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IN~ROllUCCION. 

Al observar en una forma retrospectiva la oarr1 
ra de Licenciado en Derecho, he pensado que una de las 111!. 

teriae que mayormente han atraído mi atenoi6n es la de ~ 
troduoci6n al Estudio del tereoho, tal vez porque nos pr~ 
porciona loa prilllaros secretos de la ciencia jur!dioa, o 
quiz4 porque nos percatamos de que sus fronteras se en-.
cuentran muy cerca de la Filosofía y permite trasponer ~ 
los lÍmites as la realidad para tratar de alcanzar los ~ 
ideales de la justicia; el caso es que guardo gratos re~ 
cuerdos de esa materia, sin menoapreoiGr el valor de las 
dem4s asignaturas que tuve que cursar • 

.Precisamente ahora que me encuentro a un paso -
de conseguir mi máa caro anhelo, pretendo en el presento -
estudio, relacionar uno de los temas fundamentales de di-
cha materia, como lo es, o para mejor decir, lo son,. las -
Fuentes del Derecho, paro en la Introducoión al Estudio·~ 
del Derecho se trata este tema en relaoi6n oon las Fuentes 
del Derecho en general, y en el pres~nte trabajo se eatu~ 
dian en relaci6n oon la cateria agraria. 

No obstante que la imp.ortancia del tema ae las -
Fuentes del Derecho ha sido estudiado a~pliamente y que ~ 
quedan liquidados varios de sus problemas, existen puntos -
obscuros surgidos por la inquietud filos~fica de los autores. 

En especial, mi pretensión es el tratar de deter
minar si la Doctrilla es Fuente ?oI'!l!al del Derecho Agrario, -
qu~ papal juega la costumbre en la misEa rama del tereoho. • 



Me ocupo de doe a~peotDe importantes del Der! 
cho Agrario: la Jurisprua.eneia, una de las Fuentes Formales 
del miemo 1 y el estudio del Juicio de Amparo en materia agr! 
ria, por haber sido factor prinoipal en el desarrollo de la 
Reforma .Agraria en nuestro plii!a. 

En fin, ahora con la preaa~taci6n de este mo
desto traba30, que repreaenta para mí la culminaci6n de mis 
pasos por he aulas Ul'Jive:rsiterias, me do;\• cuenta lle que -
las dudas que ahora tengo, son mayores que alltes d.e inBra-
sar a mi querida Facultad de Derecho.y espero pues, co.uti-
nuar illvestisanao con mayor inquietud e ir resolviendo cada 
vez con mayor ahi.noo. mis innumsrablee dudas, 
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EL DERECHO AGRARIO: SU uEFil:ICICN Y CONCEPTO. - - -_.. ..................... 

Oon la finalidaa ae investigar de u:na max:.e:ra 
más señalada el vasto campo del derecho, ha aid:o fraooionado -
en tal forma que el jurista o científico de la materia a tra~ 
tar no se desvíe en su abrlli.!ladora amplitud y profundice en au -
estuaio 1 lo que significa desentrañar idealruente un algo uni-
form~ que es el conjunto de vÚlculos 1 instituciones, ao'toa y -

normas que componen la atm6sfars de orden dentro de la cual se 
desenvuelve el gé11ero humano. 

Observado desde cualquier ángulo, el mundo -

dal derecho y las heterog~neas normas que lo integran s6lo rG
flejan la infinita superficie que abaroai pero en obsequio al -
snáiisis esa montruosidad regíaa del conocimiento es dividida -
y clasificada, convertida originariamente y en forma ideal e -
imaginaria en varias partes. La divisi6n del Derecho es una ab.:! 
tracci6n, su consecuencia deplorable se traduce en grave difi
cultad para defini.r con precisi6" cada una de las ramas en que 
se divide el :nismo. 

:Basados en lo anterior y cou apego a ello, -
podemos.abordar el tema del concepto y definici6n del lierooho -
Agrario. El simple enunciaao nos hace entender que so refiere -
a aquél conjunto de normas jurídicas que van dirigidas al ind,;!; 

viñuo del campo y a los vínculos y :problemas que la explotación 
de la tierra trae aparejado. Decir agrario es aludir a lo refe
rente a la tierra; agregar la denominación dereohu, significa -
designar las normas jurídicas que atienden a esa porcmón de v,;!; 
da social. Con esto- s6lo damos un concepto de~ Derecho Agrario, 
que precisa de una def1nici6n para su estudio. 
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Variadas y m!Sltiples defixú.cionea se han ela
bot•ad o del Deraoho Asrario y todas ellas tendientes a vaaiar -
en breves lineas los per:fil.es d.e esta rama, teniendo todas un -
miamo defecto, su extensi6n, o son. m\ey' restrictivas o son ~uy -

amplias. Como esto as as!, al(Sun.os autores han admitido su im
potencia para dar llW1 definici6n exacta y obrando de esta m&n! 
ra ae preVienen de la critica y se avienen a las molfifioacio-
nes. El .Maestro Lucio Mendiet.a y NÚ.fl.az 1 en su obra Introduc
ción al Estudio del Derecho Agrario, da una definic16n prov:i.
sional. en los siguientes tllrminos~ "Derecho Agraria es el con-
3unto ele l:iarmas, leyes, reglamen"tos 1 disposiciones en general, 
doctrina y jurisprudencia qua se refiere a la propiedad rúst;L.. 
oa y a las explotaciones de caracter agrlcola" (l). Como pu.ede 
observarse, la dafinici&u precedesi:t& se elabor6 tomando camo -
punto de partida las Puentes del Deracho Agrario. La propieclad 
riiatica y las explotaciones de caraoter agr!oola t oon lo que -
el Liaestro eef!ala geil&rica.mente loa problemas qae aborda el. D,! 
re cho Agrario. 

JJigna de meneionarse es la de:filliai.6.n del ?Cae! 
tro Rafael Roji:na Yillegas, que considera al :nereoho Agrario :.. 
ttComo la rama del Derecho Privado que &n Má::doo tiene por obj!, 
to aeterminar las normas conducentes para la dotaci.&n y restj..., 
tuc16n de tierras y aguas a las comunidades ae Vida agr:{oola -
que carezcan d.e dicho elemento. C:omprende además el conjunt'o. -
de normas que regulan la pequeña propiedad agríe.ola, el :frao-
cionamiento de loa grandes latifUndios y las modalidades que -
sufre la propiedad rústica en cuanto a la debida distribuci&u -
de las tierras y aguas. Pinalmente de.tille los d:i.st:l.ntos su.je-
tos individuales y colectivos que intervienen en las relacic-
nee jurídicas reguladas por este sistema nomativott (2) .. Def;L... 
nici.6n que podemos denominar del lierecho Agrario Mexicano; pues 
señalaba como propios ele la misma· 1ue lilleamiantos qua nuestro 
artículo 27 Conatituoional ea ha fijado y ~ue s6lo por lo que -

.l;- Dr; Lucio M.EN.1.1IETA Y NUllEz, Introduo. al Eet. ·iiel ;)er. Agrario.· 
2.- µr. Rafael Rojina Villagaa~ ~er. Civil Uex. !. I. P-ags 35 y 36. 



se refiere a la ub1oaoi6n de esta rama ñentro-del Derecho l?r~ 
vado, se enoQentra totall:lent9 con la noción ~el Derecho Agra 

' -
rio en México. En efecto,-si hay alguna rama que por efecto -
de las conquistas alcanza~aa por la Revolución Mexicana, su~ 
fr16 una radical transformación en sus cimientos y en su pro
cedimiento, en el Derecho Agrario, debi1o primordialmente a -
la tendencia sooiel que floreci6 con asombrosa rapidsz en es
ta materia. ~or lo que tenemos quo desechar la idea de que el 
Derecho Agrario en Máxioo ea una ra~a del derecho privado y -

concluir que a partir de la Revoluci6n de 1910 la rama agra-
ria forma parto de un derecho de nueva ~anufactura denominado 
Derecho Sooial. 

Como la d.ef1nici6n del Dr. Rafael Rojina Ville
gaa sirve a cuantos en Uéxioo deseamos oatudiar esta rawa, d! 
mosla por más precisa y salvo la aclaraoi6n que hicimos, sir
vámonos de ella en el m~nejo de las instituciones, normas y -
demás conceptos que forman parte del Derecho Agrario. 

Es importante mencionar~porqu~ el uerecho Agra~ 
rio ea u.na rama aut6noma para dejar de una vez establaci:ia su 
aituaci6n frente a las demás ramas del Derecho y evitar que.
posteriormente nos asalte la duda de su· valor independiente. 

De acuerdo con el Maestro Lucio L:Iendieta y NÚñez, 
el Derecho Ag!'ario es aut6nomo.desde tres puntos de vistas d~ 
dáotioo, oient!fico y jurídico. Desde el pwito de vista didá2 
tico, esta materia es aut6noma porque es objeto de especial -
eneefianza universitaria, debido a la complejidad de las ramas 
que aborda y el desarrollo e importancia qua ha cobrado en ~ 
los dltimos tiempos; cabe hacer mención que desde el afio de -
1961 esta materia es obligato~ia en la Facultad de Jurispru~ 
dencia de la Universidad Nacional Autónoma de M~xico. 

Di!!cilmante po4rÍa aer estudiada esta materia -
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con toda la atención que mereoe si todavía formara parte del -
curso de Derecho Civil, adem'a que su ubicación dentro de la -
Sistem4tioa Jurídica, le impide continuar al lado de una ra~a -
que permanece en la clasificación del Dereono Privado. Cientí
ficamente es aut6noma esta rama ~el Derecho, porque requiere -
de un m&todo particular y diferente ae la rama de la cual pro
viene¡ las relaciones jurídicas relativas a la agricultura re
quieren de principios y procedil:lientoa cient!!iooa propios ---· 
por el fuerte desenvolvimiento que han tenido estas relaciones. 
Jur!dicamante es autónoma esta materia por tener principios g! 
nerales propios y lineas directrices particulares. 

En suma, la modificaoi6n de los sistemas de explo
tao16n de la tierra, los grandes conflictos surgidos por las -
relaciones agrícolas, la mayor ingarencia del Estado en astas -
relaciones y los particulares.pUlltoa da vista que observa esta 
materia, le otorgan auto~om!a. 

CLASIPICACION ~ ~ERECRO. 

Como se dijo en un principio, el Derecho ha sido 
olasitioado para su estudio; y fueron los romanos quienes lo -
dividieron en Público y Privado, siendo esta distinoi6n en un -
principio muy vae;a, fundada en diferencias procesales, poste~ 
riormente alcanzó gran relieve y en la actualidad es objeto de 
revisi6n. 

:fara al6Ull.OS juristas, Duguit entre ellos, la ~ 
distinci6n ofreoe un intar~s puramente práctico; para otros c~ 
mo Kelsen, toño ~erocho constituye una form.ulaci&i. de la volua 
tad del Estado y ea por ende derecho »Úblico. Zata división e: 
tra los autores ha provocado la elaboració~ de diveraas teo---

r!aa• de las cuales destacan las siguiaútea: 



U. Tradicional, oraadora. de l& clesiticaci6.n 
terecho 1?\tblico, uerecho Privado y que pu~de sintetizaree P-n -
la sentencia de Ulp1ano, que dice: "Jua P~bl1cw:i eat quoa ad -

statum rei romaneo apectet privatum quod a aingulorun. utilit1:1-
tem11 ( l). 

Derechc, Wblico es el que atafie a la cor1aer
vaci6n de la cosa roma:na 1 ?riva" o el <!Ue collcisrne a la utili

dad ñe los particl.llares, lEI ñistincitn se hr.cti consistir e11 el 

interés protegido. Si el interée que protege la riorma el;l un i:;_ 
ter~s colectivo, la nol'ró!a sor' de Derecho.1?\tblico; si prc,tege -
un interés privado, es ~e terecho Privado, Lo p6blico ~s lo -
que beneficia a la colectividad y las normas de derecho priva
do refi~rense a loa particulares. 

Esta tlootrina es objetada porque ee emplea la 
noci6n interés que es esencial!nente subjetivo, en opoeioi6n al 
criterio de distinci6n, que prdtende un valor objetivo. 

Kelsen critica esta teoría diciendo que est' -
dominada por un_ punto de vista metajurÍdico y que ea 11.apo&iblc 
determinar de cualquier norma si sirve al inter~s p~blico o al 
privado "toda norma sirve siempre a uno y a otro11 (2). 

La Escuela Cont&mporá'nea declara que la diuti:;_ 
o16n entre derecho p~blico y derecho privado no tiene caracter 
de necesidad y que su valid~z dependerl de cada siste~a juríd.! 
co positivo. Partiendo de este idea, dos son las teorías que -
se disputan la primao!a; la doctrina de la naturaleza aa las -
relaciones jurídicas y la teoría de la na~uraleza de los suje
tos. 

Teoría .:'.!!. 1! naturaleza !=. ~ relaciones jurídicas.- -
Frita Fleiner, Profaaor de Derecho Adm:l.nistrativo 1 defiende es-

l•- Derecho Jr:exica:oo del Trabajo. Tomo I. :1r. Ji:ario·de la Cueva. 
2.- Teor!a General del Estado. Hans Keleen pág. 208. 



9 -

ta teor!a, diciendo que las normas jurídicas re8ulan parte de -
las relaciones que existen entre los hombres de una comunidad y 

para que se pueda afirmar que existe u11a divis16n entre las no! 
mas jurídicas es preciso ~ue las relaciones jur!dicas 1 o mejor -
dicho, lu manera como son re6Uladas las relaciones entre los-~ 
hombres sean diferentes. Del análisis de las relaciones jurídi
cas se desprende que existan dos especies o que están reguladas 
en dos formas difarentes, Un g:rupo de relaciones, a las que de
nomina relaciones de subordinación, son las ~ue se dan entre el 
Estado y loa particulares, ejemplo, el servicio militar, 31 -~ 
otro grupo-puede llamarse da relaciones de igualdad, relaciones 
jur!dicas que no pueden varificarse sin la concurrencia de to-
das las voluntades que intervienen, ejemplo, el ooutrato de oos 
praventa. 

El Derecho Público es siempre derecho imperativo. El 
Derecho Priva~o es principalmente derecho dispositivo. 

No obstante, reconoce el autor, el Derecho P~blico -
al buscar el interés general beneficia a los particulares e in
versamente, el beneficio particular aprovecha al or~en general -
de la comunidad. 

Debido a que la ñootrina anterior se le encontraron -
fallas, entra las cuales cuentan la de que en muchas ocasiones -
el Estado tiene relacio~es jurídicas con los particulares en un 
plano de igualdad cuando, por ejemplo, celebra contrato de arre~ 
damiento, y la de que loa organismos pÚblicoa de un Estado pue
den tener relaciones entre ellos y r.o ser de subordinaci6n; se -
propuso un nuevo criterio de distinoi6n que se debe, entra otros 
autores, al L!aestro Paul Rubier, que di6 origen a la doctrina de 
la Naturaleza de los Sujetos. 

Doctrine .:!!. ,!!! Naturaleza !!! J:.2.:! Sujetos.- El Derecho PIS
blico regul.3 la estructura del Estado y los demás organismos --
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titulares del Poder Público y en segundo lugart reglesenta l&s -
relaciones en.que participan con ese caracter d~ titulares del -
Poder Público, Bl tarecho Privado reglamenta la estructura de t2 
dos aquellos organismos que no svn titulares del Poder PJblioo y 

las relaciones en las que.los sujetos que intervienen no aon ti
tulares del Poder Público. 

El acoplamiento de estas dos doctrinas es expresado -
por el li'.aeatro Eduardo Garda 1.aynez, de la siguien:te maners: -
'1La relación er:i de 'Lerecho Privado, si los sujetos ae la misma -
encu~ntranse colocados por la norma en un plano de igualdad y -

ninguno de ellos interviene como entidad sobera~a. Es de Derecho 
Público si se eat&bleoe entre un particular y el Estado (exis--
tiendo subordinaoi6n del primero al segundo) o si los sujetos de 
la misma aon dos 6rganos del Poder Pdblico o dos Estados Sobe--
ranos" (l). 

C.omo teoría opositora a l.c<s qua dividen el !ierecho -

~n público y privado, se ~ncuentra la de Hans Xelsen, 

Para ~l, la distinci6n entre.Derecho Pdblico y ~ere

oho Privado no tiene base, pues aún cuan~o esa difcrenoiaoi6n -
"constituye le. ljlédula de toa.a la sistemática te6rico-ju:'Ídica, es 
seucillamente imposible detern:inar con fijeza lo ~uo quiere de~ 
cirae en concreto cuando se distingue entre el :ereoho Público y 

el ~erecho Pri;aa.0 11 (2). 

Si hay u..~a ~istinci6n entre el mandato de la eutori
dad dotado de fuerZG. jurídica obligatoria y la obligaci6n impue! 
ta por dos o ~ás particulares, por virtud de un negocio jurídico, 
pero en el :fondo se trata de la misma cosa: 11 l)i el orden judai
co dispone en un ceso; 110ou;portaos como os lo ordenan ciertos 

l.- Teor:ú: General del Est~do.- liana Kelsen, pág. lll, 
2.- Obra citada, 1 pág. 111. 
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hombrea especial.mente calificadoa11 , y en otro caso ñioe: 11Com
portaos del modo como convengáis mutuamente", y .si en ambos e~ 
sos el deber jurídico no haoe sino del hecho de que la conduc
tQ contraria a lo ordenado y pactado está colocada bajo la saa 
ci6n de un acto co&ctivo, la dnioa distinoi6n consiste en que, 
en un caso, la condici6n del deber jurídico es una manifesta~ 
ci6n unil&teral o mejor, heter6noma autocrática de volur"tad, y 
en el otro es una manife~taci6n bilateral, o mejor, aut6noma -
democrática de la misma" {l), 

Lo anterior sintetiza las ideas de Hans Kelsen, ~ 
quien adn cuando admite la distinci6n entre Derecho Público y -

~erecho Privado ha sico la.médula de toda la;sistemática técn~ 
co jurídica, le niega validéz a tal divisi6n. 

