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I:NTRODUOC IO?f 

Ia propiedad tema trascendental, cuya importancia ecg 

nómica, política y social ha sido debatida a lo largo de los

siglos por todas las corrien~ea filosóficas, en aras de la -

emancipaci6n y progreso de la humanidad. 

Ella ha determinado las relaciones de loa hombres y -

caracterizado estad!os hist6riooe mostrando el ~ania de la h~ 

manidad que se aprecia a lo la.l'go de la lucha entre poseedo~ 

res y despose!dos. De ella y sus relaciones econ6micas han .,;,_ 

SUl'gido super estructuras religiosas, políticas, jurídicas y

sociales, que s6lo se han negado cuando ha cambiado el caráo~ 

ter de la propiedad. 

Respecto a la pequefta propiedad y su funci6n social,

:üt& ruanticn~ todos los rasgos de la propiedad privada y se -

rige por sus leyes generales, más por la ní.9.gnitud ~~on6mioa -

que representa, por los frutos que el trabajo en ella produ-

ce; cuándo no es una simulaoi6n, es posible acercarla a la -

funci6n social que desea reducir carencias, injusticias y sf.n 

sabores para bien de loa hombres. 

Los m&s altos exponentes filos6fos cualquiera que sea 

la filosofía que postulen, han vertido doctrinariamente sus -

ideas. negándola o justificándola, y en $stas concepciones, -

como oorolsl'io hn. figurado la pequeffa p1•opiedad con su función 

social sirviendo a veces como aspiración m4xima para qüiones

oarecen de lo estricto y do rámora para la gran propiedad que 



casi siempre termina por absorverla en el proceso de la pro-

ducci6n. 

En el análisis doctrinario el cristianismo y en espe

cial la Iglesia Cat6lica ha he~ho lo propio, amGn de sus ver

dades dogmas de la Edad Media. 

Otras doctrinas sociales como el liberalismo ~rano's~ 

han hecho tambi~n lo propio, renovando viejas oonoepcionea ~

aportando nuevas luces al respecto. As{ lo demueetran. loa ~e

n6menos sociales que van de la Revoluoi6n Francesa hasta la • 

revoluci6n socialista de 1917 en Rusia. 

Por lo que a M~xico respecta y en partiou.lar aceica • .·· 

de la f'unci6n social de la pequeffa propiedad puede afirmarse~ 

que la Carta Magna de 1917 en su Al't!culo 27 expresa cates61'.! 

camente cual ea su misidn y sus alcances, y si se ha multiplj, 

cado y tiene un poder econ6mico encomiable en el campo de la

pr oduooi6n del agro nacional, ello implica qUG as ~til• ~ ~~ . 

dioi6n de que no se transforme en minifundio ni sim:ule y nie

gue su concurso al progreso independiente del pafs. 

Es pues la pequefta propiedad, objeto de «ste trabajo

en el cual hago un estt~io, aunque breve, pero visto desde d.! 

ferantes ángulos sobra todo jur!dioo y el cual tiene como fi• 

na.lidad llegar a la conolusi6n de que la pequeffa propiedad C.,2 

mo instituoi6n oreada por nuestro derecho, está perfectamente 

deJ.im:ttadn pe.:o no lo suficientemente protegida. Y por otra ... 

pari;e consideramos que la funci6n social que se l"' ¡.;:, ¡;gf!e.1~

do e;1 al sentido de que para ser respetada. debe estar an ex

plotación, oonside~os que ~sta es una furtCión ~iocfol real-



mente incipiente y que la misma mfrando hacia al futUl"o, debe

consistir en que esa pequefia propiedad no se pulverice, que .el 

pequefio propietario trabaje la tierra en forma intensiva, ra-

cional y t~cnica bajo los auspicios de una t~cnica planificada 

y que como corolario se expida a todos los pequeffos propieta-

rios que son en su. mayoría, los correspondientes certificados

de inafeotabilidad; trabajo que portgo a consideraci6n del hon~ 

rable Jurado que ha de calificar al mismo, claro est~ con la -

benevolencia que el caso requiere. 

. ·"'-;· 
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CAPITULO PRI!IIBRO. 

ASP.!SCTOS G3N.1.::RALJSS DE LA PílOPI.11DAD. 

A.- NOCION.1!.'S DE PROPIEDAD: 

Desde el inioio do su acontecer hist6rico, el hombre ha 8!, 

tado y está ligado indisolublemente a un pedazo de tierra, en -

funci6n de la cual crear~ sus m's grandes idelaes, en virtud de 

la cual vivirá, proveerá a su subsistencia, se desarrollari, 1ll 
charil, sufrir!Í, etc ••• haata que en un momento dado se tunda -

eternamente a ella convertido en polvo. 

El por esto que el hombre luonar' denodadamente cont~a to

do aqu6i que intente privarlo del don de poseer un pedazo de -

tierra y sin embargo, a pesar de ello, la tierra es acaparada -

por unos cuantos hombres en detrimento de las mayor!aa, proble

ma que surge oon el hombre mismo y que desde las m's remotás ...;.,;¡.. 

época$ sa ha ~re~endido eolu~io"ar 1 se ha intentado hacerlo~ -

De la soluoi6n dada a este problema depende el tipo de cul:tura, 

moral, pol!tica o derecho de una determinada 6poca. 

Hemos afirmado que son las necesidades humanas las que he.n 

propiciado el su:rgimiento de los mds notables logros del hombre, 

entre los que, como ya hemos apuntado, se encuentra el Derecho; 

~s la necesidad de ordenar y regular la vida del hombre en 

sociedad la que provoca la aparici6n del derecho, como ordena-

ci6n t1~ndiente a dar a cada uno lo qu.e la cot'responde. 

Con base en lo expuoato anteriormente, podemos Qfí:rma.r que 

los de:rochos de dominio ter1•i-torial van o·volucionamlo :¡;;aZ'~l~l=,.,.., , · 
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mente con los grados de desarrollo social de un agregado huma

no •. Existiendo los siguientes estados de desarrollo y períodos 

de dominio territorial. 

lo. !as Sociedades N6madas, no tenían la m~s mínima no-~ 

ci6n da Derecho Territorial. 

2o.- Ias Sociedades de Ocupaci6n común no definida a so~ 

ciedadea de ooupaci6n conntn limitada. Tenían la noci6n da la -

ooupaci6n, pero no de la poses16n~ 

Jo.- las Sooiodad~s de posesi6n comunal, sin posesi~n in

dividual o las Sociedades de posesi6n, comunal con posesi6n i,S 

dividual~ Comprendían la poaesicSn, pero no la propiedad. 

4o~- !as Sociedades de propiedad comunal y las Sociedades 

de propiedad individual tienen ya la noci6n de propiedad. Y ~ 

por dltimo; 

5o~- Ias Sociedades de Cr6dito Territorial, como las So

ciedades de titutalci6n territorial fiduoial'ia, comprenden per 

fectamente el Derecho de Propiedad territorial donligadoa de -

la poroidn territorial misma. 

A trav~s del devenir histórico nos podemos dar cuenta que 

los pimeros pobladores del planeta, desputi's que dejaron atrás 

la etapa do la caza, y se decidieron a establecerse en un lu-

gar fijo, empezaron a disputarse la tenencia qe la tierra en -

lucgas sangrientas de individuo a individ1to. o de i.m grupo a -

otro grupo para que sus ganados pastaran o ellos sombraran los 

productos necesurios parn poder subsistir. 

Poste1•iormente al aruncnt2,r 1u r'}blncíón del ::lnneta, las-

comunidades orcunizc.das, 1os pueblos, ne rii.sputcn l:". po::;osi6n-
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de une. determinada porci6n de tierra, 01•iginando consecuente

mente, las ;:¡uorr~s, los €xodos, y el sometimiento de los vano,! 

dos a los vencedores para trabajar a su favor la tierra~ Con -

esto podemos observar que la t6nica o matiz que se ha ha impr! 

mido a la posesi6n y propiedad de la tierra en un determinado

lugar o momento hist6rico ha engendrado las diferentes etapas

socio-econ6micae con sus correspondientes super eatru.i:ituras ;fl! 

r!dicas y culturales por las cuales ha atravezado la humanidad. 

El Derecho estudia a la propiedad como el ~s importante

do los derechos reales, como el que da nacimiento con sus des• 

membramientos1 a todos los derochos reales principales; a la -

propiedad se le ha llenado de garantías y privilegios, de tal

manera que cuando una riqueza se le quiere proteger de la DUUl!, 

ra m~s completa, se le asimila al derecho de propiedad; 

la institución de la propiedad, nace despu&s de la insti

tuci6n de la poaeai6n. Y la poaeai6n nace concomitantemente -

con la sociedad, es dech', la necesidad biológica del contacto 

entre el satiafactor y.la persona que lo va a aprovechar; 

Cuando la Sociedad llaga a distinguir entro el hecho y el 

derocho, ea entonces cuando nace la instituci6n jurídica de la 

propioda.d. 

la propiedad eo una realidad social, una instiiru.ción ju;! 
dica, y al derecho de ~ropiedad el conjunto de normas aplica~

blos a. ella· .. 

Ia palabra propiedad so ha consi<lerado como s:!ntoma da d,2. 

minio .. Se ha heuho notar~ sin embargo, que el ttfrmino pro:pie-
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dr.d ero más extenso, porque denota no sola.menta el dominio, si-

1v·· tambi€n J.a cosa sob1•e la que reoae: 

Originalmente la propiedad tuvo por objeto exclusiva--

11en·!;e las cosas corporales: Is. extensi6n de esta objeto a la.a

cosas llamadas inmateriales~ pertenece a un ooncepto\moderno -

de la propiedad, que legaliza la propiedad intelectual y la ia_ 

dustrinl, creando los Derechos de Autor e Industrial, que aJ.&E: 

nos autores derlom.ina.n derechos sobre bienes cosas inmateria---

les. 

"Siendo Is. propiednd uno de los conceptos angulares, -

principales del derecho por no decir la piedra angular del De

recho Civil, no es extrafio que haya sido el blanco de ataque _ 

de nuraeroses teorías~ especialmente en los tiempos actuales en 

que se discute con vehemencia si esta institución debe subsis

tir o si por el contrario debe desaparecer, Otras se oolocan -

sn u.; tcír~i:::.o med.:to; ahora expond1•emoa la. aceptada por noso

trcs que es la a.firmaci6n del derecho da propiedad 11
• (1) 

B ... !lEFilTICION DE PROPih'DAD. 

' 
IB.a de~inioiones m~s antiguas· de~ .propiedad era~ más 

bien 'descl'ipoiones del haz de faculta.des l'econooidad al dueño ... 
. ' 

y de suo límites, así la definioi6n clásica dominicue eet iua

untendi acque abu .. '1.tendi re sua qua temes iuria ratio pati "t1u1 -

enutlera las posibilidades que se reconocen al :propietario da.

usar, oonsu.mir y disponer de la cosa dentro de lo permitido ·

por las nornas ju.r!dioas. 
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Ia palabra ,propiedad deriva de la voz latina proprie~ 

tas, que a su v-ez viene de proprium y que significa lo que se· 
'. 

de una persona. o pertenece a ella. 

~n este primer sentido, que es el mi!s amplio, la pro

piedad sígni~iaa lo quo a u.na persona pertenece. Pero este -

significado va variando conforme al punto de vista que se --

adopte desde el punto de vista de las ramas del saber humano; 

Desde el punto de vista económico, representa la. apr.2 

piaci6n o aprovechamiento que realiza el hombre respecto a ~ 

los bienes de la naturaleza. 

Desde al punto de vista filos6fico, i:rnplica. la. cuali• 

dad distintiva de una cosa. 

'l?n sentido jurídico, signi:fic:n la facultad o poder ;l,l;l 

rídico que tiene una persona sobré una cosa, pru<:.t aprovechal'

la. pa:rcial o totalmente, siendo este poder jurídico, oponible 

a todo el r.nmdo: 

La escuela cldsica., :representada por Aubry et Rau y -

Baudry Lacantinerie; define el derecho de pro~iedad de la si

guiente forma: 
11:Es el poder ju:ddlco que e jeztce, directa o imr.ediata- · 

mente Una. persona sobre una cosa, para su aprovechamiento to

tal o parcial; cuyo poder jur~dioo es oponible a. cualquier r"" 

Por su parte BaudrT Iacantinerie define el derecho 

real ocmc 1.Lna relaci6n jurídica directa e inmediata que se es -
tab1ece entl'e una persona y una cosa •.. 

1 
' 1 

1 

1 



14 

~3ta definioi6n fu& criticada por Maroel Planiol, en 

su tratado elemental de Derecho Civil, al afirmar que no ~~ -
de·concebirse que haya·relacionaa de orden jurídico entre u

na persona. y una cosa, ya que 'dnioamente las relaciones jU1'i; 

dicas se establecen entre personas, pues en el orden ju.1'Ídi

co solamente es l'egulada la conducta humana, 1 consecuente

mente ser!a absurdo que el referido o:iden estableciera obli

gaciones a· cargo de las cosas: 

Ruggiero, de:f'ine la propiedad siguiendo loa conoep-

tos de la doctrina cJ.ttaica, al decir que son derechos reales: 

"Aquellos que atribuyen al titular un sefiorfo1 que es unas - . 

~eces pleno e ilimitado, ejeroiti{ndose en toda su extensi&n

eobre la cosa sujeta al poder de la persona, y da lugar a la 

propiedad que es el derecho real·wls completo, 1 ot1"os ea me -
nos pleno. ejerci,ndose de modo ilimitado, sobre alguna uti• 

lidad eoon6mioa de ella,en cu;yo caso da luge.1' a los derechos 

reales menores o sobl'e cosa ajena"; 

Ia definioi6n mds completa del derecho de propiedad

desde el punto de vista te6rico es la que da el doctor Rafa· 

el Rogina Villegas: "Is. propied~d es un derecho real, por el

oual -una cosa se encuentra sometida al poder jurídico de una 

persona, en forma directa, exclusiva y perpetua, para que f !. 
ta pueda retirar todas las ventajas eoon~micas que la cosa -

sea susceptible de prestarlo, siendo este derecho, como todo 

derecho real, o ponible a todo mundo~~ 
-

Ias'definicionee daaas antP.riormente, nos permiten -
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)irecisar lao cal'aoter!atico.s fundamentales del derecho de pro

piedad: 

a).- Es un derecho real, 

b) .. - c.,mo tal, es o:ronible a todo el mundo~ 

e).- E(t el podar jur!dic: r:ue tiene una persona para -

disponer de los cosas. (2) 

C~- LA PBOFIED.AD Y ALG'Jl'.A3 J'.)'t' !IDS CL~SL"':>JCAC!CHEZ. 

Conforme al derecho positivo msxicano, los bienes~ ~ 

considerados segÚn a los pe"sonas a '"'Ui'i:!nes pertenecen, :ruecen 

ser del dominio del poder piiblioo o de propied&d de los parti-

culares. 

Son bienes de dominio del rod~r ¡1oJico los ~ue perte

necen a la Federaci6n, a los Estados o a los tlunicirioa, 1ivi

di~ndose en bienes de uso com-6'...,, bienes destinados a un servi

cio p'Úbli!lo y bienes propios. 

Son bienes de propiedad de 1~s ra~ticulares tod~s lq~-

cosas cuyo dominio les pertenece legaltncnte. 

Sin embargo, ·cabe oita.l' el texto del artfoulo 27 de la 

. Constituci6n, por ser indispensable para referirnos a la pro-

piedad agraria: 
' "Ie propiedad de las tierras y aguas corn:prenuiélas den-

tro de los l:únitoa del territorio nacional, corresponde o~igi

nnl:mente a la naci6n, la cual ha tenido y tiene el derecho de

tra.nsr:d til' el dominio de ellas a los particulares, constituyen 

11 
••• le. naci6n tendl'd on todo tiempo el derecho U.e. ~P.2 
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nci• E. la p1•opiedad })l1 ivo.üu 1a.s nodalidades qua dicte el inte• 

rés pt'iblioo •• :" · 

De lo expuesto, podamos dis·tinsuil' varios tipos ·de -

propied::td: 

n) .- '.Propiedad privada·: 

b):- '.Propiedad pública:: 

o).- '.Propiedad original'ia, y 

d);- Propiedad deriva.da~ 

Esta clasif'icaci6n no neoesi ta mayor explicaci6n;· de ... 

