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INFLUENCIA DE · LA.GANADERIA EN EL DESARROLLO 

INTRODUCCION •. 

.~ITULO I 

HISTORIA DE LA GANADER.IA EN MEXICO , 

Precortesiána 

Colonial 

Perfodo de la Independenciia. 

LA PEQUE~A PROPIEDAD GANADERA EN EL COl~IGiO AlliR1'lRil::l 

REGLAMENTO DE 19 4 8 , 

1.- La Pequeña Propiedad Ganadera. 

2.- Concesiones Temporales por veinticinco años, 

a),- Antecedentes de esta dispos1ci6n. 

h).- Disposiciones de orden legal que contiene el 

sidencial de lo. de marzo de 

Ganadera. 

e) , - Inafectabilidades Temporales, 

leyes agrarias vigentes. 

d).-

fectabilidades Temporales. 

e).- Procedimientos 

dera. 

3.- Las Inafectabilidades 

a).- su Procedimiento, 



Inafectabilidades Ganaderas 

Su procedimiento, 

b).: Estabilidad del derecho 



No pretendo, 'con este modesto trabajo hacer un estudio exhaus 

:tivo acerca de ia pequeña propiedad ganadera, sino m~s bien, hacer 

algunas someras consideraciones en relaci6n a su evoluci6n hist6ri-

ca y la influencia social que la misma ha ejercido en nuestro pa!s. 

Estimo que el desarrollo de esta. industria permite tanto social co

mo econ6micamente acelerar el progreso de los pequeños propietarios 

y que a su vez el poder adquisitivo de ~stos, sirve de 

logro del desenvolvimiento industrial del pa!s y por ende para sl.1 - · 

desarrollo equilibrado. 

t~cnica del ,ganadero, pre¡;>il~aci6ri é~ta que debe ser impulsada por el 

Estado mediante una Campaña Né1cf~~alde Fomento de la ganader.l'.a. -

Pues el aumento de la producci6n ganadera, se impone como una nece

sidad nacional, es conveniente entonces promover las medidas que -

tiendan a sti protecci6n, fomento y desarrollo; establecer normas y 

fijar precios diferenciales conforme a la calidad de los productos, 

ccestimular podc~ro:3amente la industria empacadora, ampliar el cr~dito 

y combatir de modo co~;tante y definido el abigeato. Necesitamos -

además t;na mayor seguridad· en .el campo, protección y 

los ganaderos, ya que la indJ~tria ganadera se le considera corno -

una de las fuentes de equiÚb~io de la econom!a nacional. 

Dentro de Ías ·ikitaciones de mi capacidad, empezaré como lo 

he dicho, poi, ~.ª~~{~~!b'~'eve bosquejo histórico de la ganader!a en 

• México, á~~n.;~~d~id~Órpedodos, desde ·1a época prehispánica, co-
· ... ,:, ·./:·<.-'.):~· 

ºioni"2i1~ ''dé'.- ia independencia, hasta llegar a. nuestros d!as. · ·" . 

~;;i'~a~!tulo segundo analizo 



inB:~eC'~abÜidades permanentes, asimismo hacemos un 
. ' ; " _·,. 

estudiO acerca del procedimiento de cada una de ellas. 

En la primera parte del capitulo tercero hacemos 

sobre la intervención que 

Producto Nacional Bruto, y en la {iltima parte del mismo 

cernos un- parangón ·entre· .. los dos grandes sectores en que 

tra dividida la pr~pie51aa rural: el ejido 







de 

no han tomado la debida ~bns>Í.d~raci6n a esta 

de las actividades rÍaciorÍ~les, en las que ha obrado 

mateda1 •. en··1avidª-.d~Pp~¡;¡t?n su bienestar 

en la innuené:ia~'qü~~Fflac:~~j~é~1c1e:i' ei . progreso 

·.mismo. / . -:_' };:; ¿t..... . 
·. - - • Háce·· ya mucho~'.~fjci~;;~[~~i~ 'fi~h6 p~rc ~na. 
realment~ ··en forma p~ÚÍaf :i:~a:-s~~-1111\°JenidÓ. resolviendo 

ina del verdadero.··. trabajadoi:Jciki·-~allíí?o/~ d~Í que 
" • _' - ' e '• - ~,- ' n • •',_• • • 

cultivar lat ierr'a ;·; a~;i6'~·[~y'k'iaa~e'r~s· p~queñol; 
~"¡o-·:. ; .... _ < .~:-.,~' ·- . ·:.' - .. , ,_,, 

. deros. que han contribul'.do .al ;desarrollo. social 

!?~is.· < . . \•':;. 
., 

:;~_¿. _ _ En tanto que l~ ,g¡¡,pader~a mexicana. no alcance 

lineadas por la Revoluci6n, superanc'io las condiciones generales

en que actualmente se desenvuelve y transformando sustancialmen

te su estructura, los efectos positi~os del crecimiento econ6mico 

y del avance acelerado de; la industrializaci6n, serán menos sensi 

bles. 

Los Gobiernos .:Revoii.íC:iónar:i:os; ·conscientes de esta situa--

ci6n ha~ uüiiéz~cfo todos 16;~·-Ii~ird;·a-su alCance para lograr la·

expa;si6n-y ~ejoramiento de la ganadería y,· no podian ser indife

rentes a los hechos inusitados que desde mediados del siglo XVI -

nos han legado los hombres que se han esforzado por la evoluci6n

de esta gran riqueza de la naci6n, que es proveedora de materia--



les para la industria 

\limentaci6n. 

Antes de referi~nos al primer per!pdo que nos toca desarrollar 

conviene dar un concepto de lo que entendemos por ganader!a. 

GANADERIA.- Es el conjunto de animales domésticos especies y -

razas diferentes que se.explotan racionalmente a fin de que produzcan 

rendimiento econ6mico. Se hace extensiva esta denominaci6n tanto al~ 

conjunto de los animales que constituyen la riqueza pecuaria 

Estado, como a su explotaci6n individual. 

GANADERO.- Es la persona que se dedica a la crianza 

les de una o m!s especies con fines utilitarios. 

I.- EPOCA PRECORTESIANA.- El régimen de propiedad de la 

en esta época es posible clasificarla, sag~n el Dr. Lucio Mendieta y 

Nuñez, en su obra "El problema Agrario de México" en tres grupos: (1) 

1.- Propiedad del Rey, de los nobles y de los guerreros. 

2.- Propiedad de los pueblos. 

3.- Propiedad del ejército y de los dioses. 

1.- El rey era la autoridad suprema, el señor de vidas y hacie~ 

das, di~pon!a de sus propiedades sin limitaci6n algunai pod!a transmi 

tirlas en todo. o en parte por donaci6n, o enajenarlas o darlas en usu' ,. 

fructo a quien mejor le pareciera. A su alrededor, como clases· privi-

. legiadas se agrupaban, en primer término, los sacerdotes, representa~· 

tes del poder divino, que por lo general, eran de noble estirpe: los

guerreros de alta categor!a, nobles también en su mayor parte y, en -

segundo término, la nobleza en general, representada por las familias 

de abolengo. 

Cuando un P\le.blo _ ~?lemigo era. derrotado, el monarca vencedor se

apropiaba las tierra~ de-los·vencidos que mejor le parec!ani de ellas, 



6 

.. una -parte la separaba para s!; otra la distribu!a bajo 

nes, o sin ninguna, entre los guerreros que se hubiesen distinguido 

la conquista, Y el resto, o lo daba a los nobles de la casa real, o 

destinaba a los gastos del culto, a los de la guerra, o a otras eroga-·

ciones pdblicas. 

2.- Respecto a la Propiedad de los Pueblos, cada tribu se compo--

n!a de pequeños grupos emparentados, sujetos a la autoridad del indivi-

duo más anciano. Al ocupar el territorio elegido como residencia defin! 

tiva, los grupos descendientes de una misma cepa se reunieron en peque-

ñas secciones sobre las que edificaron sus hogares y se apropiaron las

tierras necesarias para sus subsistencia. A estas pequeñas secciones o

barrios se les di6 el·nombre de Chinancalli o Calpulli, palabra que, s~ 

gGn Alonso de Zurita (2) significa: "Barrio de gente conocida o linaje

antiguo", y a las tierras que le pertenecían, calpullalli, que signtfi-

T ca tierra del calpulli". 

La nuda propiedad de las tierras del calpulli pertenec!a a éste¡

pero el usufructo de las mismas, a las familias que las poseían en lo-

tes perfectamente bien delimitados con cercas de piedra o de magueyes.

El usufructo era transmisible de padres a hijos, sin limitaci6n y sin -

término; pero estaba sujeto a dos condiciones esenciale·s: 

a).- Cultivar la tierra sin interrupci6n; si la familia 

cultivarla dos años consecutivos, el jefe y señor principal 

rrio la reconven!a por ello, y si en el siguiente 

perdía el usufructo irremisiblemente. 

b) .- Adem~s deb!an permanecer en 

parcela usufructuada, pues el cambio de un barrio a otro y con 

z6n de uno a otro pueblo, implicaba la pérdida del usufructo. 

Cuando alguna tierra del calpulli quedaba 

causa, el jefe o señor principal del mismo, con 

., '.' ·~ 



familias nuevamente formadas. Cada jefe de 

Zurita, estaba obligado a llevar un mapa o plano de las tie 

que se asentaban los cambios de poseedor. 

Las tierras del calpulli constitu!an la pequeña propiedad de los 

·· ind!genas, con la limi taci6n de no enajenarla. 

3.- Exist!an grandes extensiones de tierras destinadas al soste

nimiento del ejército en campaña y otras a sufragar los gastos del cu! 

to. Estas tierras se daban en arrendamiento a los que as! lo solicita

ban, o bien eran labradas colectivamente por los habitante~ del pueblo 

a que correspond!an. 

Los indios se dedicaban todos a la agricultura, a la pesca, a la 

caza; pero no conocieron la domesticaci6n de los animales. 

Los jesuitas españoles descubrieron en el siglo XVII en Califor

nia, caprinos salvajes; pero estos eran animales de caza. 

Entl:'e los su·1nos, s6lo se encontraban los jabal!es americanos y

entre can!deos hab!a tres esoecies de perros muy pegueños que no ladr! 

ban ni mord!an y s6lo los usaban como animales de consumo, pues su ca! 

ne era muy apreciada. 

Exist!an tambien en américa los pavos y ~· gallin~ceas de --

gran uso y las cuales posteriormente las llevaron a España para que -

las conocieran los soberanos. 

Una gran mayoría de los animales domésticos, que en la actuali--· 

dad existen en el pa!s tienen un origen de importaci6n. 

II.- EPOCA COLONIAL.- Con la conquista se destruy6 el r~gimen de 

propiedad de los indígenasi los conquistadores se constituyeron en pr~ 

pietarios y usufructuarios de las tierras conquistadas y sometieron a

la poblaci6n ind!gena a la esclavitud. 

En un principio se di6 a cada uno de los soldados y oficiales -

que llevaron a cab"'· la conquista, un ntimero de caballer!as o de peon!as 



' -·· _, . 
. . , ·~-~-~::~;:;'~~:: ,. :-;~'.. ~::-?·',~-·1":".' 

la explotaci6n de las propiedades de bte. 

especie de. señorío sobre el territorio·.habi~ª:1<>';péo!-ú}%~~:~'M"~*~~-i~~~'é~~~~{-;-E 'J·i'; 

::::::n:::: ::p:::::::~o: ::c:::n::::::syq::c:::~~:::;~:::'L~~~J~~:~:¡:;~~;.-;[','' _ 
: •,,:.,:-:·;,_-::·:..o=·:.·--~~--:;~ ,- . .::.~-· --. --~- .~~ 

ron as!, arbi trariarnente, las propiedades 'de que/se7:1~'~'ilicl'.~~t;~~;;c:~'ci:/' ; :. 
·.·--;_, -" .- .. :.:·;_:/, , "',:·:,·.~:--.';»~-:· \:'.r·.'.:' 

Los repartimientos y encomiendas de indio~'Csignific~han';' .. e~ reaÚC , , 

dad, la' e~~l~~itJ~ de 'ástos y merecieron la_~ri~~;i~~If~:~~~:~~6'.i~;·~~\~:~¡; _:;:.'. :/¿; 
rnisione~o~;~;~P~~t'.1.~~~i pl:incipalmente d~l ··pad~~ 'tas''casas··'.~~~~'rl';sei c~~'s; L:} ,,, ..... .. ·····-·. . . . ..... ·' ,, .te·:. '-~,:': .. :-~_-:.·r. 

titu6 -~~~f~~i'f~~;~~~;~iigo d~l··sistema.<•-·••·•····· --~:~,(;-~ --_--·~I.: .. ;~·~&_;-J-T ';< .::f_,:_. \)'< 
Cal~~--,~~~;~~teri~:i.6' suprimir_ esta forma de :~· p('t ~'i6n :i.h:iciia y ~~~?' .. ;'.( 

ra. _ tal-.. -e.fe~~qf~~~.i.d_~.~'.1~·~.i:~-~-·~ :~~u~a·-d"eic?~ct~~/j.iE@~d~~~~~~};~LJr~w~~~~~·!~r~~~. 
intereses creados .· las .. situaciones de. hecho' fu~rtern~nte: arraigadas h j_~.'.;j •.. 
pidieron la realizaci6n de este ~~cip~~-i~J~~'¡j:; · ···· " < , · \. 

Más tarde lejos de mejorar de'·~if'.J~6'ii~ fueron co~pleta;:n~e 12 .. Y 
poj ados de sus tierras, 'i'o~;};~i·~~fi6ii~Úuerbn e~tendiéndose e invadiendo 

. ''i• 'i ,,".;~{"-.;:~' ·=· ,;.:.~: ·~ \· ':,:-'· .~ 

los dominios de los ind1geila~'. y;arrojando a éstos de los terrenos que - . 
'' -·~,_:·/:~·;~·-·,;~:~-', ;, ~ 

pose1an, hasta hacer que corno .11lt.Imo"'.réfugio se. encerrasen en ,los 
-___ ,_-..=;.--'-'.-.---··;..,.-· ,---- -_, ,-

,' >~~::'~:~~<:; :"-'.: . ' 
tes del fundo legal, .. ·. _ '!i.· 

Esta lucha que se traduc~ª{~n,.H t:igios .· interrninal'iles, fue lenta,-' 

pero constante. Empez6 en lo~·:~;{nie~~t años de la. colonia y 

hasta fines del siglo XIX, ~;cih~ ~Al~ cual la pequeña propiedad ind1g~ 



· .;;,p,{ra.leiá''.ii 'lá conquista, la Corona de España se preocupó por es-
-·-:-· -.-,,---.'.- ... - .. · 

táblecé:t- criaderos de ganado para satisfacer las necesidades de los con-

quistadores y a medida que la Conquista se fue consolidando, el ganado

se extendi6 gracias a las condiciones naturales de nuestros terrenos pas

tales, en todo el Territorio Nacional, de tal manera que para 1810, gran 

parte del País se encontraba poblado de animales criollos descendientes 

de las razas españolas importadas". (5) 

En el informe que rindió Cristóbal Colón de su prime~ viaje, des

pués de relatar cosas grandes y maravillosas de las plantas.y anirnales

que habitaban las tierras por él descubiertas, expresó también que le -

extrañó mucho no haber visto ninguna bestia, lo cual se confirmó con las 

expediciones posteriores que llevaron a cabo los conquistadores. 

... ··~ La Corona de España al tener conocimiento de que en las tierras -

descubiertas no hab!ah animales domésticos, env!aron en las expedicio--

nes subsecuentes diversas especies de ganado, ~, equino, ~' --

.etc. con el objeto de aumentar la capacidad productora de la poblaci6n. 

As! fué corno en once naves se distribuyeron los primeros once ca-

~y cinco yeguas al cuidado del capit~n Antón de Alaminas, capit4n 

di:! gran __ farna en aquella época en que las embarcaciones eran muy peligr~ 

sas. 

Posteriormente siguieron env!ando naves transportando animales d~ 

mésticos, a pesar de las grandes dificultades con que se tropezaba dura~ 

te las travesías del océano, por el pequeño cupo de las embarcaciones,

la lentitud del viaje y el tonelaje muerto para surtir de agua y forra

jes a los animales durante la travesía. Se ~ispuso que por cada mil to

neladas, las embarcaciones podían llevar hasta veinte vacas y terneras, 

as! como también cabras, ovejas y puercas, sin fijar ntimero de est9s -

Qltimos. En los primeros viajes se dieron preferencia a los caballos, -



porque 

do como 

to sólo 

cuadarnente para el objeto. 

Por lo gue hemos comentado, entre los animales dom~sticos que 

ron tra!dos p~r los españoles, indudablemente que fue a los caballos a

loa gue se les dió preferencia y mayor atenci6n, pu~s podemos asegurar

que sin el auxilio de ellos hubiera sido imposible la conguista. 

La utilización de estas bestias estuvo negada al principio a los

abor!genes, bajo pena de muerte para el que contrariara tal disposición, 

posteriormente ya se les permitió el uso restringido y despues quedaron 

en libertad de adquirirlos y usarlos pr,es~ándó_les grande~ servicios en-

ancestros sus valio-

bastante• sobrio, de -
1 

y de una sensibil! 
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-- ¡ .· 
RespeC:tcj ~~é-~l,c:n:-~~-:d,e!-~J?.E'.fi~iencii! se encuentran los obscuros, -• 

predominando icds 6:C>J.a'H~8k;;:f~~-~iazanes y los prietos¡ esto es de~ido 
en gran parte=ª~-~:!Ls~i;f_~i~~l-?~ª-"~~!l hecho los criaderos, pues con las ~"-~ 
condiciones esp~~-:i~:7-~:- d~/11icha Y, de1 sin namero de guerras que han- _ + ;:\_: 

:, ::__·. 

habido en el ; ~át~f:;]~k--.p~ri-~;d~~:~~~-éld? los. colores claros y los tordillos, X . 
por ser bastailtédentil\6iai5i~59~~i1~'rcias distancias y poco propios pará..; <ii.-,;, :¡ ·~:¿ 

- -- •-•:--- _,:_ >~¿-,,_ •...• /"•"·''·"''·•<- ''-".'·'· ,, __ ,._ '< -0;-_;_,_ J:- • 

el pro::1f ~~i~!~~~ti~~~~is;:;:,1one• en que habitaban. h~i<ndb"f \ ;{• •. _ •. __ :_: .. _ •.•. -_--· .. ·-:_._._-.-_._ •• _ •. ·:·_--í.lj¡·-·---· •. -.•_-.-.:.-.-.•._~.·._•,:_•_·_:_•.-_ •. ·.::••--···:···-:_: desarrollado·::rn~s".·~--.. -.·n_-_"ras •llaíú.iras del norte y disminu!do, ta. ntod~-·félni{ ·_-.·.·.:'.-_ •. _-_:_-_•-_• / 
" : ,;~.fe::·¡-;¡. 1 " •• ,.' '·~;<· ' 

ño como de p_~'.5,c{--~~ffi~~fr~giories montañosas y en el sur de ia Repdbifü~; · ··' ?:; . 

Es t6~ 6~ii~'J:J.1Ji'~~}"t~~,'tifi'i.{i~d¿ de preferencia para la siÚa) ~~i ¿~~;'.; : ··- • ·• ··· f: ,. 
ras vec~~ :88iJ

1

"~~fa~Ík~;t~e-~tiro o en los trabajos agrícol~~·~'.8~~'~.~d~g~~'\j"}'ú.";._:_._. __ .:_._,_:_1.1 __ ·f ... · .. _(_•, 
servi~·io.~;:~,~~-'~{c:~~CZ~Í~J\~~#~~~1,i,zado-- e_l emp_leO, d~•-·r~··~~'.ftt;-,:·f·•-tr.,-.;·,·é~,:-y,~""·· -- , -

El caea, llo _ crioll~ en los deporte•, :J>~)'óº' Y ".';~', :i;J;j~'.f !c~. ,. ;- ' t•.•_-... _--~ .. ·-.~_:_~_-.•. ),l¡,_._'._t···_~.;_.~.~-;.:_;_·-· 
arre~~d~f~~~,~~~~~~~~j;~~k~;~.~;~~~i~~M~~,··-~~;:·f~~!~~~~~~I~, f~[".~g~~2i~i:ioflo· 7:,~ ·· .< _ 

de di versas-.faenéis' ha sido'{dígnó de)cb~~idetabión:; < .:~: _-- ,, /•' .:!:( \ ! :••> 7··], "5 
.,· .·.~· .. ·· ·i:f:,-l.; __ L~~ '.~ ·'.:.~·.:, . -.:.\, ,·, ::·:., <·~(. :;<·:)- :·'-;· ·, ,>· ~·:~{;~~:;>L··.«. ;--,: 'Yi ~"·~ <; (Y,:,._~·· , ·--; .-;, ., "' .'" .·~~:;.(>.~;~ {-rx·~:>., ;.. ~;.·/<:.~:. t , 

Espe:éfjil''";:11P~,~º)t~~~F:i}~ocoro~~f~~.~~5,~~~.~.~~~~·fo~r~·I'úa~f.~~-:;~~s~j,: ':'.,i;·~ -·_:::r: 
atnamimbai·~ens_._-_._•·t;.erta •. '.j;"e1~0r:_º_·~··~---.·n·_-:.•_•t_ .• :_:_·-.~--Y~-efgI~eu;~nª •. ;?s •.•.•. 

5 
__ ._.;·L~~~li,~iH,;:?~~qb•uu;,·r~Lsr~.ºtªs··~.·_._: .• •·m~0an_;;;;ªfª~·e/r:'.ªº.'.::~s:.'.t .. ·P:_·a/dr.:eª.·.·_·_-_·.-.···c1.:_ªa•_·b_._c .• _.;P*-r1:;_o~·d0_,._.-uf.c·;t~.·-··_·:_-.;_·_:_•~;. i r ., _- <le---~:l.~~tr~,·1 4• "'· -""- ._'.:"" . . .,,,,; '· ,..·"; ""'' ,~ -::--r,'.. 

ci6n de fuh:lá~; :','.; .;; ,\'._/ / ' ·- ., ·• > iL:• ;:e.-- . -- .. 

La~:-;ll¡as/:s'C>kproductos del apare~Í~~~~·J; ·::;r~~; con -yeguas -
-'~--·~~~0·'-':','.:--';;=:~.~---,,~~..'"0~~-"',=-'=-"---70-'7_0---co . ____ _:,__-=:;--~.]..o~-,-_::i:~-=-:0,.;o:_'.;--;--;~;_=·-;:·~~-:O:·.o.;._:=.~_,_:__ -·---- - - -·-- -

(mulo ó mu1a)9 ah paélrn10 equino col1 i~ burra (burdégano o r.omo). 

Se trata de uná hi.bddación que determina la infecundidad de los mula-

res. Son rústicos, sobrios y resistentes¡ menos ágiles que los caballos, 

más qaue el .asno y superiores a ambos en fuerza y condiciones para el -

trabajo en regiones difíciles. (7). 

La 'industúa de -la mula}~~ ~él(Íd~ -~~{~e l_as mb antiguas y. en -

gran pa:r:t:·a·fuéfa&b.iao ~a'·07ra~-c'ori~E1t:üc-t611 ~·~~~~Lil·aer terreno, as! como --

ª las •in~u~,f~;~~ :ini~~!as'; l~s.•pf 1~e;~~ I~ji~9:.a~f¿~9 .. :l.ndustrias que se-
···· ':: .. :·.::¿::\:~::~·)~;'.;_(~ "·~~::-<-·- ~/~,~·;·:.'~ .. :: _. 

.--I 
! 

--=--•-
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desarrollaron en gran auge durante la Colonia, ya que la sed de oro y

plata de los conquistadores no daba ninguna importancia a la Agricult~ 

ra. Las antiguas haciendas de beneficio ocuparon millares de mulas, -

tanto para extraer los metales del interior de las minas como para la

molienda de los mismos y posteriormente para conducirlos a las fundi-

ciones o casas de moneda. 

La mula resolvi6 el problema de la montaña, de los caminos y el

problema de los transportes, habiéndose fundado desde entonces la arri~ 

r!a en México, la cual desempeñ6 en la Historia de México un cap1tulo

de los m§s interesantes en el desarrollo y progreso del Pa!s. 

En ciertas regiones del Pa1s la mula desempeñ6 el mayor trabajo

como motor, sobre todo en terrenos montañosos, por la seguridad que 

tiene en su paso, la dureza de la piel que difícilmente se daña con 

silla o el aparejo, y porque. tiene mayor duraci6n que el caballo. Atin

cuando su precio era más caro que el del caballo, compensaba la dife-

rencia, la mayor eficacia en el trabajo y el poco costo de su cuidado·• 

La demanda de mulas tanto en el sureste de México como en Centro 

América, fue enorme y la producción de las regiones del Centro y Norte 

del Pa1s que eran las muleras por excelencia no bastaban a dicha deman 

da. En vista del buen precio que alcanzaban las mismas, gran ntlmero de 

fincas que se dedicaban a la cria del caballo, cambiaron su procedimie~ 

to de cr!a, substituyéndolo por la cr!a de mulada, para lo cual emple! 

ron burros catalanes o burros americanos de la raza Kentucky con obje

to de obtener mulas de mayor alzada. 

Punto po menos interesante desempeñ6 la cr!a de burros, tanto P!!. 

ra la hibridaci6n en las yeguas, como auxiliar de la mulada¡ pues el -

burro con su menor valor, su mayor resistencia, sobriedad y menos pro

penso a las enfermedades, fue una poderosa ayuda en los transportes de 

los granos y otros productos, como los combustibles y materiales de 



construcción a los centros de venta o de consumo. (8) 

Entre todas las especies domésticas, los vacunos o bovinos son -

los m~s importantes Rºr su' productividad, constituyen un factor econ6-

mico fundamental en la vida de los pueblos, "proporcionan la leche y la 

carne, enriquecen el suelo con sus deyecciones, el labrador lo utili-·· 

za para barbechar sus tierras, en fin, los productos que da en el cur• 

so de su vida son valiosísimos, as! corno los que se obtienen después. -~ 

de ser sacrificado. 

Los primeros vacunos que pisaron tierra mexicana fueron oriqinn-
• 

rios de las Islas del Cabo Verde y las Canarias; pertenecían al gruFo

de animales que con posterioridad fueron clasificados como de raza Ib! 

rica, la cual tuvo un área geogr4fica que comprendió no solamen·te .-.. B!, 

paña sino tambi6n a Portugal, algo del sur de Francia y sequrat11ente 

del Norte del Africa. 

En la actualidad varias de las denominadas razas vacunas existe~ 

tes en estos patses, a~n tienen semejanza con nuestros bovinos actua-

les y por sus caracter!sticas podemos asegurar que la raza se ha conse~ 

vado más o menos pura en sus caractertsticas originales, no obstante h! 

ber sufrido cambios a consecuencia de la adaptaci6n al medio ambiente -

y haber adquirido características de acuerdo con la regi6n qeogr4fica -

en que habitaron en el Pa!s, reflej4ndose en unos ejemplares 'la acci6n

de la montaña, en otros la abundancia de pastos o la escasez de las zo

nas desérticas y por lo tanto han cambiado de talla o alzada, de peso,

confdguración del esqueleto y pelaje, etc. etc •• 

El estudio de las razas se inici6 en el mundo hasta fines del si

glo XVIII, época en que vino el descubrimiento de las bases zoot~cnicas 

para el mejoramiento de la ganader!a. Por lo tanto se puede afirmar que 

los env!os de España fueron hechos indistintamente con los animales que 

se encontraban cerca de los puertos de salida de dichas expediciones y-
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animales de ca~acteristicas definidas. 

Esto es porque en el ganado del país, ciertos animales por su. cor

namenta y por su alzada se asemejan más al tipo portu9u~s, otros al ti

po ibérico en su variedad existente, a6n actualmente en las dehesas an

daluzas y otros con características de los ganados del Norte de Africa, 

del Mont~s de Galicia y a~n de las razas de los Pirineos. 

