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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investi~aci6n jur1dica - - a nivel 

de tesis de licenciatura - -, intitulada LA PROBLEMATICA JUR! 

DICA DE LOS CRIADORES DE GANADO DE LIDIA EN MEXICO, se enfoca 

a precisar y a la vez presentar, el marco juridico a que est5n 

sujetos los ganaderos de reses bravas. 

Esto conlleva a establecer una sistematizaci6n aue arran 

ca con el oriaen de las ~anaderias de lidia, y su traslado a -

suelo nacional. H5s la parte de definici6n para dicha ganade-

ria, es el apartado constitucional de la propiedad, que incide 

en la posesi6n y tenencia de la tierra para fines aqropecua- -

rios. Otro aspecto son las alternativas juridico-or~anizativas 

a que pueden recurrir estos ~anaderos, para fin de cumplir con 

los objetivos en cuesti6n. Y finalmente los nuevos instrumen-

tos jur1dico-econ6micos para reactivar la qanaderia, al iqUal_ 

aue la repercusi6n econ~mica de el espect&culo taurino. Todas_ 

estas cuestiones se sustentan en cuatro capitules, de los aue_ 

haremos un breve comentario. 

En el primer capitulo se destaca el origen del toro de l! 

dia español y su llegada a la Nueva España, para fundar la ~a

naderta de Ateneo. A la vez las mdltiples disposiciones jurtdi 

cae para alentar la ganaderia y con ello la de lidia, dictadas 

durante la Colonia. De importancia es la leqislaci6n taurina -

española, aue normativiza a los participes de la fiesta brava. 



cuyo arranque como espect4culo armonizado, es a partir del - -

diestro "Romero". 

En Hexico es irregular el desarrollo de la fiesta brava._ 

su reglamentaci6n va desde 1815, m&s frecuentemente es prohib! 

da, hasta quedar institucionalizada y regulada a finales del -

porfiriato. Esto trae aparejado la construcci6n de cosos taur! 

nos: surgimiento de toreros y generaci6n de impuestos a favor_ 

del Estado, entre otros aspectos. Pero m&s importante, es la -

multiplicaci6n de ganaderlas de lidia, muchas de las cuales -

aGn subsisten. 

Por lo que toca a la tierra como factor de producci6n, se 

le encuadra en el segundo capitulo. Que comprende las corrien

tes doctrinales, el enfoque constitucional, haciendo hincapid_ 

en la 1917 y los cambios posteriores hasta 19831 y su regula-

ci6n y protecci6n del derecho del propietario. El que a partir 

de 1937 tiende a consolidarse, con la inafectabilidad de los -

terrenos dedicados en forma permanente a la actividad ganadera. 

¿Cu&lea son las opciones juridicas a que se puede acoger 

el ganadero, para cumplir sus objetivos? A esto responde el 

tercer capitulo. Que abarcan desde la que desarrolla como pe~ 

sona fisica, y corno persona moral. 

Sobresale la organizaci6n jur!dica de la actividad ganad~ 

ra, que gira en torno de las asociaciones ganaderas locales, -

regionales y nacionales. Esto conlleva a destacar el contrato_ 

de Asociaci~n, que es el sustento de los criadores de toros de 

lidia. 
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Finalmente, en el cuarto cap!tulo se plantean las recien

tes directrices jurtdicas para apoyar la ganader!a, que en lo_ 

fundamental se fincan en el Plan Nacional de Desarrollo 1983 -

1988. Tambi6n se trata la reglamentaci~n de la fiesta brava y_ 

la participaci6n y responsabilidad a la vez del ganadero. Otro 

punto son las posiciones de los asociados, para modificar, o -

bien fortalecer la Asociaci~n Nacional de Criadores de Toros 

de Lidia. Para concluir con los impactos econ6micos directos e 

indirectos, que genera la fiesta brava. 

Cerramos estas l!neas con la justificaciOn del tema moti

vo de estudio. Responde a mi calidad de ganadero, profesional_ 

del rejoneo y abogado en ciernes. Adem4s contribuir en una mt

nima parte, a las fiestas del centenario de la normalizaci6n -

de la fiesta brava en M~xico. 

XII 



PROLOGO 

Este pr61ogo, ser! tnevttablemente un poco personal, 

pues conozco bastante al autor de la presente tests, cuya fi

gura antecede y se impone a la obra. En relac16n con ella, 

EDUARDO FUNTANET tiene una doble personalidad: es rejoneador_ 

y jurista. Por un lado, hombre de a caballo, hombre de tntem

perte¡ por otro, hombre de estudios, de clausura. Y no dejar~ 

mos paso a la broma f&ctl de que como rejoneador es muy buen_ 

jurista y como jurista muy buen rejoneador, aquf no cabe la -

jugarreta pues todo va en serio: conoce la dtsctpltna del ca

bal lo, desde la complicadfstma y alquitarada clastf1caci6n de 

su paso, hasta la doctrina de su coerctdn, para domarlo y do

minarlo, lo que exige un equtlf brto de poderes entre el jine

te, la jaca y el toro. Una coordfnaci6n tripartita, anterior_ 

sin duda a la de Hontesquteu. Y como jurista, conoce de la 

tierra no sdlo sus frutos, sino su historia y su ftlosof1a, -

los moldes a que la han sometido los tedrtcos del derecho de_ 

propiedad - y, sabido es, no hay buen torero sin un conoct- -

miento cabal de los terrenos-. Precisamente el capftulo de f! 

losoffa polfttca sobre la propiedad es uno de los m!s cumpli

dos y felices de esta tests. 

En una ingenua yuxtapostc16n de tm&genes veo al joven 

untversftarto EDUARDO FUNTANET, hurgando librotes empolvados_ 

en una banca de la biblioteca. Y cuando sale hacia la explan~ 

da, en lugar de recoger su autom6vtl, monta sencillamente en_ 



su arrogante corcel. 

La dualidad de su graciosa silueta libresca y caballere.!_ 

ca, se presta al juego b1narto y "tomb1nar1o" de las transpo

siciones. al cambio de terrenos y a la corbeta literaria, en_ 

su caballito verde con las crines insertadas de letras y de • 

nameros saltando sobre pupitres de caoba. Pero tampoco es - -

buen torero el que no sabe cu&ndo ha llegado la hora de matar 

y de rematar. 

En vez de un estoconazo, un consejo: leed esta tesis de_ 

seria disctp11na y agradable acento. Enhorabuena al jurista y 

al torero. 

JDSE ALAMEDA. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICO-JURIDICOS DE LA GANADERIA DE RESES 
BRAVAS 

SUMARIO: l. La Ganader!a de Reses Bravas. 1.1. España. 2. As-
pectos Jur!dicos mSs Representativos Dictados en la Colonia, -
en Relaci6n con la Ganaderta. 3. Aspectos Jur!dicos del Espec
tAculo Taurino. 3.1. Cdchares (Pionero de la Fiesta Brava). 
3.2. Disposiciones Jur!dicas. J.2.1. España. J.2.2. M~xico. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICO-JURIDICOS DE LA 
GANADERIA DE RESES BRAVAS 

l. La Ganader!a de Reses Bravas. 

Indudablemente el desarrollo pecuario y en especial el rs 

lativo al espect!culo taurino, requiere precisar en forma abr~ 

viada el origen de la ganader!a para fines taurinos. En ese 

contexto el paso del toro con bravura 4spera a la bravura arm2 

nizada y adecuada para la fiesta brava. Parte " ••• del 'Bos Ta~ 

rus Primogenius', el uro, que los celtas llamaron auroch (toro 

salvaje" (1). El uro inicia su desarrollo en la @poca neol!ti

ca, en los territorios del oeste de Europa e incluso hasta Ch! 

na. 

La morfolog!a del primitivo uro era impresionante ya que_ 

media cerca de 2 metros de altura a la cruz, y ten!a una corn~ 

menta bastante desarrollada para defenderse de los animales 

carn!voros (2). Continuando con el uro, su bravura seca sufre 

una metamorfosis y al mismo tiempo tiende a extinguirse dicha_ 

especie bovina. As! los dltimos ejemplares fueren cazados en -

el siglo XVII en Polonia, para reaparecer en el siglo XX en 

los zool6gicos de Alemania. 

1 HERIBERTO LANFRANCHI: Historia del Toro Bravo Mexicano1 la. 
ed., Asociaci6n Nacional de Crladores de Toros de Lidia, Md= 
xico, 1983, p. 16. 

2 Cfr. ~· 



J. 

1.1. España. 

Por la importancia e influencia de España sobre M6xico y_ 

en este caso la fiesta brava, brevemente anotaremos el desarr2 

llo del toro bravo español. 

En España, el toro nativo se mezcla con los llevados a 

sus dehesas por los fenicios, cartagineses y romanos, fundamen 

talmente en la tierra de Andalucfa (3). A mayor abundamiento,_ 

el uro llega a España por dos vertientes~ Por el norte que da_ 

origen a la raza navarra de procedencia celta y por el sur que 

genera a la raza andaluza, propiamente la g6nesis del actual -

toro de lidia (4) • El traslado del uro de España a M@xico, lo_ 

realiza en 1493 CristObal ColOn en su segundo viaje, a manera_ 

de simiente como ganado de carne. Más la ruta ~uc siguen los -

toros y vacas, es de las Antillas a suelo mexicano. 

Podemos afirmar que en la Nueva España la ganader1a de -

reses bravas pionera, fue la de Juan Gutidrrez Altamirano, pa

riente de Cort@s y a la vez fundador de la hacienda de Ateneo. 

Es de aclarar que no hay precisi6n de si las reses procedtan -

de España o, en su defecto, incluso eran bisontes o bdfalos. -

Mas, de acuerdo a lo asentado en ltneas anteriores, desechamos 

lo relativo a los bdfalos o bisontes por lo impracticable de 

la fiesta brava con este tipo de semovientes. De allt que el -

3 Cfr. ENRIQUE GUERRERO: El ABC del Toreo¡ s.e., Particular; -
M@xico, s.f., p. 17. 

4 Cfr. H. LANFRANCHI: Op. cit., p. 17. 



uro español se convierta en el verdadero embriOn del toro bra

vo mexicano (S). 

Con esto viene aparejada la instrumentaciOn de la fiesta 

de los toros, como queda de manifiesto en la primer corrida que 

se da en nuestro suelo el 13 de agosto de 1529 1 para corunemo-

rar la conquista de la ciudad de México. Quedando establecida_ 

anualmente la corrida para celebrar el santo de San Hip6lito,_ 

costumbre que m&s tarde arraiga y fortalece la fiesta brava. 

2. Aspectos Jurtdicos m&s Representativos Dictados en la 
Colonia, en RelaciOn con la Ganaderta. 

Con la formalizaciOn de la conquista del suelo patrio por 

los españoles -13 do ngosto de 1521-, se inicia un cambio en 

el rdgimen de propiedad prehisp&nica. Por un lado, la Corona -

trataba de conservar la organizaciOn socio-productiva de los -

diferentes grupos ind!genas, que poblaban nuestro territorios_ 

pero amalgamados con sus diferentes formas de propiedad1 a sa

ber, las de car&cter individual, comunal e intermedia. 

La parte medular que orienta la distribuci6n y asignaciOn 

de la propiedad a los españoles inmersos en la conquista, se 

fundaba en las capitulaciones, que eran ordenan~as de pobla- -

ciOn emitidas por la Corona. As! mediante este contrato suscr! 

S Cfr. ANTONIO ABDA OJAEL y Ef11L10 L. OLIVA: Los ToroBJ e.e., 
~ditorial Argos, Barcelona (España), 1966, p. 361. 



s. 

to entre la autoridad y el conquistador español, éste se obli-

gaba a fundar villas, pueblos y ciudadeB. Esto trae aparejado_ 

las diversas formas de propiedad, entre ellas la dehesa, encu~ 

drada en la propiedad comunal. De la que veremos su fundament~ 

ci6n jurtdica y el desarrollo manifestado durante el colonia-

je, que incide en formo definitiva en la ganaderta y por cona! 

guiente en la fiesta brava. 

En la ley de 1523 "Sobre que se dediquen tierras conti- -

guas a los ejidos para la crta de Ganados", se indica la deli

mitaci6n de tierras para el ejido de la poblaci6n y a la vez -

predios para el futuro crecimiento. Igualmente: 

" ••• dehesas. que confinen con los ejidos en que pastar -
los bueyes de labor, caballos y ganado de la carnicerfa,_ 
y para el namero ordinario de los otros ganados, que los_ 
pobladores por ordenanza han de tener y alguna buena can
tidad m!s, que sea propia del Consejo,,,, dejando ejidos, 
dehesas y pastos bastantes como est! provefdo y asf los -
ejecuten" (6), 

La localizaci6n de la dehesa, contigua a los sembrad!os,_ 

propiciaba que los ganados, mayor y menor, entre los que se e~ 

centraban las yeguas, vacas y puercos entre otros, destrozaran 

los maizales de los indios naturales de esas tierras. Para ev! 

tar esos daños, en lo sucesivo la localización de las dehesas, 

deb!an estar en lugares apartados de los terrenos de sembradu

ra. Adem4s que el propietario del ganado que causare los da- -

6 FRANCISCO F. CE LA Ml\ZAi Código de Colonización 1 ~errenos 
Bald!os de la Re dblica Mexicana ll45l - lB92 1 a. ed., -
Sr a. e Fomento, M K co, 93, pp. e subrayado es - -
nuestro). 
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ñas, deber1a responder pecuniariamente por los destrozos y el_ 

castigo penal correspondiente l7). Criterio que m!s tarde se -

ampl!a, al disponer que las estancias ganaderas ya estableci-

das y las que se fundaran se mudaran a lugares donde los anitn~ 

les no causaran daños a la siembra de los naturales. 

Esta medida se extendi6 a los indtgenas, que en forma - -

errante sembraban cerca de las fincas ganaderas y mSs tarde r: 

clamaban perjuicios ocasionados por los ganados a sus siembras. 

En este caso era necesario dilucidar si la sembradura era ant~ 

rior a la dehesa, o esta se habla constitu!do antes que la sem 

bradura. En base a la prioridad, la Audiencia de México reco-

mendaba el traslado a un lugar lejano a la dehesa o a la sem-

bradura, scgdn el orden de preferencia (8). 

En el contexto global de impulso a las actividades prima

rias, el crecimiento y diversificaci6n de la agricultura trajo 

1 Cfr. Real Cddula para que las Estancias de Ganados se Sitden 
Lejos de los Pueblos y Sementeras de los Indios (24 de marzo 
de 1550) y Real Cddula a la Audiencia de Mdxico Ordenando 
que las Estancias de Ganado se Instalen Lejos de los Pueblos 
de Indios, en Raz6n del crecimiento del Ganado y a los Daños 
que Este Cause a las Sementeras (2 de mayo de 1550) 1 en FRA! 
CISCO de SOLANO: Cedulario de Tierras 1491-1820 (Com¡ilaci6n 
de Legislaci6n Agraria Coionlal)r la. ed., UNAM, Mdx co, - -
1984, PP• 113 y 111. 

B Cfr. Real Cédula a la Audiencia de México Ordenando se Veri
fique Sobre Ciertos Procedimientos de los Indios que Siem- -
bran Lejos de sus Pueblos y Junto a las Estancias Ganaderas 
(29 de octubre de 1556)J ~-·p. 182. -
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consigo el de la ganader1a. De ah! que sea importante la intr2 

ducci6n por los conquistadores de algunos cultivos, como los -

de las viñas, olivos, trigo, arroz, avena, cebada, cebolla, -

ajo, nabo, coliflor, rSbancs, puerro, manzana, granada, higo,_ 

d&til, durazno, cereza, melocot6n, café, caña de azocar, entre 

otros. Y de instrumentos cono la azada, la hoz y el arado, y -

otras t~cnicas de cultivo. 

Con esa misma pol1tica se trajo ganado mayor y menor a la 

Nueva España, como ovejas, vacas, cabras, puercos, caballos, 

bueyes y asnos. Que se cotnbinan con las especies que criaban 

los nativos. Nos interesa destacar la introducci6n del ganado_ 

caballar, que fue mediante 11 caballos y 5 yeguas que trajo 

Hernán Cort6s en 1519. Pero sobremBnera la introducci6n del t2 

ro de lidia, que se d& entre 1540 y 1544 en la re9i6n de San 

Nicol&s Parangueo, en los Estados actualmente de Michoac&n y 

Guanajuato. M&s tarde los frailes Marcos de NiZa y Junlpero S~ 

rra, desarrollan la ganaderla brava en el noroeste de la Nueva 

España, de una especie llamada cornilonga, formada por ejempl~ 

res fuertes, fieros y semisalvajes (9). 

De ah! las disposiciones jurldicas emitidas por la Corona 

para la Nueva España, para alentar el trabajo agrlcola, combi-

9 Cfr. DIEGO G. LOPEZ ROSADO: Historia Pensamiento Econ6mico 
de M~xico (Agricultura y Gana er a-Prop e a e a erra 
(T. II) r la. ed., UNAM, Mdxico, 1968, pp. 50-51. 
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nado con el ganadero (10), Similar criterio se siguió con los_ 

ind!genas incas, que eran grandes criadores de ganados, más se 

hab!an constreñido en esa actividad, por el temor a que se los 

quitaran los españoles (11). 

Esto trajo la necesidad de delimitar las ganadertas, bien 

fueran de !ndole mayor o menor, para brindar seguridad a espa

ñoles e indtgenas y violentar su desarrollo. Las primeras med! 

das que se dictan son de 1575, más las qUe tienen operaci6n y_ 

vigencia durante la Colonia son las del Virrey MarqU6s de Fal

ce~ de 1577. Distingue el sitio para ganado mayor y menor, con 

sus respectivos criaderos. El sitio de ganado mayor era una s~ 

perficie cuadrada, de 5,000 varas mexicanas por lado que arro

jaba una extcnsi6n de 20'975.000 mts. 2 (considerando a la vara 

como una medida con una longitud equivalente a 0.935 en rela--

ci6n al metro lineal) (12). En tanto qUe el sitio de ganado m~ 

nor era un cuadrado de 3,333 varas y un tercio por cada lado,_ 

que arrojaban 9'277.777 mts2 • Los criaderos para el ganado ma

yor y menor eran un cuadrado, que abarcaban una cuarta parte -

10 Cfr. Real Cddula para que se Promocione el Trabajo Agrícola 
y Ganadero Entre los Indígenas (4 de agosto de 1550)1 F. de 
SOLANO: Op. cit., pp. 190-181. 

11 Cfr. Real Cddula para que los Indios Puedan Criar Todo Gdne 
ro de Ganados (17 de diciembre de 1551): !.E.!9.·• pp. 194-195. 

12 Cfr. ANTONIO LUNA ARROYO y LUIS G. ALCERRECAi Diccionario -
de Derecho Agrario Mexicano: la.ea., PorrOa, Mdxico, 1992, 
p. §02. -
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de la superficie de los sitios para el ganado (13). 

otros autores consignan diferentes medidas para los terr~ 

nos ganaderos, con las siguientes extensiones (14); 

M E D I D A S 

Sitio de Ganado Mayor 

Criadero de Ganado Mayor 

Sitio de Ganado Menor 

Criadero de Ganado ~enor 

Hect4reas Areas Centiáreas 

1,755 61 ºº 
433 90 25 

780 27 11 

195 06 77 

Las disposiciones jurtdicas para impulsar la ganaderta, -

tentan como objetivos proteger e impulsar al autAntico ganade

ro. Ast se prohibta la crta de ganado para las personas que no 

tuvieran sitios, ni tierras propias para alimentarlos. Tambi@n 

comprend!a a los ganaderos propietarios de heredades, mAs te-

ntan un mayor nOmero de cabezas de las que podtan alimentar y_ 

pastar sus tierras. Provocando grandes daños a las sementeras 

de trigo y matz vecinas (15). 

Influye tarnbidn en el desarrollo de la ganaderta la inst!. 

13 Cfr. Ordenanzas del Virrey Marqu6e de Falces sobre la Cate
gorta de Diferentes Suertes de Tierras (Sitios, Criaderos, -
Caballertas, Solar), sus Medidas y las Atenciones que De- -
blan Seguirse en Dichas Medidas, en F. SOLANO: Op. cit., -
pp. 242-249. 

14 Cfr. LUIS WISTANO OROZCO: Leqislaci6n Y Jurisprudencia So-
bre Terrenos Baldlos; citado por MANUEL AGUILERI\ GOMEZ: La 
Reforma AÍraria en el Desarrollo Econ&nico de H6xico; la~ 
ed., Inst tuto Mexicano de Investigaciones EconOmlcas, Mdxi 
co, 1969, p. 11. -

15 Cfr. Orden por la que se Prohibe Poseer Ganados a quien no 
Tenga Tierras c6nde Ubicarlos (23 de marzo de 1629); Ibid.~ 
pp. 327-328. --
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tuci6n de la Mesta, que era una hermandad de ganaderos consti

tuida en España, cuya organizaci6n se trasladaba a la Nueva E!,. 

paña. Entre los privilegios de qUe gozaba el hermano mesteño,_ 

estaba el derecho a pastar sus ganados trashumantes sobre deh~ 

eas y pastos de diversos propietarios, por donde fuera pasando 

con el ganado. Con esto el mesteño se obligaba a pagar la tasa 

de las yerbas, que consist!a en fijar un precio inalterable a_ 

los pastos (16). 

Esto era m&s evidente en el traslado de ganado en el int~ 

rior de la Nueva España, para el abastecimiento de loe .princi

pales centros de poblaci6n. Ante los obstAculos de pastar los_ 

semovientes en terrenos con pastos comuneros y realengos, los_ 

ganaderos se acogtan a las Ordenanzas de Mesta. QUc en uno de_ 

sus lineamientos prescrib!a: 

••• pueden pastar en los baldfos y rastrojos por donde pa
saren con el dicho ganado •••• con tanto que si los tales_ 
ganados hicieran algOn da~o lo paguen. sin que se le lle-
ven otra pena alguna (17). · 

No podemos desdeñar en el desarrollo de la ganader1a, la_ 

actividad de las organizaciones religiosas, sobremanera de los 

16 Cfr. JOAQUIN ESCRICHE: Diccionario Razonado de Lüfl:islaci6n 
y Jurisprudencia: citado por: LUCIO MENDIETA y N EZ: El -
Problema Agrario de MdxicoJ 19a, ed., PorrGa, Mdxico, 1993, 
pp. 153-154. 

17 Mandamiento Instando a que se Cumpla la Ordenanza de Mesta_ 
que Permita a los Ganados de los Obligados Pastar en las -
Tierras Baldtas y Realengas, as! Como en los Terrenos Comu
nales (3 de agosto de 1629) 1 en F, SOLANO: Op. cit., pp. --
328-329. 
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dominicos, franciscanos y jesuitas. Estos dltimos marcan la 

pauta, al centrar la or9anizaci6n socio-productiva en torno 

del sistema de haciendas. Citaremos la de Santa Lucía con sede 

adlninistrativ~ cerca de Pachuca, que se extend!a al oeste has

ta Cuadalajara y al sur hasta ChilapaJ la Provincia, situada en 

Michoac!n; las de Chicomocelo y cuautepec, en Morelos: San Jo

s~ de Chalco, en la provincia de Chalco; y la de Jeeds del MoQ 

te, entre Toluca y la ciudad de M~xico. Entre las haciendas 9~ 

naderas estaban Santa Lucta y la Provincia con Aridos pastiza

les donde criaban ovejas, cabras, caballos y reses en cantida

des considerables (161. 

La organizaci6n de los jesuitas, aunado a las disposicio

nes jurídicas, auspiei6 el crecimiento de las haciendas ganad~ 

ras. Oe aht que al dictarse la expulsi6n de esa orden religio

sa de nuestro suelo (11671, gran parte de su patrimonio se lo

calizaba en el rengldn pecuario. Como lo demuestra la licita-

ci6n de las haciendas, de lasaue sacamos un resumen de las de_ 

tndole ganadera. 

18 



12. 

Clasificacl6n de las Haciendas Ganaderas 

Ancbispado al ~de Ganado Ganaderas y 
que pertenecían Haciendas Ganado Ganado ... _y h;Jrtcolas 

Mayor ,.,,,,r -.Or (Mixtas! 

De Mt!xico 20 5 5 4 6 

De Puebla 16 7 7 2 

De Oaxaca 1 1 

De Valladolid B 3 2 3 

De Guadalajara 3 2 1 

De ourango 5 5 

S u m a s 53 20 12 9 12 

-~------------------------------------------
119) Fuente 

No obstante el decremento ganadero por efecto de la venta 

de las haciendas jesuitas, para 1191 en la Nueva España el cou 

sumo anual de vtveres comprend!a: 16,300 toros, 450 terneras,_ 

218,293 carneros, 50,616 cerdos, 24,000 cabritos y conejos - -

(20), y otras especies - - gallinas, patos, pavos, pichones y_ 

perdices - -. Desde otro angulo cuantificamos la importancia -

de la ganader!a, tomando como base el valor de los bienes de 

consumo agr!cola, que ascend!a a $90 millones de pesos anua- -

les. En los cuales la carne de res era del orden de $2.4 millg 

19 Cfr. Dando del Virrey aucareli Dando la Relaci6n de las Fin 
cas Rdsticas Expropiadas a la Compañia de JesOs en Todo el
Virrcinato de Nueva España para Conocimiento de los Compra= 
dores (25 de enero de 1773): en F. SOLANOi Op. cit., pp. -
476-482. 

