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INTRODUCCION. 

Lleva ~l pr~sente estudio la intención de ha
cer notar la importancia qua tiene para el deaarrollo de 
nuestra econan!a nacional la existencia, y sobre todo la 
supervivencia, de la aut~ntica pequena propiedad ganade
ra en explotación. 

Para tal efecto, deapu6s de hacer una narra-
ci6n cronológica de la evaluación de la ten•ncia d• la-
tierra, partiendo de la 6poca del Mhxico pr•cort•siano,
hasta llegar a la época contf':Xlpor,nea, en la que se cria 
talizan los anhelos de j~~ticia nocial de nueatro pueblo 
en el inatrwaento legislativo m'ximo que lo es la Con•-
tituci6n Política d• loa Eatados Unidos Mexicanoa, en la 
cual se instituyen cano únicaa formas legales de tenen-
cia de la tierra a la p~efia propiedad, a la propiedad
ejidal y a la propiedad eo91unal. SituAndonoa en el ciUllpo 
de la realidad, ve111os que la ónic• de '•taa for111ae de -
propiedad que ha juatificado plenaaente llU existencia,-
debido a au productividad, ea la peque~• propiedad. 

Dada la natural•~• propia de nueatro territo• 
rlo, una de lae actividad•• que, de ~anera principal •• -
desarrolla en ••te tipo de propiedad •• la ganader1a, la 
cual conforma un rengl6n de gran importancia en la econo 
mia nacional, pueoto que en un factor eN~ncial para la-
aubaiatencia de nuestro pueblo, por lo que requ1ere su-
deearrollo una eepecial atención. 

En efecto, ea urgente incrementar nueatra pro 
ducci6n ganadera en virtud del acelerado creciaiento de
aogr6 f ico del paia1 y para tal fin ae requiere, en pri-
••r lugar y C<*O factor de vitar importancia, que. •• -
garantice de manera plena la tenencin de la tierra, obli 
gaci6n que recae por mandato conotitucion.al en el Botado. 
RealizAndoee lo anterior, es taml:>i6n nscesario acabar--
con loe vicios que aquejan a su explotación, tratando de 
que ••ta •• realice aplicando los mis avanzado• conoci--



aiento• t6cnicoa y cientifico• exietent•• en la materia. 

E• evidente que para que el E•tado pq@dA ga-
rantiaar de manera efecti.va la tenencia de la tierra, se 
requiere por eu parte un gran esfuerzo, tratando para -
ello de erradicar lo• problemas que traen consigo con•e
c:uencia• de tipo juridico, tales COll\o la• afectaciones-
de tipo ilegal y, fundamentalmente, las invaaionea a pe• 
quenas propiedades ganaderas. 

En la presente t6oia llevo a oabo una rela--
ci6n de lo que a mi criterio confo~n lae cauaaa princi 
pal•• que propician el fenómeno, del todo ilícito, deno
•inado inva1i6ñ. También propongo algunas fol'lllaa para -
tratar de evitarlo, baa~ndome para ello en nueatra legia 
laci6n vigente. 



c:API!YJ.& l. 

IYOWCIQI! BISfQfU~ RI LA fRQPilpt.p AGRAlUt. BJ 
m¡co. 

a).- Div•reo• tipo• de propi•dad agraria en -
las 6poc•• prehiaplnica y colonial. 

b).- Situación de la propiedad agraria da•de -
lo• inicios de la 6poca independiente haeta el Porf iria
to. 

c).- Situ~ci6n de la propiedad agraria en la
época revolucionaria. 

d).- La propiedad a9ricola y ganadera en el-
México contemporineo. 
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•gVQLYCION QISTOR1CA PI LA PROfIBQAD AGRAR¡A 
EN f!EXICQ". 

A).• Ql'llRSQS TlfOS PE PRQPIIQhD AGR,ARIA B@-
LAS EPQCAS PIU!iUlSPAHl~ Y CQHQNIA¡,, 

El terxitorio que hoy ocupa la Federación de
loa Estado• Unidos Mexicanos estaba poblado, al arribo-
de los conquistadores eapaftoles, por una gran variedad-
de pueblo• aut6ctonos, siendo dos, de entre ellos, loa-
que destacaron por au cultura y organi&aci6n polltica:-
!l PueblQ A:t•c• y el Pueblo Haya. 

Al pisar loa eapaftoles laa tierras de Anahuac 
•estaba eate vaatlaimo pa!1 dividido entonces en loa rei 
noa de M6jico, Acolhuacin, Tlacopan, y Kichuac,na y en -
laa re~blicaa de Tlaxcalan, Chalollan y Buexotzinco, y
en algunos otroa litados Particularea". (1). 

!l ra1no de Mbxico era el m6a .oderno y cont!. 
ba con una gran exten1i6n territorial, pues ae •extendía 
por el audoe1te y mediod!a hasta el ~ar pacífico, por el 
aur hasta cerca de Quautemallan, por el oriente, a excep 
c16n de 101 tres distrito• de las tres repdblicaa y una
peque~a parte del reino de Acolhuac,n, hasta el golfo Me 
xicano, por el aeptentri6n ha1ta el paia de los Buaxte-
caa, por el noroeste confinaba con loa b'rbaro1 chichiae 
caa, ypor el poniente estaba eatrechado por loe doaiinioa 
de Tlacopan y Michuac,n•. (2) 

La clave del desarrollo político y social de
los aztecas estriba en que dicho pueblo supo aprovechar
la alianta ofensiva y defensiva que estableci6 con loa-
tecpan,caa y acolhuas, a peaar de ser todos ellos reinos 
diversos. 

(l) Clavijero, Javier. Historia Antigua de México, lm--
prenta Navarro, México 1853. cap. I. P&g. 2. 

(2) ldern. 
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11 r69imen de propiedad y la or9aniaaci6n in
terior, aocial y politica de loe tree reino• unido1 eran 
HllHjant;ea • 

11 r69imen de propiedad reflejaba el orden P2. 
litico. Bxi1tian verdaderaa castas, como la nobleaa, 101 
sacerdotes, loa quorreros y los canerci~ntea, que deten
taban la aayor parte de la1 mejore• tiarraa. Zn la baae
de eata pir!alide estaba la masa de ClU!1posino1, 101 cua-
lee carecían de riqueza1 y honores, y se denoaainaban aua
cehualea. 

Mendieta y Nuftez no• dices •el aoaarca era el 
duefto absoluto de todos loa territorio• sujeto• a laa ar 
ma1, y la conqui1ta el origen de au propiedad1 cualquier 
otra far.a de poaeai6n o de propiedad torritorial dimana 
ba del rey". (3). 

•11 aeftor (tain) podia dejar 1•1 tierraa para
ai, ll&111{ndoae entonces Tlatocalli (Tlatoa, lll&ndarr c.--
111, caaa), o la1 repartía entre loa principal•• (pipilt 
sin), 1iquiendo por regla general sua coatWlll>Kes, pero-
eataa tierraa podían volver a poder del aellor cuando --
tate lo dueaH •. (4) • 

Atendiendo a lae anterior•• coneideracionea-
ha96.mo1 un anlliai1 de 101 diferente• tipo1 de propiedad 
que existieron entre 101 aztecas. Psra tal fin habremoa
de diatinc¡uir trea categorias de tenencia de la tierra,
• aaber1 

l.- Propiedad•• de la cc:aunidad. 
2.- Propiedad•• de 101 noblea y guerreroa. 
3.- Propiedad•• de car,cter pdblico. · 

I.- Dos son loa tipoa de propiedad que perte
necían a la coaunidadr Lo• calpulli y lo• alt•~tlalli. 

Calpulli o chinancalli significa ~arrio de--

(3) Mendieta y Nufte&, Lucio. El problema Agrario de M6xJ.. 
co. Editorial Porrua, K6xico, 1966. P69. 4. 

(4) Ch'v•z Padr6n, Martha. El Proceao Agrario en M6xico. 
Editorial Porrua, M6xico, 1974. P69. 170. 
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gente conocida o linaje antiguo, que tiene de muy anti-
CJUO •U• tierra• y t6rmino1 conocidos, que son de aquella 
cepa, barrio o linaje•. (5) 

Bn un principio en Tenochtitlin había veinte
barrio• o calputlallis1 a cada barrio se le daba determi 
nn~a cantidad de tierras para que ee dividieran en parc.1. 
las o calpullec (plural de calpulli); y de ellas se daba 
una a cada cabeza dft familia da las que residian en el -
barrio (chinancalli). 

El Licenciado Manuel Orozco y Berca, noa hace 
una buena de•cripci6n sobre oomo ••taba con•tituído y -
!uncicn&ba el c:lpulli1 diciéndonos al re•p•cto que •ca
da calpulli estaba dividido por call~a o Tlxilacalli, y
detendía la propiedad de 1ue terrenoa, evitando de una-
•anera absoluta la mezcla con sua propios vecinos, y aún 
m'• con loa extraHoB. 

La faailia tenedora de las tierras del calpu
lli eran uaufructuariaa: heredAban ain contradicción de
padres a hijoa, •'s no podían enajenarlas bajo ninCJUna -
condici6n, ni disponer de ollas sino en herencia legíti
=a. Si &l vecino ~e paaaba a vivir a otro calpulli del-
aiamo pueblo, perdía •u lote, y con mayor razón •i •• -
trasladaba a otra vecindad1 ei dejaba de labrar do• anoa 
seguidos, y reconvenido hacia lo mismo al afto siguiente, 
perd!a igual.mente la propiedad. Rn estos casos, y en el
de la extinción de la faJllilia las tierras volvían al --
calpulli, y el principal, con acuerdo de los ancianos,--
101 daba a laa nuevas fa.miliar formadaa. Quien habla re• 
cibido un inal lote podía pedir ae le c&abiara, caso que
alquno eatuviera vacanter y ai babia lotea de sobra se-
daban en arrendamiento a los del calpulli vecino, m6s -
r.~nca en donaci6n o venta. Pagab•n tributo al Tlatoani-
(aeftor) del pueblo, en loa frutos que la tierra producía 
preatando adellAs servicio de hombres y mujeres. Este li
naje de propietarios constituía una nobleza o el••• pri
vilegiada en las poblaciones•. (6). 

(5) Zorita, Alonao de. Breve y Swnaria Relación de los-
aeftores do la Nueva Eapana. Edic. u.N.A.M. México.--
1942. P&g. 30. 

(6) Orozco y Berra, Manuel Historia Antigua y de la Con
quista de M6xico. México a travéa de loa siglos. M'
xico. Tomo Primero. 1880 PAg. 369. 
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Mendieta y Nuftez, noe dice quer •x.ae tierrae
de calpulli, conetituian la pequena propiedad de loe in
digenu• (7). 

Por óltimo ea necesario observar, que el tity_ 
lar del derecho a 6atas tierras cocnunales no eran loe in 
dividuos en particular, &ino el calpulli miamo como agru 
paci6n comunal, que en cierto modo puede &or considerada 
como una persona moral, revetitida do capacidad jurídica. 

Al tepetlalli. (altepatl, pueblo y 'l'lalli, ti.t, 
rra), habia tierras cuyoe productos •~destinaban a su-
tragar loa gastos del pueblo, carec!an de carca• y ~~ @X 
plotaci6n era corudn. Esta inatitución tiene per!ilen ai
r.iilarea con lo que loa eopaf\oles llamaban propios. 

II.- Grupo, Loe pillalli (tierra de nobloe),
eran tien·ati olorgadni; po1· el i:ey i. u.iv ... n;t>il'. personns ca 
mo premio por loa servicios otorgados a la corona, Babia 
tres claaea distintas de pillallia, a aa.berr 

a).- Las tierra• poaeidas por loa pipiltEin,
y cuya enajenación era libre. 

bj.• Tierras donadas a laa guerrero• en recom 
panaa de •u haaaña. Aqu1 la merced era libre o con condi 
ci6nr en el pri.Jller caso ae pod!an vender laa tierraa 60-
lo a otros nobles, nunca a loa plebeyos, so pena de ro-
verai6n de las tierras a la C<Jron~. !n el eegundo c~ao,
la condición era que la heredad ae tranamitiera a6lo de
padrea a hijos. 

e).- Tierras concedidas en uautnicto para el
aoateni.Jlliento de jueces y ciertos etapleadoa pdblicoe. La 
duración del dia!rute tenninaba con el cargo. 

III.- Grupo - CO~ roapecto a laa tierras de-
carActer póblico, encontramos las siguiente• claaea de -
ellaar 

a).- Loa teopantlalli (tierra de loa dio•••>• 
eran bastantea tierras de muy buena calidad, deatin&ndo-

(7) Mendieta y Nuftez. Lucio. Opus. citada P,9. 8. 
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•• loe producto• de •u cultivo para sostener el culto r1, 
li9io•o y lo• gaato• de loa t .. plo•. 

b).- Milchi.i\alli, estas tierra• eataban deatl 
nada1 a SU11ini•trar v!ver•• al ejircito en ti .. po de ~· 
rra, recibiendo taabi6n el nombre de cacalomilli, aaqt\n
la eepecie d• viverea que produjeran. 

e).• Tlatocatlalli, eran las tierras o aemen
teraa del aenor, por lo tantc oran las ti~rraa del E•ta
do H•'dcano. 

-y para excusar confuai6n en el conocitaiento• 
de oataa tierrau, las tent~n pint&dam, en grandeo lien-
iOil de tal aanera, que laa tierras de loa calpulee, es
taban pintada• con color ll.IZlarillo claro y laa de loa -~ 
princip.al•• con un color encarnado1 y la• tierr-~ de la
rec~ra del r•y, con color colorado, muy encendido y -
ad con estos, abri.endo cualquier pintura a• vela todo-
el pueblo y sua t6rainoa y limiten y so entendían cual•• 
•ran, y en qué parte ••taban que era una curiosidad auy
gra.nde". (8). 

Por lo dicho con anterioridad •e deaprende .... -
q-u.e •ri rigor •no exiati6 la propiedad privada entre loa
aztoc•a •. (9). 

La institución a6a cercami a la propiedad pri, 
vada ea la que for11an conjuntamente los pillallia, por-
que alli exiat1a un principio de libre diapoaici6n del-
bien, adn cuanto 6ata libre diapo•ici6n no era absoluta, 
ya que estaba limitada por la venta de las tierr&o al aa 
cehual. 

Para finalizar ea n0ceeario hacer notar que-
dada la injusta distribución de la tierra, babia ba•tan
te inconformidad por parte de la gante deapoaeida de to
do bien, y que tal vea este fu6 un factor propicio y de
terminante que ayudó a loa espanolea en su conquista. 

{8) Torquemada, Juan de. Monarqu1a Indiana. Edit. Porrua 
M6xico 1969. Tono II. Libro 14 P,g, 546. 

(9) ca.a, Angel. Derecho Agrario. Edit, Porrua. M6xico.• 
1950. Ug. 15. 



LOij MJ!S. 

Bl pueblo aaya extendió au• doainio• de•de 
Yucat'n ha•ta Centroaa6rica. ru6 un pueblo de notable 
cultura, pero •UY pobre en •l s@ntido econ6aioo, paea 
la• circun•tanciaa que predOllinaban en la penia1n:1la, ta
l•• ca.o la eacacea de agua y un terreno i.Jlpropio para-
el cultivo, no tavorecian en nada •U deaarrollo agrario. 

Gran parte de lo• hiatoriadorea cl,lioo• de
lo• aay~• asequran que la propiedad era ~nal utre ea 
to1, no a6lo por lo que respecta a la nuda propiedad ai• 
no taabi6n por lo c¡ue •e ratier• al aprovechaaionto de-
la1 tierraa. 

•axi•tia entre loa .. yaa UAa d.iatiaoi6a bie•
de•lilldada de claae11 babia noblcaa, ••c•rdotea y pl-1>41• 
yo1r po1eroaol'J y deahereda~er qit,.t.• pr1.noipal y peche
roa1 •eftorea y ••clavoa•. (10). 

al pueblo aaya, dotado de \Ul 9obie1'1'0 poU,ti .. 
eo no era aalvajer no viv!a ea¡>4lrcido por tribu• en loa• 
boec¡ue1, ai va9aba errante por laa aelvaar vtvia con9r•-
9ado en poblacionea traaada1 contonae a reqlaa de una po 
licia rudiaentaria. 

Fuera del a.abrado de loa patio• y corralea-
de l•• caH•, hab!a o oul ti vo -'• exten•o .. loa caa-
poa. Al reapecto Fray Diego de Landa noa dices •1aa tie
rra• por ahora, •on de C09111ln y aal el que prU..ro la• -
ocupa laa po••e. Umbro en machae parte•, por ei una.
faltare •upla a la otra•. (11). 

La• tierraa perteoect .. tea a loa nciblea, di9• 
natarioa y caciquea eran ex¡>lotadaa de .... ra for90•• y• 
gratuita por loa p.cheroa, •e<J6n la coatuabre aaya, for• 
aaJado ••i una in•tituei6n de tipo aocial. 

•A peaar de laa carga• ~eat•• por lo• cacJ.. 
qu••· la condición de lo• aaya1, coapa.rada con la de 101 

aztecaa, esl&b& auy l~joa do aar posad~. a~ra o insu-
frible1 tenian caaa y aolar, labranza en lo• terreno• csi, 

(10) Molina Salia, JUan P. Deacubriaiento y Conquiata--
de Yucatin. Kdicione1 M•n••j•. M6xico 19•3. Ta.o I. 
Pi9. 212. 

(ll) Landa, Diego de. a.laci6n de laa Co•aa de YUcat&n-
ldit. P. Robredo. Mlxico, 1938. P69. 111. 
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aunea, alimentación sana en aua aniaales dom~eticos, en
la caza y en la pesca, y trabajo ni excesivo ni agobia-
dor•. (12). 

De todoa loa hiutoria1ores conaultados con -
reapecto al tema a6lo Crescencio carrillo Ancona, nos di 
ce que en cuanto al sistema de propiedad, lon mayas Rte
n!an coat\Ulbrea y loyea ptSrfectae, pues como on otro lu
gar ae ha dicho, eataodo la sociedad dividida en nobleza 
y sacerdocio, tributarioe y enclavoa, con eacepci6n de -
•1to1 óltimoa, todo• los demAa tenían propiedades en bie 
nea rnieea o reuebleo, que podian enajenar confor11e a las 
leyes, vendiendo, donando o dejando en herencia•, (13). 

Tomando en conaideraci6n loK fftctores ecol6gi 
coa que predominaban en la poninaul~, adem•u da otros -
datos proporcionados por loa cronietas, me atrevo a pen
sar que la afirmación que hace carrillo en cuanto a •is
teai.a Je propiedad pudiera eer v'lida a6lo para bienes -
~uy propioa talea ccao casa~ habitación y solares en don 
de eataban construidas; pero considero que no ea v'lida
en cuanto a laa tierras de labor, puee de ellaa sólo ae
tenia una poeeei6n t .. poral, debido a lo pobre del 1uelo 
y, por lo tanto, la falta de reeiatencia a eucesivos cul 
tivos. Por coneiguiento •1os mayas no conocieron la pro
piedaJ privadA de la tierra, ni a~n dentro de normas li
mitadas•. (14). 

IPQCA COLONIAL, 

Eepa~a y Portu9al tuvieron fuertes disputas-
moti vadaa por la propiedad de las tierra• deacubiertaa-
en el nuevo mundo, haciéndose neceaaria la intervenci6n
de la Santa Sede Católica Apoet611ca y RClllana en calidad 
de autoridad arbitral. Para talos efectos el Papa Alejan 
dro VI eciti6 en 1493, tres bulas, conocidas COIDO alejan 
drinaa1 por medio de las cualea se repartió la propiedad 
de las tierras descubiertas entre las dos nacion•sr rec
tificando, por medio del tratado de Tordesillas, en 1594 

(12) Molina Solia, Juap r. Opu1 citada. P,g. 217. 
(13) Carrillo Ancona, Creecencio. Historia Antigua de Yu 

catin. Cia. Tipogr,fica Y\lcateca. M6rida 1937. P,g. 
193. 

(14) Beraog Silva, Je•óa. El Agrarismo Mexicano y la Re
forma Agraria, Fondo de CUltura Económica. M6xico.
l964. Piq. 15. 
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las incongruencias que se habían presentado. 

De ah~ qu~ E~p~r.a fundó la propiedad de las-
nuevas tierras descubiertas •en la donación de la Santa
Sede Apostólica y en otros )uatos y leg!ti~os títulos". 
(15) • 

Siendo éstos, en resumidas cuentas, la fuerza 
de la conquista y, en óltima instancia la poaeeión. 

Con fundamento en dicha donación, la propie-
dad de la Nueva Espana ae organiz6 desde el inicio de -
la conquista, en tres clanes dilitintaa1 La propiedad pri 
vada de los colonos espanolel!ll la Propi.,dad ecle~i,atic• 
y la propiedad de loa pueblo a de ind ion". (16). 

El funda.mento de la propiedad privada sobre~ 
las tierras conquistadas lo fu6 la Ley para la Distribu
ción y Arreglo de la Propiedad, expedida en Valladolid-
en fechas 18 de julio y 9 de agosto del ano 1513, por el 
Rey Fern&ndo V, con las siguientes consideraciones: 

•Porque nutistroa vasallon se ~lienten al des-
cubri.Jlliento y población de las indias, y pu=~ 
dan vivir con la comodidad y conveniencia,que 
deseaaoaz ed nueetra' voluntad que ee puedan-
repartir y se repartan caaaa, eolarea, tie~
rras, caballerías y peonias a todos loa que-
fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos 
y lugares, que por el Gobernador de la Nueva
poblaci6n lea fueren eenalados, haciendo dis
tinción entre escuderos y peones y los que~ 
fueren de m•nor grado o merecimiento, y loa
aumenten y mejores, atenta la calidad de sus
servicioa, para que cuiden do la labranza y-
crianza 1 y habiendo hecho en ellas su morada
y labor y residiendo er. aquellos pueblos cua
tro anoa1 lea concedemos facultad para que de 
ah! en adelante las puedan vender y hacer de
ella s a au voluntad libremente, como coaa pro 
pia~ y as! nús!DO conforme a su calidad; el 92. 

(15) ChAvez Padr6n Martha. Opua citada. P6g. 177. 
(16) Rea Moguel, Alejandro. M6xico y •U Reforma Agraria-

Integral. Anti<JU& Librería Robredo. M6xico 1962. 
Hg. 26. 
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bernador, o quien tuviere nuestra facultad,-
lee encc:miende los indios en el repartimianto 
que hiciere, para que gocen de aua aprovecha
mientos y df!llloras, en conformidad de las ta-
••• y dtt lo que eaU ordenado". (17). 

Los diferente• tipos de propiedad privada que 
se conocieron en la Nueva Espana, durante l& colonia, -
tueron 1 

l.- Tierra1 Mercedada1. 

Bn un principio fueron aqu6llas tierras que-
•• dieron COllO rf!91Uneraci6n por loe eervicio11 prestado•
ª la corona por los conquistadorea; posteriorment,e reci
bieron este mimno nombre las tierras dadas a los coloni
zadore1. 

Bit•~ merced•• •• daban en un principio en ca 
lidad de provisionale•, mientra• que el titular CWDplia
con 101 requi1ito1 de re1idencia y labranza, para conso
lidar ••1 la propiedad1 con po•terioridad se pedia la-~ 
confinaaci6n de la propiedad. 

Junto con el reparto de tierras apareció la -
enccaienda, en donde 101 indigena• de hecho eran e1cla-
vo1, dicha inetituci6n dur6 ha1ta 1721 en que se dej6 --
1in efectos por c6dula de Felipe v. 

2.- Pton1u. 

Con1iet1an en una medida de tierra dada en ~ 
aerced a un eoldado de intanter1a, y titaba formada por
un solar, tierra• de cultivo y paeto1 para el ganado. Se 
qón Gonzlle1 de Co1io, tenian una exten•i6n aproximada-
de cincuenta hectlrea•. (18). 

3.- Ctbalhr1a1. 

Eran una medida de tierra que se daban en me[. 

(17) Cbav61 Padr6n, Martha. OpU• citada. Plg. 187, 
(18) Gonzllez de Co••io, rranci•co. Bi•toria de la Tenen. 

cia y Explotación del Campo ••• M6xico 1957. Biblioteca 
del I.N.l.R.R.M. Toeo I. Plg. 93. 



lü 

ced a un •oldado de caballería, au medida varia aeq4n--
•l autor que •• consulte. Aai Gonz6lez de Coa1io noa di
ce que eran exten1ionea cinco vecea mayor•• que la peo-
nía y que c0111pr~ndian alrr•dedor de trescientoa hect'--
uas •. (19). 

4.- suertu. 

Conaiat1an en un solar de labranza que •• da
ba a cada uno do loa colono• de la1 tierraa de un nuevo
pueblo formado por capitulación. otra a1cepci6n conaia-
te en que eran nimpl•• •ercede11 teniendo un.a auperficie 
superior a diez hect6reaa. (20). 

J\lnto con loa diverao1 tipo• de propiedad pri 
vada, aparecieron inatitucionea jurídicas inh•rentea a-
ellaa, tal•• cano1 

le! C<l!!Pr&V!Dta • 

Por medio de ella ae podían adquirir tierras
del te1oro real. 

iA COlilP9jipi6ü. 

Conaiatia en una aanera de adquirir la propi.t, 
dad de loa terrenos realengos, que ya •• ••tuvieren po-
aeyendo, pero sin verdadero y juato titulo. Tenían caao
condici6n au1 otorgamientoa, el no causar perjuicio• a--
101 indio1. 

t.a confhpac16n. 

Bra un procediaiento q .. elo a la CC9po1ici6n
pue1 peraequia igual•• finea, pero •'• que aedida jur{di 
ca lo fu6 política. Puea ae otorq6 en favor de 101 enco
menderos para que pudieran legalizar loa de1pojos de --
laa tierra1 hecho1 a loa indio1. 

La fre1cripei6n o 01ucapi6n. 

(19) Gon&'l•& de Coa•io, rranciaco. Opus. citada P,g. 94 
(20) Chavez Padrón, Martha. Opua citada. P&g. 190. 
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•se utiliE6 para perf~ccionar la propiedad--
en 61ta 6poca, y el plazo par& que surtiera efecto fluc
tuaba entre los diez y lo~ eo~ar~nta aftos, 11gdn la buena 
o •ala f6 del poseedor". (21). 

OtroR tipos de propiedad•• que aparecieron en 
éata 6poca, lo fueron1 

L!• caeitulaci2nt!!,· 

Que ventan siendo la• tierras dadas en pago-
a aquellaa peraonae que se COfllprometieran a colonizar un 
pueblo. 

Fu~ron puebloa habitados por indígenas, aten
diendo a detei:winacionee de carácter legal que as! lo -
di1pu 1ieron, tomando en consideración conveniencias r1-
li9io1a1 y pol!tica1. 

rupdo Ltq• l. 

Eran loa terreno• en donde •• encontraban --
a11ntada 1 laa poblacione1. Se tora.aba por el casco del-
pueblo, la Igle1ia, .<liticios públicoa y casas de 101 -

pobladores. Sue medidas originalllente eran de 600 varas
• 101 C\latro vientos, y se contaban a partir de la Igle
sia del pueblo. 

Nacieron en la Nueva Eapana en virtud de la-
c6dula Real expedida por relipe II en 1573. Siendo terre 
noe ubicado• a la salidas de loa pueblos. Su uso y di1-
frute tu6 comunal1 teniendo COlllO extenei6n una legua c:ua 
drada, y en ellos loa indioe podían tener aua 9anado1,~ 
cuidando aiempr• que no se revolvieran con los de loa--
eapaftolee. 

(21) Real Mogu,l, Alejandro. Opus. citada. P~g. 29. 
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Ti1rra1 de Rtparti.Jlliento. 

•Fueron ti@rrae comunales, pero de di1frute-
individual, que ae 1orteaban entre loa habitante• de un
pueblo, a fin de que loa cultivaran¡ el ayuntaaiento era 
su autoridad, po1ibl881ente au extanni6n era la de una -
suerte•. (22). 

Eran terreno• dados a lo• pueblos tanto de e1. 
paftolea como de indi9enaa, para que con au• producto• •• 
1ufra9aran loa qaato• P'lblicos1 el ayuntamiento era 1u -
a~ini1trador y 101 daba en arrond8.llliento o en cen•o en
tre loa vecinos del pueblo. 

Mon~ll• p!!tOI Y &QY•I· 

Por c6dula real del 15 de abril de 1S41, 1e-
di1pu10 que el uao de todo• los paatoa, aont•• y aguaa-
de laa provincias de las India1, fuera ccaón a todo1 los 
vecino• de ella1. Dicha di1posici6n •• hizo atendiendo-
a loa privilegios de la 9anader{a de loa Heraano1 de la
Mesta. 

La llueva l1pafta, era predoainant .. ente agrico 
la y, tomando en consideración la Ullbici6n del e1paftol,
l69ico fu6 que deepojara paulat1nament~ de aua tierra• -
al indigena, 1crecent,ndo1e as{ el latifundillllO colonial 
haci,ndose una explotaci6n 1ervil de los indio• y caa--
ta1. 

Don Manuel Abad y Ou•ipo, Obiapo electo de Va 
lladolid, denuncia ante 111 autoridade1 e1paftol•• ••• 1i 
tuaci6n, pidiendo para aliviarla la repartición de la1-
tierra1 entre loa indio• y ca1tas, la apertura por parte 
del pueblo de tierras incultas en poder de loa grandes-
propietarios e inclu10 pedía la creación de una Ley Agra 
ria. 

(22). Ch6vez Padrón, Martha. Opua citada. Pl9. 194. 



Bepafta, para au desgracia, no qui•o eacuchar
e1ta1 opinionee emitida• por Abad y Ou•ipo1 Mya que ei-
hubie1e eido oido, po•ibl .. ente el movimiento de Indepen 
d•ncia no hubier.e ••tallado~. (2j). 

Bn laa po•trimeriaa de la 'poca colonial, só
lo babia en la Nueva !•pana, trca clan•a do tenencia de
la tierras 

La gran propiedad de loa espaftolea y crio----
110•1 

La• grandes extenaiones propiedad del clero1-
y 

La• p@IQU•fta~ prop!e~ed d6 lo• puebloa y comu
nidades indigenaa que no habian aido engullidas por la-
gran propiedad. 

Ante tal 1ituaci6n injuata de una mala distr1 
buci6n da la tierra y, 1obre todo, de la vil explota---
ción tanto de laa caet•e CO!!Y.) de lo; indig•na1, aparece
el precur1or de la Independencia, y en mi concepto taa-
bi6n de la refonaa agraria, don Miguel Hidalgo y Coati-
lla. 

Hidalgo para atacar el proble111a agrario que-
•• vivía, eaite el S de diciembre de 1810 un Decreto en
el cual •• ordenaba la devolución de las tierra• a 101-
puebloa indi9ena1, haciendo exclusivo el goce de ellaa-
para loa naturalea, teniendo 61toa la prohibición de --
arrendarlaa. 

11 6 de diciembre de 1810 expidió otro Decre
to, aboliendo la esclavitud, las gabelas y el papel 
1ellado, todo ello en beneficio de los indios y laa caa
ta1. 

(23) caao, Angel. Opus citada. P,g. 61. 
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La figura -"• interesante • imponente en el-
llOVi.mento de Independ•ncia lo fu6, indudabl .. ente, Don -
Joa6 Maria Morelo• y Pavón, heredero de lo• idealea de-
Hidalgo. 

Sl mis vigoroso y concreto antecedente de la
Refonu agraria fu& daclo por Moi.·eloa, al emitir el. 2 de
novi.:nbre de 1813 el •Proyecto para la confiQcaci6n de-
inter6• de Europeos y Americanos, adictos al Gobierno". 