Hay que tornar en consideraci6n que la ganadería en España en 

aquellos años estuvo siempre sujeta a la trashumancia, la cual/se verif~ 
- I -

caba corno procedimientos de cría, que no era nada recomendable. 

A pesar de todos estos factores sin lugar a duda, la raza 

tuvo y tiene aan en la actualidad características étnicas dominantes,.~ 

bien definidas, que aan encontramos hoy d!a, a pesar del tiempo que ha

vivido ya en el Continente Americano. 

La raza criolla actual, como no fue seleccionada en su pa1s de --

origen ni tampoco durante varias centurias, abandonada s6lo a la adapt~ 

ci6n natural, tuvo que degenerar en muchas ocasiones por la consanguin~ 

dad continua, por las temporadas de las grandes sequ!as que periódica-

mente han azotado al pa!s y por las epizootias que se han presentado a

través del tiempo y que no se controlaron por el desconocimiento que de 

ellas se tentan. 

Todas estas circunstancias trajeron como consecuencia, que el ga-

nado criollo presentara grandes defectos para dar un buen rendimiento -

de carne, que desconozca lo que se llama precocidad, su producción le-

chera es tan exigua que muchas veces no alcanza la producción ni para -

mantener a sus cr!as. 

Por lo que se refiere al trabajo, es de poco rendimiento por su -

falta de peso y corpulencia, por su temperamento nervioso, en resumen,

todo él representa la incuria del tiempo y de sus poseedores. 

Las únicas cualidades .que lo hace valioso en ciertas circunstan--



cias·son: su rusticidad, sobriedad, aclimataci5n al medio y adaptaci5n 

a todas las épocas del año y por ser de gran utilidad para iniciar nu~ 

vas ganaderías valiéndose.de sus hembras para el cruzamiento con anim~ 

les mejorados y as! desarrollar una nueva raza que venga a reemplazar

a la antigua, que ya no está de acuerdo con las exigencias de los merca 

dos actuales y de sus consumos. (9) 

Los porcinos tienen un papel de importancia dentro de la. ganade-

r!a. 

Se considera como antecesor del cerdo, al jabalí. Pu~s todas las 

cr5nicas y noticias que se tienen de las civilizaciones más antiguas,

demuestran que el jabal! fue domesticado y que, a consecuencia de la -

menor libertad en que se hallaba, fue degenerando hasta adquirir las -

características del cerdo de nuestros d!as. 

As! tenemos que cuando un ejemplar cualquiera de cerdo doméstico 

pasa a llevar una vida silvestre y por completo independiente del hom-

bre y, más aun, si este cerdo puede procrear con una hembra de sus mi~ 

mas condiciones, los descendientes, al cabo de algunas generaciones, -

tienen las patas mucho más largas que sus primeros progenitores. Al -

mismo tiempo y de un modo paulatino, los descendientes de estos prime

ros cerdos domésticos van adquiriendo las características propias.de -

los jabalíes. Sus cerdas son más ásperas, el cuerpo más enjuto como s2 

metido a una actividad física mucho mayor, as! como tambien a la clase 

de alimento que ingiere y sus colmillos que, al principio, tenían una

longitud limitada, van creciendo de una en otra generaci6n, de modo que, 

al fin, ya no se diferencian en nada de los verdaderos jabalíes. 

Actualmente en España s6lo existen dos razas aut6ctonas: 

La balear y la extremeña. 

La primera ea oriunda de las islas baleares, tienen una alzada r!_ 

gular, el cuerpo alargado, ancho y corto del cuello, las patas de esca-
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sa longitud y, generalmente son de pelage negro. 

La raza extremeña, tiene una talla reducida, 

el cuerpo cilíndrico, su carne es mucho m§s sabrosa y fina. (10) 

En la época de la conquista, los españoles no nos trajeron 

za pura, sino que enviaron cerdos descendientes de los que criaron 

romanos, los galos, los francos y los antiguos españoles, 

Si examinamos las diversas clases existentes en todo el territo-

rio nacional, nos encontramos con tipos descendientes de la raza célti

ca y de la raza ibérica en proporciones variables y combinaciones o mes 

tizamientos de ellas entre sí. Castas de cerdos de las variedades gall~ 

ga y asturiana las cuales pertenecen a la raza céltica y de las varieda 

des extremeña y balear. 

Además de las razas peninsulares se importaron de Asia en sus na

vegaciones por el Pacífico animales de raza asiática en sus constantes

viajes de las Naos de China y Filipinas. 

Los españoles tarnbien se preocuparon en traer, juntamente con los 

ganados mayores, ovejas y cabras, estos animales generalmente ~an sido-. 

considerados de menor importancia econ6rnica y hasta han sido desdeñados 

por los que se dedican a la cría de ganado mayor, pero su participaci6n 

en el desarrollo.de la ganader1a, tiene. también 

complementarias unas de las otras. 

El Virrey Gregario L6pez fue uno de los primeros que trajeron a -

playas mexicanas en el año de 1521 un lote de borregos. (11) 

Respecto a la clase de ovinos, nos enviaron razas españolas deno

minadas Merinos, son carneros de lana muy fina, bien definidos y, una de 

las razas más antiguas que se conocen¡ se supone que son descendientes

del Ovis arkal, animal salvaje de Asia. Por las costas Mediterráneas 11~ 

garon a la Península Ibérica en épocas remotas, donde se perfeccionaron 

para producir lana muy fina. De España se difundieron posteriormente por 
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todo el mundo, (12) 

También env!aron razas comunes llamadas Churra y Lacha de 

nes abiertos y de fi~ras gruesas y corrientes y de buena carne, 

Para dar una idea de la importancia econ6mica de la cr!a lanar -

en las diversas épocas, basta señalar los hechos siguientes: los borr~ 

gos merinos originarios del Asia y del Africa, fueron importados a Esp~ 

ña P,rimeramente por los romanos y después por los moros, los cuales 11~ 

varon a aquel pa!s también la industria de la lana. Don Pedro IV a me~ 

diados del siglo XIV obtuvo por negociaciones algunos morur.cos y 

de la Costa del Africa y un siglo más tarde, un Cardenal de apellido -

Jiménez obtuvo por la fuerza de las armas 

fueron también transportados a su pa!s. 

Hasta el siglo XVIII España fué el 

y sus gobiernos prohibieron siempre la exportación de los 

el objeto de que esta fuente de riqueza, base de su 

no se desarrollara en otros pa!ses con perjuicio de 

de art!culos manufacturados de lana. 

Todas las especies mencionadas anteriormente fueron importadas ~ · 

posterior y sucesivamente y crecieron en nllmero de acuerdo con el por~ 

ciento de aumento de cada una de ellas, es decir, los caprinos y los -

lanares aumentaron en mayores proporciones que los vacunost ios porci

nos aun cuando en algunas regiones llegaron a ser sumamente abundantes, 

en cambio en otras no se propagaron con la misma amplitud en virtud de 

que el cerdo necesita más del cuidado del hombre para su procreaci6n y, 

en cambio los animales de pastoreo lograron multiplicarse merced a la

riqueza del terreno, a la abundancia del agua y a su hábito de maneja~ 

se en ganados, más que a los cuidados de los colonizadores, pues habie~ 

do sido principalmente la sed de oro, la que gui6 a muchos expedicion~ 

rios y mercaderes al venir a colonizar la Nueva España, era natural que 
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.que l'le 



españole~, 

preceptos legales de la Pen!nsula y 

Don Antonio de Mendoza estableció en ~~,A~.~u 

denominadas ''EL HONRADO 

España en el 

ganader!a. 

privilegios, que eran verdaderos atentados.a 

, Entre esos privilegios, citamos los si~uientes: 

de posesión de los ganados trashumantes 

sas y·pastos. Este derecho consistía en que el propietario 

pásta1e°~ ;f ~od1'.a arrendar sus tierras mientras estuviesen 

por algún hermano mesteño, con lo cual se constituyeron 

Mesta.verdade!os arrendamientos perpetuos. 

2.- La tasa de las yerbas. 

precio inalterable a los pastos. 

3,- Prohibición de romper las 

sostener la superabundancia de pastos. 

4.- Prohibición de cercar'o cerrar 

ganades pudieran recorrer libremente por caminos 

Todos estos privilegios estaban reconocidos por leyes ó bien por

la jurisprudencia de los tribunales. 

Estas disposiciones tan complejas y arbitrarias fueron siempre 

combatidas inclusive entre las mismas autoridades, sobre todo por aque-. 
llas qu~ ten1'.an que llevarlas a cabo, por considerarlas inadaptables a-

las circunstancias hist6ricas, por lo que ~on frecuencia se modificaban 

en favor de unos o de otros, según. se tratara de favorecer o proteger -

a los hermanos del consejo. 

EL poder real estaba en la Mesta y la.autoridad en el gobierno, -



·· dos veces se pusieron de acuerdo, 

Entre las d:i.sposiciones implantadas en la Nueva España por la Mes 

ta atln perdura: 

Las relativas sobre fierros y marcas. 

Camino de las partidas o sean las v!as pecuarias establecidas pa

ra el tránsito de los ganados. 

Aprovechamiento comunal de los pastos y de los bosques. 

Derechos para abrevar ganados en dep6sitos, en arroyos, 

gunas de propiedad comunal o nacional. 

Derecho de coger el ganado y tenerlo 

daño causado. 

Apropiaci6n de mostrencos, 

dad privada. (14) 

Posteriormente, después de algunos 

la ganadería en el Pa!s. 

Con la rnultiplicaci6n de los ganados, vino la escasez de los pas

tos, al principio estos fueron libres, pero después hubo necesidad de -

darlos en propiedad o cuando menos en posesi6n precaria, para evitar -

los abusos entre los poseedores y sobre todo para ir fundando las estan 

cias y poblados, extendiéndose as! hacia el norte, a donde no gustaba - . 

acampar por la existencia de tribus n6mada's, la mayor parte b.§rbaras y

grandes cazadores de ganado, 

La presencia de animales predatores corno coyotes, lobos, panteras, 

tigrillos y perros salvajes descendientes de los mismos perros de presa, 

que trajeron los mismos conquistadores, eran causas que minaban las uti 

lidades y el entusiasmo que al principio tuvieron los ganaderos. 

El alto precio que tuvieron las pieles y el sebo de los animales

en el comercio interior y exterior, hicieron que disminuyera la riqueza 

ganadera y s! a esto se agrega la degeneraci6n que sufri6 el ganado por 



falta de cuidados y el agotamiento de los agostaderos, aquella asombro

sa ganadería que como expres6 el Bar6n de Humboldt llenaba todo el te-

rri torio que él recor~i6 se vi6 mermada y abandonada porque la bonanza

también se hab!a agotado y tuvo que recurrirse a la Agricultura para re 

solver la crisis que se había presentado. 

III.- PERIODO DE LA INDEPENDENCIA A LA REVOLUCION DE 1910. 

El llamado de Hidalgo, que se conoce en la historia como el Grito 

de Dolores, fue el principio de la lucha por la independencia nacional. 

Fueron diversas las causas que motivaron la guerra de independen

~; pero estimamos que una de las principales fué la opresi6n que ejer

cían los españoles sobre los indios. 

A principios del siglo XIX, el nt1mero de indígenas despojados era 

ya muy grande; llegaron a formar una masa de individuos sin amparo, .fa

vorable a toda clase de des6rdenes. Los indios consideraban a los espa

ñoles la causa de su miseria¡ por eso la guerra de independencia encon

tr6 en la poblaci6n rural su mayor contingente. 

Las masas de indios no combatieron por ideales de independencia -

y democracia que estaban muy por encima de su mentalidad, ellos lo que 

pretendían era salvarse de esa opresi6n, que les restituyesen las tie-

rras de las cuales hab!an sido despojados. 

Es por eso, que el Gobierno Español, a penas iniciados los des6r

denes en las Colonias y considerando el mal reparto de las tierras como 

una de las causas, trat6 de deten~r dichos des6rdenes, expidi~ndo decr! 

tos a favor de los indios. As! tenemos el real decreto expedido el 26 -

de mayo de 1810 en el que se establece, adem~s de librar a los indios -

del pago del tributo y de darles otras franquicias, que: En cuanto a r! 

_partimiento de tierras y de aguas, es igualmente nuestra voluntad que -

el Virrey, a la mayor brevedad posible, torne las m!s exactas noticias -

de los pueblos que tengan necesidad de ellas; y con arreglo a las leyes, 



a las diversas y repetidas c€dulás de la materia y a nuestra Real y de

cidida voluntad, proceda inmediatamente a repartirlas con el menor per

juicio que sea posible de tercero y coi. obligaci6n los pueblos de pone~ 

las sin la menor dilaci6n en cultivo. 

Este decreto, que la Regencia de España expidi6 en mayo de l810,

seg6n se ha dicho, fu~ publicado en M~xico hasta el 5 de octubre del -

propio año, cuando la guerra hab!a estallado y empezaba a tomar increme~ 

to: su objeto fué atraer a los indios para que cooperaran en la lucha -

a favor de las armas españolas. 

· Estas medidas tomadas por el Gobierno Español a ra1z de la ~uerra 

de independencia, fracasaron, porque nadie ten1a fe en las disposicio-

nes legales; la experiencia de tres siglos hab1a demostrado que ninguna 

de tales disposiciones eran llevadas a cabo en la pr!ctica. 

Sin embargo, la metr6poli sigui6 haciendo esfuerzos para atraerse 

a las masas ind1genas, expidi~ndo una serie de decretos m~s, favorecie~ 

do el desarrollo de la pequeña propiedad y ordenando se les repartiera 

tierras a los ind!genas; pero a pesar de todas esas disposiciones, el -

pueblo no cesaba en sus intentos de independizarse de la rnetr6poli. El 

Gobierno de España, incansable en sus prop6sitos de remediar la situa-

ci6n de las colonias a fin de obtener su obediencia, supuso que la re-

ducci6n de los terrenos bald!os y de algunas tierras comunales a propi~ 

dad particular, ser!a buena medida para solucionar las cuestiones agra

rias, motivos muy principales de los disturbios en las provincias de ul 

tramar¡ y, al efecto, las Cortes, en ausencia de Fernando VII, quien se 

hallaba cautivo, expidieron una real orden, que en sus puntos concernie~ 

tes es corno sigue: "Las Cortes Generales y extraordinarias, consideran

do que la reducci6n de los terrenos comunes a dominio particular·es una 

de las providencias que más imperiosamente reclaman el bien de los pue

blos y el fomento de la agricultura y ganader!a¡ y queriendo al mismo -



clase de tierras un auxilio a las necesida 

los ciudadanos no propietarios, decretan: 

.Art!culo 1.- Todos los terrenos bald!os o realengos y de propios y arb~ 

tries, con arbolado y sin ~l, as! en la Península e islas adyacentes co 

mo en las provincias de Ultramar excepto los ejidos necesarios a los 

pueblos se reducirán a propiedad particular, cuidándose de que en los -

propios y arbitrios se suplan sus rendimientos anuales por los medios -

más oportunos que, a propuesta de las respectivas Diputaciones Provin-

ciales, aprobarán las Cortes. Art!culo 2.- De cualquier mopo que se di~ 

tribuyan esos terrenos, será en plena propiedad y en clase de acotados, 

para que sus dueños puedan cercarlos sin perjuicio de las cañadas, trav! 

s!as, abrevaderos y servidumbres, disfrutarlos libre y exclusivamente -

y destinarlos al uso y cultivo que más les acomode; pero no podrán jamás 

vincularlos ni pasarlos en ningün tiempo ni por t!tulo alguno a manos -

muertas". 

En estas reducciones deber!a preferirse principalmente a los com~ 
' neros y· vecinos de los pueblos cercanos a dichas tierras y se mandaba, 

igualmente, que se repartiesen suertes de tierra entre los oficiales y 

soldados que contribuyeran a la pacificación de las colonias. (15) 

S! en las épocas de absoluta paz no se cumpl!a lo dispuesto en las 

leyes y cédulas reales sobre el respeto debido a la propiedad de los i!'.!. 

dios y sobre la conveniencia de procurar que nunca les faltasen tierras 

para cultivo, menos que se cumplieran estas disposiciones, expedidas d~ 

rante la guerra de independencia, pués como dijimos antes fueron un ver 

dadero fracaso porque nadie tenía fe en ~llas, ya nadie cre!a en tales 

disposiciones. 

Al consumarse la independencia, México se encontraba completamen

te desorganizado, respecto a su forma de gobierno no aprend!a aan a go

bernarse a s! mismo, hab!a una gran pobreza, a causa de los once años -



de 

no, con otros paises. 

Durante la mayor parte de este período las atenciones que recibi6 

la ganadería fueron casi nulas, unos cuantos esfuerzos esporádicos al -

principio de cada gobierno que se traducían en olvidos posteriores. 

Entre los gobiernos que rigieron al País durante este periodo el 

Imperio y el gobierno de Santa Anna formularon proyectos de fomentar 

ganader!a; pero no tuvieron tiempo de ejecutarlo en virtud de que no 

lograba poner en paz al País. 

Fué hasta en el perfodo del General Porfirio D1az en que 

pacificar al--Pa1s~ Este hombre aprovechando su experiencia militar y 

sus dotes para el mando, impuso la paz por medio de la fuerza y pudo 

mantener el orden durante cerca de treinta años. A este largo período -

de nuestra historia se le conoce con los nombres de LA DICTADURA PORFI-

RIANA, EL REGIMEN PORFIRIANO, LA PAZ PORFIRIANA o EL PORFIRIATQ, 

Durante este régimen s! se formaliz6 el pensamiento ganadero y se 

realizaron varias acciones que despertaron al marasmo en que se encontr~ 

ba el campo, ya que éste no había tenido una paz duradera, base ins6lita 

_par~ eil de!' arrollo de la ganader1'.a, antes de su largo tiempo de gobierno • 
.. - ' .--- - ,-

El 23 de abril de 1882 y or9anizada por el Jockey Club de México, 

~ent~o-d~ los científicos y de los principales extranjeros residentes -

en la capital y que manejaban todas las finanzas de.la época, se inaug~ 

r6 el primer Hip6dromo en México en el bard.o. de Peral vil lo, es decir, 

se europizaron las carreras de caballo, pu~s és~~~- ya. se acostumbraban 

casi desde que tomaron carta de natural:Í.z~di~riig~b~~aÚos en el Pa!s. 
" .,., "' . ..; ,, .'- ,·,:.. ·:-~: -;--

La inauguraci6n fué una verdadéra'°:fi~sf:ácfn'aCional; participaron -
~! • 

naturalmente en primer lugar la ~ari~to'~.f~6'ia.'/~.~~~~;g1:1'!-~ J1!'!n6 las tribu--



tud de jinetes luc!an sus briosos corceles en el campo y a los lados de 

la pista y el pueblo en incontables y compactos grupos invad!a todas las 

arboledas y lugares qonde pod!a verse algo de lo que all! iba a suceder. 

En la primera carrera con la cual se inaugur6 la temporada corrie 

ron cuatro caballos: el Carey, el Hiram, el Clavel y el Niño, la distan 

.cía era de 400 metros y el premio era de $ 150 ,oo. el primer lugar lo -

., ocÜp6 el Carey, caballo retinto y originario de Laredo, de la propiedad 

del:Presidente D!az, cuyo premio no recibi6 E!ste porque explic6 que su 
- - _' -- .'-----· ' . 

. caballoc_era de raza cruzada y que deb!a de otorgarse al Nií.o por ser ca· 

de raza del Pal'.s sin ningtln cruzamiento. 

· ···. ·Todo el mundo sal i6 contento y con esto, se hab!a abierto a· la -

cr!a caballar una nueva actividad y un gran est!mulo que acarrearía a -

la pátria el fomento de la raza caballar, que se encontraba también en

tonces muy destru!da y descuidada a causa de las revueltas pol!ticas de 

la !!poca. 

En· 1898 nuestro Embajador en Washington informaba lo siguiente: -

"M~xico ser!, antes de mucho tiempo, un gran productor de ganado vacuno, 

ha mandado en dos años cerca de 400,000 reses pequeñas y mal desarrolla 

das a los Estados Unidos al precio de $ 15.00. plata mexicana y toda su 

pasta de semilla de algod6n a $ 16.00. tonelada y recomendaba que ésta 

deb!a de consumirse en el Pa!s en la engorda de dicho ·ganado; pero pa

ra esto deber!a tenderse a lograr un rápido mejoramiento en la clase 

de ganado para el abasto el cual no daba sino animales de 900 libras a 

lo sumo". 

"Los criaderos de ganad~ en México hablando de una manera general, 

no han adelantado mucho en al formaci6n de buenas razas de ganado. No -

aprecian su valor y no pagar!an la mitad de lo que valen animales de r! 

za pura, no obstante que pueden obtenerlos en Estados Unidos a la mitad 

del precio que tendrían trayéndolos de Europa". (16) 
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Hace menci6n tambi~n en su informe sobre que los ferrocarriles -

estarían dispuestos a rebajar los fletes; pues con ello en lo futuro -

obtendr1an m!s carga para los mismos, 

Habla también de las enormes p6ridas que sufren los ganaderos ~

"el cincuenta por ciento" por falta de agua y lo distante de los abrevo!!. 

deros y recomienda la importaci6n de toros Shorthon y Hereford como ya 

lo había hecho Texas y Argentina e iniciar después la exportac16n a In

glaterra, pues todos los barcos que llegaban de aquel país regresaban -

sin fletes y tenían que completarlos con lastre y para terminar dice: -

"El resultado deseado se aceleraría aplicando algo de trabajo extranje

ro al de los nativos. Estos Gltimos deberían alimentarse mejor, vestir

se y educarse, as! como ser alentados, enseñados y obligados a hacer m~ 

jor trabajo, con lo cual el bienestar físico e intelectual del pa1s ga

naría mucho". 

EN EL INFORME RENDIDO POR EL SENOR DON ENRIQUE C. CREEL, GOBERNA

DOR DE CHIHUAHU,, EN 1909 CON MOTIVO DE LA VISITA QUE LE HICIERA A ESA -

ENTIDAD EL SENOR GENERAL DON PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

DICE LO SIGUIENTE" (17) 

"La cría de ganado es ya y lo será m4s a(in dentro de no largos -

años, una de las industrias lucrativas en el Estado. Para ello cuenta 

el territorio chihuahuense con grandes y hermosas planicies y llanuras, 

entre las cordilleras que surcan su superficie y al pie de la gran Sie 

rra Madre, abundant!simas en plantas forrajeras (diversas especies de -

gram1neas} pudiendo compararse dichas llanadas con las pampas y sabanas 

Argentinas por las facilidades que presentan para el cuidado y sustento 

de ganado caballar, vacuno y lanar. 

"El robo continuo de ganado que e,jecutaban los apaches, sin tre-

gua ni reparo desde que abiertamente rompieron las hostilidades en 18321 

fue el fatal escollo que impidi6 durante medio siglo, hasta 1880 el cr~ 
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cimiento de la industria ganadera que no solamente no pod!a progresar, 

sino que a duras penas pudo subsistir, pues por su naturaleza misma, -

era la más expuesta a la rapiña de los bárbaros, 

"La estad!stica ganadera por los años de 1877 a 1882 es muy incieE_ 

ta, pero con los datos m!s aproximados a la verdad que pueden obtnerse -

hemos formado el cuadro siguiente que expresa el nGmero de cabezas de g! 

nado existentes en aquella ~poca en los cantones que integraban el Esta 

do. 

Ganado bovino: 250,000 cabezas Ganado Lanar: 80,000 ~abezas 

Ganado porcino: 15,000 cabezas Ganado Caballar: 150,000 cabezas 

Ganado Mular: 50,000 cabezas Ganado Asnal: 12,000 cabezas 

"Con la destrucci6n de las dltimas gavillas de apaches en el año 

de 1880 gracias a las enérgicas medidas y activa campaña abierta contra 

ellos por el Gobierno del Estado, la ganader!a más que cualquiera de -

las otras industrias chihuahuenses vi6 abiertas las puertas de la pros

peridad y desde entonces entr6 en un per!odo franco de progresivo desa

rrollo. A los pocos años de seguridad en los campos, los hacendados Vi! 

ron centuplicarse sus semovientes y poblar las llanuras antes solitarias 

1 y abandonadas, El ganado mayor ha ido mejorando poco a poco en calidad -

por el cruzamiento con razas importadas, produciéndose ejemplares que -

pueden figurar con ventaja en las exposiciones de ganader!a. ·El ganado 

lanar, tan prol!fero, puebla inmensas extensiones y el viajero al tran

sitar hoy por sitios donde hace treinta años el piel roja dominaba con 

su lanza y sus flechas, y desde los fat!dicos y famosos puertos se arr~ 

jaban sobre los caminantes, contempla enormes manchas blancas, que son 

los rebaños de ovejas que pastan sin riesg9 al cuidado del pastor. 

Los dltimos informes oficiales sobre la ganader!a, recopilados -

por la Secci6n de Estad!stica de la Secretar!a del Gobierno, arrojan 

las siguientes. cifras relativas al nllmero de cabezas de ganado en los -



doce Distritos: 

Ganado va..::uno: 947,147 cabezas, Ganado Lanar: 241,685 cabezas 

Ganado Caprino: 150,440 cabezas Ganado Caballar; 138,368 cabezas 

Ganado Mular: 58,838 cabezas Ganado Asnal: 54, 914 cabezas 

Ganado Porcino: 54,455 cabezas. 

Las cantidades anteriores, no obstante que fueron recogidas cuid~ 

dosamente, son inferiores a la realidad, po"r la costumbre de los propi~ 

tarios de ocultar el monto verdadero de sus propiedades a los agentes -

de la autoridad, y no es exagerado afirmar que s6lo representan el 40% ;·; 

del namero de cabezas que existen de cada clase de ganado. 

Durante el régimen de Porfirio Díaz se abrieron las puertas al ca

pital extranjero sin ninguna restricci6n, por eso muy pronto se adueña

ron de una gran parte de la riqueza Nacional. La tierra y los ganados -

estaban en unas cuantas manos Y. .la prueba fueron los latifundios de Te~ 

rrazas quien tenía dos millones y medio de hect~reas con 300,000 bovi-

nos, 125,000 lanares, 25,000 caballos, 15,000 asnales, Tenía doce reses 

por kilometro cuadrado. 

Algo parecido sucedía con la hacienda de la Gavía en Coahuila¡ !!,a 

Zarca en Durango: La Sauteña en Tamaulipas, etc. 

En 1910 al finalizar el régimen del General Díaz 1 aproximadamente 

el 95 % de los jefes de familias campesinas no tenían tierras. En cambio 

en Chihuahua se entregaron 13,000,000 de hectáreas de terrenos naciona

les a s6lo siete concesionarios, en Durango a dos se les otorgaron tie

rras de cerca de un mill6n de hectáreas a cada uno, en Oaxaca a cuatro

individuos 3,000.000 de hectáreas, y así sucesivamente durante su régi

men otorg6 50,000.000 de hectáreas, no a los campesinos sino a los favo

ritos y políticos entre los que se contaban un gran namero de extranjeros 

influyentes o sea aproximadamente, el 27 % del total de la superficie -

del territorio, en cuyos terrenos estaban incluídos prácticamente todas 

1. 



las tierras laborables. 

Como consecuencia de la baja de la plata en el mercado mundial a 

fines del siglo pasado, vino una crisis en el pa!s, que oblig6 a pensar 

al Gobierno en otras fuentes de ingresos, siendo el desarrollo del cam

po la primera soluci6n que se encontró, viniendo un extraordinario y g~ 

neral empeño para el mejoramiento de la A9ricultura y la Ganader!a. 

De inmediato se reuni6 un Congreso Agrícola, se fundaron Socieda

des y periódicos agr!colas, se concert6 un empréstito para préstamos a 

los colonos y agricultores y se empezaron a introducir.nuevas tAcnicas . 
y cultivos as! como ganados de origen europeo y americanos. 

LA GANADERIA DESDE 1910 HASTA LA EPOCA ACTUAL 

Después de soportar la prolongada dictadura ejercida por el régi

men del General Díaz, el pueblo sinti6 ansias de un orden social más ju! 

to. 

