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INTRODUCCION 

En la Tercera Conferencia Regional de la FAQ para América Latina y en el 
Sexto Período de Sesiones de la CEPAL se aprobaron resoluciones en las que 
se encomendaba a dichos organismos la realización de estudios sobre el des-
arrollo de la ganadería en los países latinoamericanos para poder efectuar 
un diagnóstico del sector pecuario e identificar los factores que dificultan 
la expansión de esta actividad. 

La División Agrícola Conjunta .de ambos organismos, con sede en Santiago 
de Chile, inició los estudios recomendados en varios países de la región y, 
entre ellos, elaboró uno sobre MéxicoM 

En esta ocasión, los miembros de la Sección Agrícola Conjunta asigna-
dos a la Subsede de la CEPAL en México, en cumplimiento además de la Reso-
lución 225 (X) aprobada en el Décimo Periodo de Sesiones de la Comisión 
--donde se solicitó de la Secretarla que realizara estudios sobre niveles 
de productividad y presentara recomendaciones sobre cambios tecnológicos 
para las actividades agropecuarias de los países latinoamericanos— han 
elaborada este trabajo. 

El estudio debe considerarse una investigación de carácter preliminar 
destinada esencialmente a identificar las grandes tendencias y problemas del 
desarrollo de la ganadería de México. Aparte de ello, al haber señalado 
diversas autoridades mexicanas la posibilidad de que la oferta de produc-
tos pecuarios, y particularmente la de carne de res, pudiera llegar a aer 
insuficiente en un futuro próximo,^ en la investigación se han procurado 
señalar los principales obstáculos que deberán salvarse para poder incre-
mentar la producción de carne de res destinada al consumo. 

1/ La ganadería en América Latina. Situación, problemas y perspectivas« 
I. Colombia, México. Uruguay y Venezuela. 1961 (E/CN.12/620), publi-
cación de las Naciones Unidas. 

2/ Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretarla de Hacienda y Crédito 
Público, Banco de México, S. A., Proyecciones de la oferta y la demanda 
de productos agropecuarios en Méxicof a 1970 y a 1975. México, 
septiembre de 1965* 

/I, ASPECTOS 





CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 1 

I . ASPECTOS GENERALES 

l . Desarrollo de l a ganadería bovina 

a) Importancia de l a ganadería 

Las actividades ganaderas constituyen un renglón básico dentro 
de la economía agrícola mexicana, al haber contribuido con el 35 por 
ciento aproximadamente a la formación del producto sectorial bruto 
—computado para 1968 en 32 558 millones de pesos— como se verá más 
adelante. Por otra parte, al haber ido adquiriendo importancia las 
exportaciones de carne y ganado bovinos, se han convertido en una 
fuente significativa de divisas; en 1969 ascendieron a 712 millones de 
pesos (57 millones de dólares). 

La ganadería ocupa en México un lugar menos destacado en 
comparación con otros países del área latinoamericana. Según estima-
ciones de la División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO, las existencias de 
ganado bovino ascendieron a 24 millones de cabezas en 1969, con lo 
cual México se encontraría en el tercer lugar de América Latina, después 
del Brasil y la Argentina. (Véanse los cuadros 1 y 2.)-^ Para 1969, 
la Secretaria de Agricultura y Ganadería estimó un inventario de 24.8 millo-
nes de bovinos, 10.3 millones de porcinos, 6.1 millones de ovinos y 
9,1 millones de caprinos. Las cifras recientes — y las del Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1960*« indican un incremento de la 
especie bovina, dentro del conjunto de los efectivos pecuarios, en 
relación a épocas anteriores, que sin duda se debe en parte a que el 
ganado vacuno se recuperó de los efectos de la fiebre aftosa que afectó 
seriamente a la ganadería mexicana en el periodo comprendido entre 

2/ 
1946 y 1954— y, en parte, a las campañas de fomento pecuario que se 
han venido llevando a cabo a partir de la década de 1950, a las 
que ha acompañado una fuerte expansión de la demanda efectiva. 

1/ No pudieron utilizarse los datos del censo de 1970 por encontrarse 
en proceso de tabulación. 

2/ Véase, CEPAL, Estado y p e r s p e c t i v a s de l a ganadería mexicana 
(E/CN.12/557), 1961. ^ , /Cuadro 1 
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Cuadro 1 

KEXICO: EXISTENCIAS DE GANADO, 1930, 1940, 1950 X 1960 

(Miles de cabezas) 

Tipo de ganado 1930 1940 195O 1960 

Tsial 23,999 27 993 35 136 39,762 

Bovino 10 083 11 591 14 6 3 2 ^ 1 8 8 7 2 ^ 
Ovino 3 674 4 452 5 086 5 170 
Porcino 3 698 5 106 6 896 5 988 
Caprino 6 544 6 844 8 522 9 732 

Fuente: Censos Agropecuarios . 
¿ 7 c i f r a s cor respondien tes a l ganado vacuno de l o s censos de 

1950 y 1960 f ue ron r e a j u s t a d a s por l a FAO y l a CEPAL, 

/Cuadro 2 
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Cuadro 2 

EXISTENCIAS DE SANADO VACUNO TOTAL Y POR HABITANTE EN LOS 
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES, a / 1960 Y 1968 

País 

1960 1968 

País 
Pobla-

ción 
(mi l lo 
nes) 

Cabezas de ganado 

Por habi 
« " " J * t a n t e -nes ) 

Pobla-
ción 

(mi l lo 
nes) 

Cabezas de ganado 
Por hab i 

t a n t e nes) 

I n d i a 432.6 175 . 5 . 0, .41 523.9 176 . 1 0 .34 
Estados Unidos 180,7 96.2 0. .53 201.2 109 .2 0 .54 
Unión Sovié t ica 214.4 74.1 °< .35 237.8 97 .2 0 .41 
B r a s i l 70.8 72.8 1, ,03 88.2 89 .9 1.02 
Argentina 20.0 44 .5 2, ,23 23.6 51 .5 2 .18 
Rep» Popular China • • • 44.5 - 730.0 63 .0 0 .09 
E t iop ía • • • 24.8 - 24.2 25 .8 1 .07 
Pakis tán 92.7 24 .1 0. ,26 109.5 36 .0 0 .33 
México . 35.0 18.9 0. ,54 47.2 22 .6 0 .48 
Franc ia 45.5 18.7 0. ,41 49.9 21 .7 0 .43 
A u s t r a l i a 10.3} 16.5 1. 61 12.0 19 .2 1.59 
Colombia . 14.1 15 .1 1. 07 19.8 16 .2 0.82 
Turquía 27 .8 13 .1 0 . 33.5 14 .2 0.42 
Rep. Federal de Alemania 53 .4 12.5 0 . 23 58.0 14 .0 0 .24 
Rep. de Sudáf r ica 15.8 12.2 0 . 78 19.1 11 .5 0 .60 
I n g l a t e r r a 52.9 11 .8 0 . 22 55.3 12, .2 0.22 
Canadá 17.8 10 .4 0 . 58 20 .8 11, .8 0 .57 
I r l a n d a « t i • * • 

4» 2 . 9 5 .5 1 .91 
Nueva Zelandia 2 . 4 6 . 0 2 . 53 2 . 8 8, .2 3 .00 
Uruguay _ 2 . 8 7 .5 2 . 65 2 . 8 8, .3 2.96 

Fuente : Anuarios de producción de l a FAO. 
a / I n c l u y e pa í se s exportadores y l o s que cuentan con e x i s t e n c i a s mayores de 

10 mi l lones de cabezas . 

/Pero el 
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P e r o e l tamaño a l c a n z a d o p o r l a masa g a n a d e r a , c o n s e r e l o c u e n t e , 

a p e n a s i n d i c a l a v e r d a d e r a s i g n i f i c a c i ó n que t i e n e l a g a n a d e r í a como 

f u e n t e d e a l i m e n t a c i ó n y d e g e n e r a c i ó n de o c u p a c i ó n e i n g r e s o p a r a l a 

p o b l a c i ó n . I d e a más c l a r a s e o b t i e n e r e l a c i o n a n d o e l número de c a b e z a s 

de ganado y s u p r o d u c c i ó n c o n l a p o b l a c i ó n d e l p a í s , a s p e c t o en e l que 

M é x i c o s e v e s u p e r a d o p o r v a r i o s p a í s e s , e n t r e l o s que f i g u r a n n a t u r a l m e n t e 

l o s d e g r a n t r a d i c i ó n g a n a d e r a , que son i m p o r t a n t e s a b a s t e c e d o r e s m u n d i a l e s 

d e c a r n e . En A m é r i c a L a t i n a , d e s t a c a a e s t e r e s p e c t o l a s i t u a c i ó n de l a 

A r g e n t i n a y e l Uruguay, y , en menor g r a d o , l a d e l B r a s i l , e l P a r a g u a y y 

C o l o m b i a , c o n una p r o p o r c i ó n de g a n a d o v a c u n o y de s u p r o d u c c i ó n p o r h a b i -

t a n t e a n i v e l e s muy s u p e r i o r e s a l o s de M é x i c o . La r e l a c i ó n de M é x i c o 

( 0 . 5 0 c a b e z a s p o r h a b i t a n t e ) e s , s i n embargo, c o m p a r a b l e a l a de p a í s e s como 

l o 8 E s t a d o s U n i d o s y e l Canadá ( 0 . 5 8 y 0 . 5 3 c a b e z a s p o r h a b i t a n t e , r e s p e c t i -

vamente que c u e n t a n c o n r e c u r s o s más a m p l i o s p a r á l a e x p l o t a c i ó n p e c u a r i a . 

S i s e examina l a m e n c i o n a d a r e l a c i ó n a t r a v é s d e l t i e m p o s e a p r e c i a una t e n -

d e n c i a d e c l i n a n t e en l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s que debe a t r i b u i r s e a l 

h e c h o de que l a p o b l a c i ó n c r e c e e n e l l o s más a c e l e r a d a m e n t e q u e en l o s 

p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . M é x i c o no c o n s t i t u y e una e x c e p c i ó n en e s t e p a r t i c u l a r , 

y d e a h í que e s a r e l a c i ó n h a y a d e c r e c i d o e n é l m i e n t r a s s e h a m a n t e n i d o 

i n a l t e r a b l e , a i -no e s que h a m e j o r a d o , en l o s E s t a d o s U n i d o s y en e l C a n a d á . 

A l menos a s í l o s u g i e r e n l a s r e l a c i o n e s b a s a d a s e n e s t i m a c i o n e s de l a s e x i s -

t e n c i a s de g a n a d o p a r a e l año 1 9 6 8 . ( V é a s e de nuevo e l c u a d r o 2 . ) 

E l h e c h o d e que l a r e l a c i ó n c a b e z a s d e ganado p o r h a b i t a n t e s e a en 

M é x i c o p a r e c i d a a l a de l o s E s t a d o s U n i d o s o e l Canadá en e l mismo año, 

no i m p l i c a d e n i n g ú n modo que l a s g a n a d e r í a s de M é x i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s . o 

e l Canadá s e a n c o m p a r a b l e s ; s o n de s o b r a c o n o c i d a s l a s d i f e r e n c i a s que s e p a r a n 

a l a p r i m e r a de l a s o t r a s y no c a b e duda d e que l a g a n a d e r í a de l o s E s t a d o s 

U n i d o s y l a d e l Canadá t i e n e n una e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a c o m p l e t a m e n t e d i f e -

r e n t e , b a s a d a en una u t i l i z a c i ó n más e f i c i e n t e e i n t e n s i v a d e l c a p i t a l . 

A p a r t e d e e l L ? , l a e x t r a c c i ó n en d i c h o s p a í s e s e s más e l e v a d a y l o s métodos 

d e m a n e j o de l o s r e c u r s o s g a n a d e r o s g u a r d a n c o n s i d e r a b l e d i s t a n c i a con l o s 

que predominan en M é x i c o . 

/Quizá 



CEPAL/MEX/72/3 
PSg. 5 

Q u i z á p r e c i s a m e n t e p o r c a u s a de l a b a j a t a s a de e x t r a c c i ó n que c a r a c -

t e r i z a a l a g a n a d e r í a m e x i c a n a ( a l r e d e d o r d e 1 2 p o r c i e n t o ) l a masa g a n a -

d e r a h a p o d i d o c r e c e r a un r i t m o promedio s u p e r i o r a l 2 p o r c i e n t o a n u a l 

e n t r e 1960 y 1 9 6 8 , f a v o r a b l e s i s e compara con e l r i t m o de c r e c i m i e n t o d e 

l a g a n a d e r í a d e o t r o s p a í s e s , p e r o c o n s i d e r a b l e m e n t e menor que e l d e l c r e -

c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . En l a A r g e n t i n a , F r a n c i a y A u s t r a l i a l a s t a s a s d e 

c r e c i m i e n t o f u e r o n de 1 . 5 p o r c i e n t o en e l mismo p e r í o d o , m i e n t r a s en l o s 

E s t a d o s U n i d o s y e l Canadá l a s d e s a n a d o v a c u n o f u e r o n d e 1«3 pos? c i e n t o 

p o r a ñ o . 