JWJ.to con Kelsen, otros autores como Gurtvich, co~ 
aideran que ea imposible establecer un criterio material de ~ 
distinci6n entre el Derecho Pliblico y el-Mereoho Privado.y al -
efecto este autor ee·inclina hacia lae i~eas kelsenianas. 

Pero como quiera que la Siatemát'ica Jurídica se ª!! 
cuent:-a apoyada eD la div·isi6n del derecb.o y por otra parte su 
olasificaoi6n ha eid o da práctica utililiad, en atenci6n a es
tos argumentos y admitiendo que las fronteras entre estos der! 
ohos no pueden ser fijadas con nitidéz, creemos que debe aceP
tarse y preferirse la teorí'a qua parece ~s acertada, la de la 
Naturaleza de los Sujetos que mejora la t.eoría de la ?iaturale
za de la relaci6n, abundando en el sin número de.relaciones~ 
que esta última no había previsto ni comprendido. 

~ t'ER3CHO AGRARIO:-~ C¡UE ~ ~ .!!! .-OLA;;;;;.;;S-.IF.,.I...,C...,J..._CI..,O..._~\ Al'íT.3RIOR. 

Si la distinai&l entre :::iereaho Pl!blioo y uereoho -

l.- !reoría General del Zstado.- Hans Kelsen. Pág. lll. 
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Privado reeulta difÍoil de señalar, md's problemático ea dete~ 
minar en ou4l campo de los dos derechos se encuentra situa~o -
el Derecho Agrario. 

Como mas adelante se verd', .. este Derecho junto con -
el ~ereoho dol Trabajo, por una serie de enfoques y factores -
propios, han llevado sus fronteras al Derecho ?úblico, dea

pren~iéndose de su original ubicaci6n en el Privado. Basta -
apuntar que sus principios se encuentran sefialados en nuestra 
Constituc16n Política, en los artículos 27 y 123 para que nos 
demos cuenta da la enorme importancia que han alcanzado hasta 
el grado de que el Estado tenga señalado en preceptos consti
tucionales su importancia en esas ramas. 

El Derecho Agrario no es en la actualidad aqu&l -
conjunto de normas que se originabtln por la explotaci6n del -
campo, mirando al campesino como un eujato id~ntico a todos -
los demáa y por tanto tratado en forma igua1; sino aqu&l oue~ 
po de leyes que comprende al campesino y sus problemas como -
un aspecto partioular.de un grave oouflicto entre las clases -
fuertes y las d~bilea, El Derecho Agrario extiende auo precd~ 
tos proteotores entre loa campesinos para lograr que una cla
se oprimida ee encuentre apta para hacer frente a las oontin
gencius de la lucha por la eubsistenoia. 

Entonces el ~ereoho Agrario actual tiane que bus-
car IUl.a ubicaci6n m'e ad-oc dentro de la Jurisprudencia ~&en! 
ca, para que su estudio sea más efioáz. 

Auto:i::_es distinguidos, entre ellos el Dr, Lucio Me! 
aieta y Niifíez, hablan ~e Derecho Pliblico Agrario y ~erecho -
Agra~io Privado y sel'l.ala entre las dis~osiciones lagalea quo -
pertenece~ al p~blico, las siguientes: 

l.~ las que d'.!terminsn la intervenoi6n del Estado en la 
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diatribuc16n de las tierras; 

2.- Las que dan a la propiedad general e;i. car&cter de -
funci6n a1:c::ial; 

3·- Las que imponen modalidades a esa propiedad de acue:; 
do oon el interós p~blico; .. 

4~- Las expropiatorias por causa del mismo interés¡ 

5.- Las que crean las autoridades encargadas de aplicar 
las leyes.agrarias a los 6rganos correspondientes; 

,. 
6.- Las que establecen las facultades de aquéllas y las 

reglas de.funciones de estas Últimas; 

7.- Las qu_e organi~n la propiedad agraria derivada de -
las leyee. de la materia; 

6~- Las que regulan la educaci!Sn a¿rícola; 

9·- Lu de defensa agr!cola contra las plaga s 1 inunda-
cionss, d~litos, etc.; 

10.- Las que promueven el progreso de la agricultura, BU 

planif1ca~16n, BU eet:úr.ulo y funciC>Jlam1ento y, 

ll.- ks que 1:1e refiere?J. a la distribución de le pobla
ci&. agrícola, organizaci!Sn y funciona~iento de Colonias, etc. (1). 

Define al ~erecho Agrario Privado "como aquél que -
compreni4 e eJ. conjunto de normas regltlarea de las relaciones que 
se constituyen con motive de la actividad agraria de loa indivi 
auos 1 entre ellos, o bien, entre los ir.dividuos y el Estado o -
entre pliblicos, cuaneo estos no ejercen sus 1'unci0l'l.es de natul'! 
leze pol.:!tica 11 (2), lo cual deja de ser incierto, puds si se -
trata de ubicar el ~erecho Agrario dentro de 1B olasificaci6~ -
tradicional, ha.y que hacerlo con precisión, en obsequio a le -
claridad y fijeza de l.a técnica jurídica. 

En mi opinión y con fundamento e:c. lo declarado por 

l~e escuelas. contemp~ráneas, +a validé~ da .J.a distiJ.:ción entre 7 
L1- Introduc. al Eat~ del :Der • .Agrario. llr. L. Uendieta y l\l~Bez, 
2.- Obra citada, piíg. 45, 
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Derecho Público y ~ereoho Privado, dependerá de cada sistema -
~ur!aico. En la Legislaoi6n ~exicana, las nol:'l1las de Derecho~ 
Agrario se enou;intran más dentro del Derecb..o Pdblico· que d.al -
Derecho Privad.o. Las no.rmas relativas a la <!istribuoi6n de la -
tierra, a la distribuoi64 de la poblaci6n agrícola, a la pro-
piedad eJidal, a las autoridadaa encargadas de aplicar las le
yes agrarias, eto. 1-son de Derecho Público; por ello el Estado 
se i:npone como entidad soberana y tiene oon los partioularee -
relaciones de aubordinaci6n. 

En contra de esta idea no me parece argumento sufl 
ciente el que afi!'l!la que dentro del Derecho Agrario e~isten -
normas e inclusive institucionas que· sl .uerecho Civil ra¡1lla ¡ 
que son aut,nticas normas de ~ereoho Privado,_¿ Acaso no exis
ten dentro del Dereoho Civil normas e instituciones (patr:imo-
nio familiar) qlle son d.e :Derecho Pdblico "/ y sin embargo nadie 
se atreve a afirmar que el l:ereoho Civil sea una rama del Der! 
oho :Pl1blico o que pueda.subdividirse en Derecho Civil Privad.o -
y Derecho Civil Pdblioo. 

El .uerecho Agrario no niega au procedencia, pe.ro -
la evoluoi6n, el sitio de vanguardia que toma y los singulares 
problemas que afronta 1 han determinado que las normas que lo -
constituyen y lila dem's fuentes que lo forman tengan un marca
do interés colectivo que de ninguna manera el Estado puede ol
vidar y que por el contrario, lo obliga a intervenir directa-
mente, dictando normas que son irrenunciables, protegiendo una 
claae qua anteriormente se hallaba desamparada y oreando orga
nismos que satisfagan las necesidades de esa clase. 

Lo anterior ha provocado que las teorías se con.mu! 
van y que en su seno nazcan nuevos oor.ceptos, ideas vigoriza~ 
das que culminan en un nuevo Dereono, que siendo un tercer g~
nero abaorve m4s del Derecho Público que del Privado, y ya no -

Por los argu.mentos que esgrime Kelsen en su Teoría, sino por -
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otras circunstancias que adelante ae estudiarán, su concepto, -
todo derecho proveniente del Egt&ao es Der~cho·Público, va oo~ 
brando reayor relieve. 

DERECHO SOCIAL. -. 

~e couatituye 3l ~er6cho Social coco una nueva 11!. 
m¡: del Derecho, Se puede encor.trar su origen en las :r:ul's ren1otas 
ideas de ayu~a al d6bil y el dosamparado y desde el punto de ~ 
Vi$ta legi~lativo se encue~tra., de acuerdo con el Dr. Lucio ~e~ 
dieta y NÚ.fiez., en el Proyecto de Declaraci6n de lo~ Derechos -
del Hombre y ñel Ciudaeano, expuestos por Llaximiliano de Robes
pierre, el 21 de abril de 1793, ante le Sociedad de los Jacobi
nos, que en sus artículos 8, 9 y 10 establece el derecho de pr_2 
piedad coi:uo une funci6r. social y concretamente aefiala en el ar
t!oulo 11, la obligaci6n del 3stado para co~ sus miembros do -
ayudarlos, de la siguien1;e 1i1anera: 11ART. 11.- ::::S Sociedad está' -
obligada a subvenir a la subsistencia de todos sua miembros, ya 
procurándoles trabajo, ya esegur,ndo1es medidas de existencia a 
quienes no est~n en condiciones de t:rebejar 11 (l). 

El artículo transcrito establece el principio su~ 
tentador del ~erecho Social, la obligaci6n del Estado y conse~ 
cuentemente el derecho da los individuos como miembros de una -
sociedad, de que ee les ayude a obtener su bienestar y el más -
amplio desarrollo de sus posibilidades materiales y espiritua~ 

les, para que le sociedad de la cual son miembros, se mantenga -
como unidad aut6noma. 

Los sujetos de este derecho son aquellos integ~ar: 
tes de un grupo ~ooial 1 .de una clase social que se encuentra en 

·una situaci6n mis,rrima. Aquellos que por su oondici6n econ6mi
ca Só encuentran en situaoi6n desigual y desfavorable frente al 

l.- :Derecho Social.- JJr. i~ l.lendieta y llÚfiez. J'IÍg. 96. 
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resto del conglomerado. 

El Estado siendo lo exterior, la forma de lo eso~ 
cL~l del fon~o que es la sociedad, sojuzg6 por mucho tie~po a -
esa sociedad hasta.el grado de que exigiera el saori!icio de ~ 
ella en aras de Ól. ~ero la reacoi6n dd fuertes núcleos de i.r.d~ 

viduos, los ecor.6micamente d~biles, ha logrado que en la actua
lidad se tenga oonciancia d.el derecho que asiste a la sociedad -
frente al Estado, exieiendo a esto mantenga la ur.:!.dad ae la so-
ciedad sobre bases de justicia, 

El Derecho Social es, co~o lo arrima el ~r. Lucio 
L:endieta y NISñ.iz en su .,ofi.r.ici6n 11el conjunto de leyes y diSP.2 
siciones aut6nomas que establocen y desarrollan diferentes pr~ 
cipios y procedimientos protectores an favor de las personas, -
grupos y sectores de la sociedad, ir.tegradoa por :individuos eo~ 
n6mioamente d~biles para lograr su convivencia con las otras ~ 
ola sea eooiales dentro de un orden justo" (l}. 

El desarrollo de esta nueva rama es vigoroso¡ va
rios derechos aut6nomoa que~.an encuadrados dentro de ella, 'e;jel!! 
plo., el Derecho Laboral, el "'erecho Agrario, eto, 31 tratadista 
1íendieta·y IlÚ.flez :incluye dentro de esta rama a loa Derechos So

cial .Económico 1 de Seguridad Social, de Asistencia Social, Cul

tural e Intarnacional. 

Se ha hecho presente este derecho en muchas de las 
Constituciones Europeas posteriores a la himera Gu;irra l4:mdial 
y corresponde a le nuestra el honor de aar la prim~ra que dedi
có dos de sus artículos para precisar las garantías sociales, 
distingui,ndolaa totaln:.ente de laa garant!aa :individuales. 

Al efecto y para demostrar lo anterior, es ~enes
ter aeilalar las garantías que ton Lucio Ir;endieta considera in-

diapenaablea dentro de la neclaraoi6n de los Derechos Sociales: 

l.- Obra citada. ?J~. 65. 
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1.- las oonñ icionaa humanas d.e trabajo, ya general-
mente :aceptadasi jor.uada má.xica, edad inicial y límite, sala
rio m!ni.mo, seg\ll'idad en las instalaciones industriales, segu
ridad en la permanenoia en el trabajo, derecho de huelga, tra
to especial para las mujeres y menores trabajadores, etc. 

2'.- Garantías del Estado u favor de todo individuo -
Útil mayor de quince a.fíes, a fin de que obtenga una ocupaci6n -
remunerativa de acuerdo con su capacidad y preparec16n,.suf:L-
c1en'te para cubrir sus neoesidadss materiales y morales. 

3.- Garant!e del Estado para que el trabajador reci
ba de este o de loa organismos creados al.efecto, compensaoi6n 
adecuada en caeos de salario insuficiente. 

4·- la eatimacicSn del salario insuficiente para los -
trabajadores casados, a partir del nacimiento del segundo hijo, 
por cada hijo auparveniente. 

5.- Le gal'IW. t!a del subsidio m!nimo, otorgaña por al 

Estado o por organismos creados al efeotoi e:r;. favor de todo la 
dividuo dti1 a partir de la edad del trabajo, siempre que ca-
~azca de patrimonio y de empleo, mientras sa le proporoiong -
ocupaoi&n. 

6.- GQrant:!.a del Estado en favor de viudas con fam,! 
lia y sin patr1.monic, para procurarlee el empleo o subsidio -
adecuado y medios de educacián para sus hi~os • 

. 7.- Garant!as de retiro pensionado en favor de todo 

trabajador. 

e.- Garantía de hogar y subsistencia adecuados en -
favor de las personas no comprendidas en el punto anterior, --

que pasen de la edad límite del trabajo y que carezcan de P'I--
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tr:imonio y de derecho a retiro pensionado. 

9·- Garantía de.asistencia sooial e.n favor de ente,t 
moa y cteaválidos en general. 

10.- a.randa del Estado en favor de nifios y hu&r.:ta
noa sin patrilll.onio, con objeto de proporciOlllU'les.forma adecua
da de vida y ed.uoaoi6n, hasta la edad del trabajo. 

11.- Garantía de educaci6n superior hasta la obten-
cil$n de· una carrera profesional o artística pensionada por el -
Estado, en favor de quienea se distingal:I. en el estudio de la es 

' -cuela primaria y en las siguientes o demuestren facultades ar-
tísticas excepcionales, siempro que carezcan de patr:imOJ:1.io o de 
medios econ6micos ade~uados. 

12~- Garantía del Estado en favor de loa campesinos -
para dotarlos de tierras suficientes con cuyos productos puedan 
satisfacer sus necesidades y las.de su :familia, o de trabajo 1!. 
munerativo agrícola o industrial. 

13.- Garantía del Estado en favor de la clase trábaj!. 
dora y de los desválldos en general, para proporo1onarles part_! 
oipaoi6n en el goce de espectáculos culturales y artísticos. 

14.- Garantía del Estado en favor de todos los tra'b! 
jadores'sind1cal1zados o independientes, para que obtengan hab! 
taoi&n o6moda e higiénica de acuerdo con sus necesidades en pr2 
piedad o a ren'ta, proporcionada a sus ingresos. 

15.- Garantía del Estado en favor de todos loa trall!, 
jadores y de los individuos econ6mioamente d&biles a f:i». de que 
se lea proporcione, por patrones o empresas o por el Estado mi! 
mo, servicios y atenoi6n médica eficiente, en caso necesario, -
ya o domicilio· o en hospitales y sanatorios generales o espeo1!, 
liza dos. 
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16.- Garantía del Eatad.o en el eentid.o d(S no perm! 
tir la salida de trabajadores nacionales al extranjero eill la pre
via oelebrao16n de convenios, a fin de qua se lea otorguen los mi! 
mos derachos sociales que.se les conceden a loa trabajadores del -
pa!s de que se trate" (l). 

Ea importante mencionar que el iJaestro Lucio J4en

dieta Y'. N'1fl.ez reconoce que la anterior claa1f1oaci6n o Deolaraoi6n 
de los Derechos Sociales~ ea el conjunto de principios del Derecho 
Social que deben servir de base y funda~o~to para las leyes'regla
mentariaa que habÑn de constituirse, paro qua dabe considerarse -
todavía informe y titubeante, concluyendo ~ue al fin que persigue -
la Deolaraoi.Ón da loa Derechos Sociales es "uar a todo ser humano -
cietta aUJlla de fa~ultadea jur!a.icas que la garanticen una vida di! 
na de ser vivida •••••• " c2i. 

l.- Daracho S~oial. ~r. Lucio Mendieta y NÚñez. Págs. 123 1 124, ~ 
125 y 126 •• 

2.- Obra citada. Pág. 126. 
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PRECEPTOS ~ !.'UBSTRA CONSTITUOION QUE SEllé.W ~ .u.3RECHOS -
SOCIALES. 