Las elecciones hasta entonces hab!an sido una mera f6rmula ante la 

indiferencia del pueblo; pero al acercarse las de 1910 las cosas cambia

- ron debido a varias circunstancias, entre otras, por la declaraci6n que 

el propio Porfirio D!az hizo el 17 de febrero de 1908 al period!sta nor-

teamericano Mr. James Crelman, a quien dijo: "He esperado con paciencia 

el d!a en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y 

cambiar su gobierno en cada elecci6n sin peligro de revoluciones armadas, 

sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso.del país.

Creo que ese d!a ha llegado. Yo veré con gusto un partido de oposici6n -

en la República, si se forma. Lo veré como una bendici6n, no como un 

mal,,,, no tengo deseos de continuar en la Presidencia; esta naci6n est& 

lista para su vida definitiva de libertad", (18) 

Estas declaraciones, publicadas en México y en el extranjero, die

ron motivo para que se desarrollara una verdadera efervescencia democrá

tica, que si no provocó la terminaci6n inmediata del Gobierno, s! contri 

1 
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':ª· .. ~'0°.:s'~~íi~~i~1~~:¡:1'.~::::'eºn~,t·::•hroºnno'r:::~s, . .... . l 
sos. por h~rrAf~:~ · ¡ 
radÍ.~~i.'~~ Y: dem6_crat~s •. E~ ~stas condtci.ones surge la personalidad del 

sefldi(~~a~~f~c6 I Madero,· ori~inario ·d';;'.8~~huila, de firmes conviccio--

nes_· demÓ~r~ticéls y de un wil~r ~i~ri a' t~c1a prueba, quien desde años ª!! I · 
teriores ~~bía 'participado ~~>-ia-i~cih~ poHtica en su Estado natal, pr9. _ l 
~la~ahdo ~?s ideas demcicr~t:i~as- ~~:t\~~ libro que caus6 sensaci6n: "LA S!! 1 

CEsibN'•PRESIDENCIAL'', Fb~~6-;~~--ti~Z~~--·de-6tros señores distinguidos -el.·· -· :·· < \ 
,:.¡;,_ ,-:;~_.;: __ ;:-:<. ; ; .;'.>¡~.>::>.~:,'~: · .. ·;· .. ·:~,· t 

.,f J;~~f t~~l~~~i~~j~~~~!~t~!0!~,~~:·:::::~:::,:::~"'~ • 1.fpl~l Bit'.1zi,c 1 
- Yr .. cÓn ~:ts~-:d~s.~uJ:~}~',;~J:rastr6 trás de st al pueblo animándolo· a ~j~r~¡t -i~_ 
. lo;. derechQfl.cctvicos ;en las elecciones que se aproximaban. Su entu~ias*; ·. / : 

mo y la sin~eridad conq~~ hablaba le atrajeron muchos partidarios;·~±;~~- _- ¡_
ro cuando ya se acercaba la fecha de las elecciones fu~ encarcelad~.> <·;_.:: :, ·, 1-

En esa forma, las elecciones de 1910 fueron una burla hech~ ~¡, ..:..: ~·,-, \ 
poeblo • Pod irio º'" "' procl"'6 vencodor y '1gui6 o copando ''. •. !;,;;;'¡{,·' ; . J. 
dencia. _ \jY._ , .

1 Entonces se desencaden6 la Revoluci6n, que fu~ acaud{~Ú~'~: por 

Francisco I Madero. -• -<-< -·-· • ¡ 
l 

Se levant6 en armas.contra el Gobierno de.Porfirio Dtaz, el~ 

noviembre de 1910, por la ilegalidad de las elecciones que se habtan h! 

cho varios meses antes. Lanz6 para ello el PLAN DE SAN LUIS POTOSI, cu-

yos principales postulados eran: SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCION. Pro. 

metta además, la restituci6n de las tierras a quienes habían sido d~sp~ 

jados de ellas. En el Art. Jo; del documento citado; expone··lo:si.gui~h-
1 <·.:;·, ' ::·-:<·"(< 

tez --- - -;~-.. ~~:~=C~ ~::~\~E:;~~:;l,:~~~~¿~;h~-·c-· 
¡,Abusando de ··lci L,_~f-~e-TefrenC)~ _B~ldtoif~ ·iium~ros6s p~tj\l~ñ~=·; ~r~pi~ • · -

tarios en su mayor ta in~tg_e_n!is[ ha11 hao 'cle~t'~j~dbs de·-~~~ te~~enos p~r 
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norte del pa!s. 

La despoblación que sufri6 el pa!s favoreció años después el de

sarrollo de la ganadería, pues aumentaron los "bald!os '' y muchos de los 

potreros que se consideraban como privados fueron invadidos por los pu~ 

blos con la ausencia de sus propietarios, igualmente, extensas zonas de 

cultivo quedaron improductivas y la reproducción de los pastos vino co

mo una consecuencia y su desarrollo fué notable¡ as! es como se explica 

que a pesar de la gran mutilación que sufri6 el acerbo ganadero,, se re,-
'" produjera rápidamente despu~s del año de 1926 que fue cuando volvi6 ya> 

a surgir la actual ganader!a como consecuencia de la estabilidád>d~("b~;c-: 
.· :",~,::::_.~: -..., . ._. ,- ,; 

bierno y las medidas dictadas al efecto. (19) +,;, ~,'. , ;;",f'',,, ., /;> 

En el año de 1914 el primer Jefe Don Venustiano c~rráii~,,~~i'iói ia 'é'~¿ 
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria dependiente de ia"o:i.i'~~~i¿n 

-··-'=-'--::: .,..;·~:) '\;--:·/ 

~eneral de Agricultura, esta última fué organizada para 

ficiencia las necesidades crecientes de la Nación. 

La Sección de Zootecnia, de esa Direcci6n es indudablemellte,el -

antecedente de la actual Subsecretaria de Ganadería¡ ten!a'par~ sus·tr~ 

bajos: Gallineros, palomares, un establo con un aprisco y: has'ta un pe--, 

queño museo, 

La Sección de zootecnia, se encargaba de todo';To"relci{tiy_o_ al ramo 

de ganader!a con el f!n de proporcionar las diversa~·r~za'~· de animales~ 
domésticos y para poder obtenerlos en cantidad suficiente para el cons!:_ 

mo y para los servicios agrícolas en las que se reqúiere el uso de ani-

males. Ya para entonces se establecieron estaciones experimentales en -

Oaxaca, Oa:x,, Villa I_Iei:-m¿~a',, Tab. 1 R!o Verde, s. L. p, y Guadalajara,--
-~""_j~~' ·;.·"'--';'•-

Jal. 

La sección de z¿otecnÚC que entonces c:pr;t~~~- con un personal m!n}. 
---·--C-. ,_i 

mo, trataba de desarrollar en su programa', decun- modo principal, la ere~ 

ción de las Postas Zoot~cnicas en toda lá Reprtblica para proporcionar -

·.~ .. ' ... , -, '*'!"- -
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las diversas razas de animales dom~sticos por medio del cruzamiento con 

sementales bien seleccionados, igualmente atendiendo a la limitaci6n de 

las zonas Zootécnicas Nacionales para propagar en ellas los métodos ade

cuados a la propagaci6n y perfeccionamiento de las diversas razas de -

animales propios para cada regi6n. 

Aquél germen sembrado hace más de 30 años fue impulsado de m~lti

ples maneras por los gobiernos revolucionarios, es de notar que los -

actuales servicios zooténicos hab!an s·ido planteados con claridad desde 

entonces a fin de provocar un aumento en la cantidad y calidad de la Ga 

nader!a Nacional, por el uso de razas y l!neas genéticas s~lectas y en 

función del medio natural, adelantándose as! a su época. 

Actualmente el Estado y los ganaderos han venido prestando una -

atención especial a los trabajos relacionados con el PIJ\N REGULADOR DEL 

PROGRAMA ZOOTECNICO NACIONAL,para incrementar, mejorar y fomentar la -

producci6n animal en forma tecnificada y con base en los adelantos que 

las ciencias zootécnicas aconsejan, para con ello, mejorar la dieta all 

menticia y el vestido de la poblaci6n mexicana. 

EL PLAN REGULADOR ZOOTECNICO NACIONAL, tiene como"finalidad lo--

grar el mejoramiento de los animales, con base en el empleo de reprodu~ 

tores de razas puras y alto valor genético comprobado¡ la selecci6n de 

los ejemplares criollos que mejor se haya adaptado al medio en que ere-. 

cen y se desarrollan¡ con el suministro y aprovechamiento de·una alime!:!_ 

taci6n racional a base de forrajes cultivados, pastizales, praderas na

turales y artificiales así como de esquilmos derivados de la agricultu

ra y la industria¡ control sanitario para la prevenci6n, tratamiento Y 

erradicaci6n de las enfermedades que atacan y diezman a los animales¡ -

organizaci6n de los ganaderos y productore~, en Asociaciones y Uniones 

especializadas, prornoci6n tendiente a lograr un mayor consumo de alime~ 

tos de origen animal¡ otorgamiento de créditos y aplicaci6n del Seguro 

Ganadero¡ apertura de nuevos mercados nacionales y extranjeros para el 
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incremento de las operaciones de compra venta de ganados y productos -

derivados de origen animal¡ control de importaciones y exportaciones de 

animales y sus productos para protecciun de los intereses Nacionales.(20} 

Por lo expresado anteriormente concluimos que la Ganaderla Mexic! 

na ha ido desarroJ.lándose y mejorando en calidad, no obstante la concu

rrencia de causas adversas bien conoc~das, como la famosa fiebre aftosa, 

que al principio adquiri6 caracterlsticas end~micas en gran parte del -

pa!s en formas larvadas y relativamente tolerables¡ pero posteriormente 

en noviembre de 1946 surgieron brotes de extraordinaria virulencia, por 

efecto de una introducci6n de forrajes que acompañaban a un lote de ga.

nado cebd¡ pronto se propag6 a la mayoría de los Estados de la Repdbli

ca, afectando a una poblaci6n ganadera de 17 millones de animales de p~ 

zuñas hendidas, que son los suceptibles de contraer este mal. Ante la -

gravedad del caso, el gobierno adopt6 medidas en~rgicas y saludables, -

tales como el sacrificio en grandes cantidades de los animales enfermos, 

no obstante la resistencia de los campesinos interesados, a quienes se 

les tuvo que pagar indemnizaciones justas; pero como este procedimiento 

resultaba ruinoso, en lo sucesivo ünicamente se llev6 a cabo en los ca

sos de infestaciones más alarrnantés. Con ayuda econ6mica y tl!icnica de-

los Estados Unidos, temerosos de que la fiebre aftosa se propagara a su 

pa1s, se estudi6 un plan cient!fico de erradicaci6n que se llev6 a cabo 

con una extensi6n e intensidad corno no había ejemplos en el mundo, En -

efecto, la Comisi6n Mexicano-Americana encargada de la campaña, a la que 

se incorporó una Comandancia Militar que dispon!a de todos los continge~ 

tes necesarios, puso en práctica, además de sever1simas desinfectaciones 

y cuarentenas en las zonas afectadas, un sistema nuevo de vacunaci6n pa

ra lo que fué necesario de instalar laboratorios capaces de fabricar mu 

chos millones de dosis, en proporciones jamás empleadas hasta entonces -

en ningGn pa!s, ya que los animales fueron vacunados hasta cuatro o más 
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veces. No faltaron cr!ticas pesimistas de esta campaña, mSs por fortuna 

el éxito coronó el grandioso esfuerzo, Para 1950 la epizootia hallábase 

prácticamente dominaqa, salvo brotes esporádicos que resurgieron en de

terminados lugares, en marzo de 1952 la Comisi6n acord6 declarar feliz

mente concluido sus trabajos:. (21) 

Desde entonces han sido muy pocos y aislados los casos de animales 

enfermos de esta fiebre, en el año de 1953 durante el mes de mayo apare

cieron brotes en el Municipio de Gutiérrez Zamora y después en la de San 

Rafael, ambos pertenecientes al Estado de Veracruz: pero afortunadamente 

pronto se logr6 su eliminaci6n, En definitiva la campaña para la erradi

cación de ia fiebre aftosa se ha traducido en resultados benéficos dire2 

tos, por haber promovido una mayor atenci6n al combate de las epizootias 

que diezman nuestra ganadería y,de modo indirecto, por haber contribui

do notablemente a mejorar la calidad del ganado en las regiones donde -

fue más numeroso el sacrificio de animales enfermos, mas que por eso mi! 

mo, resultaron más favorecidos con la introducci6n, a expensas del qc--

bierno, de animales de razas finas. (22) 



CAPITULO II 

LA PEQUE~A ·PROPIEDAD GANADERA EN EL CODIGO AGRARIO 

REGLAMENTO DE 1948, 

l~ .. La Pequeña Propiedad Ganadera. 

2 ,..:-concesiones Temporales por veinticinco años. 

a).- Antecedentes de~esta d1spos1c16n. 

b) .- Disposiciones de orden legal que contiene el decreto Pr!_ 

sidencial de lo. de marzo de 1937, sobre Inafectabilidad 

Ganadera. 

e),- Inafectabilidades Temporales, por 25 años, en nuestras -

lel•es agrarias vigentes. 

d).- Pr6rro9as, derogaciones parciales y totales de las Ina-

fectabilidades Temporales. 

e),- Procedimientos para la Concesi6n de Inafectabilidad Gan~ 

dera. 

3,- Las Inafectabilidades Provisionales por un año. 

a).- Su procedimiento. 

4.- Inafectabilidades Ganaderas Permanentes. 

a),- Su procedimiento. 

b).- Estabilidad del derecho de InafectabilidadAgraria. 

e).- Traslados de dominio. 
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e LA PEQUE~A PROPIEDAD GANADERA EN EL CODIGO AGRARIO Y EN EL 

REGLAMENTO DE 1948. 

PEQUE~A PROPIEDAD GANADERA.- Es aquella extensi6n de tierra de -

agostadero o de monte bajo no susceptibles de cultivo, dedicadas a la -

cría o engorda de ganado y que corresponden a la superficie necesaria -

para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en gan! 

do menor, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. (1) 

En consecuencia, los requisitos que se desprenden de esta defini

ci6n son: 

--a).- Que las tierras sean de agostadero o de monte bajo, en ningtin 

caso tierras de labor. 

b)~- Previo estudio de la capacidad forrajera para determinar la -

extensión por hectáreas que sea necesaria para mantener una cabeza de g~ 

nado mayor o su equivalente en ganado menor, a fin de calcular con exac-

titud la extensión total inafectable. 

De acuerdo con el Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganade

ra de 1948, (2) se consideran Terrenos de Agostadero, aquellas tierras -

en que se producen en forma espontánea plantas forrajeras o vegetación -

silvestre cuyos retoños pueden servir de alimentación al ganado. El he

cho de que la producci6n forrajera de algunas tierras sea reforzada con 

la siembra de pastos no las excluye de la clase de los agostaderos. 

Para la determinación·de la capacidad forrajera de las tierras de 

agostadero, se estima que la superficie necesaria para una cabeza de ga

nado vacuno es la misma que se necesita para alimentar cinco cabezas de 

ganado menor; pero tratándose de ganado equino, en la superficie que se 

puede alimentar una cabeza de este ganado, pueden sostenerse siete cabe 

zas de ganado menor. 

Son tierras de monte las que se encuentran pobladas de vegetaci6n 

' 1 
1 

' ¡_-
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\ ¡ 
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'silvestre; ya sea arbustiva o arb6rea, cuya reproducc16n y desarrollo 

se efectdan de modo natural o con la intervención del hombre, cuando -

persigue fines de reforestación, de saneamiento o fijación del suelo. 

Cuando el desarrollo de las. plan,:is que constituyen el monte al

canza diámetros, en la base de sus troncos, hasta de diez cent!metros, 

se denomina Mónfe'l:Í~jo;~aL.e:xce~~i; 1á<vegetaci6n ese diámetro constitu 
ye el Monte tdbf.C:,·r•'; :;;',,-.,;¡)é,J_,;;:q~.· ;: '< 0 

. ;,'·,\;~')~:i j"'" :: ~\-~~:~:<'.~;· ;;~)~;:!<\~~.(.}: ¡~<JJ'. ,;. 

ª" .~;;;~~i~~~~!~t~l!~~~f iE~~~~oti:z ~.:: ::::ª:º::::::: 
. __ . - -_ -- ,-~;o-'' _, .·=~_-,.--::,- ::-¡.;r~'."' _,,y:;:~":·; ,::-::; .;<':t;o-;·-:;-·'' ·- -·-.": ... '.' ·-

::.:::::t:i':::~~~;t¡~!~~!~~f f ~!1f~~J;!:~:[::::~ que •e en--

El Código -A~r-áii~ d:'c~~9j4'.. ¡~f~'{6~k¿~c,7~di ~l 'riecreto Presidencial 
, ¡·~ '"/ 

de lo. de marzo. de 1937, sobre}n'á..fe~tab:i{idad Ganadera y el Código -:-

Agrario de 1940, no establecierC)n )~:;•~e~~~ña Propiedad Ganadera propi~ 
-·-._·o'>;,- . ------- --- ·-.--

mente dicha, dnicamente se refer!a~ a_s'i¡{~ Conc'esiones Temporales de ---- - .- " - -~-,.· - - - . . -, 

Inafectabilidad Ganadera por veinti6irib'6añosi en cambio en el Código 

Agrario vigente, de 1942, publié:adÓ··e~\~lDiario Oficial de 
.. ______ ,:_º~~--= _;_:_·~-_:::__:.o..-~--~ 

ción ef d:i.a 27 de abril de 1943, él16ontramos que establece tres clases 

de Inafectabilidades Ganaderas: 

a),- Inafectabilidades Temporales, por 25 

prorrogables por otros tantos; 

b), - Inafectabilidades provisionales, por un 

c) ,- Inafectabilidades Ganaderas:Permanentes. 

Vamos estudiar, cada una por separado: · · 

a),- CONCESIONES TEMPORALES POR VEINTICINCO A~OS. 

ser -

ANTECEDENTES DE ESTA DISPOSICION.- \Su antecedente lo encontramos 

en el periodo Presidencial del General Lázaro Cárdenas, qui~n en uso de 

las facultades extraordinarias de que estaba investido, con fecha lo. -

de marzo de 1937 expidi6 un decreto (3) por el cual se adicion6 el Códi 
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go Agrario de 1934 con el Art!culo 52 bis, en el que se introdujo la -

posibilidad de otorgar, a petici6n de parte y previa opinión de la se

cretaría de Agricultu!a y Fomento y del Departamento Agrario, inafect~ 

bilidades temporales por un periodo de 25 años, con relaci6n a las tie 

rras necesarias para el funcionamiento de negociaciones ganaderas. 

Este decreto se expidi6 con el prop6sito anico de proteger la In 

dustria Ganadera del país, que por efecto de la Reforma Agraria se ha

llaba en franca decadencia. Los propietarios de fincas destinadas a la 

ganáder!a, se rehusaban a incrementar sus empresas, temerosos de perder 

el capital invertido si resultaban afectados por una dotaci6n de 

rras. 

Las causas que sirvieron de base para expedir 

san claramente el reconocimiento ofi~ial~~br~ 

a la ganadería de las afectaciones agrarias;. 

En efecto, en el Considerando Unicodel 

estim6 como digna de atenci6n y de'especial protecci6ri la 

y el incremento de la riqueza ganadera, no s6lo co1no parte de la riqu~. 
·. -· ,· .· '" 

za ptiblica que por imperativo coristituciorial el;Estado debe conservar 

y distribuir de modo razonable, s:i.no·tarnl:>i6néomo fuente de producción 

que, al ensancharse, permitiría a las clases populares mejorar sus con 

diciones de vida. 

Además, se consideró que las condiciones de que debe rodearse a -

la ganadería mexicana debían ser tales, que estuviera en la posibilidad 

de aprovechar la demanda extranjera. Por lo tanto, debía propiciarse el 

aumento de las unidades pecuarias, pues siendo la ganadería un derivado 

y complemento de la agricultura, la existencia de ganado presupone la se 

guridad de contar con terrenos pastales suficientes. Y siendo este el -

problema de las negociaciones ganaderas, 6stas requieren seguridad, por 

lo menos en un ciclo de 25 años, suficiente para recuperar el capital -



invertido, de que sus 

negociaci6n. · 

Sin embargo de lo siendo primordial la satisfacci6n de 

las necesidades de los nacleos de poblPci6n, fundada en categ6rica di~ 

posici6n constitucional, se hacia preciso coordinar el cumplimiento de 

las leyes agrarias y la conservaci6n y fomento de la ganadeda, 

En consecuencia, se adopt6 un criterio, acorde con el Articulo -

27 Constitucional y con los postulados revolucionarios, en el sentido 

de s6lo otorgar concesiones de inafectabilidad en las zonas en que las 

necesidades agrarias de los pueblos hubieran sido totalmente satisfe-

chas, o en donde no existiera poblaci6n con derecho a ejidos, o donde 

sin menoscabo de esas necesidades pudiera otorgarse esa autorizaci6n -

de inafectabilidad, y Gnicamente por cuanto a las extensiones que fue

ran suficientes para mantener, segdn las distintas condiciones geogr4-

ficas, agrol6gicas y zoot~cnicas, en límites de costeabilidadl la ex-

plotaci6n en su etapa inicial, para obligar a los propietarios a pro-

gresar aumentando el nl'unero de cabezas de sus ganader1as, a base de -

obras que mejoren la producci6n de la tierra. 

DISPOSICIONES DE ORDEN LEGAL QUE CONTIENE. 

En el Decreto que comentamos se dispuso, pues, que a petici6n de 

parte interesada y previa opini6n ~e la Secretaría de Agricultura y F~ 

mento y del Departamento Agrario, podía el Presidente de la Repfiblica 

otorgar inafectabilidades por la vía de dotaci6n, por un per1odo de -

veinticinco años, a las tierras necesarias para el funcionamiento de -

negociaciones ganaderas que tuvieran un pie no inferior a 500 cabezas 

de ganado mayor si no son lecheras y de 300 si lo fueren, o sus equiv! 

lentes en ganado menor, siempre que los terrenos· y los llenos pertene

cieran al mismo propietario con la antiguedad que el Reglamento relat! 

vo señalara, y que los terrenos estuvieran en zonas donde hubieran qu~ 
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dado totalmente satisfechas las necesidades a9rarias de los nQcleos con 

derecho, o que existieran terrenos suficientes dentro del radio de sie

te kilómetros, o bien que se optara por el procedimiento de permu~a. 

La superficie susceptible de concesionarse, segdn el Indice de 

aridez de los terrenos, fluctuar!a entre los mSximos de 300 hectSreas -

para las tierras mSs feraces y 50,000 hectáreas para las des~rticas. 

Disposici6n muy importante, es la que estatuy6 que la ~odif1cac16n 

en se~tido favorable del !ndice de aridez de las tierras, no debida a -

obras construidas por el propietario, tendr!a como efecto ,la derogaci6n 

del decreto de inafectabilidad • 

. En elpropio decreto qued6 establecido también, que en aquellos c~ 

sos en que hubiera necesidad de afectar una explotaci6n ganadera para -

satisfacer necesidades agrarias de los pueblos con terrenos que estuvie 

ran totalmente cubiertos de ganado y cuando los Bancos Nacional de Cr~

di to Agr!cola y Ejidal no estuvieran capacitados para refaccionar a los 

ndcleos de poblaci6n dotados, para llenar desde luego los terrenos pro

pios para la ganadería, a efecto de evitar una desminuci6n en la capac! 

dad productora de la zona, el propietario de la explotaci6n ganadera -

afectada tendr!a derecho de mantener en ella todos los ganados corres

pondientes, por un plazo variable de uno a tres años, buscando con ello 

evitar, tambi~n, la necesidad de rematar el ganado excedente1 a precios 

antieconómicos. Cuando ello sucediera, el propietario deber!a·pagar co

mo compensación por el terreno ejidal ocupado, un tanto por ciento de -

las cr!as, fijado de acuerdo con el Reglamento que sobre esta clase de 

inafectabilidades hahr!a de expedirse. 

En el Código Agrario de 1940, public~do el 29 de octubre del mismo 

año, fueron sostenidos los puntos de vista que rigieron en el Código 

Agrario de 1934, con sus respectivas reformas de 1937, es decir, nos r~ 

ferimos al Decreto que ya comentamos que fue adicionado al mencionado -
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C6digo con el Art!culo 52 bis. Insisti~ndose de manera muy especial en 

la definici6n de los derechos derivadus de las concesiones de inafecta~ 

bilidad y aclarándose, como concepto fundamental, que ll!stas no implican 

el reconocimiento de una inafectabilidad incondicional, sino que por el 

' contrario, constituyen una autorizaci6n de carácter temporal y revoca--

ble. 

INAFECTABILIDADES TEMPORALES, POR 25 A~OS, EN NUESTRAS 

LEYES AGRARIAS VIGENTES, 

El C6digo Agrario llama a esta clase de Inafectabilidad "ConcesiOC 

nes de Inafectabilidad Ganadera", el Dr. Lucio Mendieta y Núñez · c'onsid~ 

ra a esta denominación, un término absurdo poEque las concesiones son -

actos graciosos del Estado respecto de bienes de su propiedad o de ser

vicios públicos que está obligado a prestari pero resulta extraordinario 

nos dice, que a un p~opietario de tierras para ganadería, se le conceda 

una concesión sobre sus .propias tierras. (4) 

Estimamos muy acertada la cr!tica del Dr. Luc.io Mendieta y NÚñez, 

pues el término Concesión según Gabino Fraga, (5) s6lo está usado co--

rrectamente cuando sirve para denominar los actos del Poder Público que 

facultan a los particulares para el establecimiento y explotación de un 

servicio público o para la explotaci6n y aprovechamiento de bienes del 

tlominio directo y de propiedad de la naci6n. 

Realmente el objeto principal de las llamadas Concesiones de Ina

fectabilidad Ganadera como lo expresamos en páginas anteriores consiste 

en la protecci6n de la ganadería, que se ve seriamente afectada con la 

Reforma Agraria. 

En el Artículo 115 del Código Agrario en vigor se estatuye.que p~ 

drá otorgarse concesión de inafectabilidad ganadera por 25 años, a las 

explotaciones ganaderas que reúnan las siguientes condiciones: 

Que tengan un pie de más de 200 cabezas de ganado mayor, o su 

.=-c;,I 



equivalente en ganado menor; que los los llenos pertenezcan .· 

a la misma negociaci6n 1 cuando menos seis meses antes de la fecha de .. 

la solicitud de concesi6n, pues en el caso de pertenecer a distintas -

personas, la concesión s6lo podrá otorgarse bajo la condici6n de que· -

dentro de seis meses contados a partir de la publicaci6n del decreto • 

correspondiente; tanto los terrenos como los llenos pasen al dominio -

de una sola persona f!sica o moral; además, se requiere que el princi

pal objeto del negocio sea la explotaci6n ganadera; que los terrenos -

se encuentren en zonas donde hayan quedado totalmente satisfechas las 
1 

necesidades agrarias de los nacleos de poblaci6n, o se compruebe que -

en el radio legal de afectaci6n existen otras tierras suficientes para 

satisfacer dichas necesidades. No podrán otorgarse concesiones de ina-

fectabilidad ganadera respecto a terrenos que ya hayan sido afectados 

provisionalmente; pero otorgada una concesi6n, los terrenos que ampare 

no podrán ser afectados para dotaciones, ampliaciones o creaci6n de --· 

nuevos centros de poblaci6n. (6) 

Cuando existan.necesidades agrarias qué satisfacer por la v1a de 

dotaci6n, por ampliaci6n o mediante la creaci6n de un nuevo centro de 

poblaci6n agr!cola, los terrenos de las negociaciones ganaderas que no 

queden comprendidos dentro de una inafectabilidad permanente o que no 

estén amparados por concesi6n de inafectabilidad, quedan sujetos a afee 

taci6n, a menos que, dentro del radio legal, existan otras fincas afec

tables destinadas a fines no ganaderos, caso en el cual las dotaciones 

se localizarán en los predios no ganaderos. Si no existen éstos, las -

tierras ocupadas por las ganader!as s6lo podrán excluirse de la afecta

ci6n mediante el procedimiento llamado de permuta, pero siempre que se 

llenen los siguientes requisitos: 

Que la negociaci6n ganadera tenga una existencia por lo menos seis 

meses anterior a la fecha de publicaci6n de la solicitud de ejidos; que 



al ser requerido por la autoridad agraria, el solicitante se obligue a 

entregar a su costa, t:l.e:rras equivalentes en extensi6n y calidad a las 

que debían afectarse a la ganadería d~ que se trate¡ que las tierras ~ · 

que el interesado debe entregar para ser dotadas al nGcleo de poblaci6n, 

se encuentren situadas dentro del radio legal de afectaci6n del mismo,

y que la demarcaci6n de esas tierras se haga dentro de un plazo impro-

rrogable de treinta d!as contados a partir de la fecha en que la autor~ 

dad agraria comunique al afectado la procedencia de la permuta. (7) 

Para determinar la extensi6n que haya de amparar una concesi6n de 

inafectabilidad ganadera, se tomará en cuenta la superficie necesaria -

para el sostenimiento de una cabeza de ganado, lo cuál se obtiene consi 

derando los factores agrol6gicos, hidrol6gicos y climatol6gicos, as! co 

mo el nGmero, ubicaci6n y capacidad de los aguajes existentes. 