Debe t e n e r s e p r e s e n t e , p o r o t r a p a r t e , que l a g a n a d e r í a m e x i c a n a s e 

h a v i s t o s o m e t i d a a un p r o c e s o d e e x t r a c c i ó n más i n t e n s i v o en l o s años 

r e c i e n t e s , en l o c u a l h a i n f l u i d o l a a c e l e r a c i ó n de l a demanda en l o s m e r -

c a d o s de c a r n e , t a n t o n a c i o n a l como e x t e r n p , c o n a u m e n t o s p a r a l e l o s en l o s 

p r e c i o s y en e l vo lumen d e l c o m e r c i o . En e s e s e n t i d o , M é x i c o h a r e s p o n d i d o 

f a v o r a b l e m e n t e a e s a demanda a l h a b e r s e c o l o c a d o n u m é r i c a m e n t e como e l p r i n -

c i p a l p a í s e x p o r t a d o r de ganado v a c u n o en p i e a p a r t i r de 1968 y f i g u r a r 

e n t r e l o s d i e z p r i n c i p a l e s e x p o r t a d o r e s m u n d i a l e s de c a r n e . ( V é a s e e l 

c u a d r o 3 . ) De manera p a r a l e l a , l a demanda i n t e r n a h a e x p e r i m e n t a d o un com-

p o r t a m i e n t o más d i n á m i c o como r e s u l t a d o d e c i e r t o i n c r e m e n t o d e l i n g r e s o . 

En e l f u t u r o , e s t a s d o s v a r i a b l e s d e l a demanda h a b r á n de c o n t i n u a r 

p r e s i o n a n d o s o b r e l a o f e r t a de c a r n e y M é x i c o t e n d r á que m o v i l i z a r s u s 

r e c u r s o s más i n t e n s a m e n t e p a r a p o d e r a p r o v e c h a r no s ó l o l o s m e r c a d o s d e l o s 

p r i n c i p a l e s i m p o r t a d o r e s d e l mundo ( l o s E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y l a 

Comunidad E u r o p e a ) s i n o m e r c a d o s n u e v o s donde l a demanda e s t á empezando a 

c r e c e r a r i t m o a c e l e r a d o ( s o b r e t o d o e l J a p ó n , l a Unión S o v i é t i c a y l o s 

p a í s e s de E u r o p a O r i e n t a l ) . 

b ) E v o l u c i ó n 

L o s d a t o s c e n s a l e s p a r e c e n i n d i c a r que l a s e x i s t e n c i a s de ganado s e 

i n c r e m e n t a r o n l e n t a m e n t e en e l d e c e n i o d e l o s años c i n c u e n t a , como l o 

s e ñ a l a l a t a s a de c r e c i m i e n t o a n u a l d e 1 . 2 p o r c i e n t o que r e s u l t a r í a i n f e -

r i o r , i n c l u s o a l a que s e o b t i e n e en p a í s e s donde l a t a s a de e x t r a c c i ó n e s 

muy e l e v a d a y l a s p o s i b i l i d a d e s d e r á p i d a e x p a n s i ó n no r e s u l t a n t a n 
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Cuadro 3 

EXPORTACIONES DE GANADO V CARNE VACUNA DE LOS 
PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES, 1968 

Ganado e n p i e C a r n e r e f r i g e r a d a 

( m i l e s d e c a b e z a s ) ( m i l e s d e t o n e l a d a s ) 

A r g e n t i n a 1 6 2 . 9 2 5 4 . 9 

A u s t r a l i a 4 . 0 2 2 5 . 9 

A u s t r i a 1 8 5 . 9 2 . 4 

B r a s i l 2 . 3 3 9 . 2 

C a n a d á 3 5 3 . 8 2 2 . 7 

C o l o m b i a 1 0 . 2 2 . 1 

D i n a m a r c a 1 5 5 . 8 9 8 . 5 

F r a n c i a 4 1 4 . 4 1 5 4 . 9 

H o l a n d a 6 8 . 9 8 4 . 9 

I r l a n d a 6 2 5 . 4 1 1 7 . 1 

M é x i c o 7 1 2 . 0 3 2 . 6 

Nueva Z e l a n d i a 3 . 9 1 2 0 . 0 

S u e c i a 8 . 1 1 5 . 9 

Uruguay 8 . 6 9 5 . 6 

Y u g o s l a v i a 1 7 0 . 3 8 2 . 9 

F u e n t e : FAO, A n u a r i o de c o m e r c i o e x t e r i o r . 1 9 6 9 . 
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f a v o r a b l e s . P e r o e n r e a l i d a d r e s u l t a p o c o v e r o s í m i l que l a g a n a d e r í a m e x i -

c a n a h a y a c r e c i d o a un r i t m o t a n l e n t o , p o r q u e , p o r una p a r t e , l a t a s a d e 

e x t r a c c i ó n e s b a j a ( a l r e d e d o r d e l 1 2 p o r c i e n t o ) , y s e s a b e p o s i t i v a m e n t e , 

p o r o t r a , q u e a l menos e n c i e r t a s r e g i o n e s d e l p a í s s e h a p r o d u c i d o una 

f u e r t e e x p a n s i ó n d e l a m a s a g a n a d e r a . P o d r í a p e n s a r s e , p o r c o n s i g u i e n t e , 

e n a l g u n a f a l l a d e l a i n f o r m a c i ó n c e n s a l , que u n a v e c e s p o d r í a d e b e r s e a 

c i e r t a t e n d e n c i a a d e f o r m a r l a q u e o b t i e n e n a l o s e n c u e s t a d o r e s c e n s a l e s , 

a l g u n a s v e c e s p o r c a u s a d e l a s l i m i t a c i o n e s que l a C o n s t i t u c i ó n e s t a b l e c e 

e n m a t e r i a d e t e n e n c i a d e l a t i e r r a q u e s e s e ñ a l a n e n l a s e c c i ó n s i g u i e n t e 

- - y e n e l f o n d o e s t á n d i r i g i d a s a i m p e d i r l a e x p a n s i ó n d e l o s h a t o s g a n a d e -

r o s más a l l á d e c i e r t o s l í m i t e s — y p o d r í a a t r i b u i r s e o t r a s v e c e s a i n e f i -

c a c i a d e l o s e n c u e s t a d o r e s . E s t a s u b v a l u a c i ó n e x i s t e e n c u a l q u i e r c a s o , y 

s e h a t r a t a d o d e r e m e d i a r l l e v a n d o a c a b o n u e v a s e s t a d í s t i c a s s o b r e l a s 

e x i s t e n c i a s g a n a d e r a s , c a d a una d e l a s c u a l e s p r e t e n d e r e f l e j a r l a v e r d a d e r a 

s i t u a c i ó n que a l r e s p e c t o e x i s t e e n M é x i c o , L o s d a t o s d e l a D i r e c c i ó n 

G e n e r a l de E s t a d í s t i c a y l o s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de E c o n o m í a A g r í c o l a , 

b a s a d o s r e s p e c t i v a m e n t e e n l o s d a t o s d e l c e n s o y e n e s t a d í s t i c a s c o n t i n u a s , 

d i f i e r e n p o r e s a c a u s a . L o s p r i m e r o s s e ñ a l a n 1 7 . 7 m i l l o n e s d e c a b e z a s 

p a r a e l a ñ o 1 9 6 0 , y l o s s e g u n d o s 3 3 . 8 m i l l o n e s p a r a e l mismo a ñ o . ( V é a s e 

e l c u a d r o 4 . ) O t r a s e s t i m a c i o n e s d e d i s t i n t a s e n t i d a d e s tampoco c o i n c i d e n 

y no s e d i s p o n e , p o r e s a c a u s a , d e u n a f u e n t e p l e n a m e n t e c o n f i a b l e . Como 

c o n s e c u e n c i a , s e c o n v i n o e n e f e c t u a r a l g u n o s a j u s t e s a l a s c i f r a s o f i c i a l e s 

de l o s c e n s o s de 1 9 5 0 y 1 9 6 0 p a r a t r a t a r d e r e c t i f i c a r l a s d e f i c i e n c i a s 

e v i d e n t e s d e l s e g u n d o y l o s e x c e s o s n o t o r i o s d e l p r i m e r o . L a D i v i s i ó n 

A g r í c o l a C o n j u n t a CEPAL/FAÓ c o n s i d e r a , t e n i e n d o e n cuenta t o d a s e s a s c i r c u n s -

t a n c i a % q u e l a s e x i s t e n c i a s d e 1 9 7 0 d e b i e r o n a p r o x i m a r s e a 2 4 . 6 m i l l o n e s d e 

c a b e z a s , l a s d e 1 9 6 0 a 1 8 . 9 m i l l o n e s , y l a s d e 1 9 5 0 , a 1 4 . 6 m i l l o n e s . 

Con l o s a j u s t e s s e ñ a l a d o s , l a t a s a m e d i a a n u a l d e e x p a n s i ó n d e l a s 

e x i s t e n c i a s d e g a n a d o v a c u n o en M é x i c o s e e l e v a r í a a 2 . 6 p o r c i e n t o e n t r e l o s 

d o s ú l t i m o s censos" , r i t m o más a d e c u a d o p a r a M é x i c o , donde p r e d o m i n a e l g a 

n a d o de b a j o r e n d i m i e n t o , é l m e j o r a m i e n t o g e n é t i c o t i e n e t o d a v í a u n a m p l i o cam 

po d e a p l i c a c i ó n , e x i s t e una f r o n t e r a a g r í c o l a c a p a z d e p e r m i t i r l a e x p a n s i ó n 

h o r i z o n t a l de e s t a a c t i v i d a d y d o n d e e l m e j o r a m i e n t o de l o s p a s t o s p u e d e 
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constituir todavía una aportación significativa para su desarrollo 
sin contar los posibles cambios que pueden introducirse en los patro-
nes de combinación y manejo de los recursos al nivel de la explotación 
individual. 

La evolución de la ganadería a nivel menos agregado no se puede hacer 
sobre la base de los datos corregidos porque los ajustes se hicieron sólo 
para les totales del pals¡> Pero, incluso con esa limitación, al reflejar 
los cambios en cada estado la anomalía mencionada, puede apreciarse el 
grado en que la ganadería ha evolucionado en algunos del país. En otros, 
las cifras acusan notables deterioros que pueden ser el resultado del 
cómputo defectuoso del ganado o reflejar una tendencia generalizada hacia 
el descenso de la masa ganadera. (Véase el cuadro 4.) 

c) Desarrollo regional 

La ganadería mexicana ha seguido distintos patrones de desarrollo 
sobre todo por la influencia de factores de orden ecológico y también por 
las relaciones oferta-demanda, que han adquirido características particula-
res de comportamiento. 

Desde el punto de vista climatológico, el país se puede dividir en 
tres grandes regiones, demarcación general que ha propiciado en principio 
una clasificación de sistemas de producción ganadera, al apreciarse una 
marcada diferencia en la ganadería de tres regiones geográficas. Influyen 
también en ello factores en cierto modo ligados con la ecología y relacio-
nados con el grado de mejoramiento genético y la respuesta que se ha dado 
a las exigencias de la demanda. Todo ello ha conducido a que en México se 
haya producido un proceso de especialización por zonas ganaderas. En la 
porción norte del país se ha desarrollado una ganadería de clima templado 
árido basada en' la especialización "reproducción-cría" o "vaca-becerro", 
y orientada en gran proporción hacia el mercado externo. En la parte 
meridional-norte, la producción agrícola ha competido con la ganadería en 
el uso de los recursos, con lo cual la ganadería de carne se ha ido des-
plazando poco a poco hacia la frontera agrícola, generalmente de clima 
tropical-hómedo, que se caracterisa por su elevada capacidad forrajera; 
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Cuadro 4 

MEXICO: EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO POR REGIONES 
SEGUN FUENTES, 1950 t 1960 

Dirección General de Dirección General de 
Región y estado Estadística (SIC) Economía Agrícola (SAG) 

1950 a/ 1960a/ 1960 

Total del país 15 713 091 17 756 33 804 431 
Reeióq del nor^e 5 712 ,923 6 545 m 12 085 932 
Coahuila 487 299 528 348 943 673 
Chihuahua 1 225 098 1 391 703 3 328 143 
Sonora 885 381 1 340 803 2 242 952 
Baja California (estado 

y territorio) 169 618 226 343 352 826 
Sinaloa 622 722 603 907 851 515 
Durango 681 202 854 291 1 226 329 
Nuevo León 508 457 490 786 784 440 
Zacatecas 807 397 831 469 1 834 076 
Nayarlt 325 749 277 881 521 978 
Región del polfo 3 572 812 5 039 5?2 «5 89L 581 
Tamaulipas 501 933 714 440 849 827 
Veracruz 1 359 852 2 087 064 4 708 806 
San Luis Potosí 523 384 568 870 1 021 907 
Tabaseo 285 824 497 135 849 267 
Campeche 72 584 85 167 162 345 
Yucatán 293 708 333 242 522 378 
Chiapas 531 366 745 053 1 748 029 
Quintana Roo 4 161 8 561 32 022 
Reeión del centro 6 427 356 6 083 693 M 8?? 918 
Guana juato 584 014 476 250 893 433 
Querétaro 150 914 169 453 400 891 
Jalisco 1 452 407 1 472 460 2 317 101 
México 684 899 570 483 934 487 
Distrito Federal 77 634 82 212 74 659 
Aguascalientes 84 621 82 175 140 646 
Hidalgo 291 625 309 222 616 752 
Puebla 488 510 508 586 1 164 057 
Michoacán 1 078 461 757 567 1 632 957 
Colima 83 858 81 807 481 789 
Morelos 133 252 113 543 352 485 
Tlaxcala 62 410 60 908 144 592 
Guerrero 609 746 684 803 1 263 266 
Oaxaca 645 005 714 224 1 406 803 

ai Los ¿ a í o s de la D i recc ión General de E s t a d í s t i c a cor responden a l o s 
alíos c e n s a l e s » 
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e l r e s t o d e l a p a r t e m e r i d i o n a l , a l a q u e en a d e l a n t e s e d e n o m i n a r á r e g i ó n 

d e l c e n t r o , s e h a d e d i c a d o a a b a s t e c e r d e b e c e r r o s p a r a e n g o r d a e n l a r e g i ó n 

d e l G o l f o , j u g a n d o t a m b i é n i m p o r t a n t e p a p e l como p r o d u c t o r a d e g a n a d o d e 

l e c h e , a l e n c o n t r a r s e en e l l a l a mayor p a r t e d e l g a n a d o p a r a l a p r o d u c c i ó n 

de l e c h e que p o s e e e l p a í s . En e l c a p í t u l o s e g u n d o s e d e s c r i b e n e s t a s 

t r e s r e g i o n e s g a n a d e r a s . 