6 biendo solamente hacer alu.si6n de la propiedad desde el punto 

· de vista del dar.echo ngrerio, que es fundamentalmente la. que

nos interesa para los fines del presente trabajo; 

Rn los t~rminos del Derecho ~~ar~o, la propiedad es

tá establecida en la forma ~iguionte: 

Ia pequei'ia. pl'op+edad que es aquella que tiene una su

perficie de 100 hectáreas de riego o su equivalente en 200 de 

temporal, 400 de monte y 8ú0 de agostadero: 

l\dou:!s, existen otros tipos do propiedad agrícola co.:. 

mo la destina.da al cu1tivo del algod6n con una superficie de~ 

150 hectáreas si reciben riego da avon;da fluvial o por bom--. 

lieo. 

Ie. peq'U.ei'ía propiedad de 300 hect!roas dedicadas· a ·la'

expiotaoi6n del plátano; cafia de azúoal', caf~~ henequd'n,. hule, 

cocotéro, olivo; quina; vainilla, cacao, o drboles frutales; 

Ia pequeña-· propiedad ganadera, es aq"?-elta supe'.1-'fio:i.e

neoesa.l'ia. par~ mantenel' hasta ;oo cabeza.e .. de gaJ1$de?:ma~or o ...: . 
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su equivalente en gar.u:;.do menor, cuya clasifioaci6n de tierras 

y capacid.a.d f orraje:ra eetE{ p21evista en el Reglamento de :rna....;. 
feotabilidad Ganadera: 

Los pequeñ.os propietarios tienen~el dominio de las -

mismas por lo que ejerce en un dereoho absoluto directo y per 
. -

petuo, siempre que cumplan con la Ley- de no tene:t* mds tierras 

quo las sefialadas o de tenerlas en explotacicSn. o cultivo como 

lo dispone el C6digo Agrario; 

Ia propiedad ejidal ea la que tie~en los pueblos sobre 

las tierras, aguas 1 montes a par~ir de la ejecuoi6n de.la :t',! 

soluci6n presidencial que ordena restituir sus bienes, dotar

de ejidos o ampliaci6n de los mismos~ Y el n~oleo .de pohla--

ci6n es titular de las tierras para el efocto de ooneerim:rlas 

íntegra.mente y proteger todo lo que pertenece al nlioleo de PJl 

blaci6n cU,yo título o documento de propiedad es la ;pl!Opia re• 

aoluei6n presidencial. 

Cuando el ejido se tl'abaja en pa:roelas porque ha sido 

fracciQnE<do, el n~cleo de poblaoidn sobre. estas tierras pare! 

ladas ejidales conserva la nucla propiedad 7 cada uno de loe • 

ejidatartcrs con ~aspecto de su parcela tiene el dominio i.iti!, 

Pero el pueblo sigue ten~.endo el. dominio '11tll de aquéllas ti! 

rrae que no han sido f'raooionadaé. 

· !as comunidades que poseen bienes comunales, tanto de 

hecho como de derecho, son propietarios de sus bienes y con-

servan el dominio iitil .. de loa mismos, los cuales no pueden o-

legalmente no son :fraeciona'bl.es poi'qUG p¡"Soisem~n;t~. !':t1't'.!.. de la 
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comunidad~ cada. 'a.nO ·de los oomunel'OS tiene derecho a; la expJ.s. 

taoi6n de. esos bienes sin m:ís limitaci6n•.que el de no per;fud! 

car el derecho de los dem~s comuneros. Ia resoluoidn Pl'esidea 

oial qua confirma y titula derechos sobre los bienes de la e!?_ 

munidad, es el t!t-uJ.o de propiedad de esoa bienes. Pero aque

llos pueblos que tienen bienes comunales sin una reaoluci&:i.,

an l~s tdrminoa de la Fl'ao. VII del Articulo 27 Conatituoio-

na1, tienen los miemos deroohos que las comunidádes que ·.tie-:

nen una. reaoluci6n presidencial para disf1'1.1tar en comdn~ias -

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan: (3) 

.. · 
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CAPITULO II 

Pl'!INOIPIOS FILOSOPICOS EN QUE D!::SOA?fSA EL 

DERECHO DE PROPIEDAD 

A,- INTRODUCOION. 

:e.- LA PROPIEDAD DE ACUERDO OON' EL DERECHO N/Í.!rURAli, 

o.- LA PROPIEDAD COMO FRUTO DEL 'TRABÁJO.;. . 
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FRTITCI:PIOS FILOSOFICOS mr QUN DESCANSA EL 

DERECHp DS PROPDDAD 

A•"": nrT.RODUCCIOrT. 

Antes de comenzar e1 a.n:!'lisis de este capítulo, es con

veniente hacer ~l estudio previo de diversos conceptos, así como 

e1 debido planteamiento del toma que nos ocupa. 
" En este orden de ideas, cabe distinguir entre los funda -

mantos filos5ficos de la propiedad en abstracto y los f'Ul+damen-

tos filos~fico~ju:r!dicos del derecho de propiedad; y para ester

en condiciones de diferenciar cabalmente las dos ideas y desarr.2 

llarlas debidamente, es necesa1•io hacer una breve referencia a -

la f ilosof:!a en general y a la f ilosof!a ji.:iridica, todo ello en

relaci~n directa con la propiedad en abstTacto y espaoialment~ •' 

con el derecho de propiedad. 

la filosofía ha sido entendida como el grado supremo -

del saber, como: 11Rl conocimiento científico de las cosas por -

, las :pllimeras causas, en cuanto éstas concierngn al orden natu--

ral". 

En esta sentido, la filosof!a podr{ ocuparse entre ---

Q~aa muchas cosas; del estudio dd los fundamentos filosóficos ~ 
' ~ . . . 

~e la propiedad; utiliza'ndo este t&rraino en ·sentido abatraoto y- , 

'?eneral, os decir, la filosofía puede ocuparse del estudio de la 

.pos"ib:Uidad de Q.118 las cosas pu.edan ser al'topiadas por los hom-. ' ' 

Sin. embargo; debe reconoce'.l:'se que la propiedad es un -;-

9onoepto esencialmente j'Úr!dioo. En el inicio de· los tiempos, en . · 
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que el homb:re no había desarrollado su conciencia jur!dica, po

dría hablarse de distinguir lo mio de lo de loe d6"'Ui4s, pero no -
. ' 

como un derecho, sino meramente como un h~oho, hecho que desde -

el punto de vista j'l;ll"Ídico no es propiedad, sino exclusivamente

poses i6n~ 

De la propia hatu:raleza humana surge la ineludible nec.! 

sida.d de usar y disponer de las cosas para sus propios f'ines, -

por ello y en un aGntido gen4rioo, consideramos que 'Uno de los -

principales :tundamentos f1los6fioos de la pr·opiedad lo constitu

ye la Pl'Opia naturaleza del hombre 7 sus necesidades peculiares; 

su. condiciiSn de ser superior de la nat't1l'aleza y su inteligencia• 

que le permite dominal' a los dem4s seres y utilizar le.a cosas en 

su pronch~ Debemos insistir que en este momento nos referimos a 

una propiedad gen«r1ca; ain pretender haoer ningl.ma distinci&n -

de tipo ;ful-!dioo. 

!nt-re laa necesidades humanas y la inteligencia del -

hombre ha7 una l'elaci&:i di.recta; las primsr:.: ean al est:!mulo P.!i 
""' 

. ra la integraoi6n da la sociedad 'JI 'la segunda oonsuwe la. oult,B 

:ra. Las cosas materiales no son de ni.aglfn modo parte de la cultu -
ra; sino que son productos o adjuntos de la oo~duota cultural. 

Ia cultura as esencialmente material, ea ·conducta socialmente -

adquirida poli medio de símbolos y se transmite por medio de co.s: 

oeptos y juicios: cad~ cultul<a tiende a ordena.?' la posioi6n de1-

ind.ividuo en el mundo que le l'OdE!a, cosmos, sociedad, gl'upo, fa

milia~ naturaleza ••• 

I.a cultura pu.ede servl.¡:l~ ~l h~mln'e de t~es modos: lo -

adapta como especie biol6gica a su medio ambiente, ambiente na.t! 

ral, a sus semejantes y a sus pl'opias necesidades a i:rrrpulsos bi,2 
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l6gioos y psico16gicos; y asegura la unidad y supervivencia del

grupo social. Son estas expresiones de la cultura 1aa que cons-

truyen el derecho; en tanto que la vida se desenvuelve en una 

variedad infinita de ma..."lifestacio11es dominadas por el sentido ;!,!! 

r!dico. (4) 

11 
••• I.a filoso:f:!a del derecho es la disciplina que defi

ne el derecho en su universalidad 16gioa, investiga los fundamen 

tos y los caracteres generales de su desarrollo hist6rioo, y lo

valo:i.·a. ccgdn el ideal de la justicia tl'e.zado por la pura raz6n" • 

Del Vecchio divide a la filosofía del derecho en tres -

pa11tes: investigaci'6n l6gica, investigaci6n fenomenol6gioa e in

vestiga~i6n deontol6gioa. Ia p~imera se propone la definioi6n -

del derecho ingénere, la segunda tiene como objeto compt'ender a.l 

derecho como fen6meno universal h'Ulllano y por 'liltimo, la investi

gaci6n doontológica i:¡e desarrolle. de un modo aut6norno, y compren 

de la ind~gaci6n del ideal y la cr!tioa de la racionalidad y le

gitim:l.dad del derecho existente, contraponiendo una verdad ideal 

a una realidad empírica. 
' 

Esta cuesti6n ha ocupado la atenci6n de los mds ilustres . 
penl?adores de todos los tieopo:s y ha oreado la.s · mtfo enconadas -

disciisiones en e1 afan por fundamentar el derecho de propiedad o, · 

en algunos casos~ de desconocerlo' o tratar de destruirlo por con 
siderarlo dañino al buen desarrollo de las relaciones sociales. 

Un gran nmner~ de teorías han sido elaboradas al ree--

:pecto y fü1 estudio pol'menol'izado· ocuparía y l'equerir!a una exte,u 

si6n y una Üá.ps.cidad por el momento ajenas a m.i.est1•as posi'bil:l.d,a · 

des y a Íá fina.J.idad del :presente tra.bajo; sin embargo,· procura-. 

remos menÓiOná.l' los 'lineamientos eeneralee de las l!l~S importan..;... 
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tes. (5) 

B.- LA PROPIEDAD DE ACO'ERDO CON EL DimECHO. 

NATURAL. 

El Derecho natural, nos dice J?.:reciado 'Hern~ndez, no es-. 

"sino un conjunto de cl'i terios :racionales supremos que ri¡;sen la

vide. social y que oonsti·ruyen los fines propios de toda ordena

citSn jurídica. de la sociedad, así como de principios y normas i,m . 

plioados en ellos o que se deducen l~gicamente de tales crite~ 

rioa, que representan la estruotu:ra permanente y necesaria de to -
da oQnstruooi6n jurídica positiva" • 

. J:a verdad es que el derecho natural no es un c6digo ·~ 

ideal de no:rmas deducidas de una nooi6n abstracta de la na.tura.le -
za hUilla.na.1 que se apliquen siempre de modo idéntico a todos loa~ 

puebJ.os y en ioü.oa los lu.:,"'el'es: pe-ro tampoco es la sola idea de;.: 

justicia o de finalidad en el derecho. El derecho natural com--

prende los criterios sup.l'emos rectores de la vida social, ás! OJ? 

mo todos los principios necesarios para la organizaoi8n de la -· 

convivencia humana, :fundados en la. nat'Ul"e.leza 1'a.oional, libre 1.; 
sociab1e del hombreº • 

. Para Garc!a.Maynez, la expresi6n Derecho natural es 'tln

tlrmino que se pl'esta a multitud de confusiones; ·7 propone deno

minar a~ derecho intr!naeoamente 'rilido; que ha sido oonsideraa.'o 

e inmuta.bles que se dan en todo tiempo ¡¡ lugar; y ~ra García -

Maynez el derecho natural, intr:Cnsecamente válido como lo llama~ 

es la regulacitSn justa de cualq;1;rier si tuaoi6n concreta, presente 
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o venidera, y ad!:li~e por endo, la variedad de contenidos del miJ!·. 

mo derecho, en relaci~n con .las condiciones y e:-:igenoias, siem

pre nuev""Us, de cada. situación· especial; sin que lo dicho impli

que la negaci6n de una se:rie de principios supremos, universales 

y eterno$, que v~lcn por sí miamos y deben servir de inspiraoi6n 

o ~auta :pnra la soluci6n de los casos singu.larea y la fórmula--

ci6n de lns no:?.'-mas a ~stos aplicables, conforme a los principios 

del de1•echc natu:-al, o intr:l'.nsecamente v~lido, la propiedad deb! 

r~ tener u.na regulaci6n justa y adecuada a las neoesidades'de la 

humanidad., y limitada siempre por los derechos de los demi!s, es-
~t 

decir, el poder der a cada quien algo que pueda ser suyo, pero -

:respeta1, ... o lo qu.e deba corresponderles a los demis, procurando -

el bien corniin con base en 'U1l criterio apegado estrictamente a ..... 

los principios de la equidad y la justicia social. 

Jovellanos !')n su. informe sobre la Ley Agraria en :Sspai'ía., 

dijo: "El hombre ama a su propiedad COlliv p!'9!'1da de subsistenoia

porque viene de ella; como objeto de su ambioi6n, porque manda ~ 

en ella; oomo ~eguro de su duración y, se puede deei.1< como anun

cio de su inmortalidad, porque libra sobre ella la suerte de sils 

descendientesn. 

Cuando la Quinta Conferencia Interamericana de la Agri• 

cultura y la Sexta· Conferencia Regional·para Arl'rica !e.tina de~

la FAO, instltumento esta. de la.a Naciones Unidas para la Agricul

tura.. y la Alimentaei6n, sesionarán conjunta.mente en nuestra cap,!. 

tal ( 20-8-1960~. 

que esta no se limita al concepto da entrega de la tierra de que · 

·t:an Ufanos se muestrar1 a veces nuestros ,primeros mandatarios .en-
. ;; .. 
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~us ~.n:fo:r.mea, sino que es necesario procurar al campesino cr~di

to ~ar~tot sui'iciente y oportuno, asistirle técnica y socialmen

te, asegurarle mercados, a efecto de que la tierra constituya P.! 

ra el hombre que la trabaja "Ia base de su estabilidad eoon6mi

~~, el fundamento de. su progresivo bienestar social y la garan~ 

tia de una vida digna y libre para el y su f.runilia 11
• Cuantas ve .. 

ces nuestros gobiernos mal llame.dos Revolucionarios han olvidado 

estos fundamentales :principios. (6) 

c.- LA PROPIEDAD COMO FRUTO DEL TRABAJO. 

Esta es fundamentalmente .lá teor!a marxista, ,que tiene

como ant_ecedentes a la teoría de Looke y Guel:fi, fundada. en la -

teoría de Adam Smith, segÚ.n la cual el trabajo es el -dnico que -

orea riqueza, siendo cierto que el trabajo no érea riqueza sino

que incorpora utilidad. 

Sin embargo, es conveniente hacer referencia a'la teo-.. 

r!a del celebre Heinrich :rrar¡ raarx; nacido el 5 de mayo de.181~ 

en tr~veris, en la Rena.nia Alemana.; 

Fascinado por el frío racionalismo de Hegel, quien sos

tenía que la raz6n no s6lo coincibe·las cosas, sino que da ori-

g~n a las mismas, provocando la. acci6n; que no existe l!nea di-.· 

visara entre el conocimiento :filos6fico y la. aplicaci6n del mis~ 

mo para la comprensi6n del hecho científico; que la vida cambia

constantemente comt:l resultado de una lúcha dialéctica de ideas - . 

opuestas en las que los contrarios se l'esu&lven en·una. síntesis~ 

solamente para en~endrar sus propias contn>íliocione;.¡; Marx· desa

rroll6 la filoso:f~a Hegeliana todavía más. 
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El materialismo dial~otioo marxista, baoiendo hincapié-· 

en el aspecto nacional de la realidad, afirm6 que el sistema de

ideas existente no era racional y que, por lo tanto, deb!a tra.n.!l 

formarse en un sistenia que lo fuese. En el mundo Hegelianó, ele -

flujo incesante, toda forma de vida contiene dentro de s! mismo

:!ll. ;propia muer ta. 