20 Cfr. JOSE R. BENITEZi Historia Gráfica de la Nueva España1_ 
citado por o. LOPEZ ROSADO: op. cit., p. 53. 



13. 

nes de pesos (2.7\) (21). 

A la distancia, el cdmulo de disposiciones jur!dicas fue

ron conformando una estJ:\lctura ganadera, al mismo tiempo los -

patrones de trabajo, localizaci6n de las ganadertas y prosapia 

ganadera. De ah! que en nuestros dtas, varias de las dehesas -

de reses bravas, en forma directa e indirecta tengan su simien 

te en las prct~ritas ganadertas de la Colonia. Donde jug6 un -

importante papel, la normatividad jurtdica comentada. 

3. Aspectos Jurtdicos del Espectlculo Taurino. 

3.1. COchares (Pionero de la Fiesta Braval. 

El arte del toreo a pie se le conoce como arte de COcha-

res y podemos mencionar diferentes planteamientos para enten-

der el por qu6 de dicho nombre. 

El primer planteamiento es que al nacer el toreo a pie se 

formaron tres grandes grupos de toreros. El grupo inicial fue_ 

encabezado por Francisco Romero que surge en el año de 1720 y_ 

continda con su hijo Juan Romero, quien tiene cuatro hijos que 

son Jos@, Antonio, pedro y Juan Gaspar, que junto con otros -

diestros como Curro Avill@n, Pepe Hillo y Jerónimo José C6ndi

do impulsa el toreo en cuesti6n. 

Juan Le6n encabeza el segundo grupo en el que pueden fig~ 

rar "Carreta", "El Salmanquino", Cayetano S6enz, Jacinto Ma- -

21 Cfr. FE~ANDO ROSENWEIG: "La Economta Nov0his~ana al Comen
zar el Siglo XIX"r citado en!.§.!.!.., pp. 54 - 5. 
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chin, lle9ando hasta Fuentes Montes y Bombita. 

Por ~ltirno en el tercer 9rupo, podemos afirmar que a par

tir de Botnbita, todos los toreros hasta los que se hallan en -

activo en la actualidad, coincidenccn COchares, de aht que se 

identifiquen el arte de torear con la escuela que deja Cdcha-• 

res. 

HSs este primer planteamiento es inaceptable ya que Cdch~ 

res no puede encabe~ar ningdn grupo de toreros. porque hubo 

otros diestros que dejaron honda huella en el aprendizaje y e~ 

cuelas taurinas. 

El sequndo planteamiento es el que sostiene ~uc Cdchares_ 

es el que establece las bases del toreo. Esto tambidn es ina-

ceptable, ya que este diestro naci6 en Madrid el 20 de mayo de 

1816 y en 1831 a la edad de los 13 años pidi6 una plaza para -

aprender el arte del toreo, en la Escuela de Taurom4quia de S~ 

villa, que ten!a poco tiempo de fundada. A esto podemos agre--

9ar que casi 100 años antes del nacimiento de Cttchares, inicia 

Francisco ttomero el toreo a pie y quien es conocido por casi -

todos los historiadores, como el primer torero profesional. 

El tercer planteamiento es que Francisco Aroja Herrera 

"Cdchares", había sido el primer diestro que cobraba por ac- -

tuar. oue resulta inexacto. ya que existen en los viejos arch! 

vos del Ayuntamiento de Madrid, varias partidas de dos mil re~ 

les pagadas a Francisco Romero por su actuaoi6n en las fiestas 

de toros. 
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Tenemos como cuarto y dltimo planteamiento el que dice 

que Cdchares distribuyó la lidia de los toros en los 3 ter

cios. Lo que result6 inexistente, ya que muchos autores menci2 

nan como iniciador de la organizaciOn de las cuadrillas a Juan 

Romero. 

Un incidente taurino nos ayuda a dilucidar la paternidad 

del toreo de a pie. Siendo histórica la Pareja de Cdchares y 

Juan Romero "El Chiclanero", organiz4ndose entre ambos dies

tros una fiera competencia que duró algunos años y tuvo su cul 

minaci6n en 1849: se di6 entre ellos el tatnbi~n histórico caso 

de la disputa que tuvieron en Madrid, por pelear el honor de -

ser el primer espada, Saliendo ambos con espada y muleta para 

dar muerte al primer toro de la tarde, que gan6 Cdchares al 12 

grar dar muerte al astado, después de que el Chiclanero solo -

había logrado darle un pinchazo, posteriormente alguien escri

bi6: Cdchares gan6 un incidente al Chiclanero y por lo tanto: 

El arte es de Ctlchares". Estribillo que se siguió repitiendo -

por m4s de un siglo sin pensar en la sin razón de esta expre-

siOn. 

Esto nos ayuda a desvirtuar que el toreo a pie no es el -

arte de Ctlchares, sino el arte de los Romero (22). 

J.2. Disposiciones Jurídicas. 

J.2.1. España. 

La reglamentaci6n de las corridas de toros ha correspond! 

22 Cfr. E. GUERRERO. Op. cit., pp. 7-12. 
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do a dos consideraciones principales: Una referente al orden -

pdblico y a los derechos de los espectadores, con relaci6n al_ 

festejo que se les promete: y otra referente al aspecto t~cni

co de la fiesta. Ambas disposiciones han venido siendo deline~ 

das por el Poder Ejecutivo. 

Deben considerarse como primeros indicios de reglamenta-

ci6n de la fiesta de toros las Ordenes, y prohibiciones conte

nidas en el Consejo de Castilla, y despu~s las de la Sala de -

Alcaldes de Casa y Corte• Encaminadas a que no se perturbara_ 

el festejo con la intromisi6n del pdblico en la plaza. Dichas_ 

Ordenes y prohibiciones eran dadas a conocer antes de comenzar 

la funci6n por ln voz del pregonero, que hacta la lectura co-

rrcspondicntc. 

Como primer ensayo de legislaci6n taurina se puede consi

dcar la del lo. de Junio de 1847, emitida por el Jefe Polttico 

de Málaga, Don Melchor Ord6ñez, estableciendo las condiciones_ 

bajo las cuales ha sido concedido el primer permiso para las -

dos corrida de toros que tendrán lugar los dias 3 y 13 del co

rriente (23). El esbozo de reglamentaci6n decia lo siguiente: 

2) Oc la vestimenta de los mozos de banderillas. 

5) Del nCmcro de picadores (tres) y de su funci6n con la_ 

garrocha. 

23 Cfr. JOSE MARIA DE COSSIO: Los Toros (Tratado T@cnico e His 
t6ricn) (T. t.J., 6a. ed., Espasa calpc, Espafia, 1967, p. -
808. 
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9} Oe la edad de los toros que estará ubicada en la fre-

cuencia de 5 a 8 años, 

10) Del cartel de los toros programados. 

11) Del aforo de la plaza, y de los mecanismos para la de

voluci6n de entradas, cuando se vendan en exceso. 

12) De la variedad de las banderillas comunes y de fuego. 

14) Del empleo de las banderillas de fuego. 

15) Oc los lugares reservados para el cuerpo de seguridad_ 

y la banda de mdsica que amenizar! la corrida (24). 

Fue el propio Ord6ñez, quien siendo gobernador civil de -

Madrid promulgó el 30 de Junio de 1852 su Reglamento para las_ 

FUncioncs de Toros, el cual tenta vigencia solo para la Plaza_ 

de Madrid. Dicho ReglarnenLo era una ampliaci6n de las Ordenan

zas de Málaga y constaba de 41 arttculos distribuidos en 4 ca

p!tulos con la siguiente dcnominaci6n: 

l. Del Dueño de la Plaza. 

2. De los Lidiadores a Caballo. 

3. De los Lidiadores a Pie. 

4. Disposiciones Generales. 

Los puntos mds interesantes de este Reglamento eran los -

siguientes: que deb1a de haber 40 caballos para la suerte de -

varas; 50 pares de banderillas comunes y 20 de fuego; la edad_ 

de los toros no bajar1a de 5 años ni pasar1a de 81 deberla de_ 

24 Cfr. CARLOS ORELLANA: Los Toros en España (T. 11) 1 s. e. -
Editorial orel, España, 1969, pp. 325-326. 
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haber un celador en los toriles mandado por el ganadero, para_ 

evitar que se maltraten los toros. Los picadores deberlan obl! 

gar al toro a que entrara a la suerte de las m~s veces posi- -

bles, pero sin acosarle. En los actos de matar los toros se -

cumpliría lo ofrecido en los carteles, en lo referente a los -

toros al lidiador correspondiente, al lote del matador anunci~ 

do (25). 

Sobre la base de este Reglamento se dictaron los de Sevi

lla, en el año de lBSBJ el de Guadalajara, en 1862; el de Lo-

groño, en 1863; el de Uren en 18671 el de C~diz en 1872; y el_ 

de Valencia en 1899 por s6lo citar los principales. 

El Reglamento de Melchor Ordóñcz estuvo viqente hasta que 

fu~ abrogado el JO de Mayo de 1868 por el Alcalde Corregidor,_ 

Marquds de Villamagna y del que recogemos las siguientes part! 

cularidades: 

La autoridad nombrará veterinarios revisores para el recg 

nacimiento de toros1 especifica cuáles son las ganadcrtas de -

primera clase1 establece las corridas de 6 toros, que princi-

piarán cuando por lo menos queden tres horas de luz del dta. 

El Reglamento anterior estuvo vigente hasta que el 14 de_ 

Febrero de 1880 que dict6 otro nuevo para Madrid, el Conde He

rcdia Spinola. Entre otras novedades introducta la de devolver 

el dinero cuando no actuase alguno de los espadas anunciados; 

25 Cfr. !E.!!!•, p. 326. 
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la de rebajar la edad de los toros en un año1 prohibir el ca-

leo de los toros. 

Catnbi6 el panorama taurino en España cuando en 1917 el M! 

nietro de Gobernaci6n Sr. Ruiz Jim~ncz promulg6 una reglament~ 

ci6n con vigencia para Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebas-

ti~n, Sevilla, Valencia y Zaragoza y de observaci6n general en 

lo que se refiere a las puyas y enfermerias en el resto de las 

plazas de España. Encontramos las siguientes novedades en el -

cuerpo legal de 1917i Oeclaraci6n del ganadero en la que cons

ta el nombre, pelo y fecha de nacimiento de cada una de las r.2. 

ses que hubieran de lidiarse; multa a los ganaderos por falta_ 

de edad en sus toros1 fijaci6n del peso de los toros¡ estable

ciendo el de 525 kilogramos en los meses de ~unio, Julio, Ago~ 

to y Septiembre y el de SSO en los restantes meses del añoJ se 

cre6 el cargo de asesor t@cnico para el cambio de suerteJ y e~ 

te nombramiento lo har!a la autoridad gubernativa, a favor de_ 

un torero retirado que sea de categor!a o de un aficionado, ª!!!. 

bes dcber!an tener reconocida y notoria experienciaJ que se 

tenga un toro sobrero y cabrestos; se establec!a el castigo p~ 

ra los espontáneos, que consist!a en una multa o en su caso 

arresto que no pod!a ser condonado por el Presidente de la co

rrida o autoridad gubernativa. 

Fu~ el cuque de Almod6var del Valle, Ministro de Goberna

ci6n a su vez, quien publicó el 20 de agosto de 1923 un nuevo_ 

Reglamento, primero vigente en toda la nación, modificado por_ 
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una Real Orden de 20 de agosto de 1924. S6lo con observancia 

forzosa, m&s que en las plazas de primera categoría. En este 

cuerpo legal se anotan la edad mínima de los toros, que se re

baja de 5 a 4 añoc1 la comprobaci6n oficial del peso de los tg 

ros por medio de una bfiscula; dibujar en el redondel el círcu

lo que limita el terreno del picador, entre otros. 

Por fin se llega a un Reglamento Taurino forzoso para to

da Españaa el 10 de Julio de 1930, que finn6 el Ministro de Gg 

bernacl.6n General Marzo. En este Reglamento encontramos las e! 

guientes particularidades; La división de las plazas de toros_ 

en tres categorias: rebaja el peso mínimo de los toros en cien 

kilos en los cosos de primera y en 150 en los cosos de terce-

ra, la multa por falta de edad en los toros se reduce a la mi

tad, se establece la ceremonia de alternativa para picadores y 

banderilleros, y otras particularidades. 

Y llegamos ahora a la actual reglamentaci6n, que se pro-

mulg6 el 15 de Marzo de 1962 siendo Ministro de Gobcrnaci6n -

camilo Alonso Vega. Es un Reglamento que consta de 138 artícu

los y en lo general comprende la parte fundamental de la fies

ta, que parcialmente se cumple (26). 

3.2.2. M6xico, 

El primer Reglamento para la fiesta brava en México data_ 

de 1815J su autor fué Felix María calleja. Sin embargo en la -

26 Cfr • .!.E!!!•i PP• 326-328. 
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Independencia se dicto otro Reqlaznento el 6 de Abril de 1822. 

Por ser de importancia haremos un breve comentario del -

mismo. En el que se mezclan aspectos del espect,culo taurino_ 

y a la vez de disciplina y comportamiento en la plaza (Art. -

1) • El orden en el callej~n y en el ruedo lo establec1a la 

tropa. quedando exclusivamente los toreros en el redondel. En 

el caso que alguno quisiera mostrar sus habilidades, tenta 

que pedir permiso a la autoridad (Art. 2) • Los capataces de -

cuadrilla tentan que ser autorizados por el Alcalde, para cer 

ciorarse de que no estuvieran ebrios IArt. J), En el callej6n 

solamente estarían las personas autorizadas (Art. 4) • Se evi

taría tirar basura en ol ruedo, en los tendidos, y no escupir 

en las gradas (Art. 5). Mocnnismos pnra premiar al diestro -

triunfador (Art. 6). Prohibicien para brindis taurinos y as!_ 

evitar la corrupci6n en la fiesta (Art. 7, • Mantenimiento del 

orden interior y exterior de la plaza~ igualmente control de_ 

los vendedores de frutas y dulces a efecto de que no obstacu

licen el espect~culo (Art. S) y sanciones a los transgresores 

del Reglamento (Art. 9) (27, • 

Anotaremos otras disposiciones jur1dicas que inciden en_ 

el desarrollo taurino, como fue el decreto que prohib!a las -

corridas de toros de 1833. Ayer como hoy, se afirmaba por el_ 

poeta Jos6 Harta Ueredia que los toros eran un descr@dito pa-

21 Cfr. o. M. DE COSSIO: Op. cit. (T. IV)., pp. 138-140. 
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ra la repdblica y para las naciones extranjeras. 

Estos altibajos de la prohibición taurina los vamos a te

ner al reanudarse el espectAculo para las fiestas patrias en -

1839, a efecto de recaudar fondos para la precaria hacienda pd

blica mexicana. Estas corridas fueron organizadas y auspicia-

das por Anastasio Bustamante. 

En plena convulsión de la Reforma se di6 impulso a la - -

fiesta, al construirse una plaza de toros para 11,600 personas 

(15 Enero 1854). Para el Presidente Benito Ju4rez no fueron 

ajenas las corridas de toros y la presión de sus seguidores l! 

berales obliga a la supresi6n de las corridas en 1867. En tan

to que su antagonista el Emperador Maximiliano fue bastante 

proclive a la fiesta brava, como queda escrito en las "Memo- -

rias de mi Vida" publicadas en M~xico en 1869. 

No es extraña la afici6n de Maximiliano, ya que ~l cono-

eta el desarrollo de la fiesta española, en algunas ferias co

mo la de Sevilla a la cual hab!a asistido. 

En 1865 en la Ley de Policta, en la reglamentaci6n de los 

espectdculos pOblicos quedaban incluidos los taurinos. La par

te de definici6n y de impulso a la fiesta brava viene a fines_ 

del Siglo XIX, con Ponciano otaz, que reintroduce el toreo al_ 

estilo y escuela española. Con él viene la construcci6n de im

portantes plazas de toros como la de Paseo de Bucareli. No po

demos dejar de anotar la presencia del torero Luis Mazzantini_ 

que torea en la temporada de 1886-1887 y que confirma la escu~ 

la taurina española. 
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Varias de las ganader!as actuales y la prosapia de las f~ 

milias y grupos de ganaderos se incuban y desarrollan durante_ 

las tres décadas del porfiriato. Por eso importa tratar los 

rasgos esenciales que inciden en la formaci6n de las dehesas 

de reses bravas. 

En el pasado al igual que hoy, la fiesta brava fue motivo 

de enconadas controversias en su justificaci6n como espect4cu

lo, o como un acto de barbarie y de destrucci6n. Estas posici~ 

nes encontradas, se palpan en las periOdicas prescripciones de 

la fiesta, que impactan en el desarrollo de la ganader!a de l! 

dia. 

Un asunto de esta magnitud tuvo como escenario el Congre

so (1886) en el que sus impugnadores afirmaban, entre ellos el 

Dip. Pimentel, que los toros coadyuvan a incrementar la comi--

si6n de delitos, por las condiciones psicolOgicas en que se 

desarrollan1 a su vez, el Dip. Gustavo Baz afirmaba que las e~ 

rridas despiertan instintos salvajes, en el que se denosta a -

la autoridad. 

Por el lado de los aliados a la fiesta, el Dip. Agustín -

Reyes Retana argumentaba que los toros prevenlan los delitos,_ 

ya que no dejaban tiempo a los espectadores para cometerlos. 

Justo Sierra se apoyaba en el C6digo Penal, que consideraba 

faltas de tercera clase maltratar o atormentar animales. En e~ 

tas circunstancias el Dip. Rodrlguez Rivera en nombre de la 

Comisi6n de Diputados encargada del estudio de las corridas de 
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toros--, solicitaba una definición al respecto¡ ya que las e~ 

rridas exist!an de hecho y se trataba de su reconocimiento le

gal, debido a que eran una verdadera costumbre nacional. Toda

v!a en 1908 en la Cámara de Senadores, Jos@ L6pez Portillo y -

Rojas solicitaba al discutirse la Ley de Inmigraci6n, que se -

prohibiera a los toreros la entrada al territorio nacional(28). 

Las prohibiciones para corridas de toros arrancaban desde 

la 6poca del Presidente Benito Ju4rez (1867), se aprueban en -

1886 - - ante la necesidad de costear las obras de desagUe- -

nuevamente la prohibici6n de ese espectáculo en noviembre de -

1891 en la ciudad de Móxico, medida que fue avalada en varias_ 

entidades como Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Tabasco, entre otras. 

En fechns posteriores se vuelven a proscribir, hasta finalmen

te quedar institucionalizadas y por ende regularizadas. 

Con todo y sus altibajos, el gobierno porfirista se enco~ 

traba ante una situaci6n de hecho, en que la fiesta brava era_ 

refrendada por los espectadores con su asistencia dominical 

del orden de 20,000 aficionados, en las seis plazas que funci~ 

naban en la ciudad. A saber la del Coliseo, la del Paseo, la -

de Col6n, la de san Rafael, la de Bucareli y la de Bernardo G~ 

viño. A las que se sumaban las delHuizachal, Tlalnepantla y 

Cuautitlán. De ah! que no se pod!an desdeñar los ingresos que_ 

28 Cfr. MOISES GONZALEZ NAVARRO: El Porfiriato. La Vida Socia~ 
en DJ\NIEL COSIO VILLEGAS et aill1 Historia Moderna de M@xl
E.!21 Ja. ed., Hermes, Ml5xico, 1973, pp. 727-728. 
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percibta el Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico, v1a i~puesto_ 

15 por ciento sobre los ingresos - -. El siguiente cuadro, 

nos da una idea de la recaudaci6n que obtuvo el Ayuntamiento -

de la capital en el lapso de 1893-1902 (29). 

IMPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

" ñ o • I II 
Diversiones Toros ' II de I 

$ $ 

1893 ............ 22,720 16,208 71 

1894 ............ 26,857 18,576 69 

1895 ............ 33,711 15,819 47 

1897 ............ 90,178 19,347 21 

1898 ............ 65 ,028 9,104 14 

1899 ............ 63,472 25,121 40 

1901 ............ 83, 091 40,478 49 

1902 ............ 41,249 20,860 51 

Al unisono se gesta la reglamentaci6n del espect!culo ta~ 

rino, que va desde la autorizaci6n de corridas nocturnas, edad 

y trap!o de tos toros, actuaci6n de toreras en 1899 - - Dolo-

res Pretel, "Lolita" y Etnilia Herrero, "Herrerita" - -, entre -

otros renglones de la fiesta. 

La política econ6mica del gobierno alent6 a la ganadería_ 

29 Ibid., p. 732. 
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en lo general, con un tratamiento blando que casi la eximia 

del pago de tributos, con excepci6n de bajos impuestos para la 

matanza y exportaci6n de cueros y pieles. Otros de los impues

tos a la exportaci6n es el de 1900, que gravaba a los cueros y 

pieles sin curtir. En tanto que para garantizar el abasto de -

carne a nivel interno, se expide el decreto del 22 de noviem-

bre de 1894, en el que grava con s6lo el cincuenta por ciento_ 

del impuesto de introducci6n de ganadot esta misma política -

tributaria se sigue en el Reglamento para el Tr~nsito de Mer-

canc!as por el Istmo de Tehuantepec - - 18 de diciembre de - -

1906 - -, si el ganado vacuno, lanar y porcino se destinaba p~ 

ra ser sacrificado y consumido en la capital del pa!s. Aclara~ 

do. que esto deb!a beneficiar a los consumidores, y no a los -

ganaderos e intermediarios. Otras disposiciones similares dic

tan las entidades federativas a fin de impulsar la ganader!a y 

a la vez asegurar el abasto de este alimento (30) • 

La política ganadera. hermanada al impulso del espect6cu

lo taurino se dej6 sentir con la consolidaci6n y nacimiento de 

nuevas ganaderías, como Ateneo, San Diego de los Padres, San-

t!n, Cazadero, Parangueo, Cuanamé, Cieneguilla, Venadero, Ca-

maleo, cuiatimap~. Tepeyahualco y Piedras Negras. Algunas de -

estas divisas, han llegado con s6lido prestigio hasta el pre-

sentc (31). 

30 Cfr. o. LOPEZ ROSADO: op. cit., p. 118. 

31 Cfr. M. GONZALEZ NAVARRO. Op. cit., pp. 732-733. 
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Si la polftica exportadora trajo aparejada el desarrollo_ 

de la oanaderra de carne y de lidia, es menester dejar asenta

do algunos datos sobresalientes de la ganader!a en la balanza_ 

comercial. Nos apoyaremos en la época madura de la econom!a 

porfirista, para evaluar la importancia de la qanaderta (32). 

E X POR TAC ION 
R U 8 R O A A o s 

1899-1900 1900 .. 1901 

Productos minerales •••••••••••• $84,998.572 

Productos Veqetales •••••••••••• 50,939.414 

Productos Animales ••••••••••••• 10,633.713 

$97,924.498 

36,149.110 

11,495.129 

Productos Manufacturados....... 2,813.687 2,395.043 

Productos Diversos ••••••••••••• ~~~•~•~o~·~'~'-•~~~~~•~•~2~·~S~S~7~ 
To t a 1 

En el primer año citado (1899-1900} los productos anima--

les representaban el 7.01 de las exportaciones, en tanto que -

para Ql siguiente año manifestaba un leve repunte, al marcar 

7.7\ en relaci6n al total de exportaciones. Presencia mSs o m~ 

nos constante hasta finalizar el porfiriato (1909) cuyas expo~ 

taciones globales eran del orden de $231,101.795.07 contra - -

$15&,504.447.22 de importaciones {JJ). 

Cretmos necesario plantear el contexto ganadero nacional 

en esa época, ya aue la 9anader!a brava corre la misma suerte_ 

32 SECR&TAR?A DE &OUCACION PUBLICA, SENADO DE 7J\ REPUBLICA Y -
OTROS: La AAricultura Nacional (En Crisis del Porfirismo) -
(T. I) J en sí fue la Revoiucidn Mexicana1 la. ed., México, 
1985, p. 22. 

33 Cfr.~., p. 33. 
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- - con est!mulos econ6micos, fiscales, e indirectamente legi~ 

lativos y otros - -, y fundamentalmente al prohijarse en las 

haciendas agr!colas. Simiente que se transmite en las subse

cuentes generaciones, pero que modifican su estructura consti

tucional y organizativa con la Carta Magna de 1917, y por ende 

el derecho sustantivo de los propietarios rurales. Que va a 

dar la pauta de la ganader1a nacional y por consecuencia de la 

de lidia. 

4. Desarrollo de las Ganader1as Mexicanas de Reses Bravas. 

Los 12 pares de toros y vacas de navarra que son el pun-

tal de la ganader!a de Ateneo, que podemos situar como la pri

mera en su g6nero en nuestro suelo, permiten multiplicar las -

dehesas en gran parte de la provincia mexicana. 