L a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s han h e c h o d e l a f r a n j a que b o r d e a e l G o l f o 

d e M é x i c o l a r e g i ó n g a n a d e r a más i m p o r t a n t e d e l p a í s , a l c o n s t i t u i r l a 

f u e n t e p r i n c i p a l d e a b a s t e c i m i e n t o s d e c a r n e v a c u n a d e s t i n a d a a l a demanda 

i n t e r n a , . a l o que h a c o n t r i b u i d o t a m b i é n e l h e c h o d e que e n l a r e g i ó n s e 

c u e n t e t o d a v í a c o n una a m p l i a f r o n t e r a a g r í c o l a . L a p o b l a c i ó n g a n a d e r a d e 

l a r e g i ó n s e h a i n c r e m e n t a d o e n e f e c t o en 1 . 5 m i l l o n e s d e c a b e z a s e n t r e 

1 9 5 0 y 1 9 6 0 , l o c u a l s i g n i f i c a un c r e c i m i e n t o p r o m e d i o a n u a l de 3 . 5 p o r 

c i e n t o . En l a z o n a n o r t e - á r i d o l a s e x i s t e n c i a s a u m e n t a r o n s ó l o e n 

SCO 000 c a b e z a s , e n c a m b i o , ( t a s a p r o m e d i o a n u a l de 1 . 4 p o r c i e n t o ) , m i e n -

t r a s en l a r e g i ó n c e n t r a l l a m a s a g a n a d e r a f u e menor en 1 9 6 0 que en 1 9 5 0 . 

L o s e s t a d o s d e d i c h a r e g i ó n que a c u s a n m a y o r d inamismo e n l a e v o l u c i ó n d e 

l a g a n a d e r í a b o v i n a s o n : T a m a u l i p a s , V e r a c r u z y T a b a s c o . E n t r e 1 9 5 0 y 

1 9 6 0 s e o b s e r v a r o n e n e l l o s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e 3 . 6 , 4 . 4 y 5 . 7 p o r 

c i e n t o r e s p e c t i v a m e n t e , p e s e a l a l t o n i v e l d e e x t r a c c i ó n a que s e h a n v i s t o 

s u j e t o s s u s h a t o s . L a e x p a n s i ó n d e l g a n a d o v a c u n o e n l o s mismos s e a p r e c i a 

m e j o r s i s e c o n s i d e r a que T a m a u l i p a s d u p l i c ó e n 1 9 6 0 e l g a n a d o d e que d i s p o -

n í a e n 1 9 3 0 y que T a b a s c o y V e r a c r u z l o t r i p l i c a r o n . También hubo i n c r e -

m e n t o i m p o r t a n t e e n o t r o s e s t a d o s de l a misma z o n a como C h i s p a s y Q u i n t a n a 

R o o . 

En l a z o n a n o r t e l a e x p a n s i ó n de l a g a n a d e r í a h a s i d o l e n t a , e s e n c i a l -

m e n t e a c a u s a d e e s t a r s o b r e p o b l a d o s l o s p a s t i z a l e s ; l a d i s p o n i b i l i d a d d e 

a l i m e n t o c o n s t i t u y ó e n c o n s e c u e n c i a e l f a c t o r l i m i t a n t e d e l c r e c i m i e n t o d e 

l a masa g a n a d e r a . Con e x c e p c i ó n d e S o n o r a , donde e x p e r i m e n t ó f u e r t e c r e c i -

m i e n t o , y de D u r a n g o , donde l a e x p a n s i ó n f u e m o d e r a d a , en l o s demás e s t a d o s 

s e a p r e c i a n c a m b i o s d e menor c u a n t í a . 

/En los 
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En l o s e s t a d o s d e l c e n t r o d e M é x i c o , donde l a a g r i c u l t u r a h a v e n i d o 

c r e c i e n d o a e x p e n s a s d e l a s t i e r r a s g a n a d e r a s , e l c o m p o r t a m i e n t o h a s i d o 

d i s t i n t o . En r e a l i d a d , l a g a n a d e r í a p a r a c a r n e s e e n c u e n t r a e n p r o c e s o 

d e f r a n c a d i s m i n u c i ó n ; s e m a n t i e n e y p r o g r e s a e l g a n a d o p a r a l e c h e , p e r o 

a l s e r s u tamaño c o n r e s p e c t o a l a masa g a n a d e r a p e q u e ñ o , s e a p r e c i a n 

t a s a s d e c r e c i e n t e s e n t é r m i n o s d e v o l u m e n . L a s c i f r a s d e l c e n s o a g r í c o l a 

d e 1950 a d o l e c i e r o n d e u n a s o b r e e v a l u a c i ó n d e b i d a a un d o b l e c o n t e o a l q u e 

s e s o m e t i ó a l g u n a p r o p o r c i ó n d e l g a n a d o , a s p e c t o que p u e d e e s t a r i n f l u y e n d o 

e n t a s a s n e g a t i v a s más a c e n t u a d a s . No d e b e p e r d e r s e d e v i s t a , s i n e m b a r g o , 

q u e l o s e s t a d o s d e l c e n t r o s o n l o s que c u e n t a n c o n mayor c a n t i d a d de g a n a d o 

e j i d a l , p r e c i s a m e n t e , y q u e f u e e n e l l o s donde s e o p e r ó e n g r a n p a r t e l a 

a n o m a l í a que ha r e q u e r i d o l o s a j u s t e s d e p o b l a c i ó n v a c u n a d e l c e n s o d e 1 9 5 0 . 

2 , La l e g i s l a c i ó n a g r a r i a 

L a s p e c u l i a r i d a d e s d e l m a r c o l e g a l e n e l q u e s e d e s e n v u e l v e l a a c t i v i d a d 

g a n a d e r a e n M é x i c o r e q u i e r e n a l g u n o s c o m e n t a r i o s g e n e r a l e s , e n v i r t u d d e 

que l a e x t e n s a l e g i s l a c i ó n a g r a r i a d e l p a í s h a n l l e g a d o a c o n d i c i o n a r s i g -

n i f i c a t i v a m e n t e e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e d i c h a a c t i v i d a d . 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s , e l a r t i c u l o 2 7 d e l a C o n s t i t u c i ó n M e x i c a n a y 

s u s r e g l a m e n t o s d e f i n e n l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d g a n a d e r a como una e x p l o t a c i ó n 

que n o e x c e d a l a s u p e r f i c i e n e c e s a r i a p a r a m a n t e n e r h a s t a 500 c a b e z a s d e 

g a n a d o m a y o r . 

La r e l a c i ó n t i e r r a - g a n a d o v i e n e a s e r a s í un c o n c e p t o d i n á m i c o c o n -

d i c i o n a d o p o r l a t e c n o l o g í a e m p l e a d a , p o r l o que l o s e n u n c i a d o s l e g a l e s 

r e p e r c u t e n s o b r e l o s p a t r o n e s de m a n e j o que s e a p l i c a n . A l i n t e n s i f i c a r s e 

d i c h o s p a t r o n e s , e s d e c i r , a l e m p l e a r t é c n i c a s más e f i c i e n t e s , s e r e d u c i r á 

l a c a n t i d a d d e t i e r r a n e c e s a r i a p a r a m a n t e n e r u n a c a b e z a d e g a n a d o b o v i n o 

y e n e s a f o r m a s e p r o d u c i r á n r e p e r c u s i o n e s s o b r e e l tamaño máximo d e l a 

e x p l o t a c i ó n e n l o q u e r e s p e c t a a l a i n a f e c t i b i l i d a d . E s t a s i t u a c i ó n h a 

c r e a d o s e r i a s i n q u i e t u d e s e n t r e l o s p r o d u c t o r e s , e s p e c i a l m e n t e e n l a g a n a -

d e r í a d e l n o r t e - á r i d o y h a i n f l u i d o muchas v e c e s e n l o s p a t r o n e s d e e x p l o -

t a c i ó n e i n v e r s i ó n . En e s t e s e n t i d o , l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e e s c o n s i d e r a d a 

p o r c i e r t o s s e c t o r e s como i n h i b i d o r a d e l a a d o p c i ó n d e t é c n i c a s más p r o d u c t i v a s . 

/La Ley 
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La L e y F e d e r a l d e R e f o r m a A g r a r i a p r o m u l g a d a e n mayo d e 1 9 7 1 s e 

r e f i e r e a e s t a s i t u a c i ó n en su a r t í c u l o 2 5 6 , a l i n d i c a r s e en é l que 

" c u a n d o u n a p r o p i e d a d h a y a quedado r e d u c i d a a l a e x t e n s i ó n i n a f e c t a b l e 

en v i r t u d d e u n a r e s o l u c i ó n a g r a r i a , o a s o l i c i t u d d e l p r o p i e t a r i o s e 

h a y a d e c l a r a d o como i n a f e c t a b l e no s e t o m a r á n e n c u e n t a p a r a l o s e f e c t o s 

d e a f e c t a c i o n e s p o s t e r i o r e s l o s c a n b i o s f a v o r a b l e s en l a c a l i d a d d e s u s 

t i e r r a s , s e h a y a n o p e r a d o e n v i r t u d de o b r a s de i r r i g a c i ó n , d r e n a j e o 

c u a l q u i e r o t r o p r o c e d i m i e n t o . . * " S e h a r á e n t o n c e s p o s i b l e , d e e s t a m a n e r a , 

r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e ambigüedad l é g a l a que h a b í a v e n i d o e n f r e n t á n d o s e l a 

g a n a d e r í a d e l p a í s . 

a ) C o n c e p t o y tamaño d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d g a n a d e r a 

L a s r e l a c i o n e s d e p r o p i e d a d y l a s f o r m a s de e x p l o t a c i ó n a g r o p e c u a r i a 

es«:án c o n t e n i d a s e n e l a r t í c u l o 27 C o n s t i t u c i o n a l y e n l o s r e g l a m e n t o s y 

l e y e s c o m p l e m e n t a r i a s ; s u c o n o c i m i e n t o p e r m i t e i n t e r p r e t a r e l p r o c e s o d e 

f o r m a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n g a n a d e r a y l a s i t u a c i ó n en que s e e n c u e n t r a 

3/ 

c o n r e s p e c t o a l o s p r i n c i p i o s d e l a r e f o r m a a g r a r i a . — 

La c r e a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n d e l a p r o p i e d a d g a n a d e r a e s t á n e s t r e c h a -

m e n t e l i g a d a s a l a s c a r a c t e r í s t i c a s - - s e n t i d o e i n t e n s i d a d - - d e l p r o c e s o 

de d o t a c i ó n d e t i e r r a s a l o s n ú c l e o s de p o b l a c i ó n que c a r e z c a n d e e l l a s o 

no l a s t e n g a n en c a n t i d a d s u f i c i e n t e . 

Aunque l a l e y no l o s e ñ a l a d e m a n e r a e x p r e s a , s e i n f i e r e que c u a n d o 

m e n c i o n e " p r o p i e d a d a g r í c o l a " y " f o m e n t o d e l a a g r i c u l t u r a " s e r e f i e r e a 

l a s a c t i v i d a d e s a g r í c o l a s p r o p i a m e n t e d i c h a s y t a m b i é n a l a p r o d u c c i ó n 

g a n a d e r a y a c t i v i d a d e s a f i n e s . A e s t e r e s p e c t o , l a s f i n c a s g a n a d e r a s no 

3/ De a c u e r d o c o n e l e n u n c i a d o c o n s t i t u c i o n a l , l a s r e l a c i o n e s d e l hombre 
c o n l a t i e r r a s o n l a s s i g u i e n t e s : a ) l a p r o p i e d a d d e l a s t i e r r a s y 
a g u a s c o r r e s p o n d e o r i g i n a l m e n t e a l a n a c i ó n , l a c u a l t i e n e d e r e c h o d e 
t r a n s m i t i r e l d o m i n i o de e l l a s a l o s p a r t i c u l a r e s , c o n s t i t u y e n d o l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a ; b ) l a n a c i ó n t i e n e en t o d o t i e m p o e l d e r e c h o d e impo-
n e r a l a p r o p i e d a d p r i v a d a l a s m o d a l i d a d e s q u e d i c t e e l i n t e r é s p ú b l i c o 
c o n e l f i n de r e e s t r u c t u r a r e l m a r c o i n s t i t u c i o n a l d e l a s a c t i v i d a d e s 
a g r o p e c u a r i a s ; c ) i o s n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n q u e c a r e z c a n d e t i e r r a s y 
a g u a s , o no l a s t e n g a n e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a l a s n e c e s i d a d e s de 
s u p o b l a c i ó n , t e n d r á n d e r e c h o a que s e l e s d o t e de e l l a s . 

