Jo citado en el pá

rrafo anterior, ya que además de que el deudor o constituyen

te de la prenda no podrá recuperar el objeto dado en garantfa, 

en el supuesto que anal Izamos, el acr~edor tiene derecho a pe

dir que se le garantice con otro bien, o exigir el pago aún 

antes del plazo pactado. Asimismo, la propia ley le ofrece el 

derecho dé rescindir. el contrato, si el bi.en ó la caución, no 

l• agradan, como se previ en Jos artfculos 2873, fracción IV, 

y 2875 del e.e. 
c) La quiebra del deudor prendario comerciante puede dar 

lugar a la pérdida del derecho real de prenda, y aún del pri

vilegio de preferencia en el pago, si no se hubiere solicita

do el re'conocimiento del crédito dentro del plazo concedido 

al efecto a todos los acreedores, esta omisión acarrea el que 

se les considere como a cualquier acreedor .. (artfculo 224 de 

la Ley de Quiebras).(68) 

(68) Sánchez Medal, Ramón . .Q.2.. cit.p.410 
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2.5 Derecho real de hipoteca 

De conformidad con el artículo 2893 .:!el e.e.: "La hi

poteca es una garantfa real constituida sobre bienes que no 

se entregan al acreedor, y que da der~cho a ¡ste, en caso de 

incumpl !miento de la obligación garantizada, a ser pagado con 

el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecl

·do por 1 a Ley". 

De la anterior definición podemos observar que se trata 

de un contrato accesorio, ya que depende de una obligación 

principal; y es un contrato. de garantfa real, porque sirve 

para asegurar·el pago de un cr¡dito y su preferencia. 

El maestro Borja Soriano, cons.idera que "el contrato de 

hipoteca es aquel por virtud del cual nace un derecho real que 

afecta a un inmueble generalmente, para garantizar el cumpli

miento de una obligación principal y su preferencia en el pa-

go." (69) 

2.5.1 Hipoteca Contractual 

Como hemos apreciado a la hipoteca puede tratársele como 

(69) Borja Soriano, Jorge. Teorfa General de las obl iqaciones. 
T. I M¡xico, 1963 p.138 
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si fuera un contrato o como un derecho real. En el primer C.2_ 

so, es por un acuerdo de voluntades que será denominada vo-

1 untaria, ya que cuando la ley exige que_ se otorgue se le de

nomina necesaria, como en el caso del deudor al imentista, al 

que se le puede pedir que garantice la pensión por medio de 

una hipoteca. (art.217 del e.e.) 

En el segundo caso, como un derecho real implica:, 

a) Que el acreedor hipotecario tiene un derecho even

tual y diferido a la posesi6n del bien dado ~n garantf~. ya 

qu~ nci lo tiene ffsicamente, y ésta es la diferencia princi

pal entre las figuras de prenda. e hipoteca. 

La obli..gación garantizable se hace exigible por incum

plimiento del deudor y éste último, se convierte en deposita

rio del bien, por .ejemplo, en el caso de que el propio deudor 

es quien habita la finca hipotecada. 

b) El acreedor hipotecarlo también tiene derecho a ve!!. 

der el" bien otorgado en garantfa, como es de suponerse, pero 

siempre ha de efectuarse por vfa judicial, a diferencia de lo 

.que ocurre en la prenda. 

No se permite que se esti~ule entre las partes, la ad

judicación del bien ar momento de constituirse la hipoteca, 
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Jos derechos de uso y habitación, así como el usufructo de 

los titulares de Ja patria potestad sobre el 50% de los bie

nes adquiridos por los hijos a tftulo diverso del trabajo, 

no pueden hipotecarse, de conformidad con lo señalado por Jos 

artfculos 436, 1051 y 2898 del e.e. 

2.5.3 Formas. de extinci6n 

La hipoteca puede extinguirse por dos vías: Ja indirecta; 

que es aquella cuando se extingue Ja obl igaci6n, o sea, cuan

do el deudor cumple; la otra vía es Ja directa, en la cual se 

extingue el derecho real de hipoteca pero persiste Ja obliga

ción garantizada por él, asf tenemos: 

a) Cuando existe la destrucción parcial o total del bien 

dado en garantía la hipoteca subsiste, sobre los restos del 

bien hipotecado; si la d~strucci6n fuera total o aún parcial 

pero no se cubre el monto de lo que debe ser garantizado, el 

acreedor puede exigir Ja inmediata mejora o substi·tuciÓn de 

·Ja hipoteca de conformidad con el artículo 29o'7 del e.e. o 

exigir, el pago por anticipado de la obi igación. 

b) Por la expropiaci6n del bien hipotecado, la indemni

zación otorgada por Ja misma, se util izar6 para el pago del 

crédito o para garantizar el mismo cuando no se haya vencido. 

c) Por renuncia o remisi.6n expresa de Ía hipoteca por 

parte del acreedor y, 

d) Por prescripción del derecho real de hipoteca o de 

la acción hipotecaria. 



CAPITULO 111 

ANALISIS DEL DERECHO REAL DE PROPIEDAD EN LA LEGISLACION 

MEX 1 CANA 

3.1 .Concepto del <!erecho real de propiedad 

Comenzaremos por anotar las definiciones que autores 

destacados han elaborado en relación a este derecho. 

Planlol y Ripert, definen a fa propiedad como ''el de

recho en virtud del cual una cosa se halla sometida, de modo 

perpetuo y exclusivo, a la acción y a la voluntad je una pe.!: 

sona" ( 70) 

Se refieren al carácter exclusivo debido al cual una 

persona .determinada, puede gozar de la cosa con exclusión de 

las demás; y a la característica de perpet.uldad debida a .la 

cual el no uso de la cosa no puede p~rderse, ya ~ue existe 

una acción reivindicatoria. 

El maestro Rojina Vi llegas, aplica- el concepto de de-

(70) Planiol, Marcelo y Rlpert, Jorge. Ob. cit.p.199 
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recho real a la definición de propiedad y apunta; "··. ésta 

se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en 

forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla 

totalmente, en sentido jurídico, s!endo oponible éste poder a 

un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que 

se origina entre eJ titular y dicho sujeto" (71) 

El mismo autor compara el derecho real con la .propiedad 

y señal a: 

1. La propiedad es un poder jurfd1co que se ejer
ce en forma directa e inmediata; todo derecho real 
es un poder juddico que se ejerce en forma directa 
e inmediata. 

2. En la propiedad este poder jurídico se ejerce 
sobre una cosa, es decir, sobre un bien corporal, 
pues no hay Rropiedad sobre bienes incorporales, 
ya que esto Último se denomJna derechos de autor. 
En cambio, los derechos reales en .general pueden 
recaer sobre cosas ~ sobre bienes incorporales. 
El usufructo se puede establecer sobre ambas cla
ses de bienes, asf como el uso.(72) 

3. El derecho de propiedad implica un poder jurí
dico directo sobre una cosa para aprovecharla to
talmente. En cambio los otros derechos reales solo 
comprenden formas de aprovechamiento parcial. 

El poder jurídico total significa que el aprovecha
miento se ejerce bajo la forma de uso, disfrute'o · 
que se tiene la posibilidad normativa de ejecutar 
todos los actos de dominio o administraci6n, aún 
cuando jamás se ejecuten. Es decir se trata de un 

(71) Rojina Villegas, Rafael. Ob.cit. p.289 

(72) Rojina \!illegas, Rafael. Q.e.. cit. p.291 
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aprovechamiento jurídico, no económico. (73) 

4. El derecho de propiedad implica una relaci6n ju
rídica entre el propietario o sujeto activo, y to
do el mundo como sujeto pasivo universal. En c·a11-
bio, Jos demás derechos reales implican, además, 
una· relación jurrdica ent:re el titular y un sujeto 
pasivo determinado. El sujeto pasivo universal en 
la propiedad no reporta obligaciones de carácter 
patrimonial, sino simplemente de respeto, de carác
ter negativo. Propiamente, el sujeto pasivo univer
sal qúeda constitufdo por el conjunto de personas 
que de manera permanente o transitoria integran una 
comunidad jurfdica, pues se requiere siempre un da
to especial (proximidad material) para que exista 
la oponibil idad del derecho de propiedad a los ter 
ceros, y la poslbi 1 idad física de su ·violación. (71i') 

"En cambio, en los derechos reales distintos de la pro

piedad, además de que existen un sujeto pásivo determinado, 

éste reporta obl lgaciones patrimoniales, tanto de hacer·como 

de no hacer, Y.también un sujeto pasivo universal, en las 

mismas condici6nes que en la propiedad, asf que ésta rela~ión 

jurídica es más compleja".(75) 

Por otro lado, Ju! ien Bonnecase. Jo define como: "el 

derecho real tipo, en vi~tud del cual en un medio social da

do, y en el· seno de una .. organización Jurfdica determinada, una 

persona tiene la prerroga::iva. legal de apropiarse, por medio 

de actos materiales o jurfdicos, toda la util i~ad inherente 

a una cosa mueble o inmueble".(76) 

(73) 
(74) 
( 75) 
(7ó) 

1 bid. p. 292 
Roj ina Vi llegas, Rafe!. Ob. cit. p.294 
Loe. cit. 
B0ñne2a'"Se Jul ien. Elementos de Derecho Civil. 
XI 11 Ed. josé M. Cáj ica Jr; Mexico, 1945 p.641 

r. 1 vol. 
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Lo anterior revela el poder de disfrutar de un derecho, 

pero dentro de un medio social dado y en el seno de una or

ganización jurídica determinada, como Jo es Ja sociedad. 

Al resp~t to de la definición que hace el autor antes 

citado, de la propiedad, el maestro Antonio de lbarrola in

dica que la propiedad "entraña el deber de· ejercerla de con

formijad con las exigencias sociales".(77) 

Sobre Ja idea de propiedad el maestro Ignacio Burgoa 

considera "· .• Jo cierto es que Ja propiedad en general se 

revela como un modo de afectación jurídica de una cosa a un 

sujeto bien sea éste físico o moral, privado o pÚbl leo". (78) 

Después de haber apuntado los conceptos que destacados 

juristas han elaborado sobre la propiedad podemos concluir 

que la mayoría concide en admitir que existen tres caracterf~ 

t icas el ás icas del derecho de propiedad y son: el ''jus utendi, 

fruendi y abutenJi". 

El Lic. Luis Araujo Valdivia, indica que: Utendi signi

fica usar, es decir destinar la cosa· a todos o a cualquiera 

~77) lbarro~a! Anto11io. Cosas_l'.,_~s_~~ioQ!:_~.4a.ed. Ed.Porrúa 
S.A. Mex1co, 1~77 p-:-2ó"l+' 

(78) Burgoa, 
Por rúa, 

Ignacio. Las Garantías Individuales 9a.ed. Ed. 
S.A. M~xico, 1985. p. 454. 
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de los fines a través de Jos cuales pueda ser aprovechada o 

util Izada; fruendi es hacerla producir, y aprovechar Jos fr~ 

tos, disponer de ellos como cosa propia, y abutendi quiere 

decir disponer y no abusar, puesto que el abuso implica el 

mal uso o sea el uso excesivo, injusto, impropio o indebido 

de alguna cosa".(79) 

Los anteriores conceptos serán desarrollados en el 

transcurso de éste capftulo, adecuándolos a lo que establece 

nuestro derecho positivo, por lo que aclaramos que la propie

dad en nuestro derecho puede estudiarse entre otros desde 

la perspectiva del derecho civil y corno un derecho pÚbl ico 

subjetivo, en relación con la expropiación. 

El maestro Ernesto Gutiérrez y GÓnzalez_ señala que e.1 

derecho de propiedad ''no se puede determinar teniendo en cuen. 

ta sólo las facultades del propietario, sino que por el con~ 

trario se deben considerar básicamente las 1 imitaciones y 

las modal ¡,:Jades que la Ley impone a ese derecho".(80) 

Este mismo autor refiere como definición del derecho 

real que consideramos la siguiente: "propiedad es el derecho 

(79) Arauja Valdivia, Luis. Ob . .sJ..!.. p.230 

(80) Gutiérrez y González, Ernesto . .Q.2. ili· p.21Ó 
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real más amplio, para usar, gozar y disponer de las cosas 

dentro del sistema jurídico positivo de 1 imitaciones y moda-

1 idades impuestas por el legislador de cada época''.(81) 

Por Último, el Código Civil no define este derecho, 

sino que dispone:·Artfculo 830. "El propietario de una cosa 

pu~de gozar y disponer de ella con las 1 imitaciones y moda

lidades que fijen las leyes". 

1..a redacción -de este artfculo confirma el criterio sus

tent.ado por el autor arrl ba mencionado en el sentido de que 

es necesario estudiar las modal ldades y limitaciones que la 

Ley ha· impuesto al derecho de propiedad con el objeto de es

tablecer su alcance real. 

Cabe aclarar que numerosas disposiciones de orden ad

ministrativo, han· establecido 1 imitaciones a la propiedad 

privada, en razón, v.gr. Ja zona donde se encuentre ubicado 

un bien inmueble. Asf uno que se local ice en el centro de la 

Ciudad, debe observar ciertas normas para su construcción, en 

el número· de niveles o pisos, la fachada, etc., por lo que 

éstas no se comentarán sino sólo aquellas que son rectoras 

de éste derecho real en el aspecto civil: en el aspecto admi-

(81) Gutiérrez y González, Ernesto .Q.2.·.s.i!.·P·21ó 
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nistrativo sólo nos referiremos a Ja expropiación. 

En relación con el concepto que establece el artfculJ 

830 del Código Civil• es conveniente saber que se entiende 

por limitación ·•a la carga positiva, o bien la abstención, 

que el legislador de la época que se considere, impone al 

titular de derechos, a efecto de que no los ejecute contra 

el interés de otros particulares o bien contra el interés 

general". (82) 

"Por modalidad a 1 a propiedad privada debe entenderse 

el establecimiento de una norma jurfdic~ de carácter general, 

permanente que modifique la forma jurfdica de la propiedad. 

Son pues, dos elementos los que constituyen la 1nodalidad: el 

carácter general y per~anente de fa norma que la impone y la 

modificación sustancial del derecho de propie9ad, en su con

cepción vigente". (83) 

3.2 Limitaciones al Derecho Real de Propiedad. 

Dependiendo de la época que se trate y del régimen po-

1 ftico y económico del pais la Ley impone diversas 1 imitacio-

(82) lbid. p.217 

(83) Araujo Valdivia, Luis Ob._ill.p301 
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nes a la propladaJ. Asf en un sistema de economra planeada, 

los. medios de producción se encuentran en manos del Estado, 

en tanto en un sistema de ·economfa 1nixta, los medios de pro

ducción considerados prioritarios se encuentran concentrados 

en el Estado, y los dem¡s en los particulares, obviamente 

enmarcados en un sistema jurídico que imponga derechos y obli

gaciones a los sujetos referidos. 

En nuestro derecho positivo, el Código Civil enuncia 

las sigui entes 1 imitaciones: 

a) Limitación al derecho de construir.-Articul~~ 839, 

843, 845 y 853 

b) Limitación al derecho de plantar.- Articulo 846 

c) Limitación al derecho de tomar luces.-Artfculo 849 

d) Limitación al derecho de vistas.- Artrculo 851 

e) Limitación al derecho de disponer de agua.-Artfcu1o·937 

f) Limitación al derecho de enajenar.- Artfculo 834 

g) Limitación de no hacer por uso ·abusivo del derecho 

real.- Articulo 840 

h) Servidumbres impuestas por la Ley: 

i- de desague.- Articulo 1071 y 1073 

ii·- de acueducto.- Artlcuio 1078 

iii- de paso.- Artrculo 1097 

a) La primera de las 1 imitaciones al derecho de pro

piedad, la de restringir el derecho de construir protege a 
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los propietarios de los bienes Inmuebles vecinos otor.gándo-

1 es las acciones necesarias con el objeto, de que si son da

ñados por alguna nueva construcción o reparación de la misma, 

se pueja detener Ja obra y obtener la indemnización corres-

pendiente. ( art. 839) 

Esta norma jurÍjica no l'mpl ica la prohibic.i6n de no 

poder excavar o construir, sino que permite la protección de 

Jos bienes vecinos en caso de que no se tuvieran las sufi

cientes precauciones. 

Las acciones pueden consistir en: 

"a) Acción de interdicto de nueva ·obra; 

b) Acción contra hecho il feíto, y 

c) Acción de indemnización además, en cualquiera de 

los dos casos anteriores."(84) 

En relación con la primera acción, se tra·ta de pedir 

al juez que detenga la obra, la modifique o Ja destruya, se

gún el caso, y restituya las cosas al estado anterior a la 

obra nueva ya que se está ocasionan'do daño a cierta propiedad. 

La acción contra hecho ilícito, se presenta porque Ja 

norma prescrita en el artículo citado, establece como deber 

(84) Gutiérrez y González, Ernesto • .Q.2. cit. p.227 
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jurídico el de real izar las obras necesarias de consolidación 

indispensables para evitar todo daño a los predios vecinos; 

en tanto, quien por negligencia actúe en contrario, deberá 

indemnizar a los afectados correspondientes. 

La indemnización, que es la acción accesoria, a las 

dos antes mencionadas, consiste en la reparación del daño; 

esto es, dejar el inmueble en las .condiciones anteriores a 

la nueva obra. Sin embargo, en el caso de que ésto no pueda 

efectuarse el demandado pagará los daños y perjuicios que ha

ya causado. 

·Asimismo el artfculo 843 del Código Civil tiene como 

fin prevenir la construcción particular en las cercanía·s de 

inmuebles públicos considerados de especial importancia. 

Por otra parte, lo consignado en los artículos 845 y 

-853 norman los derechos de propiedad en cuanto a los usos 

que debe darse a ¡stos, evitando que las cloacas, letrinas~ 

establos, etc., así como las aguas pluviales, puedan ser no

civos o pe! igrosos o se depositen en suelos o edificios veci

nos. 

b) Otra 1 imitación al derecho de propiedad es la esta

blecida en el artículo 846 del e.e. en lo relativo al derecho 

de plantar árboles en una propiedad. 



80 

De esta forma, condiciona el derecho de plantar árbo

les en una propiedad observando las distancias menclonad~s 

en el artículo de referencia. Resulta importante la aplica

ción de ésta norma sobre todo si se le relaciona con los 

dos artículos siguientes del mismo ordenamiento, ya que de 

acuerdo con éstos, se faculta al dueño del predio contiguo, 

~i es afectado, a pedir que se arranquen los árboles que ha

yan sido plantados sin.observar las distancias de Ley, o 

bien si ésta se acató y sin embargo se daña la heredad del 

vecino. 

En este orden de ideas.el dueño afectado puede cortar 

las ramas de un árbol, si estas entran en su propiedad, dan

do aviso por anticipado al dueño del árbol. 

Así, Planiol y Ripert opinan que no se puede discutir 

el carácter común que tiene el aire, pero la propiedad sobre 

el espacio superior de la superficie de una propiedad puede 

ser utilizable. Este comprende la misma superficie trazando 

1 !neas perpendiculares. El problema es fijar su lfmite en la 

altura; .Pero se púede determinar señalando que rebasando de

terminada altura deja de ser utilizable. 

Interesante disertación sobre el derecho de propiedad 

del espacio que tienen los particulares, realizan los auto

res mencionados, ya que debido a que navegan por encima de 
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las propiedades privadas los aviones, se constituye de ésta 

forma una servidumbre legal de paso. Apuntan que han existi

do autores que pretenden dividir el espacio. 

De esta Forma, podemos apreciar el respeto que existe 

a la propiedad privada en nuestra legislación, ya que permi

te de conformidad con el artfculo 848, que el dueño ;;ifectado, 

avise al propietario, pero corte las ra•nas del árbol que en

cuentre en su propiedad, sin que Intervenga ninguna autoridad 

judicial o administrativa. 

c) La siguiente 1imitacl6n al derecho real de propie

dad es la que se expresa en el artfculo 849 del e.e •. y se 

refiere al derecho que tiene un predio de tomar luces, ·esto 

es, proveerse de lo necesario. para tener acceso a la luz na-· 

tural. El articulo er:i cuestión reglamenta en forma pormeno

rizada la 1 imitación que nos ocupa. 

d) Otra limitación al derecho de propiedad, es la lla

mada limitación al derecho de vistas, prevista en el art(cu

lo 851 del e.e. que prohíbe tener ventanas, balcones o vo~a

dlzos semejantes, sobre la propiedad ·del vecino, haciendo de 

ésta forma una prolongación de su propiedad~ Asimismo prohf

be tener vistas de costado u oblicuas sobre la misma propie

dad, si no hay un metro de distancia. 
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Sin embargo, aunque existe la norma jurídica que cita

mos, podemos apreciar que ésta no es respetada. 

e) De conformidad con el artfculo 937 del citado Có

digo, una persona puede exigir a los dueños de los predios 

vecinos que Jo surtan de agua, siempre y cuando._éJ no Ja· po

sea y las obras de aprovisionamiento de la misma resulten 

muy onerosas. En éste caso, Jos propietarios de Jos predios 

vecinos, si tienen agua en abundancia deberán entregarle al 

dueño que no Ja posea, mediante una gratificación que será 

fijada por peritos. 

·f) Los artículos 833 y 834 del e.e. manifiestan una 

tendencia a preservar todas aquel 1 as cosas que. se cons i"deren 

cómo notables y características de nuestra cultura nacional, 

facultando al ejecutivo a expropiarlos si están en manos de 

particulares. Por otro lado, los que sean dueños de ellas 

no pueden alterarlas ni modificarlas, ni aún guardarlas o 

enajenarlas si no tienen Ja autorización del c. Presidente 

de la RepÚbl ica. 

Lo anterior significa una·¡ imitación al derecho de pro

piedad de las más severas, en beneficio de Ja sociedad y de 

Ja propia cultura mexicana. Esta 1 imitación lmpl ica un ata-· 

que a la doctrina clásica de los derechos reales, ya que la 

propiedad como uno de ellos y el más representativo, se ve 
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1 imitado, esto implica la negación a poder utilizar la cosa 

en beneficio de su titular, como lo expresa la escuela de 

le exégesis de Francia. 

Sin embargo, es justificable la intención del legis

lador ya que debemos partir de la hipótesis de que todos 

los propietarios de artfculos o propiedades que contengan 

las caracterfsticas aquf descritas, los conserven con el ob

jeto d~ que la población los conozca y los aprecie. 

g) Nos encontramos ·ahora con otra 1 imitación al dere

·cho de propiedad, denominada limitación de no hacer, por uso 

abusivo de un derecho real. 

El artículo 840 del e.e. prevé: "No es J icfto ejerci

tar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé 

otro' resultado que causar perjuicios a un tercero 'sin uti.11-

dad para .el propietario". (85) 

Esta es una norma jurfdica que·podrfamos denominar 

"abierta" ya que fa hipótesis que maneja es utiliza.ble sin 

que la misma prevea un caso concreto. Esto Jo apuntamos, ya 

que las anteriores 1 imitaciones examinadas, establecen ca

sos concretos donde la conducta del individuo transgresor 

de la norma está claramente.expresada. 

(85) Código Civil~ p.194 
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Jul ien Bonnecase, apunta que "el abuso de derechos, o 

el ejercicio de un derecho, aunque sea de propiedad, sin 

utilidad para su titular y con fines esencialmente nocivos: 

tiene por efecto hacer incurrir en daños y perjuicios. Pe

ro al lado del abuso de los derechos, existen lfmites nece

sarios al ejerc,lcio de los mismos." (86) 

Señala que en rigor puede hablarse de derechos absolu

tos en principio, pero cuando ~e trata de ejercitarlos debe 

existir una reglamentaci6n como freno. ya que de otro modo 

estarfari éstos siempre en conflicto. 

Debemos partir del hecho de que la utilización de un 
~;~.../".•!'l .. ~·-·~ 

derecho previsto por las leyes. obedece a un sentido de' ra-

cionalidad en el momento de ejercitarlo. Los derechos confe

ridos a las personas no son una declaración ilimitada.en su 

uso, y a modo de ejemplo, presentamos a la legítima defensa. 

Se entiende por legftim9 defensa· a la "repulsa de una 

agresión antijurídica y actual por el atacado o por terceras 

personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesa-

ria para la protección". (87) .... ,~~ 

(86) Bonnecase. Jul ien. ~b.clt. p.646 

(87) Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elemen
tales de Derecho Penal. lOa.ed. Ed.Porrua. S.A. 
Mexico, l976 p.190 
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El Código Penal para el' Distrito Federal, la define 

como: 

Art. 15, fracción l l 1 "Obrar el acusado en defensa de 

su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de 

otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho 

y de la cual resulte un peligro Inminente." 

De conformidad con lo anterior, se desprende que el ab~ 

so del derecho de autoprotecctón se da en el momento en que 

la defensa de la vida, honor o de los bienes es en forma des

proporci.onada y no se agotan antes otros medios. Asf tenemos 

que tratar de ampararse por medio de la legítima defensa por 

actos pretéritos es a todas luces absurdo, ya que se tra.t'!r(a 

realmente de una venganza personai y una flagrante viofaclón 

al artfculo 17 de nuestra Carta Magna~ En la legftlma defen

sa, debe de evitarse el daño que otra persona quiera perpetrar, 

pero sólo ésto~ Protegerse en la medida de lo necesario con 

objeto de evitar el daño. 

En el caso de los de.rechos reales, el abuso. del dere

cho implica: 

a) Que se cause un daño al .ejercitar un derecho, y 

b} Que el titular de ese derecho no obtenga ningún be

neficio o utilidad con este ejercicio. 

h} Por Último, nos encontramos otra 1 lmitante al dere-
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El Código Penal para el Distrito Federal, la define 

como: 

Art. 15, fracción 111 "Obrar el acusado en defensa de 

su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de 

otro, repeliendo una agresión actual, violenta. sin derecho 

y de la cual resulte un peligro Inminente." 

De conformidad con lo anterio~ se desprende que el ab!:!_ 

so del derecho de autoprotección se da en' el momento en que 

ta defensa de la vida, honor o de los bienes es en forma des

proporcionada y no se agotan antes otros medios. Asf tenemos 

que tratar de ampararse por ·medio de la legítima defensa por 

actos pretéritos es a todas luces absurdo, ya que se trat~rfa 

realmente de una venganza personai y una flagrante viofaci6n 

al artfculo 17 de nuestra Carta M~gna~ En la legítima defen

sa, debe de evitarse el daño que otra persona quiera perpet~a~ 

pero sólo ésto. Protegerse en la medida de lo necesario con 

objeto de evitar el daño. 

En el caso de los .de.rechos reales, el abuso del dere

cho implica: 

a) Que se cause un daño al •Jercitar un derecho, y 

b) Que el titular de ese derecho no obtenga ningún be

neficio o utilidad con este ejercicio. 

h) Por último, nos encontramos otra 1 lmitante al dere-
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cho de propiedad, en las servidumbres impuestas por la Ley 

que comprenden: la de desague, la de acueducto y la de paso. 