A solicitud de los interesados, la superficie objeto de una conce 

si6n podrá aumentarse hasta el doble de la necesaria para el sostenimie~ 

to del ganado existente, siempre que el concesionario se obligue a adqu! 

rir, en el plazo que se le fije, el ganado--correspondiente al ·aumento -

concendido; pero en ningGn caso la extensi6n inafectable podrá exceder -

de 300 hectáreas en las tierras más feraces y de 50,000 hectáreas en las 

tierras más est~riles. 

Como ya se ha indicado, las concesiones temporales de inafectabil! 

dad ganadera no son incondicionales, sino que su uigencia está sujeta al 

cumplimiento, por parte de los concesionarios, de un determinado nllmero 

de obligaciones que el Articulo 118 del C6digo 1'.grario enumera en la si

guiente forma: 

"I.- Cumplir las disposiciones que la Secretada de Agricultura y 

Fomento ·dicte sobre mejoramiento y experimentaci6n de ganados y. forra

jes. 

II,- A cooperar para la adquisici6n, instalaci6n y mantenimiento 
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de estaciones termo-pluvio-barom~tricas y de evaporaci6n, en funci6n de 

la capacidad econ6mica de la explotaci6n. 

III.- Suministrar anualmente hasta el dos por ciento de cr!as de 

ganado mayor o hasta el cinco por ciento de ganado menor, debiendo ser 

inavariablemente mayores de un año. En algunos casos el Departamento -

de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n podrá autorizar que se pague en dine 

ro el equivalente del valor de las crfas. 

IV.- A incrementar su pie de ganado hasta aprovechar totalmente -

la producci6n pastal y forrajera del área declarada inafec~able, dentro 

del plazo que el Ejecutivo Federal le conceda en el decreto respectivo, 

y 

V.- A cumplir las dem!s obligaciones que nazcan de la ley y su r~. 

glamento. (8) 

El Art!culo 119 del C6digo Agrario contiene una excepci6n respec

to a la forma de cumplimiento de la ohligaci6n de entrega de cr!as, ad

mitiendo la posibilidad de que las negociaciones ganaderas entreguen su 

equivalente en sementales de otras razas o especies. (9) Esta medida se 

gurarnente está inspirada en el interés que existe de mejorar la calidad 

de los ganados, dobre todo para el caso de que se constituyan ejidos g! 

naderos, pues bien sabido es que, por lo general, las ganader!as cuentan 

con ganados de magn!ficas calidades, que a través de los años se han p~ 

dido obtener sobre la base de importar sementales cuyo precio resultar!a 

prohibitivo para las posibilidades econ6micas de los ejidatarios. 

Punto de vital interés lo constituye el derecho que el C6digo Agr! 

rio establece en su Art!culo 120, en el sentido de que dentro de los te

rrenos amparados por una concesi6n de inafectabilidad ganadera temporal, 

puede hacerse el señalamiento o localizaci6n de la pequeña propiedad -

agr!cola o ganadera inafectable. (10) En el primer caso y a solicitud -

del propietario, dicho señalamiento puede abarcar basta cien hect!reas -
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· .. PRORRO~A DE LAS CONCESIONES \rEMPORALES POR 
.· ~:?:~-;·: -, 

VEINTICINCO Afi!OS. 

El úl~f~c/párrafo del Art!culo 115 del C6diqo Agrario en vigor 

fue adidi6riad; {dicho precepto por decret~ de fecha 30 de diciembre de 

194 9, p~bl¡~·~dc{ ~n el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 13 de ene

ro ~e 1950 ,. ~~tableci~ndose en él que las negociaciones ganaderas ampar!!_ 

das por. concesión de inafectabilidad, que comprueben de modo fehaciente, 
- ·'· -· ,- -, ~' 

anteel:Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, haber dado curn-· 

plimiento. a las obligaciones contenidas en el articulo 118 y en el pro-~ 

.pio decretq··goncesión, tendrán derecho a obtener la prórroga de 

c~nc~~ió~f-;otunjplaz6 no mayor del concedido anteriormente. (12). 

Al ~~s~~~t.~',<>~~~de\decirse que hasta la fecha son unas cuantas las 

con7e;sfan~~~te~~6t~'i~·s '.pbr ~~inticinco años que han llegado al ~~niiin6 -
de su ~-ici,~·~~ª·~~·fo'.~j~i\~~~¿~g~~:t~.~~~-i~. que. alguna. de. ~llas h,~yasido pro--. 

::::::~~;:¡5{i~:~~::~;%~~~}lll~~~·~~;};f :-~{!v;~¡~¡iJ:t~~::t;;:2:º::::e:::ª:u:e~ 
Sen .• su7l:ri=·,\~'i~~;f~-b~óft1~~~~®;it~~~-~6üb~~i~~~~·~i'~~u~is~irefie.i:-g.¡¡.§le_gl1~f.ªn···.--•· 
en idénHc~~.;i&~~i.s~:~~~~:::f:f::~ii}~~f~J·~~Wi';g~ili~~rd~te los ~einticinco ª~;~-

de '" :;::~1~{&~J;l?Jl~t1 ~j ~~.t~ttf tZfü ~(¡ ~i~:Í;icado 
vocablo~ "pr·~~f~~~r ,;·;;'~~~; ~'u{'~~~~~d~211:t',;,b~~€t;¡lÍar", "proseguir" , -~~re ~~!l· 
sigui~nte>no .,~~ri~p~s1bl.e>ic:ln\~;~it''.~fri?b~i~·~J.· otorgamiento de una 

-rrogade-esta naturalez~, .~uai~~~~;;;~~~}!:~~fre'!uisitos de los U~~~º~-~· 
por la ley en el momento de ser oto~~rid~ la concesi6n primitiva,. pues ·_:. 

entonces no se estaría en el caso de ';;O"~tinuaci6n o prosecusión de una 

situaci6n determinada. 

En relación con el precepto que comentamos, el señor ingeniero --

Alcf!rreca, (13) dice: "A nosotros nos parece que para evitar confusio-

nes es prudente agregar (en el párrafo final del Artículo 115) la cond! 



ci6n de que para que proceda la pr6rroga, deben aplicarse las nuevas -

'disposiciones que se hubieren dictado, a fin de que los interesados no 

pretendan invocar la no retroactividaC de que habla la disposici6n 

constitucional, dejándose advertido que el derecho a la ampliaci6n del 

plazo de la inafectabilidad, se puede ejercitar bajo la condici6n de -

que el nuevo decreto se sujete a las disposiciones que se hubieren die 

tado después de otorgada la primitiva concesi6n". 

Estimamos pertinente la opini6n del expresado profesionista, to

mando en consideraci6n el principio general de que todas las leyes de

ben sufrir modificaciones en los términos en que sean requeridas a me

dida que las sociedades evolucionan y de acuerdo con las necesidades -

que en un momento dado sea preciso satisfacer. Por lo mismo, es fácil 

comprender que durante el transcurso de veinticinco años o más, conta

dos a partir de la vigencia de la disposici6n que estatuy6 las inafecta 

bilidades ganaderas temporales, las situaciones que reglamenta hayan -

podido modificarse a un grado tal que su vigencia por más tiempo pueda 

resultar contraria o perjudicial para los fines que se persiguen, con 

mayor raz6n tratándose de las leyes agrarias que, desde 1915 a la fecha 

han sido objeto de maltiples adiciones y reformas. En consecuencia, se

r!a más propio no hablar de "pr6rrogas", sino del derecho a obtener una 

nueva concesi6n por otros veinticinco años, bajo las condiciones que -

las nuevas disposiciones legales pudieran establecer. 

DEROGACION DE LAS CONCESIONES TEMPORALES POR 

VEINTICINCO A~OS. 

Nuestro C6digo Agrario establece dos clases de derogaciones:'' la -

total y la parcial. 

DEROGACION TOTAL.- El Art!culo 122 del C6digo Agrario estatuye 

que la derogaci6n total de los decretos-concesi6n de inafectabilidad g~ 

nadera procede 6nicamente por dos causas: 
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a). - Cuando los terrenos inafectables no se destinen t\n absoluto 

a la explotaci6n ganadera, o cuando los llenos se reduzcan a un nlirnero 

inferior al m!nimo de cabezas exiqido y se mantengan en tal condici6n 

más de un año, o 

b) .- Cuando la capacidad forrajera de'.las tierras inafectables se 

modifique debido a obras no construidas ni indemnizadas por el concesi2 

ilario, si la mejoría producida hace menos costeable la explotil.cilSn gan! 

dera que otras explotaciones posibles. (14) 

DEROGACION PARCIAL.- El Artículo 123 del mencionado C6digo esta--
• blece que la derogaci6n parcial de los decretos-concesi6n de ir1afectabi 

lidad ganadera procederá: 

a).- Cuando la capacidad fo~rajera de las tierras inafectables se 

modifique favorablemente, debido a obras que no hayan sido construidas 

por cuenta del concesionario o indemnizadas por él, siempre que la'mej2 

r1a de la calidad de la tierra no coloque a la ganader!a en situaci6n -

inferior de costabilidad, con relaci6n a otra explotaci6n posible: 

b).- Cuando el nt1mero de cabezas de ganado existentes sea menor -

que el consignado en el decreto-concesi6n: pero superior al m1nimo co-

rrespondiente, y siempre que la reducci6n perdure por mAs de un año, o 

e). - Cuando la inafectabi lidad haya comprendido superficies en 

previsi6n del crecimíento de la ganader!a y el pie de ganada no se haya 

aumentado en la porporción fijada y dentro del plazo concedido en el de 

creto correspondiente. (15) 

Por lo que se refiere a la derogaci6n parcial, ésta tendr~ por o~ 

jeto la reclasificaci6n de las tierras, para fijar la reducci6n que.de

ba hacerse al área primitivamente declarada inafectable, de acuerdo con 

las·nuevas condiciones de la explotaci6n ganadera. Por otra parte, aª! 

mejanza de lo establecido en cuanto a las inafectabilidades agrícolas, 

el Código vigente ordena que cuando la capacidad forrajera de las tie--



so 
rras objeto de un decreto concesi6n de inafectabilidad se modifica en 

sentido favorable, debido a obras indemnizadas o construidas por el 

propietario, ello no será causa de da~ 'gaci6n parcial o total de la 

concesi6n. 

Con relación al punto de que nos estamos ocupando debemos señalar 

la deficiencia de las disposiciones que establecen las posibles causas 

de derogación de un decreto-concesión de inafectabilidad ganadera: y -

seguramente por ello fue que tal deficiencia trató de suplirse mediante 

nuevas disposiciones que se hicieron figurar en el Reglamento de Inafe~ 

tabilidad Agrtcola y Ganadera que se expidió el 23 de septiembre de --

1948, del que nos ocuparemos posteriormente y que se sale de la esfera 

que corresponde a toda ley reglamentaria al establecer, en cuanto al 

punto que nos ocupa, un mayor nfunero de causas de derogación que las -

señaladas por el Código Agrario. 

En efecto en dicho Reglamento se establecen, además de las que -

el Código estatuye, las siguientes causas de derogación total: (16) 

" •••. III.- Cuando, siendo varios los propietarios de una negoci~ 

ción amparada por decreto de inaf ectabilidad ganadera y éste señale un 

plazo de seis meses, a partir de la publicación del mismo para que los 

llenos y terrenos pasen al dominio de una sola persona ftsica o moral, 

y no se haya cumplido con este requisito, con excepción de los casos de 

fuerza mayor debidamente comprobados, a juicio del Departamento de Asun 

tos Agrarios y Colonización. 

IV.- Cuando se cambie el régimen de la propiedad del predio moti

vo de concesión, exceptuándose los casos siguientes: 

a).- Que sea consecuencia de juicio sucesorio, pero siempre que -

no se destruya la unidad de la explotaci6n, asociándose los herederos, 

y 

b),- De enajenación total de la negociación y del predio ganadero 
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de ambos. 

En los casos de los incisos citado~, se requiere que los nuevos 

concesionarios se ajusten estrictamente a :10 dispuesto por el decreto

concesión y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondie~ 

tes; 

v.- Cuando los propietarios no cumplan con los plazos que fija -

el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n para la ejecuci6n y 

entrega de la documentación relacionada con la ejecución del decreto

concesi6n; 

VI.- En cada uno de los casos en que no se cumpla durante dos -

años consecutivos con lo dispuesto por las fracciones I, II y III del 

Artículo 73 de este Reylamento". Estas obligaciones se refieren: a c~ 

plir las disposiciones que la Secretaría de Agricultura y Ganadería -

dicte sobre mejoramiento y experimentación de ganado y forrajes; a coo 

perar, en la forma equitativa que dicha Secretaría determine, para ad

quirir, instalar y mantener estaciones terrno-pluvio-barométricas y de 

evaporación que el ejecutivo acuerde, en función de la capacidad econ6 

mica de la explotación; y a entregar anualmente el porciento de ganado, 

en crías, que en cada caso debe computarse segGn la antiguedad de la -

ganadería. 

De lo expuesto salta a la vista que, en cuanto a los aspectos r~ 

feridos,
1
el Reglamento de Inafectabilidad se convierte en verdadera 

ley, motivo por el cual las derogaciones basadas en alguna de las cau

sas especificadas en el mismo y no en el Código, podrían ser atacadas 

por las v.!as de amparo, tanto más que, como lo comenta el Dr. Mendieta 

y NGñez en su obra "El Problema Agrario de México", (17) el mencionado 

Reglamento es a todas luces anticonstitucional, dado que no fue expedi 

'do por el Congreso de la Uni6n sino por el Presidente de la Repdblica 

y porque modifica varios preceptos del Código Agrario vigente, no obs-
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tante que no puede reformarse una ley dictada por el Poder Legislativo, 

mediante un.simple decreto presidencial. Por lo tanto, lo jurídicamente 

correcto ser!a llenar los vac!os dele. "'digo Agrario, por la v!a legisl~ 

ti va. 

Expuesto ya lo relacionado con las disposiciones legales que re:-

glamentan las CONCES'.CONES TEMPORALES POR 25 MIOS, es convenient~:Íla~~f;; ,/;.: 

menci6n del p~ocedimiento que debe seguirse para obtenerse y dé-,lC:,~fr'~;;;-

-t 
.l. 
1 
í 
! 
:· 
l 

·' ¡. 
i 

····· ... 1. 
l 
! • 1·. ,.¡'· '·;· ··.: 

quisitos que deben ser llenados, para lo cual habremos de .ré~Ü:itll~~./~;L l . 
a~ ~~gl~?Jlle~~o de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera de ;!3~c~~x~~~~i~~~;:;~,z. _ c1· 

, ·e': '\ --~·, .. , --[ 

bre de 1948;.publicado el .. 9de·octubre del·mismoar¡p.,Ante,~-~arem,osss~i/ , \· 

bre él •aÍ~úri6it;cbinentariC>s-.,'qué •consideramos~de~i?it.él:'éiJ~i-.. "fi'~ .:~,'.j~.~-;~~--c_L.·-.·.·-~~-é - -. , - .. - - . - . - \ 

· . ilf~iec:·~·~·~~~-·~a,;?ticu.~a7{fY~~~~~~tif·3;;~.;~~-~:;'!"-.~~~~~;~~~;¡-~~'tt~\~~'.~~~--::;•·.-_-.·--- - .-IL 

con las·-.-'éausa~.·a·~-·.-~eiogácJ6.í{'ae-(i¡:{afe'ctabiiida~eS'','t~_in¡)'()ra~:é~,\~~~ .~~fiaia: ....... . 
~' ·~ - =,1;-0-- '''.-":·-:::·~•.,;.;--e_ ',·':-'i·Y'~· .. ~.-:-- ·- /';.;.;\;:;~--~-:)--.;:e: . ,· .. ~;t·,~-- : :;,,., -::1;:·:'' . . P·; - , ,.:,.~ ·~i·(;;.r,':;· :·:.',';.-_·.;-:--· \ 

:::~~®t~i~f t~ti~~~!~~1~r t]~lt~~1~r~~~l\i~~~iv~~i~~t f~r;~r~t~~22.•·••·· .·•.1·· 
Agrario' de México'", ·(18) .hace un breve -juicio crítico ¿cerca de Ía -~~fi_', 1 

consti;~6¡ohali<lad ~~-{'.fuii~¿, RJ~i:kérit:'o; iti~riif~~~~~d.~\ ~n3~!riÚ~,{~ ~ ·:~~~ > 
< >-1'.-'.;> .: .-';,'. ~',;::1t_(;'~.~-~:¿.:; ·,:;;,'_... •, :, • , e;·:.:·:,'. '.\,,o,~~·~~;~';«'":,_•_..- ., , ,-,· "" •. ; ,. , 

- ft1é~~~Ciicf6r~;é~1;;Ej.eBu€i~&)"F.~~'if'tí,;·¿&~;~·¡;i~;;:c~gi~1··;~~itaiii~*8~"&;~;f i 
• ,; ••• ,_:-:: .. : 1 - ; ... ,, .. ' " ; -_:,,- •• ;.·;~ 

tucio~~l ; Ci~~ ._.·ib · autª€:l~~1/P~~~··:J?~,º~~19éii. ~Jo--ej ~:~9~X1a.s/leye~ • ~xpedidas 
por ~l ;~b~~;~~6' ~~ if ti~i6ii;t::~~6~~y~~~'6 ~~ ;i~'~h~~~-~dll\i~istrativa a -

' ·· . . ·-·,: :.,_., :- . 
su exacta observancia) pero que las reformas al Art!culo 27 de nuestra 

Carta Pol!tica publicadas en 1947, no tienen el carácter de una ley ex

pedida por el Congreso de la Uni6n, puesto que requieren la aprobaci6n 

de la mayor!a de las legislaturas locales y pasan a formar parte de la 

Constituci6n misma, que no emana del Congreso de la Uni6n a que alude -

el citado Artículo 89, sino de un Congreso Constituyente. 

Por tanto, el Ejecutivo Federal no puede legalmente, con apoyo en 

el repetido Artículo 89, reglamentar la Constituci6n y por lo mismo el 

Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera no puede estar funda-



Es cierto que el propio Reglamento de Inafectabilidad dice estar 

basado también en el Art. 361 del C6digo Agrario, sigue diciendo el men 

cionado jurisconsulto, que da facultades al Presidente de la Reptiblica 

para dictar reglamentos, circulares y demás disposiciones que sean nec~ 

sarias para el exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en el e~ 

digo Agrario¡ pero también es cierto que las reformas al Art. 27 Const~ 

tucional derogan tácitamente los art1culos correspondientes de dicho c~ 

digo, precisamente en los puntos a que se refiere el Regl~ento de Ina

fectabilidad Agr1cola y Ganadera. Consiguientemente, éste no puede ba-

s~rse en el Art. 361.del Código Agrario, porque no pudo reglamentar lo 

que en el momento de ser expedido no exist!a. 

Para precisar atin más esta cuestión, debe tenerse en cuenta que -

al expedirse el Reglamento que nos ocupa, el Código Agrario no conten1a 

precepto alguno que estableciera la llamada Pequeña Propiedad Ganadera 

que, al ser reformado con anterioridad el·Art. 27 Constitucional, sed!:_ 

finió como la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de -
. -

ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije 

- la ley• 

Resulta pues, que habr1a sido necesario reformar previamente en -

ese sentido, el Código Agrario, a fin de ponerlo de acuerdo con el nue

vo texto Constitucional y, una vez reformado, s! proceder!a la reglame~ 

tación correspondiente con apoyo en los dispuesto en su Art!culo 361. -

Por otra parte, la anticonstitucionalidad del Reglamento es aún más no

toria tratándose de la Pequeña Propiedad Ganadera, porque la Constitu-

ci6n, en su Art. 27, expresamente indica qµe la reglamentación de dicha 

propiedad debe ser objeto de una ley. 

Concluye el señor licenciado Mendieta y Ntiñez su juicio critico ID!!_ 

nifestando que en su concepto, los actos realizados de acuerdo con ese 



Reglamento son nulos; pero que en la práctica esa nulidad no ha tenido 

importancia porque, en materia de Certificados de lnafectabilidad, por 

ejemplo, quienes los obtienen no s6lo .10 están interesados en que se -

declaren nulos sino que su interés es precisamente lo contrario. Los -

dnicos que podr!an atacar los Certificados de lnafectabilidad ser!an -

los ndcleos de poblaci6n solicitantes de ejidos, cuando se apoyaran en 

tales certificados las resoluciones denegatorias definitivas. 

Sobre este dltimo punto nos permitimos diferir del criterio del 

Dr. Mendieta y Ndñez, ya que los Certificados de Inafectabilidad no se 

expiden con fundamento en las disposiciones del Reglamento de Inafecta 

bilidad Agr1cola y Ganadera, que más bien tiene aplicaci6n en cuanto a 

los trámites que deben seguirse para obtenerlos, sino que son expedidos 

con fundamento en la Frac. XV del Art. 27 Constitucional y en los art! 

culos 33 y 114 del C6digo Agrario en vigor, que garantizan el respeto 

a la propiedad Agr!cola y Ganadera Inafectable. 

'•',:. > 

\ 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESION DE INAFECTABILIDAD GANADERA. 

En el Art. 58 del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Gana

dera se establece que la solicitud de concesi6n de inafectabilidad ga

nadera deberá presentarse por triplicado ante el jefe del Departamento 

de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, y contendr!: 

Nombre y domicilio del solicitante, y lugar para recibir notifica 

cienes, nombre bajo el cual gire la explotaci6n y del o de los predios 

que le pertenezcan¡ as! como la Ubicaci6n de ellos¡ número, especies y 

razas de las cabezas de ganado que posean¡ ramas de la actividad gana

dera a que se dedique¡ superficie total y clase de terrenos respecto -

de los cuales se solicita la concesi6n, situaci6n legal en relaci6n a 

los ejidos colindantes o poblados que soliciten ejidos sobre los terr~ 

nos que motiven la solicitud¡ y además, esa solicitud llevará como ane 

xos los documentos señalados en el articulo 59: 

"I.- Cornprobaci6n de la personalidad del solicitante¡ los t!tu-

los debidamente inscritos en el Registro PGblico de la propiedad o cu

pias certificadas de ellos, o, en su defecto, certificado expedido por 

el Registro que acredite la propiedad de los terrenos y que contenga -

los puntos esenciales del documento registrado y, en su caso, los con

tratos a que se refiere el Art. 51; 

II.- Plano topográfico de los terrenos, a escala de uno a veinte 

mil, si el predio tiene superficie no mayor de cinco mil hectáreas, y 

de una a cincuenta mil si es mayor la extensi6n. Cuando la propiedad -

abarque una superficie mayor de la que se solicita en concesi6n, se -

marcará en el plano la superficie solicitada¡ 

III.- Memoria descriptiva de los terrenos destinados a la explot!_ 

ci6n ganadera, en la.cuál se expresen con claridad los datos siguientes: 

a).- Especie y calidad de los pastos¡ 

b).- Aguajes y abrevaderos con su capacidad, o sus gastos si son 
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c).- Coeficientes de agostadero 

las tierras de la finca ganadera; 

d).- NGcleos de poblaci6n que se encuentren situados dentro de• 

su propiedad y colindancias. 

IV.- Documentos que acrediten la propiedad de los ganados, si no 

se trata de criaderos, o constancia expedida por el presidente munici

pal de la jurisdicci6n, u otras autoridades a quienes competa, de que 

los semovientes del criadero tienen la marca o fierro de la ganaderfa 

y de que ese fierro o marca está debidamente registrado; 

v.- Certificaci6n por el preside~te municipal, en cuya jurisdic

ci6n está ubicada la finca, con la que se demuestre que la propiedad de 

los semovientes pertenece a la negociación, con anterioridad no menor -

de seis meses a la fecha de la solicitud; o los documentos que asegu'ren 

el cumplimiento de los compromisos a que se obligan los solicitantes y 

que establece el artículo 51 de este reglamento~ 

VI.- Certificación que proceda, conteniendo los datos existentes 

en las oficinas receptoras en relaci6n con las manifestaciones y cobros 

de impuestos ganaderos; 

VII.- Para el caso de sociedad conyugal, certificado que demuestre 

que los bienes relacionados con la concesi6n están incluidos en eiaC:E!r-" 

vo de la sociedad, o bien, que hay separaci6n de ellos 11
• (19) 

Recibida la solicitud por el Departamento Agrario, por conducto de 

la Direcci6n de Inafectabilidad Agraria, enviará, un tanto de ella con -

_ el pla110 y la memoria descriptiva de los terrenos a la Secretada 1de -

Agricultura y Ganader!a y un tanto del expediente completo a la Delega

ci6n respectiva para que rindan los informes que les corresponde, de 

acuerdo con el Código Agrario, y que deberán ser por duplicado. 

El Delegado Agrario, al recibir la documentaci6n, notificará al -



,Éjecutivo Local la existencia de la solicitud y sus fundamentos, para 

que dentro de un plazo de quince d!as emita su opinión por conducto de 

la Comisión Agraria Mixta, en la inteligencia de que, si cumplido el -

plazo no lo hace, no se interrumpirá por ello el tr&nite. (20) 

Recibida la solicitud por la Secretaria de Agricultura y Ganade

r!a, recabará los datos necesarios para rendir su informe, que deber! 

contener los siguientes puntos: antiguedad de la negociación ganadera; 

n11mero de cabezas de ganado; rama de la actividad ganadera a que pref!_ 

rentemente se dedica el solicitante; extensión, ubicación y capacidad 

forrajera de las tierras; ubicaci6n de los aguajes o abrevaderos; pos! 

bilidad del incremento de la ganader!a y extensión m!nima que puede con 

cederse como aumento a la solicitada; estudio, en su caso, de los terr! 

nos que pueden proponerse en cambio de los que sean afectables, cuando 

as! lo solicite el Departamento; forma en que los beneficiados con la -

concesión deben contribuir al mantenimiento o adquisición de la esta-

ción terrna-pluvio-barométriaa y ~e evaporación, que habr4 de instalarse; 

y opinión sobre la:procedencia o improcedencia de la concesión que se -

solicite. (21) 

El informe de la Delegaci6n Agraria deber! contener los siguien-

tes puntos: levantamiento del censojagropecua~iode los ndcleos de pobl! 

ción con derecho a ejidos y en favor de los cuales pudieran afectarse -

1os terrenos ganaderos solicitados por la conces16n; indicaci6n de los 

expedientes agrarios en tr&nite en la Delegación; que puedan producir -

la afectaci6n de las tierras materia de la solicitud; informaci6n rela

tiva a si el solicitante se dedica o va a dedicarse a la explotaci6n q! 

nadera; si se trata de asociaciones o sociedades de hecho, 'inteqradas ., 

por pequeños ganaderosi si el solicitante es dueño de los terrenos y de 

los llenas, o si solamente lo ea de unos u otros; y los dato• pertinen

tes cuando se trata de solicitudes de Inafectabilidad Provisional. Si -
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los terrenos ganaderos son afectables y sea procedente el cambio, seña 

lar los que se:an mtis convenientes para realizarlo(! determinar los co:_ 

ficientes de agostadero de la finca y, finalmente, opini6n del Delegado 

sobre la procedencia o improcedencia d~ la solicitud. 