/ d e b e n e s t a r 
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deben e s t a r e x p l o t a d a s e n fogata d e l a t i f u n d i o n i , p o r l o t a n t o , c o n s t i t u i r 

p e q u é f l a s p r o p i e d a d e s . De e l l o s e d e r i v a l a n e c e s i d a d de d e f i n i r l o que s e 

e n t i e n d e p o r p e q u e ñ a p r o p i e d a d g a n a d e r a , c o n c e p t o q u e a c l a r a e n p a r t e l a 

f r a c c i ó n XV d e l mismo a r t í c u l o C o n s t i t u c i o n a l que d i c e a l a l e t r a : 

" S e c o n s i d e r a r á p e q u e ñ a p r o p i e d a d g a n a d e r a l a que no e x c e d a d e l a 
s u p e r f i c i e n e c e s a r i a p a r a m a n t e n e r h a s t a 500 c a b e z a s de g a n a d o mayor 
o s u e q u i v a l e n t e e n g a n a d o m e n o r , e n l o s t é r m i n o s que f i j e l a l e y , 
de a c u e r d o con, l a c a p a c i d a d f o r r a j e r a , d e l o s t e r r e n o s " . 4/ 

E l R e g l a m e n t o de I n a f e c t a b i l i d a d A g r í c o l a y G a n a d e r a ^ p r o f u n d i z a 

a l g o más en l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d i n a f é c t a b l e c u a n d o 

s e ñ a l a que é s t a s e r e f i e r e a s u p e r f i c i e s que no e x c e d a n d e : 

" a ) 400 h e c t á r e a s d e a g o s t a d e r o de b u e n a c a l i d a d ; 

b ) 800 h e c t á r e a s de monte o d e a g o s t a d e r o e n t e r r e n o s á r i d o s , y 
c ) L a s n e c e s i d a d e s p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e 500 c a b e z a s d e g a n a d o 
mayor o s u e q u i v a l e n t e en m e n o r , d e a c u e r d o c o n l a c a p a c i d a d f o r r a j e r a 
de l o s t e r r e n o s " . \ 

A n t e s de d e s c r i b i r l o que s e e n t i e n d e p o r a g o s t a d e r o , t i e r r a s de b u e n a 

c a l i d a d , t e r r e n o s á r i d o s , g a n a d o m a y o r y m e n o r , d e b e o b s e r v a r s e que a l d e f i -

n i r s e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d en t é r m i n o s d e l a c a l i d a d d e l t e r r e n o y s e ñ a l a r s e 

s u s l í m i t e s c u a n t i t a t i v o s e n t é r m i n o s de u n i d a d e s d e g a n a d o , e l r e g l a m e n t o 

n o p r e c i s a s i d e b e t o m a r s e a l g u n o d e ambos c o n c e p t o s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n 

d e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d , p u e s t o que e v i d e n t e m e n t e d e b e h a b e r t e r r e n o s á r i -

d o s c u y a c a p a c i d a d f o r r a j e r a e x c e d a d e l a s 800 h e c t á r e a s n e c e s a r i a s p a r a 

s o s t e n e r h a s t a 500 c a b e z a s d e g a n a d o . 

A l d e t e r m i n a r s e d e a c u e r d o c o n e l R e g l a m e n t o d e I n a f e c t a b i l i d a d l a 

c a l i d a d d e l a s t i e r r a s de a g o s t a d e r o , s e c o n s i d e r a n d e b u e n a c a l i d a d 

a q u é l l a s donde e n 1 0 h e c t á r e a s como máximo p u e d e s o s t e n e r s e una. c a b e z a de 

g a n a d o m a y o r . De a q u í que l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d g a n a d e r a e n e s t e c a s o 

pueda a l c a n z a r h a s t a 5 .000 h e c t á r e a s . Con r e s p e c t o a l a c a p a c i d a d f o r r a -

j e r a y a l c o e f i c i e n t e de a g o s t a d e r o e l r e g l a m e n t o d i c e a l a l e t r a : 

4/ V é a s e ; , F r a e c i ó n XV, r e f o r m a d a p o r d e c r e t o d e l 3 1 de d i c i e m b r e de 1 9 4 6 , 
p u b l i c a d a en e l D i a r i o O f i c i a l d e l 12 de f e b r e r o de 1 9 4 7 . 

J5/ R e g l a m e n t o d e I n a f e c t a b i l i d a d A g r í c o l a y G a n a d e r a d e l 23 d e s e p t i e m b r e 
~ de 1 9 4 8 , p u b l i c a d o e n e l D i a r i o O f i c i a l d e l 9 de o c t u b r e de 1 9 4 8 , 

a r t í c u l o 1 . 

/ " L a , c a p a c i d a d 
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" L a c a p a c i d a d f o r r a j e r a d e un p r e d i o g a n a d e r o s e r á d e t e r m i n a d a 
tomando e n c u e n t a e l n ú n e r o d e c a b e z a s de g a n a d o mayor o s u e q u i v a l -
l e n t e e n menor que p u e d a s u s t e n t a r s e de a c u e r d o c o n e l c o e f i c i e n t e 
d e a g o s t a d e r o s e ñ a l a d o p a r a e l mismo; e n t e n d i é n d o s e como c o e f i c i e n t e 
d e a g o s t a d e r o l a e x t e n s i ó n n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e p a r a que en l a 
misma, una c a b e z a de g a n a d o mayor p u e d a d e s a r r o l l a r en un año l a 
f u n c i ó n z o o t é c n i c a que l e c o r r e s p o n d e , s i n t o m a r e n c u e n t a l a p o s i -
b l e i n v e r s i ó n de c a p i t a l e s q u e t i e n d a n a m e j o r a r s e en l o s p a s t o s " . 6/ 

Y p o r l o q u e r e s p e c t a a c a l i d a d d e l a s t i e r r a s y c a t e g o r í a de 

a g o s t a d e r o d i c e : 

" S e c o n s i d e r a r á n como a g o s t a d e r o l a s t i e r r a s en que s e p r o d u c e n e n 
f o r m a e s p o n t á n e a p l a n t a s f o r r a j e r a s o v e g e t a c i ó n s i l v e s t r e c u y o s r e t o -
ñ o s p u e d e n s e r v i r d e a l i m e n t a c i ó n a i g a n a d o . L a c i r c u n s t a n c i a de que 
l a p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a de a l g u n a s t i e r r a s s e a r e f o r z a d a c o n l a s i e m -
b r a d e p a s t o s no l a s e x c l u y e d e l a c l a s e d e a g o s t a d e r o s 0 . 

" S o n d e b u e n a c a l i d a d l a s t i e r r a s d e a g o s t a d e r o c u y a c a p a c i d a d f o r r a -
j e r a o s u p e r f i c i e n e c e s a r i a p a r a e l s o s t e n i m i e n t o de u n a c a b e z a d e 
g a n a d o mayor no e x c e d a d e 1 0 h e c t á r e a s . L o s a g o s t a d e r o s en t e r r e n o s 
á r i d o s s o n a q u e l l o s e n donde s o n n e c e s a r i a s más de 10 h e c t á r e a s p a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o de u n a c a b e z a d e g a n a d o m a y o r " . 

" P a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a c a p a c i d a d f o r r a j e r a d e l a s t i e r r a s d e 
a g o s t a d e r o s e e s t i m a que l a s u p e r f i c i e n e c e s a r i a p a r a una c a b e z a de 
g a n a d o v a c u n o e s l a misma que s e n e c e s i t a p a r a a l i m e n t a r c i n c o c a b e z a s 
d e g a n a d o m e n o r ^ p e r o t r a t á n d o s e d e g a n a d o e q u i n o , en l a s u p e r f i c i e 
q u e s e p u e d e a l i m e n t a r u n a c a b e z a d e e s t e g a n a d o pueden s o s t e n e r s e 
s i e t e c a b e z a s d e g a n a d o m e n o r " . TJ 

P a r a l o s e f e c t o s d e l c i t a d o r e g l a m e n t o , s e c o n s i d e r a n g a n a d o mayor 

l a s e s p e c i e s b o v i n a y e q u i n a ( c o m p r e n d i e n d o e n e s t a ú l t i m a l a a s n a l y 

m u l a r ) y g a n a d o menor l a s e s p e c i e s o v i n a , c a p r i n a y p o r c i n a ; s e e n t i e n d e 

p o r p r e d i o s g a n a d e r o s a q u é l l o s que e s t é n d e d i c a d o s a l a p r o d u c c i ó n , c r i a n z a , 

e n g o r d a o m e j o r a m i e n t o d e c u a l q u i e r a d e l a s e s p e c i e s g a n a d e r a s a n t e s 

c i t a d a s . — ^ 

En v i s t a d e q u e l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d p u e d e v a r i a r p o r l o t a n t o d e s d e 

400 h e c t á r e a s h a s t a más d e 5 000, y d e que n o s e r í a p r á c t i c o - - d e s d e e l 

p u n t o de v i s t a d e l o s p r i n c i p i o s d e l a R e f o r m a Agra r i a s - g e n e r a l i z a r u n a 

6/ O p . c i t . , R e g l a m e n t o d e I n a f e c t a b i l i d a d A g r í c o l a y G a n a d e r a , 
A r t í c u l o 5 4 . 

2/ I b i d , a r t í c u l o 5 o . , f r a c c i ó n V . 
8/ I b i d , a r t í c u l o 4 2 . 

/extensión 
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extensión promedio para todo el país, se ha optado por determinar coeficien-
tes de agostadero representativos de zonas con condiciones ecológicas homo-
géneas, que sirven de gula para determinar la pequeña propiedad en cada 
caso específico. Corresponde a la Secretaría de Agricultura y Ganadería 

9/ 

hacer los estudios pertinentes para determinar dichos coeficientes.-* 
La Ley Federal de Reforma Agraria^' confirma las equivalencias esta-

blecidas en el Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, cuando 
señala que una hectárea de riego equivale; a) dos hectáreas de temporal; 
b) 4 de agostadero de buena calidad, o c) 8 de monte o de agostadero en 
terrenos áridos 

Dispone en cambio que el área de la pequeña propiedad ganadera será 
determinada para cada caso, lo que conducirá a que el Presidente dicte un 
acuerdo de Inafectabilidad Ganadera* Textualmente dice al respecto: 

"El área de la pequeña propiedad ganadera inafectable se determinará 
por los estudios técnicos del campo que se realicen de manera unitaria 
en cada predio por la Delegación Agraria, con base en los de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería por regiones y en cada caso. Para 
estos estudios, se temará en cuenta la capacidad forrajera necesaria 
para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado 
menor, atendiendo los factóres topográficos, climatológicos y ; 
p luviomét ricos 

"Los estudios señalados se confrontarán con los que haya proporcio-
nado el solicitante y con base en todo lo anterior el Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización formulará proyecto de acuerdo de ina-
fectabilidad que someterá al C. Presidente de la República". 12/ 

La nueva ley no aclara si se mantienen o no algunos criterios del 
reglamento, pero dispone que los poseedores de predios rústicos en la 
extensión legal, podrán solicitar certificados dé inafectabilidad, que 
podrán ser ganaderos o agropecuarios; estos (lltimos se concederán a: 

"Los titulares de inafectabilidades ganaderas cuyos predios com-
prendan total o parcialmente terrenos susceptibles de aprovechamiento 
agrícola y pretendan integrarlos a la producción de plantas forrajeras..." 

9/ Op. cit.. Artículo 
10/ Sancionada el 16 de 

1 de mayo de 1971. 
11/ Ibid, artículo 250. 
12/ Ibid, artículo 259. 

53. 
marzo de 1971 y que entró en vigencia el 

/Esta forma 
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E s t a f o r m a t r a n s i t o r i a d e d o m i n i o s o b r e l a p r o p i e d a d d e l a t i e r r a 

s u r g i ó en c i r c u n s t a n c i a s que h a c í a n i n d i s p e n s a b l e o t o r g a r g a r a n t í a r e a l a l 

e m p r e s a r i o g a n a d e r o e n u n a é p o c a e n que l a s c o n d i c i o n e s d e m e r c a d o h i c i e -

r o n n e c e s a r i o e l f o m e n t o de e s a a c t i v i d a d . Aunque s u j e t a a p l a z o f i j o , 

l a c o n c e s i ó n de i n a f e c t a b i l i d a d t i e n e l a v e n t a j a d e d e f i n i r e n s u l í m i t e 

s u p e r i o r e l tamaño d e l a e x p l o t a c i ó n g a n a d e r a , e n c i r c u n s t a n c i a s e n que 

s e h a b í a a v a n z a d o p o c o e n l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s í n d i c e s de a g o s t a d e r o . 