1'1a~x concibi6 asto como aplicable a las instituoionea -

econ6mioas tanto como a l:ls ideas filos6ficas; y creía, incluso, 

que las más sacrosantas morían, víct~nas de sus propios excesos, 

y ~ue serían substituidas por una sociedád que no estaría sometá 

da a las contradicciones del capitalismo. No subestimó la impo~

tancia ue las ideas, ni lds efectos de las mismas, sino que las~ 

consider6 como resultado de la. sociedad eoon6mica que entonces • 

tendía a cambiar.· 

la olaae que controla los medios' de producción provoca• 

una acerba oposici6n, cada vez má'.s :f'tierte, ~esta que, por las ..... 

aontl!adicoionea inherentes a su naturaleza, suc'Jlll).be derrotada: -

no qui·ere esto decir que el socialismo llegartÍ sin que na.die ha-
, . 

ga na.da. por ello, sino· que la injusticia que representa el .eist! 

ma .capitalisiia obliga al ~oletariado a derrotarlo. 

Después del colapso del capitalismo se produair!a, segÚn 
. . 

~x, una "diotadm•a de.l proletaria.do", pero tfsta ser!a 'una f'ase 

de t?oansioi6n, finalmente el mundo ya no esta.ría dividido entro

explotadores y explotados;-y por lo tanto; el antagonismo de ol~ 
' -

ses deeaparecer!a.. Seguiría una· era de paz oonstrtlotiw, no la '"".:· 

utopía de la tierra de· nadie de un soi'íador y apareoer!a uri lílU.ll(h< 

basado en una hermandad :fecunda. 
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o.- LA 1'ROPIEDAD DE LC''3 PlmEGRINOS. 
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JUS!f 1NIANO. · . .. 
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EVOLUCION· HISTORICA DE LA PROPIEDAD El'T EL 

DERECHO ROMANO 

Durante la monarquía, las adjudioaciones que ae hicíe-

ron, en base ·al "ager privatus", no fueron individuales; recorde

mos que· la. unidad social en ese tiempo ei•a la gens, por eso las .. 

adjudicaciones tenían como base las curias. El rey, el Senado ~ -

la colectividad de los gentiles integraban la gens; s6lo tan!a di 

recho a la ciudadan!a quien formaba parte de esos estados. Ta cu

ria se componía de varios ciudadanos; y diez ou:rias constituían -

la tribti. 

El ;pueblo que estaba dividido en curias, era el propie

tario del suelo, quedando reservado un espaci~ de territorio al -

dominio del Estado. Estas tierras se denominaron nager publicus11
, 

y no pertenecían a ninguna cu.ria. 

En las transmisiones se atendía al rito solemne, siendo 

el sacerdote, como gran propietario que era,' el encargudu da vigi 

lar los 1:1'.mites de la propiedadt inspirado en el espíritu divino. 

Con la aristocracia se tl<anstorma la anarquía, apare--:

oiendo el tipo de propiedad ariatocr~tica,, oomo consecuencia de -

las conquistas romanas. Los pátrioios pudieron concentrar grandes 

extensiones de tierra; no se :respat6. el "ager_ pu.blicus"; fueron ... 

del dominio patricio las tierras conquistadas y los esclavos para 

su explotaoi6'n~ 

Cuando el pater familias proyectaba enaj~nar sus bienes · 

convocaba a comicios }Jara que con la. aprobaci~li ds ~stos se le 

diera validez a la precaria situaoi6n de los plebeyos frente a 

los patricios, motiv6 que fueran dictadas las leyes Lio!neas; en-·' 
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virtud de dicha legisJ.aei~n nadie podr!a tener más de 500 yugadas 

(16,000 hectáreas aproximada"llente); los potreros ptiblicos podían

ser utiiizados por los ciudadanos, bajo oondici6n de no enviar a

pastar m~s de quinientos carneros y cien bueyes; estas disposici.2, 

nes tenderían a disminuir la.a deudas de los plebeyos, quienes te_u 

d.l'Ían derecho a participar en la repartici6n de tierras conquista 
' -

das y nombrar a uno de loa c6nsules. Ha.br{a comisarios interven.t.2 

.res para hacer ctullplir la Ley. Sin embargo,· poco fue aplicada 1a

norma Liq!nea. {8) 

Cayo Graco, promotor de diversas leyes, crea una Ley, -

"le:x: agre.~ia", para distribuir la tierra de dominio pdblioo entre 

la oiudadán!a pobre, quien recibiría todos los meses, a expensa~

del Estado, cierta cantidad de trigo; y organizar u.na colonizaoi6n 

interior. El castigo para Oayo por pretender condiciones perjudi

ciales a los :patricios fue la muerte. 

TA :pl'Opiedad individualista atendi6 s6lo fines particu

la.l'es. Fue concebido el uso particular de loe inmuebles de las -

provincias, mediante pago de tributo, convirti~ndose su uso y di~ 

trute en dominio individual. la usucapion ea declarada forma 1eg;! 

tima de adquisioi6n de la propiedad. Ea entonces cuando la propi!_ 

dad se considera como el derecho del individuo para usar, disfru

tar y disponer libremente de la cosa; las prohibiciones y formali:, 

dades, protectoras de la PJ.4opiedad inmueble familiar, fUeron des

<conooidas, ya que el propietario podía disponer de sus bienes en

~orma exclusiva, sih restricci6n algu.na... 

A.- LA PROPIEDAD QUIRITARIA. 
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ba -dnicamentc organizada· y reglamenta.da por el derecho civi1. Este 

del'echo s61o raconoe!a y sancionaba el dominium ex iu.re quiritium

sujeto a é'stos reqi1isitos fundamenta.las: 

1.- El titular del derecho de propiedad, siempre era oi,:!! 

dadano romano .. 

2.- El objeto de ese dereohoj necesariamente debería ser 

una resmancipii, .cosa· romana por excelencia. 

3.- El modo de contitu!r y establecer el derecho de pro

pied_a.c1, 1iabería ser también típicamente romano, como la mancipiato 

o la. in iure oessio". 

En ~sta for~a, el car€ctar atribuído a la propiedad Qui

rítaria1 consistía en que ei propietario tenía sobre la cosa un d,! 

racho absoluto. La propiedad. q_uiritaril7, constitu.ida por el ·aus -
utendi fru.endi y abutendi, s61o pod!a ser ejercida por quienes tu

viesen capacidad personal; ademt'ts, e:t'a preciso que hubiera idonei

dad tfü la co::a y l'.'!git:tmi.o.nd. en la adquisición. Ia capacidad, á.er,! 

va'da del ius comercili, s6lo tenían derecho a gozarla los ci:u.dadn

nos romanos, los peregrinos y los latinos que pudieran comprar y.

vende!!.' bienes. Ia. "idoneidad de las cosas, exig:!a. que lstas·pudie

ran ser susceptibles de dominio indiVidual. La legitimidad era ad• 

qui!'ida a través de dos formas: ex jure gentium .(modo natural) 

ex jure áivile (en virtud de fo~malid~dea). 

B.- LA l'ROPIEDAD BONITARIA. 

"Esta forma a.e propieuad 

o-.... 

.. 

la pretura, ya que es el pretor quien la reglrunentó y protegi6 a ~ 
" ~ 
f 
ti 

t!'av€s de su edicto, sin que pueda señalarse una fecha. exo.cta. Di§ · ~ 

i r 
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orie,en a $ste desdoblamiento en la propiedad romana., la regla en

vi:•tud ~e la cttal, ·las res manoipii solamente poO:!an enajenarse -

a trav~s de los procedimientos instituídos por al Derecho Oivil,

l<L ma cipatio y la in jure oessio. CUa.ndo se i;ransmit!a. al propiJ?. 

dad de una res mancipii por simple tradioi6n, el adquirente no t!, 

nía el dominium ex iure quiritum, es decir, no .e~a propietario ~ 

conforma al Derecho Civil. 

El :propietario bonitario era el que ten!a la posasi6n -

de la cosa y podía ejercitar todos los derechos derivados de la -

p1•opiedad. 

Para que la propiedad bonita.ria se transformara en pro

piedad quiritaria, era necesario ~ue se operaae la usu~apion me~ 

dia.nte el transcurso de un afio para los muebles y dos·pa~a los i,E; 

muebles en las condiciones fijadas por la ley. 

'·'' Im,Perante el sentido individualista en la p!'opieda.d ro-

mana, los latif"und.io9 p!'oepe:re!'on m~s. creciendo en forma alarma.a 

te la. esclavitud. Todo esto trajo oomo consecuencia el reltfjamien -
to de laó costumbres y la oorrupci6n de la administraci6n ~blica. 

De ah! que las palabras de Plinio sean c1;mdena:torias: "Iatifundia 

perdidere Italiam11
• (9) 

c.- LA PROPIEDAD DE LOS J?EBEGR'.OTOS. 

Los peregrinos tenían el del"echo de vivir en Roma y :po·

d!an a~dlr al praotor peregrinus, magistrado romano, para diri--. . 
·mir suo controversias. Este funcionario aplicaba entonces el elá.!! 

tico y equitativo sistema formulario 1 muy superior al sistema de

les Leeis Aotiónes. 
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En td'rminos generales podemos decir que los peregrint)S• 

no disfl'11tnban del comercium po~ lo cual, no podían adquirir la • 

p~opiedad quiritaria reservadá única~ente para los ciudadanos ro

manos, est~ndoles :prohibidos los modos civiles para adquirir la -

propiedad, pero sí pod!an-hacer uso de loa modos establecidos por 

el derecho de gentes, como la. traditio y la ocupatio. 

D.• rllODALIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA 

EPOCA DE JUSTDUAJ:TO 

Por el mismo car~cter ~erpetuo del derecho da ::propiedádt 

, · los romanos consideraron que no pod!a ser transmitida temporalmeri -. 
te. 

Pero como en realidad no hab!a nada 'il!cito en tal si-

tuaci6n, acabcS por admitirse definitiva.mente bajo Justiniano la -

transmisi6n temporal de la propiedad. 

Podemos caracterizar el reinado de Juetiniano por sus • 

hechos salientes la jul'iaprudenoia la cual nos atafie, durante ei..i. 

siglo V se sint~6 la necesidad de co~pilar el Derecho, pero está~ 

tarea no la logro Teodosio II ni los bárbaros; toca ~ Ju.stinianq~ 

dal'le cima ayudado eficazmente por sus ooláboradorea. El caso jiÍ.~ 

r!dioo estaba acotado por la le:y de citas, con los jurisoonsulto)'j 

reconocidos oficialmente; y con la's compilaciones de las consid.t~ 

oiones h1~chas en los c6digos gx•egorianos, Hernuogeniano y Teodo~ 

aiano y nauelas posterior~s, Justiniano no tuv<1 más qu.e ordenar· l"I' 

Ia obra de Justiniano es una obra de legislaci6n~ pue~,.

le di~ fuerza de ley a todas sus partes, estaba destinada a reBir 

a sus s~bditos, de aquí que haya ordenado alterar los textos para 
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ponerlos en el lenguaje de su tiempo. Es una obra de oodificaoión 

com~~eta, pues abaro6 el ius escrito de los jui•isconsultos, y las 

leyes, constituciones imperiales, gl'acias a ella el derecho ha -

ll~gado hasta nosotros, conservando extractos de las mejores obras· 

d~ los jurisconsultos, as:! como las constituciones dictadas por -

los em:pe:r:•adores; con 1a conceei6n del derecho da ciudada.n:!a a to• 

dos los habitantes del imperio y con la deeaparici6n de la disti,u 

ci6n en.tre fundos itálicos y provinciales la loto:po longe tempo-
•' 

ris prescriptico; dej6 de ser útil por lo q~ J~stiniano la fú.n--

di6 con la usucapio, pudiendo resumirse as! esta :f'unoi6n, la usu

capio requiere como antes buena fe y causa. justa; se aplica a m'tlJ!. 

bles e inmuebles, se cumple·pars los :mu.ebles a los tres años para 

los inmuebles diez afios entre presente y veinte entre áusentes; -

e.a translativa de :propiedad, la litis contesta:tio no 'la interrum-

pe. 

A:i:irte de lo anterior, conviene seflalar innovaoionea de 

Justiniano, los menores de 25 años no ;pod!a.n perder ningún dere

cho por una }ll'eseripoi6n menor de 3Q afios; cue.nd~ un ausente, in

fame o loco sin curador son poseedores, el propietario a loá acr! 

dores hipotecarios pueden interrumpir la P,,.esc:ripoi6n por un lib,! 

llus dirigido al magistrado; 1a venta hecha por"un poseedor de ?l1!, 

la fe no coloca al adquirente en ca.usa usucapi,endi, pero el sucio, 

se borra a los 30 años. {10) 
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CAPITULO IV 

.. 
··LA PROPIEDAD DURANTE LA EDAD MEDIA 

A.- EL DERECHO-DE PROPIEDAD FEUDAL. 

B.- OONOE''.PTO POLITICO DE LA PROPIEDAD HUDA.:ts. ·. 

--·- - .·· 
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LA P.RO:PIEDAD DURANTE LA EDAD MEDIA 

A.- EL DERECHO DE PIWJ?IEDAD FE'UDAL. 

En los primeros tiempos de la Edad Media es s6lo la ~

iglesia, y especial los monasterios, los organizadores de la vi, 

da social y del trabajo; lmfs adelante, coopera en dicha organi

zaoi6n, dándole forma propia, la nobleza y finalmente la monar

quía alcanza a cimentárse mds a6lida y estable~ente, y toma a -

su oal'go la v.nificaci6n de la socied~d temppral. Ya tenemos co

nocimiento c6mo la iglesia eficasmente oolabor6 en la organiza

oi6n y 1egislaci6n del reino visigodo; Entre los francos la la• 

bor de obispos y concilios aunque no tan nota ble· es sama jante. · 

En Inglaterra y en Escocia tal trabajo ast~ principalinente a -

cargo de los monjes, especialmente los Irlandeses que ºcivilizan 

1a Gran Rrete.ña deso:rganizada casi ;por los daneses y loa sajo-

nes, y Bada el venerable de !forth"W!l'bl'ia en E!:!C!>Oi~ re:Presenta -

1a cultu:ra l'omano celta que trajo la luz al continente, como Al 
suncio en el siglo siguiente, el noveno, bajo el reinado de Ca,t 

lomagno. El desorden consiguiente a la invasi6n de los romanos

'y denu!s pu,eblos b&ba.ros~ en la encrucijada entre la ruina del-
. . 

imperio y la forW:i.ci~n de los nuevos reinos europeos, dej6 1a -

inmensa masa de las poblaciones inerme e::iqmesta al saqueo y a -

las violencias de los forajidosª Algunos guerreros :fuertes se -

construyeron fortalezas y rodearon de una empalizada las ha.bit!_ 

ci::.me~·i:!,e iQe familia~ que se acodan a su protecci6n; otras vj, 

oes eran loe antmguos condes romanos, semiindependientes, que -

tomaban la protecoi6n con la fuerza, de es~as poblaoiones naci

das al rededor de los oasti1los, así naoi6 la nobleza feudal; -
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que ~e apoder6 de extensas tierras de nadie y defendi6 tales -

tierras con el brazo de sus hombres. En el áspeoto jurídico -

del feudo, comprende un doble elemento el elemento territorial 

del 11 beneficio 11 y el personal de la. 11reoomendaci6n11
• En la áp.2 

ca rooa1w. hemos conocido la. instituoi6n de la "clier1tela'' y º.2 

lon~to, que podríamos considerar como el antecedente territo-

rinl del feudo. Los reyes germanos, tal como los emperadores -

del bajo imperio lea concedieron tierras en premio de sus ser

vicios, hicieron lo mismo con sus 11 comi t&s 11., o oom:paíieros de -

armas. Las concedieron tierras en usufructo a cambio de servi

cios y de la obligaci6n de concurrir a los trabajos y gu.erras

del sefior, a cambio de su protecci6n, es el beneficio. Esta .;.... 

instituoi6n feudal origin6, tambi&n en el derecho oan6nico el

l'~gimen de las "iglesias propias" de donde viene la actual in.! 

tituoi6n jurídica aclesiástioa, del "bene:f'iciu.m", derecho a un 

dote V'italici~ a Owübic del desempeffo de un oficio eclesi~ati-

ºº• 
. El elemento germano, que e.n cierta ma.n(;)ra semejante ea 

contramos entre los primitivos iberos, es el aspecto personal, 

de recomendaoi6n, es decir un contrato o casi contrato, en el

que a cambio de la protecoi6n de llll. sefior,· se comprometen loa

plebeyos a trabajarle sus tierras y a acompañarle en la guerra. 