En el caprtulo referent~ al estudio de los derechos 

reales en el C6d~go Civil vigente, anot~mos la definici6n 

de éste derecho real asf como sus caracterfsticas principa

les ·y expresamos que estudiarfamos.en· ésta parte a las ser

vidumbres impuestas por la Ley, o servidumbre legal, regula

da por el artfcu1o 1068 que establece que: "Servidumbre ·.le

gal es la establecida por 1~ Ley¡ ~enlendo en cuenta la sl

tuaci6n de los predios y en vista de la utll idad pÚbl ica y 

privada conjuntamente." 

La servidumbre, es un desmenbrami~nto del derecho real 

de propiedad e impone al dueño de un predio sirviente que 

realice determinada conducta en favor del dueño del predio 

vecino. 

i) Asf tenemos que la servidumbre legal de desague es-· 

tá consignada en el artfculo·· 1071 del C.C. Del estUdio de é~ 

te observamos que el dueño de un predio no puede interrumpir 

que las aguas, piedras o tierra por efecto natural caigan so

bre el predio de su vecino y aún si un predio se encontrara 

cercado además por otro, debe permitir el paso de las aguas 

que arroje aquél. 

De esta forma los dueños de los predios circunvecinos, 
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ven 1 imitado su derecho de propiedad, ya que deben permití'r 

el paso del canal de desague sobre sus pre~ios. 

ii) La servi~umbre legal de acueducto impone a los -

duei'ios de los predios sirvientes el soportar la realizac"ión 

de 1 as obras mater 1a1 es necesarias con e i objeto de que el 

dueño del predio dominante obtenga el agua que requiera. 

Esta es otra forma de 1 imitar el derecho de propiedad im

puesto por la Ley, ya que los dueños de los predios sirvien

tes no ¡:iueden evitar que se util lce su propiedad con el fin 

ya descrito, asf lo determina el artículo 1078 del e.e. 

lil) Por último 0 tenemos la servidumbre legal de paso, 

en la cual el dueño del predio sirviente está obligado a de

jar utilizar parte de su propiedad con el objeto de que el 

dueño del predio doml"nante pueda transitar.para llegar a su 

propiedad. Desde luego, éste Último, deberá indemnizar al 

dueño que sufra la molestia, asf lo determina el artfculo 

1097 del e.e. 

3.3 Modos de Adquirir la Propiedad 

Ahora examinaremos cuáles son _las formas que autoriza 

la Ley con objeto de que los bienes puedan ingresar a un P.!!. 

trimonio. 
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Se entiende por modos de adquirir la propiedad "el 

acto o hecho, cuyo efecto según la Ley, es la transmisión 

de la propiedad y de los derec.hos reales en general , 11 (88) 

Las formas de adquirir la propiedad son: 

3.3.1) A título universal 

3.3.2) A título partfcular 

3.3.3) A título oneroso 

3.3.4) A título gra.tuito 

3.3,5) Por acto entre personas o 11 1·nter vivos" 

3.3.6) Por causa de muerte o "mortis causa" 

3.3.7) En forma originaria, y 

3':3.8) En forma común. 

3.3.1 La adqulsici6n de la propiedad a. título universal, es 

aquella por medio de la cual se recibe la totalidad del pa

trimonio o una parte al fcuota del mismo. En otras palabras, 

se da cuando se transfiere el patrimonio, como 'universal idar;I 

Jurídica, o sea, como un conjunto de derechos y obligaciones, 

constituyendo un activo y un pasivo. 

La forma de adquislci6n a título universal es la he

rencia, ya sea legítima o testamentaria. 

(88) Bonnecase, Jul ien. ~. cit. p.651 
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J.3.2 La adquisici6n de la propiedad a tftulo particu1ar se 

realiza cuando una p~rsona·adquiere de otra un bien especí

fico y determinado. 

Puede constituirse en una herencia un legado o por m~ 

~ ~io de la adquisición de un bien exclusivo. 

3.3.3 La adquisición de la propiedad a título oneroso ope

ra cuando una persona debe satisfacer una prestación con el' 

objeto de que un bien ingrese a su patrimonio. Por ejémplo~~ 

1 a compra-venta. 

3 •. 3.4· La adquisición de la propiedad a dtulo gratuito se 

manifiesta cuando una persona recibe o entra en su patrimo~ 

nio algún bien y no tiene obligación de satisfacer ninguna 

prestación; éste es el caso de la donación. 

3 . .3.5 La adquisición de la propiedad por acto "inter vivos" 

se verifica en cualquier contrato traslativo de dominio. Es

to es, existe la voluntad de una o más personas vivas de tra.!_ 

ladar la propiedad de un bien determinado a otra u otras que 

de~ean tenerlo, satisfaciendo O no una .contraprestación, C.2_ 

mo es el caso de la permuta, Ja compraventa y la donación. 

3.3.ó La adquisición de la propiedad por causa de muerte o 

"mortis causa", se rea 1 iza cuando el causante o autor de la 
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herencia ~uere, ya sea que éste haya o no escrito su testa

mento, y sus bienes entren en el patrimonio de una o varias 

personas, por herencia legftima o testamentaria. 

3.3.7 Adqu:isición de la propiedad en forma originaria. Esta 

sólo es una : ia ocupación o apropi~ción. 

Por ocupación se entiende "la toma material de una co

sa corpórea que nunca ha tenido dueño, con el ánimo de venir 

a ser el propietario de esa cosa." (89) Sobre el partfcular, 

Bonnecase '{ nd ica que: "Se designa por modo de adquirir ori

ginario el medio legal de apropiación de una cosa que no 

pertenece a nadie. 

Consiste esencialmente en el hecho de tomar posesión 

de una cosa que no pertenece a nadie con la Intención de 

adquirir su propiedad." (90) 

El maestro Rojina Villegas, denomina a ésta forma de 

adquisición como primitiva y apunta que se entiende -por ella 

"aquella el:!' la cual la cosa no ha estado en el patrimonio de 

determinada persona, de suerte que el adquirente de la mis

ma no la recibe de un titular anterior, sino ha permanecido 

(89) Gut[érrez y Gonzál ez, Ernesto ~· ~· p.116 

(90) Bonnecase, Jul len Q!?.. cit. p. 652 
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i 
sin dueño siendJ° el primer ocupante de la misma".(91) 

Además indica que la ocupación históricamente ha cons

titufdo el primer modo de adquirir la propiedad, ya que una 

persona toma un bien con el ánimo de disfrutarlo sin que 

existiera un dueño anterior. 

Los requisitos de la ocupación son: 

a) Existencia de una cosa corporal que nunca haya te

nido dueño. 

b) Toma material de 1 a cosa, y 

c) Animo o intención de ser propietario de la cosa. 

a) En ríi'lación con el primero de los requisitos anota

dos se exige que la cosa u objeto no haya tenido nunca pro

pietario. 

En nuestra legislación todo bien inmueble tiene pro

pietario, ya sea un partfcular o el Estado. de conformidad 

con lo citado en el artfculo 27 Constitucional. El Estado es 

el que tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas 

del territorio nacional, por tanto no existe un bien de es

ta naturaleza que pueda ser objeto de la ocupación. Sólo 

restan los bienes muebles. 

(91) Roj ina Vi 1 legas, Rafael. Ob. El.!· p.308 
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En este orden de Ideas, Rojina VI llegas, apunta: es..t:.ª 

forma de adquirir la propiedad (ocupación o apropiación) 

sólo tiene importancia en la actualidad respecto de bienes 

muebles. El e.e. reglamenta las siguientes formas de ocupa

ción: Adquisición de un tesoro; Adquisición de animales o 

bienes por medio de la caza o de la pesca; v adquisición de 

determinadas aguas que no sean propiedad de la nación, me

di~nte la captación de las mismas. (92) 

3.3.7.1 Adquisición de un tesoro 

"Se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, 

alhaJas o bienes preciosos cuya legítima procedencia se Ig

nora. En éste Líltlmo requisito se funda la ocupa<f.ió.n. 11 ·(93) 

Requisi~os fijados por la ley: 

a) Que se trate de un depósito oculto, de manera que 

cualquier depósito que no lo esté, podrá ser un bien mostren 

·co. 

b) Debe ser un depósito oculto en dinero, alhajas o 

bienes preciosos, y 

c) Debe Ignorarse la legítima procedencia de esos 

bienes. 

(92) Rojina VilJegas, Rafael. Ob. cit. p.317 

(93) Loe. e 1 t. 
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El tesoro se reputa como fruto del bien en donde se 

encuentre, esto es importante porque: 

El tesoro no puede adquirirse por accesión. 

El que tenga un derecho real o personal de uso o goce, 

no puede adquirir un tesoro si el no lo descubriera, si asf 

Jo hiciere tendrá el derecho de un simple tercero para la 

petición de la que habla la ley. 

Si Jo descubre el dueño del predio le pertenece Ínte

gramente. Cuando se halla en terreno ajeno, partfcular o del 

dominio público, corresponderá el 50% a cada uno. 

Si se ejecutan obras sin consentimiento del dueñ~, el 

descubridor pierde su derecho. 

3.3.7.2 Captación de aguas 

Se pueden adquirir aguas para su ·dominio, siempre y 

_cuando no pertenezcan a Ja nación o a particulares, porque 

entonces faltarfa el requisito esencial de Ja ocupación. 

Si las aguas atraviesan dos o más predios, esto es su

ficiente para declararlas de utilidad pÚbl ica, imponiéndose 

las modal ida:les que dicta el interés de los diversos propi·e

tarios. (artículo 933 al 937 del e.e.). 



3.3.7.3 Adquisición de determinados animales o bienes por 

medio de la caza o de la pesca. 

Existe una doble reglamentación a éste respecto, la 

civil y la administrativa. Esta Última, señala las épocas 

de veda y los requisitos necesarios para la caza en bienes 

del dominio público. 

Desde el punto de vista civil, se requiere tener la 

posesión material, esto es capturar al animal, preso con 

en redes o muerto en el acto venatorio. 
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Si se pesca en aguas partfculares, se requiere el per

miso del dueño, contrato o derecho de uso y goce. En aguas 

del dominio públ leo se estará sujeto a la reglamentación 

administrativa. ( artlculos 856 al 874 del e.e.). 

Sobre este particular, el Lic. Arauja Valdivia, opina 

que si existen animales sin marca alguna se presume que -son 

del dueño de la propiedad doride se hallen. SI los animales 

se encuentran en propiedad partfcular que exploten varias 

personas, se presume que pertenecen a la persona que cría la 

misma especie y la misma raza, y si son dos o más los que lo 

hacen se considera como de propiedad común. (artículo 854 

y 855 del e.e.) 
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En relación con el derecho de cazar el mismo autor e~ 

... contra la creencia general debe advertirse que 
el derecho de caza sólo está permitido en terreno 
pÚbl ico y que en terreno de propiedad partfcular 
no se puede comenzar la caza ni continuar la ya 

. comenzada en terreno públ leo sin permiso del due
ño, a menos que se trate de satisfacer necesida
des propias y de los famil lares de campesinos aso 
ciados y de aparceros que para esos fines gozan -
del derecho de caza en las fincas donde trabajan. 
(94) Lo anterior de conformidad con el artículo 
857 del e .e. 

b) En cuanto al segundo de los requisitos mencionados ., 
anteriormente, la toma material de la cosa significa, el he-

cho de atrapar o mantener bajo dominio de la persona que 

pretende la ocupación, y·a ·sea _atrapando la pieza de caza o 

·utilizándola en su beneficio·;~ ., 

c) En relación con el tercero de los requisitos, esto 

es, el ánimo o intención ~e ser propietario de la cosa, es 

en estricto sentido un elemento psicológico que se demues

·tra a través de la actitud del ocupante de la cosa al apro

vecharla para su beneficio. 

3.3.8 Adquisición de la Propiedad por Formas Comunes 

El Lic. Gutiérrez y GÓnzalez, a diferencia de-otros 

(94) Araujo Valdivia, Luis.Ob.cit.p.241 
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autores, denomina como formas comunes de adquisición de Ja 

propiedad al contrato, adjudicación, tradición, accesión, 

ley, posesión-usucapion y herencia; en cambio, el maestro 

Rojina Vil legas, tratándose de las mismas, las denomina for 

mas de adquisición Jerivada, y el Lic. Arauja Valdivia, las 

1 lama medios especificas de adquisición de la propiedad, 

3.3.8.1 Contrato 

Este como forma de transmisión a tftulo partfcular 

puede ser oneroso o gratuito. Sólo se requiere que recaiga 

la ·transmisión de la propiedad en una cosa ci~rta y determi~ 

nada, sin que opere la tradición, o sea por efecto directo 

e inmediato. (art. 2014 del e.e.) 

Cuando se trata de cosas indeterminadas o genéricas, 

deben convertirse en ciertas y determinadas con conocimien

to del acreedor para que se realice la transmisión de la mi~ 

ma (Art. 2015 del e.e.), en este caso la transmisión opera 

por mero efecto del contrato, 

Al respecto nuestro Código Civil vigente, define al 

contrato en su articulo 1793 que señala: "Los convenios 

que producen o transfieren las obligaciones y derechos to

man el nombre de contratos". 
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De conformidad con nuestra legislación existen los s~ 

guientes contratos traslativos de dominio: de compra-venta, 

de permuta, de donación y el de mutuo. 

3.3.8.1 Adjudicación 

La adjudicación como hemos mencionado, es otra forma 

de adquirir la propiedad y ésta es ''el acto jurídico de ese!!_ 

c)a administrativa, en virtud del cual se atribuye la pro

piedad u otro derecho real, por la autoridad judicial o ad

ministrativa competente, a favor de personas diversa a la 

que se ostenta como titular·• (95) 

3.3.8.3 Tradición 

Se le considera como un elemento auxiliar que coadyu

va a adquirir la propiedad :le un bien. Se le define como 

"la entrega real o material, jurfdica o virtual de un dere

cho real que .hace su titular a otra persona, se produzca o 

no la transferencia de la propiedad de éste.''(96) 

Explicando la anterior definición, se entiende por e!!_ 

trega real, la que transfiere materialmente la cosa vendida 

(95) Gutiérrez y González, Ernesto. Ob.cit. p. 449 

,....,,_!.!..------ .. r,.... ......... ~lr.:.7 l=l""n~c:t"n nb.cit .. o. 451 
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o la entrega del tftulo si se trata de un derecho; por en

trega jurfdica, cuando no se transfiere materialmente el 

objeto o el documento y la ley considera que fue recibida 

por el comprador; y por entrega virtual, cuando el compra

dor acepta que la cosa que le fue vendida quedó a su dispo

sición, por lo que el vendedor será considerado corno depo

sitario del objeto de la transacción. 

3.3.8.4 Accesión 

De acuerdo con el maestro Rojlna Villegas, la accesión 

es un medio de adquirir la propiedad mediante la extensión 

:le su dominio, ya que "todo lo que se une o incorpora natu

ral o a~tificialmente a una cosa, pertenece al du~ño de 6s

ta por virtud del derecho. de accesión." (97·) 

La accesión está regida por dos principios a saber: 

a) Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y 

b) Nadie puede enriquecerse sin causa a costa· de otro. 

El dueño de la cosa principal, se reputa como due~o 

de la accesoria, pero corno no puede enriquecerse a costa de 

otro, debe indemnizar. Aquf para que opere la indemnización 

(97) Roj ina Vi llegas, Rafael, ~.sl.J:.. pp.318-319 
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se requiere que exista la buena fe, "toda unión o incorpo

ración hecha voluntariamente por una parte, con conocimien

to de que una cosa es ajena, supone la mala fe en aquel que 

une o incorpora Ja cosa de su propiedad a costa de otro."'(98) 

La accesión reviste dos especies o tipos: La accesión 

de frutos, y Ja adquisición je Incorporaciones naturales o 

artificiales. 

Como hemos apreciado el propietario tiene derecho a 

los frutos de la cosa, sobre todo si estos son producto que 

produce la misma, ya sea en-forma natural como artificial o 

mediante el trabajo del hombre. 

Los frutos son de tres clases: 

a) Frutos naturales son los que la cosa produce espon

táneamente, como las cosechas de predios naturales, las crías 

de los animales, etc. 

b) Frutos industriales son aquel los que producen las 

propiedades, mediante el trabajo o el cultivo, como lasco

sechas de Jos campos, jardines artificiales, etc. y 

c) Frutos civiles son rentas periódicas que produce 

1 a cosa, n_o en forma directa, si no como res u 1 tado de un con-
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trato, por voluntad o por Ley, como el caso de alquiler de 

bienes inmuebles a los réditos capitales. 

La accesión en provecho de bienes inmuebles en forma 

-rraturaí comprende 1 as sigui entes formas: 

3.3.8.4.1 Aluvión y Mutación de Cauce 

Planiol y Ripert consideran que "los depósitos que 

ocurren en una corriente de agua. se llaman aluviones, cuan

do consisten en sedimientos de grava o cascajo a lo largo.de 

las márgenes del rfo y mutación de cauce, cuando la corrien

te abandona el cauce para cruzar por otro·nuevo.''(99) 

3.3;8.4.2 Avulsión 

Se presenta cuando ''una porción considerable y reco

nocible de terrenos de la ribera es segregada por una fuer

za súbita,. agregándose, por. adjunción o superposición a una 

heredad interior o a una finca situada en la ribera opuesta" 

(100). 

(99) Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge. Ob • .s.L!.·P·231 

(TOO) lbfd. p. 232 
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3.3.8.4.4 Accseslón Artificial 

La accesión artificial en provecho de un inmueble si

gue la regla de que lo que se incorpora a una finca por 

efecto del trabajo, es de la propiedad del dueAo del suelo, 

Independientemente del hecho de quien, o por cuenta de quien 

se.hubiera real izado el trabajo. (101) 

Asf tenemos que el propietario de los bienes materia

les o vegetales que incorpora a un terreno ajeno, tiene el 

derecho de que se le indemnice, basado en el enriquecimien

to sin causa o llegftimo; p~~o tiene que aportar pruebas de 

que esos materiales eran de su propiedad, ya que se presume 

que las construcciones y/o plantaciones efectuadas ·en ün te

rreno, las hizo el dueAo del p~edlo. 

Basándonos en lo anterior se manejan dos hipótesis: 

a) Que el dueAo del terreno, haya empleado bienes aje-

nos, y 

b) Que el terreno sea ajeno y los bienes propios. 

Se requiere para las hipótesis anteriores que opere 

la incorporaci~n material. Asf, en el segundo caso la obra 

real izada pasará a manos del propietario, pero debe obser-

(101) lbfd.p.233 
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varse si el que la construyó era poseedor de buena o mala 

fe. Si es de buena fe, debe ser indemnizado, esto es, si 

crefa ser el propietario del bien inmueble; si es de mala 

fe, no procede la indemnización. 

El propietario deJ inmueble puede pedir que sea demo-

1 ida la construcción con cargo al constructor. 

3.3.8.4.5 Accesión de Bienes Muebles 

La accesión en bienes muebles se presenta en las si

guientes formas: 

a) Incorporación o adjunción.- "Es la reunión de-dos 

cosas pertenecientes a distintos dueños, las cuales al for

mar un solo todo, siguen siendo distintas y reconocibles". 

(102) El propietario de la cosa principal lo será de todo, 

y tendrá la obligación de pagar al propietario de la cosa 

accesoria. 

b) Especificación.- ''Es la creación de una cosa nueva 

.con materia perteneciente a otra persona''.(103) El propie

tario de la materia, si es más importante ésta que el tra
~ 

(102) Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge. ~-El!.· p.250 

(103) ~· cit. 
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bajo incorporado, será duefio de todo y tendrá derecho a re

clamar la cosa nueva, reembolsando el valor de la mano de obra, 

o pedir la restituci6n de la materia en el mismo peso, canti

dad, calidad, etc. 

c) Mezcla.- Es cuando dos cosas dejan de ser distintas 

y reconocibles, generalmente la cosa pasa a ser común a las 

partes, debiendo subastarse en provecho común, salvo que una 

de las partes, sea superi,or a la otra', en cuyo caso el propi_g_ 

tario de ésta, podrá reclamar la cosa, reembolsando el valor 

al otro de su·material. (104) 

3.3.8.5 Ley 

La Ley es otro de los medios pór los cuales se transmite 

la propiedad. Debe aclararse que para que exista·la transmi

sión de esta, siempre está presente la Ley. 

Se ·ha discutido el papel que juega la Ley a efecto de 

transmitir la propiedad, por lo que se refiere al acto o al 

hecho jurídico y así, opina Rafael Rojina Villegas " el acto 

o el hecho jurídico vienen a originar situaciones jurídicas 

concretas que ponen en movimiento a la Ley para.aplicarla 

(104) f!2.s.. cit. 
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con respecto a determinada o determinadas personas".(105) 

de esta forma cualquier transmisión de un bien de un 

patrimonio a otro motiva necesariamente que Ja ley interven~ 

ga como un mecanismo que regula la actividad y dicta las nor

mas jurídicas a las cuales debe sujetarse la transacción y 

delimitar las consecuencias que la misma operación genera. 

3.3.8.6 Posesión 

En este apartado explicaremos qué entiende por ésta 

y sus características princi-pales, ya que sólo pretendemos 

presentarla como una forma de adquirir la propiedad en nue~ 

t ra 1egis1 ac i Ón. 

Debemos aclarar que con objeto de poder usucapir o 

tener a nuestro favor la prescripción ·positiva o adquisiti

va, como lo denomina el Código Civil vigente, es requisito 

indispensable que se tenga la posesión del bien, por lo' que 

se explicó primero esa figura jurtdica. 

Por otro lado, el mismo orderramlento en su artículo 

1135 define lo que·se denomina como prescripción positiva 

o- adquisitiva, y a la llamada prescripción negativa al anotar: 

"Pres~ripc Ión es un medio de adquirir bienes o 1 lbrarse de 

(105) Rojina Vil legas, Rafael. Q.é_. cit. p.314 
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obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo, y 

bajo las condiciones establecidas por le Ley". 

De la deflnici6n del artfculo antes citado se despren

de que existen dos hipótesis: 

a) La que es un medio para adquirir bienes mediante el 

transcurso del tiempo, bajo las condiciones establecidas. en 

1 a Ley, y 

b) La que sirve para 1 ibrarse de obligaciones median

te el transcurso del tiempo, cumpliendo con lo prescrito por 

Ja Ley. 

En nuestro estudio s6Jo abarcaremcs la primera, ya que 

es Ja que nos interesa con el objeto de cumplimentarlo". 

Como hemos señalado para que puedan adquirir bienes 

con el transcurso del t ie.mpo, es necesario que se posean és

tos, de tal suerte que la posesi6n da nacimiento a un dere

cho. 

El e.e. en sus artículos 790 y 793 determina la cal i

dad de poseedor. 

En nuestro derecho positivo puede~ poseerse no. sólo 

las cosas materiales sino también Jos cerechos personales; 

aunque existen cosas que expresamente no pueden serlo, como 
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lo son: las cosas o bienes del dominio pÚbl ico de la Fede

ración, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacio

nales, y las universalidades, aunque sf los bienes que las 

integran. 

3.3.B.6.1 Requisitos de Ja Posesión 

Para que una persona sea considerada por la Ley como 

poseedor se requiere que la posesión sea: 

- Pacffica, que es la que se adquiere sin violencia. 

(artfculo B23 del e.e.) 
- Continua, que es la que no se ha interrumpido. (ar

tfculo B24 del e.e.). Puede interrumpirse- la posesión, ya 

sea porque se.privó de ésta por más de un año; por interpo

sición de una demanda u otro género judicial; y porque la 

persona a cuyo favor corre la prescripción de alguna forma 

reconozca el derecho de la persona contra la cual prescribe. 

(artfculo 1168 del e.e.) 
- PÚbl lea, es la que se disfruta de manera que pueda 

ser conocida por todos o está inscrita en el Registro PÚbl l

eo de la Propiedad, (artfculo 825 del e.e.), y de conformi

dad con el art fculo B36 del mismo ordenamiento, sólo la po

sesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño pue

de producir prescripción. 
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3.3.8.ó.2 Efectos de la Posesión 

eumpl iéndose con los requisitos que hemos mencionado, 

la posesión produce los siguientes efectos: 

a) La posesión de un inmueble hace presumir la de los 

bienes muebles que se hallen en él. (Art.802 del e.e.) Aun

que esta presunción es.de las llamadas ''juris tantum' 1 o que 

admiten prueba en contrario. 

Lo anterior es significativo tratándose, por ejemplo, 

de la venta de un inmueble en el cual se contengan bienes 

muebles que no. son propiedad del que la ·transfiere. En éste 

caso, el verdadero propietario podrá rescatarlos, ya que la 

presunción citada admite prueba en contrario. 

b) La posesión de una cosa hace que se presuma propie

tario al poseedor. De esta forma el artfculo 798 del e.e. 

dispone: 

La posesión da al que la tiene la presunción de 
propi~tario para todos los efectos legales. El 
que posee en virtud de un derecho personal, o de 
un derecho real distinto de Ja propiedad, no se 
presume propietario; pero si es poseedor de bue
na fe tiene a su favor la presunción de haber ob
tenido la posesión del dueño de la cosa o derecho 
posefdo. 

c) Se presume que quien poseyó en un principio y al 

final de un término, poseyó en el tiempo intermedio, así lo 

dispone el artículo 801 del e.e. 
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Por otro lado, debe aclararse que el poseedor no tie

ne que probar las anteriores presunciones, si alguien quie

re destruirlas debe probarlo. Lo anterior no está consigna

do en el cuerpo de nuestra legislación, pero ~s comprensi

ble que el propio poseedor no hará ninguna manifestación 

~ue contradiga su derecho a la posesión ni a la prescripción 

positiva; en cambio, si existiera alguien que desee destruír 

esta calidad tendrá que probarlo. 

d) La adquisición de frutos depende de la calidad del 

poseedor, ya sea que se trate de uno de buena o mala fe, y 

así tenemos entre otros, que el poseedor de buena fe que h_e 

ya adquirido la posesión por un título traslativo de dominio 

tiene derecho a: 

i) Hacer suyos los frutos percibidos, mientras no sea 

interrumpida su buena fe; 

ii) A que se le abonen todos los gastos necesarios, lo 

mismo que los Útiles, teniendo derecho a retener la cosa po

seída hasta que se haga el pago; 

i ii) Retirar las mejoras voluntarias, si no se causa 

da"o en la cosa mejorada, o reparando el que se causa al re

tirarlas, y 

iv) Que se Je a~onen los gastos real izados para la 

producción de frutos naturales e industriales que no hace 

suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse lapo

sesión; teniendo derecho del interés legal de estos desde el 
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:J í a que 1 os haya hecho. ( 1 OS) 

Si se posee de mala Fe, con un título traslativo de 

dominio, por menos de un aAo, se deben restituir Jos frutos 

y responde de la pérdida o deterioro de la cosa sobrevenidos 

por su culpa, por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que 

se pruebe que se hubieran causado aunque la cosa Ja hubiere 

poseído el dueAo. Si Ja pérdida es sobrevenida por caus'3S 

naturales e inevitables por el transcurso del tiempo, no 

deberá responder y tiene derecho a que se Je reembolsen los 

gastos necesarios. 