En e l s e x e n i o 1 9 3 4 - 4 0 t u v i e r o n l u g a r l o s c a m b i o s de mayor i m p o r t a n -

c i a e n l a e s t r u c t u r a d e l a t e n e n c i a de l a t i e r r a , y s e i n i c i ó a s i m i s m o e l 

o t o r g a m i e n t o d e c o n c e s i o n e s d e i n a f e c t a b i l i d a d g a n a d e r a que e l G o b i e r n o 

F e d e r a l e x p l i c a e n 1 9 4 0 d e l a s i g u i e n t e m a n e r a : 

"La p o l í t i c a a g r a r i a s e h a e n f o c a d o h a s t a a h o r a p r i n c i p a l m e n t e h a c i a 
l a s t i e r r a s l a b o r a b l e s ; c o n c r e t a m e n t e h a c i a l a s z o n a s a g r í c o l a s d e l p a í s . 
R a z o n e s e c o n ó m i c a s e x p l i c a n y j u s t i f i c a n que l a a c c i ó n a g r a r i a h a y a c o l o » 
c a d o e n s e g u n d o t é r m i n o l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a de l a t i e r r a en l a s 
z o n a s g a n a d e r a s . E s t o e s e v i d e n t e s i s e t i e n e e n c u e n t a que l a p o b l a -
c i ó n r u r a l p r e s e n t a l a s máximas c o n c e n t r a c i o n e s en l a s z o n a s a g r í c o l a s 
y que l a f u n d a c i ó n d e e j i d o s en l a s r e g i o n e s g a n a d e r a s , p a r a que t e n g a 
é x i t o , r e q u i e r e que v a y a acompañada p r e c i s a m e n t e de l o s e l e m e n t o s e c o n ó -
m i c o s n e c e s a r i o s p a r a e s t a b l e c e r l a i n d u s t r i a g a n a d e r a . La c u a n t í a d e 
e s t o s c r é d i t o s y e l número r e d u c i d o d e c a m p e s i n o s que r e q u i e r e l a e x p l o -
t a c i ó n g a n a d e r a , j u s t i f i c a n que e s t e p r o b l e m a aún no s e h a y a e n f o c a d o 
c o n i n t e n s i d a d p o r e l E s t a d o y q u e , p a r a p e r m i t i r e l d e s a r r o l l o y f o m e n t o 
d e l a g a n a d e r í a , m i e n t r a s no s e pueda i m p u l s a r como e s n e c e s a r i o en e l 
e j i d o , s e h a y a n o t o r g a d o c o n c e s i o n e s a l a s e m p r e s a s p a r a q u e , m e d i a n t e 
l a g a r a n t í a d e i n a f e c t a b i l i d a d a l o s t e r r e n o s d e a g o s t a d e r o , p o r un 
t i e m p o d e t e r m i n a d o , p u e d a n e s t a b l e c e r e i n c r e m e n t a r l a i n d u s t r i a 
g a n a d e r a " . 1 3 / 

A n t e s d e l a p r o m u l g a c i ó n d e l a n u e v a l e y de 1 9 7 1 s e a d o p t ó e l c r i t e -

r i o de no r e n o v a r l a s c o n c e s i o n e s d e i n a f e c t a b i l i d a d g a n a d e r a , como s e d e d u c e 

d e l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a : 

" . . . l a s c o n c e s i o n e s d e i n a f e c t a b i l i d a d que f u e r a n v e n c i é n d o s e p o r e l 
t r a n s c u r s o d e 25 a ñ o s , t é r m i n o p a r a e l que f u e r o n o t o r g a d a s , no s e r í a n 
p o r n i n g ú n m o t i v o p r o r r o g a d a s " . 1Af 

1 3 / S e i s a ñ o s d e g o b i e r n o a l s e r v i c i o de M é x i c o , 1 9 3 4 - 4 0 . O b r a d i r i g i d a 
p o r e l d e p a r t a m e n t o d e l P l a n S e x e n a l de l a S e c r e t a r i a d e G o b e r n a c i ó n , 
n o v i e m b r e d e 1 9 4 0 , p á g . 3 4 5 . 

l i t / P r i m e r i n f o r m e p r e s i d e n c i a l , s e p t i e m b r e de 1 9 6 5 . 

/ C r i t e r i o que 
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C r i t e r i o que f u e s o s t e n i d o p o s t e r i o r m e n t e c u a n d o s e d i j o : 

"No p r o r r o g a r e m o s n i n g u n a d e l a s c o n c e s i o n e s de i n a f e c t a b i l i d a d g a n a -
d e r a que s e v e n z a y no o t o r g a r e m o s u n a s o l a m á s " . 1 5 / 

E s t e a s p e c t o p a r e c e h a b e r q u e d a d o a c l a r a d o p o r c o m p l e t o con l a L e y 

F e d e r a l d e R e f o r m a A g r a r i a , p u e s d e s a p a r e c e n l a s c o n c e s i o n e s de i n a f e c t a -

b i l i d a d g a n a d e r a y s e d i s p o n e l a e n t r e g a d e c e r t i f i c a d o s d e i n a f e c t a b i l i -

dad a g r í c o l a , g a n a d e r a o a g r o p e c u a r i a , s i n m e n c i o n a r l í m i t e a l g u n o . 

b ) E l e j i d o g a n a d e r o 

A d i f e r e n c i a d e l r e p a r t o d e t i e r r a s p a r a u s o a g r í c o l a e n l a m o d a l i -

dad e j i d a l , e l e j i d o g a n a d e r o t r o p i e z a c o n m a y o r e s p r o b l e m a s p a r a s u c r e a -

c i ó n . L a s l e y e s a g r a r i a s s e ñ a l a n d o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a t i e r r a s g a n a d e -

r a s a l o s n ú c l e o s d e p o b l a c i ó n q u e s e c o n s t i t u y e n e n e j i d o s . 

Una d e e l l a s s e r e f i e r e a l a d o t a c i ó n d e t i e r r a s d e a g o s t a d e r o como 

complemento d e l a s t i e r r a s a g r í c o l a s e n t r e g a d a s , c u y a e x t e n s i ó n y f i n e s 

s e d e s p r e n d e n d e l o s i g u i e n t e : 

"Además de l a s t i e r r a s de c u l t i v o o c u l t i v a b l e s . . . l a s d o t a c i o n e s 
e j i d a l e s c o m p r e n d e r á n : 

" L o s t e r r e n o s d e a g o s t a d e r o , d e m o n t e o d e c u a l q u i e r a o t r a c l a s e 
d i s t i n t a a l a s d e l a b o r p a r a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s c o l e c t i v a s 
d e l n ú c l e o de p o b l a c i ó n de q u e s e t r a t e . 

" L o s t e r r e n o s d e m o n t e , d e a g o s t a d e r o y , e n g e n e r a l , l o s que no 
s e a n c u l t i v a b l e s s e d o t a r á n s ó l o e n l a s e x t e n s i o n e s s u f i c i e n t e s p a r a 
c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s q u e d e s u s p r o d u c t o s o e s q u i l m o s t e n g a n l o s 
i n d i v i d u o s b e n e f i c i a d o s c o n u n i d a d e s d e d o t a c i ó n c o n s t i t u i d a s p o r 
t i e r r a s d e c u l t i v o o c u l t i v a b l e s " . 1 6 / 

De e l l o s e d e s p r e n d e que l a i n t e n c i ó n d e l g o b i e r n o , a l d o t a r d e 

t i e r r a s de a g o s t a d e r o a l a s c o m u n i d a d e s e j i d a l e s d e p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , 

e s e x c l u s i v a m e n t e c o m p l e m e n t a r l o s i n g r e s o s ( o e l consumo) d e l e j i d a t a -

r i o , y no l a d e c r e a r e x p l o t a c i o n e s p e c u a r i a s como a c t i v i d a d p r i m o r d i a l . 

1 5 / Segundo i n f o r m e p r e s i d e n c i a l , s e p t i e m b r e d e 1 9 6 6 . 
1 6 / L e y F e d e r a l d e R e f o r m a A g r a r i a , a r t í c u l o 2 2 3 , f r a c c i ó n 1 . 

/La otra 
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La otra consiste en el ejido ganadero propiamente dicho, para cuya 
creación deben mediar las siguientes circunstancias: 

"En caso de que en terrenos afectables pueda desarrollarse económica-
mente una explotación pecuaria o forestal, aquellos se entregarán en 
cantidad suficiente para que los campesinos puedan cubrir sus necesida-
des con el aprovechamiento de los recursos que dichos terrenos 
proporcionen". 17/ 

A continuación se señalan las características para fijar el monto de 
la unidad de dotación, que: 

"No será menor a la superficie necesaria para mantener 50 cabezas de 
ganado mayor o sus equivalentes y se determinará teniendo en cuenta la 
capacidad forrajera de ios terrenos y los aguajes, aplicando, en lo con-
ducente, lo establecido en el artículo 259; en los segundos, se calculará 
tomando en consideración la calidad y el valor de los recursos forestales. 

En ambos casos se fijará técnicamente, mediante estudio especial que 
al efecto se elabore, la extensión de la unidad de dotación económica* 
trente suficiente para asegurar la subsistencia decorosa y el mejoramiento 
de la familia campesina. 

Tanto los ejidos ganaderos como los forestales que se creen deberán 
explotarse en forma colectiva, salvo que se demuestre que es más conve-
niente desde el punto de vista económico otro sistema de explotación". 

Es de gran importancia la fijación de un límite inferior para la 
dotación de tierras a los ejidos ganaderos, y la declaración de que los 
ejidos ganaderos deberán ser explotados en forma colectiva. La ley dejó 
establecidas en esa forma las bases para que se puedan desarrollar los 
ejidos ganaderos y abolió, junto con éste, las disposiciones del Código 
Agrario que en realidad imponían serias dificultades a la existencia de 
verdaderos ejidos dedicados a la explotación del ganado. 

w Ley Federal de Reforma Agraria, artículo 224. 

/II. LAS 
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II. LAS REGIONES GANADERAS DE MEXICO 

S e d e s c r i b e n a c o n t i n u a c i ó n l a s r e g i o n e s g a n a d e r a s d e l p a í s . S e h a d i v i d i d o 

e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l en t r e s g r a n d e s p a r t e s q u e t i e n e n c a r a c t e r í s t i c a s 

p a r e c i d a s de e c o l o g í a , t i p o de r e b a ñ o s y de p a s t o s y d e s t i n o s i m i l a r de l a e 
p r o d u c c i ó n : l a r e g i ó n á r i d a , l a húmeda y l a t e m p l a d a ( v é a s e m a p a ) . 

Como l a g a n a d e r í a b o v i n a de c a r n e en M é x i c o s e v e r i f i c a e s e n c i a l -

mente a b a s e de p a s t o r e o , s i e n d o c a s i d e s c o n o c i d a l a e x p l o t a c i ó n que 

r e c u r r e a l a a l i m e n t a c i ó n c o n c e r e a l e s o c o n c e n t r a d o s , l a s u p e r f i c i e en 

p a s t i z a l e s r e v i s t e s i n g u l a r i m p o r t a n c i a p a r a e s t a a c t i v i d a d y , e n e s t e 

s e n t i d o , e l aumento de l a p r o d u c c i ó n h a e s t a d o e s t r e c h a m e n t e l i g a d o c o n 

l a e x p a n s i ó n de l o s p a s t i z a l e s . P o r o t r a p a r t e , l a i m p o r t a n c i a de l a 

g a n a d e r í a m e x i c a n a s e p u e d e a p r e c i a r p o r l a s e x t e n s i o n e s d e s t i n a d a s a l a 

misma, d e n t r o d e l t o t a l d e t i e r r a s u t i l i z a d a s p o r e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o 

en c o n j u n t o . En 1 9 4 0 , p o r e j e m p l o , e l 43 p o r c i e n t o de l a s u p e r f i c i e 

n a c i o n d c e n s a d a s e d e d i c a b a a p a s t o s ; en 1 9 6 0 , e s t a p r o p o r c i ó n h a b í a 

aumentado a l 46 p o r c i e n t o . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 5 , 6 y 7 . ) D i c h o a ñ o , 

79 m i l l o n e s de h e c t á r e a s e r a n p a s t i z a l e s , a l g o más de s u s dos t e r c e r a s 

p a r t e s ( 5 5 . 2 m i l l o n e s de h e c t á r e a s ) s e e n c o n t r a b a n en l a r e g i ó n á r i d a ; 

e l 1 4 por c i e n t o ( 1 1 . 2 m i l l o n e s de h e c t á r e a s ) en l a r e g i ó n húmeda y e l 

16 p o r c i e n t o r e s t a n t e ( 1 2 . 7 m i l l o n e s ) , e n l a r e g i ó n t e m p l a d a . 

Las s u p e r f i c i e s de p a s e o s e n l a s t r e s r e g i o n e s s e han v e n i d o e x p a n -

d i e n d o de una manera n o t a b l e , h a b i e n d o r e g i s t r a d o e n t r e 1950 y 1960 un 

aumento d e l 1 7 . 4 p o r c i e n t o . En l a r e g i ó n á r i d a , e l i n c r e m e n t o de l a 

s u p e r f i c i e en p a s t i z a l e s f u e l i g e r a m e n t e más p r o n u n c i a d o q u e e l promedio 

n a c i o n a l ( 1 9 p o r c i e n t o ) , m i e n t r a s que e l r i t m o e x p a n s i v o d e l a r e g i ó n 

templada f u e menor ( 1 1 . 3 p o r c i e n t o ) . ( V é a s e e l c u a d r o 8 . ) 

E s t o s aumentos f u e r o n s u p e r i o r e s a l o s de l a s u p e r f i c i e t o t a l c e n s a d a , 

— s a l v o p a r a l a r e g i ó n t e m p l a d a — aunque e l á r e a d e d i c a d a a l a a g r i c u l t u r a 

s e e x p a n d i ó a una t a s a s u p e r i o r a l a de l o s p a s t i z a l e s . ( V é a s e nuevamente 

e l c u a d r o 8 . ) 

/Mapa 
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Cuadro 6 
MEXICO; SUPERFICIE TOTAL Y EN PASTOS, 

POR REGIONES* 1 9 4 0 , 1950 Y 1960 

( M i l e s d e h e c t á r e a s ) 

1940 1 9 5 0 
T o t a l P a s t o s T o t a l P a s t o s 

1960 
T o t a l P a s t o s 

T o t a l d e l 
p a l s 

R e g i ó n 
á r i d a 

128 7 4 9 . 2 56 1 7 2 . 2 1 4 5 5 1 6 . 9 6 7 3 7 8 , 9 1 6 9 0 8 4 , 2 7 9 0 9 2 . 1 

68 4 4 3 . 3 40 2 4 3 . 7 75 5 1 7 . 4 46 3 6 2 . 6 88 3 9 4 . 8 55 1 7 4 . 4 

R e g i ó n 
t e m p l a d a 26 1 8 5 . 1 8 2 0 6 . 7 3 1 2 2 5 . 3 1 1 5 0 2 . 2 3 5 7 8 2 . 8 12 6 9 5 . 4 

R e g i ó n 
húmeda 3 4 1 2 0 . 8 7 7 2 1 . 8 38 7 7 4 . 1 9 5 1 4 . 1 4 4 9 0 7 . 0 1 1 2 2 2 . 3 

F u e n t e : S e c r e t a r l a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a * 
G e n s o s a g r í c o l a , g a n a d e r o y e j i d a l d e 1 9 4 0 , 1950 y 1 9 6 0 . 