Con este mismo mecanismo se fundan las ganadertas subse-

cuentcs de Parangueo, el Cazadero (con Sangre Andaluza) y la -

de Guaname (con Sangre Salmantina) , entre otras, Por la impor-

tancia que tienen en M~xico, anotaremos otros datos de la gan~ 

dería de Ateneo que funda Juan Guti~rrez Altamirano en 1528, -

Los toros de esta divisa eran similares, tanto en estilo, em-

bestida y bravura a los carriquiris o zalduendos de Navarra 

(34) • 

El tr~nsito pol1tico por los que pasa M@xico, que van de~ 

de la Colonia y obviamente la Independencia se reflejan en to-

34 H, IJINFRANCHI! Op. cit., P• 42. 
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do el bagaje legislativo. De esos apartados, hemos dejado con~ 

tancia en los puntos anteriores de este capttulo. La parte ju

r!dica de la propiedad y los incentivos para el desarrollo de_ 

la ganader!a de carne, trae aparejado el crecimiento de la ga

nader!a de reses bravas. Esta hip6tesis es evidente con las 

mdltiples dehesas que se fueron gestando fundamentalmente du-

rante el Porfiriato, y que hasta el presente gran parte de - -

ellas subsisten. 

4.1.Nombre de las Ganaderías Mexicanas de Reses Bravas. 

N O M B R E 

Acapangueo 

Alfonso Bustamante 

Almeya 

Amazcala 

Armilla 

Arroyo Hondo 

Arturo R. Garc!a 

Ateneo 

Atlanga 

Aurelio Franco 

Begoña 

Benavides 

Boquilla del Carmen 

FECHA DE 
FUNOACION 

1935 

1966 

1935 

1967 

1934 

1960 

1960 

1528 

1890 

1936 

1880 

1955 

1969 

1956 
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N O M B R E FECHA DE 
FUNOACION 

Campo Alegre 1945 

Carranca 1962 

Casa Blanca 1962 

Castorena 1944 

Cazadero 1960 

Celia Barbabosa 1978 

Cerralbo 1946 

Cerro Gordo 1946 

Cerro Viejo 1928 

Claudia Huerta 1975 

Coapantes 1937 

Cor lome 1939 

Coronado 1965 

Covarrubias 1974 

Cuaxamalucan 1907 

Curiel 1944 

Chinampas 1944 

Chiriqui 1978 

Darlo GonzSlez 1966 

Do Ha ro 1966 

Do santiago 1966 

De Villalpando 1960 

Dr. Alfredo G6mez Alanie 1965 

Ooddoli Hermanos 1964 



N O M B R E 

Don Tomtls 

Dos Peñas 

Eduardo Funtanet 

El Cerrito 

El Cortijo 

El cuatro 

El Jaguey 

El Junco 

El Romeral 

El Roc!o 

El Roscdal 

El Sauz 

Eliezer Gl5mez 

Ernesto Cuevas 

Ferm!n Rivera 

FECHA DE 
FUNDACION 

1955 

1928 

1973 

1965 

1953 

1961 

1965 

1938 

1936 

1946 

1957 

1968 

1933 

1927 

Francisco Herntlndez 

1965 

1935 

1972 Francisco Rivera 

Garabato 

Garfias 

Gastl5n Santos 

Golondrinas 

Gonz4lez Rivas 

Gregario Fuentes 

Guadalupe Medina 

A fines del Siglo XIX 

1948 

1966 

A fines del Siglo XIX 

1963 

1973 

1949 

31. 



NOMBRE 

Guay abe 

Guillermo Delgado Medina 

Heriberto Rodr!guez 

Hermanos Mier 

Hui chapan 

Ibarra 

Jaral de Peñas 

Javier Garfias 

Jesds Cabrera 

José Garfias 

Jogé Juli4n Llaguno 

Julio Moreno 

La Almudena 

La AntigUa 

La Cuatralva 

La Gloria 

La Laguna 

La Misil5n 

La Paz 

La Playa 

La Providencia 

La Punta 

La Ronda 

La Soledad 

FECHA DE 
FUNDACI.ON 

1960 

1947 

1926 

1964 

1974 

1924 

1968 

1978 

1937 

1976 

1956 

1957 

1979 

1973 

1954 

1973 

1908 

1980 

1961 

1936 

1967 

1918 

1940 

1911 

32. 



NOMBRE FECHA CE 
FUNCACION 

La Trasquilla Fundada en el S. XIX 

La Venta del Refugio 

La Ventilla 

Las Huertas 

Leopoldo Carvajal 

Los Angeles 

Los Cues 

Los Mart!nez 

Lucas Gonz4lez Rubio 

Mal paso 

Manuel Labastida 

Marco Antonio Gonzdlez 

Marco Garfias 

Mariano RamS:rez 

Marta G. de Gonz4lez Luna 

Matancillas 

Menchaca Hermanos 

Milpillas 

Montecilloe 

Montecristo 

Monte Verde 

Moreno Reyes Hermanos 

Ojo de Agua 

Olivares 

1978 

1958 

1953 

1966 

1975 

1972 

1970 

1941 

1978 

19G9 

1965 

1976 

1948 

1977 

1926 

1940 

1945 

1963 

1961 

1978 

1959 

1951 

1947 

33. 



NOMBRE 

Peñalta 

Peñuelas 

Piedras Negras 

Presillas 

Progreso San Mateo 

Quiriceo 

Rafael Gonzále"t. 

Rafael Obreg6n 

Rancho Seco 

Radl Gon"t.&lez 

Refugio Peña 

Reyes Huerta 

Riaiio 

Rodrigo Tapia 

Ruiz !Jarrios 

Salitrillo 

San Atonio Tepetzala 

San Antonio Ce Triana 

San Carlos 

San Crist6bal 

San Cristl5bal La Trampa 

San Diego de Los Padres 

San Felipe Torres Mochas 

San Fernando 

FECHA DE 
FUNOACION 

1948 

1924 

1874 

1928 

1955 

1924 

1943 

1958 

1924 

1966 

1921 

1948 

1958 

19SD 

1951 

1959 

1951 

1950 

1931 

1959 

1974 

18SJ 

1969 

1967 



N O M. B R E 

San Francisco 

San Joaqutn 

San Jorge 

San Josá de Buenavista 

San Josá de Santa Rosa 

San Judas Tadeo 

San Manuel 

San Marcos 

San Marttn 

San Mateo 

San Miguel de Los Castro 

San Miguel de Mimiahuapan 

San Nicollis 

Santa Isabel 

Santa Maria 

Santa Marta de Gallardo 

Santa Marta de Guadalupe 

Santa Rosa de Lima 

Santa Teresa 

Santacilia 

Santín 

Santo Domingo 

santoyo 

Saucillo 

FECHA DE 
FUNDACION 

1950 

1970 

1976 

1921 

1978 

1976 

1939 

1940 

1932 

1899 

1959 

1948 

1967 

1976 

1956 

1967 

1965 

1948 

1972 

1918 

1836 

1926 

1949 

1928 

35. 



N O M B R E 

Sierra Hermosa 

Sierra Ortega Hermanos 

Sinkeuel 

Soltepec 

suarez del Real 

Tenexac 

Tepeyahualco 

Tequisquiapan 

Ter.in 

Torrecilla 

Tresquerras 

Trincheras 

Valcerrajas 

Val lumbroso 

Valparatso 

Venadero 

Villa Carmela 

Vista Hermosa 

Viuda de Emilio Fern4ndez 

Xajay 

Yturbe Hermanos 

Zacatepec 

Zamarrero 

Zotoluca 

FECHA CE 
FUNDACION 

1957 

1966 

1896 

1941 

1957 

1960 

1973 

1942 

1948 

1932 

1969 

1968 

1957 

1965 

1956 

1959 

1940 

1965 

1948 

1923 

1973 

1924 

1948 

1908 
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NOMBRE 

Benameji 

Castro Urdiales 

El Reble 

El Vergel 

.:ros6 Muñoz 

Santa Catalina 

Santa Elena 

FECHA DE 
FUNDACION 

1967 

1972 

1960 

1979 

1950 

1977 

1946 

4.1.1. Nuevas Ganader!as (octubre de 1980-octubre de 1982). 

Angel Lascurain 

Carlos Pavón 

Daniel Muñoz 

coña Carmen 

Felipe Gonz&lez e hijos 

Garza Leal 

La Esperanza 

Los Arce 

Los Gonzlllez 

Los Morales 

Muñoz Hermanos 

Peñ6n Alto 

San Pedro 

Valle de la Gracia 

Villa Alta 

1976 

1918 

1982 

1918 

1978 

1978 

1982 

1975 

1980 

1991 

1982 

1979 

1981 

1978 

1979 

37. 
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NOMBRE FECHA DE: 
FUNOACION 

Arroyo Zitrco (adherida) 1976 

Cienequilla !adherida, 1981 

Garc!a Ml!ndez (adherida) 1980 

Josd Marta Arturo Huerta 
ladherid11I 1981 

Manuel Macias (adherida) 1976 (35) 

35 Cfr.~·• pp. 161-351 
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C A P I T U L O I I 

ASPECTOS JURIDICOS CONSTITUCIONALES Y REGLAMENTARIOS EN RELA-

CION CON LA TENENCIA DE LA TIERRA PARA LA CRIA DE RESES BRAVAS. 

l. Doctrinas Sobre la Propiedad. 

La institución de la propiedad es el paso necesario para_ 

el marco constitucional, que es donde se define el modelo de -

Estado, en nuestro caso el de M4xico y al mismo tiempo la pro

piedad para fines productivos de caracter agr!cola y pecuario, 

entre otros objetivos a cumplir. Daremos un breve esbozo de 

las diversas teor!aa de la propiedad, por la estrecha relaci~n 

que nuestro tema de invosti9aci6n tiene con la misma. 

1.1. Romanistica. 

No obstante la importancia del derecho real de la propie

dad, los jurisconsultos romanos no la definen, solo eatudian -

los beneficios que proporciona. Oue ea reducen: 

36 

•.• a) El Jus utendi o usus que es la facultad de ser-
v1rse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que -
pueda rendir fuera de sus frutos~ b) El jus fruend1 o - -
fructus. derecho de recoger todos los producto$; e) El 
Jus abutend1 o abusus. es decir. el poder de consumtr la 
cosa, y por extenstdn. de disponer de ella de una manera
deftnitiva. destruyendola o enajen&ndola (36). -

Esto pcrmltta al propietario el ejercicio de un poder a~ 

EUGENE PETIT1 Tratado Elemental de Derecho Romano (traduc-
ci6n del francés al español por D. Josi Ferrindez Gonz4lez)i 
primera reimpreaidn de la novena edicidn., Editora Nacio- -
nal, MGxico, 1961 1 p. 230. 
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soluto sobre los bienes, m!s dentro de esa liberalidad exis- -

t1an restricciones. Anotaremos la prohibici6n al propietario -

de cultivar su predio, o edificar hasta la linea divisoria de_ 

los fundos vecinos1 ya que debla dejar un espacio libre de dos 

pies y medio. Incluso se conocieron casos de expropiación, co

mo fue la relativa para arreglar o reparar los acueductos de -

Roma. Mds la expropiaci6n no se conoció a nivel de institución 

jur1dica (37). 

Por eso la propiedad romana con sus dos grandes vertien-

tes, de tierras privadas y pOblicas posibilit6 una embrionaria 

legislaci6n agraria en las heredades pdblicas, para contener -

las demandas de la plebe. Proyecto que se materializ6 en las -

colonias romanas. 

1.2. De la Iglesia Cat6lica. 

La rclaci6n de la iglesia cat6lica con la propiedad inmu~ 

ble y mueble va al parejo con su reconocimiento oficial (año -

de 330 en adelante) • La res sacrae pagana se transforma en res 

sacrae cristiana, y la res universitas de los antiguos fue au

torizada más solemnemente entre los cristianos (38). As1 la -

iglesia queda vinculada a las cosas y de paso a las autorida-

des civiles. 

31 Cfr. ~· 

38 Cfr. MANUEL PAYNO: Tratado de la Propiedad: edici6n facsimi 
lar., Srta. de la Reforma Agraria-Centro de Estudios Hist6= 
ricos del Agrarismo en Mdxico, Mdxico, 1981, p. 136. 
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El acrecentamiento de la riqueza de la iglesia, en espe-

cial en inmuebles, provoca el repudio de importantes padres de 

la iglesia. Ellos conceb!an los bienes terrenales con despre-

cio, y rechazaban la propiedad individual. Consideraban el pr2 

dueto de los bienes como un depOsito sagrado, que debla distr! 

buirse entre los pobres y aplicarse a las obras de beneficen-

cia (39). A esta 11nea respond!an San Cipriano, San Agust!n, -

San Ger6nimo y San Ambrosio que sostenla: "¿Cu41 es el orden -

natural, el orden establecido por Dios, exclamaba? Es que la -

tierra sea la posesión comdn de todos, y que todos tengan un 

igual derecho a sus dones" (40). 

Es decir, la iglesia en su función institucional, se apo

yaba en sus principios para desarrollar la fe cat6lica y a la 

vez distribuir las bondades de la propiedad entre los desprots 

gidos. 

Demos el salto al presente, en el que el Papa Lcon XIII -

plasma la doctrina de la propiedad en la Enc1clica Rerun Nova

rum. Afirma, que los que han recibido de Dios bienes en abun-

dancia, ya sean corporales y externos, ya interiores y exter-

nos, deben ser destinados a sus propias necesidades, pero como 

ministros de la Divina Providencia, al provecho de los 

39 Cfr. !E!.!!•• p. 138. 

40 .!lli· 
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. demle (41). 

Por su parte Pto XI en la Encíclica Quadrag4simo Anno, -

confirma el carlcter de derecho natural de la propiedad priva

da, y enfati~a su aspecto social y su funciOn respectiva (42). 

En esa misma línea P!o XII - - mensaje de Pentecost~s de l de_ 

junio de 1941 - -, reafirmaba los principios aubstantes de 

tres valores fundamentales de la vida social; uso de los bie-

nes materiales, el trabajo y la familia. El primero es un der~ 

cho particular de loe hombres para su sustento, con prioridad 

sobre cualquier derecho de contenido econOmico, incluso el de_ 

propiedad. Reafirma el derecho natural de la propiedad, que no 

debá ser un valladar, para que los bienes creados por Dios pa

ra la humanidad, en forma equitativa fluyan a todos, do acuor-

do a los principios de la justicia y la caridad (43). 

El Papa Juan XXIII en su Enctclica nnater Et Maqiatraff, 

reitera la doctrina del derecho natural de la propiedad, la 

que divide en privada y p~blica. La primera encuentra su desa

rrollo en el contexto de la libertad. As! tiene una amplia di

fusi~n entre todas las clases sociales, la propiedad privada -

41 

42 

43 

Cfr. Enc!elica Rerum Novarumr citada por SS JUAN XXIIIi -
Encteilca "Mater Et Maqlstra:_¡ la.ad., La Prensa, México, 
1961, P• 43. 

Cfr. Enctclica Ouadraq4simo Annoi citada por SS JUAN 
XXltlf tb!d, p. 12. 

Cfr.~., p. 16. 
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de bienes de consumo durables, de la habitación, de la granja, 

de los enseres propios de la empresa artesanal y agr!cola fam! 

liar, de acciones en las sociedades grandes o medianas, entre_ 

otras 144). 

En tanto que la propiedad pGblica, es un instrumento de -

los poderes pOblicos para la realización del bien coman. M4s -

el Estado y las dem4s entidades de derecho pdblico, deben ex-

tender su propiedad por una manifiesta y verdadera necesidad -

del bien coman. Pero no con el fin de reducir la propiedad pr! 

vada y menos aGn eliminarla. La propiedad pdblica y privada e~ 

tán obligadas a cumplir una función social, que es la natural~ 

za misma del derecho de propiedad (45). 

La tesis sobre la propiedad, las reitera la iglesia en 

posteriores enctclicas como: Pacen in Terris (1963) y Populo-

rum Progressio (1967). 

1.3. Clftsica. 

El siglo XVIII marca el inicio de la revolución indus

trial que sacude a toda Europa, y replantea las tesis económi

cas sostenidas por la fisiocracia y el mercantilismo. Este es

tatus se va a apoyar en dos grandes polos: el trabajo y el ca

pital. El origen de este rtltimo algunos autores lo ubican en -

la agricultura, otros en el comercio exterior, en tanto que 

44 Cfr. Enc!clica "Mater Et Magistra": lE.!9.·• pp. 38 - 41. 

45 Cfr . .!.E!.2,., pp. 42 - 44. 



45. 

otros opinan que era una corriente que iba de las industrias -

secundarias a las primarias, siempre en el interior del pats._ 

MAs la intcgraciOn del capital es la resultante de muchas co•

rrientes, de varias zonas de la econom!a y de la actividad hu

mana {46). 

Este ambiente transformador de la econom!a por conducto -

de la industria, se alienta por la supreai6n de las regulacio

nes gremiales, intervenciones del Estado, impuestos aduanales, 

se 9eneraliza la libre contrataci6n para la fijaci6n de pre- -

cios, los salarios y la duraci6n y condiciones del trabajo 

(41). 

En resumen liberalismo y maquinismo influyen en el concee 

to de propiedad. Quo va a traspasar el ámbito familiar, para -

apoyarse en las personas morales de capital, con fines empres~ 

riales (corriente que apoya David Ricardo y Adam Smith). 

La revisi6n de la teor1a clásica do la propiedad~ acepta_ 

la participaci6n del Estado en las 4reas productivas, que ant~ 

ño le eran reservadas al sector privado. Aqu! se establecen 

dos grandes campos de la propiedad - - pQblica y privada - -,_ 

pero necesariamente armonizadas; para resolver la generaci6n -

de bienes que la sociedad requiere y reclama (corriente que im 

46 Cfr. T. s. ASHTON= La Revoluci6n Industrialr quinta reimpre 
siOn de la segunda edicidn., FCE, M4x1co, 1983, pp. 112-113. 

47 Cfr. LUCAS BELTRAN: Historia de las Doctrinas EconOmicasi -
tercera edicidn, revisada y actualizada., TEÍOE, Barcelona, 
1976, pp. 112-113~ 
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pulsa John Maynard Keynes). 

1.4. Socialista: 

El socialismo utópico con representantes como Saint-Sim6n 

(1760-1825), y Charles Fourier (1772-1837}, entre otrosr es la 

avanzada del socialismo cient!fico personificado por Karl Marx 

y Federico Enqels. Esta ideologta afirma que el centro de gra

vedad de la historia de las naciones, radica en los factores -

económicos. De ah! que disciplinas como la moral y el derecho_ 

son dependientes de la actividad económica. 

En este esquema la hegemon!a del Estado, determinara la -

orientación de la propiedad. Cuyos bienes de producci6n serAn_ 

propiedad del Estado, que ser& el responsable de la actividad_ 

económica en base al principio do igualdad (40). 

l.S. Ce la Propiedad Social. 

Superando el concepto romanistico de la propiedad, su ti

tular y detentador ubica su calidad de propietario en las mQl

tiples y complejas relaciones de solidaridad, que se dan en el 

seno de la sociedad. El propietario y su propiedad quedan en -

el contexto normativo que dicta el Estado, a efecto de que su_ 

patrimonio beneficie a su titular, pero a la vez multiplique -

sus efectos al conglomerado social. AGn m4s claro, el no usar_ 

de la propiedad causa perjuicios a la sociedad, como también -

49 Cfr. !..!!!!!·• P• 175. 
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el disfrute abusivo o il!cito acarrea resultados similares. --

Apoy4ndonos en Ih~ring, afirma los estragos que causar!an un -

propietario de un inmueble, con el ejercicio de sus derechos -

de propietario, incluso hasta lo absurdo. Establecer!a un ras

tro que infestase el aire, un pozo que produjese substancias -

que envenenaran la tierra del vecino, una fábrica cuya explot~ 

ci6n debilitar!a el suelo y harta desplomar las casas vecinasr 

y otros efectos nocivos (49). 

Nuestra legislación civil con diAfana influencia de la 

doctrina francesa, en los Códigos de 1870 y 1884 a la propia-

dad y por ende a su propietario, le niegan el exclusivismo in

dividual absoluto, Orientan a la propiedad en relación al uso_ 

y disposici6n de la cosa, con las limitaciones que fijen las -

leycsr pero sin especificar dichas constricciones. El vigente_ 

Código Civil para el Distrito Federal (1932) 1 no define la pr.Q 

piedad, sino los derechos del propietario y sus valladares 

que encuentra en su ejercicio. As! en el Art!culo 830 se asien 

ta: "El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella 

con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes". 

En s!ntesis, la propiedad como derecho subjetivo y como -

derecho social, radica no solo en las restricciones para el 

ejercicio de sus derechos, sino en la ejecuci6n de actos posi-

49 Cfr. Citado por MARCOS MANUEL SUAREZ:. "La Funci6n Social de 
la Propiedad"f en Pensamiento Pol!tico1 cultura y cloncla -
Polftlca, Mdxico, Vol. XX, No. 77, septiembre de 1975, p. 59. 
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tivos que se manifiestan en el espacio tempo-espacial respect! 

vo (SO). 

2. C~nesia Constitucional de la Propiedad Mexicana. 

2.1. Encauzamiento de la Vida Constitucional. 

Nuestra independencia pol!tica va hermanada del constitu

cionalismo, en la bdsqueda de encauzar a la naci6n en la inst! 

tucionalidad del Estado. Nuestra vida constitucional arranca -

con los "Elementos Constitucionales• de Ignacio Ldpez Ray6n, -

que prescribe la intransigencia religiosa, acepta los derechos 

del hombre, propuqna por la abolición de la esclavitud, la li

bertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio, la supre

si6n de la tortura y un esbozo de la libertad de trabajo, al -

abolir los ex4menes de los artesanos (51). 

Para nuestro caso, el apartado de propiedad se incluye en 

el "Decreto Constitucional para la Libertad de la Amárica Mexi 

cana~, de 22 de octubre de 1814, que en su art!culo 34 recono

ce el derecho a los individuos de adquirir la propiedad y su -

correlativo ejercicio con apego a las leyes respectivas. en el 

articulo 35 protege al propietario en sus derechos sobre sus -

bienes, más pod!a ser privado de su propiedad cuando lo exigi~ 

ra la pttblica necesidad, por lo cual recibirla una justa com--

50 Cfr. ~,, pp. 63 - 64, 

51 Cfr. MANUEL GUTIERREZ DE VELASCOt Historia de las Constitu
ciones MeKieanna; la. ed., Universidad de Guadalajara, Gua
dalajara (Mrlxlco) , 1918, p. 25. 
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pensaci6n (S2}. 

La parte definitoria del Estado mexicano, viene con la -

"Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos", de 4 -

de octubre de 1824, que en su art!culo cuatro adopta para su 

gobierno la forma de repdblica representativa, popular fede-

ral ( 53). 

Más la dinámica constitucional va a oscilar del federal!~ 

mo al centralismo, monarqu!a y nuevamente al federalismo. De -

esta etapa quedan como testimonio "Las Bases Constitucionales" 

(1835), "Las Siete Leyes Constitucionales" (1936}, "Bases de O~ 

ganizaci6n Pol!tica de la Repdblica Mexicana" (1843), "Las Ba

ses para la Administración de la Repdblica" (1853), y "El Est_!!. 

tuto Org&nico Provisional de la Repdblica Mexicana" (1856) (54). 

2.2. La Propiedad en el Constituyente de 1857. 

Recoge la orientaciOn ideolOgica de la Reforma, en espe-

cial de la Ley de Desamortización de 25 de junio de 1856. El -

pensamiento liberal es manifiesto en dicho congreso, mediante_ 

los votos del Dip. Ponciano Arriaga - - 23 de junio de 1856- -, 

Dip. Isidoro Olvera - - 10 de agosto de 1856 

r!a castillo Velasco - - 16 de junio de 1856 

cio L. Vallarta - - 8 de agosto de 1856 

Dip. Josl§ M.!, 

y Dip. Igna-

52 Cfr. FELIPE TrN1\ RAMIREZ: Leyes Fundamentales de México 1808 -
~1 6a. ed., Porrda, México, Í975, p. 35. 

53 Cfr. ,!lli., P• 168. 

54 Cfr. H. GUTIERREZ DE VELASCO: op. cit., pp. 44-45, 48 y Sl. 
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Al respecto el Dip. Arriaqa opina que la propiedad se peE 

feeciona con el trabajo, de ah! que establezca un l!mito de 15 

leguas cuadradas, como m4xima extensiOn que pueda detentar un_ 

propietario. Su pensamiento se resume: "La Constituci6n debie

ra ser la ley de la tierrar pero no se constituye ni se exami

na el estada de la tierra" (55). 

TambiGn el Dip. Olvera suqer1a un tape a la propiedad de_ 

diez le9uas cuadradas de terreno de labor y de veinte leguas -

cuadradas de dehesa, para que pudieran ser detentadas por un -

propietario. Igualmente proponta un tribunal para conocer ex-

clusivamente de asuntos de propiedad, lo mismo que su integra

ciOn y sus procedimientos (56). 

El Dip. Castillo Velasco sostenía modificar el sistema de 

propiedad rural, para que las tierras se restituyan a los gru

pos ind!9cnas, que era un ndcleo humano que ni produc!a, ni 

consumta en las condiciones en que se encontraban. También con 

sidoraba a las clases ~edias en el reparto de la propiedad; p~ 

ra evitar la competencia profesional y en especial descentra!! 

zar a esta clase social de las grandes ciudades (57). 