3.3.8.6.3 Protección de la posesión 

Constitucionalmente hablando, la posesión está prote

gida por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Así tene

mos que, el primero de Jos artículos citados, prevé: 

... Nadie podrá ser privado de la vida, de la li
bertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplen las 
formalidades esenciales del procedimiento y con
forme a las leyes expedidas con anterioridad al he
cho. 

Asimismo, el artículo 16 expone: 

(106) Código Civil para el Dist1·ito Federal. Ardculo 
810. p. 189 
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''Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de ma~dam¡en 

to escrito de la a~toridad competente, que funde y rnot¡ve 

la causa legal del procedimiento ... ·1 

De esta forma observamo"s que ninguna persona puede. 

ser privada de su posesión, sin que medie un juicio, y con

forme al mandamiento de autoridad competente que funde y 

motive su decisión. En caso contra~io operará que se solici

te el amparo y protección de la Justicia Federal por conduc

to del juicio de amparo. 

Existen otros dos mecanismos de protección a los de

rechos del poseedor a través de los interdictos y la acción 

plenaria de posesión. 

' 
En ·relación con los primeros se trata de un juicio, en 

el cual se resolverá de manera provisional sobre la materia 

posesionaría sin que se juzgue sobre la titularidad de la 

propiedad. Solo tiende a proteger la posesión interina del 

que promueve, ya sea que se trate de adquirir, retener o re

cuperar la ?Osesión. Posterio"rmente, podrá discutirse, Ja 

posesión definitiva. 

La base legal del poseedor en el caso de los inter

dictos se encuentra en el a~tfculo 803 del e.e. que a la le 

-. 
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Todo poseedor debe ser mantenido o restítuído en 
la poses i Ón contra aque 1 los que no tengan mejor 
derecho para posee~. ·· · 

Es mejor la ~osesión que se funda en título, y 
cuando se trata de inmuebles, la que está inscri
ta. A faita de tftulo o siendo iguales Jos tftu
Jos, la más antigua. 

Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en de
pósito la cosa hasta que se resuelva a quien per
tenece Ja posesión. 

Asimismo se fundamenta en los artrculos 16, 17, 19 y 

ZO del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe

deral. 

La acción plenaria de posesión o publ iciana, es ·aque

l la que le compete al adquirente de buena fe y que no está 

en posesión del bien que tiene derecho a poseer con justo 

título aunque no se acredite como propietario. Esto es, si 

una persona es poseedora de buena fe de un determinado pre

dio, y es privado de su derecho, podrá ejercitar la acción 

que tratamos, con objeto de que sea reconocida judicialmen

te como poseedor y posteriormente como propietario del bien 

en su caso. 

3.3.8.7 Usucapión o prescripción positiva 

Se entiende por Usucapión a la "'forma de adquirir el 

derecho real de propiedad, mediante Ja posesión je la cosa 
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en que recae, en una forma pacffica, continua, pÚbl ica y a 

tftulo de dueño, por todo el tiempo que le pide Ja ley.''(107) 

Como la definición sobre este concepto se ha menciona-

do en páginas anteriores (Artículo 1135 del e.e.), as f como 

Jos ·elementos del mismo han sido ya explicados, pasaremos 

a establecer cuáles son los plazos que señala I~ Ley para 

que los bl~nes puedan ser adquiridos. 

Al efecto, el artículo 1152 del e.e. dispone: 

Los bienes inmuebles se prescriben: 
l. En cinco. ª"os, cuando se poseen en concepto ~e 

propietario, con buena fe, pacífica, continua 
y pÚbl icamente; 

1 l. En cinco años, cuando los inmuebles hayan si
do objeto de un inscripción de posesión; . 

111 .En diez·años, cuando se poseen de mala fe, si 
ta posesión es en concepto de propietario, pa- ! 
cífica, continua y pública; 

IV. Se aumentará una tercera parte el tiempo s~ña-. 
lado en las fracciones 1 y 111, si se demues
tra por quien tenga interés jurídico en ello, 
que el poseedor de finca rústica no la ha cul
tivado durante la mayor parte .del tiempo que 
la ha poseído,o que por no haber hecho el po
seedor de finca urbana las reparaciones nece
sarias, está ha permanecido deshabitadas la 

·mayor parte del tiempo que ha estado en poder 
de aqué·l. · 

Asimismo , el artfculo 1'153, expone: 

''Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son 

poseídos con buena fe, pac(fica y continuamente. Faltando 

la búena fe, se prescribirán en cinco años." 

(107) Gutiérrez y González, Ernesto o:,.ill. p.488 
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Con el objeto de establecer un cabal comprensión acer

ca de los plazos referidos anteriormente, hay que considerar 

que los mismos comenzarán 3 correr tomando el primer día a 

partir del cual se cuente la prescripción corno completo, 

aunque no haya sido de ésta forma, y e 1 ú 1 timo deberá ser 

completo. 

Ahora, corresponde trata: en forma por demás genérica 

a Ja herencia, como una forma común de adquisición de Ja 

propiedad en nuestra legislación. 

3.3.8.8 Herencia 

De conformidad con el artículo 1281 del e.e. la ''he

rencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en 

todos sus derechos y obl igacíones que no se extinguen por 

muerte". 

De esta manera, apreciamos que se adquirirán los bie

nes que poseía el "de cujus" o autor de Ja herencia, que la 

Ley denomina "difunto'', en el momento de la muerte. de éste. 

La Ley real iza una ficción jurídica por medio de la cual 

los causahabientes o herederos, reciben en ese momento Jos 

bienes, derechos y cargas que haya dejado el citado autor 

de Ja herencia. Debe aclararse que la herencia o legado se 

recibe a beneficio de inventarío, esto es, sí el "de cujus" 
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dej6 deudas en sü ~asa· hereditaria, esto es, en todos los 

bienes y derechos que la conforman, los herederos o legata

rios, s61o responderán de 6stas por el monto que les hubie

ra correspondido en la herencra sin tener que aportar de su 

propio patrimonio para cubrir las deudas adquiridas por el 

causante. 

Si toda la herencia se constituye en legados se les 

considerará como herederos a todos.ellos y el pasivo se re

partirá en forma proporcional. 

Por otro lado, si los bienes que se le dejaran al he

redero no alcanzan para cubrir el pasivo del autor de la he

rencia, los legatarios son responsables subsidiarios en for

ma propo,-cional a lo que hubieren adquirido por éste medio. 

En nuestro derecho positivo, existen dos clases de 

sucesión "mortis causa", y son: 

- La sucesión. testamentaria o voluntaria, que es aquélla 

por medio de la cual todos los bienes., derechos y obl igacio

nes de una ~ersona ffsica, despu6s de que fallece, se trans

miten a las personas o persona que haya designado por medio 

de un testamento; y 

- La sucesión legal o legítima, en la cual la Ley desig-
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na a las personas tjue rienen derecho a heredar, ya que no 

se manifest6 la voluntad del autor de la herencia por medio 

de u n tes t amento . 

Al efecto el artículo 1602 del e.e. dispone: 

"Tienen derecho a heredar por sucesión legftima: 

1. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes 

colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos 

casos la concubina. 

11 .A. falta de los anteriores, la Beneficencia Pública." 

Debe entenderse que los parientes más cercanos exclu

yen a \.os más lejanoi, y que los parientes por afinidad nun-. · 

ca son llamados a una sucesión legftima, según lo determinan 

los artfculos 1602 y 1603 del e.e. 

3.3.8.8.1 Incapacidad para Heredar 

Por regla general, todas las personas son capaces de 

heredar. A efecto- de mayor comprensión sobre lo que.trata

remos a continuación, señal~remos qué es lo que significa 

la capacidad de goce y de ejercicio. 

El maestro· Rojlna Vi llegas, apunta que "la capacidad 

es el atributo más Importante de las personas. Todo sujeto 

de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurfdica; ésta 
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puede ser total o·p·arc~al. 

Es la capacidad de goce, el atributo esencial e impres

cindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio 

que se refiere a las personas físicas, puede faltar en ellas, 

y sin embargo, existí r Ja personalidad." (108) 

La capacidad de goce~s Ja aptitud para ser titular 

de derechos o para ser sujeto de obJ igaciones, y la capaci

dad de ejercicio ''supone la poslbiJ idad jurídica en el su

jeto de hacer valer diredtamente sus derechos, de celebrar 

en nombre propio ~ctos jurídicos, de contraer y cumpl Ir sus 

obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante 

Jos trlbunales."(109) 

De .lo anterior, desprendemos que por regla general to

do ser humano, en nuestra legisiación, es un s·er capaz jurí

dicamente, esto es, puede gozar de Jos derechos que Je con

cede Ja Ley y ser sujeto de obligaciones y cumpliendo cier: 

tos requisitos poder celebrar toda clase de actos jurídicos. 

Es importante que se establezca .Jo anterior, ya que 

(108) Rojina Villegas, Rafae·J. Comeendio de Derecho Civil, 
Introducción, personas y fam11 ia. 17a.ed. Ed.Porrua, 
S.A. Mexico, 1980 p.164. 

(1 09) ~. c i t. 
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posteriormente anotamos las excepciones que señala la Ley 

para no poder adquirir bienes por herencia debido a que 

exista alguna incapacidad. 

Asf el artrculo 1314 del e.e. dispone: 

Son incapaces de adquirir por testamento o por 
intestado; a causa de falta de personalidad los 
que no est'n concebidos al tiempo de muerte del 
autor de la h'erencia, o los concebidos cuando no 
sean viables, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo. 337 . 

El mencionado artfculo expresa: 

Para· efectos legales,. s61o se reputa nacido el 
feto que, desprendido enteramente del seno mater
no, vive veinticuatro horas o es presentado vivo 
al Registro Civil. Faltando alguna de estas cir
cunstancias, nunca ni nadie podrá entablar deman
da sobre la paternidad . 

Por lo anterior, de no darse las condiciones mencio

nadas en los artfculos citados, no es posible heredar. 

Asf mismo, el artfculo 1313, fracci6n 11, del e.e. 
menciona como una de las formas de incapacidad para heredar 

el que se haya cometido un delito, del cual haya sentencia 

judicial que asf lo determine~ 

El derecho positivo mexicano, permite que aún cuando 

alguien hubiere real izado cualquiera de las conductas que 

describe el artfculo 1316 ·del e.e., si media el perd6n del 
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ofendido se le rest'ifuya su capacidad para heredar, ya sea 

que el ofendido declare en éste sentido en forma auténtica 

o indubitable o lo haga, siguiendo las mismas formalidades 

que se exige para testar .. 

Otra de 1 as causas que incapacitan para heredar es. la 

presunc l Ón de influencia contraria a 1 a 1 i bertad del testa-

dor, y que se manifiesta de 1 as siguientes formás: 

Son incapaces para adquirir por testamento, en éste 

caso: 

- Los tutores y curadores del menor .por testamento, a 

no ser que los hay~ tnstitufdo antes de se~·nombrados para 

.el cargo o después de 1 a mayorf a de edad de éste, estando 

ya apr6badas las cuentas·de la tutela. (a~tículo 1321 del 

e. c.> 
- El médico que haya asistido al autor de la herencia, 

si lo as:istió·de su ~!tima enfermedad y en éste lapso hizo 

su disposición testamentaria, .asf.como los .ascendientes, 

descendientes, cónyuge y hermanos del facultativo, a no ser 

q·ue ·sean también herederos .Jegftimos. (artfculo 1323 del e.e.) 

Las que a continuación señ.alamos son causas que inc.a.:. 

pacltan Ja 1 ibertad del testador por presunción de influjo 

contrario a la verdad e integridad del testamento, por lo 

que podrán heredar: 

- El notario y los testigos que Intervinieron en la 
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elaboraci6n del tei~amento, asr como, los c6nyuges, ascen

dientes, descendientes o hermanos de éstos. (Artfculo 1324 

de 1 e. e.) 
- Los ministros de cultos re! igiosos, no pueden here

dar a otros ministros o a un partfcular con quien no tengan 

parentezco en el cuarto grado. Lo mismo ocurre a los ascen

dientes, descendi.entes, c6nyuges y hermanos de los ministros, 

respecto a quienes les hayan prestado cualquier tipo d~ asl~ 

tencia espiritual. (Artfculo 1325 del e.e.) 

Sobre este partfcular el Lic. Leopoldo Aguilar Carva

jal, señala que éste tipo de incapacidad para heredar es de 

las llamadas de Interés p~blico, ya que ésta incapacidad es

'tá Íntimamente ligada a los.fines que marca el artículo 130 

Constitui:ional, ''a fin de evitar los bienes de manos muertas, 

y que las· Iglesias obtuvieran.capitales o bienes en propie

dad." (110) 

Otra clase de Incapacidad apuntada por la Ley es la· 

denominada falta de reciprocidad internacional, que se ca

racteriza por incapacitar a los extranjeros para heredar a 

los habitantes del Distrito Federal, si en su pafs no se les 

permite heredar a los mexicanos. (Artfculo 1327 y 1328 del 

e .e.> 

(110) Agullar Carvajal, Leopoldo. Segundo Curso de Derecho 
Civi 1. 2a ed. Ed. Porrúa, S.A. Mexlc~, 19b7. p.303 
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Por ~!timo, f~hernos que existe incapacidad para here

dar si se renuncia sin justa causa a algún cargo conferido 

en el testamento como el de tutor, curador o albacea o si 

se es removido de ellos judicLalmente, como Jo seAalan Jos 

artículos 1331 y 1333 del e.e. 

Asf la Ley establece una serie de normas por las cua

les no se pueden adquirir los bienes por herencia, se l fmi

ta la adquisición de bienes en propiedad derivada de la in

capac~dad para ser heredero o legatario. 

3.3.9 Prohibición de adquirir y adquisición condicionada 

de bienes. 

La Constitución Pol ftica de los Estados Uni.dos Mexica

nos, establece algunos casos en los cua.les se prohfbe l_a ·a!!_ 

quislclón de bienes. El artfcUlo 27 del citado ordenamien.to, 

prohíbe a los extranjeros adquirir bienes en el territorio 

naci~nal, en una franja de 100 Kilometros a Jo largo de 1~ 

fronte~a y de 50 Kilometros en las playas. 

Condiciona la adquisición por parte de los extranjeros 

de tierra, agua y sus ~ccesiones en que convengan ante Ja 

Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse c6mo n~ 

cionales respecto de dichos bienes y en no invoc·ar la protec

ción de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; ba-
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jo la pena, en caso de faltar al convenio, a perder en be

neficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en 

virtud del mismo. 

Por otro lado tenemos que en función de la reciproci

dad internaciona.l y a juicio de la mencionada Sec•etarfa, 

la embajadas pueden obtener la propiedad privada de bienes 

inmiebles que sean menesteres para el servicio directo de 

éstas. 

Las asociaciones religiosas, no pueden adquirir, po

seer o adm.lnistrar bienes rafees y las intituciones de be

neficencia pública o privada, sólo los podrán adquirir cuan 

do sean indispens~bles para su objeto inmediato, y por úl

timo, fa~ sociedades por .acciones no podrán tener- en p.ropie

dad, poseer o administrar fincas rústicas, a no ser que las 

constituyan para explotar industrias fabriles, mineras o 

cualquie~ otro giro que no sea de ~arácter agrfcola. 

3.4 Pérdida. del derecho de propiedad 

Los modos por los cuales se pueden perder el derecho 

de propiedad son muy.variados y se clasifica en voluntarios 

e involuntarios. 

Rafael de Pina, seRala que ·1 1a propiedad se pierde de 
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modo voluntario cuando.se transfiere por cualquiera de los 

acto·s susceptibles de producir este efecto,"(111) corno lo 

es la compra-venta, la donación, etc. y de "modo involunta

rio por la expropiaci6n por causa de utilidad pública, por 

confiscación, cuando está permitida, por la revocaci6n de 

las donaciones, por cambio del cauce de los ríos, por des

t rucc i 6n de 1 a cosa, etc." ( 112) 

3.5 Tutela al derecho de propiedad 

A través del análisis que hemos real izado del d¿recho 

real de propiedad, apreciamos corno se ha limitado el ejer

cicio de éste. Ahora estudiaremos cómo está protegido por 

nuestra legislación. Asf los artfculos 14 y ló Constitucio

nales, y~ transcritos, establecen la idea bási~a de un sis

tema de derecho donde se niega la posibilidad de privar a 

alguien de su propiedad si no es por medios legales. 

Además, el Código Civil, en su artículo 831 es eco dé 

esta idea, al señalar que no puede ser ocupada ninguna pro

piedad contra la voluntad del dueño, sino por causa de uti-

1 idad pública y mediante indemnización. Parecería que exis

te una aparente contradicción en tratar a la expropiaci6n 

(111) De PinaA Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano. 
Vol 11 tsa ed. Ed,Porrua, S.A. Mexico, 19Bó. p.106 

( 1 1 2 ) Loe . c i t . 
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como una forma de tutelar el derecho de propiedad y, por 

otro lado, anotar que se trata de una forma involuntaria de 

perder la misma, pero como para que opere la expropiación 

es menester cumplir con ciertos requisitos, se protege; 

aunque al mismo tiempo por causa de utilidad pÚbl ica y con

tra Ja voluntad del dueno del predio sea legal privarlo de 

su propiedad. 

Otra forma de tutelar el derecho de propiedad se es

tablece por conducto de la acción reinvindicatoria, que es 

aquella que tiene el propietario de un bien material, mue

ble o inmueble, contra el poseedor del mismo para recuperaL 

lo y obtener los frutos y accesiones que haya producido la 

cosa. Esto es, el que ejercita la acción reinvindicatoria 

es el pr~pietario de un bien que no está en su poder, en 

contra de 1 que 1 o posea, con e 1 objeto d.e que se dec 1 a re e 1 

dominio que tiene sobre ella, le sea devuelta junto con los 

frutos y accesiones que haya producido o adquirido. 

3.6·Expropiación 

Como señalamos a.nteriormente, a la expropiación puede 

tratársele como una forma de tutelar a la propiedad o como 

la pérdida involuntaria del derecho de propiedad. Aquf, lo 

estudiaremos desde el último punto de vista citado. 
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Para el maes·tro Gabino Fraga, ''la expropiación viene 

a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el 

Estado 1 ~pone a un particular la cesi6n de su propiedad por 

existir una causa je utilidad pública y mediante la compen

sación que al particular se le otorga por la privación de 

esa propiedad." ( 113) 

El l ic. Andrés Serra Rojas, 1 a conceptúa como "un pro

cedimiento administrativo de derecho público, en virtud del 

cual el Estado -y en ocasiones un partfcular subrogado en 

sus derechos-, unilateralmente y en ejercicio de su sobe

ranfa, procede legalmente en forma concreta, en contra de 

un propietario o poseedor para la adquisición forzada o 

traspaso de un bien, por causa de utilidad pÚbl ica y media_!! 

te una irn;femnización jasta.'' (114) 

De las definiciones que apuntan los autores citados 

podemos concluir que la expropiación es un procedimiento 

administrativo en virtud del cual l~ administración públi

ca, procede en contra de un bien partfcular y determinado, 

por causa de utilidad pública para satisfacer una n~cesidad 

de la colectividad o de inter's social. 

(113) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. 20a ed. Ed. 
Porrúa, S.A., Mexico, 1980 p.375 

(114) Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. T.11 
i2a.ed. Ed.Porrúa, S.A. Mexico, 198'3. p.299 
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3.6.l·Causa de utilidad pública· 

Debido a que el texto constitucional (Art.27) dispo

ne qu~:"Las expropiac.iones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización.·• (115) explica

remos que la causa de utilidad pública, implica la satis

facción de una necesidad, esto es, debe surgir un requeri

miento que sea satisfecho por un objeto, pero uno comple

tamente adecuado a cubrir ese fin., por lo tanto debe exis

tir adecuación o idoneidad entre la necesidad y el objeto 

sat i sfactor. 

Asf el maestro Burgoa dice: ''Por tanto, para que exis 

ta una causa o motJvo de utilidad pública, se requiere que 

haya, por un lado, una necesidad pública, esto es, estatal, 

social o general, personalmente indeterminada y, por otro, 

un.objeto susceptible económicamente de colmar o satisfacer 

dicha .necesidad." (116) 

El concepto que estudiamos es eminentemente económico 

ya que tiende a cubrir en Última instancia un fin de ·éste 

carácter, pero además, debemos considerar que existe la idea 

(115) Constitución Poi ftica de los Estados Unidos Mexicanos. 
13a.ed. Ed.Andrade, S.A. Mexlco, 1969.p.16 

(116) Burgoa, Ignacio. Q.!?..cit. p.468 
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de interés social en.relación con este concepto. ·•Asr, la 

primera hipótesis de interés social estriba en el designio 

de satisfacer cualquier necesidad que padezc~ la comunidad; 

en otra hipótesis, el interés social se manifiesta en la 

procuración de un bienestar para la comunidad, en el mejo

ramiento de las condiciones vitales de los sectores mayo

ritarios de la población, o en la solución de los problemas 

socio-económicos y culturales que los afecten.·• {117) 

De esta forma, el ardcu.lo 836 del e.e. apunta: 

''La autorid~d puede, mediante indemnización, ocupar 

la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla, si 

eso es indispensable para prevenir o remediar una calamidad 

pública, para salvar de un riesgo inminente una población 

o para elecutar obras de evidente beneficio colectivo.'' 

Podemos ·observar que la idea de interés social no es

tá .:lesl igada de. las normas jurídicas, sino por el contrario, 

el Estado puede, según este precepto, ocupar, limitar y aú~ 

destruir un bien en aras del interés colectivo o social. 

Para que la autoridad administrativa pueda expropiar, 

no basta que invoque la causa que ella supone es de util i-

( 11 7) Loe. slJ:.. 
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dad pÚbl ica, sino ·que debe acreditarla en el caso concreto 

de que se trate. 

La Ley de Expropiaci6n, an su artículo 1~ seAala do

ce fraccion~s que se consideran de utilidad pÚbl lea, las 

cuales al ser invocadas por la autoridad administrativa, 

deben operar o registrarse en la realidad, esto es, no po

drá ser inventada, sino deberá demostrarse y el decreto e~ 

propiatorlo debe especificar, detallar o pormenorizar los 

hechos, circunstancias y elementos que concurran en la si

tuaci6n concreta sobre la que verse la expropiación. 

3.6.2 lndemnizaci6n 

Otr.o de los requisitos que exige la Ley para efectuar 

la expropiación, es que se real ice mediante indemnizaci6n. 

Al respecto se ha discutido sobre el término ''mediante'' 

indemnizaci6n, ya que éste implica la ~ircunstancia de tiem

po en el cual el Estado, dará esta contraprestación q~e de

be recibir el particular por haber sido sujeto de la expro

piación. 

Por un lado, tene.mos la postura de que el término en 

análisis significa "previa" indemnización. Su punto de par

tida, es el artículo 14 Constitucional que emplea el mismo 
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término y expone: 

"Nadie podrá ser privado de Ja vida, de la 1 ibertad o de 

sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante jui

cio seguido ante los tribunale's previamente establecidos." 

Al señalar mediante juicio significa que debe agotar

se primero los procedimientos judiciales para llevar a cabo 

Ja mencionada privación; por lo que, Ja indemnización en el 

procedimiento expropiatorio deberá ser anterior al acto mis

mo. 

Otra tesis ha argumentado que el término "mediante" 

significa "simultaneidad", esto es, que durante Ja real iza

ción del acto expropiatorio debe otorgarse la contrapresta

ción por·parte del Estado. 

Por Último, existe una que indica que la indemnización 

puede se 'a posteriori' del acto expropiatorio. 

La citada ley de Exprqpiación, en su artículo 20 di~ 

pone que los plazos para pagar Ja indemnización no podrán 

exceder de 10 a~os; y por otro lado, el artfculo 19 del mi~ 

mo ordenamiento, prevé que "el importe de Ja indemnización 

será cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada pa

se a su patrimonid'. óe Jo anterior, resulta una contradic

ción entre dos normas jurídicas que se encuentran en el mi~ 
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mo ordenamiento; según el segundo articulo citado, se ape

ga a la tesis de simultaneidad de la indemnización, y el 

primer artfculo citado, acoge el criterio del pago de la 

misma "a posteriori'' · 

Aún existiendo la contradicción antes apuntada, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha establecido 

un criterio uniforme que P.ueda aplicarse en forma general. 

Nosotros considerarnos que lo Justo en el caso de la 

indemnización es entrega;- la indemnización en forma previa 

o simultánea, ya que .puede ocurrir que una familia a la 

cual le es expropiada su casa habitación, debe desalojarla 

y adquirir un nuevo inmueble donde instalarse, y si es in

demnizad~ 10 años después, la Ley no se ajustarfa a un cr_i 

te~io de justicia. Por otro lado, el dinero que serfa en

tregado a tftulo de indemnizac.ión, transcurrido el tiempo 

senalado, no tendrfa el mismo valor adquisitivb. 

Por último, nos resta determinar cómo se fija la cua~ 

tia de la indemnización. 

Sobre esto, el articulo 27 constitucional, en su 

fracción VI segundo párrafo, establece que el precio que 

corno tal se fije "se basará en la cantidad que corno valor 

fiscal de la cósa expropiada figure en las oficinas catas-
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trales o recaudado~~~ •. ya sea que este valor haya sido ma

nifestado por el propietario o simplemente aceptado por él 

de modo tácito por haber pagado sus contribuciones sobre es

ta base. "Esta disposición se encuentra en concordancia con 

el. artfculo 10 de la Ley de Expropiación. 

Sin embargo, no podernos desconocer que existan mejoras 

que haya realizado el propietario del bien sujeto a expropia

ción, ~or lo que para que se determine una justa indemniza

ción debería tomarse en consideración lo anterior. 



.CAP! TULO 1 V 

VISION PANORAMICA DE LA LEGISLACION SOVIETICA 

4.1 lntroducci6n 

En esta parte del estudio que nos ocupa, señalaremos 

aquellos puntos que de manera sobresal lente 1 laman nuestro 

interés algunas de las instituciones jurídicas de la Uni6n 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Debemos partir de la 

idea de que la URSS. finca todo su sistema jurídico en la 

protecci6n de una economfa planificada y un sistema pol í-

t ico part icu 1 ar. El nerecho como un conjunto de normas ju

rf dicas, heterónomas, coercibles y bilaterales tiene, como 

veremos, razgos de carácter similar entre varios sistemas, 

en otras.palabras, la legislaci6n soviética al igual que la 

nuestra maneja conceptos de carácter general, como al mis

mo tiempo .encontramos normas jurídicas que muestran una 

franca diferencia con nuestro sistema. 