La esencia de dicho proyecto se encuentra 
plaaiada en la medida poli Hca ndmoro 7, que dice lo ai
guiente a 

•J>eben tambi6n inutiliE•r•e toda• laa hacien
da• grandea, cuyos terronoa l&borioa paaen de 
doa legu~• cuando aucho, porque ~l beneficio• 
podti\TO do b e.gdculturf\ cont!l.it"te ~n q11fl-
auchod ae dediquen con ••par•ci6n a henefi--
ciar un corto terreno que puedan aai•tir con
•U trabajo e industria, y no que un aolo ~r
ticular tenga aucha extenai6n de tierras in
fructiferaa, eaclaviaando aillarea de 9ente•
para cr~• la• ~~ltiven por fuera.a en la ciaae
de gallan•• o esclavos, cuando pueden hacerlo
ca.o propietario• de un terreno liaitado, con 
libertad y ~eficio suyo y del p~blico: (24) 

El 22 de octubre de 1814 aparece la COnatitu
ci6n de Apataingan, cuyo articulo 26 declara a 

•aadie puede aer privado de su propiedad sino 
cuando lo exija la n•ceaidad pdblica y en ••• 
caao tiene derecho a la juata ind.-ni&aci6n•. 

Podemoa decir que la 6poca colonial fu' la -
etapa inicial de la con•a9raci6n del latifundi .. o, anu-
lando de manera general a la pequefta propiedad territo-
rial que beneficiaria a la• aayoria•1 pero •• iaportante 
•eftalar que laa inquietudes 1ocialea de los precursores-

(24). ChAveE Padrón, Martha. Opus citada. PA9. 215. 
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de la reforma agraria fueron 8ellbradar, a coata de san--
9re y autrimientoM get111inando par• llegar a florecer en
un tuturo nanuy lejano, 

SPQCA lNOBPBNDllHT~· 

Al iniciarse el 27 de septiembre de 1821, la
vida del México independiente, la propiedad agraria so-
seguía dividiendo en1 Latintundiata, eclea!aotica e ind! 
gena. 

La propiedad indígena on esta etapa casi de-
saparece, dada la voracidad por un lado de los haccnda~
doe y por el otro de la Iglesia. 

Dados loa fuertes intereaes quo predocninaban
en nnta época, no 1111 a tllc6 al problema de la injusta diA 
tribuci6n de la tierra 1 aino que se di6 especial impor-
tancia a la cu•sti6n poblatoria del pa!a1 pues en él hn
bia lugares que eataban muy poblados y otroe, caai de--
•ierto1. Para atacar éate probl*1!a, se partió de la pre
misa de que el pala tenía un exceso de tierras baldiaa. 

Bntre las m61 importantes disposiciones que-
ae dictaron al reapecto, tenemoa las siguientes: 

Decreto del 4 de enero de 1823, sobre coloni
zación, e:icpedido por Agustín de Iturbide, eiendo empera
dor de México. Seftala esta Ley que todo 4Bpresario que-
trajera cuando menos hasta doscientas familias, 1e le 
daría COIJIO pago tree haciendas y doa laborea y que el -
premio nunca paaar' de nueve haciendas y dos labores. Se 
hace tambi•n la coneideraci6n de que las propiedades de
ben de e1tar equitativamente distribuidas, evit4ndo la,
concentraci6n de ellas en una cola persona que no puedb
eultivarlas. Para tal fin ne repartirAn las tierras, in
demnizando a sus propietario• su justo precio mediante-
juicio de peritan. (25). 

(25) De la Maza F. francisco. Sec. de fOlllento. México---
1893, P6g. 171. 
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tivo, integrado por el Licenciado J, Mariano Mich•lena,
Don Miguel Oo11ingue1 y el General Vicente Guerrero, expi 
dieron una orden para @! Gobi:rno de Texas, mediant• la
cual se le previene par& que acceda, ai no hub~ere incon 
veniente, a la solicitud hecha por Bateban Auatin, para
que con fundamento en la Ley citada con anterioridad, ae 
le confirmara la conce1i6n para establecer trescientaa-
fuiliaa en Texu. (26). 

El 19 de julio de 1823 el ~lamo SuprelllO Poder 
ij•cutivo, declaró meritorios loa aervicics hachos a la
Patria por loa in1urgentea preaiiándolo• con repartimien
toe de tierrao baldiaa. (27). 

11 14 de octubr• de 1823 el Supr .. o Poder lje 
cutivo, dict6 un decreto para fol"JWlr la Provincia del -
ltllllO con capital en Tehuantepec. X..a tierra• ae repar-
tir1an a loa ailitar~• rctiradoo1 a lo~ capitalistas na
cionales y extranjero• y por 6ltiao la Diputaci6n provin 
cial repartiría tierras a au poblaci6n carente de propie 
dad. (28). 

11 18 de agoato de 1824 el SUpr .. o Poder lje
cuti vo dict6 la priaera Ley de Coloniaaci6n, concediendo 
facultad•• a loa con9re•o• de loa B•tado• para que dicta 
ran leyea o regl .. entoa de coloni1aci6n en au juriadic-
ci6n, sujetindoae a la COnatituci6n y a dicha Ley. (29). 

11 21 de noviellhre de 1829, Don Vicente Gue-
rrero, expidi6 el re9larento de la priaera ley de coloni 
aaci6n, autoriaando a loa jefea político• de loa territo 
rioa, para que concedieran loa terrenos baldio• que tu-
vieren a loa .. preaarioa, taailiaa o peraona• particula~ 
rea aexicanaa o extranjeraa que los aolicitaran con el-
objeto de cultivarlo• o habitarlo•. (30), 

El 6 de abril de 1830 se expidi6 una nueva -
Ley aobre COloni1aci6n, autori1indoae al Gobierno Federal 

(26) De la Maza r. rranci1co. Opus citada, P,g. 176. 
(27) Id•. 
(28) Id•. 
(29) Id•. 
(30) Id•. 
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para coaprar tierra1 a las colonia• ya establecidas en-
lo• ••tado• fronterizos y repartirla• entre mexicano• y
extranj•row, colonizando ••! las partea de1habitadae de• 
la• frontera• del Pai1. L•• familias mexicanas que qui-
•ieran colonizar, aerian auxiliada• para el viaje, se -
le• ••ntendria por un ano, y ee les dada tienas y Oti
le• de labor. (31). 

11 11 de IDllrzo de 18• 2, don Antonio L6per: de
Santa Ana, t0111ando en cuenta la amarga experiencia pro-
porcionada por la ••paraci6n do Texao, dicta un Oecreto
di•poniendo que ae dictaran loyea oapeciale1 de c::oloni-
saci6n para 101 Departamentoa li.Jlútrof•• o fronterizo=--~ 
con otraa nacione1, no pudiendo los extranjeros adquirir 
propiedad•• en elloa •in expresa licencia del 9obierno-
SUprt11DO de la Repóblica. (32). 

11 19 de julio de 1848 •• expide un Decreto~ 
que perraite el e•tableci.miento de colonia• ailitarea en
la nueva linea divi1oria con 101 l1tado1 Unidoa de Aa6ri 
ca. (ll). 

11 29 de mayo de 1853 don Antonio L6pez de -
Santa Ana, decretó que pertenec1an al doainio de la ~a-
ci6n todo• lo• terreno• baldioa de la Repdblica. (l•). 

11 25 d• novi811bre de 1853 •• Decretó que lo• 
terreno• baldioa no podian enajenarae por loa Gobiernoa
de los latadoa, aiendo nulas laa venta• que ••tos hayan
realizado. (35). 

Jesds Silva Her109, nos dice que •ninguna d•
eatas l•Y•• di6 resultado positivo, tanto porque no vi~ 
nieron colonos europeos, co.o porque loa labradora• ind1 
genas, que no 1abian leer y viv1an en su mayor parte le• 
joa de loa centros urbanos, ignoraron la existencia de-
tales leyea•. (36). 

(31) De la Maaa F. Francieco. Opu• citada. P6g. JlS. 
(32) Ida. P&g. 241. 
(33) Id ... P&g. 400. 
(34) Id ... Plg. 527. 
(35) Id ... Plg. 554. 
(36) Berzog Silva, Je•óa. Opua citada, P&9. •s 
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A eatas alturas la situación agraria y econ6~ 
iaica del pai•, era de•aatroza: a1! lo hiao notar Poncia
no Arriaqa en su di1curso al Congre10, en :echa 23 de -~ 
junio de 1853, diciendo qtJe el ai1tema económico que vi
v!a l~ uociedad ~exicana, no aatia!aoia l•• condicione•
de vida ~atarial de los pueblos1 y quo para aliviar tal
aituaci6n era necesario limitar la propiedad territorial 
individual a 15 leguaft cuadrada•, que ae dotara a loa -
pueblos y rancheriag con tiorr&a expropiadas, reparti6n
do1e loa aolares entre los vecino6. En f.in, para Arriaga 
l~ •eonatituci6n dober13 ner la Ley do la Tierraa".(37). 

~ acoüOOlía del pa1a eataba totalmente estan
cada debido principal•ente a la aaortizaci6n de cuantio
aoe bienes por parte de la Iglesia. 

El Doctor Joa6 Maria Luia Mora, noa da una -
idea del poder econ6a.ico de la Iglesia, al valuar aua-
bienea, a finea del ano de 1832, en un miniao fijado en
la cantidad de $179,163.754.00 P41BO• (38). 

Ante tal aituaci6n •• hizo necesario decidir
quien aobrev!v!~ c"'1ii<> poder aoberanor el !atado o la -~ 
l9leaia. 

La lucha ae inicia con las Leyes de Deaaaiorti 
zaci6n da 18561 emiti6ndoae la primera •l 25 de junio de 
eso ano por don Ignacio eo.ontort, y en ella eo diaponta 
que lae fincaa róaticaa y urbanas propiedad de Corpora-
cionea civiles o ecle11aaticaa •• adjudicaran a loa ---
arrendatario•. Incapacitando, incluao, a dicha• co1rpOr•
cionea para adquirir bien•• raice1 o adainiatrarloa. 

Segtln lo asienta Manuel Fabila el articulo 
tercero de e1ta Ley, por desgracia, ~rendi6 a loa---
puebloa de indioa, priv6ndolos de au peraonalidad jur1di 
ca. (39). 

(37) Ch'v•z Padrón, Ka.rtha. Opua. citada. P69. 238. 
(38) Caao, Angel. Opua citada. P6g. 402. 
(39) Pabila, Manuel. Cinco Siglo• de Legialaci6n Agraria 

M6xico, 1941. ''9· 103. 
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La intención que el gobierno tenia al •itir
la Ley de de•U10rtizaci6n. era movilizar la propiedad ~ 
raia y normalizar lo• impu~@toe1 efectos de tipo económi 
co, por e•o en su articulo 26 de dicha Ley permitía a -
l•• Corporaciones que con las suma• de nUJl\erario que en
lo• aub•ecuentea ingresaran a aue arcaa Npor redención -
de capitale•, nuevaB donaciones, u otro titulo, podrian
i.Japonerlan aobre propiedadea p&rticulares o invertirlaa
como accionistas en eJDpresaa agrícolas, industriales o-
mercAntiles, Ain poder oor ésto adquirir para n1 ni admi 
niatrar ninguna propiedad raíz". o sea que ae quería que 
el Clero continuara poseyendo ou cuantioao patrimonio,-
pero en awuaa de dinero o en propiedadea particul-.res -
que no fueran bienes inmueblear de oota manera ae crea-
ria una corriente econ6mica favorable al Pa1a. 

El ~lero hizo caso omi•o a 'ata actitud del-
Gobierno, pues no quizo nl vender aue propiedadea, ni en 
tregar loa titulo• que amparaban a las rAifJlllas. 

Bn la constitución de 1857, le reitera categ6 
ricuaente laa incapacidades de dichas co.rporaciones, au
toriz,ndolea •6lo a adquirir los edificio• destinados !n 
aediata y directlUll.ente al servicio u objeto de la insti
tución. 

!l Gobierno presidio por Don Benito Ju,roz,-
ante el enfrentamiento político del Clero en contra del
l•tado y sobre todo tomando en consideración la negativa 
de dicho clero para incorporarse a la vida económica~-
del P&ie, ae vi6 obligado a expedir el 12 de julio de---
1859, la Ley de Nacionalización. 

Bn la referida Ley, se ordenó que •entraran-
al doainio de la Nación todos loe bienes que el Clero
aecular y reqular ha estado administrando con diversos~ 
títulos, sea cual fuere la clase de predioe, derecho• y
accionea en que consiatan, el nombre y aplicación que-~ 
hayan tenidoª. (40) 

(40) Fabila, Manuel. Opus. citada. P&g. 119. 
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Lucio Mendieta y Huftez, no• dice - que l••-
Ley•• de Oeaamortizaci6n y de Bacionalizaci6n, ~ re.u-
••n •dieron mu•rt• a la concentración ecle1la1tica, pero 
extendieron en •U lugar el latifundhmo y dejaron r. •u-
aerced una pequefta propiedad d•uiado reducida y d• .. --
1iado d6bil, en mano• de la poblaci6n inferior de~ pai•, 
(la indígena), cultural y económicamente incapacitada no 
•6lo para desarrollarla, eino ac.1n para con1ervarla:." .-
(41) • 

Con poeterioridad a éata etapa histórica, co
nocida C<Ja\O de la Reforma, ne volvió a la idea de atacar 
el probletDA agrario y econ6mico exietente en el pai•,--
con la redi•tribuci6n de la población. Ad-.A• •e pena6-
que para h&Cúr progreear a ia agricultura era neceeario
traer colonos extranjero•, pues 61to1 e111pl•arian diver-
•o• m6todos en la aateria con mejore• re1ultado1. 

Pan tnlart efectoa ac ctúte la Ley Sobre Ocu
pación y lnajenaci6n de Terreno• Baldioa, expedida el---
20 de julio de 1863 por Don Benito Ju,rez. 

In dicha Ley •O define a lo• terreno• baldioe 
•como todo• lo• terreno• de la Repdblica que no hayan •i 
do de•tinadoe • un u•o póbiico por la Autoridad faculta
da para ello por la Ley, ni cedtdo• por la miaia a titu
lo onero80 o lucrativo, a individuo o corporaci6n autori 
sada para adquirirlo••· De ••toe terreno• •e podian ad-
quirir, por parte de cualquier habitante de la Repdblica 
ha•t• el •1iaite de 2,500 hect,re••• haciendo u•o del de 
nuncio". 

I• en e•ta Ley donde •• dota a lae Coapaftia•
de1lindadoraa de una arma legal muy nefa•ta, por lo• au
cbo• perjuicio• que ocaeion6, no• referi80• al art1culo-
9o., que dice lo 1iguiente1 

"Madi• puede oponerH a que H aidan, dealin
den o ejecuten por orden de Auteridad ccape-
tente cuale1quiera otros acto• nece•ario1 pa
ra averiguar la verdad o 18<]alidad de un de--

(41) Mendieta y Huftez. Lucio. Opus citada. ldici6n 1971. 
Hg. l.26. 



21 

denuncio, en terreno• que no eean baldios: 
(42). 

De ••ta unera aucho• propJ.etarioa perdieron
eue ti•rrae, debido a irregularidades en los tituloa que 
lH aaparaban. 

11 15 de dicilllll.bre do 1BB3, Ae expidió por ~ 
don M&nuel Gon~l~z, el •necreto Sobre Colonizaci6n y -
Colllpan!aa Dealindadoraa", por medio del cual 1e da pi•-
a la creaci6n de las OOllpaft!aa dealindadora•,para que -
habiliten terrenos baldios coloni&&blH, d'ndoselea en
pago por aus eervicioa hasta unA tercere pa~te de 101 t.1. 
rrenoa habilitado•, o 1u valor en la misa& proporci6n".
(.63) • 

r...1 aencionada1 •cextpaftia1•, pretendieron lo
grindolo en bastante• casoe, deelindar inclu10 terrenoa
baldio1. 

POUIIUATO. 

Don Porfirio Diaz, expidió el 26 de aarzo de-
1894 la Ley Sobre Ocupación y lnajenaci6n de Terreno• -
aaldio11 en e1ta Ley •• claaitic6 a 101 terreno• propie
dad de la laci6n en1 

a) • - Baldio1. 
b) .- Deaaaia1. 
c).- Excedencias, y 
d).- Terrenos nacional••· 

In la mencionada Ley ee concedii derecho a t2_ 
do habitante de la Repüblica, aayor de edad y con capaci 
dad leqal p&ra contratar, para denunciar terrenos bal~ 
dio1, d .. a1iaa o excedencia1 en cualquier parte de la -
Repdblica 1 1610 •• liait6 a dicha autorización para lo1-
extranjero1 naturales de la1 nacione• liaitrofea. (4'). 

Por otra parte, •• peraiti6 que laa eapresaa
de•lindadora1 ~•ndieron ain 11.aite, y a quien quiaieran
loa terreno• recibido• en concepto de pago. 

(t2). rabila, Manuel. Opus citada. P'9· 131. 
(U). Id•. P69. 183. 
(4t). Id•. P,g. 189. 
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La acwnulación de la propiedad róetica, en -
••ta 6poca porfiri1ta, ll•gó a grado• 1uperlativo11 de~ 
••ta aanera, la• grande• haciendas ae enfrentaron a la•
p9qUeftaa propiedad••• •ncuentra en que era muy marcada~ 
la dedgualdad 1ochl, cultural, politica y econt.úca1 y 
ant• •tal deaigualdad el Gobierno ae cruzaba de brazo•-
dejando que sus ciudadanos •• movieran en ol libre juego 
de aua desiguale• poderes patriJ10nial••·· porque la• doc 
trinas lib•raliotaa l• inspiraban tal actitud abstencio
nista. (45). 

Ant• la inquietud reinante, apareció un Decr~ 
to el 18 de diciembre de 1909 en donde ae ordenaba el re 
parto de •jidoa de acuerdo con la legialaci6n viq•nte,-
d,ndo1e lotea a loa jefea de familia en propiedad priva
da, siendo inajenable•, incmbargahlea e intransaiaiblee
en un t6raino de 10 aftoa, tal medida ac vi6 opacada en -
1u cuapliaiento por el inicio del 1DOvimiento armado de--
1910. 

11 deacontento reinante entre la al••• campe• 
1ina debido al probl .. a agrariO' exi1tente, fu6 la cauaa
detel'Jllinante de la Revolución Mexicana de 1910. 

l•ta dtuaci6n fu' aprovtJchada por don l'ran-
ciaco I. Madero, aa1 •l 5 octubre de 1910 proclllll& 1u -
plan de •san Luia• que a pe1ar de •er un plan .-inente-
aente político, puea sue pr .. i1a1 giraban principalaente 
alrededor del i ... de la •yo Reelecci6nª, encontró ~·-
ta.nte apoyo entre el cupelinado debido a laªdudoaa pro
..... agraria contenida en au articulo lo. y qu• con•i•
t!a en lo 1iquient•1 

•Abu•ando de la L•Y d• Terr•no• Baldio1 nuae
ro1oa pequeftoa propietarioa, en au aayor!a in 
d19ena1, han 1ido deapojados de 1u1 terreno•• 
por acu•rdo de la Secretaría de Fomento o por 

(45) Ch6vez Padr6n, Martha. Opus. citada P69. 265. 



fallos de loa tribun~les de la Repüblica: --
siendo de toda justicia reatituir a sus anti-
9\108 poaaedores loa terrenos de los que ne lea 
deapoj6 de un modo arbitrario, se declaran---
1ujeto1 a roviai6n tales disposiciones y fa-
lloe, y se lea exigir! a quienes loo adquirie 
ron de un modo tan inmoral o a sus herederos, 
que los restituyan a ~ua prlmitivoo propieta
rios, a quienes pagar6n tambi6n una indemni-
zaci6n por los perjuicios sufridos. (46). 

Con anterioridad mencioné que la promesa agra 
ria hecha por Madero, era dudoua, 6ato eo debido a que-
no era po¡iblG reCili.&az:la, pues no habla inovaci6n de au 
toi:idadee judiciales y menos una lt!giolaci6n adacuada, -
siguiendo las c<X!lunidades agrarias con "u incapacidad--
jurídica pan poaeior. 

Ante tal incWl\pli.miento no levanta en armae-
Bmiliano Zapata, el caudillo ddl Sur, hombre inculto que 
habla sufrido en caruie propia al despojo de aua tierras, 
emitiendo el 28 de noviombrc do 1911 el "Plan de Ayala". 

:n dic.~o Plan, Zapata, pedla la reatituci6n-
de ejido• para loe puebloa o ciudadanos, que hubiesen -
sido despojados, y quo pudieren acreditar sus propicda-
de11 taabi6n pedia el fraccionamiento de loe latifundios 
no de todos ellos, pues consideraba que eran necesarios
para la aubaiatencia de loa pueblos. Y para aquellos que 
ae opu1ieran al plan, pedia la confiacaci6n de sua pro-
piedades. (47). 

Martha ChAvez P, conaidera que •1a parte medu 
lar de 6ste plan se ubica en la petición de tribunales -
eapecializadoa para la materia agraria, porque implicó-
una legialaci6n también especializada y que aimboliz6 -
desde el 28 de noviembre de 1911, la verdadera Revolu--
ci6n•. (48). 

Con poBtf'rinrid11rl a htaiR def!avenencil'IR, el--

(46) Pabila, Manuel. Opus citada. P,g, 209. 
(47) Idea. 214. 

(48) ChAvez Padrón, Martha. Opu1 citada. P&g. 275. 



12 de dicieabre de 1914, don Venuatiano carranza, .. it•
au Plan de Veracruz, en el cual prc.ete •1eyea agrariaa
que favorezcan la fon1aci6n de la pequefta propiedad, di
aolviendo loa latifundios y reatituyendo a loa pueblo1-
laa tierraa de que fueron injustamente privadoa, mejoran 
do la condición del pe6n ruralM. (49), 

En eueplilniento de 6ata prcne1a, don Venustia 
no carranza, dict6 la primera ley agraria del pa!s el 6-
de enero de 1915, mejor conocida co.o la IAy de Bjidoa.
Oe mucha importancia, debido a la función econóaica y 10 

cial que trae con1i90 el procurar restituir laa propie-
dadea comunal•• y ejidalea perteneciente1 a loa puebloa: 
(SO). 

Sa de mucha importancia hacer notar que duran 
te la Revolución Mexicana predc:ainaron doa criterio• con 
reapecto a la or9ani:uci6n dti la t'lnencia do la tiorra,• 
por un lado loa caudillos norteftoa daban preferencia a-
la P9<1Uefta propiedad, mientraa que loa caudillo• del eur 
preferían la organizaci6n ejidal o comunal de laa tie--
rraa. 

D).- L6 f80fllD61? AGRJiCQLA y GAIAPIMA 111 IL-
MfXJco C<lfTIMl'OJW!I() • 

Lo• ideales que motivaron la lucha araada de-
1910, •• vieron crietalizados en la Conatituci6n Políti
ca Mexicana del 5 de febrero de 1917. 

11 articulo 27 de dicha Con1tituci6n, •conai• 
dera el probl ... agrario en todo• aua aapectoa, y trata
d• reaolverlo1 por aedio de principio• general•• que ha
brin de aervir de nora.a para la rediatribuci6n del 1uelo 
agrario mexicano y el futuro equilibrio de la propiedad• 
r61tic::a. (51). 

Ea evidente el hecho '-'• que en la mencionada
conatituci6n •• establece un juat~ equilibrio entre la--

· forma de or9anizaci6n de la propied~d ejidal y la peque• 

(49) Ver Proyecto de Ley Agraria. F~ila, Manuel. Opus-
citada. P,9, 259. 

(SO) Id•. 



fta propiedad. 

Por lo que respecta a la pequefta propiedad,-
ya •ea agrícola o 9anadera, •e procura su deaarrollo es
tableciendo, para ella un respeto absoluto con grado de
garantía individual. 

De éate modo 1e realizar6 paulatinamente la-
tran1tonnaci6n de la economía agraria nacional, pues el
latifundio pa1arA a mano1 de lo• auténticoe pequenos pro 
pietario•, quienes a base de su esfuerzo y siguiendo los 
lineuaientos le9ale1 eatablecidoa, lograr&n una explota
ción •!a productiva de la tierra. 

De igual manera, y en grado 1uperlativo, los
ejidatarioa 1e hacen participes preferentemente de eae-
tran1lado de tierraa, debiao al paternalimno e•tatal que 
con b.llllftl!I legale11, busca mfljour el índi.ce de vida de -
••o• campeainoa, a trav6s del reparto y cultivo organi-
zado de 101 ejidos. 

Actualllente la pequefta propiedad e•t' enfren
t6ndo1e a una aituaci6n de extrema dificultad, puea ••t' 
911 juego •u exi•tencia, tal COlllO se encuentra eatableci
da en la Conatitución Política. 

lntre loa mdltiple1 ataque• de que han •ido-
objeto la pequefta propiedad, destacan por au predo.inio
la1 ll1U11ada1 ~invasione•"• hechos de car&cter eocial si• 
tuado1 totalaente al margen de la Ley, pues pisotean loa 
principio• funda.mentales que auatenta nue1tra Carta Mag
na en aateria de propiedad. 

Con•idero que es palpable la mala •ituaci6n-
en que vive el c .. pe1ino1 pero tllltl>iin es evidente que-
la •oluci6n del probl911& agrario que noa aqueja no •• -
re1olver6 convirtiendo a cada mexicano en terrateniente, 
•ino al contrario, la •oluci6n eatriba en una mejor or9a 
nizaci6n de la expl~taci6n del campo, combinando armóni
camente lo• f actore• de la producci6n y respetando lo•--
1 ineami entos legales eet~blecidoa. 



QJ?I'l'UL9 11. 

t.\ PBQYBll\ fROPIBPAD GNW?Hh 1W 1.6 COliSTITOCJOIJ DI 
lli7• Y H LA LEGI6Il!C10N AGRARIA VIGIN'tl. 

a).- Articulo 27 constitucional. 

b) • - Oc:creto del lo. de man~.o da 1937, quo -
crea las concesiones de Inafectabilidad Ganadera. 

e).- Re9l1a111ento Sobre Inafectabilidad Aqrico
la y Ganadera del 23 de septiembre de 19,B. 

d).- Ley de Reforma Agraria del 16 de ~ario. 
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CAPITULO II. 

•i.a PIQUERA PROPIE~D GANADERA EN L6 CONSTITUCION-
DE 1917 Y EN LA LEGISLACION AGRARIA VIGENTE." 

A).- ABTICULO 27 C~STITUCIONAL. 

De acuerdo con el estudio que me he propues-
to realizar, considero conveniente hacer, de manera sOllle 
ra, un recordatorio sobre la figura jurídica de la pro-
piedad. 

Aunque pare~ca fAcil querer encontrar con pr~ 
cisión el concepto que encierra la voz propiedad, por -
aer frecuente el uso que se le da en el 'mhito económico, 
aocial, cultural, forense, etc., sin embargo, ya en un -
plano efectivo hay dificultad para delimitar el signifi
cado q~e contieno. 

Loa jurisconsultos romanos dedicados al estu
dio de las formas ~el Derecho y cuyos conocimientos, ba
ae de la cultura forense, han sido recoqidoa por loa --
puebloe que heredaron ese acervo de aabiduría, y han de
aentra"ado el teaoro inagotable de loa principios que ea 
tablecieron loa antiguos para norinar la conducta aocial
del hOlllbre1 ain eabargo, y a pesar de haberse familiari
zado con loa conceptos jurídicos, por lo que toca al con 
capto de la propiedad, queda en pie saber exactamente--
cual ea la idea que se formaron sobre la mi .. a. 

Floria Margadant, estudioso del Derecho Roma
no, opina sobre oi loa romanos definieron el derecho de
propiedad y claraaente 11anifie1ta: "Las fuentes romana•
no noe proporcionan una definición del derecho de propie 
dad; ni siquiera uti liun una terminología uniforme para 
designar eee concepto - Encontramos el t~nnino de domi-
nium, de mancipiun y de propietae - pero los comentaris
tas condensaron el derecho de propiedad en la breve fór-
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•ulat ju• utendi, fruendi et abutendi•. (1). 

11 Licenciado Ignacio Burgoa sobre e•te ••un
to dicet •La fijación del concepto de propiedad, en gene 
ral, ha •ido una cue•ti6n dificil de solucionar. Laa de
finiciones que al reapecto •e han formulado, propiaaente 
no han toaado COfOO baao el eleu1onto asoncinl de la pro-
piedad en general, •ino que han partido de la eatiaaci6n 
de las conancuenciaa jurldicu11 que de ella ••derivan•. 
( 2) • 

Los mismo• fil6aofoe han ooateni~o que no ••
f!cil dar una definición esencial de laa coaaa1 las defi 
nicion•• que conoc-.os por lo regular son s6lo doscripti 
va•r las cosas se definen comuraento por sus oaracteri•
tica• axterna• o por lou efecto~ que producen. 

Se llaaa definición noainal la que noa dice -
qu6 es la CO••• desentraftando el significado del voc-1>lo 
con el que H la nombra. 

Para lo• roaano•, el prototipo del derecho de 
propiedad fu6 la propiedad inmueble, loa tundoa. La atri 
buci6n de loa prt.eroa fundos se hizo en favor de loa -
pr U.ero• patres1 para •u•tantivar eaa situación juridica 
•• formó, ain eluda, la palabra •propiotaa•, pue1 la atri 
buc16n de la co1a, del tundo, 1e hacia • favor de la --
peraona que jur1dicaaente ae •ituaba priaero con reapec
to a aquel. Lo• fundo• que H repartieron en la priaiti
va Jtcma. quedaron afecto• a loa priaeroa patre•. De ahi
que ae dijeraa •tundu• pro priua eat• (el fundo •• a fa
vor de quien e• priaero). 

DVIllCIQll MAL. 

La detinici6n real no• dice lo que •• la co-
aa en d. 

(l) Margadant s. Guillerwo F. Derecho Roa&no. lditorial
lafinge. M6xico 1965. P&g. 189. 

(2) Burgoa, Iqnacio. La• Garantla• Individual••· Bdito--
rial Porrua. s. A. M6xico 1968. P&g. 435. 
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Entre las definiciones de este tipo eet& la-
que con•idera al derecho de propiedad como: •Jus utendi, 
f~endi et abutendi•. 

Margadant dice que •abuti no aignificn en el
pre•ente caso abusar, sino disponer. De manera que el -
jue abutendi corresponde a la facultad de vender, rega-
lar, hipotecar, etc., el objeto del. derecho de propiedad 
y también a la posibilidad de consumirlo•. {3}. 

Al respecto, noa sigue diciendo Margadant, 
•no es sorprendente, por tanto, que el sistema de propie 
dad privada que encontramos en la Roma campesina de an-
t=s dv la victoria sobre Cartago fuera mAa sólido y abao 
luto que el sistema de propiedad de la Roma comerci.al y
financiera de siglos posteriores. Sin embargo, ni oiquio 
ra en tiempos de las XII tablas la propiedad privada de
lo• romanos estaba libre de rostr.icciones. En la época-
clAsica las restricciones se multiplicaron, y en tiempos 
del Bajo I•perio el ej~rcicio del derecho de propiedad,
estaba 1everamente llmi ta do como en la actualidad, o to
da v !a mh • • ( 4 ) . 

Sobre el origen de la incorrecta interpreta-
ci6n del vocablo •abutcndi"de la definición clásica del
derecho de propiedad, el autor antes citado dice: 

MLa L~yenda de la "propiedad romana absoluta" 
naci6 en la Revolución Franceea. Precisamente fué en 6a
ta 6poca cuando se quiso liberar a la propiedad de todas 
la1 re•triccione1 que el feudalismo le hab!a U.puesto, y 
as! 1e explica que los escritorc1 pol1tico-jurtdicoa pro 
pagaran la idea de que •u meta, una propiedad libre de -
trabas, 1610 significaba un regreso a la venerable tradi 
ci6n rOllana. La admiraci6n tan incondicional a pereona1-
o 6poca•, generalmente, se apoya en un fondo de ignoran
cia•, (5). 

El Licenciado Ignacio Burgoa, da una defini-
.ci6n formal al decir que "la propiedad s~ revela como un 

(3). Margadant S.Guillermo F. Opus citada PAg. 189. 
(4). Idem. PAg. 190. 
(S}. Idem. PAg. 191. 
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~odo o afectación jur!dica de una coaa a un eujeto, ---
bien aea 6ate f!aico o moral, privado o póblico". (6).-
•ta idea de propiedad, dice, üvoca la de imputación de -
un bien a una persona-. 