55 JAVIER TAVERA ALFARO: Tres Votos y un Debate del Congreso -
"C~o~n~s~t~i;t;u"°"'y~e~n~t~e'-'lh8~5r'6.,-,-,,,.¡1~8~5~7v' la. ed., Universidad Vcracruza-
na, Veracruz (Mdxlcoi, Í9SB, p. 103. 

56 Cfr. ROSILOA BLANCO MARTINEZ: El Pensamiento Agrario en la 
Constituci6n de 1857r la. ed., Botas, México, 1957, p. 115. 

57 Cfr. x. TAVERA ALFAROt op. cit., pp. 141 - 149. 
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Hemos dejado al final el voto del Dip. Vallarta, en el --

que se opone a que el Congreso se avoque a cuestiones socia- -

les. Lo mAa que aceptaba a rango constitucional, era que se 

proclamara la libertad de trabajo~ No se deb!a descender a mi

nucias y reglamentos que afectaran a la industria, ya que 

en tan delicada materia puede, sin querer, herir de 

muerte a la propiedad, y la sociedad que atenta contra la pro

piedad, se suicida" (58). 

En el debate de dicho constituyente prevalece la corrien-

te liberal, que conduce a la separación del poder temporal del 

reli9ioso1 quedando de manifiesto al negarle capacidad a las -

corporaciones civiles y eclesiftsticas para adquirir bienes ra! 

ces. oe acuerdo al siguiente texto: 

Art. 27. La propiedad de las personas no puede ser -
ocupada sin su consent1miento. sino por causa de utf1fdad 
p0b11ca y previa 1ndemnizaci6n. 

la ley determinar& la autoridad que deba hacer la ex 
proptaci6n y de los requisitos con que 6sta haya de ver1~ 
ftcarse. 

Ninguna corporación c1vi1 o ec1es1!stica, cualquiera 
que sea su carácter. denominación u objeto, tendrl capact 
dad legal para adquirir en propiedad o administrar por sT 
bienes rafees, con la anica excepción -de los edificios -
destinados inmediata y directamente al servicio u objeto 
de la'instftuctón (59). -

SS FRANCISCO ZARCO: Historia del Congreso Extraordinario de 
1856 y 1957 (T. I.}¡ citado por: JORGE SAYEG HELU: El Cons• 
titucionalismo Social Mexicano (La Intesraci6n Constitucio
nal de Mdxico 1854-1910) (T.II}: la. ed., cultura y ciencia 
Política, Méxic01 1973, p. 96. 

59 MANUEL FABILA: Cinco Siglos de LegislaciOn Agraria 1493-
1940¡ edicidn facsimilar, 1 Sr!a. de la Reforma Agraria-Cen
tro de Estudios Hist6ricos dal Agrarismo en M~xico, México, 
1981, pp. 118-119. 
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2.-J. La Propiedad en el Constituyente de 1917. 

La redefinici6n de la propiedad en el constituyente de --

1917, se ve imbuida por las corrientes revolucionarias, media~ 

te sus planes y programas entre los que se encuentran: Progra

ma del Partido Liberal (1 de julio de 1906), Plan de San Luis_ 

(5 de octubre de 1910), Plan de Ayala (28 de noviembre de -

1911), con sus reformas y ratificaci6n de 30 de mayo de 1913 y 

19 de junio de 1914, Plan de Guadalupe 123 de marzo de 1913) y 

su adici6n de 1914, y la Ley Agraria Villista {24 de mayo de -

1915). 

Menci6n aparte merece el "Decreto de 6 de Enero de 1915, 

Declarando Nulas Todas las Enajenaciones de Tierras, Aguas y -

Montes Pertenecientes a los Pueblos Otorgadas en Contravención 

a lo Dispuesto en la Ley de 25 de Junio de 1856" 1 que estable

ce las nulidades para los actos jur!dicos con que se privó de_ 

su patrimonio agrario a los ndcleos de población durante el -

porfiriato, se ponen las bases de la magistratura agraria 

- - Comisión Nacional Agraria, Comisión Local Agraria, comité_ 

Particular Ejecutivo, Gobernadores y Jefes Pol!ticos - -, y 

los procedimientos de restitución y dotación (60). 

En forma csquem4tica la génesis del art!culo 27 constitu

cional se localiza en: 2.3.1) Proyecto de Dn.venustiano carran 

za, de JO de noviembre de 1916. 2.J.2) Anteproyecto de on. An-

60 Cfr.~·• pp. 270 - 274, 
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• dr6s Melina Enr!quez, de 14 de enero de 1917. 2.3.3) Proyecto_ 

del Dip. e Ing. Pastor Rouaix, de 24 de enero de 1917. 2.3.4.) 

Proyecto de la Comisi6n Dictaminadora, de 29 de enero de 1917, 

y 2.J.S) Debate y Versi6n Definitiva del Art!culo 27 Constitu-

cional. 

2.3.1. Proyecto de Dn. Venustiano Carranza. 

Sigue la l!nea del art!culo 27 de la Constituci6n de 

1857, en que se acepta la eKpropiaci6n de la propiedad priva--

da, previa indemnizaci6n. Con esto se pod!a hacer frente a los 

servicios pdblicos y fundamentalmente impulsar a la pequeña 

propiedad, a la vez satisfacer la demanda de tierra de los hom 

bree de campo, a fin de destinarlas a las actividades product! 

vas (61). 

2.3.2. Anteproyecto de Dn. Andrds Melina Enr!quez. 

La presencia del Lic. Molina Enr!quez en el Congreso de -

1917, fue en calidad de asesor jur!dico, al igual que el Lic._ 

Jos6 Inocente Lugo. El Dip. Pastor Rouaix, le encargó un ante

proyecto de el articulo 27, que le fue entregado el 14 de ene

ro de 1917. Estaba m~s cerca de una tesis jur1dica que de un -

precepto constitucional, por lo cual fue desechado. 

2.3.3. Proyecto del Dip. e Ing. Pastor Rouaix. 

Dirige una comisión de diputados voluntarios, que en el -

61 Cfr. PASTOR ROUAIX: G@nesis de los Art!culos 27 y 123 de la 
Constitución Pol!tica de 1917; la. reimpres!On de la prime
ra edicldn., PRI, Mdxico, 19B4, pp. 126 - 128. 
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lapso del 14 al 24 de enero de 1917, elaboran el proyecto del_ 

artículo 27. Por vez primera se introduce el concepto de pro

piedad originaria. M6a concibe a la propiedad en las ai9uien-

tea vertientes: a) propied~d privada plena, subdividida en in

dividual, y colectiva1 b) propiedad privada restringida, co- -

rreapondiente a las corpcracionos o comunidades de poblaciOn,_ 

dueñas de tierras y aguas posetdas en comunidad; y cJ posesio

narios de hecho, que se hactan acreedores a la titulaciOn res

pectiva (62). 

El proyecta se sustentaba en tres p4rrafos iniciales y 14 

fracciones. Sin pasar por alto la importancia de todos sus - -

apartados, la estructura quedaba en los dos primeros p4rrafos. 

A saber de la propiedad originaria. y expropiacidn. 

2.3.4. Proyecto de la Comisi6n Dictaminadora. 

Presidida por el Dip. y Lic. Enrique Colunga, que el 29 

de enero de 1917 presenta el trabajo al pleno del Congreso - -

Constituyente, El proyecto del Dip. Rouaix lo sistematiza, 

transform!ndolo en seis p4rrafos iniciales y siete fracciones. 

Si algo es de destacar, es su dictamen. Se precisa que la 

propiedad es un derecho natural, que impide considerarla como_ 

un derecho absoluto, que permite imponerle las modalidades co

rrespondientes. Con esto se desechaba "El af4n de abolir la 

propiedad individual inmueble no puede considerarse en su esen 

62 Cfr. Ibid., pp. 141 - 149. 



cia sino como una utop!a, ••• " (63). 

2.3.S. Debate y Versi6n Definitiva del Articulo 27 
Constitucional. 

SS. 

No fue un precepto muy debatido, ya que era ampliamente -

conocido por el grueso de los constituyentes, debido a las et~ 

pas y circunstancias por las que habla atravesado su estructu

raci6n. El debate abarca del 29 al 31 de enero de 1917, y con_ 

~l se clausura el Congreso. 

A reng16n seguido anotamos las partes substantes de dicho 

articulo. Primer párrafo de la propiedad originariaJ segundo -

p4rrafo, relativo a expropiaciones: tercer p4rrafo, t:ata las_ 

modalidades a la propiedad y diatribuci6n de la riquezai cuar

to párrafo, de la cxplotacidn del subsuelo y sus riquezas, y -

quinto y sexto parrafee, de la explotaci6n de la riqueza plu-

vial. 

La fracci6n primera, referente a la capacidad de mexica-

nos y extranjeros - - personas f!sicas y morales - -, para ser 

propietarios de tierras, aguas y bosquesr y la limitante para_ 

los dltimos para ser propietarios de esos bienes en las front~ 

ras y costas. En la fracci6n segunda se asienta la falta de e~ 

pacidad de la iglesia, para poseer, adquirir y administrar bi~ 

nes ra!ces, ni para imponer capitales sobre los mismos. Esto -

mismo se reproduce en la fracci6n tercera para las institucio-

63 ~·• p. 156. 
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nea de beneficencia pdblica y privada. Un ordenamiento 'similar 

se aplica a las sociedades comerciales de titules al portador, 

para adquirir, poseer o administrar fincas rQsticas (fracci6n_ 

cuarta}. Esto se reproduce en la fracci6n quinta, en relaciOn_ 

a los bancos y su funci6n financiera-inmobiliaria. La fracciOn 

sexta, les respeta el derecho a las rancher!as, condueñazgos,_ 

pueblos, congregaciones, tribus y dem4s corporaciones de pobl~ 

ci6n1 al disfrute en comdn de sus tierras, bosques y aguas, en 

tanto guarden el estado comunal, bien sea de hecho o de dere-

cho. 

En la fracciOn s6ptima se reitera la prohibiciOn a las 

corporaciones para tener el dominio y administraci6n de los 

bienes ratees o capitales impuestos sobre esos bienes¡ el tra

tamiento para fijar el valor de los bienes expropiados; de las 

modalidades a favor de los ndcleos de poblaciOn, que fueron 

conculcados en sus tierras, bosques y aguas durante el porfi-

riato; del ejercicio de las acciones que corresponden a la Na

ci6n, derivadas del articulo 27; del fraccionamiento de los 

grandes latifundios, y de la deuda agraria; y finalmente de la 

revisi6n de contratos y concesiones celebrados a partir de -

1876, que trajeron consigo el acaparamiento de tierras, bos- -

ques y aguas (64). 

64 Cfr. !!?.!Q_., pp. 155 - 191. 



3. Desarrollo Constitucional de la Propiedad Privada 
Rural Mexicana 1917-1983. 

Importa hacer algunas precisiones de la normatividad 

titucional vigente de 1917 - 1934, en que con igual rango 

vieron el articulo 27 y la Ley del 6 de enero de 1915. De 

que establezcamos dos etapas: 3.1) De 1917 a 1934, y 3.2) 

1934 a 1983. 

J.l Etapa de 1917 a 1934. 

57. 

con,!. 

estg, 

ah!_ 

De -

Por el lado de los propietarios privados se alentaba el -

desarrollo de la pequeña propiedad, que implicaba su respeto._ 

Al mismo tiempo se auspiciaba el fomento de la agricultura 

(Art. 27-Jo. Const.). En el ejercicio de la acción de restitu-

cidn, se deb!an respetar los terrenos titulados en base a la -

Ley de 25 de junio de 1856, poseldos a nombre propio y a titu

lo de dominio por mAs de diez años, y por una extensi6n hasta_ 

de SO hcct!reas (Art. 27 - VII - 3o. Const.). 

Por otra parte se les otorgaba el derecho a los grandes -

propietarios para fraccionar sus excedentes, de acuerdo a las_ 

superficies autorizadas por el Congreso de la Uni6n, y las Le

gislaturas de los Estados, que pudieran detentar las personas_ 

físicas o morales. Los excedentes fraccionados, se sujetar!an_ 

para su venta a un plazo no menor de veinte años y a una tasa_ 

de intert!s m4xima del S\ anual (Art. 27 -VII - Sa, Const) (65). 

65 Cfr. M. FABILA; op. cit., PP· 272 - 273. 
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3.2. Etapa de 1934 a 1993. 

La jerarquta constitucional del articulo 27, y de la Ley_ 

del 6 de enero de 1915, genera problemas de interpretaciOn j~ 

r!dica que devienen en la abrogaciOn de la Gltima citada, cuyo 

texto es incorporado al articulo 27 constitucional (10 de ene

ro de 1934). Punto de partida para nuevas modificaciones y ad! 

ciones de ese precepto constitucional, hasta sumar doce al 3 -

de febrero de 1993. 

Por primera vez establece la modalidad a la pequeña pro--

piedad agrícola, el de su eKplotaciOn permanente, que a la vez 

trata consiqo su protecciOn jur!dica, v!a la inafeetabilidad -

dictada por la magistratura agraria (66). En la fracci6n XIV -

se les negaba el derecho de amparo a los propietarios afecta-

dos con resoluciones dotatorias o restitutorias: qued4ndoles -

como ~nica salida el derecho a la indemnizaci6n. 

La reforma del artículo 27 de 12 de febrero do 1947, en -

su fracci6n XIV se le adiciona el tercer párrafo, que le reat! 

tuye el derecho de amparo a los propietarios o poseedores de -

predios agr!colas o ganaderos; que est4n en e~plotaciOn, con -

certificado de inafcctabilidad o que en el futuro se lo expi-

dan y que hayan sido privados o afectados en forma ilegal en -

sus tierras o aguas. 

66 Cfr. Art. 27-pArrafo 3o. y fraeci6n Y.V, de la reforma del -
10 de enero de 1934, en: La Constituci6n Polttica al Trav4s 
de los Reg!menes Revolucionarlos; la. ed., Srta. de Progra
macldn y Presupuesto, Mixico, 1982. pp. 301-302. 
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En la fracci6n XV ampl!a la inafectabilidad a la prcpie-

dad ganadera en explotaci6n y establece las m6ximas extensio-

nes para la pequeña propiedad y sus equivalencias. As! para la 

pequeña propiedad agr!cola se fijaba en cien hect5reas de rie

go o humedad de primera, o sus equivalencias en otras clases -

de tierras (una hect5rea de riego por dos de temporal, por cu~ 

tro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o de -

agostadero en terrenos 5ridos). 

En funciOn del cultivo protege 150 hectáreas destinadas a 

la producciOn de algodOn, si reciben riego de avenida fluvial_ 

o por bombeoJ de trescientas hectAreas destinadas al cultivo 

de plátano, caña de azGcar, caf6, henequ6n, hule, cocotero, 

vid, olivo, quina, vainilla, cacao, o !rboles frutales. 

Por lo que respecta a la propiedad ganadera, el par!metro 

para la inafectabilidad, son el terreno necesario para alimen

tar quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ga

nado menor. En este caso, como en el agr!cola, se alienta la -

mejor!a para la productividad dol terreno, a cargo del propie

tario, no obstante que se robasen los topos de inafectabilidad, 

Mediante la adici6n de la fracción XIX, se establece la -

seguridad jur!dica para la pequeña propiedad, bien sea agr!co

la, ganadera o agropecuaria (3 de febrero de 1983), 



4. Regulación Jurldica de la Propiedad Ganadera 

4.1. Sus Inicios. 

60. 

Desde los balbuceos de la legislación agraria, se expidi~ 

ron disposiciones tendientes a proteger a la pequeña propiedad 

de afectaciones, para dotaciones, hasta una extensión de cin-

cuenta hectáreas (67). Más se puede señalar a la Ley de Oota-

ciones y Restituciones de Tierras y Aguas (LDRTA), como el in! 

cio de la norrnatividad jurídica en el apartado de propiedad 

privada ganadera (68). En el articulo 105-2 deja fuera de afeg 

taci6n, una superficie hasta 2000 hectáreas de tierras de ago~ 

tadero, dedicadas a la cr!a de ganado. M4s tarde esta exten- -

si6n se reduce a setecientas veinte hectáreas (Art. 26-IV 

LDRTA, DO de 18 de agosto de 1927). Tomando como base una hec

tárea de riego, su equivalente era de cuatro hect6reas, ochen

ta 4reas de agostadero destinadas a la crla de ganado (Art. 26 

- VII-b LDRTA 18 de agosto de 1927). En esa misma Ley se prot~ 

ge de afectaciones, las tierras sembradas de alfalfa para el -

sostenimiento de explotaciones lecheras o crla de animales en_ 

general y hasta la superficie necesaria para ese objeto (Art. 

36 - III LDRTA, DO de 23 de enero do 1931). 

67 Cfr. Circular No. 21 de 25 de marzo de 1917, en: M. FABILA. 
op. cit., p. 31. 

68 Cfr. Ley de Dotaciones de Tierras v Aguas, Reqlamentaria 
del Articulo 27 Constitucional (DO. 27 de abril de 1927)1 -
tbld., pp. 449 - 475, 
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4.2. C6di90 Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1934. 

En el primer COdigo Agrario de los Estados Unidos Mexica

nos (9 de abril de 1934), no se establece la inafectabilidad -

ganadera. En forma indirecta la fija, al precisar en el art!c~ 

lo 57 las equivalencias de la siguiente forma: una hectárea de 

riego, por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena_ 

calidad, y ocho de monte o de agostadero en terrenos áridos -

(Cuantificaci6n que afin prevalece). 

La parte definitiva en materia 9anadera es la adici6n del 

articulo 52 Bis del C6diqo Agrario (6 de marzo de 1937), que -

en los considerandos se asentaba. 

, . , la ganaderfa es al mismo tiempo un derivado y un -
complemento de la agricultura; la existencia de ganado -
presupone la seguridad de contar con terrenos pastales s~ 
ficientes, bien que produzcan espontAneamente los forra-
jes o que requieran irrigaci6n y cultivo para reproducir
los; (69). 

La parte sustante de el articulo 52 Bis, para que el Pre

sidente de la RepOblic~ declarara la inafectabilidad ganadera_ 

- - opini6n de la Srta. de Agricultura y Fomento y del Depart~ 

mento Aut6nomo Agrario - - se apoyaba: que fuera a petici6n -

de parte, que se tuviera un pie de 500 cabezas de ganado mayor 

o su equivalente en ganado menor, o 300 si eran para la pro-

ducci6n lechera: que los terrenos fueran del mismo dueño, que_ 

los predios se localizaran donde estuvieran satisfechas las n~ 

cosidades agrarias, o que hubiera terrenos afectables para sa-

69 Ibid., p. 633. 
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tisfacerlas, o que el solicitante de la afectaci6n ganadera se 

comprometiera a permutar terrenos con otros propietarios, den

tro del radio de afectaci6n, para satisfacer las acciones de -

dotaciOn. 

La inafectabilidad prote91a desde 300 hectáreas para las_ 

tierras mas feraces, hasta S0,000 des~rticas, con una duraciOn 

de veinticinco años. Estas superficies eran modificables, por_ 

infraestructura no debida al propietario y que transformara de 

manera favorable la calidad de la tierra. 

La parte adjetiva para la inafectabilidad ganadera, qued~ 

ba contenida en el "Reglamento a que se Sujetarán las Solicit~ 

des de Inafectabilidad de Terrenos Ganadores" (OO. 23 de octu

bre de 1937), distribuido en siete cap!tulos. Que se rcfer!an_ 

a los requisitos de las solicitudes: de la calidad de los te-

rrenos inafcctables: de la satisfacci6n de las necesidades - -

agrarias: del procedimiento y de los decretos de inafectabili

dad1 de las obligaciones de los concesionarios: de las deroga

ciones y sanciones: y disposiciones generales. 

4.J. C6digo Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1940. 

ContinGa la regulaci6n ganadera en el sequndo C6digo Agr~ 

rio de los Estados Unidos Mexicanos (OO. de 29 de octubre de -

1940), que en el Libro Segundo, en su Cap!tulo Décimo - - Pro

piedades Inafectables - -, establece la Secci6n Tercera relat! 

va a Concesiones de Inafectabilidad Ganadera (70). Enseguida -

70 Cfr • .!!:!.!..!!·• pp. 744 - 746. 
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trataremos los nuevos apartados, en relaci6n a la anterior le

gislaci6n. 

Se ratifica la inafectabilidad por 25 años, y por una ex

tensi6n de 300 hect!reas de tierras feraces y cincuenta mil d~ 

s@rticas, por un per!odo de veinticinco años (Art. 187). El 

propietario privado auedaba protegido contra dotaciones y nue

vos centros de poblaci6n, mas se le exig!a que la negociaci6n_ 

ganadera existiera con un m!nimo de seis meses - - antes de e~ 

licitar la inafectabilidad - -. En este caso el ganadero pod!a 

recurrir a la permuta, mediante la compra de tierras para sa-

tisfacer las necesidades agrarias. Si el propietario do las ti~ 

rras motivo de la permuta, se negare injustificadamente a ven

derlaa, o fijare un precio injustificado, se recurrta a la ex

propiaci6n por conducto del Ejecutivo Federal (Arts. 184 - 186). 

Tarnbi~n se protegfa a los pequeños ganaderos, al permiti~ 

les conjutar sus patrimonios y asf cubrir los mfnimos de tie-

rras requeridos para obtener la inafectabilidad (Art. 188). E~ 

ta misma ltnea abarcaba a las agrupaciones o sociedades de he

cho, integradas por ganaderos en pequeña escala, que se podtan 

constituir en cooperativas, para tramitar la inafectabilidad -

(Art. 189). 

4.4. C6di90 Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1942. 

En el tercer Cddigo Agrario de los Estados Unidos Mexica

nos (DO. 27 de abril de 1943) , el rengldn de inafectabilidad -

ganadera - - derecho sustantivo - -, lo ubica en el Libro Se--
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gundo, Redistribuci6n de la Propiedad Agraria, en la Secci6n -

Segunda - - Concesiones de Inafectabilidad Ganadera - -, co- -

rrespondiente al Capitulo Octavo. El derecho adjetivo lo encu~ 

dra en el Libro Cuarto, Procedimientos Agrarios, T!tulo Terce

ro, Cap!tulo II, de Concesiones de Inafcctabilidad Ganadera --

( 71) • 

En relaci6n al Código Agrario de 1940, establec!a las in~ 

fectabilidades ganaderas, para un m!nimo·de 200 cabezas de ga

nado mayor o su equivalente en ganado menor (Art. 115 - I). La 

inafectabilidad dejaba a salvo los predios ganaderos, de las -

acciones agrarias de dotación, ampliación y nuevos centros. 

Los decretos concesión proteg!an "La rama de la actividad 

ganadera a que el solicitante se dedique de modo preferente" -

(Art. 296-III}. La inafoctabilidad se clasificaba: a} provisi2 

nal, y b} definitiva. En el primer caso cubria un año improrr2 

gable, con la salvedad que transcurrido ese plazo, el Departa

mento Agrario (Sic: sria. de la Reforma Agraria}, do oficio P2 

dia tramitar la inafectabilidad definitiva (Arte. 115 - IV y -

301 - III). Por su parte la definitiva tenia una vigencia de -

veinticinco años, que podia ser prorrogada por un plazo simi--

lar (Arts. 115 - IV, 300 - 301 - II). 

se reiteraba la superficie inafectable de trescientas he= 

t4reas en las tierras m4s feraces y cincuenta mil en las tie--

71 Cfr. C6di!o Agrario y Leyes Complementarias: 16a. ed., Po-
rrOa, Mftx co, 1967 1 pp. 45 - 50 y 99 - 102. 
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rras más estdriles (Art. 117). En base al grado de violaciones 

e incumplimientos del decreto concesi6n, por el ganadero, esto 

llevaba impl!cita la derogaciOn parcial o total, segdn el caso 

(Arta. 122 - 123). 

Exprofeso hemos dejado el comentario al Reglamento de 

Inafectabilidad Agr1cola y Ganadera (72), aue obligadamente es 

posterior al COdigo de 1942, más se orienta por la reforma del 

articulo 27 constitucional, de 12 de febrero de 1947 (supra 

punto 3.2. de este capitulo). El Re~lamento está m4s cerca de_ 

la ganader!a extensiva, que de la intensiva. Partiendo de las_ 

necesidades para alimentar una cabeza de ganado mayor vacuno, 

asnal o mular, equivalentes en ganado menor a cinco y siete ca 
bezas de especies ovina, caprina o porcina respectivamente - -

(Art. 42 a-b RIAG). Consider6ndose indispensables diez hect&--

reas de agostadero de buena calidad, para alimentar una cabeza 

de ganado mayor; o una superficie mayor si es de menor calidad 

(Art. 5 - V RIAG). 

En el Reglamento se establece como tope de inafectabili-

dad, el terreno suficiente para alimentar quinientas cabezas -

de ganado mayor o sus equivalentes en ganado menor. En base a_ 

la materia de inafectabilidad, divide los certificados de ina-

fectabilidad en agr!colas y ganaderos. Estos Gltimos - - en --

72 Ganadera 
cae n Agra-
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funci6n de la vigencia - -, los clasifica en; l} permanentes -

(Art. 9 RIAG) , 2) temporales, con vigencia m4xima de veinticin 

co años IArt. 10 RtAG), y 3) provisionales, con duración de un 

año, otorgablcs a predios ganaderos donde se inicie la explot~ 

ci6n correspondiente (Art. 11 RIAG). 