·De la di:f'usi6n de ambas instituciones, naoi6' el feudu.m. 

Un parecido encontramos en las instituciones indianas de Am~r,i 

e~ en 4~ repartici6n de tierras, equivalente colonial del ben.! 
' ' 

f±cio y la economía, equivalente da la reoomendnci6n. 

Y a fines del imperio romano, los f.unoionarios eran ~ 

los terratenientes; sobl'e este hecho incide el principio ger~ 
' -
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nioo de la conf'usi6n del dominio con la jurisdicoi~n y en este 

cruce de las dos· civilizaciones, una que deca~ y otra que va -

ascendiendo de tribu a estado~ encuentra Fustel de Cs.ulanges -

el principio feudal. Los condes de los reinos franco y godo -

tal como los comit6s germanos ejercían una clientela sobre la

base del territorio. Durante la larga 'poca de la debilidad de 

las monal'qu!as nuevas, especialmente en Francia, tierra t!pica 

del feudalismo, el poder efectivo ea ejerci~ado por los gran-

des señorea, y el rey era poco nás que uno de los barones, en

quien se simbolizaba~ a veces con la bendici6n ~e la iglesia -

la unidad. 

El feudalismo es una de las cosas antiguas que suelen

simplificarse y criticarse con ojos modernos e ignorancia de -

la historia en que se encuadraba. Algo as! como el imperialis

mo sirve hoy de pantalla para la ignorancia de muchos comple~ 

El feudalismo floreci6 antes que comenzara el renaoi-

miento de la Edad raedia. 

Escribe Chesterton en "Dreve Historia de Inglaterra",

y as! vino a ser para ~ate; ya que no la salva por estar, al -

menos la dura madora de sus const11ucciones. El feudalismo fué

el hijo belicoso de las edades.bárbaras, anterior a la verda~~ 

ra Bdad i1tedia; :fu.~ la era de los bárbaros, que los semioenstu•a: 

el feudalismo era cosa harto humana. las unidades feudales br2 

tal'on del localisoo de las edades btfrba1•as, cuando entl•e valle · 

y valle se alzaban, como inq:i.tebrantablcs e;i:tarnicionos las mon

tañas sin sendas, el :patriotismo tenía que se1• pa1•roquinl, los 

hombres eran de ·tal regi6n, no de tal país. Dn astes condicio-
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nes el señor ven!a· á.ser ~s poderoso que el' rey. Por eao pro

dujo no un. s<;lñor!o local, sino una especie de li.bertad loc~l y .. : 
este car&cter de nuestro feudalismo conviene tenerlo muy pre-

sente, porque es toda la :\.ibertad que los ingleses h~ aloanz!! 

do y mantenido ya que en la ?:!agna Carta fu~ arrancada por.los

aeñores feudales al monarca. 

Hay una diferencia fundamental entre Francia y los de

~s pa!'ses etll'opeo~ de :una parte; y España de la otra en cÍl.an-. ~ 

to a la ovganizaoi6n feudal que en España :puede considerarse· 

como inexistente~ (11) 

!as invasiones germi!nicas produ.jel'on la caída. 'del rm..:.

.:perio Romnno de Occidente, provocando la ruina· de ln civiliza.-· 

ción l'omana. El establecimiento de los oonquistaaores en tie..,.... 

r1•as impel'ia.les, es. considerado el suceso que cierra el oiolo-· . . 

de la· civilizaci6n. antigua. e inicia. 'Un' nuevo período hist6rico· 

DeGpués do transc'Ul'ridos quiniéntos affos de invasio-· 

nes y do luchas constantes.ronacieron la paz y el orden, ~eoe

sal'·ias para eT progreso ·ael hombre, y os a pártir de entonces; 
. 

que empieza a perfilarse en Occidente, :in nuevo tipo de o~ltu-

rá. y de organizaci6n pol!tica. y socia._J. lla~da .feudalismo, q_ue·

sera objeto de andlisis por las. consecuencias que produjo en.

e1 caso eoon6mico.· 

En este per!oao;·todas las.tierras pertenece~ ~irac~., 

ta·o.L~di!1~~tamente al rey; es un poderoso terrateniente cuyos • 
~ 

dominios se hallan esparcidos :por todo. la extensidn del :eino,. 
' . 

el monal"ca so encuentra rodeado de gi•andes terratenio~tes, -

abarcando desde-el poder eclesiástico, 
. IUSUaTECA CEN'f ffAt 

hasta la nobleza, ast~-

........ -mwwv¡¡;¡¡¡·....,· ·-.n U! R_, ~2 ~ 



- 39-

Í.'1.timamonte vincu1ado a la propiedad d.e la tierra. De acuerdo ... 

con las ideas imperantes de ·aquélla época, la tierra ennoblecía. 

Considerando en su aspecto econ6mico; el feudo es un• 

centro de explotaoi6n ag:doola, y constituían unos verdaderos -

latifundios, se considera que 11el promedio de su extensi6n haya 

sido de 300 :MANSI~ es deoil' a~oximadamente. 4;000 hectheas, y

:mu.chos de ellos ten!an de seguro una superficie muy supel'ioru. 

{1"2) 

:e.- CONCEPTO POLITICO DB LA Pf'?OP!EDAD FEUDAL. 

El ~~gimen feudal ha existido; con unas y ·otrae·peou

liEU'~dadea, en casi todos los pa!ses, la lpoca del feudalismo.

se ·prolong6 un largo periodo, en China; por ejemplo el r~gimen
feudal du:r6 m4s de 2;000 affos; en loa paises de Europa Occiden

tal, el feudalismo exísti6 desde los tiempos del descubrimiento 

del imperio romano (siglc V) hasta el siglo XVII, en Inglaterra; 

y hasta el siglo·XVIII en Francia. 

En Rusia subsisti6 el f~udalismo de~de el,siglo IX~ 

hasta la abo!Lll.oi&ítde la servidumbre en· 1861. ' 1. ' •• 

Ias relaciones de produoci~n de la sociedad :t'eudal..

tenían por base la'J)l'Opiedad priimda del señor feudal; respecto 

a la tierra y a la propied~d parcial respecto al orunpesino,sie,t 

vo. Este no era esclavo y· poseía hacienda propia a la par de la 

propiedad de los señores feudales, existía la propiedad de los

oampcsinos y, artesanos~ respecto a los instrumentos de trabajo-
' 

y su hacienda privada, la pequefia hacienda campes~na y la pro--

duooi6n de los pequeños al'tesanos se 'basaba en el trabajo pal'S,2 

nal, todn la producci6n tenia t.n carácter nutttl'al en lo funda--
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mental, es decir; los productos.de trabajo se destinaban en su 

mn.sa p1•incipal al consi.uno _personal y no al comercio. 

La g¡•nn propiedad feuda~ de la tierra servía de base 

pera la explotación de los cawpesinos por Íos ter1•ateniantes,

los feudales. Una pal'te de la tierra constituía la finca feu,

dal y el resto se entregaba en condiciones leoninas a lós cam

pesinos. La parcela que se destil1aba al campesil1o le aseguraba 

al terrateniente la mo.no de obra necesaria. Poseyendo la. paro,t 

la 011 usufructo he:i.'edita:rio, el campesino estaba obligado a. -

trabajar las tierras del sefior con suf:? propios a.peros fa:>resta.

ci6n personal) o a entrega~ al terrateniente una parte de sus

produc ';os en especie (ren·!;a en especia), o bien este.be. obliga

do a lo uno y a lo otro. 3ste sisteoa de administrsci6n da la• 

hacienda no sólo duba lugcr a formas descaradas de explotaéi6n; 

sil1o qua colucaba inevHa'bler.ienta al camposil1o en una si ti.ID:-...:. 

ci<Sn de depenc1enci::i. per.sonal para con el terrateniente. T-Il se..,; 

flor feudal no podía. mata!' al canpesil1o 1 pero pod.!c. Ynnderlo en 

ocaoiones. 

31 tiempo d.e tl•abajo del campesil1o siervo se divitliá 

en dos partos: necesario y adicio::.ales. · Dtl.!'ante el tiempo de -

trabajo nacésario, el campGsino creaba el producto indispensa~ 

ble para st.1 propia existencia. y' la. de su familia. '.Dttrante el·- · 

tiempo de ti•ubujo ac1iciono.l 01•00.bn. el plusproducto, del cp.te se 

apro¡jiaba. el sei1or feudal en forma de rent::i. del suelo (renta. -

en trabajo o~ ~entn en especie y dil1ero). 

La explota.ciÓn de los campesinos por los señores __.. 

feudales bajo la forma de :rento. del. suelo constitti.y6 el rn.ago

fti.nrlnr:1c11to.l del feud'.l.lisr.io o!'. lo. !listor in .ae todos los pueblo::i • 
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Adernlis .de la poblacitSn r'lll'al existía la urbana, las -

c:.v.d.ndos, donde inioiáse princi:pal.mente los artesanos y mercad.2, 

ras se hallaban bajo la fé°rula de los señol'es :feudales en cuyas 

·ae1•ras se onco11traba.n aquállas, la :poblnci6n urbo.n.a. sostenía. -

constantes luchas. por su liberaci6n, y en muchos casos oonquis,

taba sn independencia. 

El progl'eso de las ciudades y el desarrollo del comez. 

cio ojerc:!a 1..1ll gran influjo en el agro feudal. La. hacienda <Ie -

los feudales fue incorporáñdose al intercambio mercantil. 

Los sefloros feudales necesitaban dinero para oomprar

att!culos de lujo, con tal motivo comenzaron a pasar de la ren

te. en tro.1n~.jo y en espacie a la renta en dinero se hizo mayor -

lo. ·explotuoi6n feudal mientras que se fue ~gudizando mi!s ·y :c:i.i!s

la 11.icha de lon feudos y de los campesinos: 

Corno consecuencia vino la desocupaci6n y desapnrioi6n 

del fcutlalismo y lleg6 el surgimiento do la.a relMiones oapita

li::rtas en las ent1•aíías del r~girnen feudal •. 

~n la ~poca del fei.tdalismo se alcarur6 un niveJ. ~s 

olovado do las fuel'zas riroductivas que .en la esclavitud. En lri

nc;:;:'icultura so elov6 la t~cnicn do producci6n, emplei:indose en -

[;To.n escala el arado de hierro y 'otros aperos de este metal •. 

3u:i~ieron nuevas ramus del oi.ütiva·ue la tierra y se

tlesu1•rollaron considerablm:1ente la ou.nioultura y la hoitticultu-

ra. r~ogresaron la gn.nader!a y las ramas vi11culadas a ella: 1~

f'abric'::i.éi!Sn de mnntcwuilla y· c:.ueso, se araplfo.ron y me'joraron . . 
lo::i p:t•ac1os ~r pastizalesu 

Bn la esfera de los oficios so ~erfcccion~ron pn~tlati 

nnno~1to on la ·ch~.clr'.d loa instrumentos clo t2•ubn.j0, loe :procedí--
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mientoa de tr::'lfiamiento de la materia prima y la espocializaci6n. 

Aparecieron nuevas industrfas art~sanas: de al.'tm.s; clavos y cu"° 

chillos; la cerrajería, la ~apater!a, talabarter!a~ etc. Se pe~ 

ieccion6 la fu.ndici~n y el tratamiento del hierro. En el siglo

x:; aparecieron los altos hornos; a la misma ~poca corresponden

el descubrimiento de la br~jula y loa grandes descubrimientos -

geogr~ficos. Sin embargo, el r~gimen feudal, en cuyas entrañas

s'Ul'gieron' estas nuevas fuerzas productivas, frenaba su desarro

llo sucesivo.; las fuerza productivas tropezaro.i; con el estrecho 

marco de las ~elaciones feudales de produooi6n. 

El ca~p~sinado sometido al yugo de la explotaci6n ~. 

feudal no pód!a aumentar la producci6n agrícola, ya que era ·mu:r 

baja la productividad del traba.jo de los si.el'vos. Eh la ciudndi 

el crecimiento de la productividad del trabajo de los artesanos 

tropezaba con los obstáculos qua levant~ba la reglamentaoi6n".: .. ." 

gremial. Todo ello exigía que se pusiera fin a las viejasreJ.a

ci=eri de p.rod1~.ooi.6n y que sé establecieran otras nuevas libres 

de los grilletes del feudalismo. En las entrañas del feudalismo 

ee engendran las relaciones capi ta.listas de producoi6n •. 

En la ~poca del feudalismo se ampli6 poco a poco ln -

.~oduoci6n mercantil simple, es decir, la produ.cci6n de mercan

ciaa para el cambio, pero dicha. producci6n se basaba en la p:a()oJi":L 
. ' .,1 a 

piedad pl"ivada de los· medios ·ae prod.uoci<Sn ~ el trabajo perso

nal. Entre los productores de mercanci!ls se libraba una enoarnj. · 

zada lucmi de competencia.; que originaba la dife~enciaci~ en- r. · 

tre pobres y ricos de la ciudad y en el campo. Al ampliarse .el

mercado, los productores iru!s o menos grandes ,Pasaron a contra-:- · 

tar más y m~s campesinos y artesanos arruinados. As! fueron .-... 
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dalisoo. 

En el Estado feudal, lá propiedad o dominio otorg6 el 

:operio sobre el territorio y todo ló que sobre el mismo se en

cor1t1•aba. Todo el. Estac1o descansaba en és~e principio; los señ~ 

res feudales por razones del dominio que tenÍfU.1 sobre ciertas -

tierras, no s6lo gozaban del de1•echo de propiedad en el sentido 

civil, para usar, gozar y disponer de los bienes, sino que te ..... 

nian tambi~n un imperio para mandar sobre los vasallos que se -

establecieran en aqu~llos feudos. 

El señor feudal se convierte en ésta ápooa en un 6r~ 

no del Estado: !a propiedad en la Edad Media era régulada por -

~l ))e:recho 115.blico. 

Finalmente, diremos que el :f'eudal.ismó puede ·definirse; 

en su aspecto pol!tico; como una :f'ormo. de gobierno basada. en la 

propiedad de la tierra, donde cada dueño de tierras era sobe~a

no .en ellas. (13) 
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CAPITULO V. 

LA'PROPn:DAD EN·EL LimmALISWlO FRAWOES. 

A.- DO!m?INA DE LOS IDTOIOLOl'ED!STAS. 
' " :s.- EL CONTRATO SOCIAL DE, JUAN JACOBO ROUS$EAU. 

O.• EL CODIGO NAPOIEONIOO. 
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A.- DOOTRIN~ DE LOS n'HCICLO!P.DISTAS, 

En el·siGlo XVIII, Frnncia ora Feudal por su organiZ,!! 

ci6n social ~· autocr~tica :po:i.• su eob:Lerno. La poblaci6n se col':l

:ponfa de un "total. de ce:.•ca de vein.ticuatro millones t1e 1iabitan .... 

tos, de los cueles s6lo la cu.arta parte de un. mill6n de nobles

Y c16rigos poseían la mitad del suelo y, en cambio, recibinn de 

los cn~pesinos, en ex§ociones feudales y obligaciones eclesi~s-

-:;icc.s 1..1.n cua:rto de sus ingN1sos, y en pensiones 1.U'!a g¡•an :parte-

de lo percibido po~ impuestos, estando por otro lo.do, casi ex-

centos de toda tributaci6n • 

. Bntre estos extremos existía la boill'geoisic, pequeri.a.

cla'se media que comenzaba a dis:f'rrite.r 'de prospei•idad, aunque ~ 

sin pooeor privileeios sociales o políticos. Fl cobierno era -

ctmtxalizado y desp6tioo, con supervivencias fei.1da.les; 1o. l.ib'e! 