~eberemos sefialar en primer término, que el estudio 
•le los art:foulos 27 y 123 Constitucionales revela porqué e.n el 
Lerecho !.iexicano 1 la a ramas _,e rocho Laboral y .uerecho Agrario, 
lo-son del ::J13reoho Social; en efecto, las disposiciones cc11te
nidas en los mencionados art!oulos persiguen como fin primor~ 
dial y ihtimo el ae proteger a la clase campesina y obrera en -
su calidad de integrantes de agrupaciones o sectores de la.so
ciedad cuya situaci6n econ6mica y social los.coloca en un ni-
vel inferior al de las ~emds clases sociales. Fá'cilmente se h! 
cha de ver esta raz6n cuando comparamos los derechos que otor
gan astes normas y los derechos sociales que han sido re~onooi 
dos dentro.de Ulla ~eclaraci6n, a la cual hemos aludi~o oon an
terioridad. 

Can tal objeto pasamos a estudiar loe art!culos r! 
feridos, puntualizando en aquellos preceptos que treiluzcan l::i -
intenoi6n del legislador de amparar a los campesinos y obreros 
como sujetos miembros de la clase proletaria. 

El articulo 27 Constitucional contiene esencialn:.en 
te el prinoipio-bliÍsico del Derecho Social: proteger a un sec_: 
tor de la sociedad integrado por individuos eoon6micamente a~
biles para lograr su convivencia con las otras clases sociales 
dentro ae un orden justo y para que esos individuos vivan dig
namente. 

Establece an su prilller párrafo que la propiedaa de 
las tierras y agues comprendidas dentro del territorio nacio-
nal, ea la Nación, quien tiene el derecho de transmitir el do
miá1o directo a loa particulares, constituyendo le propiedad -

privaá.a. 
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Presupuesto indispensable para que frente a la -
propiedad de los partioularea estuvieran loa derechos superiores 
de la aooiedad, representada por el Estado, quien puede regular -
su repartici6n, su uso y oonservaoi6n. Lo que queda perfectamen
te establecido en el p'rrafo tercero del ordenamiento, al decir1 
11La Nact6n tendrd en todo tiempo el derecho de imponer a la pro
piedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como 31 de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
susoeptiblea de aprop1aci6n, ?ARA KAc:aR tmA 'JISTRI.BUCIOli E~tmt:A
TIVA .,¡ LA RIQUEZA PUBLICA y para cuidar .Je su conservaci6n ••• (1). 

El párrafo segundo viene a redondear la idea de -
protecc16n de los derechos sociales al permitir la expropiación -
por causa de utilidad pública. 

El p~rrafo tercero, comentado anteriormente, en -
au primera parte, establece en la filial una de las garantías ao
ciales señaladas.por el Maestro Gu:rtvich y aceptada por el Dr. -
Lucio ~e~dieta y Ndiiaz, como parte integrante de la Declaraoi6n -
<le los Darechoa Social'Els y que es "la garantía del 3stado en fa ... 
vor de los O&lllpasinoe para dotarlos ae tierras suficientes eón ... 
cuyo producto puedan satisfacer sus necesidades y las de au fam~ 
lia, etc. Prevaleciendo esta il;iportan1ie gari:mtía durante el des
arrollo del artículo comentado. 

Loa párrafos cuarto y quinto se11.alan detallada
mente las propiedades de la Naoi6n, como un complemento el pá"'! 
fo inicial y con las ir;ismas perspectivas y finalidades. :u pi;!rl'!. 
fo sexto determina la calidad de. esa propiedad, declarándola oo
mo inalienable a imprescriptible. · 

Sentadas las bases anteriores, el articulo paea 
a establecer los requisitos indispensables exigibles a loa part_! 
oulares que deseen el do~inio directo de las tierras y aguas y -

l.- C:onatituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos• Art·. 27. 
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la explotaci6n de los recursos naturales, Estas condiciones -
tienden a impedir la apropiación desmedida de las tierl':le por 
los particulares, instituciones y sociedades, que han provoo! 
do el pavoroso desequilibrio entre la clase alta y la traba~! 
dora, especialmente la ola.se campesina. 

Al efecto determina la ~orma en :¡ue los extranj!:, 
ros pueden obtener en propiedad las tierras, prohiba a las ~ 
asociaciones religiosas adquirir, poseer o administrar bienes 
raíces y capitales impuestos; señala la cantidad de bienes ~ 
rs!c~s que- pueden adquirir las sociedades y los bancos y en -
au :fraoci6n sexta faculta a los :!:atarlos y a la Federación pa
ra que determinen los caeos an que sea de utilidad pública la 
ooupaoión de la propiedad privada, estableciendo los ~rooedi
mientoa qua deoen seguirse. 

las fraooiones séptima y décima establecen que se 
oto~gan a loa n~cleos de poblaci6n que gµarden el estado ocm2 
nal o qua carezcan de ejidos, capacidad para disfrutar en co
mdn las tierras, bo~ques y aguas que les partenezoan y el da
reoho de ser dotados de tierras y aguas suficientes para con_!! 
tituir el ejido, respectivamente. 

Las fraooionee octava y novena anulan las ena;Je
~acionea, concesiones, composiciones y ventas, as! como las -
diligencias de apeo y deslinde que perjudic2ron a loa ndoleos 
de población y que fueron verificadas en la época del porfi-
riamo. 

~odas estas tienden fundamentalmente a otorgar a 
la olaao campesina la garant!a de ;ubsistencia y mejoramiauto 
de su condición econ6mica y social. 

Con tal motivo se sei\alan en la fraoci6n onoea
va las Autoridades Agrarias, en la fracci6n doceava el proce
dimiento para restituir o dotar de tierras 1 aguas a los oam-
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pesinos; en la fracción 1J se determina le pequeña propiedad -
agr!oola.y la ganadera, que deber& ,ser protegida y que es ina
fectable. 

Le fracci6n X'l!l da el golpe mortal al latifundi,2 
mo al otore,ar al Cor1greso de la Uni6n y a las legislaturas de 

los Estados, la facultad para fijar la extenai6n máxima de la -
propiedad rural y para l.levar a cabo el fraccionamiento de los • 
excedentes, estableciendo las bases sobre las cuales debe obrar. 

Por ~ltilllo, en le fraooi6n XVII, declara revisa~ 
bles todos los contratos y concesiones hechas por loa gobier~ 
nos anteriores al año ñe 1789 que haya traído como consecuen~ 
cia el apoderamiento de tierras y ae,uaa y riquezas naturales -
por una persona o sociedad, facultando al Ejecutivo para decl! 
rarlos &ulos en.caso de que ill;plique perjuicio grave para el -
W!rER::S PUBLICO. 

Como puede apreciarse, el artículo 27 Constitu~ 
cional al echar por tierra las irregularidades propiciadas por 
los gobiernos anteriores y el eeíl.&lar el nuevo estado de cosas, 

tiene una sola finalidad: proteger al campe&ino, ayudar a a~uel 
conjunto de individuos ¡;¡,ue habíar1 sido explotados por loa par
ticulares con apoyo de los gobiel'.llos y que íueron la principal 
causa de aesec,¡,u:ilibrio económico del país. 

Los derechos que el articulo 27 Constitucional -
establece, son fundamentalmente sociales; se dirigen a una el! 
ee social detel'lllinada, protegen al campesino como integrar.te -
de ur. grupo social y no co¡¡¡o particular y pretende la inteera
ci6n de loa grupos socia1e& para preaervar la exist9ncia del -
Estado. 

Tanto como a1 artículo qnterior, el artículo 123 
de la misma Conatituoi&i.. queda cabal.mente encuadrado dentro _ 
de loe derechos sociales. 

BISLU)TE'Cl ct:l'i'i-
8. 11 li M. 



Establece las oor..11cionaa humanas de trabajo, -
tales oomo jornada ~áxima, salario mínimo, edad inicial, seg~ri-
dad en la permanencia en el trabajo, dereob.o de h.uelga 1 trato es
pecial para mujeres y ni.El.os, garantía con.tenida en :.a fracción n~ 
mero uno de la neoleraoión de loa :terachoa Sociales. 

Señala la garantía del Estado para que el trab! 
jaaor reciba pensión, en caso de invapaoida~ o de vej3z 1 que se -
enouer1tra contelOl.ida en la f:racció:i X ea la Declaración de loa "ª
reohos Sociales. 

Establece el derecho de los trabajadores a ob
tener habitaciones cómodas e higi6nicas, a obtener un salario re
munerador, otorgándole un arma formidable, el derecho de huelga¡ -
y señala la necesidad de expedir la Lay del Seguro Social, ~ue ya 

se ha expedido y funciona y se actualiza 'ºr medio d9l Instituto -
liloxicano del Seguro Socj,al. 

La Ley deL Seguro Social como Ley Reglamentaria 
del mencionado art!culo hace m!Ís notable la clase de derecho t!Ue -
aeil.ala el artículo 123 Constitucional, que.ea en suma un com:pandio 
de 0arantías sociales para la clase obrera. 

'EL DERECHO AGRARIO 00~0 uER3CHO i:iOCIAL. - - -· 
En nuestros a!as asistimos al nacitliento de un 

nuevo derecho con el que el Estado se erige en d~fensor y guardián 
de los intereses de la clase :proletaria, dentro de la cual lo mi_!! 
mo se encuentran los trabajadores, los desválidoa, que loa campe
sinos, :por ser todos ellos económicamente débiles~ 

Este nuevo derecho se está constituyendo por la 
aportación de diversas estructuras legales que ya no caben dentro 

de las clásicas divisiones del derecho y que buscan una nueva y _ 
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má's a~ro:piada olasi1'1oaci6n de acuerdo con su :l'.nilole funda:nental 
1 con sus !inee. 

:Pero es preciso indicar que se ~rata de una nue
va ra1La d·:mtro de la olasi1'1oaci6n tradicional: llereoho Público -
y .1.1erecho ?r:i.vado 7 que viene e. cumplir un cometifo singular a lo 

vez que indispensable aentro de le Siatemiítica Jurídica: el de -
comprendsr aquellos derechos aut6nomoa qu& tranquean oonstante-
men te las fronteras de las dos ramas trcdicionales. Y no se tra
ta de una separacifu indispensable de una fracoi6n de una rama -
del llerecho, tal como sucedi& con el Derecho Mercari.til, despren
dida' del Derecho Civil por su voluminoso contenido, sino de un -
convergente estudio, punto de viet&, método y tratamiento a.a -
aquellas ramas a..l ;;e.racho que conmovidas por las-teor!aa filos~ 
fico sociales, at!.quieren conciencia del problema ae las clases -
d&biles y abogan por au mejoramie~to y proteooi6n. Y adviértase -
que este derecho no ea sustraído de otros derechos, sino creado -
como indisper:;.sable, y digo creado por aceptar que su procedencia 
hi~tórioa y sooiol6gica es sir:.gular y original; hist6rioa, en -
cuanto la etapa posterio~ al infividualismo correspondiente al -
siglo ::ax r.rroja el problema social de lea clases proletarias, a 
las páginas de les acontacimientos como una señal de su pe.so por 
la historia ~ deja un saldo sangriento de.presiones econ6mioas y 

morales de la clase a&bil, la trabajadora. En ~l siglo XIX, lo -

p1Ss1ima distribución de le riqueza hace crisis y explota, disami
nando en la sooie~ad su putrefsoto ~ruto. 

I.e historia del Siglo XIX y de principios del -
:XX se escribe oon gris da ~enuria y con hiriente esplendid~z, y -
es entonces cuando germina en su ser.o una conciencia ~e odio, de 
rebelión y de el.a se ;,,ue da ur1 vuelco a los conceptos sociolót,ti

cos y jurÍdiooa, obligando a la sociedad y al Eutedo a mirarse -
para hallar su debilitamiento y tratar de remeeiarlo, oonoluyen
do que el Estallo debe proteger e la clase débil como una misi6r. -
propia de eu sar ontológico; '1 entonces los componentes de ese -
clase obrera, campesinos, ato., ~asen a.formar el f~otor determi 

nante de esas nuevas ideas y loa reg:!menea juriñicos que los re-
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guJ.abr.n ajustan sus preo¡¡ptos a las nuevas idea s 1 transformando -
su eotruotura en forma tan sanaible qua ya no se las raoonooe y -

como oonsaol.lenoia requieren de una nueva ubioacióni la C.ienoia 
d~l Derecho. 

Ea por eeo que el .. eraoho Agrario ha pasado a fo,:: 
mar parte de la nueva rama: el Derecho Social y es por eso tam
bién por lo que el mod.erno Dereoh.o Agrario tiende a cumplir las -
garantías sociales y revela· en toda su estructura .la íntima :rela
ción d.e sus principios con los del Derecho Social.. 

EJ. .uereoho .Agrario integra u::i.a parte del. Derecho -
Social -dice Mendieta y :mfiiez--, porque se refiera a la equitat! 
va distribuoi6n de la riqueza terrestre y a_su explotaoi6n para -
lograr qua aquella beneficie al mayor ndmero de campesinos, y es
ta, a la sooiedad, porque el vol\Únen de produoci6.n y el nivel da -
sus precios; porque se refiere a todo lo relacionado oon el agrOJ 
aguas, irrigacicSn, bosques, seguros y crédito at:r:Ccola, coloniza
oi6n, y ell. general a tod.as las cuestiones jurídicas vinculadas -
oon los intereses de la agric12ltura y de las industrias con ella -
relacionadas. 

También el Derecho Agrario es un derecho de clase, 
porqua tiene en cuenta prinoipalmente los intereses del proleta
riado del campo; protege a la familia campesina procurándole los -
medios de subsistencia • 

.LSP.EO'?O SOCIAL DEL .uERECBO .AGRABIO, -- . 

.11eberemos apuntar que la materia es compleja, y -
lo es porque se trata de un derecho de caracter aooi.al; no ea ~ 
aquel t\recho que trata de resolver loa conflictos q11e se susciten 

entre p3rticulares; no es un derecho que tiende a regular los Pa-



28 .. 

trimonios de los partic1.1lares, de les personas privi;d.as, sino q_ue 

ea una AC:rIVI!:A..v .... E oiw:.:n JURTuICO QUE TIEUE CO!iiO FD\ALL;.t...i, 001.;o 

?au!O Y JUSTll'IC.t.C!O?i :EL ELEVAR Et l'fIY:SL ECOIWt:IOO, CULTlJRAL Y t:.Q 
RAL, ASI 001:0 :i:L VALOR HUia?!O .uE TwA URA CLASE fJ'UBYUGA.uA 1 LA c:LA 

' -S3 CA.!i?3SIN.A. 

Se trata de un derecho social porque os un der~ 
cho de olasQ, de la clase campesina. Ade.m!!s es un derecho neta:.oe!: 
te nacional. 

~aci& de la necesidad de cOLtrarestar el rdgi-
men latifundista, para que un mayor número do gentes trabajaran -
la tierra,.que estaba en unas cuantas manos, que no la cultivaban 
totalme:de. 

Ahora bien, precisamente ol caracter aooial_que 
tiene el Derecho Asrario en México, el caraotor tan avunzado c1ua -

sustenta,·es lo que ubica a nuestro país en primer lugar ~antro -
de ese grupo de naciones que han elaborado ese derecho de tipo s~ 
cial, y que entre nosotro-s ha evolucionaa.o hasta colocarse dentro 
de las nor.naa de oaracter constitucional. 

Podemos afirw~r que la propiaded privada se con
vertidó en un objeto de interés colectivo al ser considerado como 
una función social, criterio en el que preva1eoe el interés de le 
comunidad sobre el interés particulár¡ esto proauoe una incremen
tación de las fuerzas productivas y 1om carubio de las relaciones -
sociales y económicas de los hombres. 

La sociedad va baoia adelante, tenemos que sin
cronizar nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo con la evolución -
misma de las instituciones sociales. 

El r.erecho Agrario es un ... erecho Social qu9 ee
ti! engranado con todas las demás actividades de le aociodad y que 
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al mismo tiempo se encuentra unificado con la totalidad del cundo 
organi~do 1 es decir, oon la totalidad de la exis~e~oia, oon la -

universalidad del ser, oon la materia en movimiento. 

J>or su naturaleza misma, el Derecho Agrario es un -
i:lereoho social, ya que tiene por objeto la :reivinHcaci6n de la -
el.ase campesina; de aquella olase que sie~pre había sido explota-
da en el curso de la historia. L6gioo ea pensar quo toüea aque--
llas cuestiones que tratan de mejorar el nivel eoon6~ico, oultu-
ral de esa clase tendrdn que ser interesantes a esta ciencia nueva, 
porque de ella depende la resoluoi6n de uno de loa problemas do -
mayor trascendencia e~ nuestro medio, como lo es el problema agrario. 

Ahora. bien, cuando hablamos del problema agrario, -
queremos decir que se trata de un problema ten complejo, como to
dos aquellos qua se dan dentro de las sociedades y dentro del ~ 
orden histórico. Ea un problemei que estada integrado y formado -
por factores de orden econtmico, pol!tico, jur!~ioo, est&tico, -
~tioo, cient!fioo, filoa6fico, relisioso; e& pues un problema de -
enorme e.xtensi6n y Ul'la gran profundidad. 

Por el solo hecho de participar de todos esos matl 
aes, el problema agrario habrá de considerarse como un conjunto -
ex;. el. que las partioularidadea. que se observe.n le son propitts, -
aunque de una misma naturaleza. Es un fenómeno que fona una uni
dad delltro de su multiplicidad, que vive en un constante movitnieE 
to, en un incesante cambio que jamás concluye, si;¡¡o que por el -
contrario, se renueva, aupel'IÍndoae en sus cambios. 