Un importante aspecto que define este Reglamento en su ªE 

t!culo 54 es el del coeficiente de agostadero: 

••• la extensión necesaria y suffctente para que en la_ 
misma, una cabeza de ganado mayor pueda desarrollar en un 
ano la funct6n zoot~cnica que le corresponde, sin tomar 
en cuenta la posible fnversf6n de capital que tiendan a -
mejorar los pastos. 

Situaci6n que se apoya en los coeficientes regionales de_ 

agostadero, determinados por la Srta. de Agricultura y Recur-

sos Hidr4ulicos. Estos consideran la capacidad de los predios_ 

en su estado natural, para alimentar el ganado con su vegeta-

ci6n original, y distinguir de la capacidad creada en los pre

dios, producto de la inversión y el trabajo (73). Otra varia-

ble es la carga animal, que es la explotación de los predios -

al Optimo de la capacidad ganadera {Art. 7 - d ROCA). 

4.5. Ley Federal de Reforma Agraria. 

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Reforma_ 

Agraria, se anota la supresión de las concesiones de inafecta

bilidad ganadera. En cambio se impulsa la ganaderta intensiva, 

73 Cfr. Arte. 2 y 7 del Reglamento para la Determinación de -
Coeficientes de Aqostadero (RDCA) {DO. de 30 de agosto de -
!.2.1.§.>; en Codlflcacldn Agraria; Ibld., p. 284 - 6. 
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esto es • • fomentar la explotaci6n racional, t6cnica e in-

tensiva de la ganadcr!a: para ello se establecen las bases y_ 

se otorgan las garant!as necesarias a las propiedades inafect~ 

bles" (74). Medida que incluye el mejoramiento de la capacidad 

forrajera de los terrenos de agostadero, bajo la responsabili

dad de los propietarios. 

La vigente normatividad agraria contenida en la Ley Fede

ral de Reforma Agraria, establece las caracter!sticae de los -

terrenos de agostadero, en su articulo 260: " ••• aquellos --

que por su precipitaci6n pluvial, topografía y calidad, produ~ 

can en forma natural o cultivada, pastos y forrajes que sirvan 

de alimento del ganadc"(75). 

Contin6a la inafectabilidad ganadera, en cnnsonancia con_ 

la superficie necesaria para mantener quinientas cabezas de g~ 

nado mayor: o su equivalente en ganado menor (Art. 27 - XV 

Const. y Art. 249 - IV LFRA). Adem6s de los certificados de 

in.:éectabilidad agr!cola y ganadera, introduce el agropecuario. 

Donde se conjugan en el mismo predio la agricultura con fines_ 

de comercialización, con las actividades ganaderas, por el mi~ 

mo propietario/poseedor, scgdn el caso (Art. 258 LFRA). 

74 BERTHA BEATRIZ MARTINEZ GARZA: Evolución Legislativa de la 
Ley Federal de Reforma Agraria1 la. ed., Textos Universita
rios, Mdxico, 1975, p. 19. 

75 Ley Federal de Reforma Agraria (LFRA) (aprobada el 16 de 
marzo de 1971 y publicada en el Diario Oficial de la Feder~ 
ciOn, el 22 de abril de ese mismo año)1 en Codificaci6n - -
A9raria1 op. cit., pp. 1 - 130 - 30 - 2. 



60. 

A mayor abundamiento, el certificado de inafectabilidad -

agropecuaria comprende tres supuestos: a) propietarios con cer

tificado de inafectabilidad ganadera, que deseen acogerse al -

agropecuario: b) propietarios de predios ganaderos que no ten-

gan certificado de inafectabilidad: y e) poseedores de pequeñas 

propiedades ganaderas o agr!colas, que tienen la opción del ceE 

tificado de inafectabilidad agropecuaria 176). 

Conjuntemos los aspectos jur1dicos medulares del certifi

cado de inafectabilidad ganadera, que reitera el criterio de 

proteger la superficie necesaria para mantener quinientas cabe

zas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor (Art. 249_ 

- IV LFRA}. El Srea de inafectabilidad se determinar&, en base_ 

a los estudios unitarios de campo que realice la Delegaci6n de_ 

la Srta. de la Reforma Agraria, que se orientar& en los de la -

Srta. de Agricultura y Recursos Hidr4ulicos, por regiones o ca

su!sticos. Estas investigaciones de la capacidad forrajera, con 

siderar4n los factores topogr4ficos, climatol6gicos y pluviomé

tricos. Estudios que se confrontar4n con los que aporte el gan~ 

dero que tramite la inafcctabilidad (Art. 259 LFRA). 

El propietario protegido con el certificado de inafectab! 

lidad ganadera, tiene· la opci6n de mejorar la calidad de su te

rreno, mediante obras de infraestructura que eleven el !ndice -

76 Cfr. Arta. 1-3 del Reglamento para la Expedici6n de Certifi
cados de Inafectabiildad Aqrolecuarla (RECIA) IDO. de 21 de 
septiembre de 1973); en Codlf cacl6n Agrarlar op. cit., pp.: 
284 - 1, 284 - 4. 
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de producción forrajera. Este cambio en las caracter!sticas de_ 

los terrenos, de ninguna manera los deja en calidad de afecta-

bles, no obstante que se rebasen los topes establecidos IArt. -

260 LFRA). 

Algunas de las obligaciones del ganadero, que conllevan -

el certificado, son la explotación permanente del predio. La no 

explotacidn por dos años consecutivos, sin que existan causas -

de fuerza mayor, que lo impidan transitoriamente ya sea en for

ma parcial o total, es causal de p6rdida de inafectabilidad. 

(Art. 251 LFRA) , Otro compromiso del ganadero, os destinar los_ 

forrajes a la alimentacidn de su ganado, y por excepcidn comer

ciar los excedentes, previo permiso de la Sr!a. de la Reforma -

Agraria (Art. 260). 

La inobservancia por el ganadero, a los elementos t6cnico 

-jur!dicos, que fundamentaron la expedici6n del certificado de_ 

inafectabilidad1 trae aparejada la nulidad o cancelaci6n del -

certificado. Procedimiento administrativo-agrario, que se sigue 

al un!sono, bien de oficio o a petici6n de parte ante la Srta. 

de la Reforma Agraria. Esto trae la declaratoria que deja sin -

efectos jur!dicos, el acuerdo y certificado de inafectabilidad_ 

expedido por el Sr!o. de la Reforma Agraria - - hasta el 17 de_ 

enero de 1984 lo exped!a el Presidente de la Repdblica - -

Importa hacer algunas precisiones entre la nulidad y la 

cancelaci6n del certificado de inafectabilidad ganadera, que 

son dos momentos jur!dicos diferentes, en funci6n del mismo -
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bien tutelado. 

La nulidad se refiere concretamente al acuerdo prest 
denc1al que declaró inafectable un predio rústico determ1 
nado, Esta procede cuando previo jutcto se comprobó que~ 
el propietario o poseedor del predio de que se trate, tn
currt6 en alguna de las hipótesis mencionadas. 

A su vez la cancelact6n se refiere al certificado de 
tnafectabtltdad otorgado en base al acuerdo presidencial 
susodicho. La cancelact6n se materializa al tildar la tnS 
cripción respectiva en el Registro Agrario Nacional (77)7 

Las causales de cancelación son las siguientes: a} Que el 

titular del certificado, adquiera terrenos que rebasen la supe~ 

ficie máxima de inafectabilidadi b) La no explotaci6n del pre--

dio por dos años consecutivos, sin que existan causas de justi

ficación; y c) La distorsión de los objetivos ganaderos o agro

pecuarios (Art. 418 LFRI\}. 

Es de aclarar la situación jurídica en que quedaron las -

concesiones de inafcctabilidad, al entrar en vigencia la Ley F~ 

deral de Reforma Agraria; que en el Articulo so. transitorio e~ 

tablece lo siguiente: 

Las concesiones de tnafectabiltdad ganadera vigen- -
tes. autorizadas conforme a las disposiciones relativas -
del Código Agrario y el Reglamento respectivo. continua-
r!n rigiéndose por dichas dtspostctones hasta el término 
del perfodo por el que fueron concedidas; pero serA tam-7 
btén causa de derogact6n total de dichas concesiones. el 
hecho de que sus titulares siembren o permitan que se 
siembre en sus predios mariguana. amapola o cualquier - -
otro estupefaciente. 

Las concesiones de inafectabtltdad ganadera, deben 
estar inscritas durante el tiempo de su vigencia. 

77 SABINO ARAMBULA MAGA.NA: Terminología Agraria Jurtdica; la. -
ed., Universidad de Guadalajara, Guadalajara tMéxlco), 1984, 
p. 157. 
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A esto obedece, que haya predios ganaderos protegidos de_ 

acuerdo al C6digo Agrario de 1942, y por lo tanto estén exentos 

de afectaciones agrarias. 
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C A P I T U L O I I I 

LA ORGANIZACION JURIDICA PARA LA ACTIVIDAD GANADERA DE LIDIA 

l. Personalidad Jur1dica para la Actividad Ganadera de Reses 
Bravas. 

Todo el complejo de interrelaciones que en forma directa_ 

e indirecta, desarrollan las personas en el contexto de la so

ciedad en que est4n encuadradas, tienen mdltiples impactos ec2 

n6micos-jur1dicos que en buena parte están contemplados en no~ 

matividades generales y especificas. Adn con el perfecciona- -

miento de dichas normatividades, algunos netos jur1dicos esca

pan de su esfera, m4s queda constancia de su realizaciOn. 

En este capitulo, pretendemos ubicar los soportes jur1di

cos a que tiene que recurrir el ganadero mexicano de reses br~ 

vas, para cumplir sus objetivos. Esto es, la crianza, desarro

llo, mejoramiento de la raza, conservaciOn de los recursos re-

novables, entre otros: Para que los bienes finales - novi--

llos y toros - -, se produzcan de una manera continua y ascen

dente, al mismo tiempo a bajos costos. 

Resulta obligado ubicar el quehacer del ganadero - - per

sona f1sica o moral - -, en el marco jurtdico mexicano, para -

lo cual recurrimos a algunos tOpicos jur1dicos que nos ayuden_ 

a la sistematizaciOn correspondiente. 

1.1. Sistema Jur1dico. 

Antes de tratar lo relativo a la persona jur1dica, es re-



74. 

quisito dejar en claro algunas cuestiones relativas al sistema 

jur!dico, por la orientaci6n y definitividad que tiene en la -

conformación de la personalidad en cuestiOn. 

Independientemente de la ideolog!a del sistema jur1dico, 

existe una trabazón entre el Estado y el Derecho. Sin entrar -

en conflictos de prevalencia de valores y validez entre ambas_ 

instituciones¡ "La palabra Estado es una personificaci6n meta

fOrica del orden jur!dico total. La persona del Estado es s6lo 

una expresiOn hipostStica para designar el sistema del orden -

jurídico" (78). De ah! que el Estado para dar consistencia a -

su estructura, al igual que delimitar sus esferas de competen

cia, tanto internas como externas tenga que estar sometido o -

más bien inmerso en y al derecho (19). Por eso el Estado just! 

fica su poder y consecuentemente su ejercicio, en el marco no~ 

mativo en que se encuentra ubicado. 

El Estado fundamenta su dinámica desde dos vertientes: 

a) como organizaci6n gubernamental: y b) como Estado-Naci6n. -

a) En el primer caso, además de la organizaci6n del poder de -

una sociedad determinada, que tiene una estructura ideol6gica_ 

y econ6mica 1 también posee instituciones y normas jurldicas 

orientadas a regular el funcionamiento de la sociedad en su 

78 LUIS RECASENS SICHES: Direcciones Contemporáneas del Pensa
miento Jurldico (La Filosofla del Derecho en el Si lo XX)J 
re mpresi n de la primera edición., Editora Nacional, M~xi= 
co, 1914, p. 151. 

79 Cfr.~, p. 153. 
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conjunto. b) Como Estado-NaciOn, se refiere a la comunidad hu

mana con los rasgos de identidad - - lenguaje, raza, religión, 

entre otros - -, que se encuentra delimitada geogr4ficamente -

180). 

De todo esto se deduce la sincronía que debe estar siem-

pre presente entre el Estado y el derecho, para que devenga en 

un Estado de derecho. Que invariablemente se soporte en un si~ 

tema jurídico, entendido: •• como el sistema normativo que 

contiene enunciados prescriptivos de sanciones, es decir, en-

tre cuyas consecuencias hay normas o soluciones cuyo contenido 

es un acto coactivo"(81). 

Por nuestra parte el sistema jur1dico es una compleja y -

vasta red de normatividad jur!d~ca, que tiene como ndclco ords 

nadar a la Constituci6n, donde derivan los subsistemas jur!di

cos apoyados en su reglamentacidn espec!fica. Y as! se planee_ 

la normaci6n de las conductas de las personas f!sicas y mora-

les, al igual que de las instituciones, a fin de alcanzar los_ 

objetivos del Estado en cuestidn. 

En el caso mexicano, el campo de las actividades socio- -

productivas, es una responsabilidad que corresponde ". , • al_ 

sector pdblico, el sector social y el sector privado, sin me--

80 

81 

Cfr. CLAUDE HELLER: Poder, Pol!tica y Estado; la. ed., Aso
ciacidn Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior, México, 1976, p. 16 (el subrayado es nuestro). 

CARLOS E. ALCHOURRON Y EUGENIO BULYGIN: Introducci6n a la -
Metodoloq!a de las Ciencias Jur!dicas y Sociales1 la. edi-
ciOn en español., Editorial ASTREA de Rodolfo Depalma Hnos, 
Buenos Aires, 1974, p. 106. 
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noscabo de otras formas de actividad econ6mica aue contribuyan 

al desarrollo de la Naci6n" (Art. 25 Const.). Oue a la vez ti~ 

ne su requlaci6n espec!fica, tanto para las personas f!sicas -

como morales, aue son las oue deciden y por ende impulsan, re

traen o cierra la din4mica empresarial. 

1.2. Personalidad Jurtdica. 

Ubic;ruemos el auehacer de las personas físicas o morales -

en el sistema jur!dico - en nuestra investigaci~n tendremos_ 

como campo de referencia a M~xico - -. Para lo cual creemos 

pertinente, recordar m~s aue aclarar conceptos como persona h~ 

mana, competencia, entre otros: que nos lleven al de personali 

dad jurídica. 

1.2.1. De la Persona F!sica a la Persona Jur!dica. 

El ser humano con su conformaci6n f1sico-ps1auico 1 de ni~ 

guna manera es el campo de estudio de la ciencia jur1dica. Su_ 

objeto formal estar1a mds cerca de disciplinas cient1ficas co

mo la moral, la dtica, entre otras. Por lo cual •• el con

cepto jur1dico de persona, es alqo por completo desligado del_ 

sustrato real aue se pueda atribuir a la misma"IB2). 

La adecuaci6n de la persona a la persona f1sica 1 delimita 

su objeto formal al encuadrar su comportamiento humano contem

plado en los presupuestos jur1dicos de las normas. Estos se o~ 

82 L RECASENS SICHESi Op. cit., P• 150. 
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jetivizan en derechos, deberes y facultades en sentido general 

y especial contenidos en las legislaciones como la civil, mer

cantil, bancaria, penal, agraria, laboral, etc. Queda pues he~ 

manada la persona f!sica con la persona jur!dica, cuando el 

conjunto de actos jur!dicos - - deberes, derechos y faculta

des - -, son considerados unitariamente. En el que la persona_ 

jur!dica, se considera como un orden parcial del comportamien-

to humano (83). Sin pasar por alto que dichas personas jur!di-

cae, son creaciones de la persona humana, que van ajustándose_ 

a las circunstancias y necesidades en donde actdan y se desa-

rrollan, 

Queda por dilucidar el sujeto del derecho, que en el fon

do os una construccidn jur!dica normativa. Este sujeto no es -

distinto al orden jurídico que regula el sistema jur1dico, si

no que es el mismo orden enfocado desde cierto ángulo y canee-

bido metaf6ricamente bajo la imagen de persona (84). 

Con esto se expedita el camino para llegar a lo que se 

comprende por persona jurtdica física • • designa a todos 

aquellos seres humanos que pertenecen al Ambito personal de v~ 

lidez de un sistema jur1dico" (SS}. 

83 Cfr. ROLANDO TAMAYO y SALMORAN: El Problema del Derecho y -
Conceptos Jur!dicos Fundamentales; en HECTOR FIX-ZAMUDIO et 
allí: El Derecho (Las Humanidades en el Siglo XX); 2a. ed., 
UNAM, M~xico, 1979, p. 28. 

84 Cfr. L. RECASENS SICHES: Op. cit., p. 151. 

85 JAVIR ESQUIVEL PEREZ: La Persona Jur!dicar en VARIOS: Con-
coptos Dogmáticos y Teorfa del Derecho; la. ed., UNAM,--¡;fi{x! 
ce, 1979, p. 41. 
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1.2.1.1. Capacidad Jur1dica de las Personas F!sicas. 

No por conocido el apartado de la capacidad jur!dica deb~ 

moa soslayarlo, De partida, su conceptualizaciOn comprende la_ 

facultad para que la persona lleve a cabo bajo su responsabil! 

dad el ejercicio de sus derechos y como contrapartida el cum--

plimiento de sus obligaciones (86). Oc ah! que se haga la dis

tinción de la capacidad en: 1.2.1.l,l.) De goce, y 1.2.1.1.2)_ 

De eje1.:icio. 

1.2.1.1.1.} De goce, es concomitante con la existencia f!sica_ 

de la persona, y queda comprendida desde el nacimiento y por -

consiguiente hasta la muerte de la persona; para que en ese e~ 

pacio pueda ejercer sus derechos y responder de sus obligacio

nes. Al respecto nuestro derecho positivo en materia civil la_ 

circunscribe: 

La capacidad jurfdica en las personas ffsicas se ad
quiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero 
desde el momento en que un individuo es concebido, entra
bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido pa~ 
ra los efectos declarados en el presente Código (87). 

1.2.1.1.2.1 De eiercicio, es la aptitud que deben poseer las -

personas para el ejercicio de sus derechos y responsabilizarse 

de sus obligaciones. A mayor abundamiento se tiene capacidad -

86 SAMUEL ANTONIO GONZALEZ RUIZ: Capacidad: en INSTITUTO De IN 
VESTIGACIONES JURIDICAS et aliÍ: Diccionario Jur!dico Mexi= 
cano (T. II, e - CH> J la. ed., UNAM, Méxi.co, 1983 1 p. Je. 

87 Art. 22 del C6digo civil para el Distrito Federal en Mate-
ria comdn y para toda la Repdblica en Materia Federal - -
(C Civ) (comentado por Gabriel Leyva y Lisandro cruz Ponce)1 
la. ed., UNAM, 1982, p. 23. 
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• • cuando se encuentra facultado o habilitado a realizar 

ciertos actos determinados por el orden juridico" (88). 

El problema a dilucidar en materia de capacidad, es el -

concerniente a los menores de edad, los que se encuentran per-

turbados de sus facultades mentales locura, idiotismo e i~ 

becilidad - , los sordomudos que no sepan leer y escribir, -

los ebrios consuetudinarios, los que hacen uso de drogas ener-

vantes entre otros; tienen como alternativa: " ••• pero los -

incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligacio-

nes por medio de sus representantes" (Art. 23 c. Civ). 

Esto obliga a establecer un par~ntesis en el caso (s) de_ 

incapaces que suplen dicha deficiencia por conducto de sus ro-

presentantes. Ya que en muchos do esos casos, carece de scnti-

do atribuir personalidad jur!dica a seres humanos carentes de_ 

facultades y casi sin probabilidades de adquirirlas. Aqu! la 

ciencia jur!dica est& obligada a buscar alternativas basadas 

en las modernas ciencias biológicas y psicológicas para deci-

dir la aptitud de las personas oue van a intervenir en las re

laciones jur!dicas, y no refugiarse en forma inconsciente en_ 

antiguas fórmulas jur!dicas tradicionales (89). 

La Capacidad de ejercicio en relación a los actos jur!di-

ces. Desde esta óptica la capacidad de ejercicio tiene un do-

ble aspecto: 1) capacidad general, relativa a la aptitud co- -

rrespondiente para la realizaci6n de los actos jur!dicos; y --

88 R.TAMAYO Y SALMORAN: Op. cit., p. 27. 

89 Cfr. J. ESOUIVEL PEREZ: op. cit., PP· 40 - 41. 
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21 capacidad especial, como la aptitud particular que necesi-

tan determinadas personas para la ejecución de determinados as 
tos jur!dicos espec!ficos (901. 

En el tema de nuestra investigación jur1dica, el ganadero 

de reses bravas, a m~s de la capacidad 9eneral tiene que combi 

narla con la especial. Esto es la aue se apoya en la propie- -

dad/posesión de predios rurales para el pastoreo, crianza y d~ 

sarrollo del ganador los semovientes de lidia, un n&nero m!ni

mo aue componqa su pie de cr!a; la explotación permanente del_ 

predio para los fines ganaderos, entre otros {supra punto 4.S_ 

del Capitulo Segundo e infra punto 4.2 de este Capitulo). 

1.2.2. Personas Morales. 

Objetivos que sobrepasan las capacidades de las personas_ 

f!sicas, tanto en sus aptitudes, en sus recursos patrimonia- -

les, en su organizaci6n, en la divisi6n del trabajo, en sus f! 

nea, entre otros puntos1 fueron los oue condujeron a la cons-

trucci6n de figuras jurídicas colectivas, para dar respuesta a 

las necesidades econ6mico-político-sociales. Ernbrionariamente_ 

las encontramos desde Ulpiano, con Hugo Grecio {1583-1645) - -

quien sostiene que los pueblos, ciudades y reinos conforman un 

cuerpo moral con unidad y realidad distinta a las personas fí

sicas auc lo componen. Más es Puffendorf el que afirma la exi~ 

tencia de las personas morales, como verdaderas realidades que 

90 Cfr. s. A. GONZALEZ RUIZ: Op. cit., P• 38. 
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no son personas fisicas, ni naturales. Hasta llegar a los ju-

ristas hispanos del siglo XVIII que designan como personas mo

rales los Pueblos, Universidades, Villas, Ciudades, Provin

cias, Juntas, Consejos, Gremios, Monasterios y Casos ExpOsi- -

tos (91) , 

son mdltiples las teor!as jur1dicas que han pretendido e~ 

plicar este tOpico, entre las m6s representativas se encuen- -

tran las negativas, realistas y de la ficci6n. Esta dltima de

fendida por ven savigny es de las m4s difundidas, y solo acep

ta como personas jur1dicas a las personas f!sicas. Por razones 

prácticas, el sistema jur!dico supone ficticiamentc la existen 

cia do entidades que no son hombres, pero que ejercen derechos 

y responden por sus obligaciones. Dichas entidades no existen_ 

en la realidad, pero los juristas hacen como si existieran - -

otorgándoles una voluntad, orientada al cumplimiento de cier-

tos fines jur1dicos. De ah! que el derecho tiene absoluto arb! 

trio para crear o disolver personas jur!dicas, toda vez que 

son meros artificios t6cnicos (92}. 

Es en el sistema jurtdico donde se establecen los presu-

puestos esenciales, formales y de operación de las personas m2 

ralesi que se sustenta en los individuos o en su combinaci6n -

91 ALBERTO PACHECO E: La Persona en el Derecho Civil Mexicano1 
la. ed., Panorama, Mixlco, 1985, pp. 43 - 44. 

92 Cfr. ROLANDO TAMAYO Y SALMORAN: Persona Colectiva1 en INSTI 
TUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS et alli: Dicclonario--:Jü"rl 
dice Mexicnno (T. V11, P - R)J la. ed., UNAM, Mdxlco, 1984, 
pp. 99 - 100. 
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con otras personas morales. Sin embargo lo que le da coheren-

cia y estructura a la persona moral, es la unidad de los actos 

jur1dicos de diversos individuos - - derechos y obligaciones -

-, orientados a objetivos concretos: donde se manifiesta parte 

del comportamiento humano. 

A esto obedece que cuando hacemos referencia a una socie

dad - - persona moral - -. del ejercicio de sus derechos y su_ 

contraparte que son las obligaciones, es en sentido figurado, 

ya que Gnicamente los individuos pueden tener derechos, debe-

res o facultades. Ast cuando una sociedad compra, lo hace a 

travás de un drgano de dicha persona moral; cuando demanda - -

ejercita la acción un órgano de la sociedad, "Una persona mo-

ral manifiesta, pues, su existQncia s6lo mediante actos huma-

nos de los individuos que son sus 6rganos" (93), 

En nuestro derecho com~n se aceptan y reconocen las si- -

guientes personas morales IArt. 25 C civ): 

I. La Nocidn, los Estados y los Municipios: 

II. Las demás corporaciones de car~cter pOblico reconocidas 
por la ley; 

Itt. Las sociedades civiles o mercantiles; 

tV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las de 
m&s a que se refiere la fracci6n XVI del art!culo 123 = 
do la Constituci6n Federal; 

v. Las sociedades cooperativas y mutualistasr 

93 n. TAMA.YO SALMORAN~ El Derecho •••• p. 29. 
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VI. Las asociaciones distintas de los enumerados que se pr2 
pongan fines pol1ticcs, cient1ficos, art1sticos, de re
creo o cualquiera otro fin licito, siempre que no fue-
ren desconocidas por la ley. 