·Sostenemos la opini6n de que cada país a través de 

sus propios sistemas jurídicos protege definitivamente in

tereses bien definidos, ya sean éstos de una clase social 

determinada, de un grupo étnico, de un partido pol Ítico o 

de un solo hombre. Lo anterior puede constatarse al obser

var el desarrollo de los acontecimientos históricos. 
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De tal suerte expondremos lo que preci.san ias normas 

jurídicas soviéticas y algunos autores sobre las mismas. 

4.2 Antecedentes de la constitución de la u_a.s.s. de 1977 

Cuando se presentan los movimientos revolucionarios en 

la Rusia de principios de nuestro siglo, hay que observar que 

se trataba de una gran extensión territorial, con un sistema 

al que podría considerársele feudal y con ur. =égimen zarsista. 

La división de clases sociales es notoria y determinante para 

el desarrollo de los acontecimientos y el triunfo de los bolch~ 

viques el 25 de Octubre de 1917. Comenzará nuestro análisis a 

partir del triunfo de la revolución, por lo que la primera con.§: 

titución del Estado Soviético fue aprobada ocho meses después 

de la gran Revolución Socialista de Octubre, o sea, en junio 

de 1918. Sin embargo, existieron una serie de disposiciones que 

regularon la actividad del Estado desde el misnno día en que tQ 

maron el poder los tráb,ajadores. El 18 de Enero de 1918 promu1 

gan el aecreto sobre el ejército Rojo Obrero y Campesino, que 

es propiamente la creación de las fuerzas armadas; nacionali-

zación de la banca, el 27 de diciembre de 1917 y abolición de 

la propiedad agraria terrateniente, las tierras de la corona y 

de la iglesia, con todo el ganado aperos de labranza .~y bienes 

, inmuebles entre ·otros. ( 118 ¡, 

( 118 '¡ L. Grigorián y Y. DoJgopólov. Fundamen::c,;; del ~acho Estatal 
soviético. 'Ed. Progreso, Moscú, 1979. P. 25. 
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Se preserrta la regulación de la jornada de trabajo de 

ocho horas, las bases del seguro social, instrucci6n pública, 

anulación de testamentos y rangos civiles. La separaci6n de la 

iglesia y el Estado y libertad de conciencia por medio del De

creto sobre la libertad de conciencia y asociaciones de iglesia. 

La primer constitución del Estado Soviético consolid6 

jurídicamente el poder de los Soviets; subray6 el carácter prQ 

letario de clase y formuló los derechos y deberes fundamenta

les de los ciudadanos; estableció el derecho a elegir y ser el,!! 

gido para los mayores de 18 af'ios; determinó la igualdad de de

rechos de todas las nacionalidades y razas de la U.R.S.S.¡ pr,!! 

vió el derecho de asilo a todos los extranjeros perseguidos 

por causas políticas o religiosas. 

En el ano de 1922 se funda la Unión de Repúblicas So

cialistas Soviéticas, lo que produce que se dicte una nueva 

constitución, lo cual da nacimiento a la segunda constitución 

del ano de 192J!19lEsta refrendaba la voluntariedad'de la a

grupación de las Repúblicas Federadas, el desarrollo del 

Estado multinacional, la representación internacional de la 

U.R.S.S. a cargo de los órganos supremos de poder, fijaba las 

bases y el plan general de toda la economía nacional y esta

blecía el sistema monetario y crediticio único, entre otros. 

( 119 ) L. Grigorián y Y. Dolgopólov. Ob. cit. p. 45 
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En el año de 1936 aparece una nueva constitución co

rno reflejo del avance que será operado en la ~ltirna década. 

En ista, a diferencia de las anteriorei se sistematizan y 

formulan los derechos y deberes fundamentales de los ciu

dadanos, se implanta· el sufragio universal, igual, direc

to y secreto; se establece 1 a capital y se regula por pri

mera vez la propiedad personal de los ciudadanos soviéticos. 

La constituci6n vigente data del 7 de octubre de 1977,. 

·.la cual fue aprobada ·por unanimidad en la séptima sesión 

extraordinaria del Soviet Supremo de la U.R.S.S., la cual 

será anal izada a través de este capftulo.sólo anotaremos 

que en el renglón de la propiedad establece que el E~tado 

protege al propiedad socialista. Nadie tiene derecho a uti-

1 izar la propiedad socialista para lucro personai y otros 

fiñes egofstas. ( l2:J) 

La propiedad socialista puede ser estatal y coopera; 

t·iva Koljosiana, es también, propiedad ·socialista el patri

monio de los sindicatos y otras organizaciones sociales. 

La propiedad exclusiva del Estado se compone de: 

La tierra, el subsuelo, las aguas, los.bosques, los. 

medios básicos de producción en la industria, la construc

ción y la agricultura, los medios de transporte y comunica

( 120 ) L. Grigorián y Y. D::JlgopóJov.· ob. cit. p. 53 · 
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clón, los bancos, los bienes de los establecimientos comer

ciales, et.e. (artfculo 11 de la Constitución de la U.R.S.S.) 

La Constitución, adem,s; protege la propiedad perso

nal que proviene de los ingresos del trabajo; pueden ser 

objeto de este derecho: los utensilios de menaje y de uso 

cot 1 di ano, 1 os bienes de consumo y comodidad, 1 os ·objetos 

de la hacienda doméstica auxiliar, la vivienda y los ahorros 

procedentes del trabajo, etc. 

4;3 Tipos.de constituciones en la U.R.S.S. 

De conformidad con. el artículo 70 de la constitución 

de la U.R.S.S. esta es "un Estado multinacional, federal y 

unldo, c'onfigurado en base al principio del federalismo so

clálista y en virtud de la libre autodeterminación de las 

naciones y de la asociación voluntaria de las RepÚbl icas 

Socialistas Soviéticas iguales en derechos.'\ 121) 

Al configurarse como un Estado multinacional, esto 

es, compuesto por diversas repúbl leas, pero unidas por un 

federalismo, nos refleja tres tipos de constituciones as~ 

ber: 

a) .(a ~e 1~ Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti

cas, que rige en toda la Unión, esto es, para todas las 

RepÚbl icas agrupadas en ésta. 

( 121 ) Leyes y Reglamentos Furdamentales de Ja U.R.S.S. 
T.T. Ed. Progreso, Moscú, 1983. p. 36 
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b) La de las propias RepÚbl icas que son: RepÚbl ica 

Socialista Federativa Soviética de Rusia; República Socia

lista Soviética de Ucrania; de Bielorrusia; de Uzbekia; de 

Kazaj ia; de Georgia; de.Azerbaidzhán; de Lituania; de Mol

davia; de Letonia; de Kirguizia; de Tadzhikia; de Armenia; 

de Turkmenia y de Estonia. 

c) Por Último, tenemos la de las RepÚbl icas Autónomas, 

que forman parte de las Federadas. Actualmente existe vein

te repúblicas autónomas, de ·1 as cuales 16 forman parte de 

la RepÚbl ica Socialista Soviética de Rusia; 2 de la Repú

blica .Socialista Soviética de Georgia; una de la República 

Socialista Soviética de Azerbaidzhán. y por Último, una de 

la República Soc"ial ista Soviética de Uzbekia. Entre las Re

pÚbl icas. Autónomas tenemos, entre otras,' a Bashki ria, Burí a

t i e, Carel i a, Tartarí a, etc. 

Como. hemos anotado la Constitución de la U.R.S.S. ri

ge en todo el territorio soviético, incluyendo a las Re

púb.l icas Federadas y a 1 as Autónomas, aunque éstas dos Úl

timas tengan su propia constitución, que rige dentro de su 

respectiv6 territorio, y estin acordes con los lineamientos 

que menciona la primera. 

La repÚbl ica federad~ es un estado socialista soviético so-
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berano, que se integra con otras republicas soviéticas y 

ejerce autónomamente el poder del Estado en su territorio, 

el cual no puede ser modificado sin su consentimiento. 

Por república autónoma se entiende a la entidad te

rritorial soberana, perteneciente a la república federada. 

donde se circunscrib'esu territorio, que tiene Ja facultad 

de otorgarse su propia constitución y decide por sí misma 

las cuestiones de su competencia. 

Por lo anterior, podemos apreciar que los diferentes 

tip6s de constituciones ~ue tienen vlgenci~ en l.a U.R.S.S., 

son divergentes por las siguientes razones: 

a) Fuerza jurídica: 

b)
0

Particularidades de la form'ulación réferentes a la 

organización social y estatal y Órganos del Estado; 

y 

~) Por su estructura. 

En e1 prlmer caso, es debido a que un~ es aplicable 

a toda J~ Unión, o sea, la Constitución de la U.R.S.S.; en 

el segundo caso, s~ trata de la formación del Estado, ya 

que. los· Órganos supremos de la U.R.S.S .. , como el Soviet, 

se integra de una forma especial y el de las repúblicas fe

derales .de otra, como lo veremos más adelante y pcr Último, 

cada una de las repÚbl icas federadas y autónomas estructurarl 
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su constitución en .. forma distinta, aunque en el fondo·sea 

concor:dantes. 

4.4 Principios básicos de Ja Constitución de la U.R.S.S. 

Se desprenden como pri n.c i pi os bás leos de su ordena

miento fundamental los siguientes: 

a) La democracia, ya que todo poder pertenece al pue

blo, el cual Jo ejerce a través de los Sovi.ets de Diputados 

Populares, de conformidad con los artículos y 2 de 1 a 

Constitució~ de la U.R.S.S. Señala además, que se encuen

tran debidamente representados todos los grupos de obreros, 

campesinos, intelectuales y trabajadores de Ja Unión So-· 

vi ética. 

b).La J ibertad e igualdad de Jos ciudadanos·, según· 

.lo previsto por el artículo 50 del citado ordenamiento que 

apunta que todos los ciudadanos de la U.R.S.S., tienen ga

rantizado el derecho a la libertad de palabra, de prensa,c 

de reunión, de mftin, de desfiles y manifestaciones.en la 

vía p~bl ica. Pueden feunirse en ¿rganizaciones para desple

gar todo tipo de actividad pol Ítica (Art.51 ), o en asocia

ciones de inv~stlgación científica, artística o de fomento 

1 iterario (Art. 47). ( 122) 

~e garantiza la inviolabilidad personal, ya que nadie 

puede ser detenido, si no por mandato judicial o autorización 
( 122) Leyes y Reglamentos Fundamentales de la U.R.S.S. T.T. 

P.P. 31 y 32 



139 

del fiscal (art. 54). 

Se protege la intimidad de los ciudadanos, ya que la 

Ley ampara el secreto de la correspondencia, de las conver

saciones telefónicas y de las comunicaciones telegráficas 

(Art. 56) 

c) El centralismo democrático, que se traduce en la 

participación de todo el pueblo en la actividad pol rtica 

o legislativa, en este Últi.mo caso, por medio del refe.ré.n. 

dum (Art. 48). 

En la primera cuestión que planteamos, o sea, la pa.J:. 

ticipación pol ftica, encontramos que todos los cargos que 

se ocupan en el Sovi.et de Diputados Populares, son electi

vos; los.Soviets y cada Diputado rinden un informe de su 

ac~uaclón ante la población que los eligió. 

Los Órganos inferiores se subordinan a los superiores. 

Todos los órganos de poder y administración en la U.R.s.s: 
rinden un informe al Soviet de Diputados Populares y otro, 

a su correspondiente Órgano jerárquico superior. Posterio..t 

mente, explicaremos cómo actúan y se eligen los Soviets y 

cómo funciona el gobierno en la U.R.S.S. 

Basta con señalar que el centralismo democrático no 

sólo es un principio constitucional, sino una forma de or-
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fectamente las facultades y los derechos de todas las orga

nizaciones de la sociedad soviética. 

d) La obligatoriedad del trabajo y la distribución 

de productos en correspondencia con la calidad y la canti

dad de trabajo, es otro de Jos principios básicos de la 

c~nstitución soviética. 

El artfculo 14· de la Constitución de la U.R.S.S. pr.2. 

vé que "El trabajo de los soviéticos, 1 i bre de 1 a explota

ción, es fuente de la riqueza social, del bienestar del 

pueblo y de cada ;soviét lco. 1i . ( 123 ) 

El Estado ejerce el control de la medida del trabajo 

y consumo según el principio socialista: De cada·cual, se

gú~ su capacidad; a cada cual, según su trabajo. Determina 

la cuantfa del impuesto sobre la renta sujeta a gravamen 

f i sea J. 

El trabajo socialmente útil y sus resultados deter

mln.an Ja posición del hombre en la sociedad. Esto nos lle

va a concluir que en la Unión soviética no e~isten personas 

que no desarrollen alguna actividad en provecho de la soci~ 

dad en general, ya que en correspondencia a esto, la misma 

le asignará un lugar en su seno. 

e) La legalidad socialista, prevista por el artfculo 

123 Leyes y Reglamentos Fundamentales de la U.R.S.,S. 
T. J. p. 22. 
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4 constitucional y qu~ asegura el orden jurldico y Ja pro

tección de Jos in~ereses de la sociedad y de los derechos 

y 1 ibertades de los ciudadanos, ya que ordena a las ins

tituciones estatales, organizaciones sociales y funciona

rios a observar Jo previsto por Ja constitución y demás 

Leyes soviéticas. 

f) La Supremacfa de la Ley constitucional~ determi

nada· por el artículo 74, que prevé: 11 La's Jeyes·de la U.R. 

s.s. tienen igual vigor en el territorio de todas las Re

públicas Federadas. En caso de divergencia entre Ja Ley de 

una República Federada y la Ley Federal, rige esta .última." 

4.5 Derechos y libertades de Jos ciudadanos en la U.R.S.S. 

· · En.-.este rubro Incluiremos los derechos y libertades 

Individuales que gozan los ciudadanos soviéticos como mf

nimos y que comprenden además de éstos, a Jos denominados 

derechos socioeconómlcos y los derechos sociopol ftlcos. 

Comenzaremos por expl lcar los derechos y 1 ibertades 

individuales, que abarcan, 

4.5.1 El derecho de propiedad personal. 

4.5.z El derecho de disfrutar de los adel an'tos de 1 a cu!-

tura. 

4.5.3 La 1 i bertad de 
. , 

científica, técn lea yartfs-creac1on 

tica. 
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4.5.4 La libertad de conciencia. 

4.5.5 La lnviolabil idad personal 

4.5.6 La inviola!:>il idad del domici 1 io 

4.5.7 El amparo de la Ley a 1 ª intimidad de los ciudadanos, 

y 

4.5.B El derecho a presentar quejas. 

4.5. 1 En relación con el derecho a la propiedad personal 

es de vital importancia distinguir entre ésta y la propie

dad privada. La primera es producto del trabajo persÓnal 

dei" ciudadano Y.la segunda, es base y resultado de la ex

plotación del hombre por el hombre. Este concepto es es

trictamente de origen marxista. Además, otra caracterfsti

ca que los diferencia es su objeto, ya que en el derecho 

de propl~dad personal lo constituye los bienes de consumo, 

en• otras pa 1 abras, 1 os objetos que sirven de modo di recto 

para satisfacer las necesidades materiales y culturales 

del individuo. 

En el. caso de la propiedad privada, su objeto funda

mental son los instrumentos y medios de producción que si~ 

ven para ocupar el trabajo o la mano de obra ajena y que 

provee de ganancias a su propietario a través de la plusv~ 

1 fa. 

E·n 1 as consideraciones antes anotadas a 1 a const i -
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tución de la U.R.S.S., apuntamos qué comprende la propie

dad del Estado y qué objetos conforman la propiedad perso

nal. Desde luego, un estudio más amplio sobre ésta Última 

se desarrolla posteriormente. 

4.5.2 El derecho a disfrutar de los adelantos de la cultu

ra, está regulado en el artfculo 46 const.itucional, que d~ 

termina que se a~egura éste derecho mediante la asequibil i

dad de los valores de. la cultura patria y universal, median. 

te el desarrollo y la distribución proporcional de las In~ 

tituciones culturales y educativas en el territorio sovié

tico, el_ fomento de la televisión y la radio, de la labor 

editorial y de la prensa, y de la red de bibliotecas gra

tuitas. 

4.5.3 La libertad de creaci6n cientffica, técnica y artís

tica, se basa en la siguiente premisa: "el 1 ibre desenvol

vimiento de cada uno será la condición del libre desenvol

vimiento de todos". (Art. 20 9e Ja Constitución de Ja U.R. 

s.sJ En este caso, se trata de ampliar las posibilidades 

reales de creación y desarrollo, de aptitudes y capacida

de~ del individuo. 

En Ja U.R.S.S., un individuo con edad entre los 15 

y los 18 años, tiene capacidad parcial de obrar (o de ejeL 

ciclo), tratándose de su salario o estipendio y ejercer sus 
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derechos de autor o de inventor en forma autónoma. 

Los fundamentos de la legislación Civil de la U.R. 

S.S. y de las Repúblicas Federadas, en su título IV, re

gulan el derecho de autor y señala el artículo 95 del ci

tado ordenamiento que éste se extiende a las obras cien

tíficas, l iterarías o artísticas, independientemente de la 

forma, el fin y el mérito de la obra, así como al procedl 

·.miento de su producción. El derecho al cual nos referimos 

es heredable y su vigencia subsiste durante toda la vida 

del autor y veinticinco años después de su muerte, y se 

cuenta a partir del lºde enero del. año siguiente al de su 

fallecimiento. (;;irt.50) 

4.5.4 La 1 ibertad de conciencia, se otorga en el· artículo 

52.de la Constitución de la U.R.S.S. que señala: "A los 

ciudadanos de la U.R.S.S. se les garantiza la libertad de 

concienciai es decir, el derecho a profesar cualquier reli

gión o a no profesar ninguna, a practic;;ir el culto religl2 

so o a hacer propaganda Ateísta. Se prohíbe excitar la ho~ 

tilidad y el odio en relación con las creencias religiosas." 

En la U.R.S.S. la iglesia est' separada del Estado, 

y de la escuela. 

El artículo transcrito prevé tres hipótesis: 
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a) La libertad de profesar sin impedimento cualquier 

re! i giÓn; 

b) Derecho a no profesar ninguna religión y a no to

lerar menoscabo alguno por pa·rte del estado con motivo de 

el lo; 

c) Libertad de propaganda antirreligiosa. 

Esta última es una forma de libertad de conciencia 

y de libre expresión de los sentimientos. Se puede efectuar 

Jo anterior, mientras no se ofendan los sentimientos de 

1 os creyentes. 

4.5.4 La lnviolabil idad personal, se traduce en el derecho 

que todos los soviéticos gozan de no ser detenidos, sino 

por mandato judicial o con autorización del fiscal. El 

Ún-ico motivo para la detención es el acto u omi.sión en co.!!_ 

travención al derecho. 

El artículo 54 de la constitución soviética, dicta: 

11 A'los ciudadanos de la U.R.S.S. se.les garantiza la invio 

labilidad personal. Nadie podrá ser detenido sino por ma.!!. 

dato judicial o con autorización fiscaJll. 

El artículo 3 de los fundamentos de la 1egislación 

penal de la U.R.S.S.,· determina que: 

Contraen responsabll idad criminal y deben ser 



caetigadas sólo las personas culpables de la co
misión de delitos, o sea, de actos socialmente 
peligrosos, ejecutados con premeditación o por 
imprudencia, que prevé la Ley penal. 
Nadie podrá ser reconocido culpable de la comi
sión de delito ni penalizado sino por sentencia 
del tribunal y en consonancia con la Ley. ( 125 ) 

4.5.5 La inviolabilidad del domicilio es el derecho de los 

146 

soviéticos a no ser perturbados en su domicilio, sin invita-

ción o consentimiento del ciudadano o de su familia. Sólo se 

permite si existén motivos suficientes para suponer que en ese 

lugar se encuentra el delicuente o bien los instrumentos del 

delito, o los objetos o valores obtenidos por vía criminal, 

siempre y cuando lo autorice el juez de instrucción junto con 

la sanción de la fiscalía. Sólo en caso que no admite demora, 

el registro se efectúa sin sanción del fiscal, con tal de que 

se le dé cuenta en un plazo no mayor de 24 horas. 

4.5.6 El amparo de la Ley a la intimidad de los ciudadanos, 

comprende de acuerdo con el artículo 56 de la constitución 

soviética, el secreto de la correspondencia, así como el de 

las comunicaciones telegráficas. Nadie tiene derecho a inter-

venir en la intimidad de los ciudadanos, en sus relaciones fa-

miliares y otras relaciones personales. 

4.5.7 El derecho a presentar quejas, previsto por los 

4rtículos 57 y 58 de la constitución soviética, prevén que 

( 125) Leyes y Reglamentos Fundamentales de la U.R.S.S. T. TI. 
p. 435. 
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los ciudadanos tienen"derecho a recurrir cualquier acci6n 

de los funcionarios y 6rganos estatales y sociales. Este 

se traduce en ser indemnizado por las acciones il fcitas de 

aquel los. 

4.6 Derechos socioeconÓmicos de los ciudadanos de la U.R. 

Estos están fntimamente ligados a las condiciones ec.2_ 

nómicas de toda la sociedad soviética y dependen directame..!l 

.te del sistema económico de la U.R.S.S. y de las formas de 

propiedad que ahf existen. 

Los derechos socioeconómicos son los siguientes: 

4.6.1 Derecho al trabajo. 
' 4.6.2 Derecho a 1 a p rotecc.1 ón de la salud. 

4.6.3 Derecho al descanso. 

4.6.4 Derecho a 1 a asistencia económica. 

4.6.5 Derecho .a Ja vivienda, y 

4.6.6 Derecho a la instrucción. 

4.6.1 Derecho al trabajo 

El primero de ~os .derechos que tratamos se encuen

tra previsto por el artfculo 14 de la constitución de la 

U.R.S.S. y significa el obtener un trabajo garantizado y 
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remunerado. lncluy~-et derecho a elegir profesión, género 

de ocupación y trabajo de acuerdo con la vocación, aptitu

des y preparación profesional individual; esto esEnconsonan 

cia con las demandas de la sociedad. 

De conformidad con los fundamentos de la legislación 

laboral de la U.R.S.S. y de las Repúblicas Federadas, en 

su artfcu·lo 9, expresa: 11 Se prohibe la negativa infundada 

de admisi6n en el trabaj~ 1 

Se establece en el mismo ordenamiento citado la du

ración de la jornada de trabajo que no podrá ser superior 

a las 41 horas a la semana ( Art.Zl), y se prevé además, 

jornadas reducidas de trabajo en los siguientes casos: 

1). 36 horas a la semana para los obreros y· empleados 

con edad entre los 16 y los 18 años; 24 horas a la semana. 

para las personas que tengan de 15 a 16 años de edad, y 

2) 36 horas a 1 a semana para 1 os obreros y empleados 

ocupados en trabajos nocivos. 

El trabajo que se desarrolla en horas extraordinarias, 

sólo se permite cuando existen circunstancias inusitadas y 

con autorización del comité sindical de la empresa, Insti

tución u organización respectiva. 

El artfculo 27 del ordenamiento mencionado, señala: 
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11 ••• Los trabajos en horas extraordinarias no deberán pa

sar para cada obrero o empleado de cuatro horas en dos 

dfas seguidos y de 120 horas al año". 

Se consideran nulas todas las claúsulas que dañen los 

derechos o la situación de los obreros y empleados, en com

paración con lo que establezca la legislación soviética o 

la contr.adiga. 

Los trabajos considerados poco salubres o pel !grosos 

están protegidos por el Estado, proporcionando todos aque

l los materiales que requieren los trabajadores en forma 

gratuita. 

Se. prohibe el empleo de mujeres en trabajo·pesados, 

insalubres o subterráneos; el trabajo nocturno sólo se da 

en casos de extrema urgencia y como medida provisional. 

Se prohibe estrictamente ocupar mujeres en trabajos 

nocturnos, extras. y en dfas festivos, o enviarlas en via

jes de comisión si se encuentran embarazadas, son madres 

lactantes o con hijos menores de un año. Las mujeres que 

tienen hijos de uno .a ocho años de edad, no pueden ser in

corporadas a trabajos extras o enviadas a comisión sin su 

consentimiento. 
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Durante Ja etapa de gestación, se.le traslada a una 

labor más sencilla y menos pesada, conservando su mismos~ 

!ario. 

Sólo se permite el trabajo de menores de 16 años si 

éste se encuentra en relación con su instrucción o edua

c ión 1 aboral. 

Las pers6nas que estudian y trabajan gozan de perfg 

dos extraordinarios de descanso con el objeto de preparar 

exámenes o cumplir con la tareas que impone el plan de es

tudios, y por Último, a Jos trabajadores menores de edad, 

se les proporcionan incentivos como franquicias en servi

cios socio-culturales, de vivienda, plazas para mejores 

sanatoriDs y casas de descanso, asf como preferencia en el 

mejoramiento de las condiciones de vida. 

4.6.Z Derecho a la protección de la salud 

En relación con el derecho a 1 a protección de 1 a sa

lud, ésta se conforma de asistencia médica calificada y 

gratuita que provee el Estado. Es grautlto todo el ser

vicio médico y comprende: examen médico en clfnicas, visi

tas domlcil iarias, consultas a especialistas, curación, 

mantenimiento en hos~itales, anál isls e intervenciones 

quirúrgicas. 
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En los Fundamentos de la legislación de sanidad de 

la U.R.S.S. y RepÚbl icas Federadas, se establece corno fi

nes de ésta: 

- Regular las relaciones sociales en la esfera de la 

protección d~ la salud pÚbl i~a con el objeto de asegurar 

el desarrollo armónico de las fuerzas ffsi·cas y espiritu_i! 

les, la salud, un alto nivel de capacidad laboral y la la..r. 

ga vida activa de los ciudadanos; disminuir la invalidez 

y 1 a mortalidad y suprimir los factores y cond lciones que 

Influyen nocivamente en la salud de los ciudadanos; pre

servar de las enfermedades y reducirlas. Adern.as, el dere

cho a la protección de.la salud de los ciudadanos de la 

U.R.S.S., se encuentra previsto como un derecho constitu

cional. ~Art.42) 

Dentro de las normas que contienen los funda~entos 

antes citadÓs, encontramos los que regulan aspectos corno: 

la prevención y eliminación de ruidos (Art.24); requisitos 

sanitarios en la producción, elaboración, depósito, trans

porte y venta de comestibles (Art.27); prevención y erra

dicación de 1 as enfermedades contagiosas, (¡\rt. 30),etc. 

4.6.3 Derecho al descanso 

El derecho al descanso siempre va precedido del tra-
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bajo productivo, no puede existir el primero si no se ha 

real izado el segundo. De conformidad con los fundamentos 

de Ja legislación laboral, en Ja semana laboral de cinco 

dfas a los obreros y empleados se les otorgan dos de des

canso; cuando ésta comprende seis dfas laborables, sólo 

les corresponde uno de descanso. 

De acuerdo con el citado ordenamiento en su artículo 

-31, existen ocho dfas considerados como festivos. 

El mfnimo de dfas que se otorgan como vacaciones anu~ 

les es de 15 dfas laborales, los cuales paulatinamente se 

incremen'tan. A Jos empleados y obreros menores de edad se 

les conceden vacaciones anuales por un mes. 