Diremos adetl/Ís 1 que no se po~r:!a encontrar una so
luci6n acertada•y valiosa del problema agrario si se excluyera -
cualesquiera de sus aepectoa; esto quiere decir que si los !acto
res del :problema son los fen6menoa de la sociedad (el econ6mioo, -
el pol!tioo, el dur!dico, etc.) y participan simult6neamente con -

ellos, el ético, el religioso, etc., en total configuración del __ 
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problema agrario, il:upone inexcusablemente para su cabal entendi
miento, que para resolverlo es ~eoesario estudiarlo desde todos 
loa puntos de vista mencionados, integrando todos eatoa fen6me~ 
noa un todo, analizado por el Dereono Social. 

~e todo lo anterior se desprende que las necesi
dades que primordiallliente tratan el problema ool~ctivo y material 
de la clase campesina, tienen un oaracter social. 



· FUENT!S DU. D~EOK> AOR-Rm: A) PISTORICAS; B) REA:t.SE; 

O) FOPMJ.L!aJ- !BTUDlD SOB'RE L.AS FU!liTE3 FORM.ALES DEL -

DERECfD AGR.\RlD i A) LA LE'!; B) !.A COSTUM9RE.M LA JURI§. 

PF!UDDIO':IA. 
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l?ara el jurista colocado ante un pe~ozo de vi~a so
Diel, es imprescindible hacer uso, en un plan te6rioo o pr6ctioo. 
de las fuent~s del ~erecho pera colegir la solución normativa de 
la situaci6n, 

Billa pr~ctica, el jurista, al recibir del exterior 
el sir.: número de cirou.~star.cie.s que rodean un hecho metido en el 
mundo normativo, verifica mentalme~te un cuadramiento de la rea
lidad con la ~áxima l!¡cubraci6n que contiene varios momentos: la 
búsqueda del precepto apl:!:cable, el conocimiento cabal de Uqha -
disposición, la :l:nter~rQtacién de ls mi~ma y por último, las ººE 
secuencies que cor.tiene. Esto es co~plioado pero ¡e facilita 004 

un buen conocimiento de las fuentes ae la materia. Otro t1mto r -
en mayor medida oabe decir el plan te6rico, pueu el jurista re-
curre invarie.blemente a las fuentes del dereohQ 1 para dar a su -
i:uvestigaci6n el careoter científico que desea. 

Lo anterior ea valedero en la ciencia jur!e.ica ge
neral y por tanto debe aplicarse a cualquier ral.lla del derecho. -
::::n materia a8raria, cc~o en cualquier otra materia, les eficaces 
disposiciones, las correctas :l:nterprotaciones y el éxito ae la -
lagblación, dependerán del cabel o'onocimie1:to de ltis fuentes -
que tengan 1os legisladores y &plicadores ñe le ley. 

::::n el ~eraoho A~r&rio han surgido y a&n zürbsn po
i~.lli.lC'eii ~n ¡¡¡ravas problemas~ llebido a la incorrect& noci~ o ir.a
nejo ~e las fuentes del der&cho, cowo ejemplo ~ue corrobor& lo -
dicho, señalaremos la disc~si6n relativa a le existencia cierta -
o ficticia de un problc¡;¡a egrario en l:.i1faico. 
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z:xi. efecto, coa autores renombrados: el Lj.c. To
ribio Esqui'\fel Obregón y el Lic. ~iJ.io I!abasa, bar.. afirmado º! 
da quien en su época y este !Slt:!.mo apoyado por lo expresado en -

• el libro del. Lic. Toribio Esquivel Obrsgón de.nominado "Influen
cia de :!l'ls¡ia.ña en lOE'· Estados Unidos de Méxioo11 , que no existe el 
problema agrario de Uéxico y que tal afirmao16n es una ~anera dá 
vulgada en :perjuicio de ~&xico. 

Considera el Lic. Toribio Esquivel, que durante 
le época de le dominaci6.n española les propiedades de los 1.ni'._! 
genae eran respetadas y qua ei existía alb!Úl abuso en esa mat!!, 
ria, eran casos eventuales que de ninguna manara l1egaban a -

formar Ull sistema. S:l.n embargo, como m~s adelar.te se verá, ha -
sido comprobado por los historiadores que ur.a de las :l.nstituci~ 
nas que :más perjuo icaron a los propietarios ind!gena s fue la E!! 
comienda, a través de la cual los conquistadoras baoien suya, o 
cuando numos usufructuaban las ti'lrrae de los nativos de la 11U2_ 

va 'Zspa.fta. El autor de referencia ªllºYª su dicho en varias o~dB 
las expedidas por los Reyes de Eepefla, que tendían a proteger -
ls propiedad ñe los nuevos súbditos de las coronas españolas, -
cédulas que no tuvisron los r31:>ultadoe que deseaba11 sua creado
res y que por otra parte son reveladores ae las den.andas y de -
loa deSII:.anes que en ~etaria de ñietribución territorial, come~ 
t!an los iberos en tierras de- ls lf.ueva Colonia. 11Iiurante los -
tresaie~tos años que duró la oo~irieci6n española loz :t.naioe coa 
servaron sus antieues propiedades o máe bieL. awaentaronH (l), -
es la oo:nclusión a la que llega el Lic. Toribio Esquive1 y es -
también el ejemlllo m!!s claro de lo que la pesi6n poJ.:Ítioa y el -
mal empleo de les fuent9s del derecho tr¡¡s consigo. Desde luego, 
el Lio • .Jl'oribio :E:squival :paea por alto, <'leliberadamente o tal -
vez por ~escuido, muchas ce las Leyes Espa~olaa, a través de ~ 
les cual.es se pue~e constatar le preocupaci6n de los Reyas de -
Zspafia por los abusos cocetidos por los conquista~oros. Y la 

omisi&i obliga a tergiversar la realidad. vivida por la Hueva !l!! 
pafia an aquélla época·. 

l.- Citado en el libro "~l Problema Aórerio, pág. 156 del nr. ~ 
cio Mend.ieta y Nitiiez. 
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nada la gran notoria~ad y el relevante presti
gio ~el Lic. Esquivel Obreg6n, el Lic. Emilio Rabasa llag6 a ~ 
las miscas conclusionas ~n una diversa época, sugestiona~o por -
1oa estudios del mencionado autor. ?ara Rabasa, el mejor medio -
para conseguir la mejor distribuci6n de la tierra, o ~ara mejor 
decir, la verdadera distribución de la riqueza tarrestre en ~á
xioo, ea acudiendo a les oficinas catastrales da los estados e~ 
cargados del cobro da los impuestos sobre tierras, a través de -
los cuales consider6 allegarse los datos suficientes para cono
cer en qu' forwa eatd repartida la proDiedad. territorial en ~6-
;x:ioo, llegando a le conclusi6n d.a que la extensi6n territorial -
de nuestro país, la población existente, y la cantidad de pro-
piatarios ~~e había, arrojaba un resultado de un propietario -
~or cada 13.6 habitantes, que era la m3dor demostración de que -
en n:6xico no existe el problema agrario, 

Las anteriores tesis, apoyadas en ~a ñistor-
siones históricas y en fuentes ~al apreciadas, son viveme~t~ 1;:¡ 
pugnat!ae por autores como el nr. Lucio lf.endieta y r;úñez, qua h! 
can acopio de las fuentes y lés manejan del m~jor modo para al
canzar en tJrminoa científicos la verdad. 

El:l su libro, lil .:::robler::a .áe¡rario rle t~xico, el 
li:Seatro Lucio il!endieta y Núñez replica, basado en las consider! 
oionea aritm6ticas en que se funda el Lic. Rabaaa para afirmar ~ 
que la proporci6n ea de \U"• ,propietario por cad.a 13 .6 habitantesj 
diciendo .~ue es fdcil porque la distribución de la población s~ 
bre el tsrritorio no ea ~atemdtico, sino ~ue causas biológicas; 
econi$micas 1 históricas y sociales han origbado que en determi;. 
nades puntos del territorio nacional se hallan ag:::oupaclos ¡¡:.ayo~·;;. 

cantidad de individuos que en otras regiones y eti preciaamenté ; 
en esas regiones densamente pobladas donde aparezca el problema 
·'le la distribución de la tiern:; que por otra parte, loa datos:::. 
arrojado~ por las eetad!atioas hachas por el Lic. Rabasa no pu~ 

den ser de nine-;ún :nodo suficientes para afin.ar que no existe _ 
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,Problema agrario en Méxioo. Cuando habla de propietario de tierras, 
no se da cuenta de que un individuo puede ser propietario de dos -
o más propiedades, lo que hecha por tierra.la contundente afirma
oi6L de que hay un propietario por cada 13.6 habitar.tes. 

Oon esto ae puede ver la vital funoi6n de las -
fuentes del derecho y la necesidad de conocer las de la materia -
agraria para no cometer terribles errores que pu~den dar una vi-
a16n muy distinta de la realidad de• problemas tan dramáticos co
mo el de la aiatribuoi6n de la riqueza territorial; es entonces -
prudente que veamos ouales son las fuentes del Derecho .Agrario. 

En materia li:S1'81'ia, el empleo d.e la olaai:ficaoi4n 
de las fuentes en: hiat6rioaa, reales y formales, ea correcta. De 
acuerdo con 'tal oleaifioaoi6n, haremos un estudio de las fuentes -
4el llerecho .Agrario en M6Xioo. 

WENTES HISTORICAS. 

Por fuente hist6rioa debe entenderse el dooumen 
to o 4oouruentos que encierren el texto de una ley o conjunto de -
leyes·: Sará'n en ooneeouenoia, fuentea:hist6rioas ('!el Derecho Agr! 
rio, todos a~uélloe ~00U111entoa que contienen leyes relativas a -
la nateria agraria, pudiendo afiI'll'.lar que el más re1uoto t100U111ento -
que contiene leyes en materia agraria, vigentes en algune 6poca -
de nuestra historia, es la Reoopilaoi6n de las Leyes do Indias, -
docw¡.e~to ~ue oomo su nombre lo indica, contiene una compilaci6n -
de leyes vigeLtea en la época de la Colonia, entro las cuales se -
encuentran muchas que rigieron en la pre-colonia. 

En el estudio de este dooµmento descubrimos di-

verses instituciones que forjaron el ~rob1ema agrario ae ~~xioo, _ 
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tales como las llRcomiendaa y las :Mercedes Reales, hallamos las 
modificaciones que sufrieron las medidas agrarias, la 4ivisi6n 
de la propiedad• el tundo l.egal, e31dos propios y tierras de -
repartimiento, etc., que son a.e.gran importancia para apreciar 
la g\fnesis del problema agrario. 

la Recopllaci6n de las Leyes de Indias es una -
fuente hiat6rica del Derecho Agrario valiosísima; primero por
que alle¡a los criterios jur!a.icos vigentes en aquella &poca, -
en seguida porque nos il1.1stra sobre las 1nstit11cionee agrarias 
de la colonia y por iSltilno, porque refle3a la Vida agraria da -
:11uoatra civ111zaoi6n nativa, aunque en ocasiones aparezca ocm -
4istoro16n, porque un estudio- superficial de ellas podría ind.a: 
car que nuestros antepasados campesinos vivieron Wllil vida 41&
na, cuando la realidad era otra muy distinta. 

lle los p¡Írratos que a OQil.tinuaoi6n. transcribo -
de las c&aulas ll!nviadas a 1os virre:yes y gobernadores por al -
Oo.n.sejo de Indias, a instancia del Elliperador Carlos V, podÑ -
colegirse que el trato a los indios era mesurado y ~ustoi "sé -
concentran a loa indios en pueblos oon tanta suaVidad y bian.,;.- -
dura, que sin causar incon.venientaa diesen motivo a los que no 
se pudiesen poblar 111ego, que viendo el buen tratamiento y el -
amparo de loa 18 reducidos, acudiesen a ofrecerse de su volun
tad• (1). Pero si esta d1sposic16n. la analizamos oon~tm'tamente 
con la siguiente, dirigida ,por la lle:Lna de Espafia al primer V,! 
rrey de M&xioo, Don Antonio a.a ldandoza, que a la letra dice: -
11Yo soy 1:1:1.formada de que al.¡u.nas personas de las que tienen 1! 
dios enoomendados en esas tierras han llevado y llevan a los -
indios m's tributos y derechos que loa que est'n baE111dos y los 
han tomado y ocupado muchas tierras y heredades, y les ponen -
imposic16n sobra elles, y porque esto es cosa a que no se ha de 
dar lugar a nuestra intenci&i y voluntad en que.loa dicaos in

dios sean bien tratados y no reciban agravio~ ••••• " (2). Pode-

l.- Citado por al :i:r. Lucio iiíand.ieta· y Nliliez en su libro B1. ·P:r,g 
· blema Agrari~ 1 -,Pl¡.·55. 2 .... ll:iSLIS obra. Fag,. 75. 
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moa concluir oon juat1o1a, que no era tan bonancible la aitua~ 
oión de los indios y que por el contrario, pese a la buena vo..
luntad de los Reyes Espanolea, el problema exist:Ca por la deao
bed1cnoia de los súbditos iberos. 

Como esta oo.nclusión, a mdltipleo de ella~ se -
ha llegado gracias a ese antecedente b.1st6r1co llamado Reoopila
oi<Sn de las Leyes de Indias. 

Un docUllle.ll:to que consideramos de gran importan
cia y que nos atrevemos a afirmar es una fuente hist6.r1ca del -
Derecho ~ario en l.itb:ioo, es el que oontiet1e lt.H:i :auli•ui .Alejan--
4r1nas y que tiexl.e rel.aoilSn con el derecho que tuvieron o pudie
ron tener loa conquiataaores de América sobre las tierras dasou
biartas. 

En egeoto, las :Bulas AleJandrinas son aquellas .. 
cartas o epístolas pontificias que escribi6 el li'e.pa AleJandro VI 
a los Reyes cat6lioos para otorgarles poder y derecho sobre las -
tierras descubiertas, imponi~dolee a cambio la obligaoi6n de aoa 
vert:l.r a loa naturales de esas regiones el. catolicismo. Las tales 
epístolas qua pudierOll to.maree como u.na donaoi6n por el Papa, son, 
por lo singular de ei.¡ oreaoi&n 1 efeatoa, verdaderas normas Jur:t.. 
dicas. Se originan por el. descubrimiento de tierras logrado por -
u.u expediciollario de los reyes oat611cos, habida cuenta de que aa 
te igual hecho los port11gueses habían obtenido por sí la :propie
dad de las tierras a su vez descubiertas por el mismo prooedimi~ 
to. Señ.alan con toda preciaii:Sn el derecho qua les asiste a los R! 
yes Cat6l1cos sobre dicllas nu.evaa tierras y establece ademtÍs dis
posiciones e.u lo relativo al. fin que a.aben alcanzar los actos de -
dominio.y propiedad de loa reyes Clilt6licoa sobre las heredades ª! 
ñaladas. En tal evento su aplicaci6n general las convierte en no=: 
ma a ;)ur!dicas, y el reoonocimiento. y aonaoión hecho por el Papa -

AleJandro VI no a6lo implioa para la mente jur!dioa de aquellos -
tiempos, la justa adqui~io1ón del lll.lllldo descubierto, sino además -. 
aeñala una prohibici& a las restantes naciones de perturbar la • 
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propiedad anterior y disponer de tales tierraa. 

Son las :Bulas Ale;)andrinas uno de los fundamen
tos que tuvierOJl :España y Portugt1l para hacer S)oly&S las tierras 
descubiertas. 

J:Al 'poca colo1d.al ea sumamente importante e in
teresante en cuanto que reve~ ioa motivo• fundamentales q~e ee 
tuvieron para el moviJiliento de independencia y les causas que -
permiti6 que el problema agrario subsistiera hasta nuestros días. 

la fuente histórica que nos sirve para conocer la 
realidad agr:!oola de nuestros antepasados en esa &poca, ea ln R! 
oopilación de las Leyes de .Indias. 

E1 primer periodo de aominaoidn eapafl.ola es el -
de la conquista. y. se caracteriza por la lucha oonsta:r¡te entré -
los conquistadores y los nativos de le Nueva Zspafla. las leyes -
que imperaban eran las del conquistador y ni siquiera este aoat! 
ba las dispoeicionee de la Corona :Sspal).ola, debido esto a que la 
situacicm de guerra ob¡igaba a los oonquieta4ores a resolver las 
ouastionee de acuerdo oon lae circunstancias. 

la conquista y· las l3ules Alejandrinas entree;aban -
la propiedad territorial.del mundo descubierto en manos ae la re,! 
leza espafiola como propiedad par~iculer de loe Reyes, quie~es p~ 
a!an tranSlllitirla a sus s!Sbditos en: la forma que ·quisieran. 

Como la intenoi6n il.e los monarcas era instruir a -
loa indios en la creencia católica ( obl1gt1oión impuesta por e1 -
Papa) y allegdrselos como súbditos, respetar~ la propiedad de -
las poblaciones; medida que por una serié de instituciones que -
se fueron desarrollando, no fue acatada. 