Quede pues establecido que, si el derecho de
propiedad es afectación jur1dica, éste concepto do afecta 
ci6n ea genérico, porque en 61 caben otros conceptos de
la mi81Nl categor1a, como son: el uso y el dinfrute, y no 
a6lo la disposición. Por lo qu~ ea átil mencionar 0ste-
concepto en la definición del derecho de propiedad, COllDO 

diferencia especificar pues la diapoaici6n ea la caracto 
r!etica del derecho de propiedad, que no puadc omitirae
ain que provoque confusión mental. 

La propiedad privada, nos die• el Licenciado
Burgoa, •preaenta pri.Jnordial.aente dos aapectoa, a eaber
como derecho civil aubjetivo y como derecho pdblico sub
jetivo. En el primer ca.o la propiedad ae revela como un 
derecho que se ubica en las relacione& jurídicas priva-
das. En su aspecto puramente civil: la propiedad ea un-= 
derecho subjetivo que •e hace valer frente a peraonaa •i 
tuadas en la mia111a posición juridica quo aqu,lla en que
se encuentra au titular•. (7). 

CO&lllO derecho pdblico aubjetivo la propiedad -
privada ae encuentra en un plano totalmente di1tinto al
de laa relacione• juridicaa privadaa1 • en 6at• aentido, 
dice Burgoa, la propiedad privada se erige en el conte-
nido de una poteatad jurldica, fruto de una relación --
exi•tente entre el gobernado, por un lado, y el latado-
y aua autoridad•• por el otro. Ante eae derecho aubjeti
vo pdblico, cuyo contenido •• la propiedad privada, ti.
nen a •U cargo la obligación correlativa que eatriba en
una abatenci6n, e• decir, en aawair una actitud de rea-
peto, de no vulneración, de no ejecutar acto leeivo algu 
no•. (B). 

El derecho de propiedad privada quedó inclu!-

(6). Burgoa, Ignacio. Opus citada. P&g. 436. 
(7). Idm. P6g. 439. 
(8). Id•. P&g. 441. 
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do en el articulo 27 de nuestra constitución, y qued6--
convertido de 6ete modo en un derecho póblico subjetivo
del individuo frente a loa poderes pOblicoa. 

Indudablemente, al quedar inser.to el aarecho
de propiedad privada en la Conatituci6n, se lo ha c¡ueri
do dar cierta protección frente a la acción de laa Auto
ridades estataleo. La Constitución otorga garantías, se
guridades a loe derechoe que ella entablece; ea por 6eto 
que el derecho de propiedad queda garantizado. 

F.l Derecho d~ propie~ad queda comprendido en
nueatra Ley Fundamental en el Capitulo primero que se in 
titula •0o las Garantías Individuales". Pero nos encon-
tramos que en el articulo 27 no sólo se contienen garan
tias individuales, sino también laa que so denominan ga
rant!aa socialeo. 

P1Jli!C19N SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

La tésis católica sobre el tema de la función 
~ocial de la propiedad fu~ e~ueeta por el Pap~ Ju~n --
XXIII, en su encíclica •Matcr et Magietra• en el ano de-
1961, y de la manera siguiente: "al derecho de propiedad 
privada sobre los bieneo, le es intrínsecamente inheren
te una función social. En efecto, en el plan de la crea
ción, loa bienes de ln tierra cat~n dcstin~doo, ante to
do, para el digno ouetento de todoB los seres hwnanos •.. 
En nuestro tiempo, tanto el Estado como las entidades de 
derecho pablico han extendido y siguen extendiendo el -
c&111po de su presencia e iniciativa; pero no por esto ha
deaaparecido, como algunos erroneamente se inclinan a -
pensar, la raz6n de ser de la función social de la propio 
dad privada, puesto· que ella surge de la naturaleza .U.a
ma del derecho de propiedad•. (9). 

El Licenciado don Ignacio Burgoa, explica có
mo se entiende en nuestro Derecho Constitucional la no-
ci6n de función social de la propiedad: "La idea de obli 
gaci6n pQblica individual concebida por Duguit, dice, se 

(9). S.S. Juan XXIII. Encíclica: Mater et Magistra. Edi
torial La Prensa. Pág. 43. 
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ha planado en efecto en el articulo 27 Con•titucional,
que conaidera a la propiedad privada, a la vez que C<l90-
un derecho póblico individual par~ •U titular, caao una
funci6n aocial, con el correapondiente d4lber de utilizar 
la o .. plearla para el bien general•. Y ampliando•'•'• 
ta idea expresa1 •parece ner qu~ nuestra actual IAy su-
pr .. a, junto a lo• der~cboa fundamontale• del individuo
º garantías individualee, adopta el concepto correlativo 
o sea, el de obligacionos individualo~ póblice~, que tie 
no la i.Jllplicaci6n opuoeta a l& do ~der@cho~ públicoa in
dividuales". La obligación pública indi viduaü dEJl.'lconoci
da en la Conati tuci6n de 5 7, eli! aquélla que el ?tetado -
iDlpone al individuo, 1ü sujeto, conl!ltritiéndolo a obrar-
o a hacer uno de aiu11 b.iene11 en lMllneficio do 111 nociodad
Rn uto Hntido podc=oo deci.r quo h obligaci6n póblica
individual na el raveruo del dorecho cor-rulativo en tér
minos abntractoa y qll• d el Estado, por Medio del ordcm 
Conatitucional, ha concedido en fnvor del individuo de
terein111daa garantiae,cuyo ejercicio y reapeto son incUn
peneables para el denonvolviaiento de la pitr1onalidad hu 
aana, tl'dlbi6n lo ha i.Jrlpue1to el deber, en •lgunos caaoa, 
de utilizar esas garant1aa en beneficio de la colectivi
dad a que ~rtenece•. 

Expuesto lo anterior, podeu:ios decir que, en-
la función aocial de la propiedad hay don aa~ctoe1 uno-
81.lbjetivo por lo que ve al sujeto del dorecho de propie
dadt otro objetivo por lo que toca al objeto de •~e dero 
cho. 

Por lo que atane al anpecto aubjetivo, Gn po
caa palabras, al propietario de un bion, no 1610 deb•--
coaportarae cosno un eujoto pasivo, aoportando una O:Oliga 
ci6n t.pue1ta a c~uaa d• nu aituaci6n social COlllO auje·
t.o de un derecho, •Ji.no que, cano •administrador", de.be-
transferir la utilidad que ae pueda sacar de ase bien a-
101 d•'•· 

Por lo que ae refiere al aepecto objetivo de
la funci6n aocial de la propiedad, el derecho de propie
dad illlplica objetos de apropiación. El derecho de propi1. 
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dad por su naturaleza no es egoista, sino altruista: --
tiende a pasar a su destino de satisfacer necesidades, -
por medio de sus objetos, que BA su meta final. 

A la propiedad privada, plasmada en el artic~ 
lo 27 de nuestra Constitución, considerada como derecho
p(lblico individual para uu titular, 9C lo ha caractei:iza 
do atribuyéndole una función social: ea decir, que sea-
utilizada para el biun <H.>neral. De cota manera nuestra-·· 
Constitución fija la nupcrficic máxima do la propiedad -
rural para el ponible dcsemp1dlo Je la función nocial a -
que esta destinada, t~nto i~r lo que toe~ al sujeto titu 
lac del derecho, pl'\n1 qut.· con nu;; cap.1cidadc!J pcnionaies 
obtenga do su propiedad los 9aliRf~cloree nece~arion pa
ra al y para loa dt.'1T1ti~1, en l:~ proporci6:-1 ele BUG pouibili 
da.des fit11cas. Y po1· lo que concierno ¡ll 0bjeto, oc aata 
bleció un promedio mAximo de .fJUpcrflde, la ~1uficientc--

para extraer satisfactoreo, oegún la capacidad del titu
lar del derecho, d~11dolc 1<1 oportunidad de C\lmplir con -
la función nodal que se lt> encomend6 por su cnUdad dc
propictario. De acuerdo con cnta función social se ha -
garl!ntizado nu derecho ,ü propicU1rio por la Consti tu--
ci6n; la función social de la propiedad es la baoe de la 
garantia otorgada al titular de ese dcr~cho. 

En sintcsia, el articulo 27 Constitucional,-
expresil que la propiedad de lau tiez.TM> y 119uas compren
didas dentro de los limitao cid t!•rritorio nacional, co
rresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenitlo 
y tiene el ,ierecho de transmitir el Jominio de ellas a -
los particularea, connt ituyendo la propiedad privada. r.a 
tendencia, tu~ la creac16n de la propiedad privada deri
vada a dominio directo ch< los particulares, bi\aándose--·
en la función social, pu1•11 (istá moder.lda por el intcrés
pl1blico; limitada por l.a expropiación y roc3ulada por el
principio de juatida socilll distribuU'!a. 

I..A PEQUE AA ~DAD GANADERA. 

Originariamente ee nenaló en la fracción XVII 
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del articulo 27 Conetitucional, que en lae legislatura•
de los Eatados deberla promulgarse leyes para senalar el 
máximo de la propiedad privada, y a la vez fijar las nor 
mas fundamentales para el fracionamionto de los exceden
tes. Desgraciadamente esto no fu6 comprendido por los -
gobernantes de las ontidades federativan, puea muchos de 
ellos, atendiendo a las presiones de la ariatocracia te
rritorial, permitieron que sufl poderes leginlat.ivo11, oe
f'lalaran como propiedad mAxima, verdadcrofl latifundioa.-
El desconcierto que provot-o 1.1 diaparid.'ld en la ti jación 
de la pequena propiedad ante ia lc9i.111.nci6n contradicto
ria, provocó la modi fic.,ción dtll artici1lo vigésimo aépti 
mo Conatitucio:-.:ü püi:"ñ fmlc.rali:r.ar ln extensión de la p-a 
quef'la propiedad, perdiéndose un buen principi.o que el -
Constituyente senal6 y que algún dí.a volverá a regir loe 
máximos de la extensión sueceptible de uor poaoida por--· 
una ~6la persona, y que deberán ser establecidos eu cada 
entidad fadcr~tiva, considerando doa factorea esenciales 
para establecer la dimensión de la pcquef'\a propiedad; la 
disponibilidad de recurnaty la presión demográfica. 

En ol párrafo tercero del articulo vig~eimo-
eéptimo constitucional, ee eetablece el reopeto absoluto 
a la pequef'\a propiedad, y en bate propio articulo se man 
da que se dicten las medidas necesarias para el desarro
llo de la misma. En etJte punto se encuentra un problema
de interp.retación pues la Constitución consigna el respe 
to a la pequef'\a propiedad pero no la define. Ahora bien, 
qué debe enttnderse por pequena propiedad?. 

En el lenguaje comtln no se designa como peque 
f'\o propietario al jornalero, ni siquiera a quien se en-
cuentra en una posición económica setneJante a la del jor 
nalero, sino a personas que gozan de cierto b.leneotar; -
en otras palabras el pequcno propietario es una persona·· 
que está social y econ6cnicamente a un nivel superior al
que ocupa el jo.rnalero. En realidad el concepto de peque 
na propiedad no es mat~atico, sino social. La pequena-
propiedad est! condicionada por la productividad de la-
tierra en relación con los fines sociales que se persi--
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guen de ella1 o 1ea la subsistencia. 

De las anterior•• observaciones, se llega a-
la concluni6n de que la pequena propiedad es "la exten-
ai6n de tierra suficiente para satisfacer las necesida-
des de una fuilia cupenina df.11 la clal!le media", (10). 

El artículo 27 Consti.tucional, en su p!rrafo
tercero, al hablar de la dotación a ejidos, exige un res 
peto abisoluto a la pequona propi.edad "agdcola en oxplo
taclón •, ain considar~r la in~fectabilidad ganadera: pe
ro ta.m.bi6n el mi&m0 Ordenamiento on su fracción XV. de-
tarmina 1011 iÚl\1tu de lit pequena propiedad eatablecien
do: •r..aa Comi1iones Mixtaa, len Gobiernos Loca16E y laa
dem.61 autoridades encargadas do las tramitacionoa agra-
ria1, no podrAn afectnr en ningún caso, l~ pequena pro-
piedad agrícola o ganadera en explotaciónr e incurrirán
en roepen1abilidad, por violaciones a 1~ ConAtitución, -
en caoo de conc•d•r dotaciones qu• la afecton". 

Se aprecia que en ol p~rrafo tercero, del ar
ticulo 27 Constitucional, no ne haco mención a la peque
ñG propiedad ganadera, en tanto qu~ en la fracción xv,-. 
p6rrafo primero, 1i lo hace: on realidad debe entender~ 
11e que la Constitución establecu ol r•apoto a la peque--
1\a propiedad entendida en el sentido amplio; o sea toda
propiedad que ettti d@l'!tinacla al vultivo o a trabajos co
nucos con la agricultura, y que son propios del campo, y 
ademAo eatA en explotación. Entendiéndone por propiedad
ganadera, toda aquella propiedad dadicadl!I a la cria, en
gorda o •ejoramiento de ganl!ldo, es decir, relacionado11-
con trabajos industriales conexos con la ganadería. 

En el miamo párrafo pri1nero de la fracción 
XV ae determina l!'l respeto a la propiedad en nu:6n de eu 
destino al considerar que la p.quena propiedad agrícola
º garui.dera on explotación, no se podr~ afectar en ning~n 
c1uo; de lo anterior se desprende (,JUe la pequel'ia propie
dad para que sea respetada debe de estar destinada a la
agricul tura o a la ganadería y debe estar en explotación; 

(10). M•ndieta y Nul'iez, Lucio. Bl Sistema Agrario Cona-
titucional. ~ditorial Porrua. s. A. México 1966.-
PA,¡. 89, 
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o sea que el respeto a la pequena propiedad se establece 
no e6lo por su extensión, sino tambi6n por la función so 
cial que desempena: si no cumple esa función, el respoto 
no tiene razón de ser. 

Respecto a la "explotación" ~eta debe debe de 
ser permanente para que la superficie agrícola o ganade
ra sea inafectable. 

En el párrafo quinto de la fracción XV se es
tablece que: 

"Se considerará pequena propiedad ganadera la 
que no exceda de la superficie necesaria para mantener-
hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ga 
nado menor en los ténninoo que fije la Ley, da acuerdo -
con la capacidad forrajera de los terrenos". 

De esta manera la pequcna propiedad ganadera, 
tiene un limite establecido, no por la extensión sino--
por capacidad teniendo el pequeno propietario en sus ma
nos, la posibilidad de crear una unidad que permita la-
existencia de 11n buen nómero de qanado, en todas auo ª"
pecies. 

En el párrafo sexto, de la fracción referida, 
se establece que "cuando debido a obras de riego, drena
je o cualesquiera otras ejecutadas por loe duenos o po-
seedores de una pequena propiedad a la que se le haya ex 
pedido certificado de inafcctabilidad, se mejore la cali 
dad de sus tierras para la explotación agrícola o ganade 
ra de que se trate, tal propiedad no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias, aún cuando en virtud de las mejo
ras se rebasen los limites máximos sel'laladoa por esta -
fracción, siempre que se reunan los requisitos que fije
la Ley". 

Más adelante, trataremos con mayor profundi-
dad lo referente a la pequena propiedad ganadera, cuando 
~oque la legislación vigente, que a partir de las basea
~onstitucionales, la rigen. 

Sólo senalaré, que la pequena propiedad gana-



dera ha sido roilearl~ de múltipleii cot"re.·cionf?s legales,
po; considerar que la existencia de una ganaderia abunda 
te, es sumamente importante para los destinos del pala.
Pues M6xico es un pal~ que tiene una riqueza ganadera 
considerable, tanto en lo privado como en lo ejidal. 

B).- DECRETO DEL l2..:._DE 11/\RZQ DE 1937 QUE 
CREA L.!\S CONCESIONES DE INAFECTADILIDAD GANADEH~. 

Vigunte el pcimer Código Agrario existente en 
el país (22 de marzo de 1934), el Presidente Conatitucio 
nal General L.\ za ro Cárdenas, por medio d(~ Decreto del !,o. 
de marzo de 1937, dict6 ciertas modificaciones tendien-
tes ~ proteger a la industria y~naJera que AC hallaba en 
grave crisis: porque loa ganaderoB no ejidalcs se nega-
ban a realizar cul<iq\1ier inversión complementaria en sus 
ganader1as, temiendo a las afectaciones ugrarias. 

Al Presidente C!rdcn<H;, no se le pudo haber-
tomado como un enemigo de la Reformé\ Agraria por la expe 
dici6n de ese Decreto, pero a tomar esta resolución se
vi6 obligado, ya que, est<'1ba consciente de la realidad-
del problema ganadero que se vivía en aquella época, y -
al cuDl er~ neceaario poner remedio. Era tan clara au -
visión, que sus ideas quedaron plasmadas en la exposi--
ción de motivos que acampanó al Decreto, y que a la le-
tra dice: 

Considerando: 
"Que la conservación y el incremento de la r,!. 
queza yanadera, no sólo como parte de la ri-
queza póblica que por imperativo constitucio
nal el Entado debe conservar y distribuir de
modo razonable, sino tnmbi.f.n como fuente de-
prod•1cci6n que al ensancharse permitirá a las 
clases populares mejorar sus condiciones de-
vida, debe considerarse digna de la atenci6n
y protección especial que merece. 
Que las condiciones de que debe rodearse a la 
ganaderla mexicana han de ser tales que le 
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permitan aprovecharse de la demanda extranje
ra para exportar sin que ollo implique encare 
cimiento de sus productos en los morcados na
cionales, ni mucho menos deapoblaci6n de las
fincas destinadas a la ganadería, porque con
ello, a cambio de una ganancia inmediata para 
los propietarion, se lesiona ol inter6s de la 
mayoría y Re menoscaba una riqueza de lenta-
reposición. 

Que es deseable que se multipliquen en el --
país las unidades pecuarias, pobladas por to
das las especies susceptibles de ventajosa re 
producción, cuyao proporciones no bajen del-
limite que les permita ser costeable, ni exce 
da del que lea separa del acaparamiento exce
sivo del monopolio. 

Que por definición, la ganadería es al mismo
tiempo un derivado y un complemento de la --
agricultura; la existencia de ganado supone-
la seguridad de contar con terrenos pantales
suficientes, bien que produzcan expontaneamen 
te los forrajes o quo requieran irrigación y
cultivo para reproducirlos: 

Que este es el problema de las negociaciones
ganaderas que necesitan seguridad, por lo me
nos en un ciclo de 25 anos que es bastante pa 
ra recuperar el capital invertido, de que sua 
pastales han de permanecer formando parte de
la negociación; puesto que de otro modo resul 
taria imposible toda explotación ganadera; 

Que al estimularse el desarrollo de la indus
tria ganadera, ya podr!n aprovecharse en las
costas, en las fronteras y otras regiones, -
las grandes extensiones del País que hoy no -
son aprovechadas ni en la agricultura ni en -
la ganadería, y que se encuentran completarnen 
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te deshabitadas; 

Que no deba entenderse sin embargo que sea--
l!cito anteponer la conacrvación de la •Janade 
ria a la satisfacción de las necesidades agra 
rias de los núcleoR de población, la cual se
funda en dinposiciones cona ti tucionalen cate
góricas y rcrnpondc a ur 'Jenciaa primordiales-
del pueblo, las que deberán ser satisfechas-
sea ~on tierras susceptibloíl de cultivo, bien 
con terrenos aptos para el desarrollo de la -
ganadería; 

Que es preciso coordinar el cumplimiento de-
las leyes agrarias y la conservación y fomen
to de la ganadcria para lo cual precisa adop
tar un criterio que permita a la vez proee--
guir el programa de dotaciones ejidales y fo
mentar la economía pecuaria del país: y ese-
criterio no puede ser otro que el de otorgar-
se concesiones de inafectabilidacl sólo en --
quellas zonas en que las necesidades agrarias 
de los pueblos hayan sido totalmente satisfe
chas, o en donde no exista población con dere 
cho a ejidos, o en los canos en que teniendo
en consideración los poblados que scnale el-
cenoo de población óltimame~te levantado como 
con derecho a ejidos, puedan satisfacer sus-
necesidades de tierra sin ml;noscabo de lLl au 
torizacion de inafectabi lidad que se otorgue
ª la explotación ganadera, y únicamente por-
cuanto a las ~xtensionc~1 que sean suficientes 
para mantener, según las distintas condicio-
nes geográficas, agrológicas y zootécnicas-
en límites de coateabilidad la explotación en 
su etapa inicial, para obligar a lo~ propieta 
ríos a progresaL· aumentando el nümero de ca-
bezas de sus qa:i.1derias a base de obras que-
mejoren la producción de la tierra". (11). 

(11). Fabila, Manuel. Cinco Siglos de Legislación Agra-
ria. México. 1941. Pág. 



En tal virtud, el decreto que comentamos ana
dió al Código Agrario de 1934, el artículo 52 bis, en el 
~Jal se declarab~n inafectables, por la via de dotaci6n
y a petición de parte interesada, las tierras destinadas 
a la aganader!a, bajo las condiciones si9uiantes1 

a),- Que la negociación ganadera tuviera un-
pie no inferior a 500 cabezi'\s de ganado mayor, si no son 
lecheras, o de 300 cabezas si lo son: o eu P.qUivalcnte -
en ganado menor. 

b) .- Que el terreno sea propiedad del ganade-
ro: 

c} .- Que eat~n satisfechas las necesidades -
agrarias de la zona o que en un radio de siete kilómetro 
haya tierras disponibles para satisfacerlas; 

d) .- Que si no se satisface este requisito, -
el propietario se comprometa a comprar otros terrenos en 
favor de los ejidatarios para librarse as!, de la afecta 
ci6n. (m~todo de permuta). El mínimo de la extensión res 
p~tahl~ fu~ ser.alado en 300 hEct~reas en las tierras más 
feraces y 50 mil en las desértigas por un plazo no mayor 
de 25 anos. 

El C6digo Agrario, promulgado el 23 de sep--
tietnbre de 1940, conservó la misma tendencia, en cuanto
ª las concesiones de inafectabilidad ganadera se refiere 
pues las incluy6 en un capitulo especial. 

De esta manera, dichas concesiones fueron con 
servadas hasta que llegamos a la nueva Ley Agraria la -
cual veremos m!s adelante. 

Para determinar la extensión inafectable, se
gdn éste decreto, es fundamental tomar en cuenta el !ndi 
ce de aridez de los predios: obteniendo dichos índice,al 
considerar los factores agrológicos, hidrológicos y cli
matológicos, así como el nómero, ubicación y capacidad -
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de los aguajes existentes. 

Si e~ ~edificado el indice de aridez de las-
tierras, y tal modificación no es debida a obrae cons--
tru!das por el propietario del predio, ae tendr& como -
consecuencia la derogación del decreto que haya estable
cido la inafectabilidad de que se trate. 

Tambi6n en al decreto objeto de 6ste estudio, 
se establece lo que puede ser una prerrogativa más en f~ 
vor de los propietarios de predios ganaderos, al conside 
rar la imposibilidad de explotación, por parte de los -
pueblo3 que fueren benefici~doñ Hñ sus neceoidadea agra
rias con las tierras que estén en explotación ganaderar
siendo necesario que concurra~ lns condiciones siguien-
tes 1 

a).- Que dichas &reas de explotación ganadera 
est6n totalJllente cubiertas de ganado. 

b) .- Que loa Bancos Naciones de Crédito Agri
col& y Ejidal no estuvieren capacitados para refaccio--
nar a los nOcleo& d• población oo~ados, para llenar de-
inmediato loa terrenos propios para la ganaderia. 

Estas consideraciones toaian en cuenta, un fin 
inmediato fund&111ental1 el de evitar una disminución en-
la capacidad productiva de las zonas afectadas por proce 
dimientos de dotación agraria. 

La prerrogativa que se e•tablece en favor de
las explotaciones ganaderas, ya satisfechos loa requisi
tos anteriores, con•iste en el hecho áe poder mantener-
en los terrenos afectado• todo el ganado que en ellos se 
encuentre, por el término de uno a tres anos, para evi-
tar as! el remate del ganado a precios antieconánicos. 

Existe una obligación que se desprende en coa 
traposición a este derecho y consiste en pagar, a manera 
de compensación por el uso del terreno ejidal ocupado,-
un porcentaje de crias que B! fijarA de acuerdo con el-· 
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reglamento respectivo. 

Considero conveniente, en virtud de que con-
posterioridad ya no tocaré el tema de los decretoa canee 
si6n, dejar aclarado lo que el reglamento respectivo, -
que en éste caso lo es el de Inafectabilidad Agrícola y
Ganadera de 1948, establece por lo que se refiere al por 
centaje de crias mencionado con antelación. 

El Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y-
Ganadera de 1948 establece, en su articulo 73 fracción-
III, como una obligación de los concesionarios, entregar 
anualmente un porcentaJe de crias de ganado, para su --
distribución entre los núcleos ejidales por el Departa-
mento Agrario (hoy Secretaría de la Reforma Agraria).•
Los porcentajes establecidos son los siguientes: 

a).- Las ganaderías que tengan menos de dos-
anos de establecidas, el medio por ciento de ganado mayor 
y el uno por ciento de ganado menor. 

b).- Las ganaderías que tengan m6s de dos --
anos y menos de cinco, el uno por ciento de ganado mayor 
y el tres por ciento de ganado ~enor. 

c).- De cinco anos en adelante, entregarán el 
dos por ciento de crias de ganado mayor y el cinco por-
ciento de ganado menor. 

El ganado que se entregue debe ser bien desa
rrolado, mayor de un ano y en buenas condiciones de aa-
lud y aptitud zootécnica. 

Se exceptuarán de est~ disposición las criaa
de ganado porcino, s1empre que su explotación se haga -
por sistema distinto del pastoreo. 

Es indudable, que estas concesiones no perma
nentes de inafectabilidad ganadera respondieron a necesi 
dades imperiosas para que la ganadería no terminara ----
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arruinada. El PreR1dentc Cárdenas, comprendió el alean-
ce de ésta medida y, sin duda, ~ambién comprendió la --
"i.rregularid1'd" que reprPHentaba con respecto al texto-
constitucional de 1917: pero a pesar de ello, laR cir--
cunatancias apremiaban: y ésto ea tan cierto, que loa re 
glmenes presidenciales posteriores siguieron conservando 
a dicha Inetitucion como algo necesario para el sosteni
miento de la economía. 

Los re:iul tado1.1 que se obtuvieron con dichas-
concesiones, vistos desde el punto de vista económico, se 
pueden considerar como natiafaclorios. 

Pero en evidente que la situación demográfica 
que vive nuestro país es de una incidencia domaRiado ele 
vada, esto hace pensar en favor de la existencia de las
concesiones ganaderas porque a pesar del bajo conaumo--
de carne por parte del pueblo mexicano, laR exigencias-
existentes, no son cubiertas por nuestra ganadería en -
los renglones de los pequeílos propietarios y ejidos; por 
lo tanto la existencia de las concesiones ganaderas, con 
tribuyen también de manera directa a resolver el proble-
UlO t 

También es de mucha importancia para nuestra
economia la exportación ganadera: realizada proferente-
mente, por su situación de vecindad con loa E.E.U.U., -
por los Estados fronterizos del norte. Dicha exportación 
exige cantidad y sobre todo calidad, requisitos que son
cumplidos, dado su potencial económico por las explota-
ciones ganaderas amparadas con inafcctabilidades tempera 
les. 

Desgraciadamente, lo que parece necesidad ab
soluta para nuestra ecanomi~, 3e presenta como una insti 
tución revestida de inconstitucionalidad y ant1conRtitu
cionalidad: sobre todo, dada la situación social y cconó 
mica que prevalece en el campo, ya no pueden seguir subs 
istiendo Jichas concesiones ganaderas. 
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Evidentemente las conceeiones de inafectabil.l 
dad temporal otorgadas para el desarrollo de la ganade-
r ia, son contraria6 a la Constitución que no reconoce en 
el ramo de la ganadería m!s que a la pequena propiedad y 
a lae unidades de explotación ejidal. 

No hay puea, en nuestra Carta Magna, ningún-
fundamento legal que autorice 1111 existencia; y 6stoe ha
propiciado como coneecuencia loa repetidos incidentes de 
inconstitucionalidad, hechos valer por laa partee que ae 
creen afectadan en sus intereses. 

L~~ concesione3 d~ inaféctabilidad ganadera-
han sido consideradas, por las organizaciones campeainas 
como un a!.mbolo de la •contra reforma agraria•r y se le
han senalado cano inconvenientes, entre otros, 101 que a 
continuación se 1eftalaa1 

1.- Las poblaciones campesinas del pa!a ae--
encuentran agitadaa por la existencia de dichas concesio 
nes, puea 6olo ven en ellas, privilegios exclusivos para 
terratenientes, en perjuicio de sus degradados intereaea. 

2.- La presencia en •l cuipo de grande• exten. 
sionea de tierras, formando loa •1atifundios legalea•,-
marcan una notoria desigualdad con relación a la poquena 
propi~dad y al minifundio ejidal. 

3.- Agudizan de manera grave el problema de-
la creciente falta de tierras para efectoa ejidales, pro 
piciando de esta •anera las llamada• invaaionee y, eobre 
todo, la despoblación del campo con la consecuencia 16gi 
ca de la baja producción agropecuaria. 

Es evidente, que tales situaciones fueron con 
aideradaa como hechos palpables de la realidad imperante 
en el agro mexicano, y por tal inotivo, en la nueva ~y-
Federal de Refonaa Agraria, ya no tienen cabida nuevoa-
Decretoa-Concesi6n de Inafectabilidad temporal para el-
ramo de la ganadería. El articulo So. transitorio de la
Ley Federal de la Reforma Agraria, al respecto dice lo--
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»Las concesianen Je inafcctabilidad ganadera
vigcntcB, autod.t.ucta~ conforme a las dinposi
ciones relativas del Código ~grario y el re-
glamento respectivo, continuarán rigiéndose-
por dichas disposiciones hanta el término del 
periodo por el que fueron concedidas; pero se 
r~ también causa de derogación total de dichas 
conceaionPs, el hecho de que sus titulares -
siembren o pernn tan que se niembrc en sus pre 
dios mariguana, amapola o cualquier otro eatu 
pefaciente w. 

Lae concesiones de inafectabilidad ganadera.
deben estar inacri tas durante el tiempo de su 
vigencia." 

Evidentemente las concesiones temporables de
inafectabi l idad ganad~ra han llegado al final de su exie 
tencia. 

El Licenciado Augusto G6mez Villanueva, cxtl
tular de la Secretaria de la P.efonna Aqraria, nos dice -
que en la actualidad, el número de concesiones de inafec 
tabilidad, "no lle<:,:1a a un número de cien" cerca de 800-
rnil hectAreas amparan esti\S concesiones y, por lo mismo, 
pronto, muy pronto, habrán de entrec;arse loa excedentes
ª los campAsinos, en la medida en que estas se vayan ven 
ciendo". ( 12) . 

C) .- REGLA.MENTO §OBRE INAFECTABILIDAD AGRICO
LA Y GANADERA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 191_8_. 

CONSIDE.~_ONES P~_AS FUNDAAENTAl.ES. 

Estdblece la ('onstitución, en su articulo 27-
fracci6n XV lo siguiente: 

(12). G6rnez Villanueva, Augusto. La Pol{tica Agraria del 
México de Hoy. Editorial Campesina. México 1973.-
Página 60. 



"Las Comisiones Mixtas, los Gobiernos Loca--
lcs y las dem~s autoridaden encargadas de laa 
tramit"-cionca «9rariatt, no poJrtin afectar, en 
ning6n caso, la pequ0fta propiedad agrícola o
ganadera en explot<1c.ión e incurrirán en respon 
aabilidad, pot· violiicionc!l a l,, Constitución, 
en caílo de conceder dotncionao que la afec--
ten". 

Con la protección que ne dá ~ la pequena pro
piedad, se establece algo asf como "un r<lyo paralizador; 
a fin de que ninguna autoridad ponga m21nos sobre ella. --
Pero las solas declaracinne~ hechag en la Ley ~o fueron
suficientes: no baat6 que la pcqucna propiedad agrícola
º ganadera fuera caracterizada con el epiteto •en explo
tación" para que fuera respetada, como lo pretendió el -
constituyente pennanente en el ano de 1933, al reformar
se el articulo 27 de la Ley Supr._a, adicionándole la -
fracción XV. En el transcurso del tiempo se ha comproba
do que el anatema Constitucional que contiene osa frac···· 
ción no ha sido suficiente para evitar que la pcquena -
propiedad rural sea afectada par,1 dotacione1J ejidales. 