Por último, se conceden vacaciones complementarlas 

anuales: 

- A Jos obreros y empleados ocupados en trabajos 

nocturnos; 

- A Jos obreros y empleados ocupados en determinadas 

ramas de la ·economía nacional y q~e poseen antiguedad la

boral prolongada en una empresa u organización; y 

- A los obreros y empleaaos que trabajan en las zo-

nas del extremo norte y en Jos lugares equiparados a ellos.( 126) 

( 126 ) Leyes y Reglamentos FUndarrentales de la U.R.S.S. T. n. 
p.31 



4.6.4 Derecho a la asistencia económic~ 

El derecho a la asistencia económica se otorga: 

- Por vejez; 

- En caso de enfermedad; 
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- Por pé~dida total o parcial de la capacidad labo-

ral, y 

Pérdida del sostén de Ja familia. 

Esta garantizado éste derecho por los seguros socia

les de los'obreros, Jos empleados y los koljosianos. Las 

cuotas para los seguros sociales no se descuentan del sa

larlo de los obre·ros y ·empleados, sino son cubiertos por 

las empresas, instituciones y organizaciones. 

Existen subsidios de Incapacidad temporal por emba

razo y parto, en caso de nacimiento de un hijo, por fune

rales, por vejez, por inva1 idez, etc. 

Los subsidios por cuantfa se otorgan hasta por el 

salarlo completo en caso de incapacidad temporal, mutila

ción, necesidad de cuidar a un pariente enfermo, cuarente

na, tratamiento en sanatorio y dura todo el tiempo necesa

rio hasta su reincorporación al trabajo. 

Los casos de pensión por vejez se otorgan en· el mo-
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mento en el q~e el' trabajador cumple 60 aAos, si es var6n, 

y a los 55 aAos si es mujer. Puede disminuirse el requisi

to de la edad, de 5 a 10 aAos, si se trabaj6 en subterr¡

neos, talleres con alta temperatura o condiciones pesadas. 

4.6.5 Derecho a la vivienda 

De conformidad con el artfculo 44 de la Constitución 

de Ja U.R.S.S. Jos ciudadanos de la misma ~!enen derecho a 

la vivienda, y se garantiza este derecho a través del des~ 

rrollo y la protecci6n del fondo lnmobil·lario perten•cien

te al Estado y las organizaciones sociales, asf como por 

medio de la asistencia a la edi~lcación cooperativa e in

dividual de Viviendas y la distribución equi~ativa y bajo 

control p~blico de la superficie habitable; También se ti~ 

ne.derecho al a·lquiler de viviendas a precio m6dico. De 

acuerdo a Jos Fundamentos de la U.R.S.S. y de las RepÚbl.L 

cas Federadas sobre la vivienda, el fondo Inmobiliario, 

incluye todas las casas de vivienda y Jos locales habita

bles pertenecientes al Estado; los anteriores que perte

nezcan a los koljoses y otras organizaciones cooperativas, 

sociales y sindicatos (fondo inmobiliario perteneciente a 

organizaciones sociales); los que pertenezcan a las coo

perativas de construcción de viviendas (fondo cooperativo 

de construcción residencial); los que son propiedad per

sonal de los ciudadanos (fondo inmobil !ario individual). 
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El fondo inmobiliario del Estado es administrado por los 

Soviets locales de Diputados. 

Las casas del fondo inmobiliario del Estado y las organ_i 

zacione~ sociales, antes señaladas, se conceden a los ciudada

nos en usufructo perpetuo. 

Los ciudadanos tienen derecho de poseer, en propiedad 

personal una casa de vivienda. "las Leyes soviéticas dispo

nen que en el territorio de la U.R.S.S. puede ser propiedad 

personal sólo una casa de uno o dos pisos, con cinco habitaci.Q. 

nes como máximo y con· una superficie no superior a 60 metros 

cuadrados". 

La propia legislación que comentamos anota el procedimien 

to por medio del cual se obtiene una ca·sa para vivienda y en 

términos generales, se señala un registro de ciudadanos que 

necesitan obtener o mejorar su vivienda, el cual se realiza por 

conducto del Comité Ejecutivo de los Soviets de Diputados Po

pulares de la zona en donde se reside, que resuelve jun.to con 

otras organizaciones· como la Comisión Social para las cuesti.Q. 

nes de la vivienda. Se puede conceder la vivienda fuera de 

turno a aquellos ciudadanos que la hubieren pérdida como con

secuencia de una catástrofe. 
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Por otro 1ado, la ley da preferencia para obtener o me

jorar las condiciones de vivienda a: 1os inválidos de la Gran 

Guerra Patria, los familiares de militares muertos o desapare

cidos, a los héroes de la Unión Soviética, a las personas que 

padezcan formas graves de· enfermedades cr6nicas, a las madres 

que se les haya conferido el título de "Madre Heroína", a las 

familias de pro1e numerosa, a madres solteras, etc. (Art. 20). 

El artículo 22 de la referida legislación, seBala que la 

sµperficie habitab1e debe estab1ecerse por cada una de las Re

póblicas Federadas y no debe ser inferior a 9 mts. cuadrados 

por persona. 

En re~aci6n con el arrendamiento de viviendas, éste se 

paga en relación a superficie habitable ,que requiere la fami

lia, a un precio considerablemente bajo,· pero si se quiere 

arrendar una superficie mayor que no es la que necesita, por 

e1 excedente se paga una suma el~vada. El pago del arrenda

miento lo recibe el fondo inmobiliario del que se trata. 

No se permite el arrendamiento de una.vivienda con obje

to de obtener un lucro, ya que éste no proviene d~l trabajo, 

ónica fuente de ingresos personales. 
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4.6.6. Derecho a la~·inst1·ucción 

Todos los ciudadanos soviéticos tienen derecho a la 

instrucción en forma gratuita .. Se les donan los manuales e2. 

colares y todo aquel material que requieran para cumplir con 

los planes de estudio. 

El grado mfnimo de escolaridad obligatorio es el de 

secundaria. La Instrucción se rige bajo los siguientes prfn 

cipios: igualdad de derechos de todos los ciudadanos de la 

U.R.S.S. a la enseñanza, independientemente de su proceden-

cla racial, nacional, religiosa, estado patrimonial o social; 

carácter estatal y socfal de todas las instituciones de ens~ 

ñanza y educación; gratuidad; completa manutención a los alu!!!_ 

nos por parte del Estado; unidad de la enseñanza y. educación 

comu,nista; carácter laico, entre otros. 

Debido a que el Estado otorga becas a los estudiantes 

y fija la manutención de los mismos de acuerdo a necesidades 

de la propia U.R.S.S., en relación con el trabajo, con obje

to de fomentar determinada carrera o instrucción y desalen

tar en otras que no tienen un carácter prioritario, en la 

economfa del pafs, aumentan las cuotas en aquellas carreras 

necesarias para la nación, y las disminuye en otras. De es

te modo, la población estudiantil se orienta hacia.las que 

tienen mejores ventajas econ6micas • 
.l 
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Se desprende de las normas jurldicas que componen los 

fundamentos de la legislación de la U.R.S.S. Y las Repúbli

cas Federadas sobre la instrucción pÚbl ica, una notoria in

sistencia en que la educación se base en la elevaja ética 

comunista o se sustente en la construcción del comunismo. 

4.7. Derechos y 1 ibertades sociopol Íticos de los ciudadanos 

de la U.R.S.S. 

Dentro del rubro de los derechos y libertades indivi

duales que gozan los ciudadanos soviéticos 1 encontramo~ a 

los llamados derechos y 1 ibertades sociopol fticos, que com

prenden, 

4.7.1. El derecho electoral. 

4.7.2. El .derecho a presentar en Jos organismos de·J Estado 

y organizaciones sociales, propuestas para mejorar su actj_ 

vidad,y crlticar los derechos en el trabajo. 

4.7.3. Derecho a asociarse en organizaciones sociales, y 

4.7.4. La 1 ibertad de palabra, prensa, reunt6n, mitin, de~ 

Files y manifestaciones en la vfa p~bl lea. 

4.7.1. En relación con el derecho a elegir y ser elegido, 

que es de suma importancia en Ja U.R.S.S., debido a que el 

6rgano rector de la vida poi Ítica de esta nación recae en 

los Soviets de Diputados, éstos son la columna vertebral 

de todo e~ sistema poi Ítico soviético. 
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El derecho que· arn~J izamos se traduce en la participa

ción en el poder público, en la formación directa de Jos ó~ 

ganos representativos de la sociedad, corno son Jos Soviets 

de Diputados y otros más. Pueden el~gir y ser elegidos todos 

los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, o sea, 

que tengan 18 anos de edad, cumplidos, con excepción de los 

reconocidos como incapacitados mentales legalmente .. 

Para ser diputado del Soviet Supremo de la U.R.S.S., 

·se requiere tener 23 años cumplidos;. para serlo de los So

viets Supremos de las RepÚbl icas Federadas y Autónomas; se 

requiere tener 21 años cumplidos. Las características de las 

repúblicas antes mencionadas se estudiarán posteriormente. 

E 1 voto por mandato const i tuc i ona 1 es secreto y di re5:_ 

to •. (Art. 99).• 

En lo relativo a las campanas pol Ítfcas'. el Estado se 

ehcarga de todos los gastos relacionados con 6stas, pero la" 

organización de las elecciones, presentación de candidatos, 

escrutinio y control de votaciones está en manos de los tr~ 

bajado res. 

El artículo 100 de la Constitución de la U.R.S.S. in

dica que tienen derecho a presentar candidatos a diputados: 

las organizaciones del Partido Comunista, los sindicatos, 
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la Unión de Juventudes Comunistas Leninistas, las cooperatl 

vas u otras organizaciones sociales, las colectividades la

borales y las unidades militares. 

De conformidad con la ley de la U.R.S.S. sobre las eles 

cienes al Soviet Supremo de la misma, el voto para la elección 

de diputados al Soviet Supremo de la Unión y al Soviet de las 

Nacionalidades del Soviet Supremo de la U.R.S.S. se efectúan 

por sufragio universal, igual, directo y sec~eto. (Art. 1). 

De acuerdo con este mismo ordenamiento, el candidato a 

diputado tiene derecho a intervenir en asambleas, mitines y 

utilizar los· medios de información masiva (Art. 47); se le 

dispensa de cumplir con sus obligaciones laborales con el fin 

de que participe en la campaña electoral y tiene derecho a 

percibir durante este tiempo, su salario en el lugar de su 

trabajo (Art. 48); tiene derecho al uso ·gratuito de transpo.r:. 

te de pasajeros dentro de su circunscripción territorial, e!! 

cepción hecha de taxis; y la importante inmunidad, o sea, que 

no se le puede procesar, detener ni apl !car sanciones adminl~ 

trativas por vfa judicial sin el consentimiento del Soviet S.!:!. 

premo d~ la U.R.S.S. 

Debido a la alta responsabilidad y compromiso que tiene 

todo diputado con sus electores, éstos tienen derecho a revo

carlo en caso de que se le retire la confianza depositada o 



161 

cometa un acto indigno de su título de diputado (Art. 6 de 

la Ley de Ja U.R.S.S. sobre el estatuto de Jos Diputados P2 

pul ares). 

4.7.2. El derecho a presentar en los organismos de Estado y 

organizaciones sociales, propuestas para mejorar su activi

dad y criticar sus defectos en el trabajo, se refiere a Ja 

obligación de los funcionarios de exami.nar en determinado 

plazo las propuestas y solicitudes de los ciudadanos y dar

les una contestación y adoptar las medidas necesarias (Art. 

49; cons~itucional dé la U.R.S,S.). Adem6s, el propio artfculo 

fija que se encuentra prohibida la persecución por ejercer. la 

crítica. Quien pers.lguiere la crítica ser6 castigado. 

4.7.3. El derecho a asociarse en organizaciones sociales, se 

ve reflejado en las organizaciones poi fticas formadas por los 

trabajadores, la Unión de Juventudes Comunistas Leninistas di;:! 

la U.R.S.S., las. cooperativas, las sociedades deportivas, de 

defensa, culturales, técnicas ·y cientfficas, etc. En este "ª!!! 
po, encontramos al Partido Comunista de 1~ U.R.S.S., el cual 

est6 reconocido constitucionalmente en el artículo 6, qur lo . . 
define como la fuerza dirigente y orientadora de la. sociedad 

soviética y como un partido que existe para el pueblo y por 

el pueblo. La Única condición para poder crear una organiza

ción es que sus objetivos correspondan a los intereses de los 

trabajadores ·y contribuyan al deiarrollo de Ja iniciativa so-
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cial y a la actividad pol Ítica de las masas populares. Se 

considera inadmisible fundar organizaciones cuyas activid~ 

des contravengan los intereses de los trabajadores y la ca~ 

sa de construcción del comunismo en la U.R.S.S., y tratar 

de incorporar en dichas organizaciones a los ciudadanos so

viéticos. 

4. 7 .4. De conformidad con el artfculo 50 constitucional S.2. 

vi ético; se gerantiia~ a todos los ciudadanos la libertad de 

palábra, prensa, reunión, mitin, desfiles y manifestaciones 

en la vía pÚbl ica, a través de concesiones a los trabajado

res y a sus- organizaciones en edificios pÚbl icos, plazas, c~ 

lles y de una amplia divulgación de informaciones y la posib.L_ 

1 idad de utilizar la prensa, la televisión, etc. 

4.8. DEBERES DE LOS CIUDADANOS DE LA U.R.S.S. 

Después de haber anal izado los derechos y 1 ibertades 

de que gozan los ciudadanos de la U.R.S.S., nos correspond~ 

en consecuencia examinar aquellos deberes que marca la pro

pia 'ley fundamental de esta nación, y asf tenemos: 

4.8.1. Deber de observar la Constitución.- Esto es, de con2 

cerla, cumplir con sus normas y con las demás leyes soviét.l. 

cas, así como respetar las de convivencia socialista y lle

var con dignidad el alto título de ciudadano de la U.R.S.S. 

·~~f:i~f'.~;~;~-) ~ _-
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4.8.2. Deber de trabajar honradamente.- Se considera como 

i.mperat i.vo y como Lin deber el trabajar, y como una cuestión 

de honor para todo ci.udadano de la U.R.s .. s. el ser apto pa

ra trabajar. Eludir el trabajo ~ocialmente ~til es incompa

tible 6on ~os princi~ios de la sociedad socialista (Art. 60). 

4.8.3. Deber de cu·idar y for.talecer la propiedad socialista~

Se impone como una o~I igación la de luchar contra las sustrae 

clones y la dilapidación de los bie~es del Estado y la socie

dad, ya que se castiga a quien ate~ta contra la propiedad so

cialista (Art. 61). 

4.8."4 •. Deber de defender la patria socialista.- lmpl ica la 

obligación áe todo ciudadano, fu~cionario, organizaciones 

estatales·y sociales de salvaguardar la seguridad ael país 

y fortalecer su capacidad defensiva. (Art. 31 y 32). 

En.consonancia con lo anterior, ·Se encuentra el serv-1, 

cío militar obligatorio como un deber y un honor de los ci~ 

dadanos s·oviéticos. (Art. 63). 

4.8.5. Deber de respetar la dignidad nacional de ios dem~s · 

ciudadanos y fortalecer la amistad de las naciones y etnias 
.y 

del multinacional Estado soviético. (Art. 64). 
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4.8.6. Deber de respetar los derechos e intereses legítimos 

de otras persbnas.- Ser ·intransigente con Jos actos antiso

ciales y contribuir en todo lo posible al mantenimiento del 

orden público. (Art. 65). 

4.8.7. Deber de ocuparse de la educación de los hijos.- Pr~ 

pararlos para el trabajo socialmente Útil y éstos estin obll 

gados a ocuparse de sus padres y asistirlos. (Arto 66). 

4.8.8. Deber de cuidar la naturaleza y proteger sus riquezas. 

(Art. 67). 

4.8.9. Deber de custodiar los monumentos históricos y otros 

valores culturales. (Art. 68). 

4.8.10. Por ~ltimo, el deber internacionalista de propicia~ 

el fomento de la,amistad y colaboración con los pueblos de 

otros países y el de mantener y consolidar la paz universal. 

(Art. 69). 

4.9. ORGANIZACION DEL ESTADO EN LA U.R.S.S. 

En la organización del Estado soviético encontramos 

que éste reviste dos formas fundamentales: la unitaria y la 

federativa. 
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En el primer caso.se trata de un Estado fntegro, sim

ple y Único, el cual está conformado de varias unidades ad-

ministrativo-territoriales, esto es, territorio, región y 

distrito. ( 127 ) 

Encontramos que su expresi6n pol ítlco-administratlva 

es en forma piramidal, esto significa, que existen una se

rie de escalones administrativos, los cuales deben reportar 

desde el inferior hacia el superior y las órdenes o instru.s:, 

clones se dan en sentido Inverso. La mayoría de las repúbl! 

cas sovi6ticas que hoy existen mantienen esta formación. 

La segunda forma, es la que comprende a varios esta

dos, con cierta soberanfa, que son sujetos de la federación. 

La federación s~vi6t!ca es una uriión de estados na~ionales, 

no es una simple suma.de estados, sino que cada uno de los 

estados federados, comprende en t6rminos generales una na

ción que se diferencia de las demás por determinados usos y 

costumbres, esto es, cada uno presenta sU propia idiosincr~ 

cla, 

De esta forma, 1 a unión de 15 repúblicas federadas, 

·constituye lo que se conoce como Unión de Repúblicas Soci~ 

listas Sovi6ticas. Esta unión se caracteriza porque la foL 

ma de organización pol ftica es una; lo anterior se explica 

a trav6s del principio de organización de la federación s~ 

127 ) L.Grigorián y Y. Dolgop6lov. Ob. cit. p. 320 
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viética que es el cen~ral ismo democrático, que apunta el a~ 

tículo 3 de la Constitución de la U.R.S.S.: 11 La organización 

y la actividad del Estado soviético se estructuran según el 

principio del centralismo democrático: electividad de todos 

los Órganos del poder estatal, deber de rendir cuenta al pu~ 

blo de su gestión y obligatoriedad de acatar las decisiones 

de los Órganos superiores por los inferiores. El centralismo 

democrático conjuga la dirección Única con la Iniciativa y 

la actividad creadora en la ba.se, con la responsabilidad de 

cada organismo estatal y de cada fun'clonario por la misión 

encomendada". 

De esta forma, apreciamos cómo la toma de decisiones 

es una cadena que genera órdenes o instrucciones que debe.n 

ser observadas por todos los órganos Inferiores al.que la 

dictó, aquél debe rendir cuentas de su encargo y por Último, 

toda decisión se presenta para su revisión y aprobación y n~ 

ce de los Soviets de Diputados, 

La U.R.S.S. tiene un territorio que es la suma de los 

territorios de las repúblicas federadas que lo integran. H~ 

bita en él, el pueblo soviético unido que presenta un conju!!, 

to de pueblos residentes en las repúblicas agrupadas en la 

Unión. 
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4.10. COMPETENCIA EN LA.U.R.S.S. 

La U.R.S.S. como una federación se constituyó a fines 

de diciembre de 1922, con la firma del Tratado de Formación 

de la U.R.S.S. La competencia federal en la U.R.S.S., se dl 

vide de acuerdo al artículo 73 de la Constitución soviética 

en: a. Competencia en el terreno de las relaciones en el s~ 

no de la federación. b. Competencia en materia de dirección 

de la economía nacional y desarrollo socio-cultural. c. En 

el terreno de la defensa del país, s~guridad estatal y reli!_ 

clones exteriores. 

Incumbe a la U.R.S.S., representada por sus Órganos s~ 

periores de poder y ·admlnis.tración del Estado: 

"1) Admitir a nuevas Repúblicas en et seno de la U.R.S.S.; 

ratificar ta formación de nuevas repúblicas autónomas y regio

nes autónomas en el seno de las Repúbl leas Federadas; 

2) Determinar ta frontera estatal de la U.R.S.S. y.ra(!. 

ficar tas modi flcac iones de fronteras entre RepÚbl leas Feder~ 

das; 

3} Establecer los principios generales de ta organiza

ción y actividad de los Órganos republ icano"s y locales de p~ 

der y de administración del Estado; 

4) Asegurar Ja unidad de la regulación legislativa en 
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todo el territorio de la U.R.S.S. y aprobar Jos fundamentos 

de la Jegis~acl6n en la misma y de las Repúbl leas Federadas; 

5) Aplicar una poi ítica socioecon6mica Única, dirigir 

la economía del país; determinar las orientaciones fundame.!l 

tales del progreso técnico-científico y las medidas genera

les para 1.a util izaci6n .racional y la protección de los re

cursos naturales; elaborar y ratificar los planes estatales 

de desarrollo económico y social de Ja U.R.S.S.; ratificar 

los balances de s~ cumpl !miento; 

6) Confeccionar y ratificar el presupuesto único del 

Estado de la U.R.S.S~ y aprobar el balance de su ejecución; 

dirigir el sistema monetario y crediticio Único; establecer 

1 os. impuestos e ingresos para formar el presupuesto del Es

tado en la.. U.R.S.S.; determinar la pol ftica de precios y r~ 

muneración del trabajo; 

7) Dirigir las ramas de la economía nacional, los co.!!!. 

piejos y las empresas de subordinaci6n federal; ejercer la · 

dirección general de las ramas de subordinación federal-re

publ !cana; 

8) Las cuestiones de paz y la guerra, la protección 

de la soberanía, la custodia de las fronteras estatales y 

del territorio de la U.R.S.S., la organización de la defe.!l 

sa y la direcci6n de la~ Fuerzas Armadas de la U.R.S.S.; 
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9) Gara·nt izar la seguridad del Estado; 

10) La representaci6n de la U.R.S.S. en las reta¿lones 

lnternaclonáles, las relaciones de la U.R.S.S. con o~ros es

tados y organizaciones internacionales; el establecimiento 

de 1 as normas general es y la coord i nac iÓn de las relaciones 

de las- Repúbl leas Federadas con otros Estados y con organi

zaciones internacionales; el comercio exterior y otros tipos 

de actividad econ6mica exterior sobre Ja base del Monopolio 

de Estado; 

ll) Controlar Ja observancia de Ja Constitución de la 

U.R.S.S. y asegurar la adecuación de las Constituciones de 

las Repúbl leas Federadas a la Constitución de 1a U.R.S.S.; 

12) Decidir otras cuestiones de importancia federal". 

Aquí, podemos· apreci-ar la consol idaci-6n del poder por 

vía de Ja competencia federal. que como es natural protege 

los propios intereses de la federación en base a esta reg,!:!.. 

!ación. 

De la especificaci6n que tiene la U.R.S.S. como estado 

federál, único, se desprende la competencia _de las Repúblicas 

Federadas, 1 as cua 1 es no pueden l n·vad l r 1 a competencia de 1 a 

federación y por exclusl6n de la competencia de ésta Última, 

tendremos a la.primera. 
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4.11. REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Examinaremos a continuación las características qué 

presenta la República Federada, "de acuerdo con lo que hemos 

explicado sobre el centralismo democrático, como principio 

de organización y actividad del Estado soviético y la comp~ 

tencia que se le reserva a la U.R.S.S. 

De conformidad con el artículo 70 de la Co_nstitución 

de la U.R.S.S., la Unión de RepÚbl icas Socialistas Soviéti

cas es un estado multinacional, federal y unido, configura

do en base al principio del federalismo social lsta y en vi_c 

tud de la 1 ibre autodeterminación de las naciones y de la 

asociación voluntaria de l_as Repúblicas Socialistas Soviétl 

cas igual~ en derechos. 

Cada una de ~as Repúblicas Federadas tiene su propia 

Constitución que está en consonancia con la de la U.R.S.S.; 

de esta forma se 1 e considera como un es.ta do soberano (Art. 

76). Además, pueden decid! r sobre su organización social y 

terri tor;a1 (Art. 79), 1 a forma de emplear su presupuesto, 

otorgar nácional idad a sus ciudadanos y no puede ser modifl 

cado su territor.io sin su consentimiento. (Art. 78). 

Es. importante destacar que el artículo 76 de la Cons

titución soviética señala claramente que una Repúbl lea Fed~ 



171 

~ 

rada es un Estado social is ta soviético sobera,o que se unió 

a otras RepÚbl icas soviéticas; que cada una de éstas conse.r. 

va el derecho de separarse 1 ibremente de la U.R.S.S. (Art. 

72), y por Último, que tienen derecho a entablar relaciones 

con Jos Estados extranjeros, concertar tratados con ellosi 

intercambiar representantes diplomáticos y participar en Ja 

actividad de las organizaciones internacionales. 

Cada una de estas repúblicas tiene su propio escudo, 

bandera, ·himno, capital, residencia de permanentes Órganos 

máximos de poder, etc. 

la competencia de las Repúblicas Federadas puede dis

tribuirse en tres grupos: 

a. Poderes en la esfera polftico-administrati.va, den

tro de Jos cualei se encuentra: Ja representación de Ja re

pública a nivel internacional; aprobación de su Constitución; 

protección de·J orden público y de los derechos de los ciuda

danos; organización de su administración; su propio Soviet 

Supremo y Presidium de éste, cte. (128) 

b. Poderes en Ja esfera de Ja economfa nacional como: 

Ja aprobación de su plan económico, presupuesto y balance; 

impuestos e ingresos para el presupuesto de la Unión y el 

local; actividad bancaria; establecimientos y empresas indu§_ 

triales, agrfcolas y comerciales dependientes de los organi~ 

( 128 ) A.F.g6rov. I.a Ley FundarrentaJ de la Uni6n de Repúblicas socialistas 
soviéticas. Ed. Progreso, Moscd, 1980. p. 36. · 
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mos de la República; organización de Ja construcción de ca-

rreteras, etc. y 

c. Poderes en la esfera cultural-social, los que com

prenden: Legislación sobre el matrimonio, la familia, l,a dl 

rección de la sanidad y los seguros sociales; la instrucción 

primaria, secundaria y superior; la organización y Ja direc

ción de Ja educación física y'Jos deportes. 

4.12. REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIET·ICAS AUTONOMAS 

Dentro de las RepÚbl icas Federadas, encontr~~s __ c:)t.i::o- --

modelo al que se considera como un Estado autónomo más, den 

tro de un Estado soberano, y se le den~ina Repúb-tica Autó

noma. Tiene derecho a otorgarse' su propia Constitución, ti~ 

ne su propio territorio el cual es soberano, no puede modifl 

carse éste sin su consentimiento, tiene· sus órganos máximos 

de poder, y su órgano máximo de administración del Estado que 

es el Consejo de Ministros. Tiene derecho a promul_gar sus pr2 

pi as 1 eyes que deben estar en consonancia con 1 as de 1 a Repú

blica_ Federada a la que pertenezca y a las je origen federal. 