Hacia mediados del si~lo XVIII se notn i.ma fuerte --

Tee.cci6n el1 las teorías eoon6r.:iico-po1íticas, e11 los escritos de 

los Fisi6cretas, quienes presentan les ideas de los derechos n! 

tu.r~les bajo ln forma de lnissez faire; consideran a la agrictJ! 

tura como la :fuente principal de ·riqueza y proponen mejoras er1.., 

los ri\Hod.os de tributs.oi6n, 

Despu~s de la muerte de Luis XIV, se inicia una reao

ci6n frente a la política represiva de la monarquía francesa. 

Apareóe .entonces .una corriente de escepticismo en materias rel,i 
. . 

gioeas y u..~ a.nholo de libertad en la esfera del p~naamiento. ~ 

Las idean politicas de los Ingleses, de Locl:e especialr;;iente se

prcsentan e :i.ntrothloen en Francia; y el conociniento de las ln!, 
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tituciones :pol!ti.cas de Inglaterra, con su fuerte contraste ....,, 

frente a las francesas, origina comparaciones decididamente oon 
trarias y perjudiciales para Fl'ancia• I.a libertad del pueblo -

británico colma de admiraci6n y entusiasmo a los :f'ranoesea. 

As!, ae comienza a criticar insistentemente el r4gimen~ 

franc~s, buscando nuevas so1uciones, siendo el cr!tioo nu!s im-

pla.cable de &sta &poca, Voltaire {1694-1778), 11 quien proclama • 

la igualdad de 1os hombree con respecto a los derechos na.tura'"'"' 

les de libertad., ,propiedad 'Y proteoci6n legal, oponijfndose a -

las e:x:a.ociones feudales", y a las leyes suntuarias de la. mona:ti ... 

quía pa.tri.moniaJ.. · 

Loa Enciclopedistas. Diderot y D"Alembert, contribt:cy'en"!" 

en una gran parte al desB.l'rollo del- progreso ou1tural. SU o'bra.

eat~ condensada en una extensa compilaci6n de "Veintiocho vol'dmJ!. 

nea; qt~ tenían por objeto sistematizar· los heohos de la cien..,.. 

cia y de la historia pa.l'a or,ea.r una f'iloso:f'!a de la vida y de¡,

mundo que reempla.zB.l'a a los viejos siE1temaa de creencias y pen,.., 

samientos. 

El primer ti-atado ordenado y sistemi[tico de política áe . ~ 

rivado de la inquietud espiritual del siglo XVIII es el libro !"" 

del. ba1'6n de Montesquieu publicado bajo el t!tulo "EL ES:PmITu .. 

DE LAS L:EYES11 en el afio de 1748: 

montesquieu emplea el m~todo emp:íz.ico en el estudio 4~~ 

las cuestiónes políticas, interestindole m4s que las ideas abe...,.. 

· tractas; ie.s condiciones concretas y actuales de'la vida. No~ 

cree en is. justicia abstracta ni en el establecimiento de un .....,. 

sistema áóabado de leyes. n'f&s bien es un preoureor de la escue~ 

la Hist6rica que un miemblto de la escuela del derecho naturali~ 
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su direcoi6n doot1'1nal ea la de .Arist6tele~ y Bodin, no la de -

Plat6n y Looke. (15) 

~ambi~n examina con verdadera atenci6n la influencia de 

las oondiqiones sociales, aoon6micas y religiosas en el campo -

del derecho, soáteniendo que la ley corre pal"eja con las normas 

Y' costumbres que prevalecen en su pa!s. Sostiene como el siste

ma del poder po~1tico tiende a seguir de cerca la organizaoicSn

de la propiedad. Oree impropio de las monarqu.!e.s el alto desa

rrollo del comercio, y que loa gobiernos libltes no deben tole-

rar la existencia de grandes monopolios comerciales. 

Rosseau no simpatiza con pr07ectos moderados de retor--. 

mas, como los de Volte.il"e, los Enoiolo;pedistae, lo.a Fisi6ol'atas, 

que apoyaban Ja existencia de una moriarqu:fo il'U.St1'adS; o con la 

posici5n de Montesquieu.~ que deseaba la implantaci~n del siste

ma constituoional IngJ,«s~ con l!IUB frenos y balanzas. Quiere que 

disfruten de iguales de~echos laa olases medias, campesina 1 -

obrará. Sus ideales tienden al losro de ·la clemocracia directa 1 

' la igualdad polftica; exige. un.a tra.nsformaci6n' :radical del sis

' tema pol!tico y social y conducen de una manera l6gioa á la ~e

voluci6n. la sociedad pol!tioa se crea mediante un pacto soo~al, 

porque s6lo puede justificarse la autoridad r conservarse la l.! 
bertad pOl' el acuerdo y el consentimiento.- (ló) 

B¡- EL CONTRATO SOQIAL DE Jo'AB JACOBO BOUSSEAU. 

El contrato en Rousaeau tiene ~El.14,cter social, no es un 

.Pacto gubernamental, se trata de un acuerdo mutuo entre el ind! 

viduo y el Rata.do·, que obliga al individuo como parte de la so-
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beran!a en relaci6n con otros individuos y como miembro del Est!, 

do en relaoi6n con el miSillQ soberano. !a voluntad general es la

linioa manifastaci6n de la soberanía, y esta iltima es patrimonio 

de 1a comunidad política, considerada como una unidad. 

Rouseeau tl'aza. una distinoi~n entre Estado y Gobierno~ - . 

El Estado se confunde con la comunidad pol!tica, y se oa.xracteri• 

za por la volt1ntad'general, suprema. y soberana; el gobierno oom-

prende, simplemente~ a 'los que elige la comunidad, para cumplir

dicha voluntad. La existencia del gobierno no arranca del contra 
. -

to, sino de un acto del poder soberano del pueblo; el gobierno -

es un mero agente.o instl'umento del pueblo y &ste puede camb~

lo cuando le parezca oportuno y conveniente. Partidario de ·la ~ 

tervenci6n directa del pueblo en la con:f'eoci6n de las leyes, ••• 

:inclina siempre por la democracia directa y ve, en. ·cambio, ·en ..,. 

las asrun"bl.ee.a representativas una muest::a :inequivoca de deca4e11-

cia pol!tica. 

Hay que considerar y respetar las leyes oomo.si'el pue-

blo hubiera otorgado en su oonfeoci6n su. propio ooneentimien1;o. 

Antes de continuar a.delante en el tl'ata.miento de "ate OJ! 

p!tulo;. ea oon.veniente aclal'at' que. desde· los or!genes de la fil.! 

sof!a pol!tioa se ha señalado por los lllÍ(s diversos autores Ja é.,!· 

trecha relaci6n que erlete entre· ~a insti tucionas eoon6micas •y-

el desarrollo de las ideas pol!tioas. Segdn Al'ist6teles, la polj 

tica no puede divorciarse de los hechos de la vida econ6mica; la 

forma del Esta.~o depende del oa.ráoter y reparto de la propiedad ... 

y las revoluciones estallan ordinariamente, cuando luchan lae -

clases sociales por la posesi~n del poder p'l1.blico • .Arist6telee -

defiende la existe,ncia de una clase media numerosa, como prece_,., . ;, 
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dente esencial para e~ buen gobierno de la comunidad pol!tica;~ 

y sefialaba las diferencias entre la,poblaci6n agr!oola y la ol! 

se mercantil, afi~mando que, mientras la primera es conservado

ra, ordenada y laboriosa, la segunda es t'u:ttbu1enta e inquieta,~ 

:f~oilmente d.iepues·ta a las maquinaciones de los demagogos. 

Maquiavelo subraya la 1mpo11tanoia. de los grupos socia-

les y enaefia los medios de que ha de valerse el pr;!noipe para -

enemistar unas clases con otras. Seg6n Harrington, la ol'ganiza

ci6n del pode~ pol!tioo sigt\e un proceso paralelo al sistema de 

la :propiedad; considera oomo el deber nuís importante del hombl"e 

de Estado, p,t'Ocurar una distribuoi6n mi[e amplia de la propiedad 

y ve en la existencia de la clase de propietal'i~s terl'itoria1es 

la fortaleza IDGts f il'me del Estado. 

Locke. encuentra el origen, la causa y el fin ~incipal

del Estado en la defensa y consarvac16n de la propiedad,-¡ a1·

motivo determinante de las revoluciones, en la violaoi6n de di• 

cho derecho por parte del Estado. 

· La.a ideas oonnmi.staa con respecto a la. igualdad econ6m! 

ca figuran ya en las d.oetl'ina.s de loe :pztimeros tiempos del CriJ 

tianiemo y en las rebeliones de los campesinos en la Edad Media; 

y" de notarse como los ;Jefes de. t1stos· mo'Vim:ientos tienen·una.

'Pi1'cepci6n más certera de loe hechos sociales que sus continua-· 

dores, porque en vez de preocuparse de la. igualdad pol!tica, P! 

d!a.n la igualdad en la propiedad como Q.ase fundamental ae toda-

reforma.. 

En el tiempo que media. entre n'ousseau y la. Revoluoi6n -

francesa, la filosofía pol!tica de Francia se ocupa, p~incipal

mante, de las ~e~ormas sociales, econ6mioaa y religiosas. Entre 
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las reformas que se proponen se encuentran algunos esbozos de -

carácter pol:!tioot a base de las oonoepoiones de L!ontesquieu y-

Rousseau. 

Todos los escr:l.toree convienen en la situaci6n inaoste-
• 

nible de Francia y buscan el remedio de sus males en los prino,! 

pioa dG la raz6n hu.mana y en un retorno e. las instituciones 01•

denadas por la natul'aleza. Los fisi6oratas encuentran la causa

da las desventuras eoc:l.ales en la producci6n y el uso de la ri

queza, y su remedio en el desarrollo de la ag:ricu1tUl'a~ en el ~ 

impuesto 'linioo sobre la tierra, en la desapa~ioi6n de las res-

tricoiones sobre la industria y en la aplioaoi6n de la política 

general del laissez fai:t'e que permita el libre juego de las le

yes de la na.tu:raleza. .. 

otros escritores~ como Morelly, encuentran el origen de 

todos los males en la propiedad privada y, da modo especial; la 

propiedad de la tier~a, abogando por la. ~ealizaci6~ de p~oyeo~ 

tos socialistas y comunistas. Sa conooa pooo de la vida y obra

da Morelly, quien mu.estra una orientaci6n favorable al pensa--

miento moderno y emplea, a la vez, '1a forma ut6pioa de la fio-

oi6n y el mltodo a.nálitioo y filoa6fioo del tratado aisteiMtico. 

l?redijo la bancarrota de la monarquía borb6nioa y el establecí-. 
miento de un nuevo Estado exento de los privilegios feudales. -

Ataca las desigualdades sociales y propone un reparto general -

de la tierra. sus doctrinas ejercen una in.fluencia profunda en

las conoepoiones sociales de la. Revoluoi6n Francesa. 

En Franci~, como en Amdrioa, la filosofía revoluciona~ 

ría despuás de Rousseauv aparece desarrollada, principnlmente,

en :f'orma de :1.'o:Lleto de oarLtoter pol!tico.. Se e:;:ponen de manera-
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an6nima, las nuevas ideas radicales. en tanto que la nobleza, -

el olel'o y los magistrados de:f'ienden a la.s antiguas instituoio-

nea. 

Algo más moderados que los :folletos, son los oa.hiers de 

la pl'iroavera de 1789, que constituyen exposiciones de agravios

Y sugestiones para la reforma, formados dUl'ante las elecciones~ 

de los distritos para servir a modo de instrucciones en los Es

tados Generales. 

El pensamiento de esta corriente de reformismo se en--

cuentra representada inmejorablemente por el abate Sieyes 1748-

1836 ~ que en su c€lebre lib:;io ¿Qu~ es el Tercel' Estado?", ·puede 

deoil:se. que representa oon mayor :fidelidad el pensamiento de -

los reformo.dores. 

Ataca los privilegios especiales de la nobleza y el el! 

ro y sostiene que el tercer Estado debe poseer un.a. pal'ticipa--.. 

ci6i:l squite'l::tva en el e ;Jercicio del poder pol!tico; ya que com

prende al sector mayor y más útil de la nación. 

Sigu.e Rousseau en su concepci6n filosófica de la comun! 

dad pol!tica; cree que el Estado se funda en el acuerdo de las

voluntadea individuales para 1iar nacimiento a una voluntad ge~.! 

ral. Se separa de Rousseau cuando admit~ la l.4epresentaci6n de ... 

la voluntad general en las asambleas, por medio de individuos 

elegidos legítima.mente. 

Sieyes eaoribá su ensayo cuando se discute la organiza

ci6n de los Estados Generales, y pide que los representantes -

del tercer astado se re-dnan por separado para formar una aaam--

blea nacional que establezca una oonstituci6n. 

El proceso que ae inicia con los Estados Generalas y -

que se tra.nsfol'JDS. después en la obra de la Asamblea Conatitu--. 
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yente, sigue estrechamente 1a orientaci6n de ~ate escritor. 

El marqu.~s de· Oondoroet 1743-1794 expone con más deta

l1e la teor!a de las oonst~tuoiones escritas. Conocedor de laa

práoticas políticas americanas, sostiene la concepci6n de que -

la voluntad nacional puede expresarse adecuadamente por medio -

de una oonvenci6n constitucional en forma de doounento escrito. 

Se declara en contra del sistema americano de frenos y balanzas, 

por entender que a·e opone a la expresidn libre y directa de la

voluntad general. 

En la Revoluci6n Francesa se registran, tambi~n, una S,! 

rie notable de documentos y constituciones. 

Con ante:dorida.d a la reuni6n de los Estados Generales- • 

Sieyea, Condol'cet y Mirabeau., publican esquemas de deolaraoio-H

nes de derechos. 

As!, en 1789, se formula la famosa Dealaraoi6n de los -

Derechos dtil Hombre y del Ciudadano, que f orJ.'llal"a.n parte inte

grante, en forma imprescindible, de las Constituciones que ha~ 

bl'M de aparecer en loa afios siguientes. La primera Const.itu.~ 

oi6n escrita en Francia es la de 1791, que sigue a nousseau en-
. ' 

la doctrina. de la soberan~a del :pueblo, a Eontesquieu en su con, 

oepoi6n del equilibrio pol!tioo de' frenos y balanzas, y a Sie-

yes en lo relativo al ejercicio del poder soberano por medio de 

representantes·~ y en el prooedimie:rto para .e~endar el texto l.-·. 

constitucional. 

a~- EL OODIGO NAPOLEONICO. 

QUeda solamente por tratar on al presente ca.p!tl;llo lo- . 
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relativo al 06digo de Napole6n, a cuyo tratamiento pasamos a -

continuaci6n: 

La ooncentraci6n del poder, en manos de l'iapole6n, oomo 

p:dmer C6nsu1t en un principio y .después como Emperador, encon

~r6 unn buena acogida en :Francia. Na.pole6n se haoe popuJ.ar :por

sus éxitos militares entre aqu611os que deseaban la expansi6n -

territo:riial de Francia; los monárquicos espero.han de ~l la l'es

tau:raoi6n paulatina del antiguo r~gimen, y el pueblo, cansado -

ele los ho1•rores :revolucionnrios, prefería la.. estabilidad bajo -

un sólo gobernante a las intrigas de las ·faocion~s pol!tioas. 