De nada ha servido l~ amenaza de la inciden-
cia en responsabilidad por violaciones a la Constitución 
porque hoy como antes, pequenaa y pequcníaimaa propieda
des enuexplotación" han sido afectadau de hecho y de de
recho: De hecho, al ejecutarse los mandamientos presiden 
ciales dotatorios do tierras a los pobladoe,entregándo-
les tierras de pequenas propiedades no afectadas; de de
recho, cuando las mismas resoluciones presidenciales in
cluyen dentro de las superficies afectadas a peque~as -
propiedades. 

Para la mayor eficacia de la inafectabilidad
a la pequena propiedad agricola o ganadera, la propia -
Constitución ha instituido un istrumento denominado •cer 
tificado de inafectabilidad•: tal como consta en el pA-
rrafo tercero de la fracción XIV del articulo 27 consti
tucional, que a la letra dice: 

•Los duenos o poseedores de predios agricolas 



t> 9anl\deros en explotación, a lo!'! q\ic '!e h·'·Yl'.I 
expedido o en lo futuro ee expida, certifica
do de inaff:'ct~bilicad podrán pr0oiü0•1er el jui·
cio de amparo contra la privación o afecta--
ci6n agcaria ilegales de sus tierra9 y aguas: 

cuando fie presentó el proyecto de reformas ~l 

articulo y fracción indicados, con antelación, en la ex
posición de motivos hecha el día 5 de diciembre de 1946, 
pe decia1 

~Por lo que ee refiere a loo pequenoa propie
tarioo ea necesario, para que óetoa ne entreguen a un -
trabajo productivo, darles la seguridad de que una vez-
qtte su pequena propiedad ha sido declarada inafectable,
la Ley los proteja plenamente= (13). 

No basta pues, que la p~ena propiedad tenga 
tales o cuales medidas, ni que est6 en explotación, sino 
que, se necesita la declaratoria por parte de las Autori 
dadea eatatale1, de que en vista de que tal propiedad--
reune loa requisitos de Ley, debe de ser respetada y no
aer afectada para fines dotator!os. Tal declaratoria la
hace el Presidente de la República,COll'lO m!xima autoridad 
agraria, y él tiene que expedir un documento en el que-
certifique que tal propiedad es pequona e inafectable. 

El Jefe del Ejecutivo en la expouición do mo
tivos que presentó ante loa Representantes populares pa
ra adicionar el articulo 27 la fracci6n XIV, manifeata-
ba: 

•La poseei6n de certificados de inafectabili
dad en y debe 1Lr condi ci 6n necesaria para -
que se abra la via de amparo (que eo el medio 
m&s eficaz para la defena~ de la garantía de
la propiedad), ya que la expedición de aqué-
llos ea el reconocimiento de parte del Estado 
de que efectiva.mente ne trata de una auténti
ca pequen a propiedad". ( 14). 

(13). Diario de loa Debates. D!a 5 de diciembre de 1946. 
Ug.8 

(14) , Idesn. 
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El articulo 257 de la Ley Poderal de Reforma
Agraria, establece al reapecto que: "cualquier propieta
rio o poseedor Je predios rúaticon en las extensiones -
que sel'lala el articulo 249, que nsté en explotaci6n, tie 
ne derecho a obtener la declaración de i.nafectabilidad-
i' la expedición del certi fic,1do corresponrliente". 

REGI.J\MENTO DE INAFECTABIL! DAD GANADERA. 

Este Reglamento de Inafectabiliddd agrícola-
y Ganadera fué expedido el 23 de septiembre de 1948, --
siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación-
el dia 9 de octubre de 1948. 

En virtud de que el presente estudio est~ en
focado hacia la ganadería, sólo trataré de dicho regla-
mento, lo que a ella se refiere y, de manera principal-
se ver' la forma de obtención de los certificados de ina 
fectabilidad que la protegen. Hecha la anterior aclara-
ción, empecemos por ver lo que es una inafectabilidad ~
ganadera~ al reapecto el articulo 7o. de dicho Reglamen
to, nos dice 1 

•Es inafectabilidad qanadera la que se refie
re a tierras de agostadero o de monte bajo no 
susceptible de cultivo, dedicadas a la cria-
o engorda de ganado y que corresponden a la-
superficie necesaria para mantener hasta ---
quinientas cabezas de ganado mayor o su equi
valente en ganado menor, de acuerdo con la -
capacidad forrajera de los terrenoaw. 

Para una mejor comprensión, son tierras _de--
agostadero, aquellas que producen en fotma expontanea -
plantas forrajeras o vegetación silvestre cuyos retonos
pueden servir de al1mentaci6n al ganado. La siembra de-
pastos, no excluye a e~tas tierras de la clase de agosta 
deros. 

cuando la vegetación silvestre, arbustiva o--
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arbórea, que constit\Jycn el rnonle, <slcanza Jiámctros en
la base de su tronco h•rnta de dic7 centímetros, ne d0no
mind monte b~Jo: al c~c~der la vcqctüci6n ese di~metro-
conatituye el monte alto. 

D<? la definí ci6n de qanadcrf..'l dad« con antc-
rioridad, ee desprende otra consideración legal, que la
ampl1a; y consinte en que Jichan i11,1foctabilidadeR a6lo
ae otorgarán a los predios que Cílt6n dodicadoR a la pro
ducción, crian~a. ensorda o mcJoramicnto de cu~lquicra-
o cualesquiera de l.Js clase!; ele <J~nado que a continu11--
ci6n se mencionan, o de ,1mb<1H: 

a).- Ganado mayor, de las especies bovina o-
equina, comprendiendo esta última la asnal y mular; 

b) .- Ganado menor, de l~s especies ovina, ca
prina o porcina. 

En cuanto a su duración, las inafectabilida-
des pueden ser: 

a).- Inafectabilidadoa permanentes: las cua-
les amparan predios cuya extensión no sea mayor de cien
hect!reas de riego o su cquiv3lente en otras clases, o-
de la superficie necesaria para mantener hasta quinien-
taa cabezas de ganado mayor o su equivalente, en menor-
(art!culo 9o.). 

b).- Inafectabilidades temporales, que son:-
aquel.1.as cuya vigencia está limitada a un deterrninad0 -
plazo. (Artículo lOo.). 

c).- Inafectabilidades provisionales, las cua 
les tienen una duración de un aílo y solamente se conce-
den en favor de los predios qanadPros que van a ponerse
en explotación. Si ést.1 obllyación se cumple en el plazo 
seftalado, la inafectabilidad se convierte en permanente, 
si se trata de una pequen•\ propiedad, o se t.rcJ.nsforma en 
inafectabilidad t.empora 1 fJOr 2'1 a~os, si. es mayor. (ar-
tlculo llo). 
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El articulo 120. del mismo Reylamento de Ina
fectahilidad Agricola y Ganadera non indica que las ina
fectabilidades permanentes se conceden por medio de un-
acuerdo presidencial, y la manera de acreditarlas, se ha 
ce por medio del certificado correspondiente. En cuanto
ª las otras inafectabilidades, se otorgan mediante la ex 
pedici6n de un decreto-conccsi6n. 

Ordena el articulo 21 de dicho Reglamento, -
que •1ae solicitudes individuales de inafectabilidad --
agricola (o ganad~ra, pues los requisitos son los mismo~ 
deber'n preaentarse por triplicado ante el C. Jefe del-
Departamento Agrario (Hoy Secretaria de la Reforma --~
Agraria), por conducto de las delegaciones del ramo en-
las entidades federativas, y contendrAn": 

a).- Nombre canpleto, nacionalidad y domici-
lio del aolicitanter 

b),- Nombre del predio, su ubicación, superfi 
cie total, auperficiea parciales en las diferentes cla-
eee de tierrae, de acuerdo con laa denominaciones que ae 
ftale el articulo lo. de este reglamento, y edificios y-
obras importantes que c0111prenda: 

e).- Información de ei el predio provi~ne de
alg11n fraccionamiento, o •i es pequefta propiedad de ori
gen. En eate óltimo caao, indicar el nombre de loa anti
guoa propietarioa y la fecha en que ae hizo el cambio--
de dcainio: 

d).- Explotación a que se dedica el predio1 

e).- En el caso en que el predio sea un exce
dente de alguna afectaci6n provisional o definitiva, in
formación respecto de los poblados que lo hayan afectado 
y, si alguno de loa mandamientos o resoluciones respecti 
vas aeftala, expresamente, al predio como inafectable, ci 
tar la fecha de su publicación y el nombre del poblado a 
que se refiera. 
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Se acOS1paftar'n ta!lbi6n el original y do• co-
pias o tres del plano del predio. Se necsnita que eat6-
firmado por ingeniero titulado, y orientado aatron6mica
mente, con la eacala 1110,000, o mAa, laa colindanciaa,
cuadro da conatrucción y diatanciaa, la localización de
laa calidadaa de tierraa. Eato para auperficiea de mAa~ 
de 50 hectAreaa de riego o aua equivalente•. cuando 1ean 
•enorea de cincuenta y mayores de veinte, no ea neceaa-
rio que loa planoa •• levanten por ingeniero titulado.Si 
ea ••nor de 20 hectlreaa, baatarA un simple croquia.Si1111 
pre •• deberln tener en cuenta laa equivalencia• en laa
calidadei de lo• t•rrenoa. 

En laa solicitud•• de certificado• de inafec
tabilidad ganadera, •• eatablecen, ad•A• de loa antea:·io 
rea, loa aicplientea requiaitoa1 

l.- Loa terreno• deberln •atar deatinadoa a-
la producción, crianza, engorda o •ejoraaiento de ganado 
aea mayor o menor. (Articulo 43 inciao •a•). 

lA ne9oelación conatituye una unidad
~jo dirección dnica. (inciao 8), y1 

2.- n. •• ---
3,- Loa terreno• y ganado deben pertenecer al 

aolicitante, al menoa con 6 ••••• anterior•• a la fecha
en qu• •• preaente la .olicitud. (incieo •e•). 

Ad .... de loa documento• que •• neceaitan pa
ra la inafectabilidad agr!cola, en 6ate •• nec::eaitan do• 
conatanciu expedidaa por la Autoridad 111.lnioipal, en una 
•• a1entar6 la antiC)\ledad de la explotación, y en la 
otra •• iapriair& la f iqura de la aarca o fierro con loa 
que •• acoatuml:>ra qu ... r a loa aniaalea. De cada uno de
eatoa docuaento1 •• anexaran doa copiaa aiaplea. (articu 
lo 44). 

Habiendo depoaitado todo• loa docuaentoa que
•• requieren en la Delegación agraria correapondiente,-
loe dea4s triaitea ae hacen de oficio, aunque para que--
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no haya dilación, demora en la expedición del certifica• 
do de inafectabilidad, es necesario que el interesado ha 
ga las debidas gestiones para la activación del procedi
miento. 

Por último el cuerpo Consultivo Agrario det.er 
minará la procedencia a través de su firma, para que el
Presidente de la República, ccxno máxima Autoridad agra-
ria, estampe su reapectiva níbrica, deterr.1inando así la
expedici6n del certificado correnpondient.e: y el acuerdo 
presidencial que asl lo determine t•erli publicado en el-
Diario Oficial e inscrito en el Registro Agrario ~acio-
nal. 

Cabe observar, que las dispoaicionen relati-
vas a la inafectabilidad sobre la pequena propiedad agr! 
cola en explotación (en su sentido amplio), cont•nidas-
en el Código Agrario de 1942, al expedirse la nueva Ley
federal de Retonna Agraria pasaron a formar parte de es
te ordenamiento¡ y con respecto a lao concesiones de ina 
fectabilidad ganadera: éetan quedaron NUpriznidas, cre!n
do1e a la vez en dicha Ley Fedoral de Reforma Agraria--
una nueva modnlidad de inafectabilidadz La Inafectabili
dad Aqropecuaria. 

De eata 1'!1'1nera la Ley Foderal do Reforma Agra 
ria ha tra1do cano consecuencia, con relación al Regla-
mento de Inafectabilidad Agr1cola y Ganadera, por un la
do quitarle materia de reglamentaci6nr por otro deja 
fuera de au control la inafectabilidad agropecuaria. 

En talee circunstancia9, a manera de conclu-
si6n, se puede decir que u~ge la expedición do un nuevo
Reglamento de Inafectabilidad Agr1cola y Ganadera que--
eeté en consonancia con las nutiv&s diapoaicionea de la-
Ley Federal de Reforma Agraria. 

O).- LEY DE JlBFORMA AGRARIA DEL 16 DE MbJ\ZO•-
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La Ley Federal de Reforma Agraria es derogat.!2, 
ria del Código Agrario d~ ll de diciembre de 1942. Fu~-
creada bajo los auspicios del c. Presidente de la Repd-
blica Licenciado Luis Echeverria Alvarez, posteriormente 
aprobada por el H. Congreso de la Uni6n y expedida el 22 
de marzo de 1971; su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación se hizo el día 16 de abcil del mismo ano. 

No ea objeto de esta investigación realizar-
un estudio minucioso de la Ley Federal de Reforma Agra-
ria, pues es bastante amplio el contenido de sus 7 li--
broa, sólo me limitaré a tratar de exponer todo lo que-
en ella se refiere a la pequena propiedad, eapecialmen-
te a la ganadera, y a su protección por medio de la ina
fectabilidad, pues expone, en cuanto a estos aspectos se 
refiere, inovaciones de gran valor actual. 

Es indudable que ésta nueva Ley Agraria, reau 
me en a! un nuevo y esforzado prop6•ito por tratar de--
resolver el antiguo y complejo problema agrario que ha-
afectado a nuestro pais a trav6s de su historia. 

En la exposición de motivos de esta Ley, •e-
hace alusión a la necesidad de una renovación legi•lati
va, pues después de 30 ª"ºª' y t0111ando en consideraci6n
algunas de las imperfecciones juridicas y problemas que
el Código Agrario anterior no tuvo oportunidad de contem 
plar, surge como un imperativo social al recoger las ex
periencias acumuladas en la aplicación de la pol1tica -
agraria 1 en esta Ley Federal de RcfoX'llla Agraria, •• reu
nen dichas experiencias fortaleciendo e impulsando la Re 
forma Agraria, con apego a loa principios del articulo 27 
Constitucional, ya que en este precepto se encuentran d!. 
rectrices de justicia social que el Constituyente conci
bi6 para el desarrollo del pala. 

Se hace también un anAlisis con respecto a la 
tenencia de la tierra, en el cual se establece que la 
tierra es factor esencial en el desarrollo politico y •o 
c.ial de M~xico, en donde el proceso de concentraci6n es-
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el que se~ala las distintas etapas de viJa del país, --
existiendo una profunda preocupación de loa partidarioa
del progreso porque exista unrl Justa distribución de la
tierra, con el propósito de que llcyue a un mayor ndmero 
de mexicanos los benefi'"ios de la riqueza nacional, com
batiendo la acumulación Jel patrimonio territorial, con
pleno convencimiento de que la prosperiJad del país de-
pende del decoroso bienestar Je la mayoría. 

Con respecto a la pequena propiedad yanadera, 
se oubrraya la actitud de que cebe cumplir con dos requt 
sitos eaenciales, en primer tuyar, que se aJuste a la ex 
tuntii6t1 seii.1lada por la Con!ltituci6n: y en segundo, la-
necesidad de! mantener la explotación. Una vez satisfe--
chas estas condiciones, se otorga a ld peque~a propiedad 
la seguridad JUr[dica que garantiza la conaervación y -
explotación pacifica. 

La Ley Federal de Reforma Agraria presenta -
una tendencia clara de fortalecimiento simultáneo del--
ejido, las ccxnunidadea y la authntica pequena propiedad, 
porque las tres instituciones revolucionarias, al gozar
de la protección jurídica absoluta, asi corno del apoyo-
de la nación entera, podrán alc~nzar los más altos nive 
les productivos. 

La existencia de latifundios, es decir la po
sesión ilegítima de 0randes extenaionen de tierraa, de-
manera ostensible o simul.1da, contradice a la Reforma--
Agraria y propicia pu~nas en el campo, por ello se men-
ciona como intensión de esta nueva Ley Federal de Refor
ma Agraria, sobre todo en el ramo de la 9anadería, el -
evitar que preLlios 'Jrandes se dediquen en forma extensi
va al pastoreo. Por cata razón ya no se otorgarán más -
las denominadas conce1'ionea de inafectabilidad ganadera, 
existiendo la idea de f~nentar la explotación ganadera-
en una forma racional, técnica e intensa: concediendo pa 
ra eote efecto las bases y las garantías ncceoarias a--
las pequenas propiedades inafectables, por lo que aque-
llos terrenos de agostadero que por la labor de los pro-
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pietar ios clill\biGn su calidad y se dediquen en todo o en
parte, a la producción de forrajea para el ganado de la
miBD1a finca, conaervar&n au inafectabilidad1 manteniéndo 
se l& estructura constitucional de la pequena propiedad. 
De esta nueva manera se crea la nueva inafectabilidad -
agroper.uaria: sobr~ la cual pondremos especial atenci6n
en este capitulo debido a su novedad: pues esta nueva -
inafectabilidad permite a los aut6nticoa pequenoa propie 
tarioa combinar la actividad puramente ganadera con la -
agrícola, aiempro y cuando haya entre ambaa una aut6nti
ca relación. (15). 

Sin ~enoñcabar la importancia social que tie
ne en la 9oluci6n del problerua agrario el reparto equita 
tivo de la tierra, la nueva Ley de Reforma Agraria consi 
dera a este sólo corno una solución par.cial del problema
y para resolverlo en forma integral ha conceptuado al--
ejido y a la pcquena propiodad como auténticas empresaa
de producción. 

Esta Ley Fedoral de Reforma Agraria declara-
inafectable por dotación, ampliación o creación de nue-
vo1 centros de población a la pequcna propiedad agrico-
la y ganadera en explotación, en los términos marcados-
por la fracción XV del articulo 27 constitucional. (Ar-
tfculo 249). 

En el articulo 259 de la misma Ley, se eeta-
blece que •el !rea de la pequol'la propiedad ganadera ina
fectable ae detonninarA por los estudios tlicnicoa de --
campo que realicen de manera unitari~ en cada predio por 
la Delegación Agraria, con base en loa de la Secretaria.
de Agricultura y Ganaderia, por regiones y en cada ~so. 
Para estos estudios se tOlllar~ en cuenta la capacidad fo
rrajera necesaria para alimentar una cabeza de ganado--
mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo a --
los factores topogr!ficos, climatológicos y pluviométri
cos. 

(15). García Lemus, Raól. Ley Federal de Reforma Agra--
ria. Editorial Limasa. México 1974. P!gina 33 y si 
guientea. 
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Los estudios scnillaJo!l f1t.! c0nfrontarAn con -
los que haya proporcionado el 30licitdnte y con baso en
todo lo anterior el Departruncnto de Asuntos Agrarios y -
Colonización (Huy SecrctarL1 de la Reforma Agraria), for 
mulará proyecto ele ac.:uen3o de int1fectabilidad que some-
terá al C. Presidente de la Repdblica. 

En pocas palabr.:is, el ilrtículo 259 faculta a
la Secretaría de la ~eforma Agraria para senalar loa ín
dices de agostadero, tornando como base los proporciona-
dos por la Secretaria de Aqr ic•.1 l tura J' Ganado ría y debe
de observarse que r.o se refit.•re al !ndi.co de aridez, ~1i

no al dr capacidad for~aJera. 

Tambi~n se est~blecP qu~ lcB propietario:; de:
predios afectables tienen la facultad legal de eacoger-
la localización d~ la superficie inafectable que quieran 
que les sea recpetada en los ;\fect,1~iones, exigiéndose-
corno requisito indispensable, que dichas superficies far 
menuna unidad topográfic:i. (Artículo 253). 

Las áreas de propiedades inafectablea se dc-
terminarAn sumando las diversas porciones que las inte-
gren do conformidad con la calidad de las tierras, corn-
p•.ltandc un¡1 hectárea de riego por dog de tcmpo.rill, cua-
tro de agostadero de buena cali~ad· u ocho de monte en -
terrenos ar idos. (Artf.C'Ulo 250). 

Para que la pequena propiedad agrícola, yana
dera o agropecuaria conserve su calidad de inafectable,
deberA cumplir con la función uocial que le asigna el -
articulo 2i Constitucional y, por lo tanto, no deberá--
permanccer en inoxplotaci6n por un periodo de más de 2-
anos, a menos que mediaren causas de fuerza mayor que--
as1 lo detenninasen. (Articulo 251). 

También se establece que los poseedores que-
tengan tierras a nombre propio y a titulo de dueno, y -
que prueben de manera fehaciente dicha posesión, tienen
los mismos derechos y obligaciones que los propietarios
con titulas en orden. (articulo 252.). 



Es indudable el desarrollo que la aqricultura 
ha experimentado en algunas regiones del pais lo que con 
trasta con el de la ganadoria, que ha Rido demasiado le~ 
to y, como producto de esta situación, se contempló con
la necesidad de impulsar la ganadería, al considerar la
importancia económica que repr~senta, además de la nece
sidad social de lograr et abastecimiento de un satisfac
tor de vital importancia para mejorar el régi~en alimen
ticio del pueblo mexicano. Como re!lultado de éf'ta!"I consi 
deraciones aparece l.!! protección l 1..>.aal a la unidad de--
producci6n conjunta, aqricola-ganad~ra. 

Es plauRible la aparición de esta nueva ina-
fectabil idad, pues está ba!"lada (m la realidad imperante
en la propiedad rur1t 1, c!n donde ~e ha e<itablecido como-
coctumbre que en la mayor parte de loa predios, se con-
vine la ac¡ricul tura con la qanaclerfc~. 

En el articulo 258 de la Ley Federal de la R~ 
forma Agraria., se plasma lo 'liguiente: 

ªEl certificado de inafcctabilidad, petici6n
d~l interesado, podrá ser agricola, ganadero
º agropecuario. 

El óltimo se otorgará a quienes integr~n uni
dades en que se convine la producción de plan 
tas forrajeras con la qanaderla, una vez que
se hubiese fijado la extensión agrícola y la
proporción correspondiente de tierras de agos 
tadero, de conformidad con el articulo 260. 

Los titulares de in~f~~~~hilidades ~anaderas, 
cuyos predios comprendan total o parcialmente 
terrenos susceptibles de aprovechamiento agri 
cola y pretendan integrarlo~ a la producci6n
de plantas forrajeras, po:Jrán tramitar el cer 
tificado ~e inafectabili~ad agropecuaria. 

cuando se trate ñe terrenos de agostadero que 
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por trabajos de sus propietarios hayan cam--
bia~o lA calidad de los mi!ll1los y se dediquen
en todo o en parte a la producción de forraje 
conservarAn su calidad inafectable. 

En todo caso la producción agrlcola deberA -
destinarse exclusivamente parn consumo del -
ganado de la fine&: pero si llegara ~ demos-
trarse que ge comercia con dicha producción-
en vez de aplicarla al fin senatado, la pro-
piedad dejarA de ser inafectable, se determi
nar! ls extensión de la pequ~Ma propiedad ex
clusivamente agrlcola y el resto se aplicar!
ª la satisfacción de necesidades agrarias. 

No se considerarA en este último caso, a qui!. 
nes, conservando el ganado que senala el cer
tificado de inafectabilidad agropecuaria co-
rrespondiente, comercien con los excedentes -
agrícolas del predio." 

Considero que es completamente justa la conai 
deración que como requisito de validez, para este tipo-
de inAfectabilidad agropecuaria; se hace con respecto a
la •obligaci6n• de utilizar de manera "exclu•iva•, la -
producción agrlcola para el sostenimiento de loe ganados 
existentes en la finca de que se trate: pues de esta ma
nera, se delimita por un lado la existencia de los pre-
dios puramente agrlcolas o puramente ganaderos, y por el 
otro, de manera fundamental, se trata de establecer una
firme explotación ganadera que disponga para su sosteni
miento, de los recursos más vitales, como lo son los fo
rrajes. 

Sólo los excedentes de la producción agrico-
la, pueden ser objeto de comercio: excepción muy atina
da, pero en la realidad, de dificil comprobación. 

La fijación de la superficie de las propie-
_dades amparadaq con certificados de inafectabilidad agr2, 
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pecuaria ae hace, estableciendo primero la proporción c~ 
rrespondiente al Area agrlcola, la ~1al se completar~ -
con terrenos de a~og~~dero; o ~ea que debe de buscar3e-
un justo equilibrio, para que en conjunto se llegue al-
limite legal de la pequena propiedad. 

Por otra parte: a\10 que debió considerarse-
en esta nueva ley que nos ocupa, fué la posibilidad de-
que los pequenos propietarios ganddcros pudieran aumen-
tar la cantidad de cabezas ñe ganado que se senala como
m!ximo para determinar la pequena propiedad ganadera: si 
tuaci6n factible, porque al producirse forrajes, o craar 
praderas artificiales de mayor rendimiento, permitirla-
la situación de colocar el ganado en corrales a manera-
de estabulación, pudi6ndose as1 excederse del limite da
da la explotaci6n intensiva. 



CAPI'DJLO III. 

a).- considoracionee do car~cter gener&l. 

b).- Ganadería bovina.. 

e). - Ganadería equina. 

d) • - Ganadería porcina. 

e) .- Ganatieria Ovina~ 

f) .- Ganadería Caprina. 
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~PITULO I¡I. 

WQRfANCIA ü& ~ GANAOSRIA EN LA ECONC»iIA NACIQNAJ,. 

A) • - Cc:&iSIPEMClONES DE q..MCTEB GENERA.ti. 

En México, desafortunadamente, la ganaderia-
no ha tenido un deoarrollo muy favorable debido, entre-
otras coaae, a que se ha pretendido hacer de nuestro te
rritorio un pa!s agr1cola, aón conociendo que aun ároan
cult!v!.'l..b!e: ee r:duccn a un mínimo de su superficie. 

Esta situacl6n tiene sus raices hiat6ricas, y 
su principal fundamento lo encontrll.JDOs en la vocación -
que ha tenido nuestro pueblo para las artes agr!colas:-
vocaci6n que •~ ha Vl;elto tradición hasta llegar a nuea
troa d!aa. 

Si bien ea cierto que loa conquistadores espa 
ftolee introdu)eron en el pais diversas especias de gana
do da!!é:tico, tcur~ián un cierto que esa introducción no
la hicieron con el fin de establecer una verdadera indus 
tria ganadera; sino que había un fin inmediato que era -
el de autoconaumo. 

En consecuencia, los gobiernos de la Colonia
ten1an como inter6s fundA!llental la explotaci6n de los re 
cursos minero• del país: y no el desarrollo de la ganade 
ria. 

En esta época colonial so trasplant6 de la Ma 
dre Patria la Instituci6n de •La Mesta•: que en realidad 
no funcionó COIXIO en Eapana. Esta hermandad no buscaba el 
mejoramiento de la ganaderia, sino m!a bien privilr:gios
e influencias por parte de unos cuantos nobles de aque-
lla bpoca. 

Al constituirse loa gobiernos nacionales ----
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independientes, la iniciativa privada empezó a in•trodu
cir •lgunas mejorae en los sistemas de explotación gana
dera, con la instroducción espor~dica de pies de cria de 
origen europeo, llev,ndose a cabo en forma muy limitada
desorganizada, sin eatúnulos por parte del gobierno y -
•in la debida orientación técnicn. De tal modo, que no-
constituyó un verdadero impulso al desarrollo de nuestra 
ganaderia. 

En la 6poca Porfirista, 6poca de oro del lati 
fundiemo, se concebia a la explotación ganadera cano una 
actividad que requería inmensas e>Ctenaionea de terrono1-
hAhiendc por tal circ-wnatancia un mal aprovechamiento de 
elloa, al hacer un pastoreo n6mada1 o aea que no babia-
cultivo de praderaa artificialea. 

Eate •iat ... de pa1toreo elcsental aobre gran 
dea Areaa ae extendia a regionea con excelente• posibili 
dadea ganaderaa, ooaio laa Buaxtecae, prevaleciendo en--
las aayorea haciendaade las diversaa zonas. 

Un clmputo incoepleto daba para el afto de ---
1910 un: lista de 6,245 haciañdaa, que caaprendian en to 
tal aia de la aitad de la tierra ~til de la Rep4blica.-
Por definición, la hacienda repreaentaba una 1uperficie
aayor de 300 fane9a1, o aea unas mil hect!reaa. Pero ba
bia unaa 300 hacienda1 que abarcaban at.61 de 10,000 hectA 
reas cada una, 116 con no meno1 de veinticinco mil, ha1-
ta 51 con m&1 de 30,000 y 11 que reba•aban extensiones-
de 100, 000 hectAreaa. (1). 

El tipo m&1 cC8Gn de hacienda con1tituia una
unidad rural completa, en la1 que entraban tierra• de la 
bor, pa1to1 y bo9<1uea, aegün la tradición colonial de re 
partimientos y encomiendas. 

No hay e•tadi1tioa• fidedignas con relación a 
la qanader1a mexicana en la 6poca anterior a la revolu-
ci6n, y las cifras que 1uelen mencionarse sobre el parti 
cular son puras e incompletas estimaciones. Una informa-

(1). South.orth, J. o. Directorio Of. de Minas y Bdaa.-
M6xico 1910. 



- (¡ l 

ci6n oficial del ano 1902, consignó loa resultados sigui 
entes 1 (2). 

Vacuna: 5,142.457 cabezas. 
Caballar: 859,217 cabezas. 
Mular1 334,435 cabezaa. 
Aanal1 287,991 cabezas. 
Lanar: 3, .224,430 cabezas. 
Caprina1 4,260.0ll cabezas. 
Porcina: 616, 139 cabezas. 

Sin anbargo, ea evidente que los datos consi.g 
nados reeultaban l~~g~&nta uefectuoeoa pues sus estima
ciones captaron solamente una parte minima de la pobla-
ci6n ganadera de toda la Rep(.1blica. 

Loa 9obiernoa anMnadoa de la Revolución, al-
tratar de reaolvor el problema agrario, enfocaron au --
atención al aapecto netamente agrícola, dejando el deaa
rrollo de nueatra ganaderia a loa simples recursos de -
laa personas que 1e d~dicaran a ella. Debido a tal aitua 
ci6n, ob1ervamos que el atraso que ha sufrido la ganade
~!a mexicana ea debido ~ la falta de estimulo por parte
de loa gobiernos, y a la ausencia de tradición ganadera
por parte de nueatro pueblo. 

Mbxico ce>111prende una superficie de 197 millo
nea de hect4reaa en ndmeros redondoa, magnitud territo-
rial que coluca al pais en un quinto lugar en Am6rica y
en el d6cimo de todo el mundo por este concepto. Apr6xi
madamente un 500C. eat4 formado por paatizalea en tierraa
no adecuadas para el cultivo, mAs con vegetación herb4-
cea o de legwninoeas y matas, que en conjunto conatitu-
yen el alimento mAa natural y barato del ganado. Acaso-
otro 20l' eatA representado por loe paatos aprovechables
en ~atorralea de monte bajo o chaparralea. TAJDbi6n son-
aprovechables para los mismos finca, las sAhanas y par-
te de las tierras dP. labor, que se ubican en zonas tem-
pladaa, tropicales y aubtropicales. 

(2). Martín Echeverria, Leonardo. La Ganadería Mexicana. 
Talleres GrAficoa de H'xico. P!g, 20 1960. 
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Se puede afirmar que apróximadaJnente el 75~ -
del Area total de la •uperficie con que cuenta M~xico,-
puede ser aprovechado para la crid y explotación de la-
ganadería, opinión que confirman especialistas en la ma
teria. (3). 

Nuestro pais puede ser es~ncialmente ganadero 
puea, como vemos en las cifraa obtenida• en el OltilDO -
censo Agricola, ganadero y ejidal de 1970, se nota clara 
mente un predominio de tierras dedicadas a los pastiza-
le•, como se indica en el cuadro siguiente1 

Superifieie total censada (propiedad privada-
y ejidal)1 
144,637,051 hectareft•. (73.5~ superficie territorial -

del pah). 
DESGLO<.'!, 

Sector de propiedad privada (Un~dad de producción agriesl,. 
la y ganadera no ejidalea1 
75,221,983 hectAreaa. 