El Art. 68 del Reglamento que comentamos establece: que si la Di 

recci6n de Inafectabilid.ad Agraria no recibe los informes aludidos, 

dentro de un plazo de treinta d!as, recabará los datos necesarios para 

la resoluci6n del caso, y continuará los trámites subsecuentes, segdn 

lo dispone el Art. 299 del C6digo Agrario. 

Si la Direcci6n de Inafectabilidad Agraria recibe los informes -

de la Secretada de Agricultura y Ganader!a y del Delegadc Agrario, e!!_ 

tonces procederá a revisarlos y a recabar los datos complementarios 

que juzgue conveniente, formulando el Proyecto de Dictamen, el Plano -

Proyecto y el Proyecto de Decreto Presidencial respectivos, los que s:. 

rán turnados al Vocal Consultivo que corresponda, quien, una vez estu-

diado el expediente y emitido su opini6n, debe someterlo a la conside

raci6n del Cuerpo Consultivo Agrario, quien podrá formular las modifi

caciones que estime procedentes, despu~s de lo cual se somete el caso 

a la consideraci6n del Presidente de la Repfiblica, por conducto del Je 

fe del Departamento ·de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. (22) 

b).- LAS INAFECTABILIDADES PROVISIONALES POR UN A~O. 

La ~nafectabilidad ganadera provisional se divide en dos clases: 

a).- Concesiones provisionales, y 

b) .- Certificados provisionales. 

a).- CONCESIONES PROVISIONALES,- Son otorgadas a los propietarios 

de tierras que deseen establecer una explotaci6n pecuaria, siempre que 

sus terrenos se encuentren ubicados en zonas en las que ya se hayan sa

tisfecho en su totalidad las necesidades agrarias de los nficleos de po

blaci6n con derecho, o bien, que dentro del radio legal de afectaci6n -
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existan otras tierras suficientes para dejar satisfechas tales necesi

dades, (23) o también, que puedan quedar excluidas de afectaci6n media~ 

te el procedimiento de la llamada permuta, en los términos que el mismo 

C6digo establece. (24) 

Desde luego, dentro del año de vigencia de estas concesiones pro

visionales, el solicitante debe llenar todas las condiciones que se re

quieren para la inafectabilidad temporal por veinticinco años, debiendo 

ejecutar las obras, las mejoras y demás inversiones de capital que sean 

indispensables para su industria, as! como adquirir para e~plotaci6n 

fija, el número de cabezas de ganado que corresponda a la superficie 

protegida, namero que deberá ser superior a doscientas cabezas de gana

do mayor, o su equivalente en ganado menor. El cumplimiento oportuno de 

todas estas obligaciones da derecho al beneficiario para obtener una con 

cesión definitiva por veinticinco años, al te..:minar la provisional. 

b).- CERTIFICADOS PROVISIONALES.- Son otorgados, de acuerdo con -

el seguñdo párrafo del Artículo 114 del Código Agrario, a los propiet~-

ríos de tierras que, no estando destinadas a la ganadería, se obliguen 

a cubrirlas con ganado dentro del plazo de un año, y si dentro de ese -

término se cumplen las obligaciones relativas, se otorgarán los Certif! 

cados de Inafectabilidad permanente, de los cuales nos ocuparemos más -

adelante. En cuanto a su tramitaci6n, fijación de obligaciones y sanci~ 

nes, se sujetarán a lo prescrito para las concesiones provisionales de 

inafectabilidad ganadera. (25) 

Esta clase de inafectabilidades provisionales fué fríamente acog! 

da por los interesados. Al respecto el señor Ingeniero Alcérreca en sus 

"Apuntes para una reforma al C6digo Agrario. de 1942", (26) nos dice ·que 

hasta la fecha sólo 29 concesiones de este tipo han sido otorgadas, se

guramente a causa de que los propietarios se han visto cohibidos por -

las graves sanciones que para el incumplimiento de las obligaciones in-



fija vigente. 

El mencionado precepto establece; "que la falta de cumplimiento 

de las obligaciones derivadas d~ un á~creto concesión provisional tie

ne por efecto la pérdida del derecho a obtener Concesi6n definitiva -

por veinticinco años, y se castigará con la pérdida, en favor del Era

rio Federal, de una suma igual al 50% del valor que el avalúo oficial 

haya señalado al terreno, suma que quedará garantizada, de modo prefe

rente a cualquier otro crédito, por el inmueble mismo", (27) 

El citado precepto establece que la falta de cumplimiento de esas 

obligaciones trae como consecuencia la pérdida del derecho a obtener -

·-· -Concesi.6n definitiva, ~onsideramos que también acarrea la pérdida del 

de~e-cho a obtener Certificado definitivo, según se 
- -

por. 25 _años o de Inaféctabilidades Permanentes, ya que los Certificados 
- "- - - - -=e- =~> ._ -·· 

Provisionales se rigen por las mismas disposiciones relativas· a·las --
cesiones provisionales. --

Sobre este_ particular·, el Ing, Alcérreca. (28) hace el siguiente -

comentario, estima que ~a.·~-~~~~'.~~"~,~i~~;·-~¿:r~_~i'¡;encionado articulo, 

además de improcedente7/esYal:i!3U.rdáiS:~iá.'q\le no se concibe que a quien in 

ten ta crear una ganaderia: s~!:i~~-~súnlul~ ~stableciendo una pena para el 

caso de que fracase.~ 

Por otra de una persona por emprender un n~ 

gocio incierto no se ve coronada por el éxito, a nadie se causa perjui

cio concediendo la ina~edtabilidad por un año, ya que al autorizar ésta 

tuvo que considerarse cumplida la condici6n de que los terrenos materia 

de la concesión se encuentran en _zonás donde hayan quedado totalmente -

satisfechas las necesidades-_ agraria~ de los nGcleos de población, o que 
~ -----'- ___ .,,,._~o=_c_ -=,_-------- 7",~,=..;-.o-~-..o-;cc;---,==-'---c-;-o_o ___ - --. --

los terrenos de que se tr~te~b~~téri ~ujetos a afectaciones ejidales. 

Por las razones apuntada~ 1 _y E>orque además consideramos que se -

viola el art. 22 Constituéio~-al/sust~ntamos el criterio de que las san-

¡' 

\ 
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ciones de que nos venimos ocupando se reduzcan a la sóla p~rd·ída del -

derecho a obtener la concesión definitiva por 25 años, sugerencia que " 

estimamos que alcanza taml;li~n a los Certificados de Inafectabilidad --

Permanente, dados los ·términos en que se encuentra redactada la parte 

final del ya citado Artículo 114. 

Respecto a las Inafectabilidades Provisionales, debemos agregar· 

que el altirno párrafo del Artículo 118 del C6digo Agrario establece --

que quienes las obtengan, deben ejecutar dentro del t~rmino de su vi-

gencia, las obras, mejoras y demás inversiones de capital que sean in

dispensables para su industria y a adquirir, como ya lo hemos dicho y 

para explotación fija, el ntlmero de cabezas de ganado correspondiente 

para llenar las superficies que hayan de quedar amparadas por la Conce 

sión Provisional, indicándose que ese nt1mero deberá ser superior a 200 

cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. A parte de -

que esa disposición debe entenderse que rige, en cuan.to a las prime:ras 

de esas obligaciones, tambi~n para los casos en que se extiendan Cert! 

ficados de Inafectabilidad Provisional segan lo establecido en el se-

gundo párrafo del Art!culo 114 del Código Agrario. 



;POR UN .1\NO, 

Se sujetan al mismo procedimiento que los correspondientes a la -

Concesi6n de Inafectabilidad Ganadera, con algunas pequeñas variantes, 

As! tenemos que cuando se solicite el otorgamiento de Inafectabi

lidad Provisional por un año, se agregará a la solicitud además de los 

datos requeridos para la solicitud de Inafectabilidad Ganadera una ~an~ 

festaci6n expresa de que quedan enterados del alcance de las sanciones 

a que se refiere el Ar·t,. 126 del C6digo Agrario, (29) de las cuales ya 

hemos hecho menci6n' en: páginas anteriores, 1>'./' 

En .. el. infbr:~· tjG~··~i.nde la secretaria de Agr.i~~ltiiri 1·f:G'a:tíÚ~~ici/~\.ck 
,<',: -- - .. :.·:~.··· ,;.'·;_::'it -· 

. tratánc165~ ·.a.~·-.sÓl:i.cit(úi~S de Inaf ectabi 1 id ad Pro'llisibna l' ~61~. se; ~ef ~~~ .. •· ,. 

·.ra~~~f~~~1:~~~¡~·~;~r:1:1'tti~éls ~ exfen~i6n 1 ··ubi~áci6n~y~capacid~d~·for{ajfj5~: ., 
ra c1e:1a:~· t'úirra's\}.y:a laubicaci6n de los aguajes o 

·:O·~ _;"-°'~~~',.-'._-_:-)_~.:_0'0';;5 i'.'..;_;~~~~·~;,~;;{~l~~: ~ ~~ ' 

do 'Cotiterier1Itambién~1a.~ opini6n sobre la procedencia 
_ . .,, -'.·,~:"?)'.· .. '·-;: •",,-.. ~--:_-,· ' < 

. 
abrevaderos, debieti_ 

o improi:edencia.·de· .. ·· 

la sóúcitúd i' Ad~más, se consignará en dicho informe el avalúo que de - · 

la fi~C:~,;~~?~raX~;Úue (pára los efectos de la sanci6n a que se refiere 
- ,.·,' . ~.;;_:;;.::·; ~.'~i:,:/;-);·~ :' -

el Art:\~i26•~'d~.1~d6d.igo Agrario), indicándose, asimismo, las obras, mej2 

ras y d-~~:¡;~·:f~t:~fsiones de capital que sean necesarias para hacer via--
"\. e· :s,:~:~?;·,--->:..:;_ 

ble el' iist~bfec::'irn:i.ento de la explotaci6n ganadera, con la estimaci6n de 

··si-en'~~~~~~E¿s~~spueden quedarrealizadas de acuerdo con la solvencia 

del soi:i.ci~ante. (30) 

Una vez terminado el plazo de un año, de las concesiones provisi~ 

nales, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n debe continuar 

de oficio la tramitaci6n, integrando el expediente y recabando los datos 

n.ecesarios para decidir si el concesionario ha cumplido con las obliga-

. cienes fij_adas en el decreto provisional. 

En caso afirmativo, se otorgará desde luego la concesi6n por -veiri 
.. ' ---· 

ticinco años, o la inafectabilidad permanente- encs\l~caso,,de,lo contra 
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inafectabilidad permanente y se aplica 

rári al· interesado las sanciones a que ya hemos hecho referencia y que 

º se encuentran señaladas en el Art. 126 del Código Agrario. (31) 

c) .- INAFECTABILIDADES GANADERAS PERMANENTES. 

En el C6digo Agrario de 1942, publicado en el Diario Oficial de la 

·Federación el d!a 27 de abril de 1943, se introdujo una novedosa dispo

sición que se consignó en el Art. 114, estableciendo la Inafectabilidad 

Permanente respecto a las tierras destinadas preferentemente a la gana-

der!a, aunque rebasen las extensiones inafectables de terrenos de agos-

tadero, (800 hectáreas), hasta el l!mite de la superficie indispensable 

para mantener hasta 200 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ga

nado menor de acuerdo con la capacidad forrajera de los propios terrenos. 

Segan los comentarios que alrededor de dicho nuevo art!culo se hi-

cieron, tal disposición se hac!a necesaria porque la Pequeña Ganadería, 

que es la más numerosa del pa!s, carecía de toda protección,pues no po

día acogerse con facilidad al sistema de inafectabilidad temporal conc~ 

dido a las grandes ganaderías, resultando incongruente que se otorgara, 

casf fuera temporalmente 1 protección a la gran ganadería y no a la pequ~ 

ña que encaja dentro del concepto de Pequeñas Propiedad Agrícola, si se 

entiende que el precepto constitucional, al usar esta expresión, alude 

también a la ganadería; por otra parte, se entiende que la protección -

se otorga exclusivamente sobre terrenos pastales propios para la ganad~ 

da. 

Los anteriores comentarios propiamente se basaron en los.concep~

tos expresados en la exposición de motivos que el Presidente de la Rep~ 

blica formuló con respecto a dicho Código ~e 1942, al manifestar que en 

éste "la Pequeña Propiedad Ganadera recibe una protección permanente, -

como 'la concedida a la Pequeña Propiedad Agrícola, y sus límites se de

terminan tomando como base la extensión indispensable para el· sosteni--
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miento hasta de 200 cabezas de ganado mayor. No existe en nuestro sis

tema jur!dico inconveniente alguno, ni raz6n de equidad o de justicia 

que impida la coexistencia del ejido g~nadero y la Pequeña Propiedad -

Ganadera con carácter inafectable, como no son incompatibles el ejido 

agrícola Y la Pequeña Propiedad Agr!cola protegida por inafectabilidad. 

La necesidad que experimenta el país de fomentar su ganader!a se sati! 

fase mejor, a juicio del Ejecutivo, si junto a las concesiones tempor~ 

les de inafectabilidad para las ganaderías en mayor escala, se garant! 

za de modo eficaz y permanente al ganadero pequeño". 

Fue también en dicho artículo que, tomando en cuenta la conve--

niencia de impulsar el_ desarrollo de nuevas ganader!as sin menoscabo~. 
·- -·-~; ,,,~~--' 

de los derechos y posibilidades de dotación en beneficio de los pueblos/ '" 

se autorizó la expedición de las concesiones provisionales y de.lo~;;;_· 

certificados provisionales por un año, de los que ya nos hemos ocupado 

con anterioridad. 

La disposición a que nos venimos refiriendo quedó incorporada al 

· texto del Art!Culo 27 Constitucional, al ser reformadas sus fracciones 

X, XIV y XV, según decreto que previa la aprobación de la mayor!a de -

las ~egislaturas de los Estados, se expidió y que fue publicado en el 

Diario Oficial correspondiente al 12 de febrero de 1947, pero amplian

do el número de cabezas de ganado a 500 de mayor o su equivalente en -

ganado menor. La fracción XV del mencionado artículo en el párrafo qui~ 

to literalmente extablece: 

"Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la 

superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de· ganado mayor o 

su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de 

aél.ler(fo ·con la capacidad forrajera de los terrenos", 

Ahora bien, para ponerlo en concordancia con la citada reforma -

Constitucional, el citado artículo 114 fue a su vez modificado por d.e-



. creto de 30 de diciembre de 1949, estableciendo la inafectahilidad pe!_ 

manente de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de 

~anado mayor o su equivalente en menor, de acuerdo con la capacidad fo 

rrajera de los propios terrenos. 

Para determinar la capacidad forrajera de un predio ganadero se 

hace tomando en cuenta el nfunero de cabezas de ganado mayor o su equi

valente en ganado menor que pueda sustentarse de acuerdo con el coef i

cien te de agostadero señalado para las tierras que lo integren¡ enten

di~ndose por coeficiente de agostadero la extensi6n neces~ria y sufí-

ciente para que en la misma1 una cabeza de ganado mayor pueda desarro-

llar en un año la funci6n zoot~cnica que l~ corresponde, sin tomar en 

cuenta la posible inversión de capitales, com miras a mejorar los pas• 

tos. 

El primitivo art!culo 114, la reforma al art!culo 27 de la Cons

tituci6n Pol!tica y la consecuente al propio art!culo 114 del Código 

vigente, introdujeron una modificación de grandes alcances· en cuanto a 

las inafectabilidades ganaderas se.refiere, pues con anterioridad ~s-

tas no podían abarcar más de BOO hectáreas en terrenos de agostadero -

de mala calidad, en tanto que despu~s de tales reformas, una propiedad 

ganadera inafectable puede estar integrada hasta por 25,000 hectáreas, 

lo cual no ha dejado de ser objeto de mQltiples ataques y cr!ticas, por 

suponerse que la Gltima de las superficies señaladas constituye un verd~ 

dero latifundio que no debe ser protegido por nuestra legislación agr~ 

ria. 

Por considerarlos de sumo interés, a continuaci6n transcribimos 

algunos conceptos que al respecto han sido vertidos por el señor inge

niero Alcérreca, en su citada obra: 

11 Entendemos que la cuesti6n está en precisar si un predio -

constituido por 25,000 hectáreas, en nuestro pa!s, destinado amante--



ner. 500 cabezas de gando mayor, debe ser considerado como un latifun-

dio •••• , Desde lu'ego, t:rat!indose de una negociaci~n ganadera que :rec¡ui!! 

're :25,000 hect.!ireas para mantener un mc.ximo de 500 cabezas, necesaria-

mente implica terrenos de muy mala calidad, pues para llegar a esa su-

perficie, el indice de agostadero tiene que ser de 50 hectáreas por ca

beza de ganado mayor, muy superior al coeficiente ideal de Thortn Tha-

waite, que es de 17 hectáreas ••• Por otra parte, no se puede hablar del 

aparente latifundio de 25,000 hectáreas como de un instrumento de domi-

nio o de opresi6n'parala clase campesina, pues"- esa superficie dedica

da a ia gci:1Úa~i:{~-, $\:; puede atender en forma desahogada con un máximo -

de cinco ~~~u·~~~~~·{~s cuales, en general, disfrutan de habi taci6n apr2 

piada',:-Ls:~i~~I~;fR~Y;f¡~l~!l~§cy_'¡,l~~i"C)sde ~r~!1s.porte, sin que en esa expl2 

tació1},iie~ ~a'.q~e no p\l~ci~ .·c~J:¡e~.pnayor, nillnero ·de ·asalariados se 'origine 

. ::in-~~~~~i~I~~~i~i~~f f 1:!::::~~º:::::::::~.:·:~:·::t:n::::: 
. qúe"ra·~~p~r~16{¡ .. 1'~J~·::~·~~~i;~~ corno máxima para la pequeña ganaderfa, en 

,;,·· .:..1-;, .. -h·:· -;;, ~:,.: ,~."'-<' 

la canticicic1:~~ci~s·ariá'~'párá. lllél.ntener hasta 500 cabezas de ganado mayor, 

--· cuando.ll~gª~~~'.~-~~j-~6_cle~'~s, 000 hectáreas, no debe entenderse como un 

latifundio, pues cuando esto acontece es porque se trata de terrenos -

de infima clase, en los cuales apenas puede una cabeza de ganado encon

trar alimento en el año en una superficie de 50 hect!ireas, y es bien -

conocido que en nuestro páis, infortunadamente, es frecuente que se pr~ 

senten estas condiciones". (32) 

La inafectabilidad de que nos ocupamos entraña, pues, una excep-

ci6n a lo dispuesto en el Art. 104, en relaci6n con el 106, del C6digo 

Agrario, ya que ~stos señalan como superficie máxima inafectable en te

rrenos de agostadero de mala calidad, 800 hectáreas; en tanto que el -

Art. 114 del ordenamiento citado establece: "Que las tierras destinadas 

preferentemente a la ganaderia, aunque rebasen extensiones inafectables 

t 
l 

1 ¡ 
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en terreno"s de agostadero,- de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 106 

(800 hectáreas), serán inafectables por dotación, arnpliaci6n o creaci6n 

de nuevos centros de poblaci6n, hasta el l!mite de la superficie neces~ 

ria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalencia -

en ganado menor, de acuerdo con la capacidad forrajera de los propios -

terrenos". (33) Consideramos que tal disposición es deficiente, en cuan 

to que no establece que la explotaci6n ganadera debe ser mantenida en -

las mismas condiciones en que se encuentre en el momento de obtener la 

inafectabilidad permanente, siendo 16gico suponer, por ana~og!a con 

otros casos de inafectabilidad, que en caso de disminuir el n<hnero de -

cabezas de ganado o cuando ~ste desaparezca totalmente, la inafectabil! 

dad que ampare una superficie mayor de 800 hectáreas de agostadero de -

mala calidad, debe reducirse proporcionalmente y, en altimo extremo, -

hasta las dichas 800 hectáreas, ya que no se concibe que tal inafectab!:_. 

lidad pueda subsistir si desaparecen las condiciones especiales que fue 

ron tomadas en cuenta para concederla. 



INAFECTABILIDADÉS~ANADERAS PERMANENTES. 

Inaf~ctabilidades Ganaderas Permahentes se conceden por medio· 
- ~ _-_ - - '-~· -· '.'~ --. -·- - --

y se acreditan cori ~L certificado correspondie!!_ 

te. Se .tramitan bajo el mismo procedimiento que el de los correspondie!!_ 

tes a la Inafectabilidad Agrfoola. 

La ley exige que los propietarios que promueban inñf ectabilidades 

acrediten sus derechos de propie~ad, .J.I que deben hacer en la forma pr~. 
vista en el C6digo Civil y disp6s¡c'.:i.6n~s conexas, vigentes en la enii~~cl · 

. . 
l 
¡ 

en que se ubica el predio í . ~ fk1éa d~ .t! tÚlos, los que posean más'.~~; .:::.. j 

cincuenta hectáreas de .ri~~o'o(~~¡ ~q~i va lentes acreditarán sus. der~~~~~~ . . •.. 1 ; 

conforme a los citados'prec:"~ptti~·Jsiempre que lo P.osean por m!is d~ '.ciih§~J ,. cf 
co. años hSi se ti-~t~;t~e~;:¿~~·:'su~e~ifcie''menor, la posesi6n se comprob¡fá ~<; ·r 

( ••'é:'' ····"' • . . <······ ·. . ¡ .· . 
media.~t-~ i~H§~ci§~~-;:tesÜmonial ante'la A_~_toridad· Municipal~dei~.·l~~ar.:. "~ •. ¡ 

···y C()n·'.W~úi:i6~di6n'}~ped~a;·pc;r el Jefe de la.Offciná Feaeral dé H~cien . ! 

da··;~specti~o ,·-~ en su defecto por el ~eC:.~ud¡dcn de Rentas o por el Pr~ 
'~>:.,-. ~ .. ;'--";_-

· s idente MunÚipal correspondiente, en caso.de que no hubiera ninguna de 
·- .\ik;·~.'.c--

las dos autoridades anteriores en ei:Íug~r 'de que se trate, (34) Esta -

última disposici6n se aplica .tam~i~h~-~Üiri~C> se trate de Inafectabilidad 
•. _ -~~' -;_i ."· •, -~··".'"'.'· 

Ganaderas Permanentes, cuando los;~"o.Ücitantes posean menos de quinien-

tas hectlireas de agostader9_ c:l~ _ _!:i_\-!eQa. cal1dad, .º menos de dos· mil he-ctá;.. 

reas de agostadero de mala calidad. 

Tratándose de solicitantes extranjeros y de predios no situados -

en las fajas de cien kil6metros a lo largo de las fronteras y cincuenta 

en las playas, además de acreditar sus derechos de propiedad o posesi6n 

en la forma indicada, deben comprobar su inscripción en el Registro Na

cional de extranjeros de la Secretaria de Gobernaci6n y recabar la aut~ 

rizaci6n correspondiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (35) 

Las sociedades comerciales por acciones no podrán gestionar cert! 

ficados o concesiones de inafectabilidad. 



de .. lÓs ganados se comprueba con la constancia de 

gi.stro de la marca o el fierro, con las constancias de adquisición, o 

simplemente con la ~omprobaci6n de su existencia dentro de la finca, -

siempre que no esté dedicada a la venta de forrajes o arrendamiento de 

agostaderos. 

Como expresamos antes las Inafectabilidades Ganaderas Permanentes, 

se sujetan al mismo procedimiento que los correspondientes a Inafectabi 

lidades Agrícolas; pero los solicitantes deben comprobar que las tierras 

se destinan preferentemente a la ganadería; que la negoci~ci6n ganadera 

constituye una unidad bajo dirección G.nica, ya ~ea que sus terrenos te~ 

gan o no soluci6n de continuidad, pero en este caso .las distintas por-

cienes deben encontrarse ubicadas de tal manera que pueda hacerse una -

explotaci6n racional de los terrenos; y que éstos y los semovientes les 

pertenezcan legalmente, ya sea como propietarios o poseedores, con ant~ 

rioridad de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud. 

A la solicitud respectiva deber4n acompañarse, además de los re-

quisitos exigidos para las que se refieren a las pequeñas propiedades -• 
agrícolas, ,dos constancias expedidas por la autoridad municipal corres-

.pondi~l1t.~;"~eré1a··que·comprobarán en la primera la antiguedad de la expl2 
.-.;·,.;._:-·.'"/··. 

tacl.6~~·}yLe§ la segunda, la figura y fecha de registro de la marca o d 
. ' --~> , ,', 

fierro; '.(JG) ··~·, 
·\Las ~~Úcitudes deber4n presentarse por triplicado ante él C. Je

.fe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, a trav~s de las 

·Delegaciones del ramo en las entidades federativas, y deberán contener: 

nombre completo y domicilio del solicitante; todos los datos relativos 

al nombre del predio, su ubicación, superficie total, superficies par-

ciales relacionadas con las distintas clases de tierras, haciendo men--

ci6n de los edificios y obras importantes; tambi~n debe manifestarse si 

el predi<> de que se trate proviene de algG.n fraccionamiento o si es pe-



queña propiedad de origen, debiendo indicarse en este tlltimo caso el -

nombre de los antiguos propietarios V la fecha del cambio de dominio1~ 

si el predio respecto del cual s~ solic~te la declaratoria sea un exce 

dente de alguna afectaci6n provisional o definitiva, en la solicitud -

debe indicarse los poblados que lo hayan afectado y sí alguno de los -; ... 

mandamientos o resoluciones respectivas señala expresamente al predio 

como inafectable, mencionar la fecha de su publicación así como el nom 

bre del poblado a que se refiera. 

Deben acompañarse a la solicitud, todos los documentos justific~ 

tivos del derecho de propiedad o J.as constancias de posesión que sean 

pertinentes y, tratándose de propietarios extranjeros, se acompañarán 

también copias certificadas de la tarjeta de registro y de 

ci6n para adquirir tierras. Se exhibir~n además planos del predio 

que se trate, debidamente autorizados, que deben llenar todos los 

quisitos t~cnicos que al efecto exige el reglamento de inafectabilidad 

agrícola y ganadera de 1948, 

La Delegaci6n del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloniza'."-

ción, al recibir la solicitud de inafectabilidad debidamente requisit~ 

da, debe dar aviso inmediato a las Oficinas Centrales del propioDepaE_ 

tamento (a la Dirección de planeaci6n, al Vocal Consultivo y a la Di-

recci6n de Inafectabilidad Agraria), así como a la Comisión Agraria Mi!. 

ta en el Estado, lo cual independientemente del aspecto meramente admi-: .. 

nistrativo, es de suma importancia, dado que permite a las distintas -

oficinas que intervienen en la tramitaci6n de los expedientes agrarios, 

tener un oportuno conocimiento de la situaci6n que guarda un determina

do predio y de su calidad de inafectable. 

Una vez dados los avisos a que hemos hecho referencias, la ·Deleg~> 

ción Agraria del Estado en que se ubique el predio procede a verifica];' .. 
' ,-·- --~;- -- <. ,_;• • 

los datos proporcionados en la solicitud; ordenando las inspecciones 7-



-pertinentes, Trat!i.ndose de Inafectabilidades Ganaderas 

infonna del comisionado para hacer la inspecc~6n sobre el predio, asi 

como la opini6n del c. Delegado Agrario, deberán contener los datos re 

lativos a la antiguedad y rama principal de la ganderla a que se dedi

ca el predio; capacidad forrajera de los agostaderos y plantas forraj~ 

ras o de otra naturaleza que se cultiven en las tierras de otras clases¡. 

situaci6n y suficiencia de los aguajes, y cabezas de ganado mayor o me

nor existentes en el momento de la inspecci6n computándose por especies'' 

con el resultado de dicha inspecci6n debe rendir su informe y su opini6n . 
legal a la Dirección de Inafectabilidad Agraria, misma que previo estu-

dio de los antecedentes, formula su dictamen, el proyecto de resoluci6n 

presidencial y, si procede, el Certificado de Inafectacilidad. 