/Cuadro 7 
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Cuadro 6 

MEXICO: RELACION DE LA SUPERFICIE TOTAL Y EN PASTOS CON LA 
SUPERFICIE TERRITORIAL, POR REGIONES, 1 9 4 0 , 1950 y 1960 

( P o r c l e n t o s ) 

1940 1950 1960 
T o t a l P a s t o s T o t a l P a s t o s T o t a l P a s t o s 

T o t a l d e l p a í s 6 5 . 4 2 8 . 6 7 4 . 0 3 4 . 3 8 6 . 0 4 0 . 2 

R e g i ó n á r i d a 3 4 . 8 2 0 . 5 3 8 . 4 2 3 . 6 4 4 . 9 2 8 . 0 

R e g i ó n templada 1 3 . 3 4 . 2 1 5 . 9 5 . 8 1 8 . 3 6 . 5 

R e g i ó n húmeda 1 7 . 3 3 . 9 1 9 . 7 4 . 9 2 2 . 8 5 . 7 

F u e n t e ; S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , Dirección G e n e r a l d e E s t a d í s t i c a * 
C e n s o s a g r í c o l a « g a n a d e r o y e i i d a l . 1 9 4 0 , 1950 y 1960. 

/Cuadro 7 
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na 
00 MEXICO: COMPOSICION DE LA SUPERFICIE TOTAL3 SEGUN USO DE LA TIERRA, POR REGIONES, 1950 ¥ 1960 
N> 
N3 

( P o r c i e n t o s ) 

T o t a l A g r i c u l t u r a T o t a l p a s t o s 
F a s t o s 

L l a n u r a s C a r r o s B o s a u e s 
I n c u l t a s e 

i m p r o d u c t i v a s 1950 1960 1950 1960 1950 1960 

F a s t o s 
L l a n u r a s C a r r o s 

1950 1960 

I n c u l t a s e 
i m p r o d u c t i v a s 1950 1960 1950 1960 1950 1960 

1950 1960 1950 1960 
1950 1960 

1950 1960 

T o t a l d e l 
p a í s 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 7 1 4 . 1 4 6 . 3 4 6 . 8 1 9 , 3 1 9 . 5 2 7 . 0 2 7 . 3 2 6 . 7 2 5 . 8 1 3 . 3 1 3 . 3 

R e g i ó n á r i d a 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 . 5 7 . 8 6 1 . 4 6 2 . 4 2 5 . 0 2 5 . 1 3 6 . 4 3 7 . 3 1 8 . 8 1 8 . 2 1 2 . 3 1 1 . 6 

R e g i ó n 
t e m p l a d a 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 8 . 3 27 8 3 6 . 9 3 5 . 5 1 1 . 8 1 1 . 7 2 5 , 1 2 3 . 8 2 5 . 0 2 5 . 4 9 . 8 1 1 . 3 

R e g i ó n 
húmeda 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 4 . 1 1 5 . 6 2 4 . 6 2 5 . 0 1 4 . 3 1 4 . 8 1 0 . 3 . 1 0 . 2 4 3 . 3 4 1 . 1 1 8 . 0 1 8 . 3 

F u e n t e : S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o ; D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d í s t i c a * Cens<s aerícola, ganadero y ejidal, 1950 

y 1 9 6 0 . 

i 
Cu 
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Cuadro 11 

MEXICO: CAMBIOS EN LA SUPERFICIE TOTAL, SEGUN USO DE LA TIERRA 
POR REGIONES, 1960 CON RESPECTO A 1950 

(Porc len tos ) 

. . _ _ ^ , Total Pastos _ _ „ Incultas e Agricultura t o t a l p a s t Q 8 U a n u r a 6 C e f r o 8 Bosques 

Total 

del país 19.5 16.1 17.4 • 17.5 17.2 12.4 16.1 

Reglón 

árida 22.1 17.0 19.0 17.5 20.0 13.1 10.2 

Región 

templada 12.4 14.6 U . 3 14.0 8 .6 16,6 31 .3 

Región húmeda 28.1 15.8 17.5 19.8 15.3 10.0 17.3 
Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Es tad í s t i ca . 

Censos agr íco la , ganadero y e j l d a l , 1950 y 1960. 

/Al paralelismo 
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A l p a r a l e l i s m o que e x i s t e e n t r e e l u s o d e l insumo t i e r r a y e l d e s -

a r r o l l o de l a a c t i v i d a d g a n a d e r a r e l a c i o n a d o c o n l a d i s p o n i b i l i d a d de 

t i e r r a s d e p a s t o r e o , s e l e denomina l a " e x p a n s i ó n v e r t i c a l " de l a 

g a n a d e r í a . 

L a s c i f r a s a n o t a d a s s ó l o r e f l e j a n una t e n d e n c i a g e n e r a l de l a s i t u a -

c i ó n . Como s e v e r á más a d e l a n t e , l a i n c o r p o r a c i ó n de n u e v a s t i e r r a s a l a 

g a n a d e r í a h a s i d o mayor e n a l g u n o s e s t a d o s de l a r e g i ó n húmeda, e s p e c i a l -

mente a p a r t i r d e l a d é c a d a de l o s a ñ o s c u a r e n t a , y h a v e n i d o a c a r a c t e r i -

z a r en c i e r t o s a s p e c t o s e l a v a n c e d e una f r o n t e r a a g r í c o l a . 

E l aumento de l a s s u p e r f i c i e s en p a s t i z a l e s s e h i z o n e c e s a r i o p o r e l 

i n c r e m e n t o c o n s t a n t e d e l a p o b l a c i ó n g a n a d e r a b o v i n a n a c i o n a l o c u r r i d o 

d e s d e 1 9 4 0 , a s o en e l q u e M é x i c o c o n t a b a c o n un h a t o de 1 1 . 6 m i l l o n e s de 

c a b e z a s q u e t r e i n t a a f l o s más t a r d e h a l l e g a d o a s e r de 2 4 . 5 m i l l o n e s de 

r e s e s . ( V é a s e d e n u e v o e l ( » a d r o 1 . ) 

1. La región árida 

Ocupa e s t a r e g i ó n e l 54 p o r c i e n t o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , c o n una s u p e r -

f i c i e de 107 m i l l o n e s de h e c t á r e a s , e s a t r a v e s a d a d e n o r t e a s u r p o r l a s 

s i e r r a s Madre O c c i d e n t a l y O r i e n t a l y e l s i s t e m a s u d c a l i f o r n i a n o , a p a r t e 

d e s e r r a n í a s a i s l a d a s , i n c l u y e l o s e s t a d o s d e B a j a C a l i f o r n i a , C h i h u a h u a , 

C o a h u i i a , C u r a n g o , S o n o r a , S i n a l o a , N a y a r i t , Nuevo L e ó n , Z a c a t e c a s y e l 

t e r r i t o r i o de B a j a C a l i f o r n i a S u r , - ^ y t e n í a e h 1960 c e r c a de 6 . 4 m i l l o n e s 

de c a b e z a s ( 3 4 p o r c i e n t o d e l a p o b l a c i ó n b o v i n a n a c i o n a l ) c u y a p r o d u c c i ó n 

de b e c e r r o s en p i e y c a r n e d e s h u e s a d a s e d e s t i n a b a e n g r a n p a r t e a l a 

e x p o r t a c i ó n . 

Predominan l a s l l a n u r a s á r i d a s , d e c l i m a s e s t e p a r i o s y d e s é r t i c o s y 

c o n e s c a s a s l l u v i a s q u e s ó l o p e r m i t e n e l c r e c i m i e n t o de una v e g e t a c i ó n 

x e r ó f i t a de b a j a d e n s i d a d . La p r e c i p i t a c i ó n p l u v i a l v a r í a de 200 a 800 mm 

e n t r e l a f a j a c o s t e r a y l a s m o n t a ñ a s . 

I T En e s t e e s t u d i o s e a g r u p a n e s t a d o s c o m p l e t o s d e n t r o de c a d a r e g l ó n . 
S a n L u i s P o t o s í , á r i d o en s u p a r t e n o r t e , s e i n c l u y e en l a r e g i ó n húmeda, 
a l a que p e r t e n e c e s u p a r t e o r i e n t a l . T a m a u l i p a s , aunque de l a t i t u d 
e x t r a t r o p i c a l , s e i d e n t i f i c a c o n l a r e g i ó n húmeda, que b o r d e a e l G o l f o 
d e M é x i c o . 

/La Sierra 
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La S i e r r a Madre O c c i d e n t a l d e t e r m i n a c o r r i e n t e s f l u v i a l e s de i m p o r t a n -

c i a q u e b a ñ a n l a p l a n i c i e y h a n dado l u g a r a l o s g r a n d e s s i s t e m a s de r i e g o 

« i n s t r u i d o s p o r e l G o b i e r n o F e d e r a l » e s p e c i a l m e n t e e n e l s u r de l a z o n a . 

Desde e l p u n t o de v i s t a g a n a d e r o , l a p a r t e á r i d a p u e d e s u b d i v i d i r s e 

e n t r e s s u b r e g i o n e s , l a a l t i p l a n i c i e s e p t e n t r i o n a l , l a z o n a m o n t a ñ o s a y l a 

l l a n u r a n o r o c c i d e n t a l . 

En l a p l a n i c i e s e p t e n t r i o n a l y e n l a s m o n t a ñ a s l o s s u e l o s t i p o s i e r o -

zem s o n p o b r e s e n m a t e r i a o r g á n i c a , p e r o r i c o s en n u t r i e n t e s m i n e r a l e s . 

C e r c a de l a s c o r d i l l e r a s h a y s u e l o s c a s t a ñ o s ( c h e s t n u t ) c o n m a y o r c a n t i d a d 

de m a t e r i a o r g á n i c a . En e l s u r d e l a p l a n i c i e c o s t e r a e x i s t e n s u e l o s n e g r o s 

( c h e r n o z e m ) r i c o s , p r o f u n d o s y b i e n d o t a d o s de m a t e r i a o r g á n i c a . 

Una s e r i e de f a c t o r e s q u e s e e x a m i n a n c o n más d e t a l l e e n e l c a p í t u l o 

s i g u i e n t e h a n d e t e r m i n a d o q u e e n l a r e g i ó n á r i d a h a y a s u r g i d o l a g a n a d e r í a 

e s p e c i a l i z a d a e n l a c r í a d e b e c e r r o s p a r a l a e x p o r t a c i ó n , s i s t e m a g a n a d e r o 

a l que s e denomina " v a c a - b e c e r r o " . Como a c t i v i d a d c o m p l e m e n t a r i a de e s t a 

e s p e c i a l i z a c i ó n s e h a e s t a b l e c i d o una i n d u s t r i a p r o c e s a d o r a de c a r n e d e s -

h u e s a d a q u e s e s u r t e e s e n c i a l m e n t e de l o s a n i m a l e s de d e s e c h o de c r í a . 

E s t a i n d u s t r i a s e e n c u e n t r a e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a t a m b i é n c o n e l m e r c a d o 

d e e x p o r t a c i ó n . 

L a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n , f e r r o v i a r i a s y d e c a r r e t e r a , f a v o r e c e n e l 

t r a n s p o r t e d e l g a n a d o h a c i a l a f r o n t e r a y de e l l o s e d e r i v a n l a s r e l a c i o -

n e s de l a g a n a d e r í a d e l a r e g i ó n c o n e l m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o . E l c o s t o 

d e l t r a n s p o r t e e s i n c l u s o m a y o r h a d a e l c e n t r o d e l p a í s , q u e h a c i a e l 

m e r c a d o e s t a d o u n i d e n s e . D u r a n t e l o s ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s e e h a i n c r e m e n -

t a d o además f u e r t e m e n t e l a demanda de b e c e r r o s p a r a l a e n g o r d a c o n f i n a d a 

e n i o s E s t a d o s U n i d o s , e s t r e c h á n d o s e más e n e s a f o r m a l o s v í n c u l o s c o m e r -

c i a l e s c o n e l p a í s v e c i n o . 

Los p a s t o s , en s u g r a n m a y o r í a n a t u r a l e s , c u b r e n e n l a r e g i ó n una 

s u p e r f i c i e de más de 55 m i l l o n e s de h e c t á r e a s q u e r e p r e s e n t a n e l 70 p o r 

c i e n t o de l o s p a s t o s d e l p a í s . ( V é a s e e l c u a d r o 9 . ) 

E n t r e l a f l o r a i n d í g e n a p r e d o m i n a n l a s g r a m í n e a s , j u n t o a l a s c u a l e s 

o t r a s h i e r b a s y a r b u s t o s e n e s c a s a d e n s i d a d s i r v e n de s u s t e n t o a l g a n a d o . 