S•ctor de propiedad cCJ111unal1 (Ejidos, ce.unidades agra-
rias y parcelas ejidales y de comuftero•s 
69,415,068 hect,rea•. 

PUDIOS. 

Unidades de producción a9ricola y ganadera, total1 
993,888 predios. 

Ndmero de parcela• ejidalea y de ccsuneros, totals 
l,840,534 parcelas. (4). 

Loa factores que afectan a la 9anaderia mexica 
na son a6ltiplea y de auy variada 1ndole, unos po•iti--
vo• y otro• negativoa. Como ID.As c&lificados entre lo• -
primeros figuran las extensas superficies de pastos, en
loa t6nninoa descritos con anterioridad, y condiciones-
clil!ltticaft que ofrecen la gran facilidad del pastoreo al 

(3) Mart1n Echeverr1a, Leonardo. Opus. citada Pag. 10. 
(4) V Cen•o• Agricola, Ganadero y Ejidal. 1970. Sec. In

du1tria y Comercio. Datos b4sicos. México 1970. P'9· 
13. 
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aire libre, pr!cticamente durante el ano entero, en casi 
la totalidad del pa!8, En nueetran regiones de tierra -
templada y aún en la zona inferior de la fria, •on conta 
dos los dias en que el invierno manifiesta verdadero ri
gor, sobre todo en las horas en que luce el ool, pues en 
laa noche• y especialmente hacia la madrugada, no faltan 
heladas mAs o menos intensas y constantes en loa meses-
de diciembre a febrero, a veces m!a tardias. En tierra-
caliente el problema cambia de signo, pues independiente 
mente de la naturale~a de los pastos en dicho ambiente-
cuya vegetación exhuberante y de aspecto lozano envuelve 
una insuficiencia proteinica y excesivo contenido tibro
ao en la generalidad de plantas forrajeras - las altas
teaiperaturas ejercen influencia directa y perjudicial 10 

bre la producci6n ganndera que ti~nde a di1a11inuir. Esto
•e manifieata de una manera notoria y a menudo sorpren-
dente en lo que respecta a la producción de leche, aun-
que acontece lo propio con la carne, la lana e incluso-
con la actividad de los animales de trabajo. Tales incon 
venientes, sin embargo, pueden ser corregidos hasta cie.t 
to grado, medi4llte la explotaci6n de razas animaleR con
••pecial tolerancia al calor y, dentro de ellos, por la
selecci6n muy cuidadosa de pies de cria, atención no --
aiempre observada por loa ganaderos. En todo caso requi~ 
ren loa potrero• de tierra caliente mayor frecuencia de
árboles que di•penaen aombra protectora a loa animales -
y, bajo el ambiente del trópico hllmedo, tener en cuenta-
1~ terrible abundancia de parásitos y au exaltada viru-
lencia. 

E• necesario tomar en cuenta, adernAs, otros-
factores francamente negativos que prevalecen en gran--
parte del pais cano son los siguientes: 

Composición mediocre de la mayoría de los pa~ 
tos, cuya vida estacional hállase sujeta a ocho meses de 
aequia que agosta las hierbas mAs apetecibles y extingue 
buen namero de aguajes; prácticas ineficientes y rutina
riaa de pastoreo; baja calidad del ganado criollo, que-
es con mucho el más numeroso; alta incidencia de enferm~ 



dades procovadas por insuficiencia de alimentación de -·· 
los animales o ser ~ata d~fectuoea, no bien balanceada,
y por par,sitos apenas controlados como consecuencia de
una falta general en el cumplimiento de las debidas pre
venciones zootécnicae, ain que dejen tambi~n de influir
deafavorablemente en la situación de nuestra ganaderla,
otros problemas de puro car!cter social. En efecto, la -
ignorancia y pobreza de grandes sectores de la población 
campesina constituyen pesada r~mora en todas las activi
dades rurales y, por laa misma y otras causas, se encuen 
tra harto extendido por un lado el abigeato, y por el -
otro la "invasión" de tierras, que en la actualidad e1-
una de las peores calamidadea que afligen a la ganaderla 
mexicana. 

Be notorio que la política actual se encamina 
vigorosamente a foaentar la ganader1a, ante el convenci
miento de que la inauficiencia de tierra• laborable1, en 
amplia zona de la Repdblica se ve compensada, en cierto
modo, con la existencia de condiciones naturales aprecia 
bles para su1tentar una vasta econc.n!a ganadera, opini6n 
que ha sido reiteradamente expresada por distinguidos -
profesionistas en economía agronomía y zootecnia y rati
ficada recientemente por una mi•i6~ da la Organizaci6n -
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta 
ci6n, apoyada por la existencia de illlportantea extensio
nee de pastizales y agostaderos que consignan los censos 
agropecuarios respectivos. 

Es tan cierta la anterior observación, que la 
misma legialaci6n actual procura las bases para un buen
deaarrollo de la ganader1a, al establecer por un lado el 
respeto, en orden de garantía Constitucional, de la pe-
quena propiedad ganadera: y por otro lado el eetableci-
miento de la explotar.i6n ejidal ganadera. 

Dada la preocupaci6n gubernamental por f0111en
tar la ganaderla mexicana, se han establecido con ese -
fin diversas medidas, destacando de entre ellas y con -
bastante actualidad, el plan Ganadero 1975/79, estando -
su desarrollo a cargo de la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia. 
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Dicho plan Ganadera eatablece, cano pol!ticaa 
9eneralee b'eicaa las aigui~ntea1 

a) .- Dar prioridad a la aatiafacci6n de loa-
r.queriaiento• h\Ulaooa de aliaentoa, vestido y aateriae
priaaa de origen aniaal a precio• accea1bles para la po
blación. 

b).- Establecer a nivel nacional, una produc
c:i6n equilibrada de carne y leche, de acuerdo a las nece 
aidadea internae, utilizando para 'ste fin las razaa o -
cruzaa mle adecuadaa. 

e).- Alcanzar el equilibrio entre loa recur-
eoa naturales y pecuario• de las dietintae re9iooea eco
l6gicH del pala. (5). 

Para el logro de tales fines, •• neceaario1 

A).- Incorporar nuevaa extenaionea a la expl2, 
taci6n ganadera, utilizando procedimientos que no r09pan 
en foraa draatica e irreversible el eiatema ecol6gico--
•xbtente. 

B) .• Eatablecer las explotacion•• ganadera• -
en donde laa condicione• ecol6gicaa las hagan •'ª renta
blH. 

e).- Aprovechar en forma racional y para au-
•tili&aci6n 6ptima peraanente, loa recureoe disponiblea
para la ganader!a, particularmente clima, suelo, agua, -
paati1alea y ganado. 

D).- Generar fuente• de trabajo a trav•a de-
la ganadería, para deterner le emigración de la pobla--
ci6n rural hacia laa ciudades. 

E).- Contribuir efectivalllente al eatableci--
miento y organización de unidad~s ganaderas colectivaa -
en las tierra• de la pequena propiedad, canunales y eji-

(5). Plan Nacional Ganadero 19757'79 s.A.G, M'xico. Pig. 
13, 



óG -

dales, que permitan el soetenimiento decoroso y el mejo
ramiento de la familia c11tnpenind. 

f) .- Evitar que se prcmiuev~n explotaciones -
agricolas en regiones en donde las condiciones naturales 
indican que los recursos deben aprovecharse con fines -
ganaderos. (6). 

La problemAtica nacional ganadera es conee--
cuencia de una acumulación de causan y efectos hiet6ri-
coe entretejido& durante cani medio siglo, por lo que su 
intrincada trama no puede aer resuelta de un día para -
otro. Si 6eto ee una verd~d, igualmente lo ca que la ga
nadería no puede esperar, ya que en todo momento ea y -
ser' requerida para reaponder a las siempre preaentea -
exigencias alimentarias de la población y del crecimien
to econ6mico del paia. 

B) .- QANADIRIA BQVI~A. 

Esta eapecie de ganado fué tra1da por loa --
eepano les en la época de la conquista a nuestro territo
rio, encontrando en !l un medio adecuado para 1u desarro 
llo. 

De esta manera, México tué uno de loa prime-
ros paisea de AJnbrica que tuvo divernas especie• de ani
males de origen europeo. No obstante, en la época colo-
nial y gran parta del México independiente la ganaderia
vacuna fu' pr,cticaaente abandonada, ba1&ndoae .. explo
tación en el sistema puramente extensivo. 

En 'ate largo periodo, loa gobierno• que se-
sucedieron nunca dictaron medida1 legales proteccioni1-
ta1, ni 101 ganaderos de preocuparon por el mejoramiento 
gen6tico de la ganaderia, cosa que no sucedió en otro1-
paiaes de Am6rica donde se le concedió especial atención 
como en el Uruguay y la Argentina, cuyas ganaderías com
piten con laa mejores del mundo. 

Por su configuración orogrAf ica e hidrografía, 

(6) Plan Nacional Ganadero 1975/79. S.A.G. M6xico. P&g.-
13. 



- 67 

nueetra nación se coneidera propicia para la explotación 
de esta especie de g~nado, daüaa sus cualidades de adap
tación a los diversos climas, altitudes y regiones, tan
to en el altiplano central como en los litoraleo y en -
las extensas regiones subtropicalee y tropicalee. 

La población de ganado bovino en el pala, se
gün estimación de la Secretaria de Agricultura y Ganade
r1a, hecha en el ano de 1974, asciende a un nóroero de:--
27,861,298 cabezaa, incluyen en este total todos los ti
pos de la especie (de carne, leche y tnbajo). (7). 

El ganado bovino ee la especie que, por eu 
cantidad, volwnen y aprovechamiento, tiene gran importan 
cia en la Repdblica. 

La principal explotación del ganado bovino de 
carne, se encuentra locali&ada en el norte del pa!s, con 
un predominio de razas de origen europeo, cocno lo eon -
las razas Bereford, Aberdeen Angue y Charolais, que han
encontrado en esa región condiciones excelentes de repro 
ducci6n por no padecer enfe!'!!!edadca end&nicas. 

Es evidente que el sostenimiento de reses en
t6nninos satisfactorios requiere la ejecución de medidas 
importantes en los ranchos mexicanos, cuya vegetación -
estA arruinada por las fonn.as generales del pastoreo, ex 
ceso de ganado en muchas partes y escasos cuidados en--
la rotación . 

El número de bovinos es considerable, pero -
sus cualidades son de ordinario bastante mediocres y ma
las. Bajo un sistema de manejo racional, con la premisa
de mejor6r la producción hcrbároa y el estahlecimiento·
de mejores potreros, las posibilidades se hacen mucho -
mh amplias. 

Loa potreros tropicales han recibido gran ca~ 
tidad de sangre ceba, pero la introducción de esta espe
cie inferior no es aconsejable en cualquier forma y re-
queriria de ensayos prácticos para crear tipos adecuados 

(7). Secretaria de Agricultura y Ganader1a. Población G~ 
nadera 1974. Depto. de Economia Agrícola, Ganadera
y Forestal. 
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capaces de adaptarse con 6xito a las circunstanciaa del
tr6pico mexicano. 

En las tierras altas de la Mesa Central, Oaxa 
CA y Chiapas, acaso seria útil volver originariamente al 
bovino andaluz, cuya degradación debe corregirse. 

Con respecto a la actividad de las empacado-
ras de carne, sus operaciones son puramente eventualea,
dependiendo de las demandas de clientela de naciones que 
aolicit-.n carnea refrigeradas y congeladas, cano Alema-
nia Federal, Grecia, Chile, El Salvador, Isr~el, etc. No 
cuenta este articulo con demandas conaolidada8 ~ la ma-
nera del Reino Unido, gran con1WT1idor de carnea argenti
nas y de otros pa1se1, lo que indudablemente obedece a-
la defectuosa calidad del bovino aexicano, incapaz de ea 
tiafacer las exigencias nol"lllalea de eae mercado. El Plan 
Ganadero actual, con respecto a este renglón de la gana
dería bovina, trata de fomentar la induetrinlizaci6n y-
aprovechamiento integral de la producción ganadera del-
pa!a, para contar con productos de f&cil almacenamiento
que amortiguen las fluctuacionea estacionales de la ofer 
ta y que puedan 1atisfacer el mercado interno y el de--
exportaci6n: éstos requisito• loa cumplen las plantas--
TIF, por lo que es necesario prÓmover su generalizaci6n
en todo el territorio nacional. (8) • 

Por lo que se refiere a la insuficiencia de-
la producci6n lechera nacional, •sua t6rminoa reales no
aon bien conocidos, dado el valor precario de nueatras-
eatadhticas•. (9). 

La explotación de vacas de ordena en escala-
comercial, con ganado de alto registro, alimentación de
forrajea y concentrados e instalaciones adecuadas, ea ne 
gocio generalmente limitado a los establos de los distri 
tos urbanos o a granjas de sus cercanfas, en busca de la 
proximidad del mercado para un producto que en su eatado 
liquido natural ea sumamente parecedero, aunque loa ade
lantos en el manejo higi6nico de la leche fresca, y ----

(8) Plan Nacional Ganadero. 1975/79. S.A.G. PAg. 29. 
(9) Mart1n Echeverria, Leonardo. Opus citada PAg. 129. 
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sobre todo, las modernas facilidades en los medio:.. de 
transporte, tienden a ampliar ol radio de l.,s cuencas le 
cheras que surte-n a los grandes cent roa de pobldci ~r .. Ac: 
tualmente se han formado diversaa cuencas lecheras en el 
Distrito Federal, Estado de M6xico, Hidalgo, OUerétaro,
Jalisco, MichoacAn, Guanajuato, Puebla, Coahuila, etc. -
Hay un predominio de ganado lechero corriente, pero tam
bi6n tenemos un buen porcentaje de yanado fino de origen 
europeo, de las razas Holatcin Frieeian, Suiza, Jersey y 
Guf!rseywa. 

El Gobierno actual ae propone "incrementar en 
la zofla l~opical, la producción de leche en ganado de -
paetoreo, utilizando hib1idcs de las ra2as cebú y euro-
peas, principalmente Bolstein y Suiza, para alcanzar el
equilibrio entre la producción de carne y leche en el -
pala•. (10). 

En cuanto a los bovinos de trabajo, actualmen. 
te se puede decir que no se crian bovinos para ese tipo
de actividad, sino que se destinan a él los animales que 
por alguna circunstancia se retiran de la producción de
carne y leche. Y si bien es cierto que en ~pocas pasadas 
eran fundaJnentalee en la explotación agrícola, actualmen 
te estAn siendo desplazados, por el empleo de la moderna 
maquinaria. 

C) • - QAHADER!A EQUINA, 

Caballos,mulas y aanos, comparten con el buey 
el trabajo animal y predominan sobre éste en las tierras 
des6rticas y semidee6rticas, en que la cria del bovino-
se hace poco factible. Ea notorio que el caballo, animal 
no rumiante y m&s r!pido que el buey, resulta suscepti-
ble de soatenerse en pastos muy secos, donde el bovino-
eufre hambre. Indudadablernente ae trata de la habilidad
del caballo para recorrer mis terreno en busca de alimen 
toe, as! como de la mayor capacidad para digerir proteí
nas, aunque tainbi6n est! probado el reverso para la fi-
bra bruta de pajas y con alimentos altos cécl celulosa. 

(10). Plan Ganadero 1975/79 S.A.G. P!~. 29. 
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La espacie caballar as, deade hace cuatro •i
gloe, una de las eapeciee ~n genuina~ da M6xico. Intere 
s6 desde un principio como la máa valiosa ospecie gana-
dera, inRtrumento de conquinta y de colonizaci6n que di6 
estimación a lou terronon pastelea, antes inaprovechados 
por bovinos, ovejas y cabras. 

Al poco tiempo d~ la llegada de Hern.in Corté• 
habia yeguadas en Nueva Eapana que criaban magníficos M

ejemplares de caballos, en su mayor1a andaluces, aai co
mo extrenoa y castellanos. 

Todo h~c~nd~do ~apanol se conaidaró cabailero 
fuera o no de lin~je, y el calificativo de gachupin, si
n6nimo de •hombre con espuelas•, •• aplicó con car&cter
general a loa eapanolea y aus descendiente• lo• criollo• 
Contra la pr6ctica del uso del caballo a loa indios hu-
bieron de dictarse las ordenanza• de 1530 y de otra fa-
ch••· 

Ae! ~i9Dl0 ee organizaron loe vaqueron y arrea 
dores que acanp.anan al ganado bovino, sistema usual en-
Chihu:hua, Sonora y otLüñ Estados del Norte, como tam--
bi6n •n la m•sa central. 

En nueatro tiempo ha decaído la importancia-
del ganado equino. Coino fuerza de trabajo ti•nde al trae 
tor a desplazar al caballo, adem!a tambi6n ea desplazado 
en otra1 actividades por el motor, el coche de c~lloa
deaaparece ante el autan6vil, el carro de tranaporte an
te •l cami6n, al grado de que la población ca.ballar de-
M6xico, asciende aol1tmente a la cifra de 5,664,073 cabe• 
zas, (11). De acuerdo con el dato anterior, se conaide-
ra a H~xico en el quinto lugar en especie c~llar, des
pu•a de la Unión Soviitica, Argentina, Braail, Estados~ 
Unido• y, acaso, la China. 

En tierra• mexicana• se han establecido va--
riedade1 de excelente aclimatación, coa.o los animaleo-49 
silla y paseo que se crian en Jalisco. Michoacán y Zaca
tecas. En Chihuahua se prefiere el cab4llo de gran v•lo-

(11). S.A.G. D•pto. de Economía Agricola, ganadera y fo
re1tal. Poblaci6n ganadera. 1974. 
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cidad en carrera• cortas, aptos para la vigilancia y con. 
ducción del ganado bovino. Las aAbanaa altas de Chiapas, 
en la meseta de San Crist6bal de las Casas, Comit6n y la 
Frailesca, son tamoaoe por nua yeguadas que dan potros-
de buena calidad para la equitación. 

En el eotado de Veracruz en característico el 
caballo peludo y resistente. 

GANADO A§NAI. Y MlJLAR, 

La esp~cie nannl figura coino la de mayor im-
portancia relativa en México, solamente reba•ada por Chi 
na. Se~n datoe d~ la 56crotdr1a do Agricultura y Ganade 
ria, en el ano de 1974, se registró la cifra de 2,891,--
142 asnos. (12). 

Esta hostia, a6bria y de admirable resiaten-
cia capaz de aportar m6ltiplea y penoaos traluijoa, es un 
elemento infteparable de la vida campe1ina mexicana, ao-
bre todo el indio, quien reune la virtud de una gran d6-
sis de paciencia para el 1114nejo de éste ani.al que ea eu 
a&J11ente dificil en su trato, pero que tolora su ali.m&nt• 
ci6n en las condicionás mas precarias, adem'a de su gran 
rosi•tencia a la necesidad de beber agua. 

Cerca de las tres cuartas partes del ganado-
asnal se concentran en la aesa central, donde Puebla, -
Guana juato, Michoac'n y M6xico pasan cada uno de 200,000 
cabezas a eu vez Jalisco, Zacatecas, San Luis Potoíi, Ve 
racruz y Guerrero suben de 150,000. La roayor parte de 'ª 
ta especia en de tipo corriente, pero no faltan garano-" 
nea selectos que se emplean en la fecundación de yeguas
con el objeto de producir la bestia mular. Loa tipos de
garaf\ones llle usados son oapanoles (andaluz, mayorquin,
catalin} y de otros paises meditarraneos, asi como de -
Kentuclty en los EE. uu. (13). 

Por lo que respecta al ganado mular, Zacate-
caa ea el Estado Mexicano que se haya en situación de --

(12). S.A.G. Depto. de Economía Agrícola, ganadera y fo
reatal. Población Ganadera 1974. 

(13). Martin Echeverr!a, Leonardo. Opua citada. PAg. 154 
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preponderancia. Alli se encuentran garanones que se en-
cuentran en un mismo local, bajo un régimen determinado
de cuidado, alimentación y ejercicio, en circunstancias
de pode~ cubrir de 60 a 75 yeguas mul~teras por tempora
da. 

Por la índole de la agricultura y su tradición 
es importante el volumen mular en Chihuahua y Durango,-
as! como en Co~huila. Tambi6n Sinaloa ha aumentado consi 
derablemente la existencia de la bestia mular, contraria 
mente a lo que ocurre en las costas. Los estados de Pue
bla, M~xico y Guanajuato, ~e distinguen tambi~n por l~= 
inclinación al mismo ganado. 

El ganado mular tiene valor esp~cial por con
servar casi toda la rapidez del caballo, aunarla a la re 
1i1tencia del buey y andar con increible seguridad sobre 
loa caminos intran1itables: ad..As es muy resistente al
calor. En efecto la bestia mular es un animal muy precia 
do en los distritos de riego del Norte, y presta servi-
cios inapreciables en el transporte del caf~, en las zo
nas de Veracruz, Socomusco y Puebla, a través de intrin= 
cados senderos en las serranias. 

D).- GANfeDERIA PQBClNA, 

Los primeros ejemplares porcionos fueron tral 
doa de Cuba. Col6n, en su segundo viaje en 1493, trajo-
ocho cerdos, los cuales vinieron a ser los progenitore1• 
de todos los porcinos que poblaron las tierra1 descubier 
tas. A partir de la ~poca posterior a la conquista los -
descendientes de aqu~llos primeros cerdos ibéricos y cel 
tao se multiplicaron enormemente en casi todo nuestro -
territorio, principalmente en el centro, donde encontra
ron clima propicio y abundante alimento. Durante la lar
ga vida del virreinato el cerdo se crió con intensida~,
porque su carne era muy gustada y de escaso precio. En-
las guerras de independencia el cerdo fué articulo de 
consumo de los elementos combatientes y del pueblo. 
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En ld 6poca rnodcrn.t, entre 1890 y 1910, al':lu
nos hacendados ricos, despu~s rtc viajar por Europ~ y los 
Estados Unidos, empiezan a pr,..nr11parse por traer ejempla 
res de razas inglesas y americanas. De esta manera llega 
ron al Pais los primeron ejemplares Poland China y Duroc 
Jersey. 

Durante la época revolucionaria baj6 de mane
ra sensible la población porcina, pero afortunadamente -
por el aho 192), empieza a resur~1r la po~cicultura con
la introducción de lae razas Berkshlre, Chcster, Blanco
y m&s tarde Rarnpshire, Yorkshire y dltimamcnte la Landra 
ce. 

La producción porcina en la RepOblica Mexica
na, aegOn estimaciones de la Secretaria de Agricultura-
y Ganaderi3 en el ano de 1974, es de: 11,466,087 cabezas 
con predocninio del cerdo corriente. 

Ultimamente, La Secretaria de Agricultura y-
Ganader1a ha establecido 22 centros de fomento porcino -
en toda la RepOblica: para proporcionar a ejidatarios y
peq-~enoB propietarios pies de cría de alto registro. 

Tambi6n opera un centro nacional de in1emina
ci6n en Ajuchitl&n Oro,, m&s cuatro centros de inst!l'llina
ci6n privada en Morelia Mich •• , Tlalnepantla, cuautitUn 
y Coacalco en el Estado de México. 

Las principales &reas de concentración de --
explotación porcina tecnificada cst&n situadas en la par 
te central y occidental del país, en los Estados de Ja-
lisco, Michoac&n, Guanajuato y Querétaro; en la mesa cen 
tral, en los Estados de México, Morelos y el Distrito Fe 
deral. En el ano de lq69 se impulsó este tipo de explota 
ci6n en los estados de Sonora, Sinaloa, Veracrur y Tabas 
co. 

El Ganado porcino eR una especie omn!vora por 
excelencia, su profusa vora~idad le permite sustentarae
sobre las mAs diversas clases de alimentos. ne todos los 
animales domésticos, el cerdo es el que mayor cantidad--
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porcentual da en peso, respecto al volumen en vivo, lo -
cu~l se debe al grosor de la pared del cuerpo, a su pe-
quefto aparato digestivo que guarda una mínima cantidad -
de despojos, y tasnbi6n a la costwnbre establecida de con 
sumir la piel, las patas, la cabeza y laa orejas. El cer 
do ea el mis eficiente transformador del alimento en 
energía del cuerpo, siempre y cuando se alimente con ra
ciones de alto contenido digestible. 

Las experiencias admiten que el uso excluei-
vo del ma!z, en forma ~e grano de engorde, ha reoultado
en p6rdidas de bastante conaideraci6n, tanto por la ine
ficencia del propio cerdo en su digestión y asimilación, 
como por la verdadera deficiencia del ma!z en vitaminaa
y Acidos aminados que el animal necesita aun&ndoae todo-
6ato a una alr.a constante del precio del lllAiz. Por lo -
tanto, ea necesario la adición de suplementos proteicos, 
COlllO la soya, laa harinaa de peacado, la melaza, etc. 

El Plan Ganadero vig8nte, trat~ de que se in
duetrialice la carne de cerdo en el medio ~ral, para -
ello ea necesario • el fomento de la industrialización-
de carne, grasa y piel, mediante la capacitación de gru
pos de ca.apesinos organizados, cr941ndo industria• rura-
lea dedicadas a la preparación y conservación d• la pro
ducción porcina", (14). 

E) • - GMADEJUA OVINA 1 

Loa ovinos son rumiantes C(90 el bovino, te-
niendo una gran capacidad para obtener alimentos de loa
forra jea toscos, en particular de 101 pasto1 verdea de-
los campos, gracias a la elaboración y multiplicación de 
los microorganismos adheridos a la cAmara de fennenta--
ci6n constituida por el rumen o panza. Claro ea que tam
bi6n se nutren de hierbas expontaneas, as! como de alfal 
fas, tdbolee y otras plantas resembradas, de igual mane 
ra que de la paja, heno y, naturalmente, de los enaila-
doa, sin perjuicio de hacer uao de los granos harinosos. 

(14) Plan Nacional Ganadero 1975/79. s. A. G. México.--
P4g. 28. 
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Segón cifraa de la Secretaria de Agricultura
y Ganadería, h población ovina hasta 1974 eataba compu
eeta por1 7,824,375 cabezas. 

Lae mayores densidades de población ovina en
nueetro pa!a 1e ob•ervan en el E1tado de M6xico, Tlaxca
la e Hidalgo. Por lo que •• refiere a gan.do fino, 1~1-
proporcionea mA• altas pertenecen a Durango, Chihuachua, 
y Coahuila, 1iendo en conjunto de ca1i el l°" la partici 
pación de esa cl~9• en la eapecie ovina dq M6xico. El -
Merino norteaaericano y el Rambouillet ion las razas que 
•'• han mejorado nueatro ganado. 

Los fabricantes distinquen entre las lanas -
del pala 3 cateqor!aa que adquieren a precio• diferen--
tea, a aaber ion la• aiquientea: •1ana da contorno•• que 
ae refiere a la produci~a por loa ra~noe de M'xico. Hi
dalgo y otro• Eatado• da la Meaa Central1 •1ana entrefi
na• de zacatecaa, 1114• apta y que ae paga de un 20 a un -
25~ -'• que la anterior, y la •1ana fina" de Chihuahua,
Durango y Coahuila, qu• ea la 111.&s cara. 

M6xico e• un pa1e que por tradición ha sido-
iaportador de lana y lo HCJUid siendo por mucho tiecpo
quia,, mientra• no •e proyecte un plan t•cnica:aente 
orientado que peraita au desarrollo en gran escala. 

Ultiaaaente la Secretaria de Agricultura y Ga 
nader1a con el prop61ito de estructurar la ovinocultura
en •us diver••• faae1, realiz6 en el primer seme•tre de-
1969, un e•tudio integral, que penniti6 la elaboración -
del plan Nacional ovino, dado a conocer por la propia -
Secretaria en oca•16n de la Primera Exposición Nacional
ovina, celebrada en la Ciudad de San Luis Potoe!, en al
me1 de noviembre del mismo ano. 

En dicho plan, se d& una destacada importan-
cia al mejoraaiento gen6tico de 6sta especie, programado 
en forma eistemitica y sujeta a riguroso control t~cnico 
la acción de 101 1ectores pdblico y privado, con el fin-
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de realizar a elevada escala el mejoramiento gen~tico. 

El ~ctual ~lan Ganadero, con respecto a la In. 
dustria rural de la 1ana, trata de incrementar la reditua 
bilidad económica de las explotaciones ovinas de tipo fa 
miliar, creando fuentes de trabajo para fomentar el eata 
blecimiento de industrias rurales, manejadas por loa pro 
pios campesinos, en donde se procure la lana de baja ca
lidad para convertirla en diversos tipos de productos de 
vestidos artesanales. 

Se fomentarA el establecimiento de emisión de 
crédito entre loa ovi~.cc-~ltores para que puedan clasifi
car, industrializar y comercializar sus productos. (15). 

F).- Q.\NADERIA CAPRINA. 

Ea de las ganader1as m&s numerosas en M~xico, 
después de la bovina y su explotación persiste en siste
mas de pastoreo libre, siendo pocos 101 hatos explotados 
en r69imen mixto y de setniestabulaci6n o completamente~ 
eetabulados. 

Nuestro pata se disp~ta con el Brasil el pri• 
mer lugar en la existencia de caprinos dentro de Am6ri-
ca, y en el resto del mundo, sólo la India, China, Rusia 
Turqu1a y acaso Etiop!a superan a M~xico en la cantidad
de cabrios. 

Segón datos de la Dirección de Batad11tica -
de la Secretarla de Agricultura y Ganader1a, hasta 1914, 
México contaba con una población animal cabria de :-----
8, 556,420 cabezas. 

El tronco de la cabra mexicana es originario
de Espana, el pa1s de Europa donde más abunda dicha es-
pecie, sobre todo en el Pirineo, Sierra Morena y las Mon 
tanas de Andalucía. De raza hisptnica procede la cabra-
desarrollada en M6xico y calificada con el apelativo de
eriolla, animal esencialmente rOstico, capaz de soportar 

(15). Plan Nacional Ganadero 1975/79. P49. 22. 



las sequias m!s prolongadas y resistir días enteros sin
beber aqua, gracia~ ~ au habilidrld para extraer raíces -
que saca del suelo, comer biznagas, huizache y distintos 
variedades de nopal, plantas ricaH en jugo, en medio de
terronos escabrozos de maleza y de regiones semidesérti
cas. 

Las zonaa de ·;ana1o cabrío, se refieren a to
das las serranías mcxicanaa, pero la.'l más importantes -
comprenden las laderas y valles de la sierra Madre Orien 
tal, la Mesa Central y montes do Oaxaca. En términos ab
solutos la lntidad m~~ rica en cabríos es Coahuila, pero 
proporcionalmente al territorio es más densa la pobla--
ci6n caprina en el Estado de Nuevo León: y a~n son más-
abundantes en la Mesa Central, principalmente en los Es
tados de Guanajuato y Puebla. 

La leche de cabra sana y bien ordenada est!-
exenta de tufo, es ligeramente dulce, tiene gl6bulos grA 
sos ~s pequenos que la leche de vaca y, por ende, resul 
ta de m!s f!cil digestión, siendo recomendable para an-
cianos y convaleci~ntee. 

En México la producción de leche de cabra os• 
b4ja, d.ida la circunstancia de degenerú en que se halla
el ganado caprino, y, sobre todo, a que los agostaderos
en que 6ste ganado medra, son muy pobres. 

Aunque leche y carne son los productos princ!_ 
pales de la especie caprina, también tiene cierta impor
tancia el capitulo de pieles y, sobre todo, el de estit:tr 
col, que es muy rico en materias org&nicas fertilizantes 
para el campo. 

El Plan Ganadero 1975/7q, patrocinado por la
Secretaría de Agricultura y Ganadería requiere para ésta 
rama de la ganadería, el establecimiento de Industrias-
para la elaboración de productos y subproductos caprinos 
organizando para ello a los caprinocultores; haciendo es 
pecial énfasis en la elaboración de pieles finas de ca-
bra y en la fabricaci6n de alimentos. (16). 

(16), Plan Ganadero 1975/79, S.A.G. México. P~g. 22. 
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Para finalizar el presente estudio sobre la-
importancia de la ganad~r!a en la econom!a nacional, vea 
moa en cifras monetariae la producción pecuaria, segl1n-
el dltimo dato correspondiente al a~o de 1974: 

La producción de leche, carne, huevo, gra•a•
anilnalee, miel cueros, pi1eles, hueeo, 1an9re y dem41 pro 
duetos, ascendió a la cántidad de $29,373,634.000.00 pe• 
soa. (17). 