De la República Socialista Federativa Soviética de Ru

sia, forman parte, entre otras, las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas-Autónomas de Bashkiria, Carel ia, Maris, etc. 
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4.13. ORGANOS SUPREMOS DE PODER EN LA U.R.S.S. 

tos órganos supremos de poder en la U.R.S.S. son aque

llos que ejercen el gobierno del país y que representan y ex

presan la voluntad del pueblo soviético. Se trata de los So

viets de Diputados, los cuales están divididos de acuerdo al 

saetar que representan, así tenemos que el Soviet Supr·emo de 

la U.R.s.s., los Soviets Supremos de las Repúblicas Federadas, 

los Soviets Supré!l\Os de las Repúblicas Autónomas, etc. Comen

zaréfrtos por analizar al Soviet Supré!llo de la U.R.S.S. y a su 

Presidium. 

4.13.1. soyiet supremo 

Es el ·órgano máximo de poder de toda la federación so

viética.Es-elegido por la po~laci6n y en su seno trabajan los 

representantes electos de todas las formaciones nacional-ests. 

tales. 

Los diputados del Soviet Supremo de la U.R.S.S., así co

mo los Soviets Supremos de las Repúblicas .Federadas y Autónomas 

son elegidos para su cargo por un período de 5 afios. El Soviet 

.Supremo de la U.R.S.S. como órgano superior de poder en la mi§. 

ma, tiene competencia, de conformidad' con el artículo 108 de la 

propia Constitución para: 

- Aprobar ·1a Constitución de la U.R.S.S.; 

Introducir modificaciones en la misma; 
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- Admitir nuevas repúblicas; 

Ratificar la formación de nuevas repúbl leas autónomas; 

• Ratificar los planes estatales de desarrollo económi

co y social, el presupuesto del Estado de la U.R.S.S. 

y los balances de su cumplimiento; y 

• Formar los. 6rgsnos de la U.R .. s.s. a él subordinados. 

El Soviet Suprem~ de la U.R.S.S. esti compuesto por dos 

Cámaras, el Soviet de la Unión y el .. soviet de las Nacional idi;. 

des. Entre éstas no existe ninguna superioridad; tienen los 

mismos derechos y las mismas obligaciones: ( 129 ) 

El Soviet 9e la Unión es elegido por circunscripciones 

territoriales electorales con lgua.1 número de habitantes. 

Mientras que el Soviet de las Nacionalidades se compone de 

32 dlputados que env.fa cada una de las Repúbl leas Federadas; 

poi" once que envfa cada República Autónoma; cinco por cada 

reglón autónoma y uno por cada-.comarca autónoma, 

De conformidad con el Reglamento del ·soviet Supremo ·de· 

la U.R.S.S. ya que no existe supremacía de una Cimara sobre 

la otra, se aprueban las leyes por maycirfa de votos. 

El Soviet sesiona en forma ordinaria dos veces al año 

y en forma extraordinaria cuando lo convoca el Presidium del 

propio Soviet o a petición de una de las Repúbl leas Federadas 
( 129 ) Reglamento del Soviet Supremo· de la Uni6n de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas. Leyes y Reglamentos· Fundamentales 
de la U.R.S.S~ T. r. p. 122 
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o por más de un tetcl6 de los diputados de una de las Cámaras. 

En caso de que exista desacuerdo entre las Cámaras, se 

prevé la formación de una Comis-ión de Conciliación, que est~ 

rá integrada por igual número de representantes y que tiene 

la.obligación de emitir un fallo. Si éste no s~tlsface a una 

de las Cámaras o a ambas, éstas lo examinarán nuevamente y si 

no se lfega a un entendimiento, se tienen dos opciones: sed~ 

ja para que lo examine ef próx.lmo Soviet o se somete a una v2 

taci6n ~oúlar, o sea, se le consulta al pueblo por medio de 

un refrendo. 

Cada c·ámara está integrada por catorce comí s iones perm.!!_. 

nentes. los Soviets ·Supremos ·de las Repúblicas Federadas y 

Autónomas'· t 1 enen 1 as mismas facu 1 tades que se mene i onan en 

lo correspon_diente al Soviet Supremo de la U.R.S.S., pero de!!. 

tro de su propia demarcación territorial. Su composición es 

diferente, ya que en éstas no existen dos Cámaras, sino una 

s~la, la cual es elegida por el ~ueblo dividido en u~n~mero 

determinado de territorios con cantidad de población Igual. 

4.13.1.1·. Presidium del Soviet Supremo 

El Soviet Supremo de la U.R.S.S. elige en reunión con

junta de las Cámaras al Presidlum del Soviet Supremo de la 

U.R.S.S., que es el Órgano permanente del propio Soviet, está 

subordinado a éste último en toda su gestión, y ejerce, en 
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Jos 1 Ímites previstos en la ~onstitución, las funciones de 

máxima potestad durante el per Íodo comprendido entre una y 

otra de sus sesiones. 

El Presidium del Soviet Supremo de Ja U.R.S.S. se elige 

dentro de Jos diputados y Jo integran: el Presidente del pro-· 

pio Presidium, un primer Vicepresidente, quince Vicepresiden

tes más (uno por cada RepÚbl ica Federada), un Secretario y 

veintiún Vocales. 

Además de las funciones anotadas anteriormente, el Pr~ 

sidium del Soviet Supremo de Ja U.R.S.S. tiene facultades para: 

- Anular las disposiciones·y órdenes del Consejo de Mi

nistros de la U.R.S.S. y de las Repúblicas Federadas, 

cuando no se.ajustan a la ley; 

- Ratifica y denuncia los tratados internacionales de 

la U.R.S.S.; 

- Designa y remueve a los representantes diplomáticos; 

- ci~creta Ja movilización total y parcial del ejército; 

- Concede la ciudadanía, decide Jos casos de abandaio 

de Ja misma y Ja privación de ésta, así como Ja con

cesión de asilo, entre otros. 

Como se ha explicado, el Presidium del Soviet Supremo de la 

U.R.S.S., al igual que el de las Repúblicas Federadas y Au

tónoma.;, actúan en e·l período comprendido entre Ja5 sesiones 
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de los respectivos· Soviets Supremos, por lo que al primero, 

se le han otorgado algunas facultades que deben ser ratifi

cadas por éste último, dentro de las cuales encontramos: 

- Modificación de fronter.as entre las RepÚbl icas Fed~ 

radas; 

- ·Modificación a los actos +egislativos vigentes; 

- Suprimir Ministerios y Comités a propuesta del Con-

sejo de Ministros; y 

- Relevar y designar a los componentes del Consejo de 

·Ministros, a propuesta del Presidente del mismo. 

Cuando termina la gestión del Soviet Supremo expira 

también la del Presidium, así que se convoca para una nueva 

1 ntegrac ión. 

Tratándose de los Presidiums de los Soviets Supremos 

de las Repúblicas Federadas, se les conceden facultades di~ 

tintas de las que se prevén para el Pi-esidium del Soviet S.!:!. 

premo de la U.R.S.S., ya que se 1 imita a ·su propia circuns-· 

cripción territorial, así encontramos que aunque pueden con. 

ceder su ciudadanía, no deciden los casos de abandono de la. 

misma y sí pueden conceder asilo dentro de su territorio. 

Pueden anular las disposiciones del Consejo de Ministros 

de la propia Rep6bl ica Federad~ y de Jos Consejos de Mini~ 

tras de las RepÚbl icas·Autónomas; ratifican y denuncian los 

tratados inter·nacionales de los que son partes, etc. 
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De esta forma,. hemos anal Izado la integración del Es

tado soviético, señalando cuál es la competencia de Ja URSS, 

como Estado unitario basado en el principio de centralismo 

democrático, cu,les y qué son las Rep~bl icas Federadas y las 

Autónomas, cómo se integran y qué son l·os órganos de poder 

de la URSS, así que sólo resta estudiar la forma en que se 

integra al Gobierno propiamente dicho, para lo cual examin.e 

remos al Consejo de Ministros y Jos Ministerios en la URSS. 

4.13.2. Consejo de Ministros en la U~R.S.S. 

Es el máximo Órgano de Ja administración del Estado en 

la U.R.S.S. como entidad federada; encabeza todo el sistema 

de órganos ejecutivos y administrativos, en otras palabras, 

es el órgano máximo ejecutivo.del gobierno de todas las re-

.públicas s~viéticas. ( 130) 

El gobierno soviético se forma en la primera sesión del 

Soviet Supremo de la U.R.S.S. ·de cadá legislatura. Este úJt¡.

mo acepta, en reunión conjunta de las dos Cámaras, la decla

ración del Presidente del Consejo de Ministros de la U.R.S.S. 

cuando termina su gestió~, y valora su actuación. Posterlor

'mente, el propio Soviet nombra y pide al nuevo jefe de gobie.r. 

no, que presente para su aprobación la 1 ista de los miembros 

del Consejo de Ministro~. 

( 130 ) Ley de la·Uni6n de Repeiblicas Socialistas Soviéticas, sobre 
el consejo de Ministros de la U.R.S.S. Leyes y Reglamentos 
Fundamentales de la U.R.S.S. T.!. p. 215 
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El gobierno de ia U.R.S.S. se integra por el Presiden 

te del Consejo de Ministros de Ja U.R.S.S., los primeros V.l 

cepresidentes y Vicepresidentes, los Ministros y Jos Presi

dentes de los Comités Estatales., así corno por Jos Presiden

tes de los Consejos de Ministros de las Repúblicas Federadas. 

El Consejo de Ministros de la U.R.S.S. es el responsa-

ble ante el Soviet Supremo de Ja U.R.S.S. y Je rinde cuenta 

de su gestión; en el período comprendido entre las sesiones 

del Soviet Supremo, es responsable ante el Presfdiurn de és

te~ al que Je rinde cuenta de su gestión. 

De conformidad con la Ley de Ja U.R.S.S. sobre el Con 

sejo de Ministros de la U.R.S.S., éste Órgano máximo de go

bierno, sobre la base y en cumplimiento de las leyes de la 

U.R.S.S. y otras decisiones del Soviet Supremo y su Presl

dium, dicta disposic.iones y Órdenes y comprueba su cumpl i

miento; su ejecución es obligatoria en todo el territorio 

de la U.R.S.S., y por· todos los órganos, organizaciones, fui 

clonarlos y ciudadanos. 

El Consejo de Ministros tiene sus facultades 1 i~itadas 

en Ja Constitución de Ja U.R.S.S. o de las Repúblicas Feder~ 

das o Autónomas respectivamente, y además por los que le con 

fieren los Soviets Supremos y Presidlums que correspondan, 

ya sean de Ja ú.R.S.S., República Federada o Autónoma, por 
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lo que dentro de éstas encontramos: 

- Aplicar la poi Ítica socloeconómica sobre la base de 

la utilización integral de las leyes economicas y 

las ventajas del social.ismo; 

- Desarrollar ·Ja economía nacional planificada; 

Consolidar la cohesión de todas las naciones y et

nias del país; 

- Perfeccionar la administración del Estado. 

El Consejo de Ministros de la U.R.S.S .• aunque como h~ 

mos establecido tiene limitadas sus facultades, como autori

dad máxima administrativa del pafs, tiene una competencia 

muy amplia en la toma de decisiones en esferas como: la de 

la seguridad y capacidad defensiva del pafs, poi ltica exte

rior y re!aciones internacionales, finanzas, créd~to y pre

cios. trabajo y cultura, desarrollo de la economla, etc. 

Los Consejos de Ministros de las RepÚbl icas Federadas 

y de las Autónomas, son nombrados en la misma forma, con e!!_ 

si las mismas fa.cultades que el de la U.R.S.S., claro, den

tro de su territorio y·la compete.ncia que les fije su propia 

Constitución. 

Como se desprende de la anterior explicación, los Con 

sejos de Ministros de las Repúblicas Feder~das y Autónomas 

son los órganos de gobierno de sus respectivos territorios, 
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los cuales en asuntos ~ederales tomarán opinión del Co~sejo 

de Ministros de la U.R.S.S. Deben éstos rendir su informe 

al respectivo Soviet Supremo, o en su caso, al Presidium del 

Soviet Supremo. 

Por último, los Consejos de Ministros están facultados 

para anular las disposiciones de los Ministerios de su comp~ 

tencia e incluso imponer sanciones disciplinarias a los Mi

nistros. 

4.13.2.1 Ministerios de la U.R.S.S. 

De acuerdo con la Ley de la U.R.S.S. sobre el Consejo 

de Ministros en su artfculo 21, los Ministerios de la URSS 

son órganos centrales de administración del Estado; tienen 

por objeto dirigir los sectores de la administración que le 

están encomendados y son responsables por la situación y de~ 

arrollo de esos sectore5, por el cumplimiento de los planes 

estatales y la realización de otras tareas. 131 

El Ministeri6 traza y real iza las medidas necesarias 

para el fomento de la rama correspondiente, y dirige con e~ 

te fin, las empresas e insiituciones subordinadas. Según la 

competencia territorial se distinguen los Ministerios de la 

U.R.S.S., de los de las Repúblicas Federadas y de los de las 

Repúblicas Autónomas. Los Ministerios de la U.R.S.S. pueden 

( 131) Leyes y Reglamentos Fundamentales de la U.R.S.S.,T. I. Cb. 
cit. p. 228 
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ser de toda la Unió~ o bien de toda Ja Unión y de Ja Repúbll 

ca; mientras que en la RepÚbl ica Autónoma se instituyen úni

camente de Ja República. 

Los Ministerios de toda la Unión dirigen ramas cuya 

administración es de competencia exclusiva de la U.R.S.S. 

Entre ellas figuran: los de ferrocarriles, aviación civil, 

flota marftima y algunos tipos de industrias y comercios. 

Los Ministerios de toda la Unión dirigen Ja rama enc2 

mendada en todo el territorio de la U.R.S.S. directamente 

desde el centro o a trav~s de sus órganos en las localida

des. Dichos Órganos se distinguen porque no tienen una su

bordinación "doble" o concurrente. 

Los Ministerios de toda la Unión y de la República dl 

rigen las ramas a ellos encomendadas, por regla general, por 

medio de los Min(sterios homónimos de las RepÚbl icas Federa

das. En estas ramas deben tomarse en consideración las pee~ 

1 iaridades nacionales, económicas y naturales tocares. o·ichos 

Ministerios se subordinan, por una parte, a tos Órganos supr~ 

mos del poder estatal y a la administración pÚbl ica de la Re

pública en cuestión, y por la otra, al Ministerio de la URSS 

correspondiente. 
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Los Ministerios de las RepÚbl leas Federadas y Autóno

mas administran ramas que son competencia exclusiva de la 

República correspondiente. Los Ministerios de las Repúbl l

eas Federadas están subordinados directamente al Consejo de 

Ministros de la misma~ mientras que los de la República Au

tónoma se subordinan al Consejo de Ministros de ésta y al 

Ministerio correspondiente de la República Federada. 

Al frente de cada Ministerio se encuentra un Ministro 

que tiene derecho a resolver todas las cuestiones fundamen-

' tales de su ·ramo. En el marco de su competencia. responde pe.!: 

sonalmente de las tareas encomendadas a su Ministerio y de 

las obligaciones ante el Consejo de Ministros, el Soviet Su

premo y el Pres id ium de éste. ( 132 ) 

( 132 ) Leyes y Reglamentos .. FUrrlamentales de la U.R.S.S. T. I. 
p. 229. . 



· CAP! TULO V 

DERECHO A LA PROPIEDAD PERSONAL 

5. 1 Concepto. 

De conformidad con el artfculo 10 de la Constituci6n 

de la U.R.S.S., ''la Ley protege el derecho de los ciudada

nos a la propi"edad personal de.los ingresos y ahorros pro

cedentes de su trabajo, la vivienda y hacienda doméstiéa 

auxiliar, los objetos de uso doméstico, de consumo y ~e 

comodidad personal, asf como el derecho de herencia de la 

propiedad personal de los ciudadanos.·• ( 133) 

De .la anterior transcripci6n de una norma constitucio

nal soviética, ap¡eciamos el hecho de que en la U.R.S.S. 

existe el derecho de propiedad pe~sonal; como lo hemos ex

presado a travé~ de est~ trabajo, se diferencia del con

cepto consagrado en las normss jurfdicas mexicanas porque 

responde a diferentes sistemas políticos y económicos. 

Se anal izará qué es lo que comprende el derecho so

viético por derecho a la propiedad personal. 

En primer lugar, destaca la importancia de que toda 

propiedad sob"re algún objeto sea producto del trabajo, es-

( 133 ) Raisa, Jálfina. El Derecho de Propiedad personal en la U.R.S.S. 
F.d. Progreso, Moscti, 1976. p. 7. 
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to es, sea adquirido con dinero obtenido del trabajo o de 

los ahorros procedentes de éste, ya que no se permite la 

explotación del hombre por el hombre y obtener dinero de 

ésta forma. 

5.2 Características 

Las pr i ne i pal es caract·erf st icas del derecho de pro

piedad personal del ciudadano soviético, consisten en la 

facultad de poder poseer, utilizar y disponer de todos los 

bienes que requiera para su bienestar y comodidad. Debido 

a que éste derecho obedece a una estructura social determi

nada y a una economía específica, la propiedad personal, 

además se caracteriza por: 

a) .La propiedad personal está indisolubremente liga

da con la propiedad socialista, es producto de ésta. Esto 

significa que.se otorga plena libertad al individuo para 

disponer de.los bienes que Je pertenecen· y aprovecharlos, 

sin embargo, los bienes que pueden ser sujetos de propiedad 

personal, en su gran mayoría, son bienes de consumo. 

No se perm'ite emplear la propiedad personal para obt~ 

ner ingresos extralaborales, explotar el trabajo ajeno, o~ 

ganizar actividades económicas privadas o para otros fines 

c6ntrarios a los principios del estado socialista; y 

b) El destino que tiene la propiedad personal es el 
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de satisfacer la~ necesidades materiales y culturales del 

individuo, lo que .es concordante con lo que hemos expresa

do. 

5.3 Sujetos del derecho Je propiedad personal 

La post bi 1 idad de ser sujeto d.e derecho de propiedad 

personal es uno de los. elementos prlnclpales del contenido 

de la capaci~ad civil. 

De acuerdo con el artfculo 9 d~ los fundamentos de 

la legislación civil en la U.R.S.S. y de las RepÚbl icas·F~ 

deradas, uLos ciudadanos pueden tener bienes en propiedad 

personal~ gozar del derecho de usufructo de viviendas y 

otros bienes, pueden heredar y legar bienes, .•. 11 • 

Oe esta. forma, apreciamos que 1 os ciudadanos en. 1 a 

U.R.S.S. tienen derecho a la propiedad personal y para eje;.!: 

citar ~ste derecho en algunos casos ~s suficiente sólo po

seer capacidad de goce. As(, un menor de edad al cual le 

óbsequian una bicicleta, es propietario.de est6 y la usa 
' 

ejerciendo su derecho de propiedad. 

La capacidad de goce y ejercicio se reconoce en igual 

forma a todos los ciudadanos de la U.R.S.S., independiente

mente del sexo, la nacionalidad y la raza. La capacidad ju-
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de satisfacer las necésidades materiales y culturales del 

individuo, lo que .es concordante con lo que hemos expresa

do. 

5.3 Sujetos del derecho Je propiedad personal 

La posibilidad de ser sujeto de derecho de propiedad 

personal es uno de los. elementos principales del contenido 

de la capaci?ad civil. 

De acuerdo con el artrculo 9 de los fundamentos de 

la legislación civil en la U.R.S.S. y de las Repúblicas F.!':_ 

deradas, "Los ciudadanos pueden tener bienes en propiedad 

personal~ gozar del derecho de usufructo de viviendas y 

otros bienes, pueden ~eredar y legar bienes, ... "· 

De esta forma, apreciamos que los ciudadanos en la 

U.R.S.S. tienen derecho á la propiedad personal y para ej':..!:. 

citar éste derecho en algunos casos es suficiente sólo po

seer capacidad de goce. Asf, un menor de edad al cual le 

ób~équian una bicicleta, es propietario. de est' y la usa 

ejerciendo su derecho de propiedad. 

La capacidad de goce y ejercicio se reconoce .en igual 

forma a todos los ciudadanos de la U.R.S.S., independiente

mente del sexo, la nacionalidad y la raza. La capacidad ju-
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rídica del ciudadano surge en el momento del nacimiento o 

aún antes y cesa cuando la persona fallece. 

La capacidad de ejercicio.surge en plenitud al ,cumplir 

e 1 individuo 1 a mayo'r.f a de edad, es dec i r 1 os 18 años, de 

conformidad con el artféulo 8 de la legislación civiÍ de la 

U.R.S.S. 

' 
Existe el caso de que los menores de 18 años de edad, 

que hayan cumplido los 15, la Ley les otorga capacJdad 1 imi

tada de ejercicio, con la aprobación de sus padres, adopta

dores o tutores; pueden disponer 1 ibremente de su salario 

y ejercer autonomamente los derechos de autor o inventos. 

Además, se prevé la emancipación, como otra forma de poder 

gozar en ferma total de la capacidad jurfdica. 

Como y·a se ha mencionado en párrafos anteriores, la 

capacidad de goce, no sólo comienza en el momento en que un 

individuo nace sino antes, esto es en el caso, de que sea 

designado heredero y sea engendrado en vida del que dicta su 

testamento, así adquiere los derechos que le hayan sido oto.r. 

gados por el autor del testamento. En la sucesión por Ley, 

son herederos los hijos del autor de la herencia aunque na~ 

can despu6s del fallecimiento d~ éste. 

Los padres, tutores o curadores son los encargados de 
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administrar Jos b(enes. de los menores a su cargo. 

Tienen la obligación de garantizar la conservación 

de los bienes y entregarlos al cumplirse la mayorfa de edad 

de aquéllos; 

Los menores de edad que gozan de la capacidad limit~ 

da de ejercicio, a la que hemos hecho referencia, respon

den del daño causado por ellos, esto es, tienen responsa

bll idad civil por sus actos. Su responsabilidad se encuen

tra en los i fmites del salario que devengan o los bienes 

·que posean, sólo cuando éste no es suficiente para indemni

zar el año, ésta corre a cargo de quien tenga la patria 

potestad. 

Los tribunales pueden 1 imitar la capacidad de ejer

cicio del ciudadano que a consecuencia del abuso de bebi

das alcohól leas 6 de narcóticos ponga en d·iffc i 1 si tuac iÓn 

material a su familia. 

S.4 Formas de propiedad en la U.R.S.S. 

En la U.R.S.S. existen diversas cl~ses de propiedad, 

las cuales. son: Propiedad del Estado, de las organizaciones 

sociales, del koljós, basada en la pequeña economfa parti

cul,ar y 1 a personal. 
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s.4,1 .f.ropledad del astado 

En Ja U.R.S.S., los medios dT producción son propie

dad ~oc Tal. La propiedad estatal de, todo el pueblo es el 

tipo rector, fundamental de la propiedad social socialista. 

Son propTedad del Estado. la tierra y el subsuelo, las aguas, 

los bosques, las fábricas, las minas y los yacimientos, las 

cent~ales el~etrleas, los ferrodarriles, el transporte au

toinovl_I fst leo, acuát leo, aéreo y por tuberf as, los bancos, 

los medios de comunicación, ¡as empresas municipales, co

merciales, agrícolas y otras, asf como también el fondo prin 

elpal de las casas de vivienda en las ciudades y en los P2 

bl ados de t 1 po u rb·anos. 

Toc:los aquellos bienes.de uso común por la p"oblaclón 

o aquellos"por medio de los cuales pudiera existir la ex

plotación de los trabajadores por un particular, son pro

piedad del Estado, ya que de esta forma logra mantener re~ 

trlnglda la propiedad personal de los ciudadanos y al mis

mo tle_m.po se protege el sistema económico del pafs.( 134) 

5.4.Z Propiedad de las organizaciones sociales 

Las organizaciones sociales tales como los sindica

tos, las soci~dades deportivas, las asociaciones artísti

cas, sociedades de voluntarios para determinadas activida

( 134 ) Raisa, Jálfina. El Derecho de Prcpiedad del Estado en la 
U.R.S.S. Ed. Pro:¡reso, Moscú, 1981. p. 65. 
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des, tienen en propiedad edificios, instalaciones, sanato

rios, casas de descanso, centros culturales, estadios, etc. 

Estos bienes deben consistir principalmente en los necesa

rios para cumplir adecuadamente con sus funciones. 

Como ejemplo de ésta tenemos a las organizaciones 

cooperativas de consumo, de construcción de viviendas, etc., 

las cuales tienen bienes en propiedad. Los ciudadanos a 

través de sus cuotas adquieren derechos en éstas y confor

me a sus estatutos toman parte en su administración; pue

den utilizar un bien determinado como Jo es un departamen

to en el edificio ~e la cooperativa. El bien del que habl~ 

mos no es propiedad pe.rsonal del socio·de la cooperativa, 

sólo Jo son las cuotas que entrega a la misma, las cuales 

Je so~ devueltas en caso de que ya no participe en la mlA 

ma. o en caso de muerte, sus· herederos tienen derecho a r~ 

clamarlas. 

5.4.3 Propiedad del Koljos 

Se entiende por hogar koljosiano a la unión laboral 

familiar, cuyos participantes están 1 igados con la produc

ción y disponen de una economía auxiliar mediante la expl.2_ 

tación de una parcela que se les otorga en usufructo. Se 

basa en relaciones de parentezco, aunque es posible que 

otras personas ajenas a una relación famil lar formen parte 
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del koljÓs. ( 135) 

La caracterrstica principal del hogar koljosiano es 

el domicilio conjunto y el trabajo común en la hacienda, 

así como Ja participación en la producción es de todos 

los que Jo habitan. Sucede frecuentemente que sólo algu

nos miembros del Koljós trabajan en el. mismo, mientras Jos 

demás pueden hacerlo en otra_ parte diferente, sin que se 

altere a funcionamiento. 

·rodas Jos bienes en el koljós son propiedad conjunta 

de los miembros del mismo (Art. 27 legislación civil L La 

propiedad que en éste caso corr.esponde. a cada uno de los 

miembro~ que forman el koljós no es heredab)e; si fallece 

alguno de sus integrantes, su parte acrecenta la de Jos d~ 

más. Sólo podrá heredar el Último de los miembros del kol

jÓs cuando éste desaparezca. 

Son propiedad del hogar koljosiano, la eco·nomía au

xiliar organizada en la parcela, la casa habitación, el ga

nado productivo, las aves de corral y los pequeños aperos. 

de labranza, como también, Jos _ingresos deJ· trabajo entre

gados en propiedad por sus miembros. 

Cada uno de sus miembros tienen derecho a Ja propie- · 

dad personal de aquellos bienes de consumo necesarios para 

( 135 ) Ráisa, Jalfina. Ob. cit. p. 28 
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su desarrollo y uso individual. Estos no pertenecen al kol 

jós y pueden ser sujeto de cualquier tipo de transacción 

e incluso de sucesión. ( 136) 

Hemos referido que el koljós dispone de una parcela 

como una forma auxiliar de ayudar a los integrantes del 

koljós. Esta es concedida por una asamblea general en la 

que se toma en considera~ión el número de miembros del ho

gar koljosiano, con el ·objeto de otorgar Ja extensión de 

ti"erra necesaria. 