/Cuadro 10 
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Cuadro 11 

MEXICO: SUPERFICIE EN PASTOS Y POBLACION DE GANADO 
VACUNO EN LA REGION ARIDA, 1960 

_ s S u p e r f i c i e e n p a s t o s P o b l a c i ó n b o v i n a ^ 
8 a r l d a ( m i l e s de h e c t á r e a s ) ( m i l e s de c a b e z a s ) 

T o t a l 55 176 6 337 

C o a h u i l a 9 788 5 1 3 

C h i h u a h u a 1 5 957 1 367 

S o n o r a 9 8 1 3 1 336 

B a j a C a l i f o r n i a 1 853 226 

S í n a l o a 1 4 1 2 590 

Durango 7 7 7 5 824 

Nuevo León 2 754 438 

Z a c a t e c a s - 4 7 7 5 779 

N a y a r i t 1 069 264 

F u e n t e : S e c r e t a r i a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , D i r e c c i ó n G e n e r a l de E s t a d i s -
t i c a - Censos a g r í c o l a , g a n a d e r o y e j i d a l , 1 9 6 0 . 

a / E x c l u y e a n i m a l e s de t r a b a j o . 

/ d e s t a c a p o r 
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d e s t a c a p o r s u c a l i d a d l a g r a m í n e a denominada v u l g a r m e n t e " n a v a j i t a " 

( v a r i o s g é n e r o s de l a e s p e c i e B o u t e l o u a ) q u e a b u n d a s o b r e t o d o e n S o n o r a 

y e n l a s e s t r i b a c i o n e s o r i e n t a l e s d e l a c o r d i l l e r a , y e n l o m e r í o s y v a l l e s 

q u e s i r v e n d e t r a n s i c i ó n e n t r e é s t a y l a s l l a n u r a s i n t e r i o r e s d e C h i h u a h u a 

y Durango, d e s d e l a f r o n t e r a de l o s E s t a d o s U n i d o s . ( V é a s e e l c u a d r o 10 

donde f i g u r a e l nombre c i e n t í f i c o d e l o s p r i n c i p a l e s p a s t o s . ) 

En e l E s t a d o d e C h i h u a h u a y e n p a r t e de l o s d e Durango y C o a h u i l a , 

s e d i s t i n g u e n t r e s z o n a s b i e n d e f i n i d a s p o r l a c a l i d a d y l a c u a n t í a d e 

l o s p a s t o s d i s p o n i b l e s : en l a a l t a s i e r r a — q u e s e e x t i e n d e a l o l a r g o 

de l o s l í m i t e s de l o s E s t a d o s d e S o n o r a y C h i h u a h u a - - s e d e s a r r o l l a n , 

a s o c i a d o s c o n p i n o y e n c i n o , p a s t i z a l e s p r o p i o s d e c l i m a s f r í o s y s u e l o s 

á c i d o s . L a s e s p e c i e s más i m p o r t a n t e s s o n l a n a v a j i t a , e l l o b e r o y l a 

n a v a j i t a esa r a d a , ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 1 0 . ) E l í n d i c e d e a g o s t a d e r o 

v a r í a de 1 6 a 34 h e c t á r e a s p o r u n i d a d a n i m a l . La s e g u n d a z o n a s e s i t ú a 

e n l a s e s t r i b a c i o n e s o r i e n t a l e s de l a s i e r r a y e n l a z o n a q u e l a l i m i t a 

c o n l o s l l a n o s i n t e r i o r e s ; l a d e n s i d a d d e l o s p a s t o s o s c i l a e n e l l a e n t r e 

l a r i q u e z a f o r r a j e r a d e l a s i e r r a y l a de l a p l a n i c i e , p e r o a v e n t a j a a 

ambas en l a c a l i d a d d e Las g r a m í n e a s p a l a t a b l e a , s o b r e t o d o d e l a n a v a j i t a , 

p o s e y e n d o además u n b u e n p o r c e n t a j e de a r b u s t o s como l a e n c i n i l l a y e l 

e n c i n o b l a n c o ( q u e r c u s e m o r i ) d e a l t o v a l o r n u t r i c i o n a l p a r a e l r a m o n e o . 

En e s t a z o n a e l í n d i c e d e a g o s t a d e r o v a r í a de 7 a 22 h e c t á r e a s a u n q u e e n 

a l g u n o s m u n i c i p i o s d e l E s t a d o de Durango e s d e s ó l o 4 a 5 h e c t á r e a s p o r 

c a b e z a . 

A l a t e r c e r a z o n a c o r r e s p o n d e n l a s p l a n i c i e s d e C h i h u a h u a y C o a h u i l a , 

d e c a r a c t e r í s t i c a s s e m i d e s é r t i c a s y d e s é r t i c a s donde s e p r o d u c e m a t o r r a l 

m i c r ó f i l o y r o s e t ó f i l o c o n p r e d o m i n i o de e s p e c i e s como g o b e r n a d o r a , 

h o j a s e n , t a b o s o , n a v a j i t a c h i n a , l e c h u g u i l l a , a r í s t i d a s y c o v e n i l l a . E l 

s o b r e p a s t o r e o ha c o n t r u b u i d o s i n embargo a l a d e g e n e r a c i ó n de; l o s . p a s t o s , 

y a l a s u s t i t u c i ó n d e l n a v a j i t a p o r e s p e c i e s d e i n f e r i o r c a l i d a d . E l 

í n d i c e de a g o s t a d e r o p a r a e s t a z o n a f l u c t ú a e n t r e 36 y 60 h e c t á r e a s p o r 

u n i d a d a n i m a l . 

/Cuadro 10 
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Cuadro 10 

MEXICO; NOMBRE CIENTIFICO DE LOS PRINCIPALES PASTOS 

Nombre c i e n t í f i c o 

Andropogon b a r b i n c c i s L a g . 

Andropògon h i r t i f l o r u s ( N e e s ) Kunth 

Andropogon s a c c h a r o i d e s S w a r t z 

Andropogon s c o p a r i u s M i c h x . 

A r i s t i d a a d s c e n s i o n i s L . 

A r i s t i d a f e n d l e r i a n a S t e n d . 

A r i s t i d a p u r p u r e s N u t t . 

A r i s t i d a r o e m e r i a n a S c h e e l e 

B o u t e l o u a c h o n d r o s i o i d e s ( H . B . K . ) 

B o u t e l o u a c u r t i p e n d u l a ( M i c h x . ) 

B o u t e l o u a e r i o p o d a ( T o r r . ) T o r r . 

B o u t e l o u a g r a c i l i s ( H . B . K . ) L a g . 

B o u t e l o u a h i r s u t a L a . 

B o u t e l o u a a m e r i c a n a 

B o u t e l o u a t r i f i s a T h r u b . 

B u c h l ö e c a c t y l o i d e s ( N u t t . ) 

C h i o r i s v e r t i c i l l a t a F o u r n . 

C h l o r i s c u c u l i a t a B i s c h » . 

E r a g r o s t i s i n t e r m e d i a H i t c h . 

E r a g r o s t i s l u g e n s N e e s . 

E r i c m e u r o n p i l e s u m ( B u e k l . ) N a s h . 

E r i o n e u r o n p u l c h e l l u m ( H . B . K . ) T a t e o k a . 

F e s t u c a o c t o f l o r a W a l t . 

C o u n i a v i r g a t a ( P r e s i . ) S c r i b . 

H e t e r o p o g o n c o n t o r t u s ( L . ) BEAUV. 

H i l a r i a b e l a n g e r i ( S t e u d . ) N a s h . 

H i l a r i a m u t i c a ( B u c k l . ) B e n t h . 

Nombre comdn 

p o p o t i l l o a l g o d o n e r o 

p o p o t i l l o h i r s u t o 

p o p o t i l l o p l a t e a d o o p l u m e r i l l o 

p o p o t i l l o c a n u e l o 

t r e s a r i s t a s de agua 

t r e s a r i s t a s l a r g o 

t r e s a r i s t a s morado 

t r e s a r i s t a s m e x i c a n o 

n a v a j i t a p e i n a d a 

n a v a j i t a b a n d e r i l l a o grama 
d e a v e n a 

n a v a j i t a n e g r a 

n a v a j i t a a z u l 

n a v a j i t a v e l l u d a 

p e l i l l o 

n a v a j i t a r o j a 

z a c a t e c h i n o 

v e r d i l l o e s b e l t o 

v e r d i l l o p a p a l o t e 

a m o r s e c o 

a m o r s e c o l l o r ó n 

f a l s o t r i d e n t e p e l u d o 

f a l s o t r i d e n t e b o r r e g u e r o 

c a n u s l a de o c h o 

g r a m i l l a de p e r d i z 

r e t o r c i d o moreno 

t o b o s o menudo o grama c h i n a d e 

m e z q u i t a ! 

t o b o s o común 

/(Continúa) 
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Cuadro 10 (Continuación) 

Nombre científico Nombre común 

L e p t o c h l o a d u b i a ( H . B . K . ) N e e s . 

L e p t o l o m a c o n g n a t u m ( S c h u l t . ) C h a s e , 

L a r r e a t r i d e n t a t a 

N u h i e n b e r g i a p o r t e r i S o r i b . 

N u h l e n b e r g i a r í g i d a ( H . B . K . ) 

Panicum b a l I i i V a s e y 

Panicum obtusum H . 3 . K . 

Panicum r e v e r c h d n i V a s e y 

Pappophorum b i c o l o r F o u r n . 

S o l e r o p o g o n b r e v i f o l i u s P h i l . 

S e t a r i a m a c r o s t a c h v a H . B . K . 

S p o r o b o l u s a i r o i d e s ( T o r r . ) T o r r * 

S p o ü o b o l u s c r y s t a n d r u s ( T o r i ; , ) C r a y « 

S p o r o b o l u s p y r a m i d a t u s (Lara.) M i t c h . 

S t i p a e m i n e n s C a v . 

S t i p a l e u c o t r i c h a T r i n . e t . R u p r . 

T r i c h a c h n e c a l i f o m i c a ( B e n t h . ) C h a s e . 

T r i c h l o r i s c r i n i t a ( L a g . ) P a r e d i 

T r i d e n s m u t i c u s ( T o r r . ) N a s h . 

T r i d e n s t e x a n u s ( S . W a t s . ) N a s h . 

Andropogon nodosum ( W i l l e m . ) N a s h . 

Broraus c a t h a r t i c u s V a h l . 

G e n c h r u s c i l i a r i s L . 

C h l o r i s g a y a n a Kunth 

Cynodon d a c t y l o n ( L . ) P e r s . 

Cynodon p l e c t o s t a c h y m m P i l g e r 

D i g i t a r l a decumbens S t e n t * 

P a n i c u m a n t i d o t a l e R e t z . 

Panicum maximum J a c q * 

d e s p a r r a m a d o d u b i a n o 

z a c a t e e s c o b i l l a 

g o b e r n a d o r a 

l i e n d r i l l a a m a c o l l a d a 

l i e n d r i l l a inorada 

p a n i z o a s e r r í n 

p a n i z o m e z q u i t e 

p a n i z o 

b a r b ó n b i c o l o r 

z a c a t e d e b u r r o 

p a j i t a t e m p r a n e r a 

z a c a t ó n a l c a l i n o 

z a c a t ó n d e s g r a n a d o r 

z a c a t ó n p i r a m e n t a l 

f l e c h i l l a g r a n d e 

f l e c h i l l a b u l b o s a 

p l u m e r o b l a n c o 

t r i v e r d í n d e d o s 

t r i d e n t e e s b e l t o 

t r i d e n t e t e x a n o 

p o p o t i l l o r o b u s t o 

bromo c o b a d i l l a 

z a c a t e b u f f e l 

z a c a t e R h o u e s 

z a c a t e bermuda 

e s t r e l l a a f r i c a n a 

z a c a t e p a n g ó l a 

p a n i z o a z u l 

z a c a t e g u i n e a 

/(Continúa) 
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Cuadro 10 (Conclusión) 

Nombre c i e n t í f i c o Nombre común 

P e n n i s e t u m purpureum L» z a c a t e e l e f a n t e 

P a s p a l u m n o t a t u m grama d e r e m o l i n o 

P a s p a l u m v a g i n a t u m grama d e agua 

Sorghum almum P a r o d i s o r g o n e g r o 

Sorghum h a l e p e n s e ( L . ) P e r s . z a c a t e J o h n s o n 

E c h i n o c h l o a p o l y s t o c h y a H i t c h . z a c a t e a l e m á n 

P a n í c u m p u r p u r a s c e n s ( H a d d i ) Para ' 

P e n n i s e t u m m e r k e r ó n m e r k e r ó n 

/También en 
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También en S o n o r a l o a p a s t i z a l e s c l í m e x más v a l i o s o s s o n l o s de 

n a v a j i t a ; s e p a s t a n c o n f r e c u e n c i a a s i m i s m o l a s g r a m í n e a s denominadas 

grama n a t i v a , grama ( z a c a t e ) c h i n a y e l z a c a t e l i e b r e r o o c a t l s t i c o . 