Si estos dos últimos documentos son aprobados po~ el Cuerpo Consul 

tivo Agrario, se envían a firma del C. Presidente de la República, del -

C. Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y del C. Se-

cretario General del mismo, para despu~s remitir el acuerdo a la Secret! 

r!a de Gobernaci6n a f !n de que sea publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. cumplido este requisito, se envían el acuerdo y el certifi 

cado de inafectabilidad a la Dirección de Derechos Agrarios para su ins

cripción en el Registro Agrario Nacional; una vez hecha esa inscripci6n, 

la Dirección de Derechos Agrarios podrá devolver al propietario los doc~ 

mentos con los que hubiere acreditado su derecho, remitiendo el certifi

cado en cuestión a la Direcci6n de Inafectabilidad Agraria para que lo -

entregue directamente al interesado, o bien lo turne a la Delegaci6n re! 

pectiva, para el mismo fin. (37) 

ESTABILIDAD DEL DERECHO DE INAFECTABILIDAD AGRARIA , 

Con fundamento en la fracci6n XV del Art. 27 Constitucional Y en

el Código Agrario vigente, el área de la propiedad declarada inafecta--

ble no podrá reducirse en lo,sucesivo por el efecto de afectaciones ---
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agrarias, aunque cambie la calidad de sus tierras, 

esfuerzo del propietario., siempre que ~ste cumpla 

que el mismo C6digo establece, 

TRASLADOS DE DOM IN 

El Certificado de Inafectabilidad puede trasmitirse con todas 

sus consecuencias legales a quien Hcitamente adquiera la propiedad 

por ~l amparada, y su nuevo poseedor podrá tener o adquirir extensiones 

adicionales, declaradas inafectables o no 1 siempre que la superficie -

total de ellas, sumada a la amparada por el certificado se mantenga -

dentro de los límites que fija la ley a la propiedad inafectable; lo~ 

excedentes de dicho límite estarán sujetos a afectaciones agrarias, -

aCin cuando estuvieren amparadas por Certificados de Inafectabilidad. 

Para que el Certificado de Inaféctabilidad se transfiera, se re

quiere: que el nuevo poseedor presente al Departamento de Asuntos Agra 

rios y Colonizaci5n el t!tulo de adquisici6n del predio, inscrito en -

la Oficina del Registro Público de la Propiedad, y de ésta, constancia 

en la que se detallen las superficies de los predios que poseyere. 
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!~.FLUENCIA DE LA GANADERIA EN EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO, 

MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1950. 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO. GANADERIA, 

ABSOLUTOS. ABSOLUTOS. 

40577. 2903. 

43621. 3109, 

45366. 3222. 

45618. 3164, 

50391. 3315. 

54767. 3460. 

58214. 3603. 

62708. 3893. 

66177. 4076. 

68119. 4233. 

73482. 4450. 

76038. 4624. 

19691. 
·-_-·--o- -

__ ,-- 4779. 

85865. 10013. 

94601 10163. 

99616. 10986. 

11)7101. 11579. 



CAPI'l'ULO III 

INTERVENCION DE LA GANADERIA EN LA COMPOSICION DEL 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO. 

a).- A partir de 1950. 

b).- Influencia social y econ6mica de la ganader!a en 

México, 
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IN'l'ERVENCION DE LA GANADERIA EN LA COMPOSICION DEL PRODUCTO NAL. BRUTO. 

A ~ARTIR DE 1950, 

En M~xico, como en cualquier país del mundo, tanto la aqricultura 

como la gandería no sólo dependen del hombre, sino tambi6n de los fact~ 

res naturales, los cuales tienen marcada influencia segdn las condicio~ 

nes edafol6gicas y los distintos reg!menes climatol6gicos, de all! que 

la 1ntervenci6n de la ganadería en la Composici6n del Producto Nacional 

Bruto varia de un año a otro, de acuerdo con las condiciones, segdn -

sean favorables o desfavorables. 

Durante el año de 1950 el Producto Nacional Bruto en nthneros ab

solutos fu~ de 40,577, la ganadería intervino con 2,903. 

El ingreso derivado de la ganader!a no particip6 de la situaci6n 

favorable que en general prevaleci6 en la producci6n agropecuaria, pues 

por una parte persisti6 un elevado nivel en los costos de alimentaci6n 

de los animales, y por ;tra, disminuyeron considerablemente el volumen 

y el valor de las ventas de productos pecuarios, en especial las que -

se efect~an al exterior debido a la prohibici6n de importar carnes en

latadas, decretada en los Estados Unidos. Esta situaci6n desfavorable 

puede apreciarse si se tiene en cuenta que el valor de exportaci6n de 

preparaciones y conservas de carne bajó 87 % respecto a la cifra de --

1949; la contracción de la demanda externa ocasion6 el descenso de las 

compras de ganado por parte de las plantas empacadoras, elev4ndose en 

consecuencia, los costos de sostenimiento. (1) 

DIVERSAS CAUSAS DESFAVORABLES QUE AFECTARON EL ~NGRESO DERIVADO 

DE LA GANADERIA EN 1950: 

La reducci6n de la demanda de bovinos de parte.de las empacadoras 

de carne y la baja de 19 % del precio de este ¡;reducto en el exterior¡ 

el aumento de los costos de alimentaci6n, pues se elevaron en 50% los -

alimentos para animales, forrajes y pasturas importadas, en 20% los pr~ 
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cios de mayoreo de los granos. Como antes se indic6, en 16 % el precio 

de rastrojo y en 24%.el de los pa~tos de oleaginosas, estos incremen-

tos en los costos se compensaron en parte con la elevación de precios 

de los productos animales, que fué de menor proporci6n a juzgar por el 

aumento del 10% que se registr6 en los precios de mayoreo de los prin

cipales productos animales en la ciudad de México. 

Durante el per!odo que se comenta, se efectuaron los últimos tr~ 

bajos de la campaña contra la fiebre aftosa, lo que significa que la -

ganader!a entró en plena etapa de reposici6n de sus existencias. (2) 

Durante el año d.e 1951 el Producto Nacional Bruto, que mide el ;.; . 
-~---:;:-o_"-

va lor total de la producción de art!culos y servicios de uso final a '- -

precios de mercado, mostró un aumento de 19.3%, este incremento 

14% superior al registrado en el año de 1950. 

Por ·lo tanto se alcanzó un nuevo m!ximo al ascender el 

Nacional Bruto en nOmeros absolutos de 40,577 millones· de 

43,621 millones. (3) 

La Ganader!a participó con 3,109. 

La Ganader!a 1ogró incrementarse en forma sensible a pesar de los 

perjuicios ocasionados por la sequ!a.y el alto nivel de los costos de -

la cr!a de animales. 

La derógaci6n de las medidas prohibicionistas en Estados Unidos -

de Norte américa relativas a la importación de carne, deterrnin6 el des~ 

rrollo de esta industria y el aumento de sus ingresos; las exportacio--

nes de carnes fr~scas y refrigeradas, se elevaron alcanzándo su volumen 

un nivel de tres veces mayor al registrado en 1950 y.su valor"llegó a-
-· - -'"""- ·., -

la suma de 104.6 millones de pesos. ;'::> <'~,-/ .. ;·; _. -~ ;·:- j ,"·' 

·.··.: 

La gran demanda de ganado para fines indust.rT!ff'~~p~i1'Cl~jo~/i'~*~ºc~i -

sienes trastornos en el abastecimiento de los princip.~l~~ c~~tros" de -

consumo del pa!s, que se remediaron mediante el c~l'lt~¿l.dela prodúcción 



en las zonas 

abasto. 

En conclusi6n, el grupo agropecuario 

so monetario contribuyendo al aumento de la demanda efectiva. 

su ingr!:_ 

Analizado· por los factores de la producci6n, el incremento del in 

greso correspondi6 en mayor proporci6n al obtenido por productos indivi 

duales, pequeños propietarios y en una menor parte el ingreso de los -

asalariados del campo. (4) 

El ingreso de la ganader!a durante el año que comen~amos, se con

sidera favorable a juzgar por los factores que determinaron el valor -

bruto de la producci6n y el de algunos de los principales conceptos del 

consumo intermedio. 

Se estima que el valor bru.to de la producci6n ganadera aument6, -

en primer lugar, debido al fuerte incremento de la demanda de ganado 

por parte de las empacadoras de carne lo que signific6 una elevaci6n de 

198 % en el valor, a precios constantes, de la exportaci6n de carnes 

frescas y refrigeradas respecto del valor registrado en 1950; en segun

do lugar, a que los precios exteriores de estos productos subieron 107% 

y, por último, a que los precios al mayoreo de los principales produc-

tos animales en la Ciudad de M~xico sufrieron un alza de 20.5% en comp! 

raci6n con el año anterior. 

Por .otra parte, los costos de producci6n, principalmente los de -

alimentaci6n del ganado, registraron aumentos pues subieron un 11% los 

precios de forrajes y pasturas importadas, 42% los precios al mayoreo -

de los granos, 8% el de rastrojo de maíz, 14i el de paja de cebada y --

12% el de alfalfa, sin embargo dada la imp~rtancia del.volumen y valor 

de las ventas de ganado, se estima que los costos no causaron efectos -

de consideraci6n sobre el producto bruto de la ganaderta. (5) 
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~º DE~1952; 

Durante el· año de 1952 el producto nacional 

salutes fue de 45,366, la ganader!a particip6 con 3,222, Como podemos 

observar la ganader!a a ido aumentando en su producci6n año con año, a 

pesar que en 1952 la industria ganadera tuvo factores adversos como s~ 

quías en el norte de la Repablica y lluvias torrenciales e inundacio-

nes en las regiones del golfo y del sureste, 

Las ventas netas de los productos agropecuarios al exterior (ex

portaci6n de productos agrícola-ganaderos, menos compras de bienes de 

producci6n para las actividades agropecuarias) arrojaron un incremento 

del 7%, debido más a la disminuci6n de las compras, principalmente de 

bienes de inversi6n, que a las exportaciones de productos agropecuarios 

las cuales se mantuvieron aproximadamente al nivel de 1951. (6) 

La actividad ganadera recibi6 un fuerte estímulo al declararse -

oficialmente libre de la fiebre aftosa el territorio ñacional, el lo. 

de septiembre de 1952. Este est!rnulo fue favorable principalmente para 

la zona norte del país, abastecedora normal de ganado en pie del mere~ 

do estadounidense, la que reinici6 su comercio de exportaci6n suspend~ 

do desde 1947. 

tado 

pa!s, 

manda 

. . . 

En general, la producci6n ganadera, no obstante haber ex·perimen;../ 

perjuicios por seq1.1Jas .e;. inundaciones en distintas. regiori~s ,'del -
,. ~·"?:;~~::~~3~.~,::;~.~:~~~~~~ -~;~~_:~-¿--_ . -- - " . ::'.~:·:·';;' ;..:': 

se vi6 favoredf:.~<~;%~('.:~·~~yor demanda lnterda-;y ~~5~~.~~!l~f4~:_d~-
extérna •. :\• ::(> · ' ·''"';·"'"'e;.;}··.· .f .. · , ·· /.t·.·•.::.• ·::,.· •. ;. ; · 

~- ----·~ -_- <;:~.~~:\;·:,_-" ;~~¡ :(<:-·>>.-:: .. ··. - - .. - ' 

El hecho. de' qu~, en'lós .l1lÚmos. años la im~,o~tac?61{'*~· ;~a~ado va--., 
;- ~ 

cuno para cría haya sido ~ada v~z mayor> y~·~~~ a~: l,476fcabezas adqu.!_ 

ridas en 1948, se lleg6 a 2,977,en el año'd~,ú9s?,f~~¡~~~f~~~.fiido ª.la -

ganader!a recuperarse más rápidamen~é de iá{si tuad:l.611 '.'en ql1.e .la, coloc6 
··:: .:-.,~(/·-1. ·'~,,:-,,.~__,; ~~'.??"·::~ ">~- ,'.· - ':'.:;t<Y· -,-- ! :·-__ , __ ,,. -

---:-- ~;-~;.S;~~~;;:~:~_-'_ :'.'';~ft:: ;,._,_~_;;"¡{·.o~~,.,.,\~~ -
- _, ... _,, ---,, --: ·-_;-'.i~r~t"-o-:~~,:,;;:_._;,;_ •. ::2_~ '¡{\,_2.;.~j;#-=" ~~;.,: -'.:::~· : , 

Los incrementos registrados en_el_',volÚmen y}vai6r 'd~i:las exporta 
~ ~-- ----"·,--:-oo.~.;.,,:-"o.;=- -·.:.·,_·-~;_"-:-:--:~e-.. 'º·"""' -,,'..;ó.-02~;~, ·,, · .. ' - -

_.'_;-_;'.·_é·<-~"~~"; .. -.·~.:-.L-~:~\;~::~~ .. ·1";·. ._,_ 

la epizootia de la fiebre afto~a~~,~ 
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ciones de ca.~~~s fi~scas _;_ refrigeradas, const:i.túyeil 

del nuevo impulso que está tornando la actividad ganadera, a lo que 

be agregarse el incentivo de las exportaciones de ganado en pie, que -

en nGmero de 123,490 cabezas se efectuaron en los últimos cuatro meses 

del año. (7) 

Por estas razones se estima que el ingreso de la ganader!a, in-

clu!do en el producto neto agr!cola, haya superado en proporci6n impo:: 

tante al del año anterior. 

MO DE 1953. 

La actividad agropecuaria en 1953 se inici6 dentro de un marco de 

sequía general que afect6 con mayor intensidad algunas zonas agrícolas 

y ganaderas como la del norte del pa!s, regi6n donde la falta de llu-

vias se prolong6 hasta el mes de julio. (8) 

El producto nacional bruto durante este año fue de 45,618, la 9'! 

nader!a particip6 con 3164 millones de pesos a precios de 1950. 

Las explotaciones ganaderas tambi~n resultaron afectadas por la 

sequ!a, ya que se registr6 un aUll1ento de precios en los forrajes, a~! 

como una disminuci6n de pastos y aguajes en la zona norte del pa!s. 

Además, los brotes de fiebre aftosa que ocurrieron, aunque fueron 

rápidamente contrarrestados determinaron que el gobierno de los E.U. 

prohibiera de nuevo, en abril, la compra de ganado en pie y de carne 

fresca o refrigerada procedente de México. 

Por lo anterior los ganaderos de la zona norte del pa!s, s6lo ex

portaron 135,000 cabezas de ganado, en vez de 400,000 que se les hab!a 

autorizado a vender al exterior; sin embargo en cornparaci6n con el año 

de 1952 hubo un aumento de casi dos veces y media aproximadamente, en 

el ntimero de cabezas vendidas. 

Por otra parte, debido a la baja de la demanda en el extranjero -
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de la carne enlatada, los ganaderos se vieron obligados a aumentar sus 

existencias de ganado con la consi<.:;uiente elevaci6n de los costos de -

mantenimiento; también las dificultades pa.ra transportar la carne refr!_ 

gerada a las zonas de consumo, los altos precios de la carne enlatada y 

la poca costumbre de consumir el producto, en esta f9rma impidieron el 

aumento en el mercado interior. (9) 

AfilO DE 1954, 

El Producto Nacional bruto de este año fu~ s_uperior. 

años anteriores, alcanz6 un nuevo máximo al ascender de. 45;618 

de pesos a 50, 391 millones. La ganadería tambH~n partic.ip6 con 

superior a la de los años anteriores, 3,315 millones de pesos. 

Las favorables condiciones climáticas que prevalecieron en todo -

~l pa1s durante el presente año, fueron el factor determinante de la 

elevada producci6n agropecuaria, Asimismo, influyeron··en el ascenso de 

la producci6n los mejores precios para los productos agropecuarios de 

exportación tanto como la mayor demanda de los mismos y la ampliación -

del crédito destinado a la ganadería y agricultura, (10} 

Gracias._a las favorables condiciones climáticas mejoraron los. ·pa~ 
.',-',_"';-"'=f-=;~~")i"'-~--"'-~,~-º~· ··:-- ·-.e:-•:_ ·- ·- · , ' 

tos, los< pcitl:erós; Aunque en -~ste;año;~permaneci6 .cerrad¡i la froI'lteira '.'.'...: 
-,.~~--

con los'c,'E'/u."pa~.:i la exportaci6n. del ganado medcano en pie, el 'ingreso 

derivado,~e'e~;toa actividad registr6 un aumento 'debido a mayores ~xport~ 
cione·s'de carnes frescas y refrigeradas, que superaron a un 12. 5% a la~'• 
del afio de 1953¡ ya qi.íe de 12,000 toneladas, las ventas al exterior se· 

elevaron a 13,500 toneladas, aproximadamente, en 1954. 

En vista de qqe el brote de fiebre aftosa que se localiz~,én San 

Rafael, Veracri.íz; ·fUé~ controlado rápidamente y transcurri6 eL"=tiempo r~ · 
. 

querido, el 31 de~di~i~!l\J:lre de 1954 fué levantada.por·e1~gobierno de 
- ---o • 

los E.U., la prohibi(;i6n de importar ganado en pie; por ello es·que en 
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MO DE 1955, 

cional iniciado desde la segunda mitad de 1954. El Producto Nacional-' 

BrutÓ'alcanz6 la cifra de 54,767 millones de pesos a precios de 1950,..;. 

La ganader!a particip6 con la suma de 3,460 millones. 

La agricultura y la ganadería obtuvieron un funcionamiento adi-

cional superior en t~rminos' absolutos, a cualquiera otra actividad, -

representando la muy alta proporci6n de 63,Si del incremento en el fu~ 

cionarniento total, considerando los tres últimos años. 

El financiamiento conjunto del sistema bancario a la agricultura 

y a la ganader1a se ha elevado en 78,5%. (12) 

Durante el segundo semestre del presente año hubieron ciclones - · 

que causaron p~rdidas de consideraci6n a los ganaderos de la costa del 

golfo de M~xico, pero a pesar de ello, se puede considerar que la pro

ducci6n ganadera aument6 ya que los elementos climáticos desfavorables 

afectaron s6lo una parte del pa!s. En el resto de la Rep~blica las 11~ 

vias favorecieron la disponibilidad de pastos y aguas, con excepci6n -

de algunas regiones !ridas. Estos fen6menos trajeron un aumento gene-

ral en la producción pecuaria, especialmente en cría de ganado vacuno. 

A partir del lo. de enero de 1955, se reanudaron nuestras exportacio--

nes de ganado en pie. Se exportaron en total en este año 243,000 cabe-

zas de ganado. 

Vistas las amplias perspectivas para el desarrollo de la ganade--

da, el Gobierno Federal tom6 algunas medidas para fomentarla, entre -

otras, apoy6 ciertas importanciones de ganado fino de registro y cre6 -

-~ -=--------=~- -



vari6s nuevos centros de inseminaci6n artificial. El Banco Nacional-de -

Créd-ito Agdcola y Ganadero por su parte aument6 sustancialmente sus -

créditos a la ganader!a. (13) 

MO .DE 1956. 

Durante este año, el producto nacional bruto continu6 ascendiendo 

en forma muy satisfactoria, superando al incremento medio registrado en 

los ~ltimos seis años, debido en parte al continuado esfuerzo de traba~

jo de la poblaci6n, a una mayor eficiencia y a una inversi6n p~blica y 

privada sostenida a elevados niveles. En n~eros absolutos el producto 

nacional bruto lleg6 a la cifra de 58,214 millones_ de pesos, de las cua 

les la ganader!a particip5 con 3,603 millones de pesos a precios de 

1950. 

La producci6n ganadera increment6 sus actividades a pesar de la

sequ!a en el norte, lográndose mejorar en calidad y eñ--cantidad el pie 

de cr!a y el consumo interior de carne, especialmente de ganado porci-

no. (14) 

A~O DE 1957 • 
.:_ -'-- --~-,-- -, 

riuranFeel;:-año-de 1957°' que= fue de reajuste internacional y de b~ 

ja en los principales mercados en los que México coloca sus productos, 

no obstante de todo ello, siguió progresando, aunque no a un ritmo tan 

elevado como.en 1955 y 1956. El Producto Nacional Bruto alcanz6 la ci

fra de 62,708 millones de pesos. La Ganadería intervino con 3,693 mi-

llenes, a pesar de que en el norte del pa!s hubieron largas sequías -

que provoc6 una disminuci6n en la producci6n ganadera y oblig6 a.expo~ 

tar 350,567 cabezas de ganado vacuno, por el agotamiento de los pastos, 

.en comparaci6n con 110, 801 cabezas e:·portadas en 1956. Para compenzar-

las condiciones desfavorables de la ganadería, se ha continuado mejo--



un nuevo crédito por 

de registro. '15) 

AAO DE 1958, 

No obstante que en .la mayor parte del año 1958 continu6 la rece

si6n en la actividad econ6mica mundial y siguió el descenso en los pr! 

cios de nuestros principales productos de exportación, México mantuvo 

sus ingresos de divisas por exportaci6n de mercanc!as y sr-rvicios, y -

logró incrementar su Producto Nacional Bruto a la cantidad de 66,177 -

millones de pesos, la ganader!a particip6 con 4076 millones de pesos -

a precios de 1950, Las abundantes lluvias registradas en casi todo el 

pa!s, particularmente en los meses de junio a septiembre, permitieron 

muy buenos pastos. 

Como en las regiones ganaderas no hubo inundaciones graves, y fu! 

ron buenos los precios externos, esta actividad resultó favorecida, ha

biéndose exportado 490,610 cabezas de ganado vacuno, en tanto que en el 

año de 1957 se exportaron 350,5~7. Por iguales causas la producción de 

carnes frescas registró un aumento considerable, habiéndose exportado -

más de cuatro veces a la cantidad de 1957. (16) 

AAO DE 1959. 

Debido al fuerte aumento de la actividad económica nacional, du

rante el segundo semestre del año que comentamos, que comenzó con exc~ 

so el estancamiento ocurrido en la primera parte del año, el Producto 

Nacional Bruto en términos absolutos fu~ de 68,119 millones de pesos.

En cuanto a la ganadería, se estima que en 1959 a\lll\ent6 su producción, 

intervino con la cifra de 4,233 millones de pesos. 

Con el prop6sito de abastecer adecuadamente el mercado nacional, 
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las exportaciones s6lo llegaron a 374 cabezas de. ganado en pie y a 23 

toneladas de carnes frescas y refrigeradas, a pesar de los buenos fr~ 

cios que prevalecieron en Estados Unidos. (17) 

AAO DE 1960, 

En 1960 se elev6 sustancialmente el gasto nacional total en bie

nes de inversi6n y de consumo con respecto al realizado en 1959 1 lo -

que di6 lugar a un incremento en el Producto Nacional Bruto alcanzando 

la cifra de 73,482 millones de pesos, la ganadería particip6 con la -

cantidad de 4,450 millones. 

Las ·actividades agropecuarias, en conjunto, no mostraron incre--

mentes en el volumen de su producci6n, no obstante que el crédito oto~ 

gado a estas actividades por el sistema bancario mostr6 un auinento con 

siderable en relaci6n con los años anteriores, 

La actividad ganadera en cambio continu6 progresando con apoyo -

en un importante voluinen de nuevos financieamientos, aunque se vi6 un-

tanto afectada por la sequía en algunas regiones del.país, por lo·que 

fue necesario auinentar 69% las importaciones: de forrajes y pasturas.· - . 

El sacrificio en el Distrito Federal, de ganado vacuno, lanar/.'~~~E!1() y ~· -

de aves fué ligeramente superior al de 1959. 

Respecto a las exportaciones ocurri6 un descenso en el valor del 

nlirnero de cabezas de ganado vacuno exportados. Así mientras en 1959, -

ascendi6 a la· cifra de 38 millones de d6lares el valor de la exporta--

ci6n de renglón, en 1960 s6lo fué de 33,2 millones, (18) 

Superando el efecto adverso que., sobre la inversi6n privada ejer

cieron los acontecimientos pofiticos del a~e~'iaül16americana, en1961 
: . . . ' . . 

el Producto Nacional Bruto en nt1tneros ab~olutos fue '~e 76 1038:mi.1lones 
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de pesos ª· preCios de 1950; en v~~¡~~--a~i gran. Ínipulso'c1·~~0 a 1~:~~~~--~,:7 . . ! 
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sos, pues las abundantes lluvias del segundo semestre. favorecieron los t 

abrevaderos y el desarrollo de los pastizales, por lo que se considera 

que esta actividad s'e increment6 con respecto al año anterior, t19) 

Afilo DE 1962. 

Durante este año el Producto Nacional Bruto fue supe:ior al de -

1961 alcanz6 la cifra de 79,691 millones de pesos. 

El volwnen de la producci6n de las actividades agropecuarias en 

este año se modific6 favorablemente y tuvo un aumento de 5,3% con res

pecto al del año anterior. 

Por lo que respecta a las ~ctividades ganaderas, a pesar de que 

la sequ!a del año obstaculiz6 el buen desarrollo de pastizales y agos

taderos, la producción no sólo satisfizo el aumento·del consumo inter

no, sino que fue posible vender al exterior 39% m~s de cabezas de gan! 

do que en 1961. Intervino en el Producto Nacional Bruto con 4,779 mill~ 

nes de· pesos. 

En el incremento de la exportaci6n total del presente año, cont! 

nuaron ocupando un lugar importante las ventas de ganado vacuno, que -

aumentaron 11.1 millones de dólares. Las exportaciones de ganado vacu

no pasaron a ocupar el tercer lugar en importancia dentro de la expor-

tación total. (20) 

AAO DE 1963. · 

El Producto Nacional Bruto durante este año logr6 incrementarse 

en relación con los años anteriores alcanzando la cifra de 85,865, Se -

estima que la producci6n ganadera alcanza un incremento de 3%. La se---
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quía de principios de año impidi6 un mayor desarrollo debido a sus efec 

tos negativos en pastos y aguajes. Por otra parte las exportaciones de 

g~ado vacuno fueron 27% inferiores a las de 1962, principalmente por ~ 

la baja de precios internacionales, en tanto que las carnes frescas y -

' refrigeradas aumentaron en 20.3% (21) 

.MO DE 1964. 

Debido a la combinaci6n poco frecuente de incrementos suma

mente importantes en los renglones fundamentales de la demanda interna 

de bienes y servicios y a un favorable régimen de lluvias el aumento -

del Producto Nacional Bruto durante este año fué extraordinario, ha~--... 
biendo alcanzado la cifra de 94601. Contribuyeron a tan elevado creci

miento, en forma muy principal, el incremento de la producci6n agríco

la derivado de las magníficas cosechas obtenidas; la mayor actividad -

de exportación de bienes·y servicios, y un notable ascenso en la inver 

sión pública y privada; todo ello junto a una mayor demanda de bienes 

de consumo. 

Se estima que· la producción gana,dera se increment6 3.5%. Las des 

favorables condiciones delmef~~¿j~J~'Estados Unidos, determinaron que 

las exportacfones de~-ga~-aaPC~~~2Gn~j~ai~t~·.··.3-s~4 % ;-3o ,;;-71~;~'~Z"6~~rnes 
frescas o refrigeradas, habiénd:'se -r~gi~~rádo a~entof~n l.f·pgblaci6n 

.··· .. · .. ·· .. · ... · ·. • ·::· .i . ganadera. (22) 

, i~oD~ 1965,, .-.···· <.· -;. . . -.:;,':°,;.:-·": . , -·.· .... 