2. Opciones Jur!dicas para el Desarrollo de la Ganader!a de 
Reses Bravas. 

2.1. La Responsabilidad de la Producci6n Ganadera en lo 
General. 

La actividad ganadera en M6xico es de sobra familiar, más 

sin embargo sus mecanismos de soporte jurtdico para llevarla a 

cabo, no son del todo conocidos. Cuando se habla del ganadero, 

se le asocia con el siguiente perfil: 

••• una persona con dinero, pr6spera y en cierta forma, 
perteneciente a un grupo minoritario del medio rural, pro 
pietario de uno o más ranchos, siempre con un fajo de b1~ 
llctes en la bolsa y conduciendo una camioneta a1ttmo mo~ 
delo (94). 

En sentido general la producción ganadera estS a cargo: -

a} Los grandes ganaderos privados, b} los medianos ganaderos,_ 

y c) los campesinos ganaderos. 

a) Los grandes ganaderos privados, respaldan su actividad en 

un s6lido capital, detentan las mejores tierras, poseen 

excelentes pi~s de crtas, tienen nexos (o forman parte) 

de grupos comerciales y financieros, y ademds de su peso_ 

pol!tico a nivel local, regional e incluso nacional. 

b} Los medianos ganaderos, practican una ganader!a extensi-

va, sin haber alcanzado la producción en gran escala, ni_ 

94 MIGUEL ARENAS VARGAS, y ENRIQUE A. EZETA G. P: "Marco de Ro 
ferencia del Ganado Bovino Productor de Carnc"J en Revista 
del México Agrario, Confederacidn Nacional Campesina, Méxi
co, Ano X1V, No. !, enero - marzo, 1981, p. 28. 
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en forma totalmente empresarial; aqut es significativo el 

trabajo directo del propietario. Su capitalizaci6n es es-

trecha, lo mismo que la t~cnica, y la clase del ganado. -

Reduciéndose su presencia, por su subordinación a intcrm~ 

diarios, para efectos de la comercializaci6n. De ordina-

rio, estos ganaderos son por tradición familiar. 

e) Los campesinos ganaderos, engloba a la mayoría de ejidat~ 

rios, pequeños propietarios minifundistas la excepci6n de 

los poseedores de unidades ganaderas promovidas y finan-

ciadas por el Estado) • Aqu1 la ganadería juega un papel -

secundario, ya que se conjuga con la agricultura. Que se_ 

practica en condiciones de atraso, dada su función de com 

plemcnto de ingresos en momentos cr1ticcs. Sobra decir la 

baja calidad del ganado, la t~cnica empleada, su organiz~ 

ci6n, entre otros aspectos que inciden en el bajo rendi--

miento (95). 

De aht que para cubrir la Canasta B4sica en el rengl6n de 

carne bovina (1985}, se necesitaba un sacrificio de 6.2 millo

nes de cabezas, que arrojaba un consumo per c~pita promedio --

anual de alrededor, de 14.6 Kgs. l96}. 

95 Cfr. !E.!9.·• pp. 29 - 30. 

96 Cfr. LUIS Ma. FERNANDEZ ORTIZ y MARIA TARRIO G. de FERNAN-
DEZ: "La Ganadcrta de carne: Escenario Normativo del Siste
ma Alimentario Mexicano": en Revista del Mdxico Asrario; 
ConfederaclOn Nacional Campesina, Mdxico, Ano xV, No. !, -
enero - marzo, 1982, pp. 62 - 63. 
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Si la rama bovina, que tiene un mayor peso y prioridad en 

la dieta de los mexicanos, muestra rezago1 que se puede espe-

rar del ganado bravo. A esto obedece que nos hayamos apoyado -

en los responsables de su producci6n, para contrastar el queh~ 

cer y responsabilidad de los ganaderos de reses de lidia. A e~ 

to tambidn responde el planteamiento en forma sucinta de lo r~ 

lativo al sistema jurldicn, persona jur!dica, las personas mo

rales y f!sicas: que son el punto de arranque para la organizA 

ci6n jur!dico-econOmico-social de la ganader!a privada de li--

dia. Que a continuación trataremos las alternativas jur!dicas_ 

que tienen para el cumplimiento y posterior desarrollo de su -

quehacer como ganadero. 

2.2.1. Personas Morales. 

2.2.1.1. De Capital. 

La conjugación patrimonial, de organizaci6n, de trabajo -

entre otros, para el cumplimiento de sus objetivos1 los ganads 

ros la pueden llevar a cabo acogi~ndose a las Sociedades que -

para tal propósito recoge nuestra legislación (97) : 

I. Sociedad en nombre colectivo; 

II. Sociedad en comandita simple1 

III. Sociedad de responsabilidad limitada1 

97 Art. 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM, -
en oo de 4 de agosto de 1934): 37a. ed., PorrQa, M~~ico, --
1983, p. 25. 
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IV. sociedad an6nimai 

V. Sociedad en comandita por acciones; y 

VI. Sociedad cooperativa. 

Aclarando que las Sociedades en cuesti6n pueden constituirse -

como de capital variable, a excepci6n de las cooperativas que_ 

tienen un régimen particular (infra punto 2.2.1. de este Capi

tulo). Tambi6n es de anotar, que en la práctica las figuras de 

las Sociedades An6nimas y de Reponsabilidad Limitada son las 

que brindan las verdaderas opciones de organizaci6n empresa

rial, para nuestro caso ganaderas. Hacemos esta afirmaci6n, 

por las perspectivas de capitalizaci6n, de responsabilidad pa

trimonial de los socios, de flexibilidad en la administraci6n, 

entre otros aspectos. Marco que no se encuentra en el resto de 

Sociedades, que estSn mAs identificadas con la actividad y re~ 

ponsabilidad de los accionistas. 

La AsociaciOn Nacional de Criadores de Toros de Lidia - -

(AsociaciOn) contempla entre sus socios a las personas morales, 

a saber; "Los asociados podr4n representar Gnicamente una gan~ 

der1a distinta a la que sea de su propiedad o de la que ordin~ 

riamente tenga el car3cter de apoderado, si se trata de una -

persona moral" (98). 

98 Art. 22 - b Estatutos de la Asociación Nacional de Criado-
res de Toros de Lidia, Asociación civil (Est} (23 de enero 
de 1986)1 la. ed., AsociaciOn Nacional de Criadores de To-= 
ros de Lidia, Mexico, 1986, p. 10. 
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2.2.1.2. Sociales. 

Para la organizaci6n de los medianos y pequeños ganade

ros, pueden recurrir a las "• •• sociedades cooperativas de -

ganaderos para la realizaci6n directa de las actividades econ~ 

micas inherentes a la industria pecuaria;" (99). 

Esta alternativa la puede formalizar un minimo de diez g~ 

naderos - - en nuestro caso de reses bravas para consti--

tuir una sociedad cooperativa de producci6n • aquellas C!:!, 

yes miembros se asocien con el objeto de trabajar en coman en_ 

la producci6n de mercanc!as o en la prestaci6n de servicios al 

pQblico" (100). Incluso estas cooperativas podrAn tener secci~ 

nas de consumo (Art. 58 Coop.). 

Es necesario aclarar que la Cooperativa ha sido poco uti

lizada para fines qanaderos, y casi nula en la especializaci6n 

del ganado bravo. 

2.2.2. Personas F!eicas. 

Nos atrevemos a aseverar que el grueso de la organizaci6n 

-productiva de ganado de lidia descansa en personas f1sicas. -

Esto obedece al raigambre taurino de las ganader!as - - algu-

nas con cuatrocientos años como Ateneo - -, que v!a la heren--

99 Art. 2-IX de la Le 
de 12 e mayo e 
la. ed., Srta. de 
xico, 1982, p. 22 •. 

de Asociaciones Ganaderas {LAG) {OO. -
936 1 en Le s ac n A ro ecuaria (T.I 1 
Agricultura y Recursos H dr ul coa, M -

100 Art. 56 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
(Coop) (OO. del 15 de febrero de 1938)1 37a. ed., PorrOa,_ 
M6xico, 1983, p. 115. 
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cia van pasando de generación en generación. Y en caso de re-

parto de la ganader!a entre los herederos, es~a es la simiente 

para nuevas ganader!as. 

Otro mecanismo, son las compraventas integradas de las g~ 

nader1as. Paquetes que contienen desde los predios, la simien

te ganadera y su genealogta, la divisa y su correspondiente 

cartel; entre otros aspectos; que coadyuvan a mantenerla como_ 

unidad y tradición taurina a la vez. 

3. Estructura Jur1dica General de la Ganader1a. 

3 .1. Asociación. 

La figura jur!dica de la Asociación merece un mayor espa

cio en nuestro trabajo, ya que es la institución clave para la 

organización ganadera, tanto a nivel local, regional y nacio-

nal. Y por consecuencia la Asociación Nacional de Criadores de 

Toros de Lidia, obedece a esa figura en su área de especializ~ 

ciOn ganadera. Este derecho está consagrado en nuestra Carta 

Magna en el articulo 9o.: "No se podrli coartar el derecho de -

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lici-

to: pero solamente los ciudadanos de la Re~6blica podrlin hace~ 

lo para tomar parte en los asuntos politices del pais". 

Desde el apartado doctrinal, la asociaciOn se define: 

• • • como una corporación de derecho privado dotada de -
personalidad jurfdica, que se constituye mediante contra
to. por la reunión permanente de dos o m!s personas para 
realizar un fin común, lfcito. posible y de naturaleza nO 
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econ6mtca. pudiendo ser. por consiguiente. po1tttco, cien 
t,fico, arttsttco o de recreo (101). -

El derecho de asociaciOn como garant!a individual, se pus 

de conceptualizari ~ • • el derecho de toda persona de aso- -

ciarse libremente con otras para la consecuciOn de ciertos fi

nes, la realizaciOn de determinadas actividades o la protec- -

ci6n da sus intereses comunes: ••• " (102). Para nuestra le--

gislaci6n civil, la asociaciOn la ubica (Art. 2670 C. Civ.). 

cuando varios tndtvtduos convienen en reunirse. de 
manera que no sea enteramente transitoria, para realizar 
un fin comOn que no esté prohibido por 1a ley y que no -~ 
tenga carácter preponderantemente econ6mtco, constituye -
una asoctact6n. 

Adecuando la teorta a la Asociaci6n Nacional de Criaderos 

do Toros de Lidia, la podamos conceptualizar de la siguiente -

forma: Es la persona moral encuadrada en la Ley de Asociaeio-

nes Ganadoras y por consiguiente con personalidad jur1dica, 

fincada en la libre decisi6n de los ganaderos de reses bravas, 

de organizarse en forma permanente para el desarrollo de esa -

rama especializada.de la ganaderta, y a la vez consolidarse cg 

me grupo productivo-social. 

En nuestra opini6n, el elemento distintivo del contrato -

de asociaci6n, es el de ser un contrato de organizaci6n, que -

se finca en los siguientes apartados: 

101 RAFAEL ROJINA VILLEGAS: Compendio de Derecho Civil. Contra 
tos (T. IV)r 2a. ed., Antigua Llbrerta Robrcdor Mdxlco, 
1966, p. 291. 

102 J. JESUS OROZCO HENRIQUEZ: Su Comentario al Art!culo 90.1 
en INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURICIAS et ali!: ConstitÜ 
ci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos (Comentada); 
la. ed., UNAM, Mdxlco, 1985, P• 27. -~-~--~-
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- Crea una personalidad jur1dica, que persiste después do la -

realización de las prestaciones efectuadas por cada asocia--

do, en relaci6n con la Asociaci6n. 

- No hay intercambio de prest.aciones, ya que la aportaci6n do_ 

los' asociados, constituye el patrimonio de el nuevo suje~o -

jur!dico - - Asociaci6n - - creado en virtud del contrato. 

- Los intereses de los asociados son de satisfacci6n coordina-

da, ya que el interes de un asociado, refleja el interés y -

satisfacci6n de todos los asociados, 

- La baja o alta de los asociados, no altera las bases estatu-

tarias ni contractuales de la Asociaci6n 1103), 

El perfil del Contrato de Asociaciones, en forma enuncia

tiva se resume: a) Pruliteral y bilateral por excopci6n1 

b) OnerosoJ c) Conmutativo1 d) Formal1 e) De tracto sucesivo1_ 

y f) Intuite personae (104). 

3.1,1. Elementos del Contrato de Aaociaci6n. 

Esenciales1 

Consentimiento, lo manifiestan on forma expresa los ganade-

ros 'de resos bravas para ol desarrollo perrnanonte de la gan.!! 

der!a, y la protecci6n gremial do sus intereses socio-produ.= 

ti vos. 

- Objeto, para el impulso, desarrollo y consolidaciOn de la 91! 

nadcr!n1 y el apoyo a la fiesta brava debidamente organiZada 

103 Cfr. RICARDO TREVIGO GARCIA; Contratos Civiles y sus Gene
rnlidades1 4a. ed., Font, Guadalajnra, Jalisco (Mdxlco), -
1982, pp. 511-512. 

104 Cfr ~·, p. 523. 
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y reglamentada. 

Validez: 

- Capacidad general para contratar y especial para el ejerci-

cio de la ganader!a especializada de reses bravas (supra - -

1.1.1.1.2. de este Capitulo). 

- Forma, debe constar en escritura pOblica y registrarse en el 

Registro PGblico de la Propiedad para que produzca efecto 

contra terceros. 

3.2. Los Objetivos de las Asociaciones Ganaderas. 

La actividad ganadera contemplada caroun.-i verdadera rama -

de producci6n del sector agropecuario, y no como una actividad 

complementaria marginal de la agricultura, y aOn menos para a~ 

toconsurno; implica una organización socio-productiva que va de 

las asociaciones de car4cter local, regional e inclusive na-

cional (Art. J LAG). Esto obliga a precisar algunos conceptos_ 

que orientan la ganaderta desde lo general, y en especial de -

acuerdo a alguna de sus ramas - - avicultura, porcicultura, g~ 

nado de lidia, entre otros - -, en los siguientes apartado~: 

l.- Explotaci6n Pecuaria o Ganadera: Conjunto de ac
tividades necesarias para la crta. reproducción, mejora-
miento y exp1otaci6n de los animales domésticos y aprove
chamiento de sus productos por la engorda, trasquila, pre 
paraci6n, conservación o empaque. -

11.- Ganadero: Toda persona ftsica o moral que sien
do propietaria de animales domésticos de cualquier espe-
cte, realice funciones de direcc16n y adm1ntstrac16n de -
una exp1otac16n pecuaria y que como una de sus pr1nc1pa-
les actividades se dedique a una o mas de las enumeradas_ 
en la fracción anterior. 
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111.- Ganadero Especializado: Todo ganadero que se -
dedique a la crfa y aprovechamiento de determinada espe-
cie animal y especfftcamente a la explotac16n de alguna -
func16n zootAcnica de sus individuos (105). 

Las asociaciones ganaderas (locales, regionales y nacion~ 

les) , so justifican como tal, en tanto se orienten a cumplir -

los siguientes objetivos (Art. 1 LAG): 

1. Implantaci6n de m~todos cient1ficos pr4cticos, para in 
crementar la producci6n ganadera con criterio econ6mi-

co. 

II. Regularizar la producci6n ganadora, para cubrir las n~ 

cesidades de consumo general. 

III. Distribuir en forma racional la producci6n ganadera en 

el mercado interno, eliminando la interrnediaci6n, e in 
contivando la venta de estos productos al mercado ex--

terno. 

IV. Estandarizaci6n de los productos ganaderos, para mejo

rar su calidad, sin desmedro de los precios. 

v. Mejoramiento de la ganader1a en todos sus apartados, -

desde el genético hasta el reproductivo. 

VI. Alentar la creaci6n de instituciones de crédito ganad~ 

ro. 

VII. Procurar incrementar el valor agregado de la ganade- -

ría, por conducto do plantas empacadoras, pasteurizad2 

105 Art. 1 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Ganaderas 
(T. 11) (RLAG) (DO. 14 de octubre de 1958) J ta. ed., srla. 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, MISxico, 1982, p. 207. 
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ras, lavadoras y otros procesos necesarios de transfo~ 

maci6n. 

VIII. Apoyo a pequeños ganaderos, para que mejoren su nivel_ 

de vida. 

IX. Organizaci6n de sociedades cooperativas ganaderas (su

pra 2.2.1.2. de este Cap!tulo). 

X. Representaci6n y defensa de los ganaderos agremiados,_ 

para el desarrollo de sus actividades. 

3.3. Asociaciones Ganaderas Locales. 

Pueden ser de car4cter general o especializado, compues-

tas por un m!nimo de diez ganaderos que tengan localizadas sus 

ganader!as en una entidad - - municipio o pueblo - -, y que 

ademSs de manifestar por escrito su voluntad de asociarse, 11~ 

nen los requisitoo patrimoniales, de trabajo y honorabilidad -

que exige la ley de la materia (Art. 5 LAG y Arta. 2 - 3 RLAG). 

Los requisitos de esencia y forma para constituir la Aso

ciaciOn, se har4n constar en asamblea que para el efecto se 

convoque, sancionada por representantes de la Secretar!a de 

Agricultura y Recursos HidrSulicos (Secretar!a} y de la UniOn_ 

Regional Ganadera - - si hubiere - -. En su ausencia por el 

Presidente Municipal del lugar (Art. s- RLAG}. 

El acta constitutiva y la documentaciOn de apoyo sera diE 

taminada por la Secretar!a, para de ser procedente autorizar -

el funcionamiento de la Asociaci6n. Aclarando, que es indispe.!l 
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sable el dictamen de la Unión Regional y la opinión de la Con

federación Hacional Ganadera (Confederación), para que la Se-

cretar1a otorgue la autorización, y en consecuencia el regis-

tro de dicha Asociaci6n (Arta. 5-6 RLAG). Este"• •• registro 

de los organismos ganaderos • • • en el cual se asentarán el -

acta constitutiva y los estatutos de loa mismos, as1 como sus_ 

modificaciones y actas de disolución y liquidación, en su ca-

so" (Art. 16 LAG}. 

3.3.1. Autoridades y Organos. 

3.3.1.1. La Asamblea de ganaderos, es la mdxima autoridad de -

la Asociación, que funcionará legalmente con la mitad mds uno_ 

de los miembros presentes. Las asambleas pueden ser ordinarias 

una por año -, o bien extraordinarias de acuerdo a -

los asuntos de la Asociaci6n (Arta. 19 - 29 RLAG}. 

3.3.1.2. El Consejo Directivo, estará a cargo de la Administr~ 

ci6n de la Asociaci6n, que estarA integrado por un minimo de 

tres socios, o un máximo de once miembros, que desempeñarán 

los puestos de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales res

pectivamente. serán electos en asamblea ordinaria, durarán un_ 

año en su encargo y podrán ser reelectos (Arts. 30 - 39 RLAG). 

3.J.1.3. El Consejo de Vigilancia, estará integrado por un Pr~ 

sidente, Secretario y Vocal, que llevará a cabo las funciones_ 

de supervisi6n, control y vigilancia del Consejo Directivo. Se 
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integra por asociados que son electos en iguales circunstan- -

cias que los del Consejo, por igual periodo, y mismas condicig 

nes de roelecci6n (Arts. 40-43 RLAG). 

J.J.1.4. Comisiones Auxiliares. De acuerdo a la magnitud de la 

AsociaciOn, el Consejo Directivo puede nombrar auxiliares (pa

ra cxpoditar los asuntos), o bien ser electos por la Asamblea. 

Los auxiliares pueden ser asociados o no asociados, que dura-

r4n el lapso que actOe el Consejo Directivo correspondiente 

(Arte. 46-50 RLAG). 

3.3.1.S. Oelc2ados ante la Uni6n Regional. Es un asociado tit~ 

lar y un suplente, electo por mayorta de.votos do los asam

bleístas, para desempeñar su puesto por un año, el cual puede_ 

ser reelecto (Arte. 44-45 RLAG). 

3.4. Uniones Ganaderas Regionales. 

Procede ln organización de estas uniones, cuando en una 

entidad funcionen m4s de tres asociaciones ganaderas locales 

- - generales o especializadas (Art. 6 LAG}. Se considera_ 

"• •• región ganadera aquella que por similaridad de activid~ 

des y por las vias de comunicación que cuente, puede consti- -

tuir una unidad dentro de la economta nacional" (Art. 9 LAG). 

Para ese propósito, la Secretaria determinar4 las regiones en_ 

que se puedo dividir el pais. Sin perder de vista, que en pri~ 

cipio una entidad federativa se considera una región económica 

(Art. 10 LAG). 
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La Uni6n se constituirá mediante asamblea convocada al -

respecto, compuesta con un representante propietario y suplen

te por asociaci6nJ evento aue será sancionado por un represen

tante de la Secretarla y de la Confederaci6n respectivamente. 

El desarrollo de la asamblea se hará constar en el acta respe:_ 

tiva, acompañada de la documentaci6n de apoyo y de los estatu

tos: para ser dictaminada por la Secretar!a y de ser proceden

te· su autorizaci6n y registro correspondiente. Con la salve- -

dad , aue es indispensable el dictamen y opini6n de la Confed~ 

raci6n, respecto a la Uni6n en trámite (Arts. 54 - 59 RLAG). 

3.4.1. Autoridades y or~anos. 

3.4.1.1. Delegados. Cada Asociaci6n elegirá un delegado propi~ 

tario y suplente ante la Uni6n, aue durará dos años en funcio

nes {Arts. 61-63 RLAG). 

3.4.1.2. Asambleas. Máxima autoridad de la Uni6n, integrada -

por los delegados, las aue podrán ser ordinarias o extraordina 

rias (Arte. 66-76 RLAG). 

3.4.1.3. Consejo Directivo. Misma composici6n aue para las As2 

ciaciones, con la salvedad que su encargo es por un lapso de -

dos años. Es de subrayar aue el Consejo puede auedar integra--

do, por los Delegados ante la Uni6n, o por un ganadero_ 

organizado con intereses pecuarios dentro de la Uni6n respect! 

va" (Art. 77 - I RLAG} {Art. 77 - 88 RLAG). 
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3.4.1.4, Conseio de Vigilancia, Compuesto por un Presidente, -

Secretario y VocalJ electos en asamblea general para un perío

do de dos años, con opci6n a sor reelectos (Arte. 93 - 94 RLAG) 

(supra punto 3,J.1.J. do esto capítulo). 

3.4.1.S. Dologadas ante la Confederaci6n Nacional Ganadera. e~ 

da Uni6n elegira dos delegados propietarios y suplentes ante 

la Confedcraci6n, que durar3n dos años en el ejercicio de su 

rosponsabilidadJ permiti~ndose la roolecci6n para un per!odo 

inmediato IArt, 11 LAG y Arta. 93 - 94 RLAG). 

J,4,1.6. Comisiones Auxiliares. Se integran con los miembros -

do la Uni6n o ajenos a la misma, y con un ndmcro que reclamo -

la carga do trabajo do dicha Unido {Arta, 95 - 97 RLAG) (supra 

punto J,J,1.4, de este Capitulo), 

3,5. ConfedcraciOn Nacional Ganadera. 

Es el organismo c6pula que aglutina a todos los ganaderos 

del pala, inclusive a los especializados (entre los aue se en

cuentran los criadores de reses bravas). Su composiciOn orgán! 

ca, se asienta en las uniones regionales, que nombrarán dos d~ 

legados propietarios y sus respectivos suplentes ante la Conf~ 

deraci6n IArts. 7 y 11 LAG) 1106). 

1O6 Entre las Asociaciones ganaderas afiliadas a la CC1'1fedcraci6n se en
cuentran: la de b:wiros en tedas sus razas - - ganado ccbl1 (de ro}'is
Uo), Holstcin (de registro) y la AsociaciOn Nacional de Ganado da Li 
dia, entre otras - - cvino capriros1 avic:ul.torcs1 p:ircicultorcs1 npi:: 
c:ul.torcsr chinchilla y cunicultores. 
E:n. el caso del ganado de lidia, es una especie singular y distinta de 
los dan.1s b0Vll1os1 y sin ser prccismrcntc de registro, sus criadores 
llevan una rclaci6n Il1.1Y minuciosa de sus Ct"UUlmientos o mp.:idres (En
opinl&l de fWlCialarioe de la SulrSccrct.arla de Ganadería, los ganadii 
ros criadores de toros de lidia eran y son los rrejorcs genctistns de: 
Ml!x.iro). 
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Es importante precisar el papel que juega la Confedera- -

ciOn (Art. 12 LAG) : 

••• orpano por medio del cual todas las asociaciones g~ 
naderas, que directa o indirectamente la forman, podr!n -
promover ante el Estado los proyectos. iniciativas o ges
tiones que tiendan a cumplir las finalidades que esta ley 
determfnao pero para las autoridades locales, los 6rganos 
ser!n las asociaciones ganaderas locales o las uniones re 
g1onales, según el lugar de rad1cac16n de las mismas y de 
las autoridades ante quien proceda gestionar. 