(17). Memoria• de la Secretaria de Agricultura y Ganade
ría 1973/74. Centro de inforaación Pecuaria. M'xi
co. P69. 163. 



C4'.P ITULO IV 1 

LA INVASIOI!, CCl40 HGCHO $0<;W QUE DA ORIGEN AL DE
LITO DB DBSPOJQ. 

a).- La inva•ión en materia agraria. 

b).- La inva•i6n a propiedad~• ganaderas, 

e),- cau•a• que provocan las invaaione•. 

d).- La invasión como delito. 

e).- El delito da despojo. 

t).- Elementos que integran el delito de des
pojo. 

g).- La responsabilidad en el delito de das•• 
pajo. 
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WITULO IV, 

LA INVASION CCMO ijECijO_SOCIAL OUE QA QRIGEN A¡. 
DELITO DE 0,~..Q.. 

A).-~ INVASION EN MATERIA AGRARIA. 

Las invasiones agrarias tal como se presentan 
en la actualidad, no non má~ que acciones aisladas de pe 
quenos grupos de cMnpesinos, sin llegar a6n a presentar
se de manera gener<sl, cuestión que •eria grave y que a -
toda costa debe evitarse a través de cauces legales ade
cuados. 

Viendo dichas invasiones a trav6s de un punto 
de vista aociol6gico, vienen a constituir un síntoma re
presentativo de inquietud y descontento de la clase so-
cial campe1ina1 lo cual indica que nuestro sistema agra
rio adolece de graves contradicciones y carencia•, 1DOti
vables todas ellas, fundamentalmente, por una notoria in 
capacidad administrativa para resolver loa nuevos y com
plejos proceso• sociales que ae presentan de manera cona 
tante. 

No e• necesario refonnar a la Reforma Agraria 
solo bastaria en principio adaptar ésta a la realidad -
agraria imperante, en pocas palabras, es necesario actua 
lizar nuestro sistema agrario. 

Considero, que el campesino, por el •6lo he-
cho de ser persona tiene derecho a •er participe de to-
das las prerrogativas concedidas por las Leyes que rigen 
a una eociedadr pero también tiene la obligación de res
petar los cauces legales existentea para hacer valer --
esos derechos, con el fin de conservar un estado de or-
den que por ningOn concepto debe ser quebrantado. 

Es evidente que las pretensiones campe•inaa,
en muchos de los casos, eat~n basadas en ideas de justi-
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ciA: y que las llamadas invasiones vienen siendo utiliz~ 
das como ·1nstrumcntos de preei6n· ~un el fin de que di
chas pretensiones sedn escuchadas y atendidas por las dU 
toridades correspondiente9 p11ra de eata rr.an~ra, obtener
en algunos ~asca re8ultadon positivos. 

A pesar de algunos buenos resultados, obteni
dos por parte del campesinado con respecto a la obten--" 
ci6n de tierras mediante el inatrumonto "invasión", es -
evidente q\.:.·~ dichas invasiones no pueden tener, por nin
gan motivo, cabida en nueotro régimen de derecho, pues-
están conformadas por conductas delictuosas que las ubi
can totalmente al margen de la Ley. 

Las per~pectivaa de supervivencia de las inv!. 
aiones agrarias, como medios para obtener tierras, inde
pendientemente de su falta de legalidad, son limitadas;
debido principalmente a que las tierras susceptibles de
afectaci6n est!n agot!ndoae paulatinamente, habiendo en
la actualidad pocas tierras que repartir: por otro lado
se ha tratado de agilizar los trA.mites que permiten la-
acción contrainvasor~ de desalojo de loa predios invadi
dos por parte del aparato gubernamental y en defensa de
los auténticos pequef\os propietarios. 

Con el agotamiento de la existencia de tie--
rras afectabloa ee eet~ llegando al fin de la primera -
etapa de la ReforMa Agraria, y reeulta que un gran nOmero 
de campesinos ha quedado ain dotación, situación que en
traf\a de manera forioso la bóaqueda de soluciones, puea
de no ser aai se presagian graves consecuencias, con al
teraciones ~n el orden social y económico de nuestro --
País. 

En dltirna instancid, los más perjudicados por 
las consecuencias que trae consigno el fenómeno social-
de las invasiones, son loa miS111os campesinos, pues la in 
quietud e inse9uridad en la tenencia de la tierra hace-
que las pequenas propiedadeR agr1colas en explotación ba 
jen su rendimiento, propiciando de esta manera una alza-
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de precios en loo productua del campo que el mismo camp.v., 
sino consume, y que en muchos de loa casoe no puede pa~ 
gar dado su d6bi1 poder de compra: de estn manera se pre 
scnta un deaequilibrio económico de ~randea alcances. 

Por utra parte. imaginemos, que las protenai~ 
nos de tierras que llevan consigo los invasores, se hicie 
ran efectivas en su mayorla ¿no ge llegarla con ello a-
una deaintograci6n de la propiedad privada?. 

Es evidente que la institución de la propie-
dad privada, forma parte do manera fundamental, de la ba 
se de nuestra economla, y nu existencia no se puede po-
ner en juego, sin poner con ello en verdadera crisis a-
nuestra nación. 

En muchas ocasiones las invasiones a las pe-
quenas propiedades ha sido propiciada por la política -
agraria de loa óltimos r6gimenea gubernamentales, que al 
tratar de conten•r las pretensiones agrarias de una mul
titud campesina invAsora, buscam •a como de lugarM la c6 
moda solución de repartir unidades de explotaci6n ejida• 
lea, siguiendo para tal fin, el camino de la afectaci6n
ilegal por un lado, o por el otro la "compra forzo1aw de 
laa pequeftaa propied~dea invadidas: esa no es la eolu--
ci6n al problema agrar10 qu~ ae afronta¡ "es querer ta-
par el sol con el dedo", ya no se puede, actualmente, se 
guir una continuidad politica en materia agraria, la re~ 
lidad imperante exige otras soluciones m4e razonables y
justaa. Con mucha sutileza se ha dicho que la solución-
al problema agrario est4 en la colectivizaci6n de la ex
plotaci6n ejidal por un lado; y por el otro, en la re--
ducci6n a limites "aceptables• de la pequefta propiedad.
Considero que tal vez esas sean unas de las soluciones -
m!s adecuadas, pero para llegar a realizarlas ea necesa
ria una cuidadosa planeaci6n que atraviese por una fase
de experimentación: y, sobre todo, ee necesita una ac--
ci6n decidida y firme para ponerlas en práctica. No ea -
posible ~eguir esperando m!s, es necesario evitar el pe• 
ligro inminente de una lucha fraticida que acarrearía -
graves consecuencias. 
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B).- LA lNVASION A PEQUf~AS PROPIEDADES GANA
DERAS, 

A m!s de merllo si~lo Je promulgada la Consti
tuci6n Mexicana de 1917, la ganaderia representa una ac
tividad desarrollada por nuevas generaciones, nacidas ba 
jo la vigencia del artículo 27 Constitucional y que com
parten con los gobiernos revolucionarios el principio de 
función social que se le asign~ a la pequena propiedad. 

Resulta innegable que la juRta y legal distri 
buci6n de la propiedad rural en México, pret~nda alean-
zar como meta el desarrollo económico, político y social1 

sin embargo, cano conaec:uencia de algunas demandas insa
tisfechao a~ han Ruscitnrlo presiones al margen de la Ley 
contra pequeftos propietarios de predios amparados con--
certificados de inafectabilidad ganadera, persistiendo-
en el campo un ambiente de inseguridad en la tenencia--
de la ti.erra. 

La Ley Federal de Reforma Agraria, indepen--
dientemente de abordar el aspecto primario del reparto -
de tierras y proyectar al ejido como una empresa social, 
protege la peque~a propiedad tanto agrícola como ganade
ra, asign~ndolc la importancia que debe tener en la eco
nomia rur1'1. 

Las autoridades agrarias en reiteradas ocasio 
nes han declarado que la pequona propiedad en explota--
ci6n, con o sin certificado de inafectabilidad, seria -
reapetada. A la fecha vemos que no ha sido cumplido ca-
balmente tal deseo, puee independientemente de la exie-
tencia de resoluciones que afectan auténticas pequenae -
propiedades ganaderas, se han estado sufriendo invaaio-
nes de predios, que a pesar de las gestioneg realizadas
tanto por los interesados cano por las Uniones Re~iona-
les ganaderas y la misma Confederación Nacional Ganadera 
ante las autoridades locales, judiciales y administrati
~as, en algunos casos no ha sido posible lograr el desa
lojo de los grupos campesinos que indebidamente se han--
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introducido a prcdivs de producci6n ganadera, causando-
graves perjuicios e intranquilidad en la iona, con meno~ 
cabo de las garantías individuales que constitucionalmen 
te deben ser respetadas y protegidas. 

hste mismo problema ea ha preeentado también
en predios que han sido afectados por resoluciones pre-
aidencial es, pero sus propietarios han interpuesto jui-
cioe de amparo en loa que han obtenido la suspensi6n pro 
visional o definitiva del acto reclamado, para que no -
sean desposeiuoa de los mismo9; no obstante lo anterior, 
los grupos campesinos, en desacato de tales reaolucio--
nes judiciales, se han introducido a los predios aducien 
do que lo hacen por virtud de la resolución que los dotó 
En eatoe casos, la Confederación Nacional aanadera, ha-
intervenido en apoyo de sus asociados, ante las Autori-
d&des administrativas seftaladas como reaponaable1 para-
el efecto de su intervención, pues para que pueda conaer 
varse la potestad del juicio de amparo es imprescindible 
que las autoridades adsniniatrativas sean las que prefe-
rentemcnte apoyen las decisiones judiciales mediante su
intervención1 en este caso, ante loe grupos de campesi-
nos, para que con la autoridad que sobre los mismos tie
nen se logre su desalojo, pero no alentarlos para que--
continuen con au ilegal conducta. 

En esta hora de confrontación entre princi--
pios y estructuras, es cuando se pide la reducción de la 
pequena propiedad alegando como razón principal la exis
tencia de tres millones de campesinos ain tierra. Ea di
ficil conciliar la apasionada condena del minifundio con 
el exaltado ataque a los predios que no lo aon, sin con
travenir los m's elementales principio• de la lógica. -
Igualmente dificil es entender a quienes enaltecen en -
tribuna públic~ las bondades de la organización y tratan 
de socavar las bases legales en que se sustentan institu 
cienes establecidas y útiles a México, que pueden llegar 
a amenazar sus ambiciones. 

Son ya muchos los problemas que aquejan a ---
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nuestra ganadería: por un lado tenemos las presiones ec~ 
nómicas que ejercen sobre ella .el cierre de los mercados 
internaciondles de ganado en pie y carne; por otro lado
tambi~n contribuyen las intensas sequia9, que se han pro 
longado más alla de lo que es costumbre; y ~ctualmente-
tenemos como punto culminante de tensi6n, el acentuamien 
to de la intranquilidad en la tenencia de la tierra. 

Todas estas circunstancias influyen notoria-
mente en el ánimo del ganadero, trayendo cerno consecuen
cia un temor que se manifiesta en el ya no querer hacer
las costosas inversiones necesarias para el desarrollo-
de la industria ganadera; hecho que a corto o largo pla
zo habrá de influir notoriamente y de manera negativa,-
en la economía nacional. 

Ante esta situaci6n, nuevamente recalco que-
es necesario buscar una pronta solución al nefasto pro-
blt!Jl\a de la inseguridad en la tenencia de la tierra. 

C).- CAUSAS QUE PROVOCAN LAS INVASIONES. 

la.- CRECIMIENTO INMODERADO DE LA POBLACION. 

Como un elemento que contribuye al agrava---
miento del problema agrario que vivimos, es de tomarse-
en cuenta el acelerado crecimiento de ld población. Este 
desmedido crecimiento demo(3ráfico, que se calcula en un-
3.4~ anual, y que entre paréntesis es uno de los más ele 
vados del mundo, ha complicado más de lo debido el cami
no trasado a la Reforma Agraria, la cual en su primera -
etapa que consiste en el reparto de tierras, y que ya e~ 
tá por finalizar, no ha podido sino solo entregar a los
campesinos pedazos cada vez más pequenos y cada vez máa
limitados de tierra. 

De esta manera se presenla ante nosotros un-
nuevo problema de grandes magnitudes que desvirtua en -
gran manera a los problemas que en otros tiempos dieron
fundamento a la llamada Reforma Agrarid. Así, la eviden-
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cia con•iste en que a quienes se les repartió la tierra
se han multiplicado en hijos, aumentando dicha prolifera 
ci6n con mucho mayor rapidez que el proceso de dotaci6n
de tierras¡ dt tal ~•nera que exiaten mAa caspeainos ein 
tierra que cuando ee inició la Reforma Agraria. 

•euando en 1910 •• inició la aevoluci6n, en -
M'xico exiat1an cerca de tr•• millonea y ~•dio de ca.p41-
•inoe sin tierra1 se•enta afta• despu6e cerca de 2.8 mi-
llones de campesino• han •ido benefici~dos con tierras-
por la via agraria y, otros muchos, por la división •vo
luntaria• de antiguo• latifundioa7 lo que di6 lugar a la 
fonnación de innuaerables propiedad•• privadas pequ~ftae
y aedianaa. Paradógic .. ente, en 1970 •• ••tiaaba que --
exi•tian •'• de 4 aillonee de caapeeinoa ain tierra. El
creciaiento d•oqrlfico ha ocaeionado que los c•peainoe 
que no tienen acceeo a la tierra, eean ahora, en nllaero
aucho -'• de loa que exi•tian en 1910, no obstante los-
auy iaportante• l09roe del proceeo agrario aexicano·.-~ 
(1). 

Bl deacenao de la mortalidad en general tiene 
un papel de gran iaportancia en el deaarrollo d .. ogr,fi
co, Dicho deeceneo tiene como baee,el .. joraaiento de --
1•• condicione• a6dico-eanitariJ• de la población, c090-
conaecuencia de la urbanizaci6n que de aanera conetante
ee realisa. 

De e1ta aanera v .. o• que •en 1960, con tMaee-
en la inforaación de loa hijoe nacido1 vivo1, declarado• 
por la• aujerae ceneadae, •• llega a una tasa bruta de -
natalidad para la población urbana, de 33.5 y para lo -
rural de 42.e•. (2). 

Con reepecto a la 90rtalidad, obeerv&1101 que
la tasa urbana ea e6lo un poco inferior a la taea rural
•toaando proaedioe de tres aftoe, la• taaaa para 1949, --
1951, •on 16.7 y 17.4 por ail para el aedio urbano y ru
ral, respectivamente. Para 1959-1961 y en eete ai111110 or-

(1) Centro de Inveatigacionee Agraria•. •Eatructura .\gr!. 
ria y de1arrollo Agrícola en M'xico, Tomo 1, M6xico. 
1970. P69, 101. 

(2) Coleqio de M6xico. •oinAmica de la Población de M6x1 
co•. 1970. P'9· 63. 
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den, las tasas descienden a 11. 1 y 11.9 d~funciones por
rnil". ( J) • 

La pobla~i6n rural, a p~sar de su gran aumen
to preAenta un fenómeno de e.migraci6n a los grand('S cen
tros de población, pero a su paso por las ciudades pequ~ 
nas, en busca de trabajo se convierten en material huma
no potencial para la realización de laR invasiones. Es-
evidente que al emigrar estos campesinos desahogan el me 
dio rural que se encuentra casi saturado, pero crean pro 
blemas de otra índole. 

Asi entonces, el problema se agravará en el -
momento en que las grandea ciudades pierdan su capacidad 
de absorción de las múltiples masas de emigrados, situa
ci6n muy pr6xima a presentarse y, como consecuencia de-
ello, dichas masas tendrán que permanecer en sus lugares 
de origen, sin tierras, sin empleo y sin esperanzas. En
tonces sobrevendrán de manera constante las invasiones a 
las propiedades rurales, corno una manifestación de cri-
sis del estado social existente. 

2a. - DESEMPLEO. 

Frecuentemente se producen invasiones agra--
rias por grupos de campesinos desocupados, siendo esta-
causa sólo una manifestación más de dicho fen6meno so--
cial. 

El desempleo es consecuencia inmediata del -
crecimiento desmedido de la poblaci6n. De esta manera ve 
moa que con bastante regularidad, en los principales cen 
tros agrícolas del pais se presentan nutridos grupos de
campesinos, ejidatarios, minifundistas y jornaleros que
en su gran mayoria, se encuentran ofreciendo su fuerza -
de trabajo en condiciones tot<ilmente desfavorables pC\ra
ellos, pues, en virtud a la desproporcionada oferta de
brazos, se suprimer cualquier exigencia de derechos: de
eata manera se celebran contratos verbales, en su mayor
parte leoninos, pues se otorga al trabajador un salario-

(3) Colegio de México. Opus citada. Pág. 21. 
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que ••t' por abajo del m!ni.n:o legal que rige en la zona
de que ae trate. Partiendo de esta bat'le ¿se podrAn exi-
qir laa prentacionel'I a que tj enft derecho el. trabajador?. 
Indudablmnente que no, pu•u la aituaci6n de eqtoa campe
sinos no eotA parA exigencias que no lee aorian acepta -
da1. ¿Que otros factorea, ce.ro con15ecut>ncia de _la oobre
poblaci6n, contribuyen al desempleo d•l clll'llpenino?. En-
tre otroB, ee preuenta la carencia de recursos econ6ai-
coa dfl la rr.ayoria. campesina, principal1uente del <l'!jidata
rio y del parvifundint11, qui<lnen al no poder cxpiotar.--
aus pequenol'I pedazos de tierra, provocan el abandonamien 
to de ellae, sobre todo en cuanto a la explotación perso
nal ae refiere. Por eote hecho ae provoca c0010 conoe---
cuencia el arrendlllniento ilegal de lao parcelan ejidales 
e injuata de los pequel'\011 predio" privados, poro taro---
bién de eata aaraera el campesino aaegu::-a, para si y eu-
familia, un ingreso winimo que se auna a la libertad ne
cesaria para poder laborar en otroo pr•dioe y regiones-
obteniendo de ente modo m~s ingresoe por eua jornaleo-
de trabajo. 

Otro factor de desocupación en el campo eo el 
propiciado por la ~gricultura de temporal, predominante
en el país, y que dada1 nuo caracterínticao proporciona
trabajo al campeoino •ólo en cuanto dura el ciclo agrico 
la de producción. Por esta circunstancia cíclica de tra
bajo, se ha formado coeturabre en el campesino de deea--
rrollar au1 planes de trabajo por medio de circuitos es
tacionales; es decir, ne establece un calendario de tra
bajo tomando en consideración la9 época1 de producción-
de cada cultivo, por regionea, viniéndoss a entablecer-
de es manera un tipo de emigración regional. 

Pero resulta que en muchatJ ocasiones, al ter
minar lae labore• propias al cultivo desarrollado en una 
regi6n, el caapesino no emigra a otra regi6n o a otro--
cultivo, sino que permanece en loa miemos lugares por--
bastante tie91po, comiéndose lo poco que lograron ganar-
y cayendo por altimo en la desesperación y el vicio, pro 
piciindose as! laa condiciones necesarias para realizar
invasionee a fundo• privados, contando para ello con el-
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apoyo de elementos que siembran y fon.entan el desconten
to para aprovechar, en su propio beneficio, las inquietu 
des de estos desposeídos. A9[ de eet~ manera, se destru
ye el eslabón o circuito de trabaJO seguido por muchos-
campesinos, desquiciando, con ~r3ndes perjuicios para 
ellos mismos, las actividades a9rícolas reyionale~. 

Veamos algunos di\tos que, aunque atrasados,
nos proporcionan una idea de La situación que priva en -
el campesino con respecto ill dc~cmpleo: 

"De los 2 millones 680 mil peisonas descmple~ 
das en J 9)0, 2 millones 163 mi 1. lo con!ltituían ~l •1rup0-
formado por el agricultor y farr:ilian.''l hoo•bres mayores -
de 15 anos y las Sl6 mil personas reetantes estaban cona 
ti tu idas por jornaleros. En 1960 de los tres mi llenes --
106 mil desempleadoa, 2 mi llanea tJ8 mi 1 persona e eran---
agricu 1 tores y familiares hombres mayaren de 15 anos y-
los restantes, o sean un mill6n 18 mil p~rsonas, jornale 
ros. 

En 1950, el 72~ aproximadamente del total de
agricultores y familiares hombres mayores de lS a~cu es~ 

taban desempleados el 'l8.4; en 1960) la tasa de de9empleo 
más alta de jornaleros, se enco~tró en los ejidos con un 
84%~ (4). 

De esta manera podemos inaginarnos, cual es -
la magnitud del problema del desempleo rural, y por qué
es causa fundamental para propiciar el fenómeno social-
denominado invasión. 

3a. - B!JROCAAIISMO EN LA TAAMITACION DE SOLICI, 
TUDES DE TIERRAS. 

Es evidente que el objeto de la Reforma Agrd
ria mexicana, tiene como principal fundamento para reali 
zarse, la distribución de la tierra entre los campesinos 
que la requieran y, para llevar a cabo tal fin, ee han-
creado diversas dependencias gubernamentales y se ha le-

(4) Ver Gollás, Manuel. Artículo: "El desempleo y subem
pleo en México". Del libro: "Desarrollo Agrícola" -
Fondo de cultura ccon6rnica, selección de Edmundo Flo 
res. Méxí..:o, 1972. Págs. 185 a 217. 



-

89 

gislado para establecer los caucP9 legales a seguir. 

Es indiscutible que, independientemente de la 
via por la que se tenga necesidad de optar con el fin de 
llegar a poseer determinadas tierras afectilbles, será ne 
cesario instaurar un juicio agrario administrativo, el-
cual ae iniciará siempre mediante solicitud presPntada-
por el núcleo de población o grupos de campesinos intere 
sados. :.:>icho _Juicio aqrario adnarustrativo requiere de-
largos y complicados trámites, misrr.os que proporcionan a 
los presuntos afectados, en su gran ~ayor[a yrandes pro
pietarios establecidos al ;Tiaryen de la Ley, la oportuni
dad de retardar los procesos distributivos de ticrras,-
mediante el uso o abuso de los derechon que la Ley con-
fiere: esto es por un lado, y por el otro se encuentra-
la venalidad de los funcionarios y enpleados de las de-
pendencias encarg;;das de llevar a cabo loa td.mites co-
rrespondientes. 

El maestro Lucio Mendieta y Nu~ez, ante éstos 
problemas que se presentan, por las causas anteriormente 
expuestas, considera que para llevar a cabo la rediatri
buci6n de la tierra no era necesario aplicar un criterio 
estrictamente legalista, sino que qeRde un principio se
debi6 establecer "una expropiación por causa de utilidad 
social para satisfacer, con ~~plitud, las necesidades 
econ6micas de los campesinos desheredados". ( 5). 

De las vías que existen en nuestra legisla--
ci6n para que un núcleo de poblaci6n o grupo de campesi
nos logre hacerse de la posesi6n de tierras a través del 
programa establecido para la reforma agraria, veremos en 
este trabajo y con el sólo objeto de ilustración, el --
tiempo que se lleva en su desarrollo el procedimiento--
más usual que es el de dotaci6n de tierras: 

De esta manera tenenos que "el trámite entre
la solicitud presentada en primera instancia y la resolu 
ci6n del gobernador, ha tanado un promedio de cuatro --
anos siete meses. El tiempo tomado por éste tr&mite va--

(1) Mendieta y Nuftez, Lucio. El Problema Agrario de Méxi 
co. Editorial Porrua. s. A. México 1971. Pág. 294. 
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ri6, de acuerdo con la muestrl'I de un promedio minimo de
~n ano seia mesea, en el periodo de 1915 a 19201 a un 
prc.edio máximo de ocho anos diez menes en el periodo -
de 1947-1952". 

El trimi to entre la i.·esoluci6n del gobernador 
y la po1e1i6n provi•ional, ha t0111ado un tiempo promedia
d• cinco meaea. Este tiempo eotimado varió de un prome-
di6 mínimo de doe meses y modio en el periodo 1935-1940, 
a dieciocho meses de promedio en ol perlarlo 1947-1952. 

Kntr~ la poeeaión provisional y la Renoluci6n 
presidencia el promedio de tiempo transcurrido hasta ---
1967, fuá de doe ano~ y ~eis aiaaes. El promedio mínimo-
fu' de un ano cinco meses en el periodo 1921-1924, a cua 
tro anos aiete meaes en el periodo 1959-1964. 

El tr.blit• entre la Resolución pre1idencial y 
la po•••i6n definitiva, tomó un promedio de un ano cinco 
me1e1. El pranedio máximo fué de tres anos eeis meses en 
el periodo 1947-1952 y el promedio minimo fu~ de siete-
meses en 1925-1928. 

Entre la pva••i6n definitiva y la realización 
del de1linde, cuando éste ha sido realizado, tom6 un pro 
medio de cuatro anos y un mes, la duración de este tr!mi 
te ha variado de un promedio mínimo de dos me1es en el-
periodo 1929-1930 a siete anos en el periodo 1947-1952.
( 6) • 

De eato1 datoe proporcionados por el Centro-
de Inve1tigaciones Agrarias, se desprende que el tiempo
transcurrido entre la solicitud de tierras y su deslinde 
•in conoiderar otras acciones posteriores, como lo son-
la entrega de loa certificados de derechos agrar.ioa, y-
la de 101 titulo& parcelarios: ha sido de trece anos. 

De loe 20,528 ejidos existente hasta 1967, aé_ 
lo poco mis de once mil tenian terminada su tramitación-

(6) Ver: •Estructura Agrario y Desarrollo Agrícola en Mi 
xico~ Centro de Investigaciones Agrarias. México, 
1970, Tomo II. PAg. 483 a 485 y 492 a 493. 
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agrari?. de manera completa, el resto aún no había conse
guido c~brir los trámites necesarios para tener seguridad 
en la tenencia de 11\ tierra y ¡.:.'Or lo tanto no alcar.za--
L 1n los beneficios ~onsecucntes; puesto que tales benefi 
cios s6lo son alcanz.1dos por quienc~i están en " pleno -
uso de sus derechos agr<trios". 

Toda la anterior situaci6n habla por sí sola, 
y explica el cúmulo de inquietudes que activan a los cam 
pesinos a través del largo tiempo que duran los trámites 
para tratar de hacerse de tierras sin respetar los cau-
ces legales existentes, mediante las invasiones. 

4a.- EXISTENCIA DE GRANDES CONCENTRACIONES TE 
RRITORIALES. 

En la actualidad todavía es común oír hablar
de la existencia de grandes concentraciones de tierraa-
en poder de unas cuantas manos. Para el objeto de su es
tudio, las podemos encuadrar dentro de los siguientes--
grupos: 

a).- Latifundioe simulados. 
b).- Tierras inafectables por raz6n de su cul 

tivo. 
c).- Tierras amparadas con decretos-concesi6n 

de inafectabilidad ganadera. 

a).- El gruPQ de los latifundios eimuladoe,-
está formado por tierras que por diferentes maniobras po 
líticas o legales han podido mantenerse inafectadas7 y -
podemos decir que son latifundios simulados, aquéllos en 
los que se p.retende ocultar como de derecho una situa--
ci6n de hecho, pues est&n formados por grandes propieda
des en las que se realizan fraccionamientos ficticios,-
para que cada una de esas fracciones quede dentro de la
máxima extensi6n legalmente permitida y cuya propiedad-
es "supuestamente transmitida" a diferentes prestanom--
bres, pero que de hecho en el trasfondo sigue constitu-
yendo un latifundio que es administrado como tal por uno 
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o varios propietarios. 

Una modalidud reciente de este t1po de lati-
fundios y que ha sido establecida por 3US propietarios-
consiste er. el llamado "latifundio familiar", en el cu<tl 

. cada miembro de una farni li;:i posee las cxtcnsiont!s máxi-
mas de tier1a pcnoitidas por la Ley, dándose casos en -
que muchas de estas tierras están a nombre de menores de 
edad, que indudablemente están incapacitados para explo
tarlas y para admin1strarlas. 

Un ejemplo de la existencia de éstos latifun
dios familiares, nos lo proporciona el Licenciado Augus
to Gómez Villanucva al decirnos " que en las 450 mil hes_ 
táreas del Valle del Yaqui y del Mayo, no llegan a cien
familias las que se han apoderado de esta superficie".-
( 7) • 

Los latifundistas est!n convencidos de que -
pronto o a mediano plazo, perderán las tierras, y por -
ello recurren al Amparo con el único fin de que mientras 
se decide su situaci6n, puedan explotar las tierras de-
manera intensiva en todas sus riquezas, sin importarles
los deterioros irreversibles que estas sufran. 

El problema inherente a éstos latifundios, 
consi~te en que para la gran masa campesina no existen-
las barreras legales que esgrimen e interponen los lati
fundistas, pues en sus mentes sólo existe una gran pro-
piedad adrninistrad1 y aprovechada por una persona; y cau 
sados de esperar y de escuchar argumentos que no coinci
den con la realidad en que viven, se deciden a invadir -
para tomar las tierras a las que creen tener derecho. 

b).- Po~ lo que reseecta a las tierras ina--
fectables por razón de su cultivo. ( articulo 27 fracción 
XV, párrafo cuarto), diremos que conforme se agota la--
ticrra afectable, las masas campesinas están vol•1iendo-
sus ojos hacia ellas: pues su propiedad contribuye a una 
especie de agitación crunpesina, que puede desembocar, en 

(7) G6mez Villanueva, Augusto. "La Política Agraria del
Mixico de Hoy". Editorial Campesina, M6xico 1973. -
Págs. 131. 
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algunos casos, también en la invasión. 

Es juRto hncer doe conaidcraciones con reapo~ 
to a la propiedad de 6stao tierras: la primera coneiste
en reconocer que el país necesita cada vez majore9 áreas 
de cultivo para soetener su crcciuntc pobiaci6n: y la -
otra consiste en un marcado contrastA entre cata9 propie 
dades inafectables y los parvifundios. 

De estas consideraciones se desprende una ~on 
secuencia muy cierta por su palpabilidad, y que consiste 
en el descontento que inspira en la masa campesina por-
la eituaci6n que guardan dichas tierras, sin tom~r en--
cuenta un razonamiento lógico y justo, consistente en -
que la mayor parte de cRas pequena~ propiudadcs son reeul 
tado de grandes esfuerzos personales. Pero ¡no ! para-
el cn.'Tlpesino ea inJUsta la existencia de csa11 ¡:.equenas-
propiedade11, por lo tanto c]l}cide romper el orden estable 
cido, y manifiesta su descontento invadiendo. 

e).- Por lo que rcepecta a lon Decretoa-C2n-
ce1ión de Inafectabilidad Ganadera, que por cierto ya--
hice referencia a elloR ~n capitulo anterior, es conva-
niente decir que el problema de su'exiotencia,represen-
ta debido a la inquietud de invc4si6n que pudieran hacer
sentir entre los campesinos, se ha reducido de manera--
considcrable debido principalmente a que en la actuali-
dad ya no ee encuentran en vigor las disposiciones lega
les que los fundamentaban, y a que sólo tiC está eapcran
do a que terminen su existencia la mayoría de dichos de
cretos de conccci6n ganadera existentes. 

Para acelerar los procesos de derogación y--
cancelación definitiva de las concesiones de inafectabi
lidad vigentes y evitar los problemas derivados de la -
tenencia de las tierras que amparan, es necesario haccr
una revisi6n exhaustiva d~ los otorgados hasta la fecha, 
con el objeto de verificar su legitimidad, así como si-
han cumplido o están cumpliendo con loa requisitos que-
motivaron su expedición, para que en todo caso, se pro-
ceda a su cancelación definitiva, destinándose las tie--



rras correspondientes a la satisfacci6n de necesidades-
agraria;,. 

Con$iJcro que Jl eliminarse del panorama ru-
ral las grandes concentraciones de tierras de propiedad
prJvada, se calmaría, cuando menos temporalmente 1 con la
agitaci6n social que llevan aparejada, dando tiempo para 
poner en práctica mejores soluciones al problema del --
campo. 

i.- INEJECUCION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIA-
LES Y DE LA SUPREl/J\ CORTE DE JUSTICIA, EN MATERIA AGAA-

fil. 