En .el año. ··d~:. ¡g6-~ .'~~nt'Í.nu6 .la·¡i~~-~~pa~~-ÚS·h·-~:~ia ;,~~n~I1lfa Na

cional, ·p~iilie;~ ~~i~¡~~~-\,'~;'f~~~~-ig~L~ti't~~"-!it°¡;~-g¿~t~N~d16~~i;,;~ru~o alean 
:· ,··-.. >"', , . -:~-.:·., ':\.~·c,~o:.'.>''.'; .. ,,. ':·;·, .;,,.·-}:; ,~::~,~<<···:·-· -

z6 la-•- cifra ·de ·•.-9 91'616t~::1~~;r~~~-~i~n,t~Cf2~~E~~::-~~5:~r~~·~~~ia1n\ente signif ! 
cativo, si se considera~qu~ ~n,1964 se hab!~'.r'egistrado un aumento muy 

elevado en el Producto N~l·., y q~~,e~'lo~-,p~.:Í.mhos meses de 1965, la -
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;:v:::::.::b~:::. ·:::::~:t ~;f rt~f~;~~f Jf '-~'!:trtf ~¡~;~~~1t:¡",~'6c:,,y:cL 
conveniente no acelerar durante ~el afio 1a·· ejecÜCi6n>cÍe:ias)~ii~J~s;;ra~;·.~~ ,<· .·-.. k 

· · · · · ' -- '· · · -. •· · · ·-••/" .. ,.,.... -le· 

fin de jerarquizar debidameh~; ~{·.~rograrn~ .·a· real.ízar~dÜ~~rit'¿'~i·-~~~~i~>;;>> ·; 
-,,~-'- - 1 :- . , 

nio. 

En este año se registr6 incrementos en casi todas las activida-

des econ6micas, como reflejo del dfnamismo que mostr6 la actividad pri 

vada, que creció substancialmente; del crecimiento de exportaciones de 

bienes especialmente los de los productos agropecuarios. i23) 

La actividad ganadera, incluyendo la avicultura, mantuvo el rit

mo de crecimiento de producci6n registrados en los altimos años. El i~ 

cremento de este año fue ligeramente inferior al del año anterior, por 

causa de la sequ!a que se present6 en algunas zonas de pastoreo del --

norte. 

La exportaci6n de ganado bovino lleg6 a 557 mil cabezas, en com

paraci6n con los 358 mil exportadas en 1964, En su mayor parte se tra

t6 de ganado de engorda destinado a los Estados Unidos. 

El aumento de la producci6n de la ganadería se estima insuficie~ 

te para satisfacer el crecimiento de la demanda interna, pues s6lo en 

el Distrito Federal se sacrifican l,700 reses diarias equivalentes a -

340,000 kilos de carne. (24) 

MO OE 1966. 

Durante este año el Producto Nacional Bruto creci6 en t~rminos g! 

nerales alcanzándo una cifra superior a los años anteriores, 107,101. 

La participaci6n del sector pecuario- en la producci6n total fu~ -

importante, ast tenemos que se reqistr6 un incremento de 4%. 

La producci6n de ganado bovino satisfizo el incremento del consu

mo nacional e hizo posible vender al ~xterior 589,485 cabezas de gana-
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do. 

En este año J:as empacadoras- aumentaron -en 10 •3% el=-sacrificio~de~--~----'o--";= 

ganado bovino, alcanzando un nivel de 399,694 cabezas. El valor de las 

ventas al exterior de carne fresca y refrigerada creci6 en 51.7!, lo -

cual es particularmente importante si se considera la mayor derrama de 

ingresos que para el interior del pa!s significa esa exportación, en -

contraste con lo que sucede con las ventas de ganado vacuno en pi~. (25) 

INFLUENCIA SOCI~L Y ECONOMICA DE LA GANADERIA EN MEXICO, 

En el presente apartado haremos un estudio de las repercusiones 

positivas, que tanto desde el punto de vista econ6rnico como sociol6gi

co tiene la institución de la Pequeña Propiedad Ganadera dentro de nue~ 

tra Rep~blica Mexicana, asimismo haremos un comentario de los factores 

que han influ!do para retardar su natural desarrollo. 

Antes de entrar de lleno al tema, debernos aclarar que la Sociol~ 

g!a es la ciencia que estudia la sociedad, consiste en el estudio cie~ 

t!fico de los hechos sociales, de la convivencia humana, de las rela--

cienes interhumanas, en cuanto a su realidad o ser efectivo. (26) 

Los hechos sociales, son hechos humanos, que en la existencia 

del hombre han de ser estudiados primordialmente en cuanto a su senti

- do: o significación, es decir, deben ser comprendidos y explicados.·. ".'"'':' 

Ejemplo un apretón de manos, su sentido o significación puede ser: una 

expres:i.6n de amistad, de respétO; de compañerismo; etc. - _____________ , ____ , __ _ 

En nuestro país, entre lasdistintas clases dedicadas a las act.!_ 

vidades del campo, es entreios pequeños proJ?ietaiios.en donde existen 



amplitud, semejanza con la sociolog!a;

su el fen6rneno económico o lo que es lo mismo, 

la producción y' todo lo referido a ella; ,la circulación y todo lo que 

la concierne; la distribución con el campo tan amplio,que esta abarca, 

todo ello desde el punto de vista de las necesidades y de los satisfac 

tares que los cubran, tal es su sentido. 

El mayor porcentaje de pequeñas propiedades ganaderas las encon

tramos en el norte de nuestra Repablica, esto se debe a que en esas re 

giones las tierras son mucho más estériles que la parte sur del pa!s y 

corno consecuencia menos aptas para el cultivo, de manera que pueden -

ser mejor aprovechadas dedicándolas a la ganadería. 

La Industria Ganadera, como comentamos en el tema anterior, repr~ 

senta una de las actividades económicas en1 la que puede decirse, que -

nuestro pa!s es autosuficiente. (27) Considero que esto se ha logrado 

sobre todo por iniciativa de los pequeños propietarios, porque el Esta 

do fué hasta a1tirnas fechas que empez6 a preocuparse por fomentar esta 

industria y esperarnos que dentro de unos años, se obtengan alcances mu 

cho mayores que todo lo realizado ~asta hoy. Actualmente Onicamente se 

importan animales que han de mejorar la raza, haciéndola m4s resisten

te a las condiciones climatol6gicas y por tanto m4s fuerte y producti-

va. 

Entre los factores que han contribuido a retardar el natural de

sarrollo de la ganadería, podemos menciona~ en primer lugar la falta de 

capital, pues la ganader!a requiere de fuertes inversiones que se rec~ 

peran lentamente, por ello necesita un crédito muy cuantiosos a media

no y largo plazo y nuestras instituciones oficiales no han prestado es 



te crédito con todas las facilid0des requeridas. 

Como segundo factor podemos citar, la falta de seguridad jurf 

ca Y como consecuencia de esta falta de seguridad se origina el ter 

cer factor, falta de seguridad para invertir. 

Ahora pasar~ a exponer las ventajas que tiene el pequeño pro

pietario tanto desde el punto de vista económico como social, sobre 

los ejidatarios. 

Todos sabemos que desde hace.muchos años existe una antagoni!!_ 

mo entre los peqtfeños propietarios y ejidatarios,1 y fundamentalmen

existe Una actitud política que: condena a la pequeña·· propiedad, 
- ----.------_--,---- , .. _, 

antisocial forma de producción:~ 

Por razones económicas y sociales, y además por inercia pol.l'.-
. -

tica, el, ejido siempre se_ ha considerado enemigo de la pequeña pro-
- . . -. 

pÚdady-ésté-aritagonismo se perfila así mismo en las relaciones co-

merciaiit~; i~ prod~~ción de la pequeña propiedad compite con la de 
'· :-_~>-;'" - , 

ios ~j~f~,J-~bll):titernativas de ganancias y p~rdidas para ambéls PªE. 

.te~.:~~é;~,-~'~;~.i~~:~b·~·+=-~~--- ~-~ •• ;::~, .. -;_--
-'.~ac.iénao un parang6n entre el pequeño propietario y 1C:~'~j:Í.d~ 

tarfos; :n ~~t~inci~ generales podemos afirmar, qu~'.Ú~s:.~h;~;~s ob

tien:en un~\p~C\a~Cción mucho más superior que los k'eg~"hdci~
1

; _El ~on~"". 
tingente d~/p~~~uc6ión de los pequeños propietar'i~s,-~i~~~{~ ha··~id.C> 

. -- -- ·' ~: ; '•-; 

de ma~br c,ua~Jta} ~ pesar de que en esta lucha ·de c~rácter ~conómi-
co y a' v~~~~·;:r{~~ta sangrienta, el ejido ha- 9'C>zado siempre del- apoyo . 

~-_--=·-o·~:;·-:,'-~?~~>~-~7:?:t:~-~]t·~~7·-~,--~?-- ::~-'.-::~':>:.' '", • .. • ' · ... : • 
del .poder público i mientras que la propiedad privada ha sido vili--

:º ~ .:._,;~::,;~:~_;_~:-~~~:.'·" ~}~~·-_\-~;__::...;-::~--:_-~:::: :~- ~ ;-¡;'.-;-e==-'~-_·_,-- .-.oc,~---=-- -~•-· -~--"==-- ~- -=--- --

pendiada y;~<l'ieci3.s a-tiopellada <~-

·• ·_· ;,;J ha ga:~~á.o. ~~~tÓ dirierg -~é~-;ei~'~j .i.c1o\ sobre todo por la vía 
' _,, . . ' ..... ·. '~ • . . ,_,,: ·.· .. -; - ' . '"· -.. 

del ·crécÚ.t6/ "q~e~po0c1~5'.~~º-; q\li~~fa"fi~~;-tjí.i~ ha sido una forma de -

propied~cl 'sÜbsidi'~JX. I.a"6~ii~~~:i~·~ d~ Óeder. animales a los ejidos 
"'-.. __ -.:._.'O:é:~-~,~~-:.::-~-· ·: ·,;: '._ .- :: := .-~~:_;__:;_-~~·;-.- -· ' ___ :, .c'..c:-<=--·~ ~~-...i~; =o.=-=;...·.,=;- -



ganaderas, 

comunal. Sobre el 

mostrado !mpetus de 

iniciativa, más ené~ 

de sarro-~ 

balance
0
f[ 

de los motivos principales de est'a lucha des e 

ejidatarias, contra las pequeños propietarios. 

tó!t ~:i:i.datarios insisten y perseveran en sus gestiones ante los go-

biernos y autoridades locales, para que se afecte la pequeña propi~ 

dad, tenga o no certificado de inafectabilidad. Se promueven ampli~ 

ciones de ejidos imposibles legalmente, se gestionan nuevos centros 

ee población y se señala una y otra vez la misma pequeña propiedad 

con el afán de establecerlos; se promueve la simple expropiaci5n por 

interés prtblico en contra de los anhelados terrenos de esa pequeña 

propiedad, expropiaci5n, que pesa para siempre sobre ella, que la -

deja en una total incertidumbre. Esta duda, esta falta de seguridad 

juridica es la causa por la que muchos ganaderos no hacen fuertes -

inversiones, porque temen que en cualquier momento puedan ser afee-

tados por los ejidatarios. 

La pugna entre la pequeña propiedad y los ejidos en ocasiones 

se manifiesta en forma violenta, presentándose situaciones dramáti

cas cuando los ejidatarios invaden tierras sin ningdn derecho. 

El pequeña propietario generalm.ente tiene un nivel cultural 

superior al del ejidatario y por esto mismo trata de mandar a sus 

hijos a la escuela, les dan oportunidad de desarrollarse intelec---



92 

tualmente, adquieren la educaci6n elemental y posteriormente, en un 

esfuerzo que es la expresi6n del vigor econ6mico y social de la pe

queña propiedad los envían a la ciudad a proseguir estudios de cará~ 

ter superior. 

En cambio el nivel cultural de los ejidatarios es completame~ 

te inferior, la educaci6n escolar de estas personas, es pdsima, la 

mayoría de ellos no sabe leer ni escribir, sus hijos muy pocos cur

san la educaci6n primaria, raz6n por la cual !stos, es muy dificil 

que lleguen a superar el status social en que se desenvuelven, tra

yendo como 16gica consecuencia, que no se haga notorio ningdn pro

greso, en las generaciones de ejidatarios ni en ·el orden econ6mico 

menos en el aspecto social. (28) 

Después de hacer el estuuio comparativo entre estas dos insti 

tuciones, lo ideal serla que existiera entre ellas ~pa franca coop~ 

raci6n, pués tanto la una como la otra son necesarias, para el irn-

pulso econ6mico y social del pa1s. 

Debemos conclu!r este capitulo, haci~ndo notar que es indis-

pensable que nuestro gobierno, trate de establecer una cooperaci6n 

efectiva para sostener el pequeño propietario dedicado a la ganade

r!a, pues es evidente que su desaparici6n acarrear!a consecuencias 

graves de car~cter econ6mico y social para el pa!s. La ganadería -

constituye un conjunto de actividades de gran importancia en la eco 

nom!a de M~xico, la carne, la leche y sus derivados propiamente vie 

nen siendo la base de la alimentaci6n en todo el pa!s, s6lo el Dis

trito Federal consume de 1.soo,000 a 2.000.000 de litros diarios de 

leche y se sacrifican 1.700 reses diarias, equivalentes a 340.000 -

kilos de carne. 

1 .. 



CAPITULO IV 

MEDIDAS PROTECTORAS PARA EL DESARROLLO DE LA P~QUERA 

PROPIEDAD INDIVIDUAL. 

a).- El Certificado de Inafectabilidad. 

b).- Procedencia del Juicio de Amparo en la Pequeña -

propiedad Agrícola y Ganadera. 
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MEDIDAS PROTECTORAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

PEQUE~A PROPIEDAD INDIVIDUAL. 

El Decreto expedido por Venustiano Carranza, en la ciudad y -

puerto de Veracruz, el 6 de enero de 1915, es el antecedente legal 

más importante del artículo 27 de la Constitución Federal de la Re

p~blica, al extremo de que lo incorporó a su texto. En el citado -

Decreto él propio Carranza reiteró su propósito de favorecer la fo!. 

mación de la pequeña propiedad privada de la tierra, y de conceder

le la debida protección jur1dica, haciéndola extensiva a las peque

ñas propiedades que resultaran afectadas a consecuencia de los repa~ 

tos emprendidos en algunos Estados, por Jefes del Ejército Revolucio 

nario. 

Al respecto, el mencionado Decreto expresaba: 

Ley Agraria del 6 de enero de 1915.- "Venustiano Carranza, 

Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encar9ado del Poder 

Ejecutivo de la Repablica Mexicana, y Jefe de la Revolución, en uso 

de las facultades de que me hayo investido •••. he tenido a bien ex

pedir el siguiente decreto •••• Articulo 10.- Los interesados que se 

creyeren perjudicados con la resolución (dotatoria o restitutoria -

de tierra), del Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, podr!n 

ocurrir ante los tribunales a deducir sus derechos ••••• " (1) 

El propósito del Primer Jefe, al expedir el Decreto del 6 de 

enero de 1915, se desprende con claridad de la lectura del articulo 

10, era precisamente proteger la· propiedad individual, asegurar la 

pro~ecci6n de los pequeños propietarios afectados, reconociéndoles 

el recurso de ocurrir ante los tribunales, en defensa de sus dere

chos, cuando las resoluciones del Ejecutivo Federal los perjudicara. 



Fué la Constituci6n de 1917, quién por primera vez, 

ci6 la pequeña propiedad individual en M~xico. 

Con la mejor buena f~, los Constituyentes del 17 sentaron en 

el art1culo 27 de nuestro C6di90 Pol!tico, el fundamento legal in

dispensable para el establecimiento y desarrollo de la pequeña pro

piedad privada de la tierra, por considerarla como una instituci6n 

social, a la que debía otorgarse la más amplia y conveniente prote~ 

ci6n, en efecto, en su parte relativa literalmente establece: 

"La Naci6n tendr! en todo tiempo el derecho de imponer a la -

propiedad privada las modalidades que dicte el inter~s p~blico, as! 

como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales -

susceptibles de apropiaci6n, para hacer una distribuci6n equitativa 

de la riqueza pablica y para cuidar de su conservaci6n. Con este o~ 

jeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de 

los latifundios: para el desarrollo de la pequeña propiedad: para -

la creación de nuevos centros de poblaci6n agrícola con las tierras 

y aguas que les sean indispensables: para el fomento de la agricul

tura y para evitar la destrucci6n de los elementos naturales y los 

1daños que la propiedad pueda suftir en perjuicio de la_sociedad. -

Los pueblos, rancher!as y comunidades que carezcan de tierras y -

-~guas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades 

de su poblaci6n, tenfrán derecho a que se les dote de ellas tomán

dolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña 

propiedad". (2) 

Como se desprende de la lectura del precepto constitucional,

los ideales del Constituyente de Querétaro'eran: la destrucci6n de 

los latifundios y el fraccionamiento de todas las propiedades r~st! 

cas de gran extensi6n para crear la pequeña propiedad individual, ~ 
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se consagra el principio general del respeto a la pequeña propiedad 

agraria, que se anunciaba ya, en el articulado del Decreto del 6 de 

enero de 1915. 

El art!culo 27 Constitucional sufri6 su primera reforma, el·-

30 de diciembre de 1933, se llev6 a cabo precisamente en la ~poca~

en que se aproximaba el sexenio de gobierno que ••••••••••••••••••• 

di6 curso acelerado a la realizaci6n de la reforma agraria y en que 

los repartos de la tierra se hicieron favoreciendo principalmente -

a las comunidades y nuevos centros de poblaci6n, mediante la crea-

ci6n de ejidos, despojando a los pequeños propietarios de todo 're-

curso legal, ordinario o extraordinario. 

El precepto Constitucional comentado se le adicion6 la frac-

ci6n XIV, que expresa textualmente lo siguiente: 

"Los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o res 

titutorias de ejidos o aguas, que se hubiesen dictado en favor de ~ 

los pueblos, o que en lo futuro se dictaren, no tendrán ning6n dere

cho ni recurso legal ordinario, ni podrán promover el juicio de am

paro. 

Los afectados con dotaci6n, tendrán solamente el derecho de -

acudir al Gobierno Federal para que les· sea pagada la indemnizaci6n 

correspondiente. Este derecho deberán ejercitarlo los interesados -

dentro del plazo de un año, a contar desde la fecha en que se publi 

que la resoluci6n respectiva en el "Diario Oficial" de la Federaci6n. 

Fenecido este t~rmino, ninguna reclamaci6n será admitida". (3) 

Esta misma fracci6n fu~ adicionada posteriormente, el 12 de -

febrero de 1947; actualmente en vigor, con el párrafo siguiente:. 

"Los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en 

explotaci6n, a los que se haya expedido, o en lo ~uturo se exp!da,-
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certificado de inafectabilidad, podr4n promover el juicio de amparo 

contra la privaci6n o afectaci6n agraria ilegales de sus tierras o 

aguas". (4) 

De la lectura de ambos p4rrafos transcritos se desprende, que 

fueron intereses sociales distintos los que inspiraron dichas refo! 

mas .• En la primera se deja aJ1 pequeño propietario completamente de

samparado, sin ningdn recurso 1E19al que les permita defender sus 

propiedades, por el contrario de acuerdo con la segunda reforma, el 

nuevo sentido de la fracci6n XIV del art!culo 27 constitucional fu~ 

el de dar amplia protecci6n a la pequeña propiedad agr!cola y gana

dera. 

A sí' pues, la importancia econ6mica y social adquirida por la 

pequeña propiedad, se refleja en el transcurso de 1946 y .1947, en -

la actividad legislativa del Estado, que se concreta a fomentar.la 

pequeña propiedad individual, otorg4ndole la protecci6n jur!dica, ~

adecuada, mediante la organizaci6n de un sistema de defensa legal, -

que incluye el derecho de promover el juicio de amparo • 
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EL CERTIFICADO DE INAFECTABILIDAD. 

La pequeña propiedad, necesita para conservarse, fomentarse y 

desarrollarse, plena seguridad jurídica, debe por tanto quedar al -

m&rgen de toda amenaza de pa~tici6n y fraccionamiento, que provenga 

de una pol1tica estatal. Para sostenerse y prosperar, para cumplir 

sus fines, debe la propiedad individual hacerse inafectable. 

La inafectabilidad, es un sistema legal de frenos y contrape

sos, opuestos a la realizaci6n de la reforma agraria en su cap1tulo 

fundamental del reparto de la tierra. Pues como afirma Jesds Silva 

Herzog desde a mediados de 1947, "si el gobierno trata de fomentar 

y proteger la pequeña propiedad en poco tiempo ya no podr~n hacerse 

nuevas distribuciones ejidales, en virtud de que ambas institucio .... -

nes se contraponen, es imposible que las dos puedan crecer paralela 

e indefinidamente, por la s~mple raz6n de que la cantidad de tierra 

disponible no es ilimitada, una tiene que desarrollarse en detrimen 

to de la otra". (5) 

El Certificado de Inafectabilidad agrícola o ganadera, es un 

documento público que tiene como finalidad, la de probar que deter

minada superficie rústica ha cumplido satisfactoriamente con los r~ 

quisitos exigidos por la legislaci6n en vigor, para que se la decl~ 

re pequeña propiedad agrícola o ganadera, no susceptible de afecta-

ción por las resoluciones del Poder Ejecutivo Federal; que doten ~ 

restituyan tierras a los ejidos o nuevos centros de población . 

Este documento actualmente, no est~ suficientemente reglarnen-

tado en el Código Agrario en vigor, ni la doctrina ni la jurisprude~ 

cia han indagado mucho ni con mucho detenimiento acerca del problema 

de su valor jur!dico,con excepción de los comentacios del Maestro Me~ 

dieta y NGñez, casi no existe referencia bibliogrSfica alguna acerca 



Fu~ a partir del 12 de febrero de 1947, fecha en que se adi-

cion6 el párrafo tercero a la fracci6n XIV del art!culo 27 Constitu 

cional, cuando el certificado de inafectabilidad adquiere la rele-

vancia jur!dica que hoy tiene, al restablecerse la procedencia del · 

juicio de amparo, únicamente en beneficio de los pequeños propieta

rios poseedores de dicho documento. 

Desde entonces ya no depende su respeto del criterio arbitra-
1 

·rio de cualquiera autoridad agraria, por que los afectados por medi 

das de estas que lesionen sus garant!as individuales, pueden ocurrir 

ante el Poder Judicial de la Federación interponiendo el juicio de 

amparo contra tales actos violatorios. 

El Certificado de Inafectabilidad, es un documento pdblico de 

carácter muy peculiar, sui géneris, que sirve para demostrar que una 

persona tiene el derecho de que las autoridades agrarias respeten,

y hagan respetar una propiedad agrícola o ganadera en explotación, 

perfectamente determinada que ha satisfecho los requisitos Constitu 

cionales y legales para no ser afectada. 

Decimos que es un documento público, porque eslexpedido por el 
1 

Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Fe-· 

deración y en el Periódico Oficial de .la entidad correspondiente e -

inscrito en un protocolo público: el Registro Agrario Nacional. Res

pecto al procedimiento para su obtenci6n fu~ objeto de estudio en el 

capítulo segundo del presente trabajo. 
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PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN LA PEQUEAA PROPIEDAD 

AGRICOLA Y GANADERA. 

Desde la reforma del 12 de febrero de 1947, que modific6 la -

:acci6n XIV del artículo 27 de la Ley Fundamental del pats, adici2_ 

!ndole el párrafo tercero "in fine", la llamada pequeña propiedad 

lispone en M~xico de un sistema de protecci6n jurtdica, organizado 

en torno al Certificado de Inafectabilidad, cuya existencia es co~ 

dici6n para ejercitarse la acci6n constitucional, en el supuesto de 

que una resoluci6n presidencial afecte los derechos del pequeño pr~ 

pietario. 

As! pues, se dot6 a la denominada pequeña propiedad, con la -

garantta 6ptima, con el recurso defensivo más elaborado y eficaz -

dentro de sus limitaciones peculiares que el derecho pátrio puede -

ofrecer a las personas e instituciones que se comprenden en su ámbi 

to material de aplícaci6n: el juicio de amparo. 

Existe, afirma Ignacio Burgoa - "un básico principio en mate

ria de amparo que enseña que la procedencia Constitucional del Jui

cio de Garant!as s6lo tiene sus salvedades o excepciones en los ca

sos expresamente consignados en la Ley Fundamental. Ello quiere de

cir que ~nicarnente en la Constituci6n debe establecerse la improce

dencia absoluta o necesaria del amparo, de tal suerte que ninguna -

ley secundaria, ni siquiera la reglamentaria de los artículos 103 y 

107 constitucionales, puede coilsiderar inejercitable la acci6n res

pectiva si ~sta no se prohibe o su interdicci6n no deriva de alguna 

disposici6n del C6digo Supremo". (6) 

En relaci6n con los conceptos de Burgoa anteriormente reprod~ 

cidos, debe señalarse que de acuerdo con el. texto original de la --



Constituci6n de 1917, el juicio de amparo era inequívocamente proc~ 

dente para combatir cualesquiera actos de autoridad administrativa, 

que en ejecuci6n de.los propósitos de la Reforma Agraria, llegaran 

a afectar los intereses de los propietarios individuales de tierras. 

Tal como.se la concibió y redact6 por el Congreso Constituye~ 

te de Querétaro, la Ley Fundamental del país no inclu!a prohibici6n 

alguna respecto a la procedencia del amparo contra dichos actos, -

comprendiendo entre éstos a las resoluciones presidenciales dotato

rias o restitutorias de tierras y aguas en favor de pueblos, ranch~ 

r!as y comunidades de poblaci6n, etc. En estas condiciones la acti

vidad de todas las autoridades administrativas estuvo sometida, al 

control jurisdiccional de los tribunales de la Federaci6n. 

Además, la ingerencia del Poder Judicial Federal en los con-

flictos agrarios, a través del juicio de amparo era consecuencia -

tambi~n del mandamiento expreso contenido en la fracci6n I, del ar

t!culo 103 de la ley suprema, que reconoce la competencia de los 

tribunales de la Federación, en toda controversia que se suscite 

"por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías indivi

duales•. Y se explicaba por la circunstancia de que el art!culo 27 

de la carta magna, no estableciera, en parte alguna de su texto la 

prohibición de interponerlo. (7) 

Tal situaci6n perdur6 por muchos años, desde el lo. de mayo -

de 1917, fecha en que la Constitución entr6 en vigor, hasta el 15 de 

enero de 1932. Durante dicho lapso, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación conoció de numerosos juicios de amparo, promovidos contra 

resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras -

y aguas, por los propietarios afectados. (8) 

Considerando el gobierno de entor.ces, que el texto original -



102 

del articulo 27 de nuestra carta magna, constitu!a un obst!culo in~ 

salvable para la prosecupi6n de la reforma agraria, se plante6 la -

necesidad urgente de reformar dicho articulo, con el objeto de esta 

blecer la improcedencia del amparo contra las resoluciones dotato-

rias o restitutorias de tierras o aguas que se hubiesen dictado o en 

lo futuro se dictaren en beneficio de los pueblos, y despues de se

guirse el procedimiento consagrado por el articulo 135 constitucio

nal, para la reforma de un precepto o de una ley de esta materia, -

el 23 de diciembre de 1931 se expidi6 por el congreso el decreto -

respectivo, proscribiéndose todo control jurisdiccional sobre las -

multicitadas resoluciones del Ejecutivo Federal, las que ya no po-

d!an ser combatidas mediante ningün recurso legal ordinario ni ex-

traordinario, incluyendo en esta calificaci6n al Juicio de Amparo. 

Los propietarios afectados s6lo tenían derecho a que el Gobierno Fe 

deral les cubriese la indemnizaci6n correspondiente, siempre que hi 

cieran la reclamaci6n respectiva dentro del término de un año, a -

contar desde la fecha en que se publicara en el Diario Oficial de -

la Federaci6n la resoluci6n presidencial relativa. 