La primera de ei>1s instituciones que cumplía oon -

el fin primordial impuesto a los reyes católicos para poder bacer 
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suyas las tierras descubiertas (nos re:f'er:Lmos al de, enseñar la -

relie;iÓn católica a los :cativos) t era la Encomienda. COllsisida -
la obligación del encomendero en hacerse cargo de un número de -
il:l.dios para instruirlos en la religi&:i oatolica; tales indios -
q12edaban baJo la potestad del encomendero, ya que de acuerdo con 
el criterio en boga, aquellos el'al:l incapaces. 

la facultad de Elll!lomienda pod.!a durar varias vi.
a.a.a, aato en la vida· del encom&J;l.dero original y la de au sucesor¡ 
esta sit11E1ci6n traía como consecuencia el disfrute del t::-abajo -
personal del Gcomandado as:! como la e.xplotac16n y eJ. provecho -
a.e sua bienes. Con esto ea daba rienda suelta a la am.bici&:i de -
los conquistadores que hicieron evolucionar la encomienda hacia -
la esclavitud que estaba terminantemente prohibida por las Leyes 
de I:l1dias, como puede comprobarse por el texto qua a co~tinuación 
transcribimos: Libro Sexto; !L':Ctulo Primero; 'Lay primera.- "Ha bi~ 
a.o de tratar en 1uilte.l1bro al material da !.ndios, au .J.ibertall.~ -
aumento y alivio •••••• 3s nuestra voluntad encargar a los Virre
yes Presidente y Audiencias el cuido de mirar por ellos -¡ aar -
las 6rdenes conVeJ:l.ieRtes.para que sean amparados, !avorecidos y -
sobrelJ.evados •••••••• : tey IX mandamoa.iua.ningihl español puede -
tener Indio esclavo por niuguna cosa ••••••• (l). 

El encomendero precisaba de otra :illstituci&:i P! 
ra hacerse propietario de los bienes de sus encomendados y lleg6 
par.a su beneficio la ooni'ir:mación, medio de adquirir la propie
dad que utiliz6 para sus fines aviesos. la Exicomienda con ese -
prooed:Lmimto se convirti6 en una !.nstitución deplorab1e que ªª! 
v~ para tener esclavos y propiedades; tuvo tan graves conseoue~ 
ciaa, que fUe prohibida por Qarlos V, quien orde:c.6 que tuviera -
sa conclusión al t'I'l:lino de la vida del encomendero origiaal, y -
despu4s pasaran las ancomiendas a su real protección, pero auto
rizando a ~ue ai desacuerdo con e1 Informe de la Real Audiencia -
se comprobaba qua loa encomendados hab!an recibido buen trato, -
se ampliar:!a la encomienda hasta por dos vidas, lo ~ue no reme-
diaba en· nada la grave situac16'n de loa encomendados. Posterior-. . 
l.- Derecho Agrario aet tlfiestro Angel Caso. Págs. 342 y 343. 



mente fue derogada la Usposiai6n de C&rlos V y se de,16 vigente ""' 
la Encomienda, tal y oomo estaba anteriormente. 

La Encomienda puad.e analizarse deede dos puntos de -
vi.atas 

l.- Como Instituoi&i establecida de buena ~é, y con el ll.2, 

bl.e prop6aito de lograr la cristianizaci6n ae.l.os indÍgexias amar_! 
canos y ª':1 asim1laa:1.6n de la cultura espa.f1ola. 

2.- Como el. medio que utilizaron los conquistadores para. -
conseguir botín en el descubrimiento de Atnérioa. 

!a Encomienda a0».aluy6 bajo el reinado de J'eli.pe V, ... 

entre los a.flos de 1718 a l72J:. 

Como fli explicamos al hablar de las Bulas Alejandri
nas, el Papa Alejandro VI entreg6 en propiedad a los Reyes Eapañ.2 
lea las tierras descubiertas en loa siguientes términos: "os ªml! 
moa a vos los Beyes de castilla 1 Le6n, y a vuestros herederos, y 
sucesores para siempre, por el tenor de los presentes, todas las -
isl.ss, y tierras.firmes, qua hubi.éreia descubierto, y an adelante 
deacubri&reis ••••••• 1 01 las asisnamoa OCIJl todos sus Sefioríoa, -
oiudades, :tort1lu11, 11.apres 1 Villas derechos, ju.risdiccione's, -
y perten1noiaa 1 Oll blotmoa, oonatitu!d.os, y deputamos, a vos, -
vuestros herederos, y sucesores por verdaderos señores de dichas -
islas, y tierras firmes, con ple&Ul, libre, omnwda potestad, au,.. 
toridad, y jurisd1cci6n" {l), por lo que tales propiedades pasa-, 
ban a la propiedad particular de los Reyes. En aso de la :facultad 
que les otorgaba el derecho de propiedad, los Reyes españolea di! 
pusieron de sus tierras de diversos modos y lo que ahora oonooe-
mos como merced real, era aqu&lla transm1s16n de propiedad terri.
torial que hacian los Reyes en favor de los soldados que habían -
alcanzado la conquista del mundo descubierto, donaci6n que iba en 
aumento seg® se tratara de una mayor Jerarquía p signliicaci6n -
de loa soldados eapafl.oles« 

l.- Citado 9or el L1o. Angel Caso en su obra ~erecho Agrario. P. JS~. 
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Se eatableci6 de ese modo la caballería y la 
peon:l'.a, entendiendo por caballer:!a "solar de cien piéa de ar.cho, 
y doscientos de largo, y de todo lo demás como cinco peonías, ~ 
que serán quinientas fanegas de labor, para pan de trigo 1 o ceb! 
da, cincuenta de maíz, diez hubras de tierras de huertas, cua~6!! 

ta para plantas de otros árboles de secadal de tierras de ~as~a -
para cincuenta puercas de vientre, cien vacas, veinte yeeuasJ qu~ 
nientaa ovejas y cien cabras11 (l) y por peonía ''el solar de cin
cuenta piéa de ancho y ciento de largo, cien fanegas de labor, d~ 
trigo o cebada, diez de ma!z, dos hubraa de tierras pera h~~rtaa 
y ocho para plantas ae otros árboles de secadal, tie~raa de pas
to para diez puercas de viantTe, veinte vacas, cien y~guas, ci~n 
ovejas y ·veinte cabraa11 (2). 

En la ley en la que se describe la ~~e:-cee. ... 
Rdal, el ~!tulo XII, del libro cuarto de la Recopilao!ón da In-
diaa, se señala que estos mercados rea1es no debíar. ir en perjuJ: 
oio de los indios y como dice el Maestro Angel Caso 11 ea el J?!'i

mer v~rtigo que el terecho ~axioano tiene de la propia~ad p~iv:::• 

aa; propiedad privada muy cercana al oonoapto romano quiritario -
y que hoy lo clasificaríamos, dentro de los conceptos modernos, -
como una funoi6n social" (1). 

!!, Composioión. !!:!, Confi.rr.iación. !!, Prescripción. 

la Composición consistía en el arreglo de la 

propiedad, en aquellos casos en que se hubiese excedido en mts -

de lo que pertenece al propietario de acuerdo.con sus medidas, a 
modo da que se les despachasen nuevos títulos. 

la Conf1rmac16n era un siete.me semejante, P! 
ro se refería principalmente a las tierras que hubiesen sido ti.

tuladas indebidamente o bien que carec~era~ de títulos sobre ~ 

i;- Derecho Agrario. Angel Caso. l'l:Íg. 42. 
2:- Idem. 
J.- 141sma obra. l?ág. 43. 



ellas y vino a servir a los encomenderos para hacerse de las tie
rras de sus enoomendadoa. 

l'or dltimo, la Prescripc16n adquisitiva, fue ~l otro 
medio autorizad.o para adquirir la propiedad sobr~. ter:t'elioa. LS.s ·
características de la Prescripci&:l eran las mismas que se cono--
c:!an en el ~erecho Romano. 

C'on este ~l tilllo medio de o bte¡¡er la pro.Piedad inmue
ble de la Nueva Espafua, se comple'bi el cuadro de J.as 1:nstituc1'1-
nes que sirvieron para apropiarse ~e las propieda~es de los inr!
senas, aunque debe considerarse de que dada la situaci6n precolo
:c.ial de la propiedad territorial., en la que la riqueza se encon-
traba en manos de los noble~, del rey y de los guerreros, los at! 
ques a la propiedad de los pueb1os fueron más reducidos y.princi
palmex.te ae afectaron las tierras do la clase alta azteca. 

Is propiedad comunal fue dividida en cuatro olases: -
el fundo lesal, el ejido, lo~ propl.oÍl y:··ia1(Ú-;rra·a-ii.·a·r;;ai•ii,:._. 
miento. 

El fundo lesal era a~uella porci6n de tierra que se 
se.flal.6 para que los indios tuviesen o construyesen sus oasas y -

que alcanzaban la cantidad de eeiscientas varas a partir de la -
I&lesia y a loa cuatro vientos, siendo inenajenable, porque pert! 
neo.ía a los pueblos. 

Los ejidos, que eran aq11ellas tierras que se encon
traban fuera de la poblac16n y que eran. comunes a todos los veci
nos para que pudiesen tener sus ganados. A este respecto1 el Dr. -
Lucio Mendieta y NÚC.ez, en su l.ibro El Problema Agrario de téxioo, 
en su p~gina 63, hace notar que el concepto antiguo de ejido y el 
moderno es diferente. 

Los propios, que eran tierras destinadas a cubrir _ 
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los gastos p~blicos y que eran cultivados por J.As poblaciones. 

las tierras de repartimiento, tueron aquellas t1erras 
repartidas entre l.aa familias. 

Como complemento al estudio de la or¡an1zaoi6n agra
ria de la 'poca colo.nial, noa permitimos transcribir lo aicho -
por !bad y Queipo en su •Representaoi6n a nombre de los labrado
res y comerciantes de Valladolid de ldichoac,nN 1 ~uicio que es -
mencionado por el lir. Lucio Mendieta y Ndfi.az (l). 

11IA Nueva Espafla es agricultura solamente, con tan P.2 
ca industria, que no basta a vestir y calzar un tercio a.e sus 11! 
bitantes. las tierras mal divididas desde el principio se acUJllu
laron en pocas manos, tomañdo la propiedad de un particular (que 
deb!a ser la 11ropiedad de un pueblo entero), cierta forma 11'1div~ 

dual opuesta en graL mD.~era a la divisi6n, y que por tanto, sie! 
pre ha exigido y exige en el dueüo facultades cuazitiosas. Ellas -
recayeron en los conquistadores y sue descendientes, en los am-
pleados y comerciantes, que las oultivabar. por sí oon los brazos 
de los indígenas y de loa esclavos del Atrioa, six:. haberse aten
ci6n en aquellos tiempos la polio!a ae las poblaciones, que se -
dejaron a la casualidad sin territorios competentes; y lejos de -
desma.mbrarae las haciendas, se.han aumentado de mano en mano, ag 
mentando por conai~uiente.la dificultad de atender y de sostener 
y perfeccionar su cultivo. Y aument?ndo tambi6n la necesidad de -
recurrir para WlO y otro objsto a los caudales, piadosos conque -
siempre se ha c01<tado ad.n para las aaquiaicior.es. Loa pueblos -
quedaron sin propiedad. y el interés mal entendido de los haoe;i
deroe no les permiti6 ni permite todavía algdri. equivalente por -
medio de arrendamisntos siquiera de cinco o siete afios. L~s po-
cos arrendatarios que se toleran en las haci~ndaa, depeúden oP-l -
capricho de loa sa~ores administradores, que Y6 los sufren ya lo~ 

lanzan, persiguen sus ganados o incendian sus chozas". 

Coll.Lo una de las causas pril'J.cipsles que fortaleci~ . . . . 
.,..y:-._-pw.r~o:!'lb"'llll"'elt.8~-A.,.."~-r~a~r'!!'!!'""o-.-L-.""'f""'·e-n~d""i,....e-t-a-y :uún111z. 1?4;;. 83. 
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ron la guerra ie 1uAependeno.1a era el del reparto de tierras y -
la paupifrrilJa aituaoi6n de los campesinos, una de las fuentes -
hist6rioaa importantes en este período d9 transici6n entre la C,!! 
lonia y la Independencia, es el real decreto de 26 de mayo de -

JblO, que apunta sobre el problema con el afán de oontener el m~ 
vinliento :¡ que a la letra d9cí.a a 1ty en cuanto al repartimiento -
de tierras y aguas, es i&Ualmente nuestra voluntad que el Virrey 
' la mayor brevedad posible, tome las m€s exaotas noticias ae -
loa pueblos que ten~an necesidad de ellas, y con arreglo a las -
leyes, a las d.iversas y repetidas .:!Ídulas de la ¡¡¡ateria y a nua_! 
tra real y decidida voluntad, proceda inmediatamente en repart:I.:!: 
las con a~ menor perjuicio que sea posible a tercero, y con obl~ 
¡aoi6n de.los pueblos de ponerlas sin la menor d.ilaci6n en cul
tivo11 (1). 

Esta dispoaioi&i. no tuvo los efectos deseados, pr~ 
mero porque se d16 a conocer un mea deapu~a de iniciada la 1uoba 
y en seguida porque a nadie convenció, pues con anterioridad se -
habían elaborad.o diversas leyes con afanes parecidos pero absol!! 
tamente ineficaces. Sin e~bargo, el gobierno español s1gui6 in
tentando a base de disposiciones detener su derrumbamiento y al -
efecto ~e pueden citar las leyes siguienteB: el decreto de 9 ~e -
noviembre de 1812 d.e las Cortes Generales y •xtraordinariaa de E,2 
pafia, en ·el que se ordenaba repartir tierras a loa indígenas. ~l 
~eoreto de las Cortes Generales y ~xtraor~il:l.arias Fara reducir -
los terrenos comunales a lfo¡¡¡inio particular. 

:lato ea en lo que se refiere a las leyi:is dictadas -
por el gobierno espafiol, pero entre las fuentes hist6rioas agra~ 
riaa de este período deben mencionarse las ñiotadas por l-0a Jefes 
de la Inde9end~o1.a. 

1.- 31 ~ecreto dicta~o por Hidal~o ~n Guafal&jara, 
por el cual aa ordenaba la aevoluoi.SU de l&s tierras a los;~uebloa. 

2.- Sl Bando de 23 de marzo de 1813 1 diotado·por Uo

r~los que er. su parte, relativa, d~ae a la letra: •tQue lo~ natura-

l.- l b . . 
::.: ;;"ro la&:a Agrario. ::R. Lucio J,3f..,üTA Y ~;u¡¡.:;z. Fág. 83. 
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les de los pueblos, sean dueilos de sus tierras, rentas, sin al ~ 
fraude de entra~a en las Casas" (l). 

. J.¡iartir ae estas fechas hiat6rioaé, las siguientes 
ya corresponden al período del U.éxioo Independiente. 

-Diversas Leyes de Qolonización, entr(' las que ñest! 
can la ordenea4 y dictada por lturbide del 23 al 24 de marzo de -
1821, que entre[S'Sba a los que habÚln pertenecido.al ijército Tri
garante, una fanega de tierra y un par de bueyes. 

la ley del 18 de agosto de J.824, siendo Presidente -
Don Nicol.ae :Bravo, que se refiere a la Colcmizao16n de las tierras 
da la ?Taci6n por :mexicanos y extranjeros .Y que contiene en sus ar
~!culos 4°, 5º 1 12º y 13º disposiciones relativas a la prohibición 
de colon:j,zar en las fronteras y litorales del pa:!s¡ a no permitir 
eo reuna en una sola mano como propie~ad WlEI superficie determina
da de ti.erra y a prohibir a los nuevos pobladores pasar su propie
dad e manos muertas. Dispo!3iciones estas que posteriormente fueron 
olVidadas por el rée;imen Porfirista. 

Ley de lle68.lllort1zación. del 25 de junio de l856, que -

aecret.é la incapacidad de las corporaci1mes civiles y religiosas -
para poseer loa bienes que ten!an, los cuales deber!an ser adjudi
cados en propiedad a los particulere~ que lo tuvieran arrendado. 

Esta ley di6 un golpe mortal a las poblaciones indí
gena a qu~ ten!an tierras comunales, pues di~ motivo a que esas ti! 
rras se repartieran entre loa vecil<os y posteriormente fueron ab-
sorvidas por las haciendas vecinas. 

Ley de Nec1onalizaci6n del 12 de julio de 1859, ela
borada por Benito Juárez, que en forma arlatica y fundada determi
na que entran a dominio de la Naoi6n tolos loe bienes del Clero. -
Un an~liais detenido de esta.ley revela la actitud enérgica pero -
justa del Lic. :Be~ito Juárez. 

• • :Ley de 20 de julio de 18~3, s~bre. terrenos bald:ios _ 

l'o- .uel."echo .A¡µ-ario. Lic. Angel caso. Pltg. 73. 
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4ecreta~a por el Lic. Benito Juárez, que as el complemento de la 
ley anterior y que señala lo que ~eba eütenderse por baldíos ..... 
11.A.rt. lº•- Son. bald:Íos para los efectos de esta Ley, todos los -
terrenos da la Reptiblic:a que no haya.b sido destmados a un uso -
pÚbl1c:o 1 por la autoridad facultada para ello por la ley, ni ce
didos por la misma, a titulo onoroso o lucrativo, a individuo o -
corporación autoriza'da para adquirirlos". Establece también esta -
ley la forma de adquirir tales terrenos por parte de loa parti-
oulares .. 

t.ey de Colonizaoi6n del 15 de diciembre do 1863 1 -

expedida por el gobierno de Manuel Gonzálaz, que orea las compa
fi!as deslindadoras de infausta memoria ;; que como dios el Ina. -
Pastos Rouaix, en su libro (l) "es irreprochable en teoría y be
ndfioa en apariencia, pero sus resultados son funestos 11 • 

11Los terratenientes en grande escala.poderosos y r! 
coa, arreglaban con toda facilidad su titulaci6n, mientras que --
1os pequefios propietarios y los pueblos y oongragaciones con t!ts 
1os primordiales, siempre deficientes, ten!an enormes dificulta-i
des para atender una larga t::i:amitaci6n en las oficinas de la Oapl 
tal, por lo que, con tristeza primero y hondo rencor despu,s, ·-
ve!an como les arre bata ban llarte. o toda la extensión del pa trimo
nio rústico de sua familias" (2). 

t.ey del 26 de marzo de 1894, sobre terranos bald!os, 
expedida por el gobier.no de Porfirio D:íaz, ;para confirmar las Vi.!?, 

laoiones que se hab!an consuma~o al amparo ~e la ley anterior, d! 
ola.rana o en su artículo 79, que cesaba la oblisaci6n de acotar Y' -
cultivar loa terrenos balaioa pose!doe o apropiados por los part_! 
aularas; que cesaba tambi~n la prohibioi6n impuesta a las compa
ii!aa deslindadoras de enajenar las tierras que les hayan corres
pondido (Art. 40) aefl.alando para colmo que todos los detentadores 
da tierras naoionales que hubieran violado las leyes anteriores -

l.- La G!Íneeis de· los Arte• 27 y 123 C~oustitucionalea, del Ing. -
.Fa stbr Rouaix. Pág. 34. 