El hogar koljoslano aparece como sujeto Único de de

recho, participante en distintas relaciones como las fisca-· 

les, de seguros, etc. Jurfdicamente se formal iza por medio 

de un registro en el 1 ibro admini"strativo del Soviet rural". 

Ahf se indica la composición personal del hogar, se anotan 

Jos cambios ocurr_idos en él y se señala al jefe del mismo. 

El jefe del hogar koljosiano puede ser cualquiera de 

Jos'miembros mayores de edad. 

Por los negocios real izados a nombre del koljós, re~ 

pende éste con sus bienes, y por Jos que real icen sus in

tegrantes, responden cada uno de el Jos, con sus propios 

bienes en forma individual. 

( 136 } Ibid. p. 29. 
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Cuando uno de Jos miembros deja de pertenecer al h.2_ 

gar kol jos i ano, 1 a separación se hace por regla genera·! en 

especie, cuando esto no es posible se entrega en dinero la 

parte proporcional que le co~responde de los bienes. 

Puede darse el caso de que el hogar koljosiano se d_L 

vida en otros, aquf se reparten los bienes de común acuer

do y atendiendo al número Je los nuevos hogares y al de 

Jos integrantes de cada uno. 

Por Último,.puede perderse el derecho a la parte de 

.Jos bienes del koljós, si en un lapso de tres años, una 

persona apta para trabajar no lo hace, ni participa·con 

sus recursos para el mismo. 
\. 

5.4.4 Propiedad basada en la pequeña economfa particular 

la ley admite la pequeña economfa particular de cam: 

pesinos y artesanos individuales; basada en el trabajo pe.c 

soqal y con exclusión de la exp1otaci6n del trabajo ajeno. 

Estos campesinos y artesanos no se encuentran agrupa

dos en ninguna cooperativa de trabajo, sino que lo real iza 

en forma independiente y de la venta de sus productos obti~ 

nen los ingresos necesarios para adquirir los bienes que 

1 e son menester. ( 137 ) 

( 137 ) !.De. cit. 
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5.4.5 Propiedad personal 

El derecho de propiedad personal, como Jo hemos ano

tado anteriormente, lo constituyen Jos bienes de consumo, 

esto es, todos aque 1 1 os que tienen como fin proporcionar 

elementos· de comodida:l para disfrutar Ja vida y aquel Jos 

que incrementan la cultura y la recreación. de ·los ciuda

danos soviéticos. No se pe~mite que se posea en calidad 

de propiedad personal aquellos bienes que coadyuven a la 

explotación del trabajo ajeno, por Jo que los objetos de 

propiedad personal se clasifican de la siguiente forma. 

5,5 Clasificación de las cosas como objetos de derecho 

de propiedad personal· 

Para la caracterización del régimen de las cosas y 

su posibilidad de adquirirlas, tiene importancia esencial 

su clasificación jurídica. De esta forma, en el derecho 

so~ié~ico no se conoce la división de la~ cosas en mu~bles 

e inmuebles. 

5,5,J Bienes de producción y bienes de consumo 

El principio más importante de la clasificación que 

anal Izamos es de carácter económico, ya que Jos bienes se 

div_iden en medios de producción y objetos de consumo. 



195 

Los ~rimeros consignados no pueden ser objeto del d~ 

recho de propiedad personal sino que son de la denominada 

propiedad socialista. Los segundos, son objeto de derecho 

de propiedad personal, y lo constituyen los ingresos y ah~ 

rros provenientes del trabajo, la casa habitaci6n, la eco

nomía doméstica auxiliar; los enseres y objetos de economía 

doméstica, de uso personal y de confort. 

También se incluyen a las pensiones que reciben los 

jubilados y los Incapacitados para trabajar, los estipen

dios que se 6torgan a los estudiantes y la ayuda que ·se 

presta a madres con numerosa familia o solas, que no per

ciben ingresos provenientes del trabajo. 

5.5.2 Bi~nes consumibles y no consumibles. 

En los primeros se incluye a todos aquellos que en 

el proceso de su uso desaparecen por completo, como los 

artículos al lmenticios, combustibles, etc. 

Los segundos son los que en el proceso de su uso se 

desgastan gradualmente, conserv~ndo su integridad, como 

los automovlles. 

La ant~rior clasificaci6n es importante ya que exis

ten actos jurídicos que s6lo pueden recaer sobre una clase 
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de estos bienes, asr el co~trato de arrendamiento siempre 

recae sobre bienes no consumibles. 

5.5.3 Bienes divisibles y no divisibles 

El objeto divi"sible es aquel cuyas partes pueden cum

plir las mismas funciones que la cosa en su conjunto antes 

de su división. 

Las cosas no divisibles al fraccionarlas pierden su 

función principal. 

Esta clasificación es importante p'orque en el dere

cho soviético la casa habitación es una cosa indivisible y 

porque a~ tratarse de objetos no divisibles, que por algu

na circunstancia pertenezcah a dos o m6s personas, la que 

pretenda tenerla a tftulo de dueño, deber6 pagar a las otras 

la parte alfcuota correspondiente. 

5.5.4 Bien~s especfflcos y gen~ricos 

Los primeros son aquellos que se individualizan en 

forma par.ticular, son bienes por asf decirlo Únicos, q•Je se 

distinguen de la masa general de .cosas homogéneas; los se

gundos, no se individual izan, sino que se determinan por 

los razgos genéricos comunes. Por ejemplo, en el primer 
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caso se puede tratar de una obra pictorica real izada por 

determinado artfsta, y en el .segundo pueden ser 40 litros 

de -gasolina. 

La importancia de esta clasificación radica. en que 

la pérdida de una cosa determinada individualmente, 1 ibera 

a la persona obligada en su entrega al que la ha adquirido; 

la pérdida o desaparición de una cosa genérica, como regla, 

no libera de la obligación de su entrega por existir otra 

·cosa del mismo género. 

s.s.s. Bienes considerados principales y accesorios 

Los primeros son aq~ellos que pueden ser utilizados 

~or s( mismos, sin necesidad de ocupar otros objitos para 

que presten el servicio para el cual fueron creados. 

Los segun?os son partes integrantes de otro objeto 

o se destinan al servicio de otro. 

La importancia de esta clasificación radie~ en que 

los bienes accesorios siguen la suerte de los principales 

S.6. Objetos del derecho de propiedad personal 

Como hemos anal izado anteriormente, la clasificación 
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que hace el derecho soviético de las cosas como objeto de la 

propiedad personal, estudiaremos ahora cuáles son los objetos 

que conforman, en términos generales, los objetos del derecho 

de propiedad personal. Como es natural, no agotaremos la enu

meraci6n,de todos. 'stos, sino que consideraremos los rubros 

genéricos. 'El determinar tojos los artfculos que componen e.2_ 

te derecho ·es lmpráct ico, ya que hemos asentado que :10 abar

can aquellos bienes consumibles. 

s:·6.1. Ingresos y ahorros provenientes del trabajo 

Como ya· mene ionamos, 1 os ingresos y .los ahorros prove

nientes del trabajo de los ciudadanos son. objeto del derecho. 

de propiedad .personal en distintas formas. Los ingresos de 

los ciudadanos se efectúan en dinero, el cual es empleado P.2. 

ra satisfacer las necesidades de éstos y sus familiares. El 

excedente puede ser entre~ado a cajas ~e ahorro operadas por 

el Estado. SI el depósito se hace en una cuenta corriente c~ 

mún, de la\cual se puede retirar el dinero total o parcialníe.!l 
.J 

te en cual'quler momento, el interés se paga a una tasa del 2% 

anual. Si el .depositante se obliga a no .retirar durante un de 

terminado periodo de tiempo, los intereses se pagan a una ta

sa del 3%. anual. La Ley no califica este incremento en la 9i!, 

nancia del dinero como lucro extralaboral, ya que considera 

que si una persona ha aportado dinero para que sea utilizado 

por el Estado, es justo que se Je entregue en compensación 
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Jos intereses pactados. Además, las cajas de ahorro efectúan, 

si asf lo desea el depositante, los pagos por arriendo de vl 

vlenda y servicios públ ices (agua, luz eléctrica, gas, telé

fono, etc. ) . ( 138 ) 

Se conserva en secreto las cantidades entregadas para 

depósito· y sólo puede obtenerse información por resolución 

judicial que asf Jo indique. 

Los.ahorros pueden emplearse, también, en las llamadas 

cooperativas de consumo, de construcción de vivienda, de con~ 

trucción de casas de campo, etc. a las que hemos aludido en 

''Propiedad da las organizaciones socia.les''. 

5.6.2. Casa habitación 

En e 1 apartado re 1 at i vo a. 1 os derechos soc i oeconóm i cos 

de Jos ciudadanos en la U.R.S.S., estudiamos el derecho de Ja 

vivienda, establecimos su origen constitucional y Ja forma de 

garantizarse a tra~és de .los fondos inmobiliarios a cargo del 

Estado y de las organizaciones sociales, asf como otros aspe.!::. 

tos relevantes·, 

Aclararnos que se lleva un registro de las personas que 

requieren de vivienda. Asf, los Comités de los Soviets urba

nos y distritales llevan un 1 ibro de registro en donde se 

( 138 ) Ráisa , Jalfina. Ob. cit. p. 71 
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anotan est~s personas y el turno que les corresponje para 

obtener vivienda. ( 139) 

Pri ne i pal mente, la satisfacción de vivienda está 3 car_ 

go del Estado, ya que se planifica la construcción de ciuda-

·des, las áreas verdes y los servicios públicos que es menes-

ter satisfacer .. 

Las empresas e 1 nst i tuc 1 ones venden casas de habita

c Ión individuales, construidas por ellas, a sus obreros, e~ 

pleados y personal técnico, al contado o a crédito, el cual 

se paga en 10 años con un interés del 2 % anual. Los ciuda

danos abonan por lo menos un 10 % al contado y el resto lo 

pagan en el plazo antes citado. 

Se concede crédito por parte de los bancos para la con~ 

trucción de casas individuales. El crédito se otorga por un 

plazo de 7 años- a una tasa de interés del 2 % anual. 

Las empresas ayudan a los constructores individuales, 

contribuyendo a que obtengan lotes de terreno cerca del luc 

gar de trabajo; se facilita materiales de construcción y se 

concede consultas técnicas para la edificación de viviendas. 

Debido a que la propiedad es exclusiva del Estado, son 

los órganos del Estado los que conceden los Jotes para la 

( 139 ) Ráisa, Jalfina. Cb. cit. p. 77 
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edlf lcaci6n de ·casas. La concesión de, que hiblamos la otorga 

el Soviet local respectl\'·:>. Lo anterior es un acto administr~ 

tlvo, sobre la base de que el Estado formal iza un contrato de 

ce.!lf6n de lote correspondiente por tiempo ilimitado para con~ 

trulr una casa de vivienda Individual, basado en el derecho 

de propiedad personal. 

Una vez firmado el contrato, el constructor está obl ig~ 

do a empezar la obra a más tardar un año después y terminarl~ 

en un plazo máximo de tres años. Si no cumple con los plazos 

especificados, el constructor se hace acreedo.r al pago de una 

mult~ por cada dfa de retraso; si incumple gravemente con las 

normas de construcción básicas, el contrato~~ concesi6n del . 

lote puede ser rescindido, pudiendo llegar hasta la demol ici6n 

de la casa o la confiscación de la misma a favor del Soviet 12 

cal. 

Terminada \a casa¡ se declara apta par~ habitarla y se 

registra el nombre del constructor individual convfrtiéndose · 

en ese momento en el dueño de ella. 

En caso de que se construya en terreno ajeno, el que la 

construye tiene derecho a que se le paguen los materiales em

pleados, pero perderá la obra construida en favor del dueño 

del terreno. 
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La casa habitación, así como otra clase de bienes, pu~ 

den ser objeto de numerosos actos jurídicos, as( tenemos que 

se permite: 

- El arrendar:iiento de la.casa habitación o una parte 

de ella, no se considera como una ganancia extralaboral, ya 

que la renta que se recibe sólo es la necesaria.para real i

zar las reparaciones que requiera el inmueble. 

En la U.R.S.S. existen dos tipos de contratos de arren 

damiento, el que se celebra entre un particular y el Estado, 

y el que se celebra entre particulares. 

En el primer caso, se conviene entre los fondos estatE · 

les y sociales para la vivienda y un particular. Puede ·disp~ 

nerse del-bien arrendado 1 ibremente, pagando la cántidad que 

se le haya asignado a tftulo de renta. La duración del contrE 

to es de cinco años prorrogables. En el segundo, si se trata 

de una renta de una casa individual, deberá conservarla en 

las condiciones en 1as que la recibió, y pagará una renta que 

es convenida con el dueño de la misma. Se da el caso, de un 

arrendamiento de una o más habitaciones dentro de una casa. 

En este Último caso, sólo pueden ocupar la habitación alqu_i 

lada el arrendatario, su esposa y sus hijos menores; si se 

desea aumentar el número de ocupantes por éstos, deben o~te

ner la autorización del arrendado.r. 
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~} f 
El contrato de arrendamiento no concluye con l.a muerte 

del propietario o del arrendatario; los derechos y deberes 

que emanan d• éste pasan a los herederos hasta que llega el 

plazo fijado en el mismo. 

El arrendatario puede hacer mejoras a la propiedad a

rrendada, pero s6Jo con la autorizaci6n del dueno. En este 

caso, tiene derecho a que se le reembolsen los gastos efec

tuados •. SI las mejoras las hiciera sin autorizaci6n, la ley 

Je concede al dueno la poslbil ldad de decidir si reembolsa 

o no los gastos efectuados. 

Se prevé la procedencia del juicio de desahucio por 

falta de pago en la renta convenida.( 140 

-Los contratos de permuta de bienes, inclu.yendo Ja casa 

habitación. En este caso los respectivos propietarios permu

tarin sus casas entre sf, si existe un valor mis alto en al

guna de éstas, se pagari Ja diferencia existente entre éstas. 

Se considera al c.ontrato de permuta como uno de com;>ri!_ 

venta, donde ·cada uno de Jos participantes se manifiesta como 

comprador y vendedor de los respectivos bienes. 

-Se pueden donar Jos bienes mediante el contrato respe.s_ 

tivo. El propietario fija las bases sobre las cuales se rea-

140 ) Ráisa, ~alfina. Ob. cit. p. 109. 
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1 iza la donación, si se trata de la efectuada a museos, or

ganizaciones sociales, etc., pero si se conviene con un pa¿: 

ticular no puede condicionarse el contrato; el contrato de 

donación se perfecciona en el mbmento de la entrega del bien. 

Le promesa prevía, Incluso por escrito, no es considerada c2 

mo un contrato. 

·El contrato denominado de "enejenáclón de Ja casa 

con la condición de.mantenimiento de por vida''· Con base en 

este contrato, una de las partes, siendo por edad o por es

tado de salud incapacitada para trabajar, entrega Ja casa 

que 1 e pertenece en p rop 1 edad a 1 a otra parte a c.amb i o de 

que el adquiriente se obligá a prestarle Ja correspondiente 

asistencia (Habitación, alimentos, cuidado y la ayuda nece-

saria). 141 ) 

El adquiriente en este tipo de contrato no puede rea

l Izar ninguna .operación sin'el consentimiento del enajenan

te .. Si fallece el primero, se termina el contrato y la .pro

piedad le es devuelta. 

- El contrato de prenda, como un medio de garantizar 

obligaciones. Este contrato, tiene dos funciones en la URSS: 

a. Cuando se recibe un préstamo del banco para construir 

una casa habitación, el banco tiene derecho a tomar en garan

tía, la edificación levantada por la pa~te no pagada a~n del 

( 141 ) Ibid. p. 116. 
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crédito concedido. 

b. Cuando los bienes de propiedad personal de los ci~ 

dadanos, se dan en prenda para adquirir préstamos en insti

tuciones estatales especial izadas. 

5,6,3,· Economía auxil lar doméstica 

Junto con la casa habitación, la Constitución de la 

U',R.S.S. incluye, entre otros objetos de propiedad personal, 

los enseres de una economía auxiliar doméstica. En las loe_!! 

1 ldades rural e&, se asigna a obreros y empleados parcelas 

individuales anejas a la casa habitación. Se les conceden 

créditos para comprar ganado y aperos de labranza en condi

ciones ventajosas. ( 142 ) 

5.7. Contenido del derecho de propiedad personal. 

Las facultades principales del propietario están defl 

nidas en el artículo 19 de los Fundamentos de la Legisláción 

Civiel de la U.R.S.S. y de las Repúblicas Federadas y se s~ 

ñala que son derechos del propietario la posesión, el empleo 

y dlsposi.ci6n de los bienes en los l fmites establecidos por 

1 a 1 ey. 

( 142 ) Ráisa, Jalfina. Ob. cit. p. 85 
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S.7,f, Pose916n 

Toda posesl6n lmpl ica la vinculación de derecho entre 

vario§ personas. Toda relación jurídica es Ja que existe e.!!. 

tre personas. En tanto, Ja posesión no es considerada como 

la relación entre una persona y un objeto, sino entre pers2. 

n••· La posesión implica Ja facultad de disponer de un bien. 

Asf, para poder utilizar una cosa, en Ja mayoría de los ca

sos, es necesario poseerla. 

En e1 derecho soviético, la posesión está amparada por 

un t f tu 1 o de poses 1 ón. En aqué 1 no se conoce J.a p rotecc i Ón 

de la posesión sin el tftulo correspondiente; esto signifi

ca que no existe Ja posesión basada sólo en el hecho. Se 

presume por la ley, que el poseedor es el propietario o el 

tenedor dél titulo de posesión. 

Así, existen dos clases de posesión, la lfcita y la 

J1tclta. La primera es a_quélla amparada por un título;. la 

segunda carece de éste. 

En la posesión 1 ícita, el propietario tiene derecho 

de recuperar sus bienes de la posesión Ilícita del extraño, 

de exigir la devolución o el pago de daños y perjuicios. 

La posesión il fcita se divide en posesión ilícita de 

buena.fe, que es la que se da en el caso de una persona que 
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ere~ que el bien q~e tiene en su poder procede de un acto 

Jurfdlco no viciado, como lo serfa el vender a alguien un 

objeto robado sin que el comprador Jo sepa y pague el pre

cio justo.del valor del bien. ·La posesión Ilícita de mala 

fe, as aquella en la cual el individuo sabe que está utill 

2ando un bien que no es de su pro~iedad y aparenta que lo es. 

En la U.R.S.S. no existe la figura de prescripción a_i 

qulsltlva o "usucapión", ya que se considera que el hecho de 

que por el tra.nscurso del tiempo, un poseedor pueda devenir 

en propietario del bien, es .contrario a la ldeologfa ·sovié

tica, ya que ~tacaría en primer lugar, la b_ase de que ta P.Q. 

sesión requiere de un tftulo, y en segundo lugar, el adqui

rir el bien por un medío que no fuera el del trabajo. 

En la U.R.S.S. no es Importante el tiempo que se posea 

un. bien, jamás se convierte en prop_ietario del mismo y el 

propietario puede recuperarlo en cualquier momento. 

s.1.2. ~ 

El derecho de uso es otra de 1 as facultades del pi-opi~. 

tarlo de un bien, en relación con su propiedad personal. El 

destino primordial de los objetos en la U.R.S.S. lo constit~ 

ye su carácter de uso o.de consumo para la satisfacción de 

neces~dades materiales y culturales de los soviéticos. 
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Este derecho de uso lmpl íca la posibil !dad de extraer 

de los bienes, las utilidades permitidas por la ley, como 

los frutos, crfas de animales y otros en beneficio de su pr2 

pletarto. SI se extraen ganancras extralaborales en forma 

~Íste~6tlca, el Estado confisca estos bienes sin ninguna ¡~ 

demnlzac:lón, como u'na· severa sanción, por el mal uso de los 

bienes de propiedad personal. 

5.7,3, Disposición 

Por disposición se comprende la posibll !dad ·del .propi~ 

tarlo de resolver el destino jurídico de la cosa. La dispos1 

e Ión es ·una facultad que .se ejerce sólo por el propietario. 

Cuando hablamos de los objetos del derecho d.e propie

dad personal, especfflcamente del derecho a la casa habita

ctón, establecimos una serie de actos jurídicos que pueden 

realizarse con ésta y con otros bienes, como donaciones, pe_!: 

mutas, arrendamiento, etc. Sólo añadiremos que en la U.R.S.S. 

existe el contrato de mutuo, pero sin interés, ya que esto 

contravendrfa todo ~l régimen de relaciones socialistas. El 

préstamo de dinero de un ciudadano a otro, .es un acto de a

mistad, por lo que es enteramente gratuito. 

También existe el contrat"o de usufructo, por medio del 

cual un propietario otorga a otra persona, el uso de deter-
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mlnédo bien, generál~ente, el contrato es gratuito y 'sta 

última se obliga a mantenerlo en buen estado, repararlo y 

~orrer con los gastos de mantenimiento. 

Puéde prestarlo a un tercero con el consentimiento 

del propietario~ quedando como· responsable ante éste. SI se 

viola este requl~lt~. el propietario tiene derec~o a rescla 

di r el .cont.rato y reclamar la devolución de la propiedad. 

Se termina el contrato en caso de muerte del usufructuario. 

S.8. Limitaciones al derecho de propiedad personal 

Las 1 Imitaciones al derecho de propiedad personai se 

basan generalmente, en que éste tiene como fin la satlsfa.s 

cl6n de las necesidades materiales y culturales de los so

vl~ticos, as( tenemos: 

S.8,1, Ll~itación por Ingresos extralabÓrales 

Los Ingresos extralaborales se encuentran prohibidos. 

Hemos senalado que no se consideran como tales los obteni

dos del arrendamiento, los que provengan de _los depósitos 

hechos en.cajas de ahorros o los que produzcan los objetos 

como fruto. Todos los demás no están permitidos. ( 143) 

( 143 ) Art. 13 de la Constituci6n ( ~y Fundamental ) de la Uni6n 
de RepCíblicas Socialistas Soviéticas. ~yes y Reglamentos · 
Fundamentales de la U.R.S.S. T. I. p. 21. 
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5.8,2. Limitaci6n ~or cuantía 

Se 1 imita la propiedad a una sola casa habitaci6n, que 

puede ser de una persona o de la propiedad común. Así, una 

.familia tiene derecho a una sola casa, si por donación oh~ 

rencia, alguno.de sus miembros que ya sea propietario de u

na, deberá vender una de ellas, terilendo el derecho de optar 

por cualquiera de las dos. 

5.8.3. Limitación a la venta de la casa habitación 

No se permite 1 a venta de una casa por más de una vez 

cada tres años. Lo anterior con el objeto de que no se esp~ 

~ule con esta clase de bienes o su arrendamiento sistemáti

co, Si por alguna circunstancia, se requiere el traslado a 

otra comunidad y asf vender una casa por segunda vez, se r~ 

quiere permiso del Soviet local respectivo. Después de la 

compra de aquélla, ésta necesita ser. vendida en el curso de 

un año, 

5.8.4. Limitación por cantidad de ganado 

Se limita la cantidad de ganado que puede ser propie

dad de Los ciudadanos, con el objeto de no fomentar activi

dades económicas privadas. 

5.8.5. Lirnitaci6n a la dguislci6n de ciertos objetos 

Se 1 imita la propiedad personal de ciertos objetos 
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como armas, aviones, equipo telegráfico y otros, a no ser 

.que se cumpla con determinados requisitos administrativos, 

como permisos o pertenecer a ciertas organizaciones o aso

ciaciones. Lo anterior con el objeto de salvaguardar la s~ 

guridad nacional y social. 

5.8.6. Limitación a la construcción en zonas urbanas 

Se 1 imita la construcción de casas individuales en Z.2. 

nas urbanas, ya que la construcción de éstas está a cargo 

del Estado, el cual planea la edificación de casas, zonas 

·verdes y servicios públicos, y por último; 

5.8.7. Limitación a lci.a:iguisición de valores culturales 

S.e !.imita. la adquisición de objetos que representen 

un gran valor artfstico, cientffico u otro similar, y se 

controla su empleo a través de organizaciones especial izadas. 

Si el propietario no cumpliera con lo necesario para 

proteger adecuadamente los bienes citados, se expropian a f~ 

vor del Estado y se entrega al propietario la indemnización 

correspondiente. 

5.9. Confiscación 

Se prevé la confiscacl6n como una forma· de sanción en 

caso de que se ·haya construido una casa para habitación y 
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no se cumpla con los requisitos señalados para el efecto o 

por real izar sin el perm'iso legal, desviaciones fundamenta

les en el proyecto original, etc. La confiscación tiene por 

objeto el rescindir el contrato al constructor y demoler el 

inmueble, en su caso, o incluirlo en el 'fondo de viviendas 

del Soviet local para su explotación. 

Se utiliza también pata Jos casos en que una persona 

extraiga .sistemáticamente ingresos extra laborales. Se con

fisca el bien del cual provengan éstos. 

5.10. Protección a la propiedad personal 

La protección a los bienes que constituyen la propie

dad personal de los ciudadanos soviéticos, reviste.una gran 

importancia en el derecho soviético. En este orden de ideas, 

se protege a través de normas penales, que castigan severa

mente cualquier ataque a·la misma, como en los casos de los 

delitos de robo, fraude, daño en propiedad ajena, etc. 

Asf, desde el ángulo del derecho civil existe la ac

ción reivindicatoria por medio de Ja cual el propietario del 

bien solicita le sea devuelto junto con todos los frutos y 

utilidades que la cosa haya producido, durante todo el tiem 

po que el bien no estuvo en· su poder. 
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Cuando tratamos lo relativo a la posesión en el dere

cho sovlitlco~ observamos que ista puede ser de buena o mala 

fe, lo cual tiene las siguientes repercusiones, en relación 

con la acción reivindicatori.a: · 

SI una persona obtiene un bien, de otra que no tiene 

derecho a enajenarlo, y aquilla desconoce esta situación, la 

ley la considera como poseedora de buena fe y se convierte 

en propietaria del bien, perdiendo su derecho de propiedad 

el V•rdadero propietario. Lo anterior sufre excepciones tr.S!_· 

tándose del extravfo del objeto por parte del propietario, 

por robo o cualquier otro medio, independiente de la volun

tad de éste. En estos casos el adquiriente sólo es poseedor 

de buena fe, y no se convierte en propietario. El propieta

rio podrá .reclamar el bien y los frutos que haya producido 

1 a cosa, 

Cuando el bien es adquirido, sabiendo su ilegftlma pr2 

cedencia, se está en presencia de un poseedor de mala fe, el 

cual pierde el bien a favor del propietario y devolverá los 

frutos que la cosa produjo; además, de las sanciones de or

den penal en que haya Incurrido. 

El que encuentre un objeto está obligado ·a informar 

sobre esto al due~o, o en su caso, a la autoridad correspon 

diente más cercana. Si se apropia de ella, se le considera 
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un poseedor da mala fe y no podrá adquirir la propiedad del 

.bien, ya que no se lo permite la usucapión. 