3.5.1. Autoridades y Organos. 

J.s.1.1. Asambleas. La Confederacidn - - con domicilio en la -

Ciudad de M~xico - -, tiene como máxima autoridad a la aaam- -

blea general de miembros, que es de carácter ordinaria y extr~ 

ordinaria. La primera con una periodicidad de un año, en tanto 

las extraordinarias se realizarán conforme a los asuntos que -

exijan su inmediato desahogo (Arta. 112 - 122 RLAG). 

J.S.1.2. Consejo Directivo, se integra por un Presidente, Se-

cretario, Tesorero y un máximo de ocho vocales, y tres vocales 

~~plantes. El Consejo será electo cada tres años por la asam-

blca general ordinaria, admitiéndose la reelecci6n para un pe

riodo inmediato. Los cargos del Consejo serán ocupados por ga

naderos pertenecientes a las Uniones, que no sean funcionarios 

pGblicos, ni desempeñen un cargo de elecciOn popular. "En el -

Consejo Directivo dcber4n estar representados el tipo o tipos_ 

de las especializaciones pecuarias que la Confederaci6n tenga_ 

en su seno" (Art. 124 RLAG) (Arta. 123 - 135 RLAG). 

un apartado que el Reglamento no esclarece es: "Los miem-
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bros de la Confedcraci6n Nacional y Permanente de la misma, d~ 

rar4n en su encargo tres años, renov6ndose la tercer parte por 

votación anual" (Art. 15 LAG). Esto ha quedado de manifiesto,_ 

en los recientes conflictos de la Confcderaci6n, que son de sg 

bra conocidos. 

J.5.1.3. Consejo de Visilancia. Se conforma de un Presidente,_ 

Secretario y Vocal, electos en asamblea general ordinaria para 

el desempeño de su responsabilidad par un pertodo de tres 

años, admiti~ndose la rcolccci6n de ser necesaria. Los cargos_ 

del Consejo de Vigilancia, scr!n ocupados por los Delegados de 

las Uniones ante la Confederaci6n (Arte. 136 - 139 RLAG). 

3.5.1.4. comisiones Auxiliares. El nOmero de las Comisiones s~ 

r6 de acuerdo a la carga de trabajo de la Confederaci6n. y la_ 

designaci6n de los comisionados ser4 responsabilidad de la 

Asamblea General o bien del Consejo Directivo. Puestos que in

distintamente pueden desempeñar los asociados a la Confedera-

ci6n, o personas ajenas a la misma1 con una duraci6n en funci2 

nes similar (relacionada) a la del Consejo Directivo (Arts. --

140 - 142 RLAG). 

4. Estructura Jur1dica de la Asociaci6n Nacional de Criadores 
de Toros de Lidia. 

4.1. Objetivos. 

Adem4s de los principios gremiales y por consecuencia prg 

ductivos de la Asociaci6n Nacional de Criadores do Toros de L! 
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dia (Asociaci6nl (registro 1639 de 3 de junio de 1946, otorga

do por la Secretaria de Aqricultura y Ganaderta) , se orienta -

por el respeto a ln persona humana, de los valores - - entre 

los que destacan la justicia- -, y sobremanera del bien comdn_ 

de los asociados y por ende da HAxico. Nos detendremos en el -

bien comdn, como punto de convergencia no solo de los ganade-

ros, sino de la sociedad en su conjunto (~rt- 3-A Estl. Donde_ 

obli~adamente tiene que darse la armon!a entre los intereses -

particulares y colectivos, en aras de la justicia. 

Ast, el b1en coman postula la justicia; pues es la just1-
c1a el criterio racional conforme al cual se asigna a ca
da hombre su partic1pac16n en el b1en coman. En este sen
tido la justicia es un pr1nc1p1o formal y recto, con rela 
c16n al bien coman (107). -

De ah! que el objeto a cumplir de la Asociaci6n se resuma 

{Art. 2 Est.): 

a) Apoyar la solidaridad y armonta de los ganaderos, para 

buscar el desarrollo productivo de los mismos y por 

consiguiente su progreso moral y material. 

b) Tramitar ante el sector p~blico - - centralizado y pa

raestatal - -, la reactualización de las disposiciones 

jurídicas, al igual que su cumplimiento, por loa fact2 

res que integran el espectáculo taurino. 

eJ Verdadero peso social de los ganaderos de lidia (ante_ 

el sector pGblico), en funciOn del sector agropecuario. 

107 ~FAEL PRECIADO HERNANDEZ: Lecciones de Fílosof!a del Dere 
cho; Ja. ed., Jus, México, 1960, p. 215. 
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4.2. De la Membrcsla (Asociados). 

Para ser miembro de la Asociaci6n es necesario presentar_ 

la solicitud por escrito al Consejo Directivo (infra punto -

4.3.2. de este Capítulo), adere!s de llenar los requisitos de 

producci6n, patrimoniales y de honorabilidad. A saber: a) Pro

pietario de una ganadería de lidia, con un pie mlnimo de seten 

ta hembras de vientre y dos sementales de lidia con su geneal~ 

gln taurina. Para los ganaderos de reciente data, anexar las -

cartas constancias de los ganaderos que hayan vendido los pieS 

de cría y sementales· respectivos. En tanto para ganaderías es

tablecidas, se requiere demostrar su antigUedad, y bl Propie-

dad/posesiOn del predio (s) en que tendr! asiento la ganadería 

(Arta. 8-9 EANCTL). 

Otros datos a considerar en la solicitud son: tres cartas 

de recomendaci6n que abonen la conducta moral y econ6mica del_ 

solicitantei una carta de recomendaci6n y presentaci6n de un -

asociado activo; dcscripci6n, registro municipal, muestra que

mada del fierro y colores de la divisai y declaratoria de res

peto a los Estatutos y Reglamento de la Asociaci6n (108). 

Previa la inspecci6n - - Consejo Directivo - -, de los d~ 

tos consignados por el solicitante, y en caso de serle favora

ble se le aprobará asociado en forma provisional, y si es rati-

108 Cfr. Art. 3 del Reglamento de la AsociaciOn Nacional de -
Criadores de Toros de Lldia (RANCTL) (24 de enero de 1986)J 
la. ed., AsoclaciOn Nacional de Criadores de Toros de Li-
dia, Mdxico, 1986, pp. 25-26. 
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ficada en asamblea ordinaria, se le dará categor1a de asociado 

definitivo (Arts. 8-9 EANCTL). 

Los asociados que conculquen lo prescrito en los Estatu

tos y el Reglamento de la Asociaci6n, se harán acreedores a la 

suspensi6n provisional decretada por el Consejo Directivo_ 

y el Consejo de Viqilancia - - (Arta. 12 EANCTL y S RANCTL). -

Por lo que concierne a la p~rdida de la calidad de asociado- -

dictada o avalada por la asamblea- -, se apoyará en las si

guientes causales (Arta. 14 EANCTL y 6 RANCTL). 

a) Por renuncia presentada por escrito al Consejo Direct! 

va. 

b) Por expulsi6n decretada por la Asamblea Ordinaria. 

c) Por no reunir el namero de pies de cr1as, ni de semen

tales. 

4.J. Autoridades y Organos. 

4.J.l. Oe las Asambleas. Como simiente y mAxima autoridad de -

la Asociaci6n, la Asamblea se integra con los asociados en pl~ 

nitud de derechos, Las Asambleas son ordinarias y extraordina-

rins. Las primeras con una periodicidad anual a celebrarse 

en el mes de enero - -, y las extraordinarias de acuerdo a la_ 

urgencia de los asuntos a tratar (Art. 22 EANCTL). 

La regla es que las votaciones sean por mayor1a de los -

asistentes - - cincuenta por ciento más uno - -, mAs para de-

terminados asuntos, es mayor el porcentaje - - 90\ para en ca-
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so de disoluci6n de la Asociaci6n - -. Se acepta la represent~ 

ci6n en las asambleas mediante carta poder, a favor de uno de_ 

los asociados (Art. 22 EANCTL). M4s esto debilita la calidad -

de asociado (Art. 18 RANCTL): 

Los asociados activos deberán demostrar interés en -
los asuntos de su Asociac16n y para ello se requiere ha-
her asistido personalmente a dos de las tres últimas asafil 
bleas que se hayan convocado, • , •• 

Los asociados que no hayan demostrado dicho interés, 
no podrán formar parte de los 6rganos de gobierno de la -
Asoc1ac1t5n. 

4.3.2. Conseio Directivo. Es un cuerpo colegiado compuesto 

por un Presidente, Secretario, Tesorero - - necesariamente as~ 

ciados - - y seis vocales electos en asamblea para un periodo_ 

de dos años "El Consejo Directivo podr6 ser reelecto todo o en 

parte, pero el presidente, solamente para el periodo inmediato 

o para periodos posteriores, si ha transcurrido un intermedio" 

(Art. 32 EANCTL). 

Entre los requisitos para formar parte del Consejo se en

cuentran: ser socio-activo, tener tradici6n, respeto y digni

dad en la Asociaci6n1 experiencia y antigaedad como ganadero -

de lidia, no menor de seis años¡ no ser funcionario pdblico1 y 

no desempeñar un puesto de elecci6n popular (Art. 2S EANCTL). 

El Consejo además de su calidad de mandatario de la Aso-

ciaci6n, organizativas y financieras entre otras, destacan - -

"Firmar con la debida anticipaci6n, los contratos de condicio

nes generales con las empresas de las plazas que a juicio del_ 

Consejo Directivo deban firmarse" (Art. 37-g EANCTL). Que est~ 
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rAn en vigor en las temporadas anuales. 

El incumplimiento de las condiciones generales por las em 

presas, conlleva a que los asociados no proporcionen toros a 

las empresas correspondientes, ". no obstante que tengan 

firmados contratos de compraventa con ganaderos, anteriores a_ 

la fecha en que deben de quedar firmados los contratos de con

diciones generales" (Art. 10 RANCTL). No es por demAs anotar,_ 

que este precepto choca con lo establecido en la legislación -

civil. 

Otro punto a destacar, es el registro de los contratos de 

compraventa de toros que los asociados celebren con las empre

sas, que deben registrar en la Asociaci6n. su no inscripci6n -

conlleva a que los asociados " •• no tendr!n derecho a re--

clamaci6n alguna en contra de una empresa que no haya cumplido 

con lo estipulado en el contrato de compra-venta y la Asocia-

ci6n no asumir! responsabilidad alguna con el asociado a este_ 

respecto" (Art. 12 RANCTL). 

La no inscripci6n de un contrato de compra-venta de gana

do de lidia ante la Asociaci6n, de ninguna manera proscribe el 

derecho de reclamación del asociado, en contra del comprador -

en caso de incumplimiento. Es un acto jur!dico vSlido, mSs con 

algunas irregularidades - - producto de la no inscripción - -, 

que permite el fincamiento de las responsabilidades - direc

ta e indirectas - - en caso de incumplimiento parcial o total_ 

de los signantes. 
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4.3.3. Conseio de Vigilancia. Un cuerpo colegiado integrado 

por un Presidente, Secretario y Vocal, que ejercerán su cargo_ 

para un per!odo de dos años, que coincida con el del consejo -

Directivo. Para ser Presidente se exigen los mismos requisitos 

que para los del Consejo Directivo, en tanto que el Secretario 

y Vocal pueden ser no asociados, pero que no sean funcionarios 

pdblicos, ni desempeñen un puesto de elección popular. se. adm! 

te la reelección para un perlado inmediato (supra punto 4.3.2. 

de este Cap!tulo}. 

El Consejo lleva a cabo la labor de supervisión, control_ 

y resguardo del patrimonio de la Asociación, v!a los servicios 

profesionales de un Contador Pdblico Titulado. Actividad a re~ 

lizar en forma peri6dica y anual respectivamente (Arta. 25 y -

40 - 44 EANCTL) • 

4.3.4. conseio Consultivo. Es un órgano de asesor!a del Conse

jo Directivo, integrado por los Ex-Presidentes, Secretarios y_ 

Tesoreros de dicho Consejar lo mismo que por los Ex-Presiden-

tes del Consejo de Vigilancia. 

Los miembros del Consejo Consultivo, deberán ser invita-

dos a las juntas del Consejo Directivo y a las Asambleas de la 

Asociaciónr no obstante que hayan dejado de ser ganaderos. La_ 

participación del consejo Consultivo, se circunscribe a nivel_ 

de opini6n, en base a que"•·• puede ser de gran valor por su_ 

experiencia adquirida durante el tiempo que participaron en la 

actividad de esta asociaci6n" (Art. 49 EANCTL}. 



106. 

4.3.5. Delegados Ante la Confederación Nacional Ganadera. La -

Asamblea general de la Asociación, notnbrar6 entre sus miembros 

dos Delegados propietarios y dos suplentes, ante la Confedera

ción Nacional Ganadera para un periodo de tres años. "Al term! 

nar dicho periodo cesarAn en sus funciones y los substituir4n_ 

las personas que sean electas por dicha Asamblea" (Art. 45 - -

EANCTL y Arts.103-105 RLAG}. 

4.4. La Transmisión de las Ganaderias por Herencia. 

Se pueden presentar dos situaciones: a} que la ganaderia_ 

se conserve como una unidad. Aqui los herederos adquieren la -

calidad de socios activos de la Asociación, usufructuan el nom 

bre de la divisa y su correspondiente antigUcdad, el cartel 

otorgado por la Comisión de Espcct4culos Taurinos del Departa

mento del Distrito Federal, y la exención de cuota de ingreso_ 

a la Asociación. bl que la ganaderia se fraccione. Cada nuevo_ 

propietario si desea continuar como ganadero, deber& gestionar 

su ingreso a la Asociación, registrar un nuevo nombre de la d! 

visa, gestionar el cartel de la ganader!a, y pagar la inscrip

ción ante la Asociación, en su calidad de nuevo socio (Arta. -

47-48 EANCTL) , 

En estos casos puede ser de gran utilidad el Estatuto Es

pecial - - establecido por el Consejo Directivo - -, con el 

"registro qeneal6gico y certificación de grados de pureza del_ 

ganado de lidia, con el fin de ofrecer para su venta pies de -

crta a los asociados" (Art. 27 RANCTL) • 
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ALGUNAS CUESTIONES JURIDICAS QUE INCIDEN EN EL DESA
RROLLO DE LA GANADERIA DE LIDIA. 
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de Planeaci6n. 1.1. Las Nuevas Directrices para la Planeaci6n. 
1.2. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1985. 1.3. Programa Na-
cional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988. 1.4. Algunos As 
pectes de la LI Asamblea de la Confederaci6n Nacional Ganade-= 
ra. 2. Los Ganaderos de Reses Bravas y su Reglamentaci6n en ln 
Fiesta Brava. 2.1. De la Estructura de la Reglamentaci6n en la 
Fiesta Brava. 2.2. Del Espect~culo Taurino, 2.3, Relaci6n de -
los Ganaderos con las Empresas. 2.4. Derechos y Obli~aciones -
de los Ganaderos. 3. Reorqanizaci6n de la Asociaci6n Nacional 
de Criadores de Toros de Lidia. 3.1. En Pro de Asociaciones G8 
naderas Reqionales, 3,2, En Pro de Continuar con la Asociaci6ñ 
Nacional de Criadores de To ros de Lidia. 3,3, Nuestro Punto -
de Vista. 4. Alaunos Efectos Econ6micoe de la Ganader!a de Li
dia en Relaci6n al Eepectdculo Taurino. 



CAPITULO CUARTO 

ALGUNAS CUESTIONES JURlDICAS OUE INCIDEN EN EL DESA
RROLLO DE LA GANAOERIA DE LIDIA. 

l. La Ganaderta en el Contexto del Sistema Nacional de Planea
ci6n. 

1.1. Las Nuevas Directrices para la Planeaci6n. 

La crisis econ6mica-social que toma fuerza a partir de la 

década de los ochenta, conlleva a replantear la conducci6n del 

Estado mexicano y por consiguiente los auehacercs nacionales. 

El Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en su car~cter de candida-

to, plantea la necesidad de recoger las opiniones de los gru-

pos sociales en relaci6n a los problemas nacionales, para ast 

sistematizar el programa de gobierno con sustento en el siste

ma de planeaci6n nacional. Con esto se racionalizan los recur

sos econ6mico, pero igual de importante es " ••• la rectorta 

del desarrollo por parte del Estado es el ejercicio de la res-

ponsabilidad gubernamental en el Ambito econ6mico" (109) • Sus

tentada principalmente en los arttculos 25, 26, 27 y 28 de - -

nuestra Carta Magna (O.O. Reformas y adiciones de 3 de febrero 

de 1983) • 

En este esquema, la rectorta del Estado se apoya en los -

sectores pdblico-privado-social. Pero a la vez se entiende co

mo un compromiso y responsabilidad de dichos sectores con los_ 

109 CARLOS SALINAS DE GORTARii Rectorta del Estado1 en lnstitu 
to de Investigaciones Jurldicas et alll: La constituci6n -
Mexicana. Rectorta del Estado 1 Economta Mixta1 la. ed., -
uNAM-Porrda, Mdxlco, 1985, p. S. 
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objetivos nacionales. En nuestro caso destacaremos en forma -

breve, los lineamientos para la 9anaderra en el "Plan Nacional 

de Desarrollo 1983-1988" y en el "Programa Nacional de Desarr2 

llo Rural Integral 1985-1988". 

1.2. Plan Nacional de Desarrollo 1983-1985. 

La normatividad del Plan considera a la 9anaderta en gen~ 

ral, de ah! que traslademos las aue est~n m4s acordes a la qa

naderta de lidia. En el Capitulo V: Estrategia Econ6mica y so

cial: Cambio Estructural, reitera el otorgar seguridad jur!di

ca a las variadas formas de tenencia de la tierra, a efecto de 

alentar la organizaci6n de los productores. Esto permitir~ el_ 

6ptimo aprovechamiento de los suelos, a efecto de elevar la -

productividad de la tierra (110). 

En el Cap!tulo VII: La Polttica-Social, en el apartado 

Alimento y Nutrición, trata lo relativo a la Produccien Agrop2 

cuaria. Para incrementar este ren9l6n, se requiere transformar 

la 9anader!a extensiva en intensiva, al mismo tiempo impulsar_ 

la construcci6n de obras de fomento, mejorar la capacidad fo-

rrajera de pastizales, aumento del cr@dito y seguro ganadero -

oportuno. Esto se complementai 

110 Cfr. SECRETARIA DE PROG'l\AMACION Y PRESUPUESTO; Plan Nacio
nal de Desarrollo 1983-19891 la, ed., M!xico, 1983, p. 133. 
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El aumento de la productividad y la moderntzac16n de 
la producc16n pecuaria se impulsar! mediante las campanas 
zoosanitarias y de combate epidemtol6gico. la investiga-
ct6n y dtvulgact6n de mejores técnicas, ast como de aumen 
to~ en la producci6n regional de alimentos concentrados Y 
el aprovechamtento de esquilmos agr1colas. Igualmente, se 
impulsar& la producci6n de insumos btol6gicos y medicinas 
vetertnartas para reducir importaciones y la dependencia 
del abasto extranjero (111). -

En el Capitulo VIII de Poltticas Sectoriales, en el apar

tado de Reforma Agraria Integral, se reitera el otorgar segur! 

dad jurtdica a las diversas formas de tenencia de la tierra de 

las Areas rurales. Por contra repartir la tierra legalmente 

afectable, que comprende a las concesiones ganaderas vencidas_ 

(112). 

1.3. Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1905-1980. 

El Ambito espacial donde se llevan a cabo las actividades 

productivas b&sicas de los ganaderos de reses bravas, es el m~ 

dio rural. QUe trae consigo algunas relaciones - - econOmicas, 

sociales, entre otras - -, de los ganaderos con la poblaci6n -

rural. QUe estA comprendida en el Programa Nacional de Oesarr2 

lle Rural Integral 1985-1908, a efecto de mejorar el bienestar 

de la poblaci6n rural, incrementar los niveles de producci6n,_ 

empleo e ingresos entre otros aspectos (113). 

111 ~-· p. 240. 

112 Cfr. !E.!.2.• , pp. 289-290. 

113 Cfr. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1985-
1988 (T. XII)1 la. ed., Srfa. de Programac!On y Presupues
to-FCE, México, 1905, p. 12. 
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La actividad pecuaria est& orientada a la producci6n de -

leche, huevo y carne de ave, ovino, caprino, bovino y porcino, 

en ese orden de prioridad. M4s algunos de los apoyos para el -

impulso y desarrollo de esos bienes, son aplicables a la gana

derla de lidia. As1 se priorizan obras y servicios relaciona--

dos con la alimentaci6n animal, como el establecimien--

to, mejoramiento y recuperaci6n de pastizales, los hornos fo-

rrajeros y la asistencia tdcnica para el manejo de los agosta

deros y de forrajes" (114). 

Otros aspectos son la creación de módulos de explotaci6n_ 

ganadera en &reas compactadas con potencial productivo, para -

lo cual se fomentar& el uso de esquilmos y subproductos agrlc2 

las, el establecimiento de praderas cultivadas con pastos de -

mayor rendimiento y adaptabilidad en la regi6n, a efecto de ifr 

crementar la carga animal por hectárea. También comprende ac-

ciones de inversión y crddito para la adauisición de maquina--

ria y eauipo, y para la construcción de obras de infraestruct~ 

ra. Otro renglón es la asistencia técnica intensiva, control 

sanitario y abastecimiento oportuno y suficiente de insumos. 

(115) 

1.4. Alc;unos Aspectos de la LI Asamblea de la Confederación N~ 
cional Ganadera. 

En la reunión nacional de los ganaderos mexicanos, el - -

114 .!.!:.!&·· p. 112. 

115 Cfr.~., PP• 140-149. 
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Lic. Miguel de la Madrid Hurtado reiter6 los problemas que han 

venido obstaculizando el desarrollo de la ganader1a. Entre los 

problemas m4s representativos se encuentran costos crecientes, 

baja en la demanda, precios en los productos ganaderos, rezago 

en sanidad animal, y la lucha contra el gusano barrenador. Pa

ra lo cual se decret6 la creación de la Comisión Intersecreta-

rial Ganadera, dependiente del Gabinete Agropecuario, con la -

participación de ganaderos y gobierno: 

•.• que en ella deberAn plantearse los problemas que -
pueden llegar a ser una rémora para el desarrollo ganade
ro .•. y que en parte son originados por la falta de 
respeto a la propiedad de los ganaderos {116). 

Por su parte el lng. Serqio Torres Serrano, Presidente de 

la Confederación Nacional Ganadera, solicitó cr4ditos a inte•-

rés razonable, apoyos fiscales para infraestructura y precios 

acorde a las inversiones y a la legitima utilidad a aue tienen 

derecho. En suma el sector pecuario demandO estimules especia-

les (117). 

2. Los Ganaderos de Reses Bravas y su Reqlamentación en la 
Fiesta Brava. 

116 

Los esfuerzos de los criadores de ganado de lidia, es la_ 

Discurso del Lic. Mi~uel de la Madrid Hurtado en la Inauqu 
raci6n de la Ll Asamblea de la Confederacldn Nacional Gana 
dera lMdrida, Yuc.): en Diario Excelslor1 Mdxlco, D.F., -
Ano LXXI, T. 111, No. 25553, 23 de mayo de 1987, SecciOn 
A, pp:-ró-17. -

117 Cfr. "La Producci6n de Leche, Carne y Huevo Podr!a Desplo
marse, Advlrt16 la CNG": en Diario Excelslor1 MC!xico, D.F., 
Ano LXXI, T. 111, No. 25554, 24 de mayo de 1987, SecciOn -
A, P• 7. 
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producci6n de semovientes que conjuguen pureza de raza, edad,

peso, trapío, entre otros: que desembocan en bravura del toro_ 

y por ende garantía para el lucimiento y desarrollo del espec

t4culo taurino. En estas circunstancias, el ganadero se hace -

acreedor a responsabilidades de diverso género y magnitudes -

con autoridades, pdblico, empresarios y otros - -, de las que_ 

trataremos las más significativas. por el impacto que ha teni

do y tiene en la fiesta taurina mexicana, nos apoyaremos en el 

Reglamento Taurino para el Distrito Federal (118). 

2.1 De la Estructura de la Rcglamentaci6n de la Fiesta Brava. 

El Reglamento en cuesti6n se distribuye en trece cap!tu-

los, a saber; l. Disposiciones Generales. II. De las Empresas. 

III. De las Plazas de Toros. IV. De los Espectáculos. V, Do 

las Ganaderías. VI. De la Lidia. VII. De los Tercios. VIII. De 

loe Rejoneadores. IX. Do los Forcados. X. Del Servicio Médico. 

XI. Del Pdblico. XII. De las sanciones. XIII. Del Recurso de -

Revocacidn y los Transitorios. 

El nuevo Reglamento Taurino no difiere en lo substan--

cial con el 7 de julio de 1983, y pasa por alto aspectos bSsi

cos como el relativo a la definici6n del espoct~culo taurino. 

2.2 Del Espectáculo Taurino. 

Al respecto proponemos el siguiente conceptoi Es la acti-

118 Cfr. Re lamento Taurino ara.el Distrito Federal (RTDF 
publica o en e ciar o O c a o la Federac n T.CDVIII, 
No.8, do 11 de septieíñhre do 1987)1 México, o.F. 