2.- !d8l:I. 
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estarían exentos de pena. Preceptos todos que hacen repudiable -
uta ley y que pasen a formar parte del conjunto de aberraciones 
1 malos lllSllejos, que provocaron el Brave problema agrario. De -

otra parte esta ley cuenta· con varies disposiciones que ai ño -
·élevan. su .. prestigio, au valor judilico, su craaci6n, y que son a 
&l Art. 14º, que ~ecreta que »por ningún t!tulo po~ían los natu
rales de las naciones lim!trofea ni ciudadano mexicano tener el -
dominio de las tierras fronterizas y litorales, loa cuales se.&11,! 
dos numéricamente por el propio articulo entraban en dominio per
mar.ante de la f.aoi6n; y el título 4 °, .artículos 4.3 y 62 qu3 eran -
el gran registro de la propiedad de la Re,P~blica. A partir de es
ta ley se elaboran varias dentro del.periodo por.firiata que sirven 
para ahondar más el problema agrario. 

De ~ran importancia son para el JJereoho Agrario, -
aquél conjunto de decretos llamados planes que se elaboran en la -
Revoluo16n ~exicana y apuntru:i. singularmente la soluci6n al probl.2 
ma campesino. 

Plan ae San Luis-de 5 de octubre de 1910. :aste l?lm 
tiene. una importancia insoapechaña dentro del movimiento revoluci.2 
.a.ario. Sigllifica el primer paso que di& la 'Revoluc16n para conte
ner los abusos cometillos en el período porfirists en contra de la 

ólaae campesina, seiialando en su art!cul.o 3º que "en todo caso ª..!:!. 
nfn respetados los compromisos adquiridos por la administraci6n -
porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 
del entrante. AEUSAN::JO de la Lf3y lle ~rrenoa baldíos numerosos P.! 
quefios propietarioa1en su mayoría in~Ígenas han sido despojados -
de aue terrenos por acuerdo de la.Secretaría de Fomento o fallos -
4e los Tribunales de la República. Siendo da toda justicia resti
tuir a sus antisuos poseedores los terrenos de que se les despoj6 
de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a ravisi6n tales -
41a~os1ciones y fallos y se lea exigir~ a los que los adquirieron 
de un modo tan inmoral o a sus herederos, que ioa restituyan a ~ 

sus antiguos propietarios, a q12ienes pasarán también una indemni-



zaci6n por los perjuicios sufridos. S6lo en el oaso de que estos 
terrenos hayan pa eado a tercera persona ante a de la promulgaoi&n 
de este plant loa antiguos propietarios reoibirán i.lldemnizaoi&. -
4e aqu&llas en ouyo beneficio ae 1/erific6 el deapoj 0 11 ( l). 

Pué el contenido de este art!oulo el que deaper• 
t4 a la poblaoi6n agr!oola e.u forma tan eapontánaa y poderosa -

que no hubo en las filas de la revolución jtfea militares d~ alto 
grado que la hubiesen impulsado y sostenido. 

El erroe cometido por ka~ero de no haber hecho • 
realidad lo dispuesto en el artículo transcrito motiv& se elabor~ 
ra el xlan de& Ayala, que lo desconocía como Jefe de la Revoluoi6n. 

El Jl.an de Ayula.- Plan liberta~or de los hijos • 
del Estado de Moreloa~ Seta Plan tiene ·ao~o fin primordial hsoer -
éfeotivo el .Plan ae san Luis, arlioionan.to en lo relativo a la dia.. 
tribuoi6n de la riqueza asraria entra loa pequeií.Qs propietarioa •. -
~eaoonooe, ooruo rlija antes, en au.art!oulo segun~o a Franoisoo.r. 
B!adero oomo Jafe ae la Revol~oi6n. 

l'l.an de Veraoru:t .. o adicionas al Plan de Guada
pe •• Tiene parecidos linea~ientoe en cuestiones agrarias, indicaa 
d.o en su art!oulo 2º qua se dictarán leyes agrarias que favorez-
can la fol'!llaci!Sn d.t la pequeiia propiedad; disolviendo los latifua 
dios 1 restituyendo a.lea pueblos las tierras de que fueron in.ju! 
tamente privadas, etc. Ss elaborado por el Gobia:rno 4a ~on Venus
tiano carranza• quien posteriormente., el 6 iie enero i!.e 1915 1 exp_! 
de una !.ey Agraria como Primar Jefe ~el 'Ej!Írcito C:onstituo1onal1! 
ta, encargado ... del Poder 2jeoutivo t ley que .. crea en cumplimiento al 
plan mencionad o. 

Ley d.el 6 de anero de 1915.r- fiene como autor .. 
al Lic. Luis cabrera, quien ya aesde el año de 1912 sef!al6 la ne
cesidad de reconstituir los ejidos de los pueblos, i.lld1cando que • 
era preciso declararlos il:Lalienables y tomándolos de las tierras ~ 
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vecinales, lás oaales tendrían que ser afectadas. 

:Estas miamae ideas fueron expi:aestas con ¡¡;ayor ª! 
plitud en la ley que estudiamos y en donde apun~ hacia las irre
gu,laridades que había provocado el proble.ma, o sea le enajenaci6n 
de tierras comunal.es y las diligencias de apeo y deslinde hechas -
.por las c01upafi.!ss deslindadoras, declaru.do nulos tales procedi
mientos y nulos loa efectos que tuvieron·. !n s!ntesie, advertimos 
que en esta ley se emplean los dos medios fundamentales para re~ 
solver el problema agrarios la Restituci6n y la Dotaci6n. 

~eta ley estuvo vig911.'e altn 4espu&s de expedida -
la Constituc16n de 1917 y fué Ley Otlilat:Ltucional basta que al re
;formarse el artículo 27 Conatitu01otial deaapare'116, dejando una -
influencia bien sef!alada én°AUéstra Qarta :r.tagna. 

EstUI son, en síntesis, les principales fuentes -
1:1.ist6ricas del ::erecho Agrario llexicano y en un estudio minucioso 
ae hUestr.o art{Oulo 27 C:onatituoional, C:6digo Agrario oon sus re
formas y demás Leyes Regla~entarias en materia agraria, podemos -
desprender la enorme in.tluencia que han de~ado dichas fuentes en -
nllestra actual legislaci6n agraria. 

Declarar que la• 1'uéli'tii8 l'teal.ea..del llereoho son loa 
factores o eleméntos que a.eterx:iinan el oontenillo de las normas ju
r!dicas, no es nada novedoso ·11 original, puo. sí algo muy cierto -
y de gran valor para el manejador del Derecho. SU estudio y conocl 
miento 1..mporta para :lnterpre~ar oon acierto las "isposioiones re
lativas jur!dioaa. 21 uso que de ellas hagamo~ el men~jer dichas -
disposiciones en wateria agraria trascenderá al resultado de nues

tra labor. Cualq,uier dieposici6n agraria contiene un sentiau, una -



orientaci.Sn. que ea determinado por complejos elementos sociales, 
políticos y econ6micoa, que son las fuentes reales del precepto. 
Si d~seamoa conocer a grandes rasgos las fuentes ra&las de nues
tra vigante legislac:l.6n agraria tenemos que hacer varias oonsid.2, 
raciones hiat.tSricas acerca del agro en México. 

Inicial.mente hay que seiíalar la deplorable si
tuaci6n del campesino mexicano desde tie~po ir.me~orial, provoca
da por el monopolio de la tierra en unas ouantaa manos, estado -
de cosas que hallamos desde la época de los aztecas hasta hace -
unas cuantas décadas. 

En el período de dom:l.naci6n espafiola, la condi
oi.Sn d.el :tnd!gena mexicano adquiere t:tntes dramáticos: lº, por -
que se le consideraba :tncapáz y con tal pretexto se le despojaba 
de sus propiedades, en seguida porque la institución de la ~co
mienda, decretada con toda buena fé por los Reyes 3spafioles, de
gener6 en esclavitud. 

~ata condición del campesino mexicano prevalece 
hasta pr:Lr.cipioa del siglo presente, no obstante que en el ~xi.
ce Independiente ya se apunta el problema y se trata de remédiar 
aunque s:tn logr&rlo y la situación miserable del campesino Siitle 
siendo la misma. :131 acaparamiento de tierras en pocas manos oon
tirufu acrecentando el problema y las leyes elaboradas contribu
yen a elaborar consolidar el hecho en lugar de resolverlo. Es -
as! como el levantamiento de 1910, de politice se transforma en -
social y económico, a tal grado que su ,pujanza llev6 a la eones-e 
graoi6n de la Conatituoi6n de 1917, que revela $1 palpitante da.;. 
seo de acabar con las causas que daban motivo al gran desequil:!;:. 
brio social. Nuestros Constituyentes obraron con toda !1u'iici:os:t::::. 
dad, para proteger a los obreros y campesinos que formabán par\e 
primordial de las filas revolucionarias; establecieron. en la m4-
xima carta Constitutiva, garantías social.as en favor de esta el! 

'se proletaria, obliganlo al Estado a cuidar de que se cumpliera _ 
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lo má's ampliamente los prop6aitos impuestos. Al efecto, los ~ 
constituyentes sefialaron oon preoisi6n los derechos de propie
dad que le corresponden a la Nación sobre el territorio que -
abarca, "presupuesto indispensable para dar solución al probl~
ma planteado por la injusta distribución de l.á tierra. Señala
ron la ubicaci6n del interés colectivo frente al interés partl 
cular 1 atribuyéndose ~l derecho de defender el interés colectl 
vo 1 otorgandp as! al Estado un radio de acci6n más amplio para 
contener los problemas sociales. Declarado esto, determinaron -
el fraccionamiento de los latifundios, para una distribución -
equitativa de la riqueza pública; dictaron medidas para el de
sarrollo de la pequefia propiedad agrícola en explotación, para 
la creación de nuevos centros de poblaci6n agrícola. 

En fin, estableciendo no solamente disposioio-
nes de fondo en materia agrícola sino además preceptos de pro-
c ed :imiento para la tran.itaci6n breve de los conflictos agrarios. 

?odewoa afirmar en consecuencia, que los facto
res que determir.t.aron el: contenido de las noruas ae;rarias que -
nos ri~en, son.los si6uientes; 

l.- :;i factor aconómioo, dei·ivad o de la ei tuaci6n 
de desamparo y miseria del cerup~sino mexicano y el.&caparamiea 
to en pocas meiz:oa de la riqueza terrestre del paÍ13, 

2.- ml factor eoo1ol6gioo, conei&t(mte en el aea
contento de la gran malila proletaria <1ue despertaba p1u•a exic;ir 
~gualdad y ~ej?r trato. 

3.- El factor pol!tico 1 mi:.nii'eatado por la ineat! 
ble situación de loa gobiernos, debido a la ¿uerra intestinn. 

El Conetituyente de 17, hubo de tomar en cuenta -
todos estos factores para lograr los anhelos de la RP.volución -
Mexicana. 
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Se aió cuenta de que hebía que amperar e il:lpul
s&r al oa~pesino y al obrero; se percató de la$ terribles cons.:l 
cuencias que traíen el aesoontento de esa clase social y acept6 
como resultado de ello ~l desequilibrio eco~tmico y político en 
que se enco:i::.traba la Nación t¡exicana. 

Tuvo entor:.ced que cuaplir con las exigencias P! 
tentes en ese momer:.to y obr6 con suma ~nergía destruyendo la s_! 
tuación de hecho apoyada en normas de derecho, con disposicio-
ne;;i de ore.en constitucional que sier.:io tan terminantes, 001~0 lt,!! 

chas dis~osiciones anteriores ~ue habían tenido las ~is~as in~ 
t9.ncio:r.es, habrían d.e tener éxito porque ya foru.ab&n parte del -
progra¡;¡a roedular de uria nación •. 

~ Ias Fuentes For~alea del Ler~cho A6rari?,.no han sieo -
d etern:inad.aa unt!rdmemente. 'Para al.:lto:-es con.o el l:.r. A1:..gel C& so 1 

la doctrina es una fu~~te formal ~el :erocho A6rário; pare otros, 
como el .1.1r. Lucio 1;endieta y ?lúuez, es una fu13nte •Jel d~recho dd 
relevante importancia sin definir g_ué ola se de fuente, formal o 

rael, y por último, para la mayoría de l~ doctrina, no es fuen
te forrual del derecho en general y en consecuencia del ::.erecho -
Agrario. 

?ara resovcr el desacuerdo anterior, es indispensable 
hacer un estudio sobre las Fuentes del ::.eri?cho Agrario paralelo 
al estudio que se hace ~e las Fuentes del üerecho en general. 

~ !f:!·- Ia legislación es aceptada como la principal fuente fo! 
~al del terecho y en ~erecho Agrario es inquebrantable esta aoe~ 
taci6n. ~esae los reyes espafioles 1 por oon~ucto de sus Cédulas -

Reales, desde el Fapa Alejandro V! por medio de sus Bulas, la m! 
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teria agraria ha recibido de la ley su más fecunda aportación. Ya 
hemos sstufiado las Fuentes Hiat6rieas del Derecho Agrario que no 
son otra cosa que las leyes vigentes en una· époos predrita y de -
tan rica que b.a sii!o J.a l..9gislaci6n en esta materia :nos lla sido .. 
imposible referirnos a todas las leyes elabora.das. 

l'ero si esto no fuera argumento suficiente para 
determinar que la Lay es la más importante fuente forQal del Der! 
cho Agrario, podemos agregar que en la aotuali~ad to~os los pta-
oeptoa relativos al Derecho Agrario son preceptos legislados, es -
c!ecir 1 alo;lados en u.tia norma jur!dioa elaborada por un 6rgano del 
Estado llamado Pod.er Legislativo, ¡ que.lli principal fuente formal 
del Derecho en México es la I.egislación. 

Como complemento al estudio de la Ley como Puea 

·te P'ormal del :t>erecho .Agrario es necesario agregar que el funda
mental precepto en materia agraria es el Artíoulo 27 Constitucio
nal y qiíe la lsgislaoi6n agraria compete al Congreso .,e la Uni6ii., 

por lo que los preceptos que de ella e~anen son aplicables a toaa. 
la Repliblioa. 

!!á OOS~•-En materia agraria 1-la Costumbra es u..~Q fuente su
pletoria o ir;dir~cta, esto quiere ~ecir que si la ~ostun.bre no ª.! 
ti! invooaaa por la Ley o esta SI!! remite a ella para la soluoi6n -
.,e un conflicto, no podrá ser obligatoria ni servir para la solu
ci6n de un conflicto. 

J.a situac16n que la costumbra guarda en materia -
agraria es la ~isma que tiene en el ~erecho en general y no obs-
tante que en nuestra historia agrarié ~o~emos hallarla de conti-
nuo, como quiera que ya en tiempos r~~otos se le encerr6 en pre-
ce~toa legales, pasó a formar parta de la lggislaci&n. 

No obstante, ponr:ía afirmarse que en el Derecho .á

A6rario acontace oon lo que suoede en 91 :arecho ~ercantil, en ~ . 
dvnle los usoa ruercantilea tienen un desarrollo ±nsodpechado.y -



.. 
han aie.o el punto base de las relaciones conierciales, pues la co.!! 
tumbre as la més arraigada de les normas de conducta del cawpesi

no y m~a aür. del c&~pea:!.no que llaga a guarder incluso tradioio-
nas en lo referente al sistema de siembra y de explotaoi6n. 

?ero como nuestra legislaoi6n agraria ha entandido -
la idiosincracia del campesino mexicano, ha tratado de ajustar ::.:.. 
sus preceptos en ocasiones t~onicos, al modus viveLli del campes~ 
no, -sin perder de vista la miai6n fur;damental ae esta bleoer la l!~ 

forma Agraria. 

::::n gran parta de la Rep~blica !.íexicana los sistemas 
1 beneficios de la Reíorn:.a ~graria han sido aceptados y recibidos 
por el campesino mexicano, en ocasiones en pugna con el ca~pealno 
y oon ~us tradiciones y ooatu~brea; pero han penetrado por.ia na
tural evoluci6n hacia el pro&reso de la poblaci6n indÍBena. 

~l miswo proceso que ocurre con la costumbre en op~ 
sici.Ón a la Ley, sucede eón el :l.Ldividuo que paulat:l.Lament~ va ~ 
compretr.diendo el ritmo de la oivilizaci.6r.. I.a costumbre ha perdi
do ·terren.o y ¡¡¡ucho,.debido a los beneficios de la lt'¡¡¡islaci6n y a 

los efectos de ella. 

Ias relaciones jur!dic~s que ee motivan por la vida 
en sociedad, han impulsado al hombre· a establecer oon claridad ~ 
las :iormaa de conducta que se ajustan al fin social. 