Es necesario aclarar que lau resoluciones pr~ 
sidenciales a las que haré referencia en este inciso, -
son aquéllas que a pesar de haber realizado todos los -
trámites legales requeridos, no han sido ejecutadas por
diversas causas. 

El Licenciado Augusto G6mez Villanucva, ante
rior titular de la hoy Secretaria de la Reforma Agraria, 
menciona como causas que han impedido l~ ejecución de--
las resoluciones presidenciales las siguientes: 

Juicios de inconformidad; sobr.eposici6n de re 
soluciones presidenciales: los beneficiados exigen tie-
rras distintas de las que afecta la resoluci6n presiden
cial; la resolución presidencial dá tierras distintas de 
las que poseen los campesinos: los campesinoB se niegan
ª recibir las tierras por no haber sido solicitadas: no
existe núcleo beneficiado; se afectan pcque~as propieda
des con certificado de inafectubilidad; las tierras se-
naladas en rl plano no se localizan en el terreno: las-
tierras afectadas se encuentran en 103 linderos de los-
Estados, engendrando conflictos de limites entre entida
des federativas: las tierras que afecta la resolución -
presidencial fueron entregadas mediante títulos debida-
mente expedidos a los solicitantes de terrenos naciona-
les, durante la vigencia de la Ley respectiva; las tie-
rras afectadas fueron localizadas muy lejos de donde re
side el núcleo de población; se exoidieron resoluciones-



presidenciales de confinnaci6n y titulación de bienes cQ_ 
11Unales, •in reaolver previamente los conflictos de des
linde; la resolución presidencial d4 menos nuporfici~ de 
la solicitada por los campesinoa1 el Plan de proyecto in 
cluye tierraa que no senala la resolución prenidoncialr
la resolución presidencial afecta terrenos que no perte
necen a 101 afectado111 los campesinos beneficiados po--
aeen mayor superficie que la que l•e concede la resolu-
ci6n presidencia; loa beneficiados exigen las tierras -
de calidad que habla la re1mlu~i6n preHidcncial; los cam 
peeinos beneficiados y los afectados, ee oponen a la --
ejecución de la reaoluci6n presidencial¡ la reaolución-
pi:eeidencial se elaboró con ~ase en un ceneo dit1tinto--
del censo agrario y loe beneficiados desaparecieron y -
los cupeeinos exigen las tierra' ya dotad:is a otros po
bladorea: la falta de obra~ de infraestructura, caminos
y todo auq6llo que pennita ol aprovechaJDiento de la tie
rraa, etc ••••• (8). 

En fin ~uchas de las anteriores causas son -
debidaa a errores administrativos que no tienen por qué
ocurrir, pero sin l!llllbargo dadas "ciert•s circunstancias" 
a• dan en la realidad. 

Una de las causas que impiden la ejecución de 
las resoluciones presidenciales ea sin duda el abuso del 
juicio de a.111paro que, aalvo en raras ocasiones, lesiona
la dignidad del ciuripeoino, quien aabe que tiene el dere
cho a la tierras, pero no aa.be ni se explica, por qué no 
se le hace efectivo ese derecho. La explicación 16qica-
que ae da al uso del Allparo por propietarios latifundis
tas tiene su fundaJDento en la "preparación" de lao reso
lucionea preaidenciales, por parte de los funcionarios-
encargados de elaborarlaa, en contubernio con loa terra
tenientes, con el fin de facilitar el uso del juicio de
aaparo con po1terioridad. 

Cabe hacer la aclaración de que en mucho& ca
eos el Aaparo es promovido de buena manera, en contra de 
re1oluciones pre1idenciales que afectan a pequenaa pro-
piedades, tanto agrícolas como ganaderas: 

(8) Góeez Villanueva, Auguato. Opus. citada. P6ga. 90 y
•iquient••· 
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Para recalcar la importancia del juicio de Am, 
paro como causa de inejccución :fo resoluciones presiden
ciales, veamos el rr.ovimicnto de dichos juicios habidos -
en los juzgados de Distrito de todo el país, en un per[o 
do cornprendillo entre el lo. Je noviembre de 1972 al 30-
de noviembre de 1973: 

Amparos pr0111ovidos por éjidatarios o núcleos
de población: 229. 

Amparos promovidos por propietarios: 298. 

Amparos concedidoa: 46 
Amparos negados: 18 
Amparos sobreseídos: 116 
Amparos terminados-- } ~paroo concluí 
por otras causas: 77 dos: 
Sentencias rccurri-- 2'i 7. 
das: 55 
Exiatencia: 270 

El problema se agrava de la siguiente manera: 
Muchas resoluciones presidenciales no se ejecuten porque 
se interpone el juicio de Amparo, pero al resolverse los 
juicios de Amparo, muchas de lati resoluciones de la Cor
te tampoco son ejecutadas. 

El Licenciado Genaro ZarazJd, Secretario de -
E~tudio y cuenta, adscrito a la Presidencia y al Pleno -
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró al 
periódico "Excelsior": "La Suprema Corte de Justicia de
la Nación, tiene una lista de más de 70 resoluciones en
materia agraria, dictadas de 1936 a la fecha, que no han 
sido cumplidas por las Autoridades en la materia. La mi
tad son anteriores a 1960". (t). 

Explicó el Licenciado Zarazúa, que "uno de--
los problemas más graves en La aplicaci6n de la justi--
cia, es que en varios regimenes, no se ha utilizado a la 
.fuerza pública para cumplir lao ejecutorias". Pero es --

(8) Periódico Excelsior. México. D. F. 28 de noviembre-
de 1973. 
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obvio que el problema no consiste en la utilización de-
la fuerza, sino en la contradicción -:.¡ue implica su uso.
Es decir, durante un régimen, con el fin de hacer apare
cer grandes extensiones dotadas, se dictan numerosas re
soluciones presidenciales: durante el siguiente régimen
se tiene que utilizar la fuerza pública para hacer cum-
plir ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, que de 
jan sin efecto las resoluciones presidenciales por consi 
derarlas carentes de fundamento jurídico. 

En muchos casos, se presenta el problema <le-
que los campesinos ya están en posesión provisional de -
las tierras objeto de afectación, y posteriormente la re 
solución definitiva dictada se da en contra d~ dicha --
afectación. Entonces se sucede un conflicto, pues por un 
lado los camp~sinos no se quieren salir de los predios-
poseidos, y por el otro lado loe propietarios de esas -
tierras piden su desalojo. 

Se ha tratado de buscar solución a este pro-
blerna: así la Ley Federal de Reforma Agraria establece-
que cuando la resolución presidencial fuese negativa.y -
los núcleos de población estén en posesión provisional-
de los predios, la Secretaria de l~ Reforma Agraria esta 
rá obligada en primer lugar a t~atar de comprar dichos-
predi.os, y en ~:agundo lugar, en caso de imposibilidad de 
la compra-venta, a localizar otros predios de calidad--
semejante a donde trasladar a los campesinos afectados-
con la resoluc16n. (l.0). 

0).- LA INVASION COMO DELITO. 

Es indudable que el hecho social denominado-
invasión está constituido en su comisión por una serie~ 
de conductas que caen dentro del terreno de la antijuri
cidad: pudiéndose incluso identificar a dicha conducta-
de una manera más acertada, como de carácter criminal. 

Si bien es cierto que en la generalidad de--
nuestras legislaciones de carácter penal no se reconoce-

<iO). Ver articulo 309 de la Ley de la Reforma Agraria.-
(Federal). 
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de ~•nera expresa al f~n6tneno invasi6n cccno un delito ay_ 
t61W*01 t&Jllbién es cierto que e•ta falta de reconoci.mien 
to ea debida sobre todo a que loe elementos conatituti~ 
vos de dichas invasioneft encuadran de buona manera, por
•u similutd, con la conducta típica reconoclda para ~1-
delito d• •aeepojo". 

Acaso la Gnica diferencia que pudiera haber-
entre la figura delictiva del despojo y al fen6meno •o-
cial invasión, aparte de sus diferentes den01ainaciones,
conai1ta en el ndmero de sujetos que intervienen en la -
cc.iai6n de la conducta. Pues la palabra invasión, noa~ 
da la idea de una intorvenci6n realizada por parte do -
•variou aujetoe activoe•1 o 8~a una conducta t!pica del
delito de despojo. 

Por otra parte y a sanera de obaervaci6n, 111e
parece que el delito de despojo tal coeo •• encuentra -
conceptuado •n nuestra le9ial&ci6n ~nal, coaprend• d•-
.. nera gen•ral todas aquéllas conductas que tengan eo110-

fin inmediato de•po••er del goce de un pr•dio a au deten 
tador, no importa si el predio ea rúativo o urbano, ni~ 
tampoco U.porta si el despojo •• cooietido de ••nera in
di atinta, ya ••• por una o verias pereonaa, Lo que inte
ra•a u• ••nera fundamental para la comisión del delito-
•• el despo•eiaiento en si de un bien patrimonial1 y no
el nú•ero de quienes realiEan dicha conducta delictiva. 

En vista de la anterior obeervaci6n, •e pue·
de decir, a aanera de concluai6n, que tomando en coneide 
raci6n el hecho de que tal como ae ~anitieata la inva--
ai6n en la actualidad y partiendo de la b••• del nWlwtro
de .u.jeto• que intervienen en la c0111iai6n de la conduc-
ta, la invaai6n viene a ser s6lo una 1110dalidad repreeen• 
tativa del delito de despojo. De eeta iaanera e• como la• 
reconocen algunas legislaciones locales de car&cter pe-
nal. 

E).- DELITO DI DESPOJO. 

El delito de deapojo tiene sus antecedentes,-



con respecto a nuestra legialaci6n, en Eapafta en donde-
a• le caracterizó por la conducta violenta qu• ee ej•r-
cia para quitar de la poaeai6n de un bien raiz a unA 1?4r 
eona que en un ma.ento dado lo detentaba. 

Bn la legislación mexicana, aobre todo, en el 
C6digo Penal de 1871, ea conserva la tradición eapafiola. 
Ad en el articulo 4-42 de dicho Código •e aanclonaba el
delito de despojo de in11Ueble cuando loa medios consum•
tivoa del delito lo eran la violencia fhica o moral. Se 
hacia especial hincapié en que la violenci~ moral deb1a
eer realiaada por medio de amenazas. 

gn la codificación penal de 1929, a• acepta-
ad..Aa, como m9dio conauaativo del despojo, el Mengano•. 
Aai el articulo 1180 ••tableo• en .u parte conducent•r-
•violencia f1ai~ o moral a las personas, o .. pleando--
aaenazas o engallo de cualquier g6nero•. 

El Código Penal de 1931, agrega otro el ... nto 
a!e para que ae tipifique el despojo1 y oonsiate en la-
•furtividad• 1 aai en el articulo 395 fracción I, de di-
cho ordenaaiento •• eatablece lo eiguiente1 

•Al que se propia autoridad y haciendo violen 
cia f1aica o .oral a las peraonaa o furtiva-
m.ute o f91pleando ... naaa o engano, ocupe un
in11Ueble ajeno, o haga uso de 61 o de un dere 
cho real que no le pertenezca: 

Seq\in Decreto del 31 de dicitlllbre de 1945, •• 
te articulo fu6 reforaa.do, qu~do en la 1iguiente for
aa: 

ARTICULO 395. 
•se aplicarl la pena de tres me•e• a cinco -
afto• de pri1i6n y multa de cincuenta a qui--
niento• peeo1i 
I.- Al que de propia autoridad y haciendo vio 
leacia o furtivaaente, o empleando amenaza o
engano, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de 
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le pertenezc~ 

II.- Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de los medios indicados en la fracción an 
tftrior, ocupe un inmueble de au propiedad, en 
los casos en que la ley no lo permite por ha
llare• en poder de otra persona o ejer~a ac-
tos de dOllli.nio que lenionen derechos legitimas 
del ocupante, y 

III.- Al que en los términos de las fraccio-
nee anteriores, c001eta despojo de aguas. 

L4 pena ser' aplicllblo, aún cuando el derecho 
a la poae•i6n do la co1a usurpada, sea dudo-
&O o uatá ~n disputa. cuando al despojo se -
realice por grupos o grupo, que en conjunto-
eean mayores de cinco personas, adem!a de la
pena seftalada en este articulo, •• aplicar,-
ª loa autor•• intelectualea, y a quienes diri 
jan la invasi6n de uno a seis al'loa de pri---
•ión." 

La objetividad jur!dica que •• tutela con la
configuraci6n del delito de de•pojo, con1i1t• en mante-
ner al sujeto pasivo del delito (persona afectadaj, ya-
sea en la poeeai6n de sua bienes inmuebles o en la con~ 
1ervaci6n de loa derechos reales que sobre ~lloe tenga,
cualquiera que •ea la naturaleza de la relación poseso~ 
ria. En pocas palabras, el bien jur!dicamente tutelado-
con1i1te en la •con1ervaci6n del patri.JDonio de la perso
na•. 

Adem'a existe otra tutela, que consi•te en -
•e1 inter6e jurídico que la colectividad tiene en que -
nadie se tOtlie la justicia por su mano, mediante el ejer
cicio arbitrario de las propias razones·. (11), 

P).- !L!MENTOS QUE INTEGRAN EL DELITO DI DE~-
POJO. 

(10). Jia6nez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano.
Temo IV. Editorial Libros de M6xico, s. A,, M6xi
co 1963. P6q, 348, 
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OBJETO MATERIAL. 

Es muy acertada la opinión de Mariano JU11énez 
Huerta al considerar que pu~den ser objeto material del
delito de despojo, los inmuebles ajenos, los inmuebles-
propios en poder de otra persona y laa aguas que estén-
estancadas o discurran en o por los irunueblea ajenos o-
propios. 

No todos loa bienes considerados por el Códi
go Civil como inmuebles pueden ser objeto material del-
delito, sino sólo aquéllos que prácticamente pueden ser
ocupados o usados sin desplazarlos de su oriyinal ubica
ción y que aden1Aa no pu«:>den ser removidoA y separadoa--
del suelo sin alterar su forma y sul>atancia. 

En el articulo 750 del Código Civil para el-
Distrito Federal, se enumeran todos los bienes que pue-
den ser considerados como inmuebles, de ellos s6lo pue-
den ser objeto material del delito a estudio los si----
guientes: 

l.- 11 suelo y las construcciones adheridas--
a (>l, 

2.- Palomares, colme~as, estanques de peces o 
criaderos an~logos (cuando el propietario loe conserve-
con el prop6eito de mantenerlos unidos a la finca y for
mando parte de ella de un modo permanente). 

3.- Los manantiales, estanques~ aljibes, etc. 
4.- Los diques y construcciones. 
),- Las estaciones radiotelegr&ficas fijas. 

Los inmuebles objeto del delito de deepojo 
pueden reunir además las siguientes características. 

1.- Ser r~sticos o urbanos. 
2.- Estar edificados o sin edificiaciones. 
3.- Ser despojados en parte o en su totalidad. 
4.- No importa si el bien inmueble es poseído 

por un particular o por un ente jurídico con personali-
dad p<lblica. 

Tamri6n pueden ser objeto material del delito 
de despOJO las ''aguas", tanto las nacionales como aque-
llas que se encuentran depo•itadas en los predios r~sti
cos, asi como las que corren a través de ellos. 
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También pueden aer objeto material del delito 
de despojo las "aguas", tanto las nacionales como aque-
llaa que se encuentran depoeitadae en lo~ predios rúeti
coe, aef como las que corren a trav~e de ellos. 

CQIDYCIA TIPICA· 

Sor. cuatro las accionee delictivas que pueden 
constituir el delito de deapojo, según anAliais del art! 
culo 395 del Código Penal para el Distrito Federal1 di-
chas acciones son: 

1.- El ocupar un inmueble ajeno e propio cuaa 
do la Ley no lo pel"'llite. 

La toma de poaeai6n de un bien irmueble puede 
llevar consigo un 'ni.ao de pers1anencia o aimplesente un
&niJno de uao. Pero indepandient .. ente de cual sea el Ani 
ao, el sujeto aetivo rtebe "asentar o reafirmar sua piea
aobre el im:iueble", coao dice Ji.JD6nez Buerta, y con eato 
ejercer un poder de hecho sobre él, deaplazando de 6ata
manera al sujeto pasivo de la acción. 

La ocupación delictuosa puede aer realizada-
por cualquier peraona, incluaive puede efectuarla el po• 
eeador originario al deapojar a un poseedor derivado. No 
se configura al deapojo, cuando una parsona tenga una--
poaaai6n derivada, realizada de un común acuerdo con res 
pecto al poaeedor originario. 

2.- Hacer uao de un inmueble ajeno o ejercer
aobre el propio, actoa de dominio que lesionen loe dere
chos le9ltimos del ocupante. 

De eata manera me estoy refiriendo a la situa 
ci6n en que el propietario haga un uao abusivo de aus -
facultade1 de dcminio, y que ce.no conaecuftncia de e•t•-
uao abusivo, aea perturbada la posesión que tiene un teL 
cero aobre el iD111ueble. 

La conducta criminal que da lugar ~l delito--
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de despojo puede con•istir en el simple uso de un inmue
ble ajeno ya ••a de una manera perlllanente o ai.aplemente
transi toria, sin importar el fin czue p~reiga con Qllc wl 
delicuente. 

3.- Hacer uao de un derecho real que pertene¡_ 
ca a otro. 

Al respecto r.oa dice Gonz,lez d~ la Vega, -~ 
•en cuanto a loa derechos realea, ccmo para la integra-
ci6n del tipo se exige su uaot resulta QUe sólo aqufllos 
derecho• reales inmobiliarios que recaen en co•a• corpo
ralee, pueden ••r objeto de la infracción, como •n ~l -
caao de uso de Hrviduabr•a ajanaa•. (11). 

Bl despojo de un bien ir.ueble aediante el -
uao de un derecho real que no perteneaca al sujeto acti
vo, •• encuentra contenido en la fracción prillera del ar 
ticulo 395. 

Lo que en realidad con•tltuye la torwia t!pica 
del despojo, es la ocupación o uso del bien imaueble aje 
no. 

4.- Collleter deepojo de aquae. 

La Ley Penal a la que no• hemioa venido refi-
riendo, no nos define en qu6 eonaiat• el deepojo de --~ 
aguu, ni tupoco deteraina cual•• aon lH conducta• bu .. 
aanaa que lo integran. 

Baguaoa puea un an,li•i• deductivo de lo dia
pueato al respecto en el articulo 395 del C6di90 Penal-
referido. En el eatudio de la fracción I •• concluye que 
coaeter despojo de aguas coneiate en que el aujeto acti• 
vo •ocupe• laa aguas ajena11 eh t><><=•• palabras, que ha-
ga •uao• de ellas sin tener ningdn der~cho que lo respal 
de en au conducta. 

Seqdn la fracción II, es necesario que el au• 

(12). Gona61ea de la Vega, Francisco. Derecho Penal Mexi 
cano. Editorial Porr6a. s. A. M6xico 1968. P,q.288 
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jeto activo de la acción •ocupe las aguas" de su propie
dad, en loa caeos en que la Ley no lo permite, por encon 
trar•• en poder de otra p•r!!onai o tambi.~n en que ejerza 
eee miamo sujeto activo, actos ~e dominio que lesionen-
derechos leg{tilloa del ocupante de laft miS111aa. 

MJOIO~ DI IJIC\JCJ:Sf!· 

Vi?ltncip,. 

El articulo 395 ee claro al respecto, pues -
no• dice que para inte9rar1e el delito de deapojo ea ne
ceaario que la conducta ae realice "de propia autoridad
••••••• y haciendo violencia, o furtivamente o eaipleando 
aaenaza o engallo •••••. " 

Jill6nez Huerta no• dice con bastante claridad 
y certeza lo que 1e debe entender por ejercer la violen
cia, de la manera 1ic¡uiente1 "La violencia a lae perso~ 
na1 ha de tener por fin hacer factible la antijuridica-
ocupaci6n o uso del inaueble y eliminar o disminuir la -
opoeici6n que el poseedor o 1ue reprecentante• pudieran
hacer valer, con objeto de ia¡wadir o dificultar dicha -
ocupación o u10. Ha de traducir•• en acto• material•• -
de1pl119ado1 físicamente 1obre el 1ujeto pasivo de la con 
ducta, enderezado• ora a arrojarle del inmueble o impe-
dirle entrar en ,1, ora a quebrantar aus re1i1tenciae y
reducirle a un e1tado de forzo1a pasividad. Bxiate vio-
lencia f!1ica ai •• mata, lesiona, golpea, aaordaza o en 
cierra al po1eedor o a 1u repre1entante para eliminarle
º iaaovilizarle. 5o se requiere que la violencia eea --
irreai1tible1 ba1ta que di9111inuya parcialllente la capaci 
dad de defen1a frente al injusto deapojo". 

Continua diciendo Ji.Jllénez Huerta: •La violen
cia aobre el imnueble ha de ejercerae con el fin de ocu• 
parle o hacer uso de él, por lo cual dehe precdder o ser 
1illulttnea a dicha ocupación o uso. La violencia sobre-
el inaueble con1iate en el despliegue d~ una fuerza que
tranaforme, altere o destruya el objeto material del de~ 
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lito en foX'lla id6n•a para hacer posible su ocupación o -
u10 y elimine loa ob1t,culos naturales o artificiales 
que oe opongan a dicha ocupación o uaoR. (13). 

Furtividul. 

D•b .. oa •ntender por furtividad en la ocupa-
ci6n o en el uso de un inaueble, l• maniobra, la acci6n· 
oculta, qua s• traduce en la toaa de poatisi6n del inmue
ble, 1in conocimiento de quien tiene derecho o inter6a-
en oponerse materialmente a dicha ocupación. 

La ocupación o •l uao furtivo puede realiEar
se por diver1oa medios por part• del 1ujeto activo del -
d•lito, talea cano el 8111pleo de genzóa1, llav•a fala&1,
e1calaci6n d• auroa, tra1po1ici6n d• zanjas, etc. 

MtP'Hft. 

M.ariano Jia6neE Huerta, nos dice por lo que a 
ella1 reapecta1 •1aplea aaenazaa t!picament• id6neaa en
la comiai6n del delito d• de1pojo, quien con acto1 o pa
labra1, d6 a entender a otro que l• bar' un mal ei == --. ,, 
opon• a QU• ocupe o haga u10 del ihau8ble o de laa agua1• 
(lit) • 

Para qu• 61to1 actos o palabras queden a6lo-
con el car6cter de aaenaza1, ea necesario que no haya -
una cri1tslizaci6n aaterial d• 8U contenido, pue1 si fue 
re a1i, •• pa1aria de la aaenaza al caapo de la violen-
ch tiaica. 

Taabi6n ea nec•1ario para que la• aaenaaa1 -
conformen del delito de deapojo, que 61taa ae lleven a -
cabo con una aaterioridad inmediata o al lll09ento de rea
lizar la ocupación del inau8ble objeto del de1pojo1 ai-
no fuere aai, oonatituir!an de aan•ra independiente el-
delito de amenaza1. 

lpq!ftO. 

(l:t). Jia6nez Huerta, Mariano. Opus citada. PA9e. 359 y~ 
362. 

(1:4). ldml, P6g. 363. 
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Por angano se puede entender, para el caso -
del delito da de•pojo1 ol "inducir a error" para ocupar
º hacer u•o de un irunuebl@r o eea que en ol despojo el-
wjeto activo del delito hace uso u ocupa un inroueble--
que no le pertenece, Olllpleando su propia acción. 

G).- LA gESPQliSft»ILIPAO ~N EL PALlIO Q~ RESFQ 
~-

Antes de trata~ ~ate punto diré que la consu
mación del delito de despojo, se efect~a en el mismo mo
mento en que se lleva a cabo la acción de ocupaci6n de~ 
un in11uable; ya •ea esta ocupaci6n d• manera temporal c
permanente. 

Ahora bien, el Código Penal Vigente en el Di• 
trito Federal, aaftala en 1u articulo 395, la penalidad-
liCJUiente1 

•se aplicar& la pena de tree •••e• a cinco -
afto1 de pri1i6n y multa de cincuenta a qui--
nientoe peaoe •... " 

: •••• cuando el deapojo ee realice por grupo• 
o grupoa que en conjunto sean mayore1 de cin
co per1ona1, ademáe de la pena 1eftalada en--
eete articulo, ee aplicar6 a loe autoree int• 
lectualee y a quienes dirijan la invasión, de 
uno a aeia aftos de priai6n". 

El C6dioo Penal objeto de eetudio, e1tablece-
1in distinguir, la misma penalidad tanto para la acci6n
que lleva coeo fin una permanencia (lo cual tiene una ma 
yor trascendencia), como para la ocupación que tiene co
mo fin aolaaente el uso tell'lporal. 

La agravación de la penalidad, para el caso • 
de despojo realizado por grupos de peraonaa, obedece a-
una situación preaentada •ntre los aftoa 1938 a 1945, --
pues ocurrió que en eea 6poca se presentaron como refle
jo de la situación impttrante en la segunda guerra mun---
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dial una eerie de invasiones a illll\uebles, realizadas --
por despojadores de oticio1 lo C'\lal amerit6 la retorma
al Código Penal en 1945, t~~y~ndo c-=o resultado una --
a9ravaci6n eepecial en la penalidad para ••te tipo de -
despojo. 

E1 n•ceeario hacer notar, qu• la agravante --
1610 iaplica a 101 autore1 intelectual•• y de manera cla 
ra a quiene dirijan la invaei6n, y no ca11prende al grupo 
o a loe grupo• que con su conducta constituyan •aterial
mente el delito de de•pojo. 

A manera de ob•ervaci6n~ y para finalizar ••
te capitulo con•idero de i.lllportaneia senalar que al rea
lizar•• la conducta integrante del delito de deapojo, -
por lo reqular •• eo11eten taabi6n otro• delito•• CC80 lo 
aona el dafto en propiedad ajena, el robo y la aaociaci6e 
delictuoaa. 



CAPITULO V. 

fOiyY\S I+EGALt?íi eiP:S'fliNIES PAM TRATAR PE PREVENIR -
LA INVASIQN A l/\ PIQUERA PROPIEDAD, 

a).- Ob1ervaci6n de dieposiciones de car,cter 
adl>.inietrati vo. 

b) .- Obaervancia de diepoaicionee de carácter 
civil. 

e).- Estricta aplicación de dieposicionea de• 
car,cter penal. 

d).- Politica Gubernamental d• orientaci6n e
inforsaci6n para tratar de evitar las invasiones a pre-
dios ráaticos 9anadero1. 
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CAP ¡TULO V • 

FORM.\S LEAAW§ EXIstmas PAM TRA1'AR DE P~EVJl'..NIR-= 

LA I!NASIC1i A I..A PBQUERA PRQPUDA!? ... 
QANAPBAA. 

A).- QDSIRVAMCIA D~ o¡sros¡~¡oHJs 01 ~~C't~R AftllNISllY\ 
UJ!.O. 

Para el desarrollo de este capitulo, es nece
sario partir cceo pr41Gliaa de la considerac16n de que el• 
dnico 1DOdo existente en nueatra legialaci6n, para poder
prevenir laa invaaiones a predios rdeticoa ganadero•~ -
con:iate ~n u.- ••trícta obaerv&ncia de laa di1poaicio-
nea 1eqalH que rigen la aatorh agraria. Bn otra pala
braa, todo propietario que quiera aalvaquardar aua dere
choa, del>• penaanecer dentro de loa aArqen•• le9alea ••
tabhcidoa al respecto. 

Ahora bien, para que un propietario de un in
mueble rt't1tico ganadero pueda tener el .. entoa detenaivoa 
que le sirvan para tratar de evitar el hecho aocial d•-
noainado invaai6n, ea de gran iaportancia que a l• ve~-
c:umipla con tudaa laa diapoaicionea-de car,cter adainia-
trativo que 1e dicten con relac+ón a la .. teria agraria. 

Conaidero nece1ario hacer la aclaración de -
que no existe en nue1tro pa11 una legialaai6n adainiatra 
tiva que agrupe de .. nera concreta y, aobre todo, que H 
ocupe de aanere eapecial de la prevenaión sobre invaaio
n•• a predios rdatico11 luego entone••• •• neceaario re
currir a ha diveraaa diepoaicionea que e• encuentran -
enunciada• y diatllinadaa en divereoa ordenaaientoa lega
l•• adaini1trativo1 que re<}\Jla o tienen una relación di
recta con la aateria a9raria1 aiendo neceaario para reco 
nocer dicha1 diapoaicionea en alqunoa caaoa hacer un:l la 
bor deductiva por lo que re•pecta • su contenido. 

In el caeo e1p.cifico de i~vaaion•• a predio• 
ganaderos, conaidero ca.o funduental observar el debido 
cuapliaiento de la1 diapoaicionea que integran el Rei¡la-
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manto de Inafectabilidad Agrícola y Gannder• vigente. 

En el referido Reglll!llonto ao eotabl•~en da 
aa.neca clara, siguiendo lo disp.ieat.o por nuestra Carta
Kaqna, el quantum de la1 •uperf icioa predialea neceaa--
riaa para constituir una pequena propiedad inafectabler
que en el c••o do la ganadería ea aquella auper!icie on
la que •• pueden ao•t•ner hasta 500 cabezas de ganado sna 
yor o su equivalente en ganado menor, de acuerdo r.on la
capacidad forrajera de loa terrenos. (1). 

De eata manera, la primera conaideración qu•
debe toaar en C\.lenta un propietario ganadero es •el no-
e1tar fuera del .argen legal superficial que se e1table
c• para la ~efta propiedad ganadera•1 el e1tar dentro
de loa liaite1 legalea de superficie conatituye por una
parte un arma legal de!en1iva de gran importancia; pue•
en el ca11a de afectación a una pequefta propiedad permite 
a su propietario hacer u10 del juicio de garantiaa, Por
otro lado, t&Jabi6n ea illportante estar dentro de loa li
ai te1 legale1 de superficie, para evitar llamar la aten
ción de lo• diver101 grupo• de caiapeeinos con pretensi6n 
de tierraa, ya que sus lidere• principa1-ente enfocan -
.u atención de SDanera preferente hacia las grandes pro-
piedade• 1 y a6lo •alvo rara1 excepciones, invaden pre--
dio• de superficie reducida, a menoa que, a la manera de 
ver del propio inva•or, dichos predio• gunrden una posi
ción de verdadera o falsa eialulaci6n, cuestión está que
al denunciara• traería ceno consecuencia un profundo es
tudio por parte de las autoridades administrativas co--
rreapol'\dientes para aaber la verdad. 

Partll*>a a.hora del supueato de que la propie
dad ganadera e•t' ubicada dentro de las su~rficies lega 
l•• eata.blacidas ~ra la pequefta propiedad y entonces -
ten.as cOCDo aiguiente paso a observar, por cierto taa
bi6n de vital importancia lo que consiste ~n revestir a
la propiedad referida de una esfera de inafecta.bilidad,
ya que la inafectabilidad que favorece a un predio rústi 
co ganadero le da a este la distinción de •intocable- P!. 

(1). Articulo I inciso G. del Reglamento de Inafectabili 
dad Agricola y Ganadera. 
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ra fine• agrarios a su vez eat• po•ición debe de aer r•L 
petada por parte de la1 autoridadea encargad•• de llevar 
a cabo el programa de la Refort'llJI Agraria, lau c:uale1, en 
cumpli.'11.iento de dicho fin, son laa l'.inicaa 'l'l• pueden an
tl')ris:ar la "ocupación" de un predio, ya aea de m.anera -
proviaional o definitiva. 

La afectación de un predio por parte de laa -
autoridad•• agrariaa caapet•~te• •• lo ónico q\\e debe -
preocupar al P41qUer\o propietario ganadero, P'l•• toda -~ 
.ocupación• de un predio que no sea ordenada por eatas-
autoridadea y que careaca de cualquier otro fund ... nto~ 
legal que la pera.ita, autc:iiaiticamente cae dentro del cua 
po de la ilicitud, tx•y•üdo por ello conaecuenciaa pena
l•• gravoa que el propietario puede exigir de manera ple 
na. 