I.a Rep~blica Francesa alcanza en 1800 sus "límites na

turales", y en 1801 se llega a. una paz general. Una comisi6n i!g 

porial distribuye nuevamente, el territorio oantral de E\:lropa,

destruye algunos cientos do principados feudales y transfiere a 

gobe1"nantes laicos los domil'i.ios eclGsiáaticos. Ifapole6n quería

. debilitar, con estos hoohos, a Prusia y Austria; :pero el :i:<Aanl

tado final fue favorecer la unidad alemana. 

rrapole6n ocupo. su atención con el arreglo de los pl'o

blemas interiores, reforma la administraci6n y la haoienda.de·

Fl'ancia y oonoluye en concordato con el Papa, en donde se reco

noce a. la re.lioi6n cat6lica, se r,esta'Ul"an .las· r~laoiones enti•e

la iglesia y el Estad.o y se constituye ln iglesia en un verdad! 

ro instrumento pol!tico. 

So revisan y codifican las materias civiles, mel'canti

les ·y _penales, el famoso C6digo de ltapo1e6n se difunde por toda 

'Europa. 

Pero la situaci6n de Ha;pole6n; das:puds' da aquella paz; 

es bastante procaria, quiso llegar en sus amb;ldones sal' amper!:, 

·. 
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dOl' de Europa y en su intento de someter al Contfoente y a·eaa

rrollar el comercio de Francia, encontl'ó enconadamente, la. opo

sici6n de foglaterra. En 1803 comienza de nuevo la guerra y se

·~u1en u Inglaterra; Bu.sia; .Austl'ia· y filtima.mente 'Prusia. Durante 

una d6co.da. se equili~an la supremacía de Francia. en t;\erra y -

la de foglaterra en el llla1' y resulta 'Ulla lucha verdadera.mente -

difícil. 

Los ~atados Uni~os, oomo un país comercial de mayor 1.m 

po:rtancia~ sufren la severidad de la contienda,. por parte d,e am 
bos sectores en guerra. En ~sta &poca, se torna m~s desp6tioo -

el gobierno de I1apole6n y ae ponen de manifiesto antigu.os idea

les rn.onárquicos. las oircunsta.noias aciagas porqu.e pasa lfu:ropá~ . 

con motivo del bloqueo oontinentál y el desarrollo del espíritu 

nacional en los estados que habían sufrido humillaciones, orig,! 

na.n, por filtimo, una ooalici6n general de Europa que darrota·a

?Tapole6n y proo~de al arreglo de su mapa en el Congreso ·de Vie-· 

na de 1815. (18) 

> • 



CA'P~ULQ V!,, 

:FlJltCIOU SOCIAL DE LA PROPIEDAD 

A.- CONCEPTO DE FUNCIOM SOCIAL. · 

B.- DOCTRllIA DE LEON DUGUIT. 

c.- DEBERES DRL HOMBRE EN SOCIEDAD~, .·. 
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A.- CONOJi.'P.CO DE FONCION SOCIAL. 

Antes da pasar a exponer las ideas hísioas de Le6n Du

gui t con rele.oi6n a la :propiedad y su :f'uncHin socrial, tema que

nos ocupa, es necesario hacer menci6n, aunque sea en una forma

breve a los oonoeptos generales de 'ste autor acerca del Estado~ 

de la Naci6n y del Derecho. 

Ia Nacion~ dice :Le6n Duguit; es el medio social en el,

cual se desenvuelve el Estado moderno; las comunidades huma.nas

de otras 'pocas han sido probablemente de naturaleza distinta a 

las actuales, pero del renacimiento a nuestros d!as los hombres 

se han agrupado principalmente en comunidades nac:ionales, las -

naciones modernas son la.a unidades sociales de la historia; son 

unidades soberanas en el sentido que constituyen agrupamientos

hUllla.íiva independientes unos de otros, ai bien viven en una oóm,g 

nidad internacional. 

En 'ste medio social nace ¡ se desarrolla el Estado~ -

que es .simplemente el proceso de diferenciaoi6n entre gobernan- · 

.ies y gobernados. El Estaao es un hecho de la vida social~ es -

un :t:en6rneno social que consiste en que un grupo de personas de~ 

tenta de hecho el poder social. Le6n Duguit no pretende afirJD.8%1 

que el.Estado, como hecho social, signifique :necesariamente un, ... 

poder árbitra.rio para un g1'upo de hombl'es ya que, para &ate a.u ... 

tor,, cuando se iDostiene que los ¡¡obernan.tes detentan un podel" .. 

de hecho; simplemente ae está describiendo una realidad; esto· 

es; ae eattt describiendo un hecho que puede observarse directa .. 

mente en la vida social; pero esta descripci6n no lleva. forzoe! 

mente a la conclusi~n·de que ese hecho sea injustificable o sea 
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que el Estado consista en una fuerza arbitraria. 

Por otra. parte. la teoría que ve en el Estado un. siln

ple proceso de di:t'erenciaoi6n entre gobernantes y gobernados; -

pretende suprimir' la. idea de que el Estado ea una realidad su -
pra-humana o u.na voluntad colectiva real, que como tal posea -

cualidades superiores a laa voluntades de loa hombres y disfru

te por esa raz6n,.de la facultad incondicional de imponerse a -

loa hombres y de lograr la obediencia de los mismos. ( 19 ) 

Sin embargo; si el .Estado es una aituaoi6n de hechos -

que consiste en un grupo de hombres que ejerce fáctica.mente un.

poder sobl'e los ~e!!W:s, es necesario ver cual es la juatifica--

ción de ese hecho; ya que si el Estado es un proceso de difere,a 

ciaci6n entre gobel'nantes y gobernados, ~sto parece implicar .;.,.. 

que los hombres se .encuentran en una lucha :permanente por. con·,., 

quista~ el poder. La. soluci6n a ~ste p~oblema la encuentra nueJ! 

tro autor en un elemexrto Msico; ese elemento es el Derecho. 

El nerecho; para Le6n Dugu.it, es u.na l'egla de conducto.; 

una norma que nos dice lo que debemos y no debemos hacer~ Bl -

maestro de BUl"deos piensa. que la l'espues·ta. a la interrogante ª.!?. 

bre lo que es el Derecho, se encuentl'a ~n las dos gl'andes oo--

rrientea del pensamiento jurídico, que :particularmente en los -

-dltimoa años, se disputarán el .triunfo; es. decir, la ooncepci6n 

subjetiviSta del Dere'cho; que lo considera. como un producto de

la voluntad humana o de algunas de las facultades del hombre, y 

1a concepoi6n·objetivista del.Derecho. 

La porriente sub;Jetivista considera que el De1•ech·o es

un poder de voluntad, doctrinn derivada de la ooncepoi6n indi~ 

vidualista y contractual de la vida social en que.tiene su base 
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fundamentalmente en ~as ideas de Juan Jaoobo Rousaeau, que ya -

ha sido expuesta· en el capítulo anterior. 

Ia segunda doctrina se puede expresar en loa. siguien-

te s t~rmi.nos: el Derecho es una norma social deriva.da del hecho 

mismo do la e:dstenoia de la. sociedad; el Derecho no encuentra.

los fundamentos de su ser en las voluntades p:u'ticulares de los 

hombres, o expresado en otras palabras, el Derooho no es Ull po

der de la voluntad. La doctrina que sostiene que el Derecho de

riva de la voluntad de las mayorías, o sea, la tesis que afirma 

que el Derecho es una norma creada por la voluntad general, tnm 

poco puede ser aceptada por Le6n Dugu.it, :porque el Derecho nace 

de·un hecho y 6sta heoho es el de la vida social, El auto~ en -

oita se declara partidario de la concepci6n objetiviata del De

recho, no admitiendo sino el Derecho objetivo, es deoil', la no,t 

ma derivada del hecho real de la existencia de una vida aooial. 

1~6n Duguit quiere demostrar qu.e el Derecho es indepe.u 

diente de la voluntad de loa gobernantes~ que deriva. de la vida. 

social y que :por ello se impone a &stos; de aquí que cuando los 

gobernantes no cumplen con los deberes que les impone el Dere-

cho objet~vo; que es·el Derecho Social, el Estado no tiene jus-, . 
ti:f'ioa.ci6n alguna. El Estado solamente se justificará cuando -

los·gobernantes pongan el pode~ que detentan al servicio del.--. 

Derecho creado por la sociedad. 

Le6n Duguit pretende adem4s ratifical' la idea del ~st.§:. 

ao de Derecho, &sto es; pretende sub6rdinar el poder al Derecho~· 

"El Estado es un proceso de di:f'erenoiaoi6n entro gobernantes y

goberna.dos q_uo conducoen al apodera.miento.del poder, y cuando -

~ste adueüarse del poder tiene como finalidad imponer ;ta voltm.- · 
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:;:: p1· o¡:,ia de quien se hizo dueño del poder 1 el Estado no tie

n ju:::;tif'icaci6n, se vivir!! entonces un régimen' de barbarie o

de fuerza arbitraria. Pero en cambio, cuando adueffarse del po

.er poi•sigue como prop6sito servir al Derecho ü:z<eado por la C,2 

r.1uniclad política, el Estado se justifica plenamente, porque en 

es~ hip6tesis se otorga un sentido humano que crea un proceso• 

de diferenciaci6n en·tre gobe1•na.ntes y gobernados, a la veZ'.'. que 

se r·ealiza la finalidad iiltima de ese procoso que es servir _a.1 

Derecho. la '6nica soluci6n posible al problema del Estado oon

si~rt:e, se debe t1•::.msi'ol'mar en un poder jurídico, o sea en un -

poder al servicio del Derecho. (20) 

El conocimiento de la vida social muestra la existen-

cia de una ley, una norma que es la que mantiene la unidad del 

gi'upo. Si so analiza una sociedad cualquiera, la familia o la

ciudnd.., la polis griega, la organizaci6n política da la Edad -

I.Iedia o lns naciones modan1a.s, encontremos que ahí donde exis

te una coraunidad humana hay una ley· del grupo. No es una norma 

que estemos inventando es simplei:rente un.dato· que :t'evela_la ez 

JlC:ricncia, q_ue no existe grupo social :iua no posea eea ley, o

exp~esado en for~a afirnativa, en cada grupo social hay una 

ley qué rige la vida on com-6n de' loa hombres, ley que no está

sujeta al principio de causalidad, como las· leyes que rigen a

los fenómenos ele la naturaleza, ya que el hombre es 'U!l sel' con 

conciencia de sus acton. 

la ley ~el grupo social es una ley de prop6sitos, de-

finalidades; 1::> norma es una ley que se pl'opone :roalizar un -

.fin, es tma nor. :a q,ua pretende raotivnl' úna conducta, qtte puede 

'decirse do .ella c:uo cr.: un deber· sor. 
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El respeto a la autonomía· individual conduce al segun

do objetivo ele la ley social, que as el dato nms imp1ortante en

la dootrina de Le6n Dugu.it y que servir~ de fundamento a las ~ 

normas jurídicas: la ley social parte del hecho de la solidari

dad social y como es una ley que se propone finalidades, que -

tiende al afianzamiento de la misma solidaridad social, que no~ 

es una doctrina, no es una teoría ni siquiera una hip6tesis, es 

el dato primario de la vida social, la solidaridad es expresi6n 

de la vida nacional; los hombres q:u,e viven en la naci6n son so

lida11ios unos de otros, ad como en otros siglos en la polis -

los griegos eran.solidarios ~ara realizar la idea nacional. In• 

solidal"idad es el hecho básico de la vida social, es el heoho -

que impone la ley social y que se anuncia en dos proposiciones, 

ejecutar todos los actos nocesarios para fortificar dicha soli

daridad social y no ejecutar aoto.algun.o susceptible de dañnr a 

la miamtl. 

la solidaridad social, en el concepto de Le6n Duguit,

implica una multitud de necesidades, de actividades y sentimie!! 

tos comunes; 'hay maneras comunes de pensar y de actual:' que -:-

orea,n solida.rida1i orgruiica o po:t' simili.tudes, esta primera for

ma de la aolida.J!lidad social dá or!gen principalmente a las lla

madas normas morale~; la solidaridad mec~ca o por divisi6n•del 

trabajo toma su :fuent'e en el hecho de que los hombres tienen %l.2, 

cesidades, ideas y sentimientos diversos, lo que hace indispen

sable el intercambio de productos 1 actividades 1 servicios, --

pues 'dnicamente a trav&s de &1 se logra la satisfaoci6n de aqu! 

llas distintas necesidades. Esta diversidad es la oaus~·; ele la -

divisi6n del trabajo, que es fuente a su vez de la sol~d :idc.d-
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mecá..'1.~ofl. ~ }9Q~· Q.iviei6n del trabajo, lSsta solidaridad especial

es~~- ~~en-de las reglas econ6micas. As! pues, la solidaridad 

social,. seg6n Le6n Duguit está integrada :por dos matices o dos

~spectos, uno el moral y otro el eoon6mico. 

El Derecho tiene un valor esencialmente hist6rico, fe

n6meno que es id6ntico a los principios morales y econ6micos, -

pero el Derecho no es un producto de la raz6n de los te6ricos,

de los fi16sofos, sino uu resuJ.tado de la vida y de la solidará:, 

dad socin1es; es el m:t'.nimo de los principios morales y econ6mi

cos que en cada ~poca hist6rioa corresponde a loa· sontimientos

generales de los hombres que componen la comunidad; el senti--

miento de la sociabilidad y el sentimiento de la justicia. ( 21·) 

Le6n Duguit dice que si regr:esamos a la historia de la. 

humanidad., se encontrará que el Esta.do ha. tenido por lo menos -

una triple actividad: la defensa contra el enemigo_ del exterior, 

el mantenimiento de la paz interna y la adminiatraci6n de la -

justicia.; éstos tres son los servicios _públicos fundamentales. 

El :Esto.do, en concepto del autor que nos ocupa, es el• 

proceso de diferenciaci6n que en el interior de una naci6n se -

produce entre gobernantes y gobernados; los gobernantes datan-

tan un poder de hecho, pero tienen un Doraoho propio para ejer

cerlo, la ley sodia.l derivada de hecho de la solidaridad impone 

m1a conducta a los gobernantes y a loa gobernados, la. conducta

de J.os primei•os conduce n los servicios públicos. 

-~n la vida social hay necesidades individuales, gene~!. 

les y de i:;ipo colectivo. las primeras son las que pe::-tenecen a-

cada perso~a y son asunto partic~1ar; las nocesid~dos do tipo -

ge:r..ci•a.l so11 acpell~s qué se p1•csonta11 pnrn ru1 r.~~~·:iro ind.o::'in.ido 
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do personas; son necesidades que :pueden ser resueltas por e1·

i...~tcrcambio do servicios, son necesidades comú.t1es iguales en t_g 

dos los h.ombxes y que cada quien puede satisfaéer directa.mente, 

necesidades en la que cada hombre tiene un inter~s inmediato y-

ó.irecto. 

cuanao el problema eoon6mico, nos sigue diciendo el --

, multicitado autor, esté bajo la dirección, administraci6n y vi

gilancia del Estado; probablemente lloga:rcmos a la tesis de que 

la eoonóm!a; de necesidad colectiva, ha da~o nacimiento a un -

servicio p~blioo; al servicio económico. 

Los· gob~rnnntes deben cumplir con 1os servicios públi

coa, nos sigue diciendo, su. m1si6n es dar satis:f'accic5n a las n.2, 

... · .eesidade.s colectiV"as subol'dinándoae para ello al Derecho, es d!, 

cir, cumpliendo el Derecho 027.eado por la oomu.n:l..dad; dentro de -

€sta postura los gobernantes son los servidores de los servi-

cioa Jffiblicos¡ la palabra gobernante debe desaparecer, ya que -

•e cíl.a.ndo los gobe:l:'nantes sean 'dnicamente los ·encargados ae ad.mi_;_ 

nistraT los servicios públicos; ~~ta palabra ~e. perderá y no -

tendrl! sentido hablar de gobernantes, sino m~s bien de ag'entes

encargañ.os de :Los sel'vicios públicos. Él cambio de la terminol,g_ 

gía tieµe importancia fundame11ta.l; ya que la .:pálabra gobe?!nantes 

:Parece ·implicar la idea de poder pr9pio, de.poda-r que se ejerce 

como una ~acultad que pertenece al gobernante; en cambio la --

idea de agente encargado d.e cumplir loa servicios ;ptiblicos, .11.S

ce re~erencia al comisionado~ al encargado, al administl"ador. -

Los gobernantes del futuro· cuando se logl'e su total subordina-

ci6n al Derecho, cu.ando se cum:pla. puntualmente el De1•echo, en ... 

beneficio a.e J.:a comunidad, serán administradores da los servi

cios p~blicos. ( 22 ) 
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B. - DOC~e:R mA DE LEOH DUGUI~. . ' 

León Duguit, se nos presenta como un eacritor sumamen

te inquieto, que a fines del siglo pasado apal'eoe anta los·ju-

ristas de Francia y Alemania con un libró que tuvo una Bl'EUl re

sonancia: "El Estado y el Derecho Objetivo", obra. cuya finali

dad primo11dial os _dest:imir toda la ciencia jurídica existente 

en esa época en.Francia y Alemania. 