Mediante el Decreto del 9 de enero de 1934, publicado.en el -

Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 10 siguiente, el Congreso de 

la Uni6n abrog6 la ley tlel 6 de enero de 1915 y restructur6 el artf 

culo 27 de la Carta Magna reformándolo en todo lo relativo a la ma

teria agraria, en los t~rrninos que se expresaron al principio de es· 

te tema. (9) 

De acuerdo con la reforma de el 10 de enero de 1934, la frac

ci6n XIV del artículo 27 de la Ley Suprema expres6 en el texto hoy 

correspondiente al párrafo primero~ la prohibici6n de~ ejercicio de 

todo derecho y recurso legal ordinario, as! como el de la acci6n --
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constitucional, a los propietarios afectados por resoluciones ••• , •• 

dotarios o restitutorias de ejidos o aguas, que se hubieren dictado, 

o en lo futuro se d±ctaren en beneficio de los pueblos. 

Esta reforma Constitucional cre6 entre los ejidatarios un am

biente de optimismo y seguridad, que trajo como consecuencia, que -

una-gran cantidad de pequeños propietarios fueran_ despojados de sus 

tierras, sin que ellos por su parte tuvieran derecho ni recurso le

gal ordinario o extraordinario, que les sirviera de protecci6n,de-

fensa o garant!a jur!dica, pues sus propiedades quedaron en manos de 

una pol!tica gubernamental empeñada en afectarlas, para favorecer a 

los ejidos. 

En' estas condiciones permanecieron por muchos años, hasta que 

en el mes de febrero de 1947, fue reformado el art!culo 27 Constit~ 

cional, modificándose las fracciones XV y XIV, ampliándose, por la 

primera las dimensiones de la llamada Pequeña Propiedad, en cada 

una de sus especies constitucionalmente definidas, y por la otra 

instituyendo a favor de los pequeños propietarios agr!colas o gana

deros en explotaci6n, y a los que se les hubiere expedido o expidi! 

re en el futuro Certificado de Inafectabilidad, el derecho de ínter 

poner el Juicio de Amparo. 

El párrafo tercero de la fracci6n XIV del art!culo 27 de nues 

tra carta magna, establece expresamente: 

"Los dueños o poseedores de los predios agr!colas o ganaderos 

en explotaci6n, a los que se haya expedido o en lo futuro se expida, 

Certificado de Inafectabilidad, podrán promover juicio de amparo -

contra la privaci6n o afectaci6n agraria ilegales de sus tierras; o -

aguas" (lOl 

Del precepto Constitucional reformado desprendernos, que la --



procedencia del juicio de amparo c.::;tá 

previa de un certificado de inafectahilidad. 

Este requisito indispensable de poseer el certificado 

fectabilidad, para poder interponer el juicio de amparo, ha 

subrayado por la propia H. Suprema Corte de Justicia de 

en diversas ejecutorias, y cuyo criterio sustentador es el siguie!!. 

te: 

"Por.disposici6n expresa del artículo 27, fracci6n XIV de la 

Cons ti t\l~/i6~ Federal, los ·afectados con una resol uci6n presidencial 

d6tatoria de t~érEél.s, anicarnente pueden acudir a la v!a constitucio 

· - nal cuando se les haya expedido a su favor certifÚ:ado de inafecta

bilidad, y si no lo tienen, el amparo es improcedente; sin que obs-

te que la parte interesada solicitara la expedici6n del certificado 

de inafectabilidad con anterioridad a la fecha de la resoluci6n pr~ 

sidencial, porque aquel precepto constitucional es categ6rico en el 

sentido de que la procedencia del amparo está subordinada al presu

puesto ae- la expeC11óf6n del. certificado, por lo que su falta, aan -

cuando no sea imputable .a los interesados, sino a las autoridades -

agrarias, pr{~~:;~'-~c;¡riéllos de la facultad de acudir a la justicia 

federal" (Ampa~o :e~',ie~i.si6n 7 821/49, resuelto el 22 de enero de --

1958, tomo VII, Pag. '2'6, af 1a Sexta Epoca), (Segunda Sala). (ll) 

Ahora bien¡ la exigencia de la posesi6n del certificado de --
•''- . ;· .-~. ,. 

inafectabilidad, corno;r¿~Ui~Í.i:o imprescindible "sine quae 'nori'' para 
ejercitar la acci6n ¿o~s:fif~6.i.oh~l en vía de amparo, a fin de prese::, ' 

var la pequeña propie'd~:a.'ag~JC:~-Í~() ganadera, está limitada a aque

llos casos en que la- af~c'~~-6.i~~- ~ro~enga de resoluciones presidenci.!!, 

les. Si por el contrari6, ~~C>v{nie;a· de autoridades agrarias distin

tas del Presidente de la .Repablica, el juicio de amparo ser!a proce-



dente, sin condicionar la ejercitabilidad de 

nal a la tenencia imprescindible del certificado de inafectabili-

dad. As( lo acepta el propio Alto Tribunal de la Reptlblica, cm la 

ejecutoria siguiente: 

"La exigencia relatiya a la tenencia del certificado de ina

fectabilidad para.la procedencia del juicio de garantías, sólo re

za en relación con las resoluciones presidenciales relativas y no

respecto de las que emanen de los Gobernadores de los Estados •••••.. _ 
1 ' 

•• " (Amparo en revisión 3625/61, María Pérez Vda. de P~rez M. y --

Coag., resuelto el 31 de enero de 1962, Tomo LX, P~g. 12 y 13, de· 

la Sexta Epoca, (Segunda Sala) •. (12) 

Fuera de este caso de excepci6n, la procedencia del juicio -

de garantías para defender a la pequeña propiedad agrícola o ganad~ 

raen explotación, contra resoluciones dotatorias de tierras o aguas, 

dictadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, que llegaren a 

afectarla, está subordinada a la expedición del Certificado de Ina

fectabilidad, en la forma establecida por la fracción XIV "in fine" 

del art!culo 27 Constitucional. 

Estimamos muy acertada y justa la postura de Ignacio Burgoa,-

al sostener que la exigencia de poseer un certificado de inafectabi-· 

lidad para· tener posibilidad de poder in~erponer el juicio de ampa-

ro, no solamente es erróneo sino anti-jurídico, porque convierte al 

mencionado documento, que s6lo es declarativo de la pequeña propie:-.

dad, en constitutivo de ~sta. 

En efecto, Burgoa afirma que el certificado de inafectabilidad 

s6lo es un documento "ad probationen", destinado a demostrar que de

.terminada pequeña propiedad agrícola o ganadera ha satisfecho los r~ 

quisitos constitucionales, exigidos por la fracci6n XV del artículo 



27 ele nuestra Carta Magna, para ser considerada como pequeña propi~ 

dad individual, sin que de su expedici6n se desprenda la creaci6n o 

existencia de dicha propiedad. "Sostener lo contrario nos dice el -

mencionado jurisconsulto, implicar!a, verbigracia, negar el naci--

miento o la defunci6n de una persona, porque no se hubiesen levanta 

do las actas respectivas en el Registro Civil". (13) 

As! mismo establece, que en virtud de que la expedici6n del -

certificado de inafectabilidad depende, en última instancia de la -

voluntad exclusiva del Presidente de la República, condicionar la -

ejercitabilidad de la acci6n constitucional y la procedencia del -

juicio de amparo, a la existencia del multicitado documento, equive 

le a quebrantar el orden institu!do por la Carta Magna, dejando a -

la pequeña propiedad agr!cola y ganadera sin protecci6n de ninguna 

clase, sujeta a los dictados, y a la posible arbitrariedad incontr2_ 

lable del titular del Poder Ejecutivo Federal, no obstante que este 

alto funcionario tenga la obligaci6n te6rica de cumplir y hacer CU!!!, 

plir los mandamientos consignados en los diferentes preceptos de la 

Ley Fundamental de la República. 

Sostiene adem5s, que condicionar la procedencia del Juicio de 

Amparo y la ejercitabilidad de la acci6n constitucional a la obten

ci6n del Certificado de Inafectabilidad, significa, en realidad ha

cer nugatorio el juicio de garant!as, injusticia que se revela en -

toda su crudeza, en el caso tan frecuente, de que no obstante de que 

una heredad rústica llegue a satisfacer todos los requisitos señala

dos por la fracci6n XV del articulo 27 constitucional, para ser con

siderada como pequeña propiedad agr1cola o ganadera en explotaci6n, 

y por lo tanto inafectable, se niegue o se aplace indefinidamente -

por las autoridades administrativas competentes en materia agraria 



por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en Gltima instancia, la 

expedici6n del certificado de inafectabilicad correspondiente. Con 

semejante actitud se deja de cumplir con las normas de la constitu

ci6n que por modo imperativo e ineludible fijan las condiciones de 

dicha propiedad y declaran su respetabilidad por parte de todas -

las autoridades agrarias. (14) 

Por lo expresado anteriormente, consideramos que en la actua-

lidad el Certificado de Inafectabilidad no cumple con las funciones 

para la que fue creada. 

En efecto, aunque todo har!a suponer,. dada la important!sima 

misi6n que se le asigna, que todas las pequeñas propiedades existen 

tes en el pa!s, cuentan con Certificados de Inafectabilidad expedi-

dos a favor de sus titulares, lo cierto es que s6lo un nGmero muy -

reducido de ~stos, ha podido obtener que el trámite respectivo cul-

mine con el otorgamiento del medio documentario de referencia. 

Existen en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n 

miles de solicitudes de pequeños propietarios individuales, pidién

do se les exp!dan los Certificados de Inafectabilidad, a que creen 

tener derecho, sin que un acuerdo recaiga a aquellas, y sin que el 

procedimiento administrativo avance un cent!metro desde la.fecha de 

recibo de cada solicitu~ presentada. 

La inmensa rnayor!a de las pequeñas propiedades individuales -

no tienen, en la actualidad, Certificado de Inafectabilidad. Los ti 

tulares de otras han presentado solicitudes de expedici6n, que no -

.. · han sido ni serán por mucho tiempo atendidas. Esto, sin tomar en -

consideraci6n como comentarnos anteriormente que el otorgamiento del 

certificado de inafectabilidad, depende en última y definitiva ins

tancia, de la voluntad del Presidente de la Repllblica, contra cuya • 
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negativa no concede la ley recurso ordinario ni extraordinario con 

que pueda combat1rsela. 

Ya puede colegirse que, en las condiciones apuntadas, el ce~ 

tificado de inafectabilidad, no solamente no cumple con la funci6n 

que constitucionalmente tiene encomendada, sino que, además, se ha 

.convertido en un obstáculo para la defensa de la pequeña propiedad, 

es decir, su carencia se traduce en la más funesta de las consecuen 

cias, privando a los pequeños propietarios del derecho de promover 

·el juicio de garant!as, acudiendo a la justicia federal en demanda 

de protecci6n y amparo, no obstante que las suyas sean aut~ntic"as -

pequeñas propiedades, y que dicha falta no sea imputable a los afee 

tados, sino a las autoridades agrarias. 

Efectivamente, el art!culo 27 de nuestra Carta Magna, resta-

bleci6 mediante la reforma de su fracci6n XIV, correspondiente al -

mes de febrero de 1947, la procedencia del juicio de amparo en fa-

vor de los pequeños propietarios que tengan certificados de inafec-

tabilidad; ahora bién, como el nfimero de pequeños propietarios, con 

derecho a su expedici6n, fluct~a entre el mill6n y medio, seguirá -

siendo materialmente imposible proporcionale a todos, dicho docume~ 

to. (15) 

Es necesario, pués, llegar a la conclusi6n de que la falta del 

Certificado de Inafectabilidad, determina la inejercitabilidad de la 

acci6n constitucional, y la improcedencia del juicio de amparo promo 

vido por pequeños propietarios afectados, dejando a ~stos sin defen

sas legales, de las que puedan valerse, hasta en tanto obtienen la -

declaraci6n de inafectabilidad y la expedici6n del certificado cp--

rrespondiente. Y dado el nfimero, superior al mill6n de pequeños pro

pietarios que carecen del documento de referencia, se concluye tam--



bién que en México existen más de un mill6n de pequeñas propiedades, 

cuyos titulares no s6lo no tienen derecho a interponer el juicio de 

garantías, sino carecen de todo medio o defensa legal de que pudie

ran valerse contra cualquiera resoluci6n afectatoria, dictada en su 

contra pqr. las .autoridades relativas. 

La falta del documento mencionado, equivale en la práctica, 

a la falta del derecho y de la posibilidad legal de defenderse, ne

gada a.los pequeños propietarios, por carecer de un documento, con-
• 

ve~tido de esta guisa en constitutivo, no obstante que es s6lo de--

clarativo de la pequeña propiedad individual. 

Si el Certificado de Inafectabilidad no ha sido hasta ahora -

capaz de llenar su cometido, se impone como necesidad inaplazable, 

el deber de convertirlo en una instituci6n id6nea, apta para cumplir 

con la funci6n que determin6 su creaci6n en el texto de la fracci6n 

XIV del articulo 27 constitucional, para tal efecto, es legalmente · 

necesario que todos obtengan la expedición de los Certificados de -

Inafectabilidad ha que seg6n el articulo 27 constitucional tienen -

derecho y no ponerles una serie de obstáculos en los trámites res-

pectivos, como actualmente acontece para la expedici6n del ~ultici

tado documento. Cuando menos debe existir un control jurisdiccional 

a través del amparo en todos aquellos casos en que se niegue.o no -

se expida el citado certificado, en un breve plazo a pesar de que • 

se llenen los requisitos constitucionales para estimar a un predio 

rOstico como pequeña propiedad. 

Sin ese control, quedar!a sin observancia la Constltuci6n en 

la mencionada materia y frustrado uno de l¿s prop6sitos primordia-

les de la Reforma Agraria, que consiste en proteger a la auténtica 

pequeña propiedad y en incrementar su desarrollo. 
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Dentro de un r~9imen de derecho organizado en una jerarqu!a -

de normas en la que la Constituci6n es la Ley\, Fundamental y Suprema,. 

ninguna autotidad. del Estado puede actuar fuera del orden por ella 

establecido. Por lo tanto sostenemos, tomando en cuenta estas bre-

ves consideraciones que el juicio de amparo debe proceder en el ca

so de que se impugnen, no las resoluciones presidenciales que afec

ten a la pequeña propiedad agr!cola y ganadera desprovista del mul

tici tado certificado, sino en las siguientes hip6tesis: (16) 

a).- En las decisiones que nieguen la expedici6n del Certifi

cado de Inafectabilidad. 

b).- En los casos de abstenciones de acordar. o no su otorga-

miento en un breve plazo. 

c).- As1 mismo consideramos que el juicio de amparo debe pro-

moverse contra las resoluciones que cancelen o revoquen ilegalmente 

un Certificado de Inafectabilidad. 

a).- En la primera hip6tesis, es decir, cuando se impugne las 

decisiones que nieguen la expedici6n del multicitado documento, la 

tutela jurisdiccional se ejercer1a sobre los preceptos constitucio

nales que reconocen y lim1tan la pequeña propiedad y exigen que se 

la respete, para determinar s1 la resoluci6n que niegue la expedi-

ci6n del certificado, se ajuste o no a los preceptos indicados, en 

cumplimiento de una de las finalidades de la Reforma Agraria. 

Si las autoridades agrarias contestan negativamente una soli

citud para que se exp!da un certificado de inafectabilidad, el int~ 

resado podr§ dentro de los quince d!as siguientes a la notif icaci6n 

de la negativa, ~nterponer contra ella el juicio de amparo, se t~a

tará en tal caso, ya que habr§ necesidad de rendir, durante la au-

diencia constitucional, pruebas que demuestren el derecho del quej~ 



so a que se le exp!da el documento mencionado, de un amparo indire~ 

to tramitada ante un juzgado de Distrito en materia Administrativa, 

de conformidad con el art!culo 114, fracci6n II de la Ley Orgánica 

del juicio de garant!as, que d!ce textualmente: 

"Art1culo 114.- El amparo se pedid. ante el Juez de Distrito. 

II.- Contra actos de autoridades distintas de las Judiciales 

o de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En estos casos cuando el acto reclamado emane de un procedi-

miento seguido en forma de juicio ante dichas autoridade~, el ampa

ro s6lo podrá promoverse contra las resoluciones definitivas por -

violaciones cometidas en la misma resoluci6n o durante el procedi-

miento, si por virtud de estas 6ltimas hubiere quedado sin defensa 

el quejoso o privado de los derechos que la misma ley de la materia 

le concede". 

El Procedimiento Administrativo que culmina con la expedici6n 

por el Presidente de la Repl1blica, del Certificado de Inafectabill

dad fu~ objeto de estudio en el cap!tulo segundo del presente traba 

jo. 

Ahora bi~n, cuando despuAs de seguirse dicho procedimiento, -

se niegue la expedici6n del certificado, y toda vez que ni el C6di

go Agrario, ni el Reglamento de referencia, establecen nin.gdn recu!_ 

so, juicio o medio de defensa, por virtud del cual dicha negativa -

pueda ser modificada, revocada o nulificada, el juicio de garant!as 

es procede~te contra ella, segdn se desprende de la interpretaci6n 

"a/contrario sensu" de la fracci6n XV del art!culo 73 de la Ley de -

Amparo reformada. 

Y contra la resoluci6n dictada en el amparo, que niegue la -

protecci6n solicitada, proceder~ el recurso de revisi6n, en los·tAr 
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minos del artfoulo 84 fracci6n U •e_ i~~i~;l ºb¡;- de.' l:a iéy. ~~ :i:.:~~~k:?'> 
ria que establece la competencia:.dtl l~? s&~re~a_ Corte. de J~:.:.i~~t~:F-'·i~ ~:.:ik< 
para conocer de la revisi6n qüe ·selnt'e;~bnga contr-a las sentenaas ; 

' ' . . ' · ' · .. ~\:~,~· .--''· .-c,~::,!t;{?~i.'.; '.:~· ·~ 

pronunciadas en la audienciá const,itucionaLpor_ l_os Juec:és de;pis ... ~~"'· • 
tri to, cuando la autoridad ·I'~~;on~~ble en -- amparo adll\ini,~t:ta_ti~c:>>seé!.'/ < 

/.·::··: 

federal. (En la especie, 56'~-:~utoriclades federales: El l?r~sid.ente ·_- -

de la RepOblica, el;~~f.e.;i~;l'ilij¿ga~t~mel1tó de Asunt~~·~ig~~~;fag'~ 601~ 
n.izaci6n, .. e1_ beJ.:g~~M·~~,t~~:MJ~6Ja~.éste,. eLnirecter,cie 

Hdad Agr_aJ:{~~~e1.~oi~~~'.g6·i~.~.~r;~~.~~C:l10~,A~~raúif~í~Y~~~~~s responsa_-~ ·· ··-· • ""··~-·•-
bles a los que s~ ~~fi~i~~Ú.os•kif{C:J!Ci~: ~-b~I.iieridia6s:.ael 21. al· 30 • _ 

_ .,_,,_~, •• -_-or ,o-·:1.-~-.-;-,• ',;~~:: • 'e ,-<,;:;·'.<: 

inclusive del Reglamento .de inél.!ec~abüfüaé=J511g'ri6óJ.a Y •• Ga~adera é~ 
• -~ 1-i.;~,.;~' .. .:-O:::~-Ó -.-.'--::: ~-~--'-?'":O-"._cc-:¿=.-, ,-':_""'°7-~ :-

vigor). 

Cabe señalar que de acuerdo con elart!culo 86 de la Ley de -

Amparo, el término para interponer, en materia agraria el recurso de 

revisi6n, es de diez días, y que seg(in el artículo 88 infine del pr~ 

pio ordenamiento, en materia agraria, la falta de copias dei escrito 

de agravios no amerita el que ·se tenga por no interpuesto el recurso, 

sino que la autoridad judicial mandará expedir tales copias. 

b).- En la segunda hip6tesis, es decir, en los casos de absten 

cienes de acordar o no su otorgamiento,- se harta respetar el derecho 

de petici6n que tiene todo gobernado conforme al articulo 80. Cons

titucional obligando al Presidente de la Rep(iblica a dictar un-acuer 

do escrito a la solicitud para que se declare que un predio rastico 

es una pequeña propiedad agrícola o ganadera. 

e) .- Los mismos principios enunciados para la segunda hip6te

sis regirán en los casos en que se promueva el amparo contra las.r~ 

roluciones que cancelen o revoquen ilegalmente un Certificado de -

Inafectabilidad fuera de todo procedimiento en que su titular deba 
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ser escuchado en defensa 1 /asegurando en esta forma la garant!a de -

audiencia establecida en el art!culo 14 Constitucional. 

Respecto a la.Propiedad Ejidal no es posible hablar de alguna 

repercusi6n o consecuencia del Certificado de Inafectabilidad, en •. 

relaci5n con e1 Juicio de Amparo. La tenencia de dicho documento -

nunca ha sido necesaria para que los ejidos puedan ejercitar la ac

ci6n constitucional. 

La Constituci6n General en vigor, siempre ha dejado el camino 

del amparo y protección de la justicia y de la uni6n, exp~dito para 

todo ejido o nticleo de población 1 a :los que se prive del usufructo -

de sus tierras, aguas o bosques. 

Al respecto la fracción XIV del art!culo 27 de la Ley Suprema, 

al referirse al Certificado de Inafectabilidad, la hace en t6rminos 

tan claros, que es fácil comprender que dichos requisitos documental 

es condicionante de la procedencia del juicio de amparo, sólo en los 

casos de afectaci6n de la propiedad agrícola individual. 

Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación siem-

pre ha reconocido capacidad para interponer el juicio de garantías, 

a todo el núcleo de población, habiendo sentado jurisprudencia en el 

sentido de que" ••••• La acción constitucional que entablara (aquel) 

no está afectada por- la causa de improcedencia prevista en l_a frac-

ción XIV del artículo 27 de la.Ley Fundamental, pudiendo defender m~ 

diar.te ella las t:i.e~~~~~-·Y;ág~as con que hubiesen sido dotadas contra 

(17) 





I.- As! como se han ido cambiando o modificando los conceptos 

de la vida y del Derecho, asi mismo ha ido cambiando la estructura 

de la propieda~. 

En la ~poca precortesiana exist!an: 

a).- La P,ropiedad del rey, de los nobles y de los querreros, 

b).- La propiedad de los pueblos, 

c).- La propiedad del ej~rcito y de los dioses. 

Con la conquista se destruy6 el r~qimen de propiedad de los -

indlqenas; los conquistadores se constituyeron en propietarios y -• 

usufructuarios de las tierras conquistadas y sometieron a la pobla

ci6n ind!qena a la esclavitud. 

Al finalizar la ~poca colonial, s6lo exist!an en la Nueva Es-

paña tres clases de propiedad y tenencia de la tierra: 

a).- La gran propiedad de los españoles y criollos, 

b).- Las inmensas propiedades del clero, y -

c).- Las pequeñas, minaculas propiedades de los pueblos .y co

munidades de indios. 

Actualmente, en nuestro orden jur!dico positivo, el r~gimen -

legal de la propiedad, explotaci6n y tenencia de,la tierra, se es-

tructura en su totalidad, sobre la base de tres instituciones, consa 

gradas en el texto del art!culo 27 de nuestra Constituci6n Pol!tica: 

a).- El Ejido, 

b).- La propiedad Comunal, y -

c).- La Pegueña .Propiedad Individual. 

2.- Antes de la ~poca colonial no existi6 la ganader!a en M~

xico, los indios se dedicaron a la caza, a la pEisca, a la agricult.!:!_ 

ra; pero no conocieron la domesticaci6n de los animales. Una gran -

mayor!a de los aninales dom~sticos, que en la actualidad existen en 



el pa!s ~ienen un origen de importación. 

3.- La ganader1a durante la colonia 

llo, para 1810 se encontraba gran parte de la República cubierta 

ganado criollo descendientes de las razas españolas importadas 

nalmente; pero este progreso se frenó por 

en nuestro territorio: 

Primero, para lograr su independencia pol1tica. Durante este -

per1odo, se descuidó totalmente la ganader1a, aun cuando se elabora-

ron proyectos para fomentarla, no hab1a tiempo de ejecutarlos, por-

que no se lograba poner en paz al pa1s. 

Fue hasta el per1odo porfiriato en que se logró pacificar al -

pa1s, y pudo fomentarse la ganader1ai pero en virtud de que este go

bierno abrió las puertas al capital extranjero sin ninguna restric-

ción, muy pronto ~stos se adueñaron de grandes extensiones de tierras, 

dando lugar a que se constituyeran grandes latifundios. 

4.- A raiz del movimiento social iniciado en'nuestro pa1s en -

el año ·de 1910, se dictaron una serie de disposiciones en materia 

agraria, dando lugar a un nuevo sistema jur1dico, dentro del cu&l ha 

br1an de quedar comprendidos los dos grandes sectores en que quedaba 

dividida la propiedad rural: los ejidos y la pequeña propiedad, con 

lo cuál se busc6 la desaparici6n de los latifundios, base del opre

sor r~gimen de propiedad hasta entonces imperante, que fue preciso 

eliminar por medios coercitivos. 

5.- Desde la Ley del 6 de enero de 1915, el propio Venustiano 

Carranza reiteró su propósito de favorecer la formación de la pequ~ 

ña propiedad privada de la tierra y de concederle la debida protec

ci6n jur1dica, otorg~ndole a los pequeños propietarios afectados, -

el recurso de ocurrir ante los tribunales, en defensa de sus dere--
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ches cuando las resoluciones del Ejecutivo Federal.los perjudicara. 

6.- La pequeña propiedad ganadera o aqr!cela, necesita para -

conservarse, fomentarse y desarrollarse plena seguridad.jur!dica, -

debe por tanto quedar al márgen de toda amenaza de partici6n y fra~ 

cionamiento, que provenga de una pol!tica estatal. Para sostenerse 

y prosperar, para cumplir sus fines debe la propiedad individual h! 

cerse inafectable. Pues su protecci6n y fomento, se impone como una 

necesidad nacional, toda vez que contribuye a lograr el desenvolvi-
• miento industrial, as! comoiel desarrollo social y econ6mico del --

pa!s. 

7.- Sostenemos que el Certificado de Inafectabilidad es un d2 

cumento "adprobationem", destinado a probar que el dueño o poseedor 

de un predio rGstico, ganadero o agr!cola ·en explotaci6n. tiene, por 

haber satisfecho los requisitos exigidos por la legislaci6n a9raria, 

la prerrogativa legal de que el Estado respete sus derechos de pro-

piedad sobre la superficie rural de que se trate. En consecuencia, 

s6lo es demostrativo, no constitutivo de la pequeña propiedad. 

a.- Teniendo en cuenta la importancia jurídica que el certif~ 

cado de inafectabilidad -le asigna el párrafo tercero de la fracci6n 

XIV, del articulo 27 Constitucional, al condicionar a su tenencia -

el derecho de promover el Juicio de Amparo, cabe sostener ia proce

d.encia de éste en los tres casos siguientes: 

a).- cuando se niegue indebida.mente por las autoridades agra

rias la expedición o el registro del Certificado de Inafectabilidad. 

b) .- cuando se abstengan en un breve plazo de acordar o no su 

otorgamiento-.- - ~- ----

, :{,"~:-';~:~ 
c).-. Asi.rnismo.procede contra las resóluciones que cancelen o 



revoquen ilegalmente un certificado de inafectabilidad. · 

9.- Propiamente, la mayor!a de Jos pequeños propietarios int! 

resados, carecen del certificado de inafectahilidad, lo cu'l los -

incapacita para interponer el juicio de amparo, cuando son afecta-

dos en sus derechos; en la práctica se comprueba que las autorida-

des agrarias han expedido el medio documentario de referencia a un 

ntlmero relativamente reducido de pequeños propietarios, de donde -

conclu!mos que dicho documento no ha cumplido con la funci6n para 

la que fue creado por el legislador; no obstante consideramos que -

debe conservarse, haciendo de él, un instrumento jur!dico id6neo, -

eficaz y apto para cumplir con la finalidad que deterrnin6 su crea-

ci6n, de tal manera, que todos los pequeños propietarios ganaderos 

o agr!colas obtengan su expedici6n, y con su tenencia tengan acceso 

fácil y expedito al juicio de amparo, para impugnar las resolucio-

nes del Ejecutivo Federal que afecten sus derechos de propiedad. 
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