Para que la iDAfectabilidad de una pequetla -
propiedad ganadera ••a re~tada plena.ente por la• auto 
ridadea agraria• competea, •• neceaario que dicha inafec 
tabilidad •• encuentre debid ... nte .. parad.a por •l Certi 
ficada re1~ctivo, aill90 que para su valides: a6lo puede
••r expedido por el c. Pre•idente de la R.ep4blica. 

Ante la aituaci6n de.que una pequena propi•-
dad ya eet6 .. parada por un certificado de inafectabili• 
dad, o que ••te s• encuentre en tr'-ite, •• deber' de -
cu.aplir por parte del pequeno propietario qanadero con-
la• condicione• neceaariae para con1ervar dicha inafecta 
bilidad, PQ•e, de no aer as!, •• puede dar motivo por un 
lado a que •• cancele el Certificado re8J>ectivo por par• 
t• de la• autoridad•• agrarias1 y por otro lado •e puede 
J110tivar una invasión, pues loe dirigente• cuape•inos n6-
lo ••ti.n esperando la oportunidad de esto• inowaplillien
toa para poder justificar por su parte una inva•i6n. 

Por tanto, para la conaervaci6n de la inafec
tabilidad ganadera •• neceaario: en primer lugar, cus--
plir con la condición de de•tinar las tierras amparada•-
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con •lla, preferenci~L.;ente a la ganadería, ya 1•a esta
d• crianza o de engorda1 en segundo lugar, se debe pr.ocu 
rar que la negociaci6n 9~nadera constituya una unidad, -
ademie da tener una direcci6n administrativa 6nica1 en -
otraa palabraa, se trata de que haya una peroona que, -
adea!Aa do aer la propietaria, ae ostente cano organizadQ 
rn de loa factorea de la producción capit~l y trabajo. 

La explotación de loo terrenos dedicados a la 
ganaderia sirunpr~ deberS ser realizada da manera racio-
nal, principalmente cuando dichos terrenos no so encuen
tren ubicado• de tal man•ra que far.ion un todo continuo
aino un conjunto de partee diveroas•. (2). 

Taabi'n •• neceaario que loe a8110vientes o ga 
nado perten•zcan legalaente, ya en propiedad o en pose--
1i6n, al pequ•fto propietario. Para estos efectos ea n•c• 
sario que el ganado est6 debidaaente marcado con el fi•
rro reapectivo de la ganaderia a que corresponda. (3). 

Loa anterior•& r.:¡ui•itoa son aeftalados por -
el Regl&m•nto de Inafectabilidad Agr!cola y Ganadera vi
g•nte 1 v•-.01 ahora lo qua la Ley Federal de Reforma --
Agraria ••tablee• al reapecto. 

In primer lugar la i,.y Federal de Reforma -~ 
Agraria establece, ol igual que el Reglaaento de Inafec
tabilidad eatudiado con anterioridad, que •l 9anadero~
tonga en propiedad a6lo las superfici•s m'xia&s peraiti
daa por la Ley. (4). 

De eua disposicione• tainbi~n so desprende, co 
110 consecu•ncia, la afinnaci6n de qu• es importante y 
necesario amparar a la pequen. propi•dad ganadera con ol 
C•rtiticado de Inafectabilidad r•spectivo. 

Tl.llhi~n ee eenala en la Ley Federal de Refor
aa Agraria, la nec•eidad de que el pequefto propietario -
ganadero tenga en •xplotaci6n constante a eu finca1 tra• 

(2) Ver Art. 43. Regl .. •nto de Inafectabilidad Agricola• 
y Ganadera. 

(3) Id ... Art, 44. 
(4) IAy P•deral d• la Reforma Agraria. Art. 249. 
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tando por lógica de tener siempre loa lleno• permitidoa
de auatento de los terreno• que l• forman. Por ninqón 110 

tivo a~ deber' de dejar de explotar la superficie inafec 
table durante un tli&:wno de do• afioa, a 111eooa du (file -
exiatan cauaas de fuerza aayor que lo impidan de m&nera
tra.n1i toria ya sea en fo~ parcial o total. (S). 

Por ningón 110tivo el propietario de un predio 
ganadero debe autorizar, inducir o pentitir qu• ae siem
bre, cultive o coaeche en su predio, mariguana, am.apola
o cualquier otro eatupefaciente. (6). 

Habiendo hecho un breve recordatorio de lo -
q-~a diapono la Ley Pederal de Refonul Agraria con reepec 
to a lo que considero que tiene relación, por lo que a -
au falta de cuapliaiento ae refiere, con las denoaina
da• invasionear ve&llOa ahora la conveniencia ~ra el --
ganadero de tratar de foraar parte de las agrupacionea o 
.. jor dicho de laa aeociacionea ganadera• legal.aente r•
conocidaa r y digo oonveniencia porque dicha• aaocbcio-
nea ganaderas tienen, entre otraa finali<Hde1, la de re
pre1Ultar ante toda claae de autoridad•• loa intereaea-
oomunea de IMla aaociadoa, adea'a de proponer ante laa au 
toridadea oorr••pondi.a;t;¡& la¡¡ Mdl.daa que •• •ati;üan ""= 

-'• adecuadas par• la protecci6n y defanaa de loa mencio 
nado• intere•••· (7). 

Conaidero que no •• lo ai..a eatar a6lo ante
al probl ... de una invaai6n inllinente, que contar con el 
apoyo aolidario de un grupo de ~raonaa legal.JNnte uo
ciadaa, que en un 1101Dento deterainado taabi6n pueden lle 
9ar a eatar en la ai..a •ituaci6n, habiendo por tanto un 
inter6a coa6n para hacer preai6n ante laa autoridad•• co 
rreapondientea con el fin de ••r oidoa y atendidos en la 
raaoluci6n de eate tipo de probl ... a. 

Adeaia, debido a la categor1• de inter6a p<i-
blico que •• l•• reconoce • eata1 aaociaciones ganadera• 
ten..aa que tanto laa autoridad•• del gobierno federal--

(5) Ley Federal de Reforaa Agraria. Art. 251. 
(6) Id ... Art. 257. 
(7) Ley de Aeociacion•• Ganadera1. Art. 2. fracción X. 
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COlllO las de los gobiernos locales, están obligadas a --
brindar todo su apoyo a estos organismos y a los produc
tores que las integren, para la realización de sus fine11 
(8) • 

A manera de resumen de este somero eetudio de 
las dispoeicionea administrativas que anteceden, puedo-
decir que a mi juicio, es recO!llendable para todo aquel-
propietario ga.nadero que quera en cierto modo tratar de
evitar laa perjudiciales inva8iones en sus predios, que
debe observar lae siguientes medidas, desprendidas todas 
ellas de los ordenamientos adrainistrativoa que rigen a -
la ~ateria agraria: 

1.- Tener en propiedad sólo las superficies-
legalee que conforman a la peque~a propiedad ganadcra,-
con el fin de contar con la qarant!a do la inafectabili
dad correspondiente. 

2.- Para contar con una mayor eficacia de di
cha inafectabilidad, eo necesario gestionar y obtener el 
certificado que la reconozca y a.apare. 

3.- Cumplir con loe requisitos de explotación 
de loa predios ganaderos, para de •ata manera conservar
la inafectabilidad legal.Jllente reconocida. 

4.- Tratar de formar parte do las Asociacio-
nea Ganaderas legalmente constituidas para eatar en apti 
tud de llevar a cabo una defensa conjunta de eus intere
aea, tales ccmno la protección de sua predios. 

B).- QBSBRVANCIA DE DISPOSICIONES DE CAJ3.ACTER 
Wli· 

Con respecto a la observancia de dispoeicio-
nea de car,cter civil, hago la aclaración que e6lo ~e re
feriré a lae que se encuentren enunciadas en el Código-
de la materia que rige en el Distrito Federal, en virtud 
de que la legialaci6n civil que rigen las Entidades Fede
rativas aigue loa mismos line&n1ientos establecidos por-
hte. 

(8) Ver Ley de Asociaciones Ganaderas. Art. 18, 
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Habiendo hecho la anterior aclaraci611 •• con
veniente partir d• la pr.-iaa eetablecida en al artiO\llo 
831 del C6diqo Civil p•ra el Diatrito Federal, que ==ta= 
blece: 

:r..a propiedad no puede ser ocupada oontra la
voluntad de •u duafto, sino por cau•a de utili 
dad póblica y aediante indemnización: 

Del contenido de ••ta di•poaici6n qu= •• bas
tante clara para su entendimiento, pues actua en defensa 
d• loa propietario• da bien•• U.U.t>laa, •• deaprand• co 
llO conHauencia 16gica que ninc¡una peraona, diYar111a •l
Batado, por ningdn motivo puede interruapir en el goce-
de un predio al propietario que lo detente. 

11 articulo 841, del ordenaaiento objeto de
eatudio, eatablece1 

•Todo propietario tiene derecho a dealindar-
au propiedad y hacer o exigir el uojouaien
to de la aima•. 

Puea bien, para que una· propiedad ~atica, co 
mio lo •• un predio ganadero, aea reapetada y reconocida
COllO tal por cualquier individuo extrafto, el propietario 
tiene el derecho de aeftalar •u extenai6n, para loa linea 
de de1linde, con relación a otraa propiedad•• que la --
circunden, evit,ndo•• aai una contu116n en 101 lindero•• 
de la1 exten1ione1 .uparf icialea que legalmente le co--
rreaponda, y poder goaar de manera plena el uao de w -
predio. 

Ahora v...:>a la deliaitaci6n de una propiedad• 
imaueble, c090 derecho y obligación de eu propietario.De 
e1ta aanera el articulo 842 del código Civil e1tablece1 

•Ta&bi6n tiene derecho, y en su caao obli9a-
ei6n, de cerrar o de cercar eu propiedad, en
todo o en ~rte, del modo que lo e1tiae con-
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veniente o lo dispongan las leyes o reglamen
tos, sin perjuicio de las servidumbres que re 
porte la p~op!edad". 

E•ta obligación del propietario, consietftnte
en el cerrar o delimitar su propiedad, indudablemente -
redunda en •U propio beneficio, pues •• imaginable cu'l
••ria la 1uerte de un propietario cuyo predio róstico se 
encontrara abierto, sin cercas que lo identifiquen en un 
.oeento dado. Esta situación se presenta en la cealidad
de manera constante e incluso uno piensa al ver dichos-
predios, sin c•rcaa, y por lo regular abandonados, que-
el propietario de ellos carece de inter~s por conservar~ 
101 y hacerlo• producir, dando la impresión de que •e-
trata de terreno• baldioa y que, en dlti.aa in•tancia,--
no faltar6n per1ona• que ee quieran apropiar de elloa.-
Bn fin, son mucha• lae conjetura• que acarre~ la eitua
c16n de un predio no delimitado, cobre todo 1i dicho pre 
dio, aparte de la falta de deli.1Ditaci6n eet' acompaftado
del abandono, la que puede traer como coneecuencia inae
diata, aobre todo en el ca10 de loa terreno1 rdstico1,-
lae denominada• inva1ione1. 

Por otra parte, al propietario de un predio-
r'11tico que •• dedica a la explotación ganadera le con-
viene aaber que si peralte la po1e1i6n de aua predios -
por parte de tercero• que interrumpan ya sea de manera -
violenta o pacifica au dominio, puede ver perdido a ·--
largo plazo •U derecho de propiedad, como consecuencia-
de 101 efecto• de la in1tituci6n civil denominada Prea-
cripc16n poaitiva. 

Al re•pecto el a~ticulo 1154 establece: 

•cuando la poaeei6n se adquiore por medio d•
violencia, aunque 6sta cese y la poseai6n con 
tinue pactficaaente, el plazo para la prescrip 
ci6n 1er• de diez anoa para loa inmueble•, y
de cinco para loa muebles contadoa desde que
ce1e la violencia•. 
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Ee claro que un ganadero intereaado an con••!. 
var au propiedad, no permitir' por ningún concepto que -
esta situación se preRente1 y ai s• pre••ntare puedo, e• 
tando dentro de loe margenes legales au propiedad, defen 
derla ante laa autoridad•• competentea, ejercitando laa
acciones que correapondan, tanto civilea cano })4lnalea,~ 
evitando de eata aanera loa efecto• preacriptivoa. 

Paaando a otra• consideracionea, v .. oa que el 
propietario de un predio rdatico destinado a la ganade-
ria, cuenta con la exiatencia de un medio legal neceaa-
rio para resguardar de manera efectivo au derecho de pro 
piedad7 dicho medio lo oa el Re9i1tro Pdblico de la Pro
piedad. 

Bl articulo 3002 del Código civil ••tablee• -
al reapecto, en •U fracción priaera, que •• deber'n ina
cribir en el re9i•tror 

ªLo• titulo• por loa cual•• ae adquiera, trae 
•ite, aodifica, grava o extingue el daainio-
la poaeai6n o loa dania derecho• realea sobre 
inaueblea•. 

Solo regiatrando el titulo que aspara una pr2. 
piedad ae puede en cualquier 110111ento identificar plena~ 
mente un predio, tanto en au aituac16n y aedidaa ca.o -
taabi6n a quien ae oatente ca.o au le9iti9o propietario. 

lataa deter.inacionea aon auy iaportantea, ao 
bre todo porque protegen el derecho de propiedad con rea 
pecto a laa pretenaiones de interrupción de doainio que• 
se hagan valer por tercero•. Por tanto, la inacripci6n~ 
en el Regiatro Pdblioo d• la Propiedad de un predio per
mite ••tablecer el punto de partida para la debida defen 
•• de un le9!timo derecho de propiedad que a• vea afec-
tado en eu 9oce. 

aeauaiento, se puede decir que el pequefto pro 
pietario ganadero, para tener una aayor aeguridad en la-
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tenencia do su propiedad, debe observar, con base en diJ. 
po1icionea de car~cter civil, lo sigui9nte: 

1.- Delimitar perfectamente los limites de su 
pequefta propiedad. 

2.- T01Dar en con•ideraci~n que la ocupaci6n -
predial por parte de grupos invasores puede tener cano -
con1ecuencia óltima, la pltrdida de la propiedad cano efec 
to de la prescripción positiva. 

3.- Tener debidamente regietrada su propiedad 
t111tica en el Registro P11blico de la Propiedad que le co 
rreeponda, 

C).- ISTBICfA APLIC.\CIOlii DI DISPOSICIO!IS O!• 
CAJ!ACOR Pp!AL. 

Teóric .. ente, el !etado Mexicano ee ha coneti 
tuldo en un E•t•do de Derecho. Con e1to se quiere decir
que la aociedad aexicana •e encuentra regida en su• rela 
cionee por normaa de derecho que garantizan una conviven 
cia •n ju•ticia y @q'Jidad. Por lo tanto, para llevar a-
cabo eee tipo de convivencia, es nece1ario que cada ciu
dadano observe lo di1puesto en lo• diver•o• canon•• Juri 
dico• establecido• para el efecto. 

Uno de eatoe ordenamientos juridicoa que ri-
gen nueetra conducta ante la sociedad •• la codificación 
penal, en donde se encuentran eatablecido• loa tipos de
conducta que integran los diversos delitos7 loa cuale~-
• su vez cansieten en accione• u omisiones que el !atado 
con1idera il!citos, por los daftos qu9 acarrean a la per
•ona, ya 1ea en au integridad fí•ica, eiquica o moral, o 
en su patrt.onio. 

Para cada delito el E1tado ha fijado una pena 
lidad, un caatigo que puede conaiatir en la aplicación -
de una 1anci6n pecunaria; en la p6rdida de la libertad,
º en la aplicac16n conjunta de ambas medidas. Esto se h!. 
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c• con el fin de conminar a todoa loa ftlementoa integran. 
tea de la eociodad para que ~b•erven una conducta acepta 
ble en aua relaciones, y evitar de eata manera la cri~ 

nalidad y eue deaaatroeas consecuencias. 

Ahora bien, tom.ndo •n ~'tienta laa &nteriorea• 
conaideracion•• y ademA•, partiendo d~ la baae que ae ha 
dejado oatablecida con anterioridad en este mimno traba
jo de inveatigaci6n y que con•iate en conceptuar a la in 
vaai6n como una variedad del despojo, d•bCl'llO& afirmar -
que una de lae mejores formas legales existentes para -
trat>r de evitar dichas invaaionea conaiate en la estric 
ta aplicación de la Ley Penal con rolaci6n al castigo de 
los infractor•• d•l orden establecido. Considero pue• -
que el ónico modo efectivo para hacer respetar ~na Ley,
aobre todo en el caapo penal, conaiate en la aplicaci6n
riguroea de la penalidad correlativa a una conduct• de-
lictuosa. 

Aai,para que la Ley penal surta bueno• efec~ 
toa, a manera de ejemplo y en el blbito social en que •e 
aplique, ea menester que la penalidad sea aplicada hasta 
en lo• máximos permitidos pues a6lo de esta manera oe-~ 
despertará un verdadero respeto por la legislación esta
blecida. 

Be mAe, la aplicaci6n de las sanciones pena-
le• debe de hacerse sin miramientos, debiéndose castigar 
tanto al campesino que invada un predio, como tambi6n al 
propietario que invada las tierras ejidalea; en una pala 
bra, debe la Ley penal aer aplicada en igualdad de con-
diciones para todo aquel que la infrinja, pue• ante la-
Ley, aunque aea a6lo teoricamente, todoe somos iguales. 

Por otra parte, •• necesario "actualisar• la
codificaci6n penal existente en lae diversae entidadea-
federativas, en el aentido d• que se deberi castigar con 
mayor rigor a loa autores intelectuales y a aquellas per 
aonaa que dirijan una inva•i6n, que al nócleo de perao-
n•• que lee aigue en •u in•tigaci6n, Pues resulta que la 
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aayor parte de las invasiones realizadas a la focha son• 
planeadas y motivadas por gentes sin escrópulos, qu• se
airven da la ignorancia y necesidad del campesinado para 
•1 •6lo beneficio de eua propios intereses, o bien con-
fines pol1ticoa. 

De toda la legislaci6n penal que rige en nues 
tro pa11, aparte de la del Distrito Federal, a6lo los Es 
tados Federalea de Colima, Guerrero, E•tado de M6xico,-
Tamaulipaa, Quer6taro, Tabasco, Sonora y Yucat~n, han in 
troducido reformas a a11a codificacionea penalaa reapecti 
va1 con relación al delito de despojo, tOtllando en consi
deración que ••t• delito oe realice mediante el concur90 
de varia1 per1onae. Ad .. As imponen un aumento de pen~li~ 
dad para la: pwr•onaa que Jirigen una invasión. 

Cabe obaervar que s6lo el Código Penal de so
nora ••tablee•, adt111!a de la pena extraordinaria que de• 
ba imponerse a loa autores intelectuales del de8pojo, -
una pena m&s aevera, en au articulo 314 p&rrafo tercoro, 
que a la l•tra dice: 

•La aanci6n que este precepto establece se dy_ 
plicarl cuanto el hecho (de1pojo) se Gjac:üte• 
en deapoblado. Se reputa despoblado, todo lu
gar que por su distancia a un centro de pobla 
ci6n, o por el reducido nd.mcro de sus ha.bitan 
tea, o porque no cuente con agentes de la au
toridad suficientes, no proporcione elemontoa 
para impedir la a9re1i6n del o de los malecho 
rea". (9). 

Indudablemente que es una buena medida el e•t!. 
bleci.aiento de anunciados penales rigurosos, que ti•ndan 
••diante au aplicaci6n a diSJDinuir la comiei6n de lau 
conductas deliatuo1a•1 pero tambi6n es cierto que laa -
Leyes penalee deben de tener como baee que las motive la 
aituaci6n social que i•pere en un m0111ento determinado.-
Por lo tanto, peneuioe que como un aedio irvnediato para 
tcatar de evitar el hecho de la invaai6n, es nec•1aria--

(9) Código Penal de sonora. 1949. Edit. Jo•' Ma. Cajica. 
Jr., s. A. Puebla Pue. 1955. 
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la aplicaci6n de disposiciones de carAct~r penal. 

Concluyendo,diré que evidentemente e• n~c~sa
rio, dada la frecuencia con que se presentan las invaaio 
nes, hacer una revisión profund• de la1 cau1as 1ociale1-
que laa motivan, para poeteriormente •decuar la l•gisla
ci6n penal de una manera m!e jueta1 puee considero que-
mucha• de las accione• invasoras han sido propiciadae--
por las mismas actitudea pol!ticaa del Eatado. 

D) • - POLITICA GYeJrnMIWl'IAL PG ORlíiHTACIQli E-
11!,1'0RMA~ION PABA TJl.AIAR DE EVITAR LAS.I!IYASIQNiS A Pf!!-
DIO§ RUSTICQS GAIAD§RQS, 

El hecho social inva1i6n tiene, entre otrae,
cano una de eu• cauaae fundaaentales dentro del marco ao 
cial agrario, una total iqnorancia de la legislación y -
un considerable atraso cultural, por parte de lo• el .. •n 
toe que •e ••ocian para llevarla a cabo, loe cual•• •Ólo 
llevllll en au mente la idea de apoderar•• de un pedaao-
de tierra, sin pensar ei eu conducta ••tA dentro de lo•
lineamientoa legale• e•tablecidoe. 

Ahora bien, partiendo de la baee de que la aa 
yor parte de las veces la ignorancia de la Ley •• cauea
motora del hecho invaai6n, ••t.iJllo como de ••pe<:ial iapor 
tancia, para tratar de evitar la ccei•i6n de dicha• con
ductaa delictivas, una mayor intervenci6n por parte del
B1tado. 

¿COIDO debe intervenir el !atado?. 

Considero que la mejor manera en que debe in 
tervenir el !atado, con1iete en llevar a cabo una verda 
dera política de orientación • infot111aci6n, a aanera de 
acercamiento, con lo• diver1oa grupo• de individuo• que 
•• considera eat6n propen•oa, dada su 1ituaci6n, a rea
li&ar la• llaaad•• invaeionea, aiendo dicho• 9rupo1 ~
aqu6llo1 que e1t4 integrado• por c .. peainoa con preten-
1i6n de tierra1. 
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Por lo tanto, es a ellod a quienes se les de
be orientar en sua pretenciones para que no sean de ne-
fa•to• dirigente•, y evitar de manera inmediata l~ luc...~~ 
fratricida entre campc>einos y propietarios. 

Ahora bien, esta política de orientación e iD. 
fonaación debe hacer•• consiatir principalmente en el ee 
ftalaiaiento de los cauces.que se encuentran eatablecidoa 
on la Ley para el efecto de poder ~atisfacer las prete~
sion•• que sobre tierras ~•ngan los diversos ndcl6oa de
campesinos en un momento determinado. 

Se me podr' replicar a eate respecto, dicien
do que ya se ha hecho un intento por parte de la Secr•-
tar ía de la ReforlllA Agraria para lograr e•t• prop6eito-
da orientaci6n e inforaación con r~lación al campesina-
do interesado en dotacionee de tierraa, y que para el--
efecto se ha establecido por medio del Decreto del lo.-
de julio de 1953 la PROCURADORIA de Aeunto1 Agrarioa. ~ 
Efectivamente, no voy a negar que en cierto modo dicha-
dirección adainistrativa ha influido en la 1oluci6n del
probl..a objeto d• eRtudior pero tambi~n ea innegable--
que no eo han obtenido 101 resultados satisfactorios que 
•e esperaban. Por tal motivo me atrevo a decir que se-~ 
obtendr!an mejores resultados, con relación a esta polí
tica de orientación e información, cambiando los siete-
aaa que a este respecto sigue la Secretaria de la Refor
aa Agraria, pue~ conociendo la idioeincraci3 de nueetro
campeeinado, considero que en lugar de esperar a que és
to• concurran a solicitar la información correspondiente 
sobre el cómo obtener una dotación, o ampliación de tie
rras, seria m&a conveniente que las autoridades adminis• 
trativas de la ~isma Secretaria de la Reforma Agraria -
ocurrieran hacia ellos. En poca'3 palabras, no hay que es 
perar a que ello• soliciten la orientación e informaci6n 
que requieran, sino que se obtendrían mejores reeultadoa 
llendo hacia ellos, conocer sus inquietudes y tratar de
reeolver en lo posible sua problemas. 

La mejor manera de establecer un contacto di-



- 122 -

recto con el campesinado consiste en reunirlos en asam~ 
bleas periodicaa dentro do sus miSl!los nócleos de pobla~ 
ci6n, y hacerles canprender que sus problema• dotatorioe 
ser~n atendidos conforme a la Ley, d~ndolea a con•iderar 
las li.mitacione9 reales existentes. No se l&• deben ha-
cer promeaas faloae para el e6lo hecho de contanerloa,-
pues, a la postre, no hay peor enemigo que un campeaino
engaflado. 

Tambi6n se lee debe hacor saber, romo de fun
damental importancia, que las consecuencias penales, en
caso de que opten por tomar otros caminos que sean il!ci 
toa, eerAn impuestas con toda severidad¡ que ya no ha--
br6 paternalil!llllo ostatai en iatoe ca•os pues, con la po
l1tica de orientación e informaci6n que se les otorva, -
ya no regir6 en su favor la •ignoracia de la Ley• que,~ 
aunque en nuestro sietes• legal no tiene cabida, en CU•• 
tionea agrarias ae ha v~nido observando para •er menoa-
dr6eticos con reepecto a la impo•ici6n de aancionea pena 
lea. 

A loa Comitea Particulares Ejecutivos, que--
aon loa que tienen la repreeentaci6n legal de los n6cle• 
os o grupo• de pobiaci6n durante fa tr .. itaci6n de "'1•-
expedientea agrarios, se lea deber6 instruir y orientar
de manera especial, haci~ndolea 1aber la grave reaponsa
bilidad que peaa sobre elloa, en caao de que no aepa.n--
orientar por el caaino de la licitud a au1 repreaentadoa 
ya que a toda costa deben procurar que dichos represen-
tadoa no invadan las tierras aobre la1 cuales tengan --
preten1ionea, ademAs de que tampoco deben permitir el--
ejercicio de la violencia para lograr sua finea. 

Tambi'n con1idero necesario •• lleve a cabo -
una politica de orientación • información, caai aiJnilar
en •U• principios a la anterior, con respecto a loe pe-
queftos propietarios de predios rústico• y, en eepecial,
a loa propietario• ganaderos. !l medio -'• idóneo para-
el fin propueeto aeria adaptar el eiatemA de convocar a
aaaableae periódica•, laa cuales deber'-n llevar•• a cabo 
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d• manera preferente en diversos centros regionalea esCQ. 
9ido1 de antemano por la Secretaria de la Refonna Agra-
ria, a travé• de su& o.;legqcione&, solicitando adem'e la 
colaboraci6n de las diversas uniones de pcquenoa propie
tarios y de las asociaciones ganaderae. 

In las asaableas convocadas se lee deber' ha
cer saber a los pequenos propietarios ganaderos que la-
mejor forma existente para evitar las molestas invasio-
nes consiste en estar dentro de los margenes legales es
tablecidos al efecto. 

T~i6n se le~ d~bo!r! h4c@r eaber, que, apar
te de contar para la defensa de sus predica ganaderos -
con la exiatencia de procedimientos legales adecuados,-
contar'n ai aon aut6nticos pequeftoa propietario1 con el
firae apoyo gubernamental de auxilio en 101 lf.ICCentos en
que ••• oportuno darlo. 

Aa1 ai..o 1e les deber' indicar que no deben
tratar de hacerse juaticia por au propia mano, porque--
e•t• es a6lo una aanera de implicarae en cuestiones pe-
nale• 9r•veer qt~e lae pen4e e:tablocidas para el delito
de despojo no s6lo •• aplican a loa campe•inos, sino a -
toda aquella persona que incurra en eaa conducta ilícita. 

Bago hincapi6, en aenalar que estas propo•i-
cione1 tratarian de dolucionar s6lo de manora te111poral-
el probl .. a; puea ea nece•ario, caDO ya lo he dicho con
anterioridad, hacer una revisión de las causa• socio-eco 
n6aicaa que IDOtivan eatas inquietude1 con re•ultado que
por ahora •on considerado• il!cito11 pues partiendo de-
lwlsea filoa6fica1, del todo valederas, para poder eolu-
cionar un probl9111a es necesario saber primero, cu'lea -
son aus causae, y as1 buscar el rL>tnedio adecuado, que en 
el caao de la problemática agraria dobe de estar baaado
en la realidad, y, sobre todo, en nueetr~~ poaibilida-
dea aateriales. 
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CONCLUSIONES. 

1.- La propiftd~d nistica, tal cano se conoce
ahora, con sus atributos romanistas, no fu~ conocida en
la 6poca precolonial do Mixico. 

2.- La propiedad privada rú•tica apareció en
M6xico a manera de latifundio, bajo loa auspicios de los 
conquistadores espaftoles, al desposeer paulatinamente de 
sus territorios a la poblaci6n indígena. 

3.- Las Leyea de D••a.mortizaci6n, de la RefoL 
ma, en la prActica resultaron en perjuicio de los pue--
bloa y •U• comunidade11 igual aconteció con la• Leye•--
d• Colonizaci6n y Baldio• que no cumplieron el ccaetido
QU• in•piraran a •Ua autor••· Esto deaauboc6 durante el
porfiriato con el aiat .. a feudal de la Baci•nda, que --
fren6 el deaarrollo del pata, eaclavizando a laa maeaa~ 
campesinas. 

4.- El Articulo 27 Conatitucional, fruto de -
la Revolución de 1910, •• el fundamento jur1dico actual
de la or9anizaci6n de la tenencia ~e la tierra. Ad.más,
en dicho articulo •• ••tablee• ~e manera fund ... ntal la
obli9aci6n para el !atado de reapctar la aut,ntica peque 
fta propiedad en explotación ya sea 6ata agrlcol• o gana
dera. 

5.- La explotación ganadera en México requie
re de un trato preferente1 puee para la aub•ietencia y-
desarrollo de nuestro pueblo, ae necesita cada vez m's-
de una aejor al.t.entaci6n, lo cual se logra principal.Jllen 
te a travéa del conawno de producto• de origen ani.Jaal,-
Por otra parte y desde el punto de vista econócico, l•-
ganaderia ea un reng16n muy important~ de la riqueza fi&

cional. 

6.- Un factor muy importante para el deearro
llo de nuestra ganaderia consiste en la asquridad de la
tenencia de la tierra, correspondiendo al Estado para 6!. 
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te fin evitar tanto laa afectacionoa ilegales, como las
llS111adaa invaaiones que aquejan a la pequona propiedad -
ganadera: pues eatas cuestione& traen conaigo un clima-
d• intranquilidad entre loa propietarios ganaderos y* e~ 
mo conaecJencia lógica de ello, una baja producci6n pe-
cuaria. 

7. - El problema de la invasión a peq•Jenaa pro 
piedades qanaderaa ea el reault~do do una verdader& con
tradicción exietente entre la realidad sociológica rural 
y el orden juridico eatablecido, 

a.- Considero que en la actualidad, uno de -
loa medios m~s efectivo& para tratar do evitar ia inva--
1i6n a predloe ~j;ticoa ganaderoa conaiate en una aiaplia 
ci6n .. tricta de la leqhlaci6n penal. 

9.- Para tal efecto, ea necesario que ae haga 
de ••nera inmediata una actualización de la le9islaci6n
penal que rige •n la1 Entidades Federativaa, tratando de 
•atablecer aancionea m•a aeveraa para el delito de deapo 
jo y castigando con ellas, de manera principal, a quie-
ne1 dirijan la ocupaci6n ilegal de un predio ri1atico. 

10.= R•conozco de aanera indudable que la ao
luci6n mediata al probl..a de las invasiones no esta en
la estricta aplicación de nueatro 1isterna penal¡ pues el 
ueo de éate 1610 es recomendable mientras ae hace un ea
tudio profundo d• las causaa que motivan dichaa invaaio
nea, para ae1, a la postre, tratar de rtrllledir su &pari-
ci6n .. diante la aplicación de una legislaci6n iaAa juata 
y adecuada a la realidad. 

11.- El único camino existente en la actuali
dad para wtratar de ~vitar", tanto las invaaionee, cane
las afectaciones ilegales a predios rústicos ganaderoe,
consiate en la estricta obaervancia de la Ley, tanto por 
parte de loa particulares, como por pdrto del Betado. 
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