~s indispensable reconocer que md1tiplea de las in~ 
tituéiones que en ~ateria asraria existen son tradiciones o sist1 
mas qde.exist!an desde la ápoéá de .Ia Color.iá e irtoluso de le ¡:rlil 
éoJ:on~; -

Al efecto, podremos encontrar oie~ta similitud en
tre la Instituci6n del Calpulli y el E;Jicio; de acue1•dE co:· lo d.1-

cho por el tr. Lucio l.lenil.ieta y NÚñez, la nula propia"ad "ª las _ 



'' -
tierras dei Calpulli 1 pertenecían a este, o sea al grupo ae fam~ 
lias que viv!an en ese lugar, lo que viene a reaultar igual en -
loa grupos de poblaci6n que obtienen bienes eji1ales o co~unales, 
aegiin lo podemos demostrar en el artículo 130 del Código Agrario, 
CJ,Ue dice "ª paetir da la diligencia de pcsasiÓü definitiva, el n,i! 
oleo ~e población serií propietario y poseedor, con las 1,1.¡¡¡itacio
nes y modalidades que éste a6digo establece, de las tierras y -

aguas que de acuerdo con la resoluci6n presidencial se le entreguen" 

Pero el usufructo de las tierras del "éalpulli1 -

pertanecd:a a las .familia.a, cosa que acoutece con las tierras 4e -

los núcleo~ de poblaci&n qua sor. usufructuados por ellos, biexl ~ 
, Han en .fol'l!IS comunal o partic¡rí8r-~-

El usufructo era transmisible de padres a hijos -
en el oal~ulli y lo mismo suceda con el ejido, pues el ej1datar1o 
de acuerdo con nuestro sistema agrario, tiene facultad para desi! 
nar heredero que le suceda en sus derechos agrarios, incluso en~ 
trA las persor.as que dependan de él aunque no sean sus parientgs. 
Para ese efecto la ley señala que al darse poaesi6n definitiva al 
ejidatario, este formulará una lista de personas que vivan a sus -
expensas, desii;nando entre ellas a su haredero. 

Ea· por lo anterior, que tenemos que reconocer in

distintamente para el ~erecho Agrario y para el ~erecho-an gane~ 
ral la enorr:.,;i importar.Oia que ha tenido en la creación 'le normas -
jurí~icas la ~stumbra y a6lo es cenest~r concluir, que la costus 
bre lli~ue sienrio una fu~nte formal del ~erecho, a6lo que indirec
ta, ya <iUe es preciso qua la ley la invoque, para que tenga ese -
valor. 

"IB Jurioprudencis, gntend ida cowo f'uent9 formal del _ 



orden jur!aico., es definida como el conjunto ~e principios.y doc
trillas conteni.,as eJ2 les decisiones ., e loa Tribunaleau ( l), Y a -
esta de:finici6u ten~rlimos que ae;regar, _para que rea.1.;:..ente :fuera -
l.UlB fuente fol'ltsl del aarecho 1 que tales decisiones ~e los Tribu
nales deben ser obligc.toriaa para los ir..fariores · ;Jerárquioos. ::sto 
es, lr.s interp.retaciolU!a y lloctri::las que lll'• tribunal de alta j<1rr.! 
quía, hace y utiliza, deben tomarse por los inferiores jardrquicos 
de ese tribu.nal como si fueran preceptos legales vigentes y no só
lo s:IJripJ.es aecisiones elaboradas por el alto trib1.mal, con una --
trascendencia e.l particular caso en que se emiten. 

1.8 jurisprudencia va a!quiriendo pauletir.lillll"lnte md's 
Y' más im.Portancia como fuente fo?'llial.hl derecho y como "'ice el -
Maestro J.,¡;¡cio ?.!endieta y Ri!iiez: "• ••••. Y aper.as habrá en esta obra, 
quien pueaa negar que la jurisprudencia es parte del deraoho vivo 
~e un pueb1o11 (2) y tanto, que podemos agregar qua las norn.as pro
venientes de la legialacidn son la parte estética del derecho y la 
jurisprudencia la diruÍmica. 

Esta fUent~ formal que ahora estudiamos, ha careci
do de tal valor en materia asraria durante un largo período, debi
do a la incorrecta interpretaoi6n de un precepto constitucional, -
pero afortimad.amente eJJ. la actualidad :forma parte de los modos de 
c:reac16n de nor.mae agrarias. 

J>iremoa que la Jurisp~ttenc:ia es en nuestro Derecho 
Agrario una flletl.te formal y que su importancia va crecienao·a med,! 
a.a qlile se pierden aJ.&unoe tabds que han perdurado hasta nuestros -
d!as. 

1.- Introducoi6n al' :C:stúdio del Derecho Agrario • .ur. Lucio L:.endie-
• ta y.Núiiez • .Pág. 16. . 

2'o- Idem. 



LA JXIOTRm A !N n Diffi!:Oftl AGRARIO.- u JIJRISFRUD'CTOIA COMO 
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DF. 1.Ml' AR:> !X N'OES TRA fui.iVJ.!. 
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LA li(XJ!l'RDl.lt. ZN ""'L JJdt.:.CHO AGRARIO, - -- . 

~ ?Toe toca por al1ora hacer referencia a ~ uoctrina, tra
tar.do lle investigar si es fuente formal del l\9recho en gen.;ral, 
para despu6s entrar e~ materia, as ~ecir, encua~rar el proble-
ma, relacion~nr.010 al campo del Lereoho Agrario, 

... esa e luego, vamos a tra11soribir la r1 e.fir.i.ici6i. ,¡ue -
ds el Irt.estro ::::auarao G&rc!e L:aynez¡ en &U obra, Intro(tucción -
al ::lstui!.io dal ;;arecho, nos. la pro,Porciona e11 los siguier.ti::a -
t!Sminos1 '1ae dQ el nombre de doctrina a los estudios 09 carac
ter científico que los juristas l'ealizem acerca del C.e.recho, ya 
sea con el propóai to puram~r..te teórico de siatematiBación ~'" -
sus preceptos, ya sea con· la :f':l.11elidad do iuterpri:itar sus nor-
ma.s y señalar las reglas de su aplicaci6n" (1). 

Ahora bien, si ~oservamoe la def:l.nioi6n precedente, -
podreruos encontrar argumentos suficientes par& Legarle a la ~o~ 
tr:l.na calidad de fuente termal; prilllero, por~ue le doctrina es -
el conjunto de estudios a~ caracter científico que lot-juri~tas 
realiza~ del ~erecho; en seguida, por~ue~el p~op6sito ro la uo~ 
tr:l.na es sistematizar los proceptoa jurí~icos-pera 1r1terpr~ter

los y aplicarlos.correctamente y de ning\tr1 uoRo el de for~ar -
normas jurídicas. 

la d ootrina analiza el derecho existente 1 busca sus -
orÍ&a.nea, su desenvolv:i;¡¡¡iento, sus ~étodos ae aplioao16n y de -
interpretaoi~, ei1 fin, lo convierte '311 el objeto a estu~io, al 
que m:l.nuciosaz~nte observa, pero sin participar en su crnaci6n, 
porque no es ese su prop6sito. 

l?uea bien, no obstante que esto ha sido acA~taao ccmo -
oie:rto por la mayoría de los jurista~, loa más.sie;:nifioaüos au
toras de XP.recho Agrario en tié'xico han ~iaenti~o de la oph1i6n -

l.- Introduo. al ::::studio üel Derecho. JJr. E. García i.~ayne:z.. J?, 77 
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general y afirmado qlll' la docti•ina es fuente formal del Derecho. 

Para el-Maestro Angel Caso, las fuentes dal Derecho -
son-las formas de descnvolvillliento del Dorecho a las cuales debe 
acudirse para conocerlo y aplioarlo¡ concepto que nos hace supo
ner qua se refiere a todas las fuentes del Derecho, esto ea, fo! 
males, materiales a hist6ricas; pero suposioi6n que se desvirt~a, 
cuan~o a. oontinuaoi6n dice: "las fuentes son cuatro: la Ley, la -
Jurlsprud.enoia, la Co$tlltlbre o el uso y la i:ootrina ,. o sean las -

fuentes formales" (l) ..... En tal circunstanoia; como debemos atri
buirle al J.:aeatro la idea de que la ~ootrina es fuente formal ~ 
del.Derecho, aun~ue poco no~ diga en su libro Dereoho Agrario, -
donde haoe menci6n de tan importante tema. 

MISa expl!cito, el ::Jr. Lucio lier.dieta y Uúiiez, habla 
de la doctrina en su libro Intrbducción al ~stuñio del :erecho -
Ai:;rario_, dicienil o: !IConsid.sramos a la :::ootrina y a la J\lrispru
d')ncia coco oonteni~.o del :c°"rAcho .A8rario 1 porque creemos que -
1,U',a y otra lo son de to~o d~recho: =ste punto exige una diaquisi 
ci6n disdresiva; pero ir1dispensable para hacer conocer nuestro -
pellsamiAr.to, :Bien sabemos c;i.ue la idea aquí apuntada será dif!oi_! 
mente aceptada porque todos los autores, dentro de todas las es
cuelas jurírlicaa, definen al dereycho cou:o ur, conjunto de normas -
provistas da obligatoriedad. Noaotros p<;ineamos contrarfamente, -
que el precepto lqgal por sí mismo sólo constituye una parte del 
dereoho 1 la parte formal, pudi~ramos deoir 1 eu expresi.Ón concre
ta y estable, en tanto que la doctrina y la jurisprudencia son -
au alrua dinámica, el 1eracho viviente, sin las cuales no se pue
de conocer ni entender un derecho det~rminado. 

Se dice que la doctrina y la jurisprudencia son -
auxiliares del aereoho; pero no derecho por s! ~ismo, puesto que 
no constituyon-norcas obligatorias. ~eaJe luego, l:li para juz~ar -
llU91:ltro ~u:.1to ~e vista sq parte de la i~aa icfle:x:ible de lo que -

1.- ::iereclL Agrario, .ángel Caso. Pág. 190. 
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no-ea ~or~a obligatoria no 9S derecho, sntonoes rgsulta .indtil -
toa~ uiscusi6n; pero precisa~ent~ lo que combeti::los es eija ia~a -
estrecha que liga necesaria~ente el derecho a lo nor¡¡¡a jurídica, 
y hc.013 valer como esencia de eata su obligatoriedad. Sin embar"
go, aún dentro de esta concepción, nos atrevemos a decir que la -

doctrina y la jurisprudencia tiengn, prácticamente, la ~isma va
lidea sancionada que el precepto legal propiamente dicho. 

Cuando nosotros hablamos de la doctrina· como parte -
del derecho, no nos referimos claro está, a la pura especulaci6n 
de los juristas, sir.o a la doctrina aceptada por el legislador y 

concretada en normas. Se dice que·s1·1á·ttoctrina ha sido concre
tada en normas, entonces la norma es obligatoria y no la doctri
na; la doctrina se ha oor.vertiiio en derecho, se ha identificado -
con ~l mismo y por ello no puede considerársela como una cosa -
aparte o yuxtapuesta para que pueda ser posible considerarla co
mo integradora de ese conjunto de preceptos normativos que es lo 
que constituye el derecho; pero estos argum~.ntos por s6lidos que 
parezcan no resisten el análisis. 

La nor~a aúr. cuando sga la concrGsi6n ~e una doc
trina, no es suficbntementa gxtensa y clara para comprenderla -
i;n 1:1! ¡¡¡1sma, Su a;.Jli.::iacifo, sus efectos P.stári su_peditafos al co
noc:i:nhr.to 0xacto de la i:'!ootrina c.1.ue ls c1i6 orig•m y a la ciu~ es 
ngceaario recurrir siP.wpre. ~n toro ala~ato d9 litigant~s, en t2 
da 1;;er1tancia, la a;.:>licaci6.u iie los pr<ice;;tos jurídicos :i..Llportan
tes va apoyada ge1113ral.J:;ente de le c1.oc,,;rir.a. Se puede argüir t;n -
contra, que aúr. así. la o.octri.l1a es auxili-ar :l'.'!l :;er'3c]:¡o, 'p')l'O no 

ur . .l.grecho por :.;;Í. roisioa, pue.;;to que no es obligatoria.::.• nues-
·~ro 11n.r.,cho el valor de lsi r1oct:?.'i!.a cvhlo _;iar·t;e d1ü i!erec:¡o u:ismo 
tiime una con:;:ai;;raci6n leé;.;al in•liscutibl-:i er, ;:¡l artículo 11 aon.!! 
titucional 1 en el cual S') dice r._ue en los juicios .:L<:il orc1er. ci-
v111 la ~entencia debará sp,r confor~e a la l~tra de la ley o a -
su inte1·pratació11 juríoioa; lu<;>go la 1:-.t"lr¡;>r"'tación jurídica iii2_ 

i::.e fu-"!r~a de ii::Jrecho y la :l.nterpretaciór. jurít! ica t.a s~da ?n la -

d.octrina es cosa ae to.-tos los d.fos en loa Tri~)1.mal9s. 
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~l Dr. Lucio r.:ewiieta y Nú.uez 1 al <'!ecir e¡yr:: la -

Dootrilla y la Ju!'isptudancis forman pi:trte ilel co1:.t•miilo r.~1 :.ere-
6ho Agrario, astá sien.ii'icando (.1.Ue sou fuentes :t:oruial'!s e:'" ~tt'l -

derecho, pues oés adelante afirn:a que la doctrina y ju'J:'ispr1,;c~'!:::-

aia la n.isma validéz sancionada por el precepto le[.;&lt ic¡;i;; c.~ la 
cual no participamos en lo que S'9 refiere e la ilootriur. 4 .Porque -
cm:;.sideramos que la doctrina no es ur,a forma de crear ñ~r~cho, sá 
no un estudio del mismo. 

Ahora bien, aú.n cuando es cierto c¡_ua la dcictr:l.i:.a -
es un auxiliar valiosísimo para interpretar y aplicar las norraas, 
esto no debe conducir a afir.nar c.i.ue la aplicación de las 11orn.as y 
sus efectos, estén sup¡¡¡ditad os al conocilíliento exacto de la doc
trina que les di6 origen, ~orque precisamente quien di6 ori~en a -
une norma ne as la doctrina sino las circunetencias, conflictos, -
situacion¡¡¡s, estados ae hecho, que hemos dado en llamar i'UP-l•tris -

reales. 

Al referirnos a la Últi.;¡¡a afirmaci6r. d~ que en ~ 
nuestro derecho el valor de la doctrina como part<:> º"'1 i!Ar~cho -
tie~e una cousa{5l'aci6n le~al indiscutible, porque el artículo 14 -
C:onatitucior..al obliga al juzgador a que la eer.te1~cia <;¡,lle dicta -
sea conforme a la letra de la ley o a su integreci6n jurídica, es 
mucho decir, pues de nin13une 1r.anera _se estt! r@:firiendo '.!l uencio
nado art!culo a la interpretaci6n doctrinaria. 

Si la id.ea del Zoctor Lucio Len.dieta y rlúñez i:is -
hacer resaltar el valor "e la doctrina-en el :v"rccho, <!staz¡:os ab.; 
solutamente d~ aouerP.o 1 porque eG indu~able ~uo los ~~tu¿ios ci~~ 
tíficos verificados por los jur~stac han seualado derroteros iu:-

portantss en el derecho¡ pe~o el extremo de afir~ar ~ue la nootr~ 

na tiens tanto valor co~o las normas juríoioaa, ce criticabl~ y -

conduce a desorientar. 



- 62 

Nosotros hemos sosta~ido qua dentro d? nuestro or
d.e:.a :positivo jurídico la ley ea la fuente formal primordial y .:iue -
er ... gl'ado de importancia lP. sigue la jurisprudencia, q_uedand.o er. .ú]; 
timo lugar el proceso consuetudinario, :zzi afecto ea la ley, o me~ 
jor üicho, el proceso legislativo el medio de crear nor!llas jur!di
oae principal que señala nuestra Constitución :Política. Aparente-
mente podría suponerse que los dos procesos restantes, o sean, el -
jurisprudenci.al p el consuetudinario tienen el mismo lugar jel'lÍr-
quico por ser fuentes supletorias, sin embargo, la jurisprudencia -
ocupa un lugar preferente por la multitud ae casos que observa deE 
tro del amplio margen que le ha permitido el artículo 14 constitu
cional. 

::o. la materia agraria ocurre otro tanto y la juris
prurlencia ha ter.ido tan vigorosa ilfiportanoia qut.! ha propiciado mo
di!icacion~a en lo~ cauogs aegQidos por el dqr~cho agrario, a par
tir da la Constituci6n de 1917. 

!nicialJ:lente la procede~cia d~l juicio de amparo -
en ?:>.ateria agraria di6 ocasión a '1.Ue la Suprema Corte conociere ia 
cluso d~ casos sobre dotaoiÓL y restitución de tierras y aguas, r! 
soluciones que tenían una importaucie vital ~ara el ~esarrollo de -
la R~forma Aeraria propuP.sta por la Conatituoi6n ae 1917; ~ata ép~ 

ca, ~UP. oo~prende desae el 17 hasta el año de 1931 inquiet6 a los -
legial.uoores de 1931, porque la Jurisprudencia ~xigi6 e~uivocada~ 
mente a los derecho habientes de tierras y a~uas una 11 oategor:!a .;>,2 

lítica 11 •1uc la fracción sexta del artículo 27 Constitucio.oal no -
exii;ia, ad.e¡¡:Js >ie q,U"! al P9l'lllitíraelP. a los afectados por las reas 
luoionea dotatorias y restitutorias acudían al juicio de eui:paro -
contra dichas resoluciones, se impedía Óon rapid~z tan :i.IUportantes 
detP.ruinaoior1ei:i. 