3u doctrina va a llamarse "Realismo Jurídioo"; quiere

una ciencia de la realidad, quiere una disciplina. que parta de

la vida social y que nunca se aleje de ella, que arranqué de -

los hechos sociales y que solamente en ellos se fije: la cien-.. · 
. . 

c:f.e. del Derecho no es ·hip6tesis1 l'lO es teoría, la ciencia del -

Derecho es conocimient~t de la 1•ealidad. 

lfo hay Illlis conocimiento v.aI'dadero; no existe otl:'a oie.n 

cia oue la ciencia positivista. "Ia ciencia ea necasar.iam.ente- -
.... ·- . . ..... 

unitaria, porque la realidad es -dnioa; si nosotros queremos Una 

ciencia del Derecho y del Estado firmes~ si d.eseamo~ alcanzar -

un conocimiento verdadero del Estado y del Derecho, no tenemo~• 

otro camino que seguir los m~todos. de la 'dnica: ciencia qu.e exi;! 

te; que es la oienoia positiva". Esto quiere decir que la cien

cia del Estado y del Derecho ha.de aer ciencia que parta del~ ... 

realidad y quo solamente acepte a ia realidad. ( 23 } · 

Con base en las ideas expuestas a.nteriol'mente~ Le6n D.i=· 

e;llit~ elabora tanto su doótl'ina de Derecho Pdblico; como de De-
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recho '.Privado y en una forma l6gioa,.deduce las consecuencias -

que estima. pertinentes a prop6sito de cada instituoi6n, de la -
'. 

finalidad asignada al Dareo~o y da la naturaleza de las normas• 

j'Ul':!dica.s. 

Respecto a la propiedad considera que si el hombl'e ti,! 

no el deber :f:'undamental en sooieda.a de realizar la -soliiiaridad-
. . 

social, al s~r poseedor de unas riquezas, su deber aumenta en -

1a medida en que tenga influencia econ6mica su actividad; a ma

yor riqueza mayor responsabilidad social, a :ma.yor posesi6n de -

bienes se impone una tarea social ~s directa, m.4s trascendente 

que el hombre no.puede eludir manteniendo improductiva su riqu_! 

za. 

Seg6.n Le6n Dugu.it, al hombre se le· iml'fOnen deberes de

emplea~ lns riquezaa de qua dispone, no s6lo en su beneficio, • 

sino tambi~n para el beneficio colectivo y. es :por estos debe1'ee , 

por 1os que se le reconoce el derecho subjetivo de usar, disfr,E; 

tar y disponer de una cosa, pero no se le reconoce el derecho., 

de no usa.l', no dis:ponel' Y' no dis:f.'rutal.' cuando esta inacci6n pe,t 

judica intereses individuales o colectivos. Esto último consti~ 

tuye la esencia de la doctrina de'la propiedad y la funoi6n so

cial de·la miama de Le6n Du.guit que adem€s de permitir limita-

oionea al derecho de propiedad,· exige de s~ titular la ejecu.!..

oi~n de actos :positivos; es decil', .impone al titular del dere-- • 

cho de propiedad obligaciones de hacer desde el punto de viata

colectivo. 

Le6n Duguit sostiene tambi~n una tesis que ya era eabÓ -r 

zada en el Derecho Roma.no y que despu~s se des~olla a p~rtir

del .ccSdigo de Napole6n :para impedir el uso abusivo o il!oito de 
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la propiedad aun cuando se obre dentro de los límites del dere

cho. Dn el Derecho Romano era difícil resolvel' esta cuestión --

. porque si el propietal'io obraba dentro de los límites de su de

recho, pero al hacerlo causaba perjuicio a un tercero, esta ac

titud se considel'aba lícita en DereCho Roma.no, ya que la propi!, 

dad debía ejercitarse conforme a la raz6n y a la naturaleza y -

solamente no se consideraba l!cito el eje~cioio que se hacia -

con el iSnico fin de perjudica!' a un tercero. 

la propiedad ea un.a funci6n soci~l, agrega Dusuit, ;va

no puede considerarse como un derecho absoluto, porque la ley -

poclrá 1imitarlo de acuerdo con las necesidades que la. interde-

pendenaia imponaa; y 1a riqueza podrá ser empleada P.ara fj.nes -

que no sean pr.inoipalmente individuales y ya: no prevalecer!! el

inter~s individual aobre el colectivo, sino lo contrario. JSn el 

Derecho Romano no fu.e posible que la ley impusiera obligaciones 

al propietario y tampoco que reg1amentara la io:rrua de u.se.1' la ,,... 

pl'opiedad, se estableci6 la teor!a de la libertad absoluta para 

dejar pasar, como di:ria.n los fisi~Ol'atas, para que el hombre -

oon autonomia plena resolviera la for~ de usar sus bienes o --

1os mantuviera improductivos; la imposibilidad jurídica para i!!, 

~ervenil" queda oompeltamenté desliocha en' la doctrina de Le6n ~ 

g'U.it, porque s! ia propiedad es una funci6n social, el Derecho

s! podr~ intervenir imponiendo obligaciones a los propietarios, 

no s61o de car~cter negativo como ya lo esbozaba el Derecho Ro

mano, "sino truribi~n de cal'i!cter positivo, ea decir, podr:!a impo

ner al titu1ar del de~eoho de propiedad oblig~ciones de hacer. 

la no es la propiedad individualista y liberal, ya no

es a1·aejar pasar, yá no ea el que cada quien pueda disponer de 
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sus bienes como mejor le plazca; ahora es ll.n sentido social qu~ 

se le da a la propiedad, ~s un deber fundamental del hombre ha

cia los dem~s hombres, es la realidad sociai qua ae impone a -

los hombres en beneficio de ellos mismos. Ie. propiedad en fun-

ai6n social, regulada por el artícu1o 27 de nuestra Carta. t.íagna; 

ea el resu1tado de las teorías de Le6n Duguit, que acertadamen

te el constituyente mexioa.no supo plasmar en un precepto constl:, 

tucional, dándole a la propiedad en U4xico su verdadera regula

ci6n, su 1•ei::-1 esencia y su indiscutible importancia. ( 24 ) 
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OAP:r.rtrLO VII 

PmrcIOH SOCIAL DE LA PEQUEÑA PnOPIRDAD AGBICOLA. 

A•'f- CONCRP~O AGRARIO DE PEQUEÑA PROPIEDAD AGRIOOLA •. 

)~•'."' VE'NliJAS DE LA PEQtmffA PROPIEDAD AGRIOOLA .. 

O.- LA FmfCION SOCIAL Dn LA PEQUEÑA PROPI'B'DAD AGR!OOLA. 
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A .. - comm:FTo AGRA~IO DE PEQt.mftA .PROPIEDAD AGlUOOLA. 

Ia. pequefia propiedad lia sido conceptuada por la Consti -
~ci6n ~olitica. de los Estados Unidos Mexicanos, distin.guiendo-

.. 
dos tipos de pequeña propiedad: la agr!oola y 1a gandere. 

•J. 

Al respecto, al artículo 27 constitucional en au Xrac-

ci6n X:V nos dice:. "Se conside:rar4 pequeña propiedad agl'Ícola. la. 

que no exceda de cien hectáreas de riego o hum.edad de primera o 

eus equivo.lentes en otras clases de tierras, en explotaci6n .. 

~ara los efectos de la equivalenoiá se computar' una -

hectárea de riego por dos de temporal; po11 cuatro de agostadero· 

de buena calidad y por ocho de monte o de agostadero en tarre--

nos áridos.. ,,,. .... 

Se .oonsiderln'án asimismo, 'oomo pequefia.. propiedad las - . 

superficies que no excedan de dosoientas bectiú:'eás en terrenos

de temporal e de agostáde~o susceptibles de cultivo; de oiento

cincuenta ouando las tierras se dediquen al cultivo del algod6n 

si reciben riesgo de avenida fluvial o por bombeo; de tresoien-

. tas, en explotaci6n, cuando ·ae destinen al cultivo de pl~tano,

oafí.a de azúcal4, o~~, henequ~n, hule~ cocotero, vid, olivo. qui 
j 

Mt vainilla, cacao o &boles :f':rutales. ( 25 ) J 

se·oonsideral:'ii pequeña; propiedad ganadera la que no.e.as Í 
. .. .· ~ 

oeda de la superficie·neoesaria para mantener hasta quinientas- ~ 
"t'< . ít 

cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en - ~ 
p 

los tlrm:lnos que fije l.& Ley, de acuerdo con la capacidad forr!.·· ~ 

. ' jera de loa ter:renos• ~ 
~ 

cuando debido a obras de riego, drena.je o cualesquiera ~ 
~; 

otras ejecutadas· por loa aueffos o poseedores de una pequefia P~.2. t 
t 

·~ 
~ 
E 
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piedad a la que se le haya expedido certificado de inafecta.bi

lida.d, se mejore la calidad de sus tierras por la ezplotacidn

agr!cola o ganadera de que se tl"ate tal propiedad no podrá ser 

objeto de af'ectacionee agrarias aim cuando, en virtud de la m.! 

joría obtenida.• se reba.s&Jl los m&ximos nefialados por esta fras 

ci6n, siempre que se re'dnen los ~equisitos que fije la Ley". 

De las consideraciones expuestas~ se desprend.e cuál ha 

sido el Cl"iterio seguido por el legislador para conceptuar a -

la pequefía p:t"Oft1.edad, dentro de nuestra O:µ-ta Jlfagna. 

No obstante la oonsagraoi6n constitucional de la pequ.!, 

i1a propiedad, 4sta. vive en constante incertidumbre de sel' in'V,! 

d.ida~ sobre todo en aquellas ·resiones de alta densidad de po

blaoi6n, en. donde la delimitaoi&i de l.as propiedades no ha si

do Jl1'8Ciea.da con. suficiente claridad. m. problema opera en mu:::: 

chas ocasiones en forma l'ec~proca~· ya que ha7 ejidos invadidoai 

~or particulareD ~ pGquafiaa J'll'O~iedades invadidas por e;Jidata~ 

rios. 

. Dos causas pueden seft.al.arae como origen de esta in'eQ 

laridad: -ana deficiente delimitaci6n de la J'll'Opiedad rural y ... 

ia extens:l.6n sefíalada. en el 06digo Agrario~ ae cien heot&eas

de riego.a la pequefia pl'opiedad,. que resulta demasiado grande; 

pa.es si consideramos; por ejemplo, que los .cultivos como algo

d6n, mel.6n, tomate,. papa78. '1" otros más %'equ:ieren Utl8 inversim'l 

apl'ozimjaa de $ 50~:00.pOl" hec~ea »ara un beneficio que re~

ponda a las ne•cesidades tticnicas aconsejables, para traba.;Jm:i -

la :pequefia pl'opiedad en :forma intensiva se :requiere un gasto,

en los dos ciclos agrícolas del afio, de más de ••• sio;ooo.oo. 
I4 t.Sonica agrícola ha avanzado en todos sus aspectos~ 
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t:-:.1 manera que las soluoiones dadas hace veint~oinco afios ya no 

tienen vigencia y reclaman modificacionea y nuevos estudios. 

M6xico ea un pa!s de regiones ocon6micás, regiones &814! 

colas, regiones etnográficas, etc., realidad que reclama una 1!, 

gislaoi6n agraria adecuada. Es indudable que .los legisladores = 

de 1917 tom.a.l"on en cuenta estas oirounstancia.s cuando aprobaron 

el articulo 27 de la Constituoi6n, que deja a los gobiernos lo

cales la facultad de legislar pal'a definir· a la pequeiia p:t'opie

d.ad,. 

El 06digo Agrario debe modificarse para que sea con......,_,. 

gruente con la realidad y defina la pequefta pi'opieda~ agl'íoola

~omando en conaideraci6n las caracter!stioae naturales, etnog:rj 

ficas y el desarrollo eoondm:l.oo y- técnico, 1a q\te las ge.nerali

~aciones no han sido del todo satisfao~oris.s. 

Debido a estas i:t'regu1aridades de orden legal d21 BQ ......... 

tual 06digo Ag:!.'al'io, se sigue discutiendo cuál debe oer la ade

cuada. medida de la. pequef1a propiedad '3' cuál la de parcela e;fi

dal~ discusiones que desv!an la atenoi~n de las autoridades, en 

tanto que los problemas aoon6micos, pol!ticos 1 sociales del ...... 

campesinado ~eolaman una ~edia~a soluoi6n. 

Debe penaa:se en una definici6n de la m4xima superficie 

que deba tener la pequefia propiedad en los distritos de riego 1 

fµera de ellos. En los pr:ime~oa debe tenderse a equipa.ra.1" el ~ 

te~&a·eoon6mico ~e ajidatai"ioa y pequefioe propietarios, y fuera 

de los distritos ea indispensable considerar las oaráoterísti-

cas :regionalea de orden natural a.13! oomo las necesidades por -

Pl'esi6n demogtt4tioa, los oostoe de producción, el tipo de oult1 
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vos; la.a t&e;nicas em:pleada.s y la conveniencia d& .::!ilnsei'Wl' -

:unidades e~ion6micas de e:;plotaoión9 puesto que tn:te:atras •xis

ta. el r~gimen de propiedad :privada. y aun :f'ue:t'a <11~ ~19 no es ... 

posible pensar en que toda la población deba e•r ~oseedora de 

un pedaz~ de tierra o que deba necesariamente viv:Ui di la ae= 

tividad a.gr!ool.a. 

Para. que· exista. armonía en. el campov SEi< :l.'equiezie ldl "" 

respeto recíproco en sua derechos y b11'Jnes9 tatl.to 4e ejiiiata~ 

rioa como de los autdnticos pequeffo~ p~opietarioso 

Los :pequefi.os pl'opietarios y ®jidata:dos deben se:i:i su

jetos a una regu1aci6n eficiente y dinámioao Debe orearse uua 

po11tioa agrícola. ejidal oongruunte con $1 destil.'~oll.o 4~'18. = 
t~cnioa moderna que t:tanda a i.ndep_e.ndiíl'ltu' .a, ltu~ pupoa ej:ida..,, 

l.es, lea l'eau.elva sua problemas de m:"1'J.eri eoon6mico» cml'lim'a.19 

social y los ayude a supa:t<arse en su vida oi'll&JA~9 fl!M"IA que 

puedan preparara~ y o~pacitarse en ei conooimi@n~@ de merca-... 

dos para la venta. de sus productoi:;~ !J!'i.l'a que ~~c~.llan al bene"" 

fioio de la. pr~otica revolttoio.t'llll'ia de l.os pl'et6i@lll de ~an-- . 

t!a y para qu.s, :finalmente, pu.edan :lnduetdal.izu sus pl'OdUC'"' 

tos, aumentan.do m:i.s ingresos y :fÓmentaneto en al eampo fuentes 

de t:rabajo que a.limonicen el :tnte~ls del cB17.lpas:i.mitdo 9 en bene• 

ficio directo de ellos mismos y en p!'ovecho del progreso d6·· 

nuestra patria., ( 26 ) 

B~ ... UTILIDAD DE LA PEQUEffA PBOPIEDAD AGRICOLA. 

Consideramos que el hecho de que el campesino dispontla 

de algo S1J;VO inf'li;cy-e en estimular la produoci6n agrfoola 1'to-
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mentar el sentido de responsabilidad de los jef~s de las fami-

lias oampes:l.mi.s~ ·adem~s de cumplir con el postulado mimo del_. 

derecho, con el fin primordial de las instituciones jur!~icas,

es decir~ el dar a cada quien lo suyo .. 