114. 

vidad profesional que desarrollan los toreros, novilleros y r~ 

joneadores, con ol auxilio de otros elementos con diferente 

rango y responsabilidad, en un coso taurino, conforme a los 

principios y tradición de la fiesta brava y del rejoneo. A la 

vez con estricto apego a los lineamientos establecidos en el -

reglamento on cuestión, y las leyes do la materia. 

En lo fundamental el espect,culo taurino se clasificai 1) 

corridas do Toros. II) Novilladas y III) Festivales Taurinos y 

Becerradas. Estas corridas podr'n ser formales o mixtas, y las 

novilladas con picadores o sin olloa (Art. 30 RTDF). Los res-

pensables directos dol espectSculo son; a) Matadores de toros

Oe a pie y de a caballo (rejoneadores) - -. b) Matadores de Ng 

villos - - De a pie y de a caballo (rejoneadores) - -. e) Pie.!_ 

dores. d) eandorilloroa. o) Puntilleros. f) Forcados. y g) To

reros cómicos (Art. 30-III- a - g RTDF). 

2.3 Relación do los Ganaderos con las Sri.presas. 

Las empresas taurinas al solicitar autorización - - con -

quince d!as hábiles de anticipaci6n antes de iniciar activida

des, so interpone ante la Delegacidn del Departamento del Dis

trito Federal correspondiente - -, deben anexar las copias de 

los contratos celebrados con los 9anaderos1 que se deben rogi~ 

trar ante la Asociación Nacional do Criadores do Toros de Li-

dia. Los que con posterioridad se celebren, tambi4n se harán -

del conocimiento de dicha Delegación (Art. 12-V RTOF). 
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En lo relativo a la venta de derechos de apartado o de -

abonos por las empresas, deben anunciar las ganaderías contra

tadas y el natnero de encierros respectivos. Aclarando, que los 

encierros que respaldan el derecho de apartado, tienen que ha

berse contratado con un mínimo de noventa d!as h~biles a la f~ 

cha de la venta de los apartados. Plazo nue no riqe para las -

novilladas (Art. 13-III RTDF}. Con esto se evitan situaciones_ 

fraudulentas, como el aue se le imputa a los empresarios de la 

Feria de Aquascalientes (1987}. "No se respetó el derecho de -

apartado no se anunci6 el elenco de~ y toreros, co-

mo lo prev~ el reqlamento además de otras irreqularidades, 

(119}. 

Tanto para los festejos que integran una temporada regu-

lar con derecho de apartado o abono, como para festejos aisla

dos, las empresas deben enviar a la Delegación del Distrito FS 

deral, con un m!nimo de cuatro d!as de anticipación, lo si-

guiente: dcclaracidn escrita del ganadero (Art. 15-I RTDFl li,!l 

fra - punto 2.4 de este Capítulo), "Reseña de las reses que h!!_ 

brán de lidiarse, autorizadas por el Juez de Plaza y el M~dico 

veterinario", (Art. 15 - II RTDF}, y los contratos celebrados_ 

con los qanaderos IArt. 15 - IV RTDF}. 

(119) LA PEGA TAURINA SEDA Y ORO DE AGUASCALIENTES: "Basta -
de Fraudes a la Fiesta Brava"; en diario Esto1 Mdxico, 
D.F. Año XLV, No. 16130, 29 de mayo de 19a=r;-p.35 (el_ 
subrayado es nuestro}. 
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2.4. Derechos y Obligaciones de los Ganaderos. 

Si tuvi6ramos que establecer la prioridad de los ganado-

ros, es la relativa a la consecuci6n al cartel de su ganader!a. 

Para lo cual debe cubrir los siguientes pre-requisitos; Tener_ 

un pie de cr!a no inferior a setenta hembras y doa sementales_ 

que procedan de una ganader!a de cartel (Art. 9 EANCTL y Art.-

35 -I RTDF). Enviar a la plaza de toros de primera categorta -

en el Distrito Federal, la corrida de prueba do su dehesa, ad~ 

m4s de cuatro programas de novilladas o corridas lidiadas en -

plazas de primera del interior de la Repóblica Mexicana o bien 

del extranjero (Art. 35 - II RTOF). Que la ganader!a en cues-

tidn tenga un asiento fijo en una finca, que haya obtenido o -

tenga en tr&mite solicitud de inafectabilidad ganadera (Art.36 

RTOF) (Supra punto 4.5 del Capítulo Segundo). 

Harettios un breve comentario del dltiroo pre-requisito. Ya_ 

que la ganaderta se debe contemplar como una unidad econ~mica. 

M4s no constreñirla al certificado de inafectabilidad, para -

tramitar su cartel, No es desconocido el costo, los obst4culos 

y la tardanza para conseguir dicha certificacidn. Por eso: 

Para lograr este objetivo se requiere implementar en 
forma legal y sin que se preste a malas interpretaciones, 
el derecho de los pequeftos propietarios. asf como otorgar 
plena validez y estabilidad jurfd1ca a los certificados -
de tnafectabi11dad. Siendo el certificado de 1nafectab1li 
dad un documento esenc1al para d1ferentes actos jurfdi-= 
coses necesario agt11zar lo~ trámites de exped1c16n y en 
trega (120). 

120 CARLOS LOPEZ De La HOYA; Ganader!a y Reforma AqrariaJ la. 
ed., Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, 
M6xico, 1976, p. 15. 
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La calificacidn da la novillada/corrida, estará a cargo del O~ 

partamento dol Distrito Federal - - asesorado por los jueces -

do plaza (Art. 35 - III RTOF)-~. 

Si el dictaman es favorable, en un lapso que no ex~eder4_ 

do sesenta dtas h4biles el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal" • conceder~ el cartel y ol re9istro a la ganada--

r!a para que 6sta pueda hacer uso de su divisa, cuya antigUo-

dad so iniciará a partir de la focha de la corrida de prueba" 

(Art. 35 Gltimo p4rrafo nTDF). En caso de ser desfavorable el 

dictamen deberán transcurrir por lo menos dos años pa-

ra que las rosos do esa ganadorta queden sujetas a nueva prue

ba" (Art, JS - IIl RTDF •• 

A continuacidn proponernos un concepto do cartel: Es la a~ 

tori2aci6n administrativa que otorqa el Jefe del Departamento_ 

del Distrito Fadoral, a las qanader!as de reses bravas, que 

han cubierto los requisitos corrcspondientes1 que las hacen 

acreedoras de que los eemovientos son ra2onablementa confia- -

bles en peso, edad, trapto, bravura y tradicidn1 pura el luci

miento del espect~culo taurino. 

A continuaci6n, dejamos asentado las caractertsticas que 

deben llenar loa toros y novillos de cartel, para fin da sor -

aceptados en las plaza& del Distrito Federal. 

El ganado para las corridas de toros deben proceder de -

una ganader!a con cartel o en busca de 611 haber cumplido cua

tro años y no pasar de sois1 un peso m!nimo de cuatrocientos -
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cincuenta kilos en pie, a su llegada a la plaza (para las pla

zas do primera)1 en tanto que para las de segunda y tercera c~ 

tegor!a el poso se reduce a cuatrocientos kilos; presentar el 

trap!o indispensable en los toros de lidiar tener sus astas !n 

tegras y reunir las condiciones de sanidad animal, y no tener_ 

defactos de encornadura que resten peligro o trap!o. "Todos ª.!. 

tos requisitos debor4n ser comprobados a la luz del d!a por 

los Veterinarios, el Juez de Plaza y el Inspector Autoridad" -

(Art. 40 RTOF). 

Los novillos para novilladas con picadores deben tener un 

m!nimo de tres años y no rebasar los cinco años1 pesar como m! 

nimo trescientos cincuenta kilos en pie al llegar a la plaza -

(de primera categor!a), y trescientos kilos en las de segunda_ 

y tercera categor!a, y cumplir con el trap!o requerido para ª.!. 

ta clase do novillos de lidia. Se acepta " ••• lidiar los que 

presenten defectos de encornadura, siempre que estos no proven 

gan de manipulaciones artificiales y previa determinaci6n do -

la autoridad" (Art. 41 - III RTDF). 

Es pertinente aclarar que en las becerradas y festivales 

en que los diestros actGen con traje corto -, se permita 

que les sean cerradas las puntas de las astas a las re

ses que ofrezcan condiciones de peligro a juicio del director_ 

de lidia del espcct&culo y previa aprobaci~n de la autoridad"

(Art. 42 -primer p~rrafo RTOF). Esto tambi~n se podrá emplear_ 
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para los toros que se jueguen en el rejoneo, m4s deber& anun-

ciarse que so trata de reses sin puntas. Tambi~n se podr4n em

bolarse o enfundarse las astas de las reses (Art. 42 -tercer -

p4rrafo RTOF). 

Esta parte de la fiesta brava - - edad, presencia, trap!o 

y despunte do los animales - -, de siempre ha sido cuestionada. 

B4stenos un caso: las reses lidiadas carecieron de edad, tra-

p!o, peso, y ademAs, hubo una manipulaci6n fraudulenta de las_ 

astas (121). 

B4stenos transcribir la parto medular de la obligaci6n -

del ganadero, que so resumo en la declaraci6n expresa de las 

condiciones que presentan las reses que so lidiarán (Art. 43 -

RTOF). 

Pinta, edad, que las reses no han sido toreadas, que no -
han sido objeto de manipulaciones o alteraciones que pu-
diera modificar sus astas o disminuir su poder y vigor. -
Cualquier dato falso que contenga esa manifestaci6n, ori
ginar! la sanc16n reglamentaria correspondiente, indepen
dientemente del delito en que se hubiere incurrido. 

3. Reorganizaci6n de la Asociaci6n Nacional de Criadores de --
Toros de Lidia. · 

En ol seno do la Asociaci6n un grupo de socios ha cueeti2 

nado la estructura, y en consecuencia la organizaci6n de la -

misma. Como contraparte, otros socios defienden dicha Asocia-

ci6n, tanto desde su figura jur!dica, como en su operaci6n. o~ 

121 Cfr. LA P~A TAURINA SEDA y ORO de AGUASCALIENTES: Op.Cit. 
p.35. 
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remos los puntos de vista jur1dicos y organizativos en que se_ 

apoyan dichas opiniones. 

3.1. En Pro do Asociaciones Ganaderas Regionales. 

En base al centralismo quo se ejerce por conducto de la -

Asociación, que se ha reflejado en la desatcnci6n de los pro-

blemas de los socios y el correspondiente encarecimiento, se -

sugiero cambiar la estrategia jurídica y organizativa de la -

Asociación. A mayor abundamiento, la progresiva crisis que - -

arropa A nuestro pa!s, a la que no escapa la ganader!a. son -

diametralmente diferentes las condiciones que prevalec!an en -

la década do los cuarenta (la Asociacidn nace on 1946 como - -

Unión, con personalidad jur!dica da Asociaci6n Civilr misma -

que es transformada a Asociaci6n Nacional do Criadores de ~o-

ros de Lidia, por la Secretar!a de Agricultura y Ganaderta, el 

16 do marzo de 1967). De ah! que no se justifique tt • •• on la 

actualidad querer mantener una estructura centralista, resulta 

anacr6nico y obsoleto" (122). 

Otro argumento ce la diatribucidn geoqr4fica de las qana

der!as. Ya que qran nQmcro de las mismas, se encuentran mAs -

allA de los cuatrocientos ki16metros de la ciudad capital. A -

lo anterior so suma, que la topograf!a, el clima, la oroqraf!a, 

122 
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clase de suelo y otros elementos, sean diferentes de una re- -

9i6n a otra en México. Lo que es mas, de una entidad federati

va a otra. De ah! que las medidas 9enerales que se oxpiden en 

las oficinas de la Asociac16n, no alcanzan a contemplar las 

particularidades que afectan a la gander!a regional. 

Este planteamiento de ninguna manera choca con la pol!ti

ca de la adrninistracidn pCiblica federal, que so finca en la -

descontralizaci6n administrativa y en la simplificaci6n admi-

nistrativa. Que trae impl!cita la regionalizaci6n, para hacor_ 

frente a los proPlemas en el lugar de los hechos - - casos de 

las Secretar1as do Agricultura y Recursos Hidrdulic:os y Des- -

arrollo Urbano y Ecolo9!a - -, para evitar un mayor costo a 

loa involucrados en la problcmStica c:orroapondicnte (123). 

Para hacer frente a los mdltiplea problemas se propone la 

creaci6n de cinco asociaciones ganaderas regionales, localiza

das estrat69icamentc de la forma aiguicntei 

La del Norte con sede en Monterrey con 29 asociados. 

La del sur con sede en Tlaxcala con 5~ asociados. 

La del centro con sede en Aguascalientes con 56 asociados. 

La dol occidente con sede en Guadalajara con 43 asociados. 

La dol Baj!o con sede en Le6n con SS asociados {124) 

La propuesta de regionali2aci6n, tajos de desvirtuar los_ 

objetivos impl!citos de la Asociaci6n, tiende a fortalecerlos: 

123 Cfr. lE!.2..:..1 pp. 2-3 
124 .!á!!!:.1 p. 4. 



122 • 

• • • lejos de buscar un divisiontsmo, estamos pugnando -
por fortalecer nuestra organización a ntvel nacional, el~ 
vSndola a la categorta de UNION que en un tiempo tuvo, -
buscando desde el punto de vista administrativo que el -
ejercicio de la autoridad se pueda ejercer con mayor flul 
dez y con mayor representativ1dad. fntegr!ndola delegados 
de cada regt6n {12S). 

3.2. En Pro de Continuar con la Asociacidn Nacional de 
Criadores de Toros de Lidia. 

Otro importante grupo de ganaderos se solidarizan con la_ 

postura de continuar con la personalidad jurídica y organizat,!_ 

va do la Asociación, reforzada con algunos cambios que le den_ 

una mayor eficacia on el desempaño de sus actividades. 

El Consejo Directivo do la Asociación, ha sostenido fine!. 

do en la opinidn del Lic. Carlos L6pez do la Hoya - - asesor -

jurídico do la Asociación - - : 

la pretensi6n de crear asociaciones ganaderas espe-
cializadas regionales no tienen fundamentac16n le~al. es
to es, no ha~ base Jurfdlca para que se pueda mod ficar -
la estructura actual de esta Asoctac16n, ya que la jur1s
dtcc16n de las asociaciones estarfa limitada por la pro-
pfa Ley de Asociaciones Ganaderas a un pueblo o municipio 
(Artfculo Noveno) (126). 

Al ·respecto haremos las siguiontos consideracionesi a) La 

Asociaci6n os una rama especializada, que de hecho tiene juri~ 

dicci6n nacional¡ b) su vida estatutaria, ratifica la central! 

zacidn y monopolio en esta rama de la 9anaderta; y e) an forma 

expresa y t4cita se ha convalidado la or9anizaci6n de la Aso--

125 ~ 

126 Circular do la Asociaci6n Nacional de Criadores do Toros 
de Lldla1 expedida en la ciudad de Máxlco,D.F., el 3 de_ 
marzo do 1987~ p. 3 (el subrayado es nuestro). 
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cia~i6n por los 240 ganaderos, con domicilio en 23 entidades -

federativas. 

3.J. Nuestro Punto de Vista. 

No compartimos la opiniOn de que no hay bases jur!dicas -

para modificar la estructura actual de la Asociación (véase 

Arts. 3-7 LAG). As1 como en otras ramas de la ganaderta 

- - ejemplo la avicultura - -. donde la organizaciOn va de las 

asociaciones locales, pasando por las regionales, hasta llegar 

a la nacional, de ~eta misma forma se puede transformar la de_ 

criadores de toros de lidia. Decisi6n que radica exclusivamen

te en los asociados, de transformar la personalidad jur!dica -

de la Asociación y por ende su orqanizaciOn. 

Lo más que se ha avanzado, es que el Consejo Directivo de 

la Asociaci6n - - 2 de marzo de 19B/ - - " •• , acordO desi9-

nar un comisionado por cada Estado de la RepQblica en donde h~ 

ya qanadcr!as miembros, , •• ". Esto se apoya en sus faculta-

des: "Designar las comisiones que estime necesarias o convc- -

nientcs para la buena marcha de la AsociaciOn y asiqnarles las 

facultades y obligaciones que estime adecuadas" (Art, 37 - e -

EJ\NCTLJ. En nuestro concepto, esta medida se debe someter a la 

considcraci6n de la asamblea de la Asociaci6n, como la de los 

ganaderos que pugnan por la regionali~aci6n. 



4. Algunos Efectos EconO~icos de la Ganader1a de Lidia en 
Relación al Espect~culo Taurino. 

124~ 

La ganaderta de lidia para que tenga un verdadero peso -

econ6mico-social, debe concebirse y operarse como una empresa_ 

rural. Por lo tanto, debe ir acorde a los lineamientos del pr~ 

ceso administrativo, y en especial de la planeaciOn, quo impa~ 

tan en su integración, or9anizaci6n, dircccidn y control. 

(127). 

De ah1 ~ue el ~anadero necesaria y obliqadamente estable~ 

ca relaciones con otros factores de la producción, como los em 
prcsarios, matadores - - se incluyen novilleros y rejoneado- -

res - -, subalternos.concesionarios - - para expender bienes 

y servicios dentro y fuera de los cosos taurinos - -,tronspo! 

tistas. medios de comunicación, - - periodistas, locutores, -

comentaristas - -,impresores, empresas turtsticau, el Estado -

como sujeto activo de la relación tributaria - - y otros. 

Si existe una mejor organizacidn de intereses sobre los -

partícipes directos del espectáculo taurino. sus efectos econ~ 

micos-sociales se multiplicar4n, con los consiguientes benefi

cios. Similar fen6meno se dar4 1 para los que en forma indirec

ta vivan en torno de asta actividad empresarial taurina. Como_ 

es el caso de los hoteleros, restauranteros, mGsicos, carointe. 

127 
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ros, tablajeros, apoderados, mozos de estoques, entre otros -

(vdase cuadro No. uno). 

A continuaci6n dejaremos constancia de los aspectos cuan

titativos de mayor relevancia de la fiesta brava. As! en el -

año de 1981 funcionaban en forma permanente en M~xico 37 pla-

zas que tuvieron una asistencia de 1,496,000 espectadores -

en un 73.9\ en corridas de toros, 18.0% en novilladas y 8.1\ -

en festivales - -, que arrojaron un ingreso total de 177'1 mi-

llenes de pesos. El siguiente año (1982) la crisis se manifie~ 

ta, al registrar s6lo 31 plazas en actividad permanente, con -

una afluencia de 1 1 512,000 espectadores - - en un 72.3\ en co

rridas de toros, 19.4\ en novilladas y 9.3% en festivales - -, 

que generaron un ingreso de 217 1 2 millones de pesos. Para 1983 

funcionaban en forma ordinaria 34 plazas, con una asistencia -

de 1 1 303,000 espectadores - - 80.8\ en corridas de toros, 

17.2\ en novilladas y 2.0% en festivales - -, que produjeron -

un ingreso de 347'6 millones de pesos (128) 

si tomamos como año base 1981, para 1983 hubo un decre- -

mento en asistencia del orden del 13\. En tanto que los ingr~ 

sos corrientes crecieron en un 96.3%, más si se considera el -

promedio de inflaci6n (de todos conocida), se puede aseverar -

que también disminuye en el año de 1983. 

128 Cfr. SECRETARIA CE PROGRAMACION 
tadtstica (1983-1985)1 la. ed., 
-163, 84-85 y 92-93. 

Y PRESUPUESTO. A~enda Es
Uéxico, 1984-198 , pp.162 
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Los datos estad!sticos oficiales son bastante conservado-

res. As1 en 1986 funcionaban en el territorio nacional 155 pl~ 

zas fijas y 12 portátiles con diversos af.oros. El nómero de 

festejos ascendiO a 432 1 principalmente a cargo de diversos e~ 

prcsarios (129), 

Estas plazas son.el centro de actividad de 240 qanader!as 

de lidia, que proveen la materia prima para 68 matadores, 150 

novilleros y 25 rejoneadores - - y un grupo de forcados -

Que cuentan con el auxilio de 85 banderilleros y 65 picadores, 

y los monosabios correspondientes. Podemos afirmar ~ue en tor

no a estos elementos gira la fiesta. Y de ah1 se derivan los -

efectos de multiplicaciOn y derrama econOmica de otras persa-

nas y grupos sociales, oue directa e indirectamente est6n liq~ 

dos con la fiestra brava. 

Réstanos afirmar que estos ganaderos son qeneradores de -

divisas, por la venta de sus animales a diversas plazas de la

tinoamérica. Y más reciente la apertura del mercado de plazas_ 

129 Entre las empresas que con mayor reqularidad funcionan es 
t4n: Lic. Nicolás González Rivas, eñ. Querétaro, Qro., Te~ 
filo GOmez, en Vallarta, Jal,, Dr. Serqio Fisher, en Maza 
tlán, Sin., Eduardo Monternayor, en Laredo, Tamps., Dr. A! 
fonso Gaona - - Gerente de Sol y Sombra - -, en el Distr~ 
to Federal José Antonio Enriquez, en Zacatecas, Zac., 
Guadalupe Reynoso, en Jalostotitlán, Jal., Jesós Teutó,en 
Uruapan, Mich., Dr. Alfonso Pérez Romero, en Aguascalien
tes, Ags., sr. Alvaro Preciado, en Guadalajara, Jal., Sr. 
Curro Leal, en Tlaxcala, Texcoco, entre otras: Sr. Manuel 
LOpez Retana, en Tijuana, Baja California: DEMSA1 a cargo 
del Lic. David Clemente: sr. Jesas solOrzano, en canc6n-
Cozumel-Merida1 Sr. Ernesto San Román, en Zihuatanejo, 
Gro., y Lic. Jaime canta, en TorreOn, Coah. Sin soslayar 
las plazas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo
Laredo, Matamoros y Tampico: San Luis Potes!, Morelia, -
Acapulco, Pachuca, ouranqo, Irapuato, Celaya y Le6n1 Mexi 
cali, Puebla, y otras. · -
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españolas. ComercializaciOn donde tiene injerencia la Asocia-

ciOn, tanto para asegurar el mercado interno, como para cubrir 

las cuestiones fitosanitarias correspondientes. "Los asociados 

interesados en exportar toros de lidia al extranjero, deber4n_ 

de obtener del Consejo Directivo de la AsociaciOn los permisos 

necesarios para llevar a efecto dicha exportaciOn" (Art. 22 --

AANCTL} (130}. 

130 Fuente ~el Cuadro Importancia del Toro y su Fiesta en la 
Econom1a Nacional1 ALVARO DOMECQ Y DIEZ~ El Toro Bravo. 
Teorfa y Prictica de la Bravura (T.II}1 la, ed. 1 Espasa
Calpe, Madrid, (Espana), 1985-;-p. 440. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Superar la actividad ganadera a cargo de personas f!

sicas, por una de car4cter empresarial, que descanse en las f!, 

guras jur!dicas que al efecto contempla nuestra legislaci6n, -

adaptadas a la ganader!a de lidia. 

SEGUNDA: oarle vigencia a la seguridad jur!dica de la prcpie-

dad ganadera contemplada en la Constituci6n y en la Ley Fede-

ral de Reforma Agraria, que se formaliza en los certificados -

de inafectabilidad ganadera. Con esto el ganadero estará en P2 

sibilidadcs de reforzar sus inversiones productivas. 

TERCERA: Hacer accesible y expedito el tr&mite de los certifi

cados de inafectabilidad ganadera. 

~: Reactualizar la legislaci6n para la organizaci6n gana

dera, la que tiene m!s de cincuenta años de vigencia. Sobra d~ 

cir, gue los problemas son diferentes a los que dieron oriqen_ 

a esa normatividad (s). 

~i Oue se expida una reglamentaci6n espec!fica para los -

criadores de toros de lidia, debido a las particularidades que 

presenta esta rama de la ganader!a. 
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~i Adecuar la estructura jurtdica de la Asociaci6n Nacio-

nal de Criadores de Toros de Lidia, para hacer frente a los 

problemas de los asociados, que como todos los mexicanos han -

resentido los efectos de la crisis. 

SEPTlMAt Brindar incentivos - - fiscales, de infraestructura,_ 

asistencia técnica y otros - -, a fin de reactivar y fortale-

cer la qannder!a, y en consecuencia la de reses bravas. 

~~ Que la Comisi~n Intersecretarial Ganadera tenga facul

tades ejecutivas y decisorias, y no sea una entidad burocr4ti

ea m4s, oue venga a obstaculizar la de por st golpeada ganade

r!a. 

~: Propiciar la uniformidad en la reglamentaci6n de la -

fiesta brava - - respetando la jurisdicci6n de las entidades 

federativas - - considerando quo sus part!cipes - - toreros,_ 

rejoneadores, ganaderos y demás - ·-, indistintamente son los -

mis~os en los diversos cosos. Con esto la fiesta ganar!a en ª! 

riedad y respeto de los aficionados. 

~; Oifusi6n de las disposiciones jur!dicas que regulan el 

espect~culo taurino, a efecto de que los aficionados e incluso 

los no aficionados, exijan a empresarios, ganaderos, toreros y 

rejoneadores entre otros; el cumplimiento a la normatividad de 

referencia. 
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