Fue entonces como a~ proscribió por decreto con--
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greaional del 23 de diciembre de 1931,.todo control juriadiocio~ 
nal sobre las mencionadas resoluciones. 

~espu&s ae esta reforma, ~uev~wente la Juris:pru-
<l eno:ia :l.:útP.rvmo para tra:.;ar ur. ser,dero on el -:érecho A¿rario :i:e
xicano, pues oo~o-si tratara da enmen~ar su anti6UO error, decla
rli que el-juicio de amparo contra resolucior..es ii.otatorilla o rest_! 
tutoriaa lle tierras y aeuas .r.o pr~~cedía, incll.lso tratánilos"' dr:¡ la 
peque.fi.e propie'"ad, en una :l.:üter:pretac16n tan Arástioa coi;,o eQ.uiv·,e 
osda de la fracción XIV del articulo 27 Condtituoional, que a la -
letra l!ec!a: "Los propietarios afectados oor. resolucione& i!otato
rias o restitutorias de ejidos o de azuas, que se bubier&n dicta
do en favor de loa pueblos, o que en lo futuro se dictaren. no -
tendrlu ningún derecho al recurso legal ordinario, ni podrán IJrO

mover el juicio de amparo": 

Le Jurisprudencia en oueeti6n, interpretaba lii 
fraociiSn transcrita, en la siguiente formas 

. "Le fraoc~6n XIV del art:!o11lo 27 Oonstituoional -
excluye al Poder Judicial del conocimiento de toda controversia -
que pudiera suscitarse oontra las resoluciones presidenciales do
tatorias o restitutorias de tierras y aguas, atSn respecto de aqu~ 
llas cuya 1noonstituoionalidad se fuera a derivar de la af~ota~ 
c16n de ur.a pequel:i.a propiedad agrícola, por loa t~rminoa absolu-
tos que se coosignan en reil.ac16n de :dicho pr13cepto 1 atendiendo al 
pr1nc1pio interpretativo, de univeraal aceptaci6n, de que donde -
l& ley no distir.gue, nadie debe distinguir, es evidente que no~ 
puede exceptuarse de esa generalidad a los pequeúos propietarios, 
pues el texto referido alude a los 11 pro:pietarios" (así ssen eran
des o pequefios), exoluy~naolos del derecho de recurrir al juicio -
de garantías. 

~ato, que a todea luces P.ra injusto y aae~~s 1!! 
oonstituoional, perdur6 hasta el afio óe 1947 1 en que se reformó -



la lhencionada fracci6n XIV dgl. articulo 27 Conatitucional., para 
p13rmitir la procedencia del juicio de am:paro en :favor de loa -
11 duefioa o poae9dores de predios agrícolas o 13.anaderos 911 explo
tación a los que.se b.ayan expedido o en lo futuro ee expidaºª! 
tif'icad.o de inafectabilidad11 • 

nsta última reforz.aa indica claramente que 91.
aoncreao de la Unión enmend6 una política a~guida por la Supre
ma Corte de Justicia 1 ouanclo en realidaa <lebi6 ser la propia S.l:!, 
prcma Corte quien enmendara su error con sólo modificar su Ju~ 
risprudenoia haciendo una interpretación correcta d~ la fracción 
indioaña 1.que .neb~r!a conducir al resultado obtenido con la re
forma a'ei Congreso, pues de ningún mcrto ".!l articulo 27 podía -

ser aberrante protee;i&°ndola por.un lerlo a la P'.'l<J..Ui!il.a propieda•l -
y desampari:Íniiola por otra parte· • 

. :ls ontonces concluy•mte pensar que la .il...portan
cia de la Jurisprudencia ~n materia agraria es insospechada, ~ 
pues con sus interpretaciones ha· variado el camino seguido por.
al ;erecho Agrario en 1-:éxico y, a mayor abundamiento y como eje! 
plo'~e lo dicho, mencionare~os el 6ltinio ~errotero seguido por -
la Juria~rud~ncia de la 5Upreua Corte, con respecto a la i;lter
pretaci.6n del p~rrafo final de la fracción XIV d'.'ll artículo con.! 
titucional analizado. 

:l:l manoionado párrafo :final, a la letra dicer -
''Los ñuefios o poseeilores de loa predios agrícolas o ganaderos, -
en explotación a los que se haya expedido o en lo futuro se exp1 
da certificado de inafectabil1dad 1 podr4n promover el juicio de -
amparo contra la privaci6n o afectaci6n agraria ilegales de sus -
tierras o aguas" y la Suprema Corte lo ha interpretado de la si.-
guien-te forma: 

"AGRARIO.- .P:::QU .. i~A .PROPLDA,µ AvRARIA CO?iTRA LA AF,,CTAOION 

JJ.;; LA.- Artículo 66 :iel C6r1igo Ae,rario. Da los t!'lxtos mismos del 
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artículo 27 fracoi6n XIV, ,Párrafo final, de la Constitución pqdq

ral y ~el artículo 66 del Código A~rerio, se advi~rte que ~l jui
cio de amparo es procedente, excepcior.aJ.n;ente contra resolilCior..~s 

agrarias, como la que se controvierte en la especia tar.to ~o~o lll -

loa casos que se afect~n pequefüls pro;iede~es a~para3as por certi
!icados de inafectabilidad, cooo en aquellos en que =esul~~n afec
tadas propiedades que, con ext~naión no ~ayor del lÍL:ite :ii:'ijado p~ 
ra la pequefla propiedad 1 fu-:iran obj.eto de pos"!sión cor.tínua, pac!
fica y pública a título de dominio cuando menos por ur. tó~l!i-il.o fi€' -

cinco anos ar.teriorea a la fecha de su publioacióü. :at& c'();.;clui.::i61. 
se deduce lÓbicamente ñel artículo 66 ael C6oi~o A~rario 1 al pr~-
c~ptuar ~ue qui'i!lleS ae !31'.cuentren dentro l?. la hip6tesia ~~A cou-
templa "tendre los mismos ~"!r"Jchos que los propietarios m-a.f.'scta-
bles, 11ue ac1·~c'!.1ten su p.:ropi!!dad con títulos dP.bi<laruent'.l ri\quisi-
tados" .. 

~~ acuerdo coL ~sta interpretaoi6n, la posibili~ad -
3~ proruov13r el' juicio e.,, amparo er. materia agraria ,~no s6lo se par 

mita a-lo~ 'e~UP.ñoe propietarios sino que se extien~e a lús pos~e
i!ores de pr,,cioa ;.ue hayal.!. det&ntai:o dichas ti.;1rrsa •m l'ol't:t.>. oeir.t~ 

~ua, pacífica y pdblica a titulo de du~uo; con lo que ~~ aw?lía -
~eoIJbroeari.ente l& procadenoio. clAl ~uicio de amparo y BP. pro•'le·~ a -

11:1a ¡ran mayoría del cam~~sir.ado ru~r.ioeno ~ue tieLc una do.fioio.~tc 

titul.aoión de sus tierrea. 

~ue quede patente la :U.i~ortancia de la Jurispruco,n-
cia en materia agraria como f\.le.nte !Or.&:dll de la misi..a. 

'EL JUICIO llJ:i illPARO .r.'N NU.c.STRA JWilA. --- - -; 

.;n la-elaboreci6n del articulo 27 Co11stitucional po!' 
los Conetituyentes ~e 1917, a ninguno ao. le ocurrió pensar que al -

juicio de am;paro fuese una traba lei:;al que pudiese embarazar la -

pronta y expedita eoluci6n del problema B6rario que era de tipo --



econ6m1oo y .social. Muy por el contrario, esa institución de nues 
tra tradición jurídica, el Amparo, se conaerv6 en plenitud. en 41-
cba Constitución. 

Deagraoiadamenta las corrientes contrarias a 1os pri!! 
c1pales poatülaaos revolucionarios iban aprovecharse del caraoter 

t'cnico y del lar~o trámite del juicio de amparQ para convertirlo 
en el principal. obstáculo de la Ref'orrua Agraria. 

Esta situación cowprendiÓ un largo .período, q~P. va 
desde la Constitución del 17 hasta el 15 de enero de 1932. 

Durante este largo per!od-0 1 la Suprema Corte ~e Just! 
Oia de la naOiÓn intervino en ~ultitu~ de juicios ~Ue S? ~ro~o--

vían priucipalm.P.nte por particulares afP.cta(h>s con resoluciones -
dotatorias o restitutorias de tierras y aguas. !::se alto Trib¡msl -
conociendo el elevado :l.r1t~r4a ~ue pei•seguía P.l Gobi()rrio, ~r. la .¡¡,;_ 
yor!a de los casos le negó protección a los particularAe !:lfMta-
dos y lle¡¡;ó a establecqr jul'ieprud.encia :para cor.siderar im..flN<.:.'"'~!! 

te la ejecución contra la~ resoluciones ~otatorias y r~~tituto--
rias. 

Sin "!mbargo, la Supr<.11'.ila CortP. no ,tlO<lÍa :¡¡asar _;,or _:,1;;() 

el caracter técnico-jurídico dgl juicio rl"' Blliparo qu" l" ul.1.i,_r.:·.;:, 

a ,valorar las violaciones a las gar!:lntías ir.1.divii:"lual~::i t;.U" i.::·ror::_ 

ban loa propi¡e¡tario.s en sus de¡;¡anrla~; 1lf'! tal 1'.iOº o \l.U"' 'll' t4:\l ·~ ' -

SllB ejecutorias 1 la relativa al juicio interpuesto lJOl' Vel,•r1t:ú: -
Azou6 d.e :Bernot sustlllltÓ el criterio d.'3 l.J.Ue uuo 1<.? lou r.:;<o_ui;:;i•v:;; 
para que los con{l,lor::erail.o.;; cau.p9sinos ¡::udies911 srer o ot1:1.'1o::. <1 11 -

tierras y SgUas O se les rgstitU!-~ra d~ 6(.l.U~lla d':! lae ';W~ l.r,L:J'.;;!'~ 

sido despojad.os 1 era "la cat'?.goría pol:Ítioa 11 ~ue ''.;ib!a (~·~ t"lt"r' -

dicha agrupaciói:., d.e aouer1o coi::. "!l ?'·3;,;la;;:.J?r;to rl"! a'!uelh ~,;oce -
vigent':!'. Conñición ·.1us inconstitucional:.!~r..to 9.x;igió l.s 3tivc1i:.a -

Corte, no obstante c;.ue el artículo 27 Consti tucioria l iluc:!.1 oJ.clr¡, -

m<?nci6n de qu!:' bastaba que cualqui"'r potlaa:hór, :~U<\ ~~ r.echo o ::;;01• 

derecho guardara el ~staño Co~ur.al, t~níe facultad ~era 6~~ ; .......... ,.-..-1.;.r --
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tierras y &guas. 

:::ste cri"!:erio de la Suprema Corte 1 oon <?l qu~ !M -
abundaba en requisitoa par= loGrér la entre~a y mejor eistric16n -
de la tierra trajo COJ!!O co~s~cuenoia airadas proteatas y la refor 
m~ deÍ artículo constitucional veintisiAte, que consistía an la : 
proscripci6n de toao control jurisdiccional sobre las reaoluoio-
nes dotetorias o restitutorias. zata reforma fue heoha por decre
to ñe veir.titrés le diciembre de Jllil novecientos treinta y Ul10 y -
a la letra dec!a: "Los propietarios afectados con resoluciones d~ 
tatorias o restitutorias d.e ejidos o ·ae aguas que se hubieran die 
tado en favor de loa pueblos, o que en lo futuro se dictaran, r,o -
tendrán nin6ún dereobo ni recurso legal orainario, ni poar&n pro
mover ql ;juicio de amparo". 

A partir ae esta r~íorma, el juicio de emparo fue ilJ! 
procedente so·ore las dos más !u.porten tes reaoluci1.:mes qui:' r:ir. r.;at! 
ria at,raria existen, co¡,¡¡o lo son las cotatorias o r'!¡¡t:::.tútorias. 

Fue l:.ai:>ta el .aLo da mil novecientos cuar'9r<ta y S<.liB -

cuando la :¡;¡rocailencia del juicio <1e au,1?aro fue nul:'Vam.ent"' a:::..iti
da s6lo qu~ r'H1trill¿ida a los ,P<:lqUefios propietcrios y er. a t"'.r.ciór ... 

a que, con la reforr~u ~e 1931 s~ les ne~aba .i;=ot~cci6c a la pa~~~ 
ñe propiedac. que e.s salv~guar:~atla l)Or el artículo 27 Con:..titucic

nal. ~ 1a rafor.ma ele 1946 la prvcP.il•:mcia c'.~1 juicio de aii:pi:.ro se 
condicioné al. requisito SilH! c;.ua non: de i.¡ue los ,i;re'1ioa afP.ctei!oa 
por r~?E101ucior.es dotatorias o rei.ititutories se er ... cuentl'"lh prote¡,;;,:i; 
1.os por un cr:irtif'icaü.o de inafectabili•lad egr::¡ria, lo que t:o •leje: 
de ser un obstáculo, porc¡ue ii)ll ter.to se trt:nl:ill.ite -sl wer,cio1.1::tdo -

certificado 1a p9queaa propie¿a¿ pu~dP. ser &fP.ctaPa por re,soluci2 

nes dota torias o re:;,ti tutoriei:.. f.Íl'• ~ue e::. ,i)ropietario ¡iur:ñ;;. P.j'.'lr

ci tar la acci6r. constitucional. La refori.;a de l& frocci6n XIV dP.l 

artículo 27 qor..sti tucioL&l queo 6 er. su últill:o párrafo 1 eh la :f'or

LJa sie;ui~nt"': "Los du'9ilos o poseeil or'.?s ii e :;;rorHos a¡;¡rícolas o ti&

naderos en 9xplc;taci6n 1 a los t,tUP. SP. haya ex¡:¡ed1do o e1; lo futu

ro SA ex.pida, oertificañ.o de U,afecta'oiliiiad, ¡ioilrán ,;irou.ov"' _ _ r e.L 
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juiaio de arr.paro contra la privaci6.n o afectación aíp.•aria ilasa
l~s cl.9 sus tierraa y aguas"~ 

Por últimQ, en reciente interpr~teción ~ue he h~cho 
la Supre~a Corte del último Dárrafo ~e la fracci6n XJ.V del art!c~ 
J.o 27 Constitucional, ae permite que los ¡¡ose<:!dorea ds tierras y -
a~uas que reúnan los requiaitoe que exige el artículo 66 del C6d~ 
go A~rario 1 prorr.uevan el. juicio de Amparo contra resoluciones do

tatorias o restitutori~s. 
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C:OMCLUSION~S 

I.- ;:.l.llerecho Agrario ea la ramR de la Ciencia t'lel tereoho .. 
que•ae refi~re a la propiedad rústica y a las explotacio
nes de caracter agr!oola: 

2·~- Dentro de la-S1atemi:(t1oa Jur!ñioa-el Derecho ..Agrario for
ma parte ele esa nueva conoepc.i6n <'tenominada el Derecho -
Social.. 

3~- El ~erecho Ag~ario aentro ae la técnica del~erecho So--
cial, convierte sus.postulados en eirectriceb.de bienes-
tar para una clase social d.4bi1' la campesina • 

.. . 
4·.- Los preceptos constitucionales -Arta. 27 -Y 123-, son -

sociales porque protegen a las clases campesina y obrera, 
para lograr su convivencia con las otras clases sociales. 

5.- I.es fuentes formales del ~ereoho son' la Legielaoi6n, la -
JurisprudaLCia y la aostutbre. 

6".- La legislac:Í.6n es el proceso eri vir~ua cel cual un ÓrBano 
autorizado ~or la Constituc16n, d~nominado ~oder Legisla
tivo, crea no:rmaa jurídicas que son obligatorias .Para los 
miembros de la socieaaa a ~uien van dirigidas. 

7~- :ta Jurisprudencia es el proceso de creación de normas ju
r!dicas .realizado .por el Poder Judicial para aquellos ca
sos de excepción en los que no existe solución en precep.. 
to legal. 

tY.- La Costumbre os la pr1.fot1ca inverterada que se considera -



ngoesaria y jurídicamente obligatoria~ 

9·- En orden jerdrq'-lico las fuentes formales del Derecho -
Agrario dentro de nueatro orden jur!dioo, soni la 'Iiegi~ 
lac16n, la Jurisprudencia y la aostumbre. 

10.- Los Jrinoipios QeneraJiea del Derecho no non J!'u9ntes Fo! 
1n11lea d4l ~er~oho A&rario sin6 básicos preceptos de W1 -

cuerpo.de leyes, mediante 103 cuales se interpretan las 
normas. . 

ll~- Ja !loctz:ina no es fuente-oreai!.ora "·e n.o:cmas jurídicas -
áe1·nerecho Agrario ni de-nineún otro »erecho, porque -
consiste en el estudio oient!lico del 'ereoho~ por lo-~. 
que precisa de la existencia ~el derecao como presupuesto. 

12·:- la Jurisprudencia como fuente formal del .Derecho en mat! 
ria agraria es muy importante, pues desde· ia elaboraci6n 
del artículo 27 de nuestra Constitución :eolítica, ha lll.lil! 
cado derroteros en el desarrollo de la Reforma .lt,tXaria. 

13.- acll amparo en .materia agraria es amparo indirecto, en.~ 
tud de que la autoridad responsable ea una autoridad --
administrativa. 
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