Ahora bien podría objetarse a nuestra postura que en -

nuestro medio debe prevalecer el ejido sobre la pequefia pitopie

dad~ y con esto entrar!amo~ en una pol&mica que ha ocupado inf,! 

nidad do cuartillas tratando de demostrar la conveniencia de -

que prevalezca. una de la.a dos instituciones a. cambio de hacel' -

deaapareoer a la otra. 

Sin embargo 11 creemos que no tiene ningdn objeto tratar

de destru:f.:ti alguna de las instituciones que tantos sufrimientos 

1 tanl.ias vidas cost6 a. los campesinos que empufia:ron las umas a 

prinoipioa de siglo, buscando dos grandes ideales. Tierra 7 Li• 

bertad., ?To deben deatrui:rse los logros de la Revoluoi&l :Mexica

na; sino en a:ras del P'~01g:l'eao patrio armonizarse y coordinarse ... 

oon miras a la rea.lizaoi6n de la verdadera ju"tiaiz..:ooiel,.,. 

Por lo que toca a la pequefla propiedad, deber4 ouidai<se 

de no caer en una ~ostura individualista permitiendo que los ~! 

quefioa propietarios hagan o dejen.· de ha_cer en su propiedad, si

no ~egulando dicha pequeffa propiedad y marctindole los lineamie.n. 

tos a seguir, para que efeotiVt:lmente sea· un factor de l;).rogre~o

Y superaci6n para el ·campesinado, evitando llegar a tolerar o -

pe~mitir latifundios de pequefla propiedad agrícola, porque debe 

tenerse pre6ente que por sobre todas las cosas, la instituci6n-· 

de la pequefia propiedad obedece y persigue una indiscutible fU;S 

oi6n social~ a cu;ro tratanµ.ento est~ dedicado ol inaiso sig\Ue¡ 

te, ( 27 ) 
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o .... LA PEQUEffA PaOPIBDAD AGF!ICOLA Y str Ftm'OION 1 ~00IAL. 
'. 

Con relaci6nia este tema; debemos reoui-rir nuevamente

ª lo que. el conetitl:cy'ente mexicano ha exp11esado: 

"Articulo 27.- Ia propiedad de las tierras ~aguas oom 

prendidas dentro de los límites del territorio naoio~.a1; oo--

rresponde originariamente a la. NaoiSn, la cual ha tenido Y' ti.! 

ne el derecho de tra.namitil' el dominio de ella a los partiouJ..! 

. res, constituyendo la propiedad pl"ivada. . 

Ias expropiaciones sólo podl:i& ha.oerse por causa de - . 

,: utilidad pública y mediante 1ndemniza.oidn. 

la ~ao16n tendrá en todo tiempo el derecho de imponer

a ·la. propiedad privada las modalidades qua dicte el.1nte:r~s ~ 
' -. ., . 

~lioo~ así como el de regula~ el aprovechamiento de los eleme!l 

·.:tos natura.les susceptibles de apropiaoi6n, para hacer Una. d;i.s

. tribuoi5n equ.ita:tiva da la ;i:iq::.:eza :pdbliaa y :pua ouidar de su. 

conservaoi6no Con este objeto9 se diota.l'án las medidas nEtcesa.

~180 ~a el fraccionamiento de lps latitun.d1Qa; para el desa

r~ol1o de la pequef1a. ~opiedad sgtt!oola en explotaciSns para -

·ia creac16n.de nuevos centros de poblaoi6n ae;i-1oola oon las ..... 

tierras y aguas que les sean indispensablesJ !>ara. el tomento .. 

de la agricultura y·para evitar la destruoci6n de los elemen-

to~ naturales y loa da.i1os que la propiedad pueda sufrir en pa!_ 

juicio de ~ sociedado Loa n~oleos de poblaci6n que carezca.u. ~ 

de tierras y aguas; o no las tengan en cantidad suficiente pa

ra le.e necesidad~s de au poblaoi6n, tendrán derecho a que se -

les dote da ellas; tomándolas de las propiedades inmediatas~ -

1'espeta.ndo si·empre ia· pequef1a propiad.ad. ag.r!cola en explota-
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De la rea1izaci6n de la. :propiedad como lU'.18. funci6n so

cial depende en gran parte el pl'og:reao '8Cm16mico de Mlxico; la 

soluci6n del problema agrario a·atriba en que todas las activi

dades agrarias hru1 de ser consideradas ccmo lma :f'unci&l social. 

Estamos de acuerdo en que para que la propiedad ag.t'a

r ia. pueda cumplir con su f'unci6n es preciso qtae se le abarque

glo balmente, _como el empleo de loa reetl1'80a 11.!B~iale~ y t'cn,! 

coa; bajo la vigilancia estl'echa del Estado, pr,omoto~ y. ejecu

tor de ~sta actividad, :procurando no 11&o '2.'e;pa:t ti'r tierrás, sJ:. 

no haciendo qu.e la reforma sea integ:ra.J.., es detú:r, dotando a -

los hombrea del ?ampo de los elemen~-.n.ecesa1'ios Y' suficientes 

para que hagan producir mejor la tierra; fortaleciendo la. pe-

quefia. propiedad agrícola Y' ganadera; el ejilil:> "9' 'todas las "tor

mas que signifiquen impulso al prog:reso eeon&dco del campo. 

El Estado debe ser el principal promotor para que se -

proteja al agricultor, buscando la mjOl" p:!.'ctbmoi6n de loa el.s_ 

mantos disponibles~ 

El Estado debe vigorizar el sentido de la propiedad 02 

·mo funci6n social, mediante una pol!tica .legis1ativa ef'ectiva

que pe:rmita que la tierra sea aprove~da integralmente, con

tando con el poderoso auxilio de la t«cnica jurídica, inspira

da en la democracia. y en la ;justicia social. 

Pensamos qué la cooperaci6n de 1os ;turistas en la ta-
: 

rea de soluciona:r el problema agl'aT.io de Má::iDo es va.liosa. ?k 

dude.moa que el legislador deber4 ~ S'.1.1 O:t<iterio conforme -

a. la ,Propiedad como una funoi6n ao1ldal,, 'Pln"'O adem4s el Estado• 

deber4 intervenir en la reivindiat!itm Plmm del campesino, z:::~: 

diante una pol!tica ~:f'ectiva que 1o sitlS.e en una condici6n m:"..~ 
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jtwta y ms humana; con la que pueda validamente, aspirar .,. o,S 

tener el progreso material y cul.tural de su persona, de su fa

milia y, consecuentemente, de su patria. ( 26 ) 

Punda.mentaoi6n Constitucional y Estructura de la PeqU,2. 

ña Propiedad Agraria Ina.fectable en la legislaci6n reglamenta

ria.- La. com.i~i6n a la que le oorrespondi6.intervenir y dicta

minar acerca del .Al"t!ou1o 27 Constitucional en la !eailblea de

Quel'~taro, al ser rechazado el proyecto de Oar:tta.nza plante6, -

pl:'imeramente el reconocimiento para tres clases de derechos te 
. -

rritorialee existentes en el pa.!s: pl.'Opiedad privada plena, i!'! 
dividual o colectiva.; propiedad privada restl'ingida, cor~eepo,a 

diente a las tierras y agua.e de las comunidades de poblaci6n -

agraria; y posesiones de hechos de oua.lqui81' oar~cter; en tor

no a estas situaciones jurídicas~ el pensamiento de los dos -

pi<:imeramente citados iniciaba al parvi:f'undio oomo una inst:l.tu

ci6n fundamental, paralelamente a los derechos agrarios ooleo

tivoe de loa n'dcleos de poblaci~n 7 conoebia además, el dere-

oho de propiedad condiciona.do por loa intereses sociales. Oon

estos :fundamentos en el pirrafo primero del proyecto que m«s -

tarde fue sanciona.do por el constituyente, se estableoi6 la .,. 

• propiedad originaria de la naci6n sobre las tierras 1 ágáa.s ......,. 

comprendidas deritl"o de su territorio estipulando asinlis~ó ei • 
derecho de 4sta para tl"ansmit:b:o el dominio de dichos biéri~s á• 

los particulares; constitu3"\!ndo la FDpiedad privada. n· pibr! 

to ~te'i-ó'él'ó< del repetido precepto determin6 p1'1merame;nte la ta• 
cúPfiatf.;:de la naci6n para imponer·· en cualquiel' tiempo, sob~e la 

próPíedad; las modalidades que imppnga. el inter«s p'áblioo. Ad!, 

mlls':·en '"el propio párr!d'o se oonaigpa la pol!tica agraria dest,! 



na.da a redistribuir la propiedad r'6.stioa, fracoiona.ndo los 1! 
tifimdios y al "desarrollo de la paquea.a propiedad privadaº. 

En el m~smo sentido, en la :parte final del repetido -

p~rrafo del .Art: 27 aprobado por la asamblea de Quer6taro, se 

dispone que en todo procedimiento agrario restitutorio; dota

torio o ampliatorio de tierras y aguaa se reepetari a la pe-

quefia propiedad.privadao 

Por tanto se oonfirma.n, las dotaciones de terrenos _... 

que se b.ay-a.n hecho hasta. ahora. de oon:f ormidad con el decreto

del 6 de enero de 1915~ La ~dquisici6n de las propiedades Pa.!'. 

ticulares necesarias para conaeguilt los objetos antes expres!, 

dos; se consideran de utilidad p~blica. ( 29 ) 

Mediante el decreto del 23 de diciembre de 1931 publi ... :·· 
cado en el Diario Oficial de la Pederaoi~n del 15 de enero de 

1932 se ref orm6 el a.:rt:fou1o 10 de la Ley del 6 de enero da ....; 

1915 la que lla'b!::. sido incorporada al articulo 27 Conetitua~ 

nal en el constituyente de Quer6ta.:ro. Por ta.nto esta t'&ans:f'o! 

mac16n jur!dioa constituy-6 una verdadera refol'ma constitucio• 

nal en la.cual se dispuso que "Los :propietarios afectados oon 

resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que 

se hubieran dictado en favor de los pueblos o en lo fu;tnro lo 

dictB.l'en no tendrttn ning&i derecho ni reovso legal ordinario . . 
ni el extraordinario· de ampa.l'o". 

En los pdrrafos tercero, cuarto y quin.to del mismo ª!. 

t!culo determina el respeto a la paquefia propiedad pl"ivads en • 

relaci6n con.el pl"ocedimiento dotatorio ejidal y se establece 

la responsabilidad inclusive del Presidente de la Repdblica,

por violaciones a la Oonetituci6n; en los .oasos de indebida ·" 
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af:~taoicSn de las propiedades exceptuadas o deolaradas inateo

tables por la ley agraria correspondiente. ( 31 ) 

A pr:inoipios del afio de 1934 entr6 en vigor una ref or

m.a constitucional al articulo 27 que ea particularmente signi

ficativu para la instituai6n de que nos ocupamos. ~esto que -

al agregarse la exprasi6n "en explotaoi6n".a la pequeíla propi,! 

dad agrícola, para determinar este jurfdicamente se dió un .;...._ 

avanzado paso en su oon:figuraoidn oon:f'oitme al principio gene

ral de funci6n social de la propiedad. ( 32 ) 

Conf'orme al texto de la :f'racoi6n 'rf refol'mada del Al'tí -
culo 27 Oonstituoione.l se considera pequefia propiedad agr!oola 

la que no exceda de las siguientes superficies: 

a) Cien heotkeas de riego o humedad de pttiÍnera: 

b) Doscientas heot&:ieas de temporal o agostadero SUSC.!J? 

tibles de cultivo. 

e) CU:?.trooientas heot4reas de agostadero de buena cal,! 

. dl Ochocie.nta.e hectáreas. de monte o de agostadero en -

terrenos hidos. 

e} Ciento cincuenta heotheas cuando la tierra se ded,! 

que al cultivo del algoddn; si ~eoiben riego de avenida fluvial 

o por bombeo-. · 

t} Trescientas hectdreas cuando se dediquen al cultivo 

del pldtano~ cafta de az~car, oocoa, cafl, henequ,n, hule, coc.2 

tero, vid, olivo; '118.inilla, ~rbolee frutales. { 33 ) 
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CAPITULO VIII 

·o o N ro L u s I o N R s: 

BIBL!OGRAFIA 
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CONCLUSIONBS 

l.- En un sentido jur!dico la propiedad es la facultad o poder 

jurídico que tiene una persona sobre una cosa, para aprove -
charla total o ~cialmente, siendo este poder j'tll'!dico --

oponible a todo el mundo. 

2.- Ia pi•opiedad en el Derecho Romano era de tipo eminentemen

te individua.lista, consideraüa como una facu1tad absoluta, 

o sea, e1 "Jus utendi, fruendi et a'butendi". 

3.- En la Bdad Media se ~eoogen 1as ideas romana.e del derecho

de propiedad y se Cl'ean verdaderos latifundios en los que

el propietario adem4a de su derecho de propiedad, poae:ta -

un poder de mando so°blf e los vasallos que ee estab1ecieran- · 

en sus feudos, aitua.oi6n que p:rovoó6 un sojuzga.miento de -

las olaaes eoon6mioamante dibiles. 

4.- El liberalismo Pra.nc6s representa la reacción m4s import~ 

te en contra del derecho absoluto de propiedad, pero en -

vil'tud de sus postulados de dejar baoer y dejar pasar, tftJ!! 
bi'n dej6 libloe la posibilidad de que nuevos latit'un.dioa -

se institu,yeran como suoedi6 en M4xico bajo esa influencia. 

5~- Ie. verdadera importancia de la propiedad radica en la fun• 

ci6n que debe desempe~, es'dacir, la propiedad, m&s que• 

un derecho habrá de considera.l•se un deber, en cuanto que -

se destine al bene~ioio de la colectividad; de~ando de ser 

un derecho absoluto del hombl"e para oonvertil'se en un de-

ber social. , 

6.- Ie. pequeña propiedad agr!cola representa en el sistema ju

rídico mexicano un factor de progreso y de superaci6n per

sonal del campesinado, toda vez que estimula satisfaotori,! 



- 79 -

mente la produoci6n y fomenta el espíritu de solidaridad,~ 

responsabilidad c!vi~a de los pequefios propietarios. 

7 .- La. funci6n social de la. pequeña pl'opiedad agraria, s6lo p¡ 

drá realizarse en forma efectiva, cuando el Estado.además~ 

de re:pa.rtil' tierras, realice en forma integral la Reforma• 

Agra.Tia, mediante una política legislativa apropiada, que

reinoorp~re al campesino a una condioi6n mi!s justa y más -

humana, con la que pueda válidamente aspirar y obtener el

progreso material y cultural de su persona, de su familia

~ consecuentemente de su patria. 

8.- Para que la .pequefia propiedad cumpla con la funoi6n social 
1 • 

que tiene destinada.deberá delimitarse sobre bases mt(a jU§. 

tas y reales, exigiándose a lo~ pequeños pro~ietarios el -

estricto cumplimiento de la Ley Agraria a fin de evitar el 

resurgimiento de los minifundios e.n perjuicio directo de -

9~- Consideramos que la Funci6n Social.que se le ha sefíalado a 
la pequefia p:ttopiedad en el Artículo 27 Constitucional "es•. 

tar en eXplotaoi6n", ea :nalmente incipiente .. ~al funoi6n

consistir' en pugnal' por que 'se reduzca el número de heotJ1-

:t'eas; pal'a que el campesino trabaje la tierra en forma ra• 

cional y bajo los auspicios de una t4cnioa planificada, "y

no permitir al pequeño propietario que pulverice o fracci.2. 

ne en porciones ~s peque~as su pequeña ~ropiedad. 

10.- la Funoi6~ s~cial de la pequeña propiedad, tendrd una base 

m4s s6lida .cuando se expida a todos los pequeños propieta

rios que son en su mayor!a, los correspondientes oerti:f'ic¡ 

dos de inafectabilidad. 
lm,11UtJ H'.i.'.,\ t':f<N\L 
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