Existen, por otro lado, las acciones que el derecho 

1ovlétlco denomina negatorias y operan en todos aquellos CA 

101 en Jos cual~s ~I propi~tario de un bien es impedido pa

ra usarlo y disfrutarlo de acuerdo con el fin para el cual 

fue creado. Así, tenemos el caso ae una persona que constr.!:!_ 

ye junto a su vecino una pared y como consecuencia obstacu-

1 fza las ventanas del segundo. Aqui, el tribunal obliga al 

constructor a derribar I~ pared y pagar todos los gastos que 

se generen; 

5.11. Sucesión de la propiedad personal en la U.R.S.S. 

En este apartado pretendemos no agotar todo 1 o rel atj_ 

vo al extenso tema de J.a sucesión en el derecho soviético, 

sino sólo establecer que éste es un medio para adqui~ir a 

acrecentar la propiedad personal a través de la transmisiÓn 

de bienes de una persona que fallece a alguien que es desl,g 

nado por ella o que la ley lo señale. 

El propio artículo 10 de los Fundamentos de la Legis

lación Civil de la U.R.S.S. y de las Repúbl leas Federadas, 

establece el derecho de sucesión de la propiedad personal. 
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En Ja U.R.S.S. existe la sucesión por ley y por test~ 

mento. La primera es aquéla en la cual la norma jurídica maL 

ca el orden de sucesión; en la segunda, el autor del testa

mento establece qul~nes son sus sucesores y qu~ cantidad de 

sus bienes .les corresponden . 

. Pueden.· ser herederos todos aquellos que tienen capacl 

dad de goce y son incapaces para ~eredar todos aquellos que 

hayan cometido actos·¡¡ feítos en contra del testador o de 

sus fami 1 ial"es. 

5.11.1. Sucesión kor ley 

Los herederos por ley, o por sucesión legftima, son 

los descendientes y ascendientes directos, los adoptados, 

el cónyuge supérstite, asf como las personas incapacitadas 

para el trabaJo que hubieren permanecido. bajo la manuten

ción total del fallecido durante un plazo no menor de un 

año antes de su muerte. 

·'En éste Último caso, se le considera como heredero en 

primer grado, independientemente de que haya vivido o no con 

el autor de la herencia; los requisitos que exige la ley 

son que sean incapacitados para trabajar y que hayan sido 

mantenidos por éste durante un año antes de la fecha de su 

fal leclmlento. 
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5.11.2. Sucesión por testamento 

En la sucesión por testamento, el autor del mismo de

signa qué personas entrarán en propiedad de sus bienes que 

dejará al morir. De esta forma, la ley soviética exige como 

requisito, Jo que denomina ''parte obl igatorla". Esta consi~ 

te en establecer en el testamento que los herederos por ley 

menores de edad y los incapacitados recibirán por lo menos 

dos tercios de la parte que les correspondería a cada uno de 

ellos al heredar por ley. Lo anterior, tiene como fin prot~ 

ger los intereses de los herederos menores de edad y a· los 

1 ncapac i tados para trabajar. 

En el derecho soviético, se consigna con el nombre de 

11 legado11 , .al acto por me.dio del cual el autor de la herencia 

exige a uno o varios de sus herederos el cumplir con determ.L 

nada obligación. La obligación.de cumplir con el legado es· 

Incondicional-. Si el heredero Ja considera onerosa, puede r~ 

nunclar a recibir la herencia, pero si la recibe debe cumplÍr 

con ésta. 



·CAPITULO VI 

ASPECTOS SOCIO-JURIDICOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

6.1 Introducción 

No existe en el mundo ning~n sistema econ?mico, social o 

político que sea ajeno a regular jurídicamente al derecho de pr2 

piedad. 

A través de la evoluci?n hist6rica, el ser humano se ha 

preocupado por establecer claramente que postura debe adoptarse 

en relación con ésta.· 

Paree~ que todo tipo de movimiento de tipo soc~al trata 

de establecer un nuevo sistema que rija a la sociedad en rela- · 

ci6n con la propiedad, como: 16 fue la revoluci6n Rusa; o intenta 

suplantar a aquellos que detentan el poder, como lo hizó la cla-· 

se burguesa a partir del siglo XVIII. 

La actitud que se ha tenido en relaci6n con el derecho de 

propiedad ha llegado a determinar las diferencias que aparecen 

entre los diversos movimientos sociales económico's y políticos 

que se han generado a través de la historia. 
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En este orden de: ideas en el antiguo Imperio Romano, se 

desarrollaron luchas intestinas por la condici~n que tenían los 

esclavos, ya que el derecho de propiedad se hacía extensivo a 

los seres humanos, teniendo el dueño la facultad de determinar 

el derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. 

En todas las ~pocas ha habido severas crfticas a la forma 

en que se presenta la propiedad en vigor. Platon (siglo III a. 
. . 

de J.C.) en forma convincente, habfa tratado de demostrar las 

ventajas de la propiedad colectiva, y Aristoteles, que no acep

taba estas ideas, se i~clin? por la propiedad privada de uso co-

m~n, ya que opinaba que la desapar~c~?n de ésta despojar~a a los 

ciudadanos de un gran estímulo. 

Existep a nuestro juicio dos movimientos sociales que han 

hecho ~ue se varfe la posici?n que se tiene en relaci6n con la 

propiedad. Estos son. la Revoluci6n Francesa de 1789 y la Revo

luci6n Rusa de 1917. 

Nuestra intenci~n es demostrar que diversas posturas eco

n?micas y sociales han influido en el desarrollo de las normas 

jurfdicas, ya que éstas han impulsado o restringido determina

das actividades. 
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6.2 'Mercantilismo 

El Mercantilismo, tendencia econ§mica que aparece en el 

siglo XVI y que se extiende hasta· el siglo XVIII, present? como 

principal característica ia acumulaci6n de metales preciosos. 

De esta forma por conducto de un decisivo intervencionismo es

ta tal, el soberano regulaba y dirig~a los esfuerzos nacionales 

para conquistar y acrecentar el acopio de metales preciosos m~ 

diante ordenanzas y edictos. Francia, a través de su primer mi

nistro Juan Bautista Colbert, someti§ a la industria a severos 

reglamentos para cuidar la calidad de los artículos, siendo las 

penas desde una multa hasta. la prisi6n, ya que como no. ten~a 

colonias de las cuales extraer metales preciosos debía obte

nerlos por medio de la venta de productos manufacturados. La 

legislaci?n-de esa ~poca provey§ de minuciosos instrumentos ·j~ 

rídicos en cuanto a normas de control de calidad, .incentivos 

fiscales y financieros, permitiendo el sano desarrollo de la iQ 

dustria. Inglaterra, en esta misma ~poca, se ve obligada a de

sarrollar el comercio por conducto de la navegaci§n y ia pol~ti

ca de salarios bajos a obreros con el objeto de que el costo 

productivo fuera econ6mico. Esta· Última caracter~stica, aún pe~ 

dur6 hasta la segunda mitad del siglo XIX. De esta forma, Ingl~ 

.terra a través de su legislaci§n protege su inter~s y el de la 

clase burguesa en detrimento del de. la clase trabajadora. 
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6.3 li'isiocracia 

Posteriormente en el siglo XVIII, Francia ve desaparecer 

paulatinamente las m1'.íltiples. vent·ajas que hab~a obtenido a tra

vés de su tendencia mercantilista. Los gastos excesivos de la 

corte habían arruinado la Hacienda P~blica, el sistema tributa

~io desalentaba las inversiones en el agro y descapitalizaba al 

campesino, un sistema aduanero inadecuado imped~a el tráfico de 

mercancias, por lo que nace una corriente llamada fisiocracia, 

que es una reacci6n en contra de. lo antes anotado, la cr~tica 

situaci~n de Francia en el siglo XVIII. Esta corriente se incli

naba a afirmar que la tierra es·. la causa y el origen de toda ri

queza; sin embargo esta corri.ente del pensamiento econ6mico no 

tiene la relevancia que se esperaba, pero sirve como una causa 

indirecta del movimiento revolucionario francés. 

6.4 Liberalismo 

A fines del siglo XVIII' y :principios del XIX, y como. una 

reacci~n en contra del excesivo~ intervencionismo estatal y to

mando como punto de partida la idea propuesta por la fisiocra

cia de la empresa indiviaual> pero no s6lo en relaci6n con la 

tierra, surge el liberalismo que ~ustenta como principio básico 

la libertad econ~mica y pol~tica· y al Estado lo relega como PªE 

ticipante s6lo en aquellas ramas que no fueran del interés de 
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los particulares. 

Esta corriente, es el fundamento ideológico de la bur

guesía en contra de la aristocracia y el clero, ya que empeza

ba a controlar las actividades comerciales e industriales a 

través de la iniciativa personal. 

6.5 Revolución Industrial 

Tiene vital importancia en. la etapa antes citada, el de

sarrollo incipiente y despu'~s altamente acelerado de la técni

ca al servicio de los empresarios,que de esta forma sustituy? 

a la mano de obra por. las ~quinas. El ejemplo m~s claro de e·s

to lo encontramos en Inglaterra, que a través del .Parlamento an,! 

maba a los t~cnicos pagando alto emolumentos. En el año de 1774 

se funda en ese pa~s la Sociedad para e.l Progreso de las Artes 

de las Manufacturas y del Comercio, como promotora de inventos 

·que aceleraron la producci?ri. Lo anterior provocó drámaticos de~ 

censos en los salarios y muchas personas quedaron sin empleo. En 

este momento triunfa la maquinaria sobre 1a artesanía. Se esta

blecieron jornadas de trabajo larguis~mas, de 14 a 16 horas dia

rias; se contrataba a niños a partir de los 5 años de edad y a 

mujeres ~referentemente} ya que el salario que se les pagaba era 

inferior al de los varones. 

De esta forma podemos apreciar como el parlamento Britá-



222 

nico y las leyes inglesas a ~ravés del :~mento en las invencio

nes empieza a industrializa::-se, de tal s~erte, que el .erecho, 

to:::ando como punto de partida necesidades de carácter económi

co impulsa la creatividad co:i el ·objeto de cumplir el ans:!.ado 

proceso de industrializaci~n que en ese =omento se requería; 

asimismo, se. dictan leyes que permiten jo:irnadas excesivas, sa

la.1.'ios bajos y pingiles ganancias para les empresarios. As~ pu~ 

de apreciarse como el Derecr.o responde a intereses derinidos y 

a situaciones de car~cter eco:i?mico, cómz; la norma jur~dica es 

producto de situaciones sociales concretas y como su orienta

ci~:i participa en el desarrollo de una s::ciedad, apoyando 2os 

intereses de una clase en det:-imento de ·::tra. 

6.6 La Revolución Francesa 

Franc:ta, en el· 1?'.ltimo cuarto del s!glo XVIII, se encuen

tra dividida en los llamados tres estados: el noble, el ec1es:tá~ 

tico y el llano. Los dos prii::eros gozab= de una posici?n env:t

diable rodeados de lujo y con~ort y no c:mplían ninguna runci?n 

social; la tercera, se compon~a de la burguesía, el proletaria

do, el artesanado y el campesinado. Este 1lt:tmo es el sector más 

maltratado debido a las exces:.~as contr:tt~ciones y deberes feu

dales. La burguesía encabeza~a política T socialmente al Esta

do llano y exigía una monarqu~a const:ttuc:.onal donde tuviera 

acceso a los cargos públicos, se abolier.s::-. las aduanas interio-
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res y se respetaran los derechos naturales, y apoyaba al cam-

pesinado en su afán de restringir los derechos feudales. 

La economía de Francia, en ésta época, se encontraba en 

gra.~des dificultades por lo que Luis XVI encarga la administra

ció~ a Turgot, que con el objeto de mejorar las finanzas aten

ta contra los nobles y el clero por lo que es destituído. Lo 

suple Necker que con el objeto de limitar los gastos del go

bierno, los publica, y es obligado a renunciar. Aunado a lo ag 

terior de 1786 a 1789 la desesperación del pueblo se agraba ya 

que durante éste trienio hubo malas cosechas. 

La Revolución Francesa y los movimientos posteriores, rea,!

mente nunca atacar~n a la propiedad privada, m~s bien, trataron 

de repartirla a los campesinos y abolir los derechos ·que dis

fruta!lan los clérigos y los nobles, por lo que al triunfar el 

movimiento revolucionario,: las propiedades de. los grandes te

rrate~ientes son transmitadas a los campesinos, los bienes del 

clero son declarados nacionales y a los sacerdotes se les asig-

na un salario. 

6.7 S~tuaci6n de la 'clase burguesa en el siglo XIX 

~urante el trans6urso del siglo XIX, la bur~uesía afianza 

su poder económico y comienza a influir en el político. Las ci~ 

l 
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dades crecen y las personas se asientan en 4~tas generando una 

enorme desproporci6n entre éstas y el campot se apropia de los 

bienes de producci6n y trata de concentrar la propiedad priva

da; utiliza mano de obra barata y la medicina se convierte en 

·"°"'.':'''•~/importante aliado al evitar. los grandes ~ndices de mortali

dad que imperaban en aquella época. Se concentra el poder po-

. l~tico .. en f'orma centralista, se forman naciones independientes 

con gobiernos propios y con un solo. cuerpo de leyes cada una. 

Todo lo anterior ayuda en forma importante para que la burgue

s!a se establezca solidamente en. la sociedad. 

De esta forma, .la naciente burguesía comienza a marcar el 

rumbo de las naciones en el marco de la libre competencia en

tre ellas. Tres ideas, al parecer distintas y completamente a

jenas son utilizadas por la burgues~a como veremos. Sir Thomas 

Robert Malthus (1766-1834) en su libro "Ley del crecimiento de 

la Poblaci?n", explica que. la poblaci~n crece en forma de· pro

gresi6n geom~trica y el alimento·. lo hace en forma aritm~tica, 

de tal suerte que el aumento en.la poblaci?n no es igual al que 

deber!a tener el alimento con. la debida escases de éste Último. 

La tesis de· Malthus de que. la miseria reinante no radicaba·.en 

el orden soci.al; sino en. leyes de·. la naturaleza, le venia admi

rablemente bien a los intereses del 'grupo dominante. Malthus, 

al parecer, quer~a demostrar cient~ficamente que toda ayuda 

proporcionada a los pobres, sólo hacia crecer su desgracia, ya 
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que permit~a a los que no tenían nada casarse y tener hijos. 

Así, en el año de 1834, el Parlamento británico prohibi6 la 

ayuda a los necesitados. 

Las :l.deas de Malthus, junto con las de Adam Smith en re

lac:l.ón con la libertad econ6mica o de libre contratacic?n y· las 

del propio Darwin sobre. la selecc:!.?n en la lucha por la existen

cia, esto es, la supervivencia de los mejor adaptados, es toma

da por la burgues~a y es utilizada transformando su sent:l.do, pa

ra justif:l.car su actuac:!.?n y obtener pingües ganancias a costa 

del sacrificio del proletariado. Se intenta establecer que la 

pobreza es una ley natural de. _la cual s6lo escapan los más fuer

tes y mejor adaptados. 

Hasta aqu~ hemos analizado como las ideas· econ?micas Y. las 

diversas condic:l.ones econ?tn:!.co-h_:l.stc?ricas han hecho que el D.ere

cho se incline en uno· u otro sentido avalando. los intereses de 

la clase dominante, ya que se trate de la monarqu~a o de la bur 

guesía. 

6.8 La Revoluci6n·Rusa 

Ahora analizaremos como también se inclina el Derecho a 

proteger. los derechos de.1a clase proletaria y como. la propie

dad es fundamental en el camb:l.o y como ~sta influye en casi to

das las relaciones jur~dico-econ?micas que existen entre los se-



226 

res. humanos. 

La revolución rusa de 1917 es en este siglo la primera 

que genera un cambio radical en la estructura social. Nacen 

las ideas de un cambio en Rusia en los años de 1902 y 1903 cuan 

do .el movimiento obrero ruso comienza a participar en huelgas 

de carácter general. 

Debemos comprender que Rusia a principios del siglo X_IX 

era un pa~s sumamente atrasado. En esa.misma ~poca, como lo he

mos visto, Europa Occidental se encontraba en pleno au.ge debido 

a la Revoluci?n Industrial Y .. la burguesía consolidaba con paso 

rirme su posición en la sociedad; en cambio, Rusia estaba com

puesta por una gran masa de campesinos, una delgada clase "me

dia" que se-dedicaba a algunos oricios y la clase dominante, 

c6nrormada por terratenientes Y. la nobleza. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Rusia decide 

industrializarse, para lo cual abre sus puertas al capital ex

tranjero, principalmente Franc~s y Belga, consigui~ndose que 

éste ruer.a a rinales de ese siglo de aproximadamente un ·50% del 

capital total global de este país. De esta rorma crecen las ciu

dades y los campesinos se incorporan como mano de obra barata, 

la duración de la jornada. laboral, el sueldo ~nimo, el trabajo 

de mujeres y niños, la miseria de las viviendas y las medidas 
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penales del C6digo del Trabajo no tenían igual en esa época en 

to.da Europa. 

Como hemos apreciado anteriormente. la burguesía en Eur~ 

pa Occidental, poco.a poco. pero con paso decidido arrancó el 

poder econ?mico primero y después político a las aristocracias 

terratenientes y a las monarqu~as absolutas. En Rusia, la cla

se media se desarrol.16 muy lentamente, la envergadura de sus 

operaciones mercantil.es era de poca monta y nula su independen 

~ia polf tica. La burgues~a Rusa depend~a de•occidente en cuanto 

a capital.. t~cnica e i.deas pol~ticas, por lo que para proteger 

sus intereses de l.os de las naciones de Occidente recurre a la 

proteccic?n del estado zarist?-, pero ya entrado el siglo XX, el 

r~gimen social. imperante demostr? 'su incapacidad y corrupción. 

En este momento hist?rico 'surge el movimiento obrero; nacido de 

la industrial.ización. Las condiciones en que se encontraba el 

prol.etariado 'ruso. hacen que· ~s.te tome· conciencia de sí ¡nismo 

con gran rapidez. en condiciones muy favorables para la uni?n, 

la sol.idaridac). de clase, la organizacic?n y desarro;I.l.o de masas 

revoiucionario. Adem~s de·. lo ·anterior, l.a Primera GU.erra Mun

dial fue una vía directa para derrocar a Nicolas II, Zar de Ru

sia .El. ej~rcito enviado a luchar en esta confrontaci6n mundial 

estaba mal alimentado, mal vestido y sobretodo no sabía real

mente por qué causa estaba. luchando. 

El 12 de marzo de 1917, el. gobierno del Zar fue derrocado 
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por una revolución en la capital. Las provincias siguen el eje~ 

plo y los jefes del ejército se unieron a la Duma (asamblea re

presentativa constituída a raíz de un movimiento revolucionario 

frustrado en 1905.) Se estableci? entonces un gobierno provisio

nal que representaba a los partidos conservador y liberal~ sin 

embargo en ·Petrogrado (hoy Leningrado) se form? un consejo re

volucionario de delegados de los trabajadores, llamado Soviet. 

Este dictaba órdenes y tomaba medidas que eran acogidas con ma

yor entu_siasmo por parte de los trabajadores y soldados, que las 

dictadas por_ el gobierno provisional. 

Lenin empezó a atacar al gobierno provis.ional, exigiendo 

el final de. la guerra, la distribuci?n.de la tierra a los cam

pesinos y la entrega del poder a: lÓs Soviets. J?l y_' sus seguido

res forman el partido Bolchevique que es señalado como contra

rio a la Ley. El hecho de que. la guerra hubiera proseguido no 

ayud? en nada al gobierno y, la consigna bolchevique de "paz, 

pan y tierra" .fue ganando partidarios. En el frente, ios ejér

citos se disolvían y las .tropas se dispersaban. 

El gobierno provisional hab~a prometido redistribuir las 

tierras y convocar a una asamplea constituyente, pero no cumplió 

y se limitaba a hacer llamamientos patrioteros e impopulares pa

ra proseguir la guerra. En el Soviet de Petrogrado,. los bolchevi

ques obtuvieron la r::2.yoría y el 24 y 25 de octubre de 1917 toman 
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el poder casi sin oposici?n. Se forro? inmediatamente un gobier

no presidido por Lenin y se promulgaron leyes dando la tierra 

a los campesinos y nacionalizando las industrias básicas. 

En el cap~tuio IV de este trabajo apuntamos las principa

les reformas legislativas que se o·riginan con el triunfo de la 

revolución bolchevique, constatándose cómo el Derecho protege 

los nuevos intereses de la clase trabajadora y nulifica los que 

tenían las clases anteriormente dominantes. De esta forma hel!Ws 

pretendido establecer que el Derecho, a trav~s de una evoluci6n 

socio-económica en el transcurso de la historia, es un eficaz 

instrumento de 1a clase que detente el poder en determinada épo

ca, sin importar que ~sta sea burguesa o proletaria, o cualq~ier· 

otra. 

En las llamadas naciones democr~ticas, en donde la lucha 

por la supremar~a en el poder se entabla en forma encarnizada 

por varios sectores de la socieda~, el Derecho es un conjunto 

de normas jur~dicas que se. van adecuando a los intereses del. gr:!:!_ 

pe en el poder en turno, pero esto. no significa que no correspon

dan a intereses definidos y defendidos por el conjunto de perso

nas que posee en sus manos el poder para gobernar y que trata de 

legitimarlo a tráves de la 1·ey. 
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La integración del patrimonio obedece generalmente a --
posturas políticas y econ6micas que se dan en cierta --
época y lugar determinado y no a situaciones eminente- -

.mente jurídicas, por lo que es un concepto que varia de 
acuerdo a circunstancias de tiempo y espacio. 

El derecho de propiedad es un derecho real, el cual se -
manifiesta como un poder jurídico que una persona ejerce 
en forma directa e inmediata para usar, gozar y disponer 
de una cosa, dentro de un sistema jurídico de limitaciones 
impuestas por la ley. El contenido del derecho de propiedad 
puede cambiar de acuerdo a las condiciones sociales, 
econ6micas y políticas que imperan en cierta época y - -
lugar determinados. 

El concepto de derecho de propiedad personal en la uni6n · 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas a diferencia del que 
se señala en la legislaci6n 111exicana, es limitativo en -
cuanto a l_os objetos que pueden conformar el patrimonio 
de los ciudadanos soviéticos, atendiendo a las restricci.Q. 
nes de orden económico y socio-jurídico que la propia --
legislaci6n apunta. Por ello -las .1 imitaciones impuestas -
por las diversas legislaciones al derecho de propiedad -
obedecen en s.u conjunto a todo el marco de referencia - -
socio-jurídico del _país de que se trate. 

El derecho de propiedad personal en la Uni6n de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas se integra con los ingresos y ---
ahorros provenientes del trabajo, la vivienda, la hacienda 
doméstica auxiliar, los objetos de·uso doméstico, de con
sumo y de comodidad personal. Esta prohibido tener bienes 
de producci6n o artículos que no sean producto del trabajo; 
en cambio en la legislaci6n mexicana los modos de adquirir 
la propiedad son más amplios y diversos y los objetos del 
mismo pueden serlo casi todos, á excepci6n de aquellos -
que la.ley reputa como fuera del comercio ya sea por su -
naturaleza o por disposici6n de la ley. 
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Existe en la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas la 
propiedad basada en la pequeña economia particular, que 
se traduce como el trabajo personal de campesinos y --
artesanos, no agrupados en ninguna cooperativa, realizado 
en forma independiente del cual obtiene los ingresos -
necesarios para vivir. Obviamente no puede emplear mano 
de obra ajena. 

El ltí~i.foses una unión labora) que se bos:a· en relaciones 
de parentezco. Todos los participante:. viven en un do -
micilio conju·nto y desarrollan el trabajo en fonna común. 
Cada uno de los miembros tiene derecho a bienes· de su -
propiedad personal y la propiedad del koljoslo com?renden 
los bienesde uso comunitario como la parcela auxiliar, 
la casa habitación, el ganado, los aperos de labranza y 
los ingresos que se obtengan po.r la venta de los produc
tos. 

La propiedad del Estado en la U.R.S.S. se compone de -
los bienes· de producción, de la tierra, el subsuelo y -
el agua comprendido dentro de su territorio, de las - -
f&bricas, minas y yacimientos.de las centrales eléctricas, 
el· transporte, ya sea marítimo, áereo o terrestre, los 
bancos, los medios de comu11icación, así como de las em- • 

.presas comerciales y agrícolas. La legislación mexicana 
contempla la propiedad originaria de las tierras y aguas 
comprendidas en el territorio nacional y se transmiten 
a los particulares constituyendo la propiedad privada. 
Atraves de concesiones, los particulares pueden explotar 
determinados bienes de la nación. Los medios de producción 
el transporte y los medios de comunicación, empresas --
comerciales y agrícolas estan en manos de particulares -
sin ninguna otra limitación que respetar lo que la legi~ 
lación en cada caso señale. 
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En la legislación soviética no se contemplan como modos 
de adquirir la propiedad_ aquellos que no sean producto 
del trabajo, como lo son los que estan regulados en la 
legislación mexicana como la adquisición de un tesoro, 
la.prescripción positiva, la accesión, etc. 

La posesión en el derecho soviético es un presupuesto 
de propiedad y siempre está amparado por un titulo o 
documento, a diferencia de lo previsto por la legisla
ción mexicana, ya que por medio de ésta y por el tran~ 

curso del tiempo, siendo pacífica continua y pública 
se puede obtener en propiedad un bien. La legislación 
soviética no lo contempla ya que debe tenerse un título 
de posesión y sería un modo de adquirir un bien por 
otro medio distinto del trabajo. 

En el der_echo de propiedad soviético el destino primor
dial de los objetos lo constituye su carácter de uso y 
principalmente de consumo para la satisfacción· de nece
sidades materiales y de la utilización de estos no - -
pueden extraerse ganancias extralaborales. En la legi~ 
lación mexicana, la única prohibición de carácter general 
la constituye el uso abuso del derecho de propiedad que 
no tenga otro resultado que el de causar perjuicios a 
un tercero sin utilidad para el propietario. 

El derecho de propiedad es protegido tanto en la legis
lación soviética como en la mexicana por medio de la -
acción reivindicatoria, sin embargo, en ésta última la 
expropiación puede ser considerada como otra forma de -
protección a la propiedad, ya que para que se lleve a -
cabo deben cumplirse los requisitos de causa de utilidad 
pública y mediante indemnización. 

El derecho esta influenciado por factores de indole 
económica politica y social y tiende a proteger intereses 
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definidos ya sea de una clase social, un partido o 
un grupo de personas como se ha demostrado a tra~~s de 
la historia de los pueblos. El mercantilismo, el libe
ralismo, la Revolución Industrial así como las demás 
corrientes ~conómicas o movimientos sociales cuando 
han culminado, la clase o grupo dirigente en el poder 
dicta las normas jurídicas que tiendan a desarrollar 
los ideales que las motivaron. 
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