E l ramoneo, que e s l a u t i l i z a c i ó n d i r e c t a d e l f o l l a j e de a r b u s t o s p o r 

e l g a n a d o , t i e n e mucha i m p o r t a n c i a y a l g u n o s de e s t o s a r b u s t o s p r o p o r c i o -

nan además de l a h o j a un f r u t o como e l m e z q u i t e . S e e s t i m a q u e p a r t e 

s u s t a n c i a l d e l a s p r o t e í n a s a p r o v e c h a d a s p o r e l ganado de l a r e g i ó n p r o -

c e d e de a r b u s t o s . En S o n o r a , c o n una s u p e r f i c i e de a g o s t a d e r o de 1 5 m i l l o -

n e s de h e c t á r e a s , s e p r e s e n t a t a m b i é n e l p r o b l e m a d e l s o b r e p a s t o r e o c o n 

p e r j u i c i o p a r a l o s p a s t i z a l e s . 

En l a r e g i ó n á r i d a , e n e x t e n s a s s u p e r f i c i e s e l p a s t o r e o e x c e s i v o h a 

d e s t r u i d o , e n r a r e c i d o o d e g r a d a d o e n g e n e r a l l a v e g e t a c i ó n ú t i l p a r a l a 

g a n a d e r í a « 

En aftos r e c i e n t e s s e a p r e c i a una m e j o r a de l a c a l i d a d g e n é t i c a d e l 

h a t o g a n a d e r o a l h a b e r i n t r o d u c i d o l o s g a n a d e r o s p r e f e r e n t e m e n t e r a z a s d e 

t i p o e u r o p e o , e s p e c i a l m e n t e R e r e f o r d y e n menor e s c a l a A b e r d e e n Angus y 

C h a r o l a i s . En a l g u n o s e s t a d o s , como l o s de C o a h u i l a y Nuevo L e ó n , a n i m a -

l e s de r a z a s Cebú (Brahman o I n d o - B r a s i l ) han t e n i d o c i e r t a a c e p t a c i ó n , 

p e r o e l g a n a d o c r i o l l o de b a j o r e n d i m i e n t o s i g u e s i e n d o muy n u m e r o s o , 

e s p e c i a l m e n t e en l a S i e r r a Madre O c c i d e n t a l . La m e j o r a de l a s a n g r e de 

l o s h a t o s no ha s i d o complementada p o r u n m a n e j o más esmerado d e l o s p o t r e -

r o s , h a b i e n d o e x p e r i m e n t a d o como c o n s e c u e n c i a una merma en l a e f i c i e n c i a 

de l a p r o d u c c i ó n . Un número muy r e d u c i d o de g a n a d e r o s h a i n t r o d u c i d o e n 

s u s e x p l o t a c i o n e s p a s t o s m e j o r a d o s y s e r e g i s t r a n a l g u n o s i n t e n t o s en 

pequeña e s c a l a c o n e l z a c a t e b u f f e l s ( g e n c h r u s c i l i a r i s ) y o t r a s g r a m í n e a s 

que s e a d a p t a n a l c l i m a y s o n r e s i s t e n t e s a i p i s o t e o d e l g a n a d o . 

En C h i h u a h u a , l a e s t a c i ó n " L a Campana" d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 

I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s t i e n e s e l e c c i o n a d a s 24 e s p e c i e s e x ó t i c a s q u e h a n 

r e s u l t a d o muy a d a p t a b l e s a l a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s , y ha e s t a b l e c i d o t é c -

n i c a s p a r a e l m a n e j o a p r o p i a d o de l o s p o t r e r o s . En o t r o s c e n t r o s de i n v e s -

t i g a c i ó n s e c u e n t a t a m b i é n c o n v a l i o s a s e x p e r i e n c i a s a l r e s p e c t o . 

/Para la 
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P a r a l a r e g i ó n á r i d a s e c o n s i d e r a i n a p l a z a b l e i m p l a n t a r un programa 

encaminado a r e p o b l a r y e n r i q u e c e r l o s p o t r e r o s c o n e s p e c i e s f o r r a j e r a s 

s e l e c c i o n a d a s y a i m p l a n t a r s i s t e m a s de u s o r o t a t i v o que tomen e n c u e n t a 

l a c a p a c i d a d de r e c u p e r a c i ó n n a t u r a l de l o s p a s t o s . 

2 . La región facsmeda 

E s t a r e g l ó n r e p r e s e n t a e l 23 p o r c i e n t o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , con una 

s u p e r f i c i e de 45 m i l l o n e s d e h e c t á r e a s de l a s que más de 1 1 m i l l o n e s s o n 

de p a s t o s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 1 . ) A b a r c a t o d a l a f r a n j a q u e b o r d e a e l 

g o l f o de M é x i c o y e s t á c o n s t i t u i d a p o r l o s E s t a d o s d e T a m a u l i p a s , V e r a c r u z , 

T a b a s c o , Campeche, Y u c a t á n , C h i s p a s , San L u i s P o t o s í y e l T e r r i t o r i o de 

Q u i n t a n a R o o , t o d o s e l l o s a b a s t e c e d o r e s i m p o r t a n t e s d e l D i s t r i t o F e d e r a l 

c o n e x c e p c i ó n de Q u i n t a n a Roo y Y u c a t á n , a c t u a l m e n t e con una g a n a d e r í a 

i n c i p i e n t e o r i e n t a d a h a c i a e l consumo l o c a l . La i n c l u s i ó n e n e s t a r e g i ó n 

de e s t a d o s como Campeche, Y u c a t á n y e l T e r r i t o r i o de Q u i n t a n a Roo p u e d e 

p a r e c e r a r b i t r a r i a , p u e s t o que en l a a c t u a l i d a d t i e n e n p o c a i m p o r t a n c i a 

d e s d e e l p u n t o de v i s t a g a n a d e r o ; e x i s t e n s i n embargo c o n d i c i o n e s p r o p i -

c i a s , en c i e r t o s c a s o s , p a r a e l d e s a r r o l l o de l a g a n a d e r í a . E l E s t a d o 

de C h i a p a s s e ha i n c l u i d o e n e s t a r e g i ó n p o r q u e t o d a s u m i t a d n o r t e 

t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s I g u a l e s a l a s d e l E s t a d o de T a b a s c o , a p a r t e 

d e que e n e l l i t o r a l P a c í f i c o d e C h i a p a s e l d e s a r r o l l o de l a g a n a d e r í a e s 

d i f e r e n t e a l d e l r e s t o de l o s e s t a d o s d e l o c é a n o P a c í f i c o . 

La g a n a d e r í a de l a r e g i ó n húmeda e s t á r e l a c i o n a d a e s t r e c h a m e n t e c o n 

l o s m e r c a d o s d e l c e n t r o d e l p a í s y e s l a a b a s t e c e d o r a de c a r n e más i m p o r -

t a n t e d e l D i s t r i t o F e d e r a l . Ha s i d o e s p e c i a l i z a d a e n l a p r o d u c c i ó n de 

c a r n e con una m a r c a d a t e n d e n c i a h a c i a l a c e b a en p o t r e r o s y l a demanda de 

b e c e r r o s e s t a n p r o n u n c i a d a que s e t i e n e n q u e i m p o r t a r en número c o n s i d e -

r a b l e de o t r a s r e g l o n e s d e l p a í s , en e s p e c i a l de l a zona t e m p l a d a . En e l 

n o r t e de l a r e g i ó n ( V e r a c r u z y l a H u a s t e c a ) s e ha comenzado a d e s a r r o l l a r 

r e c i e n t e m e n t e una g a n a d e r í a d e d o b l e p r o p ó s i t o ( l e c h e - c a r n e ) . 

La r e g i ó n húmeda s e c a r a c t e r i z a p o r l a p r e c i p i t a c i ó n p l u v i a l , q u e 

p a s a de l o s l 000 m i l í m e t r o s a n u a l e s s a l v o en l a z o n a n o r t e , donde e s a l g o 

í 
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Cuadro 11 

MEXICO: SUPERFICIE EN PASTOS Y POBLACION DE GANADO 
VACUNO EN LA REGION HUMEDA, 1960 

R e g i ó n húmeda 
S u p e r f i c i e en p a s t o s 
( m i l e s d e h e c t á r e a s ) ' 

a / 
P o b l a c i ó n b o v i n a — 
( m i l e s d e c a b e z a s ) 

T o t a l 1 1 223 4 785 

T a m a u l i p a s 2 189 683 

V e r a c r u z 2 423 2 004 

San L u i s P o t o s í 2 849 497 

T a b a s c o 788 494 

Campeche , 648 85 

Y u c a t á n 561 332 

C h i a p a s 1 623 683 

Q u i n t a n a Roo 142 7 

F u e n t e : S e c r e t a r l a d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o , D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
E s t a d í s t i c a . C e n s o s a g r í c o l a , g a n a d e r o y e - j i d a l . 1 9 6 0 . 

a / E x c l u y e a n i m a l e s d e t r a b a j o . 

/menor ( e n t r e 
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menor (enere 800 y 1 000 mm por año) . El clima varia entre semihíimedo y 
muy húmedo, con excepción del Estado de Tamaulipas y la parte noroeste 
del Estado de Yucatán, donde es seco . Predomina la eco logía de l o s 
trópicos húmedos. 

Caracter í s t i ca de s ingular importancia para la ganadería de l a 
costa del go l fo de México es l a frecuencia , durante los meses de octubre 
a marzo, de los v ientos húmedos denominados "nortes", cuyo a l t o grado de 
humedad impide que l o s p a s t i z a l e s se vean afectados adversamente por las 
sequías que se i n i c i a n en octubre precisamente. Por e l l o se hace pos ib l e 
e l pastoreo durante todo e l aflo a pesar de que l a s l l u v i a s no suelen 
comenzar hasta mayo. Excepto en una zona del centro del Estado de 
Veracruz, donde l o s "nortes" son secos , l a franja costera —desde e l sur 
de Tamaulipas hasta Tabasco— rec ibe e s t e s ingular fenómeno c l imát ico que 
actúa en favor del potenc ia l ganadero de l a región. 

La franja costera const i tuye una p l a n i c i e con a l t i t u d e s de 0 a 
300 metros, bañada por numerosos r í o s que en e l Estado de Tabasco se des-
bordan durante la época l l u v i o s a e inundan grandes s u p e r f i c i e s . 

Los sue los de l a región húmeda más usuales son los de migajón ro jo , 
terrarrosa , amar i l los , podzól icos y rendzinas, expuestos a la ds3tracción 
o empobrecimiento rápido una vez despojados de su cubierta v e g e t a l , debido, 
principalmente, a l a acc ión del agua y a l o s e f e c t o s de las a l t a s 
temperaturas. 

En general son propios para e l desarro l lo de praderas, aunque en 
algunos casos carecen de elementos minerales afectándose a s i l a cal idad 
n u t r i t i v a de i o s pas tos . En algunos lugares del Estado de Chiapas e s t á 
comprobada, por ejemplo, l a ausencia de c a l c i o y fós foro en los s u e l o s , y 
por cons iguiente la pobreza nutr ic iona l de pastos en apariencia de exce-
l e n t e ca l idad . 

En su mayoría, l a s s u p e r f i c i e s de pastoreo de la región han s ido 
formadas mediante desmontes de la vegetación arbórea natural que han dado 
lugar a pastos pobres, por lo que l o s ganaderos han introducido variedades 
e x ó t i c a s como e l guinea (panicum máximum) que brota vigorosamente después 

/de las 



CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 35 

d e l a s quemas p e r i ó d i c a s , comunes e n e l s u r de l a r e g i ó n , además de r e p r o -

d u c i r s e con f a c i l i d a d . E l p a n g ó l a ( d i s i t a r l a decumbeus) t i e n d e a s u s t i t u i r 

a l g u i n e a , e s p e c i a l m e n t e en l o s t e r r e n o s que t i e n e n m e j o r humedad y d r e n a j e . 

( V é a s e de nuevo e l c u a d r o 1 0 , donde f i g u r a e l nombre c i e n t í f i c o d e l o s 

p r i n c i p a l e s p a s t o s . ) 

En r e l a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s d e l g a n a d o , l a r a z a p r e -

dominante e s e l C e b ú , e s e n c i a l m e n t e e l Brahman e I n d o - B r a s i l , aunque e n 

C h i a p a s , Q u i n t a n a Roo, Campeche y Y u c a t á n t o d a v í a s e a p r e c i a una f u e r t e 

i n f l u e n c i a de ganado e n c a s t a d o c o n e j e m p l a r e s c r i o l l o s . En l o s p r e d i o s 

e s p e c i a l i z a d o s en l a p r o d u c c i ó n de l e c h e , en e l E s t a d o de V e r a c r u z , s e 

h a e x t e n d i d o l a c r u z a de Cebú c o n P a r d o S u i z o . L o s e j e m p l a r e s o b t e n i d o s 

s e a d a p t a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e a l a s c o n d i c i o n e s de l o s t r ó p i c o s ; l a s 

v a c a s son b u e n a s p r o d u c t o r a s de l e c h e y c r i a n b e c e r r o s d e a l t a p r e c o c i d a d 

d e b i d o a l a h e t e r o s i s . E s t a s c r i a s t i e n e n g r a n demanda p o r p a r t e de l o s 

c e b a d o r e s de g a n a d o . L a p r á c t i c a de c r u z a r l a s dos r a z a s e s t á comenzando 

a e x t e n d e r s e a T a b a s c o y C h i a p a s . 

La r e g i ó n húmeda no p r e s e n t a c o n d i c i o n e s u n i f o r m e s e n c u a n t o a l a s 

v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; s o n numerosas en e l n o r t e y en e l c e n t r o de l a r e g i ó n , 

p e r o h a c i a e l s u r y e l s u r e s t e l a s d i s t a n c i a s e n t r e l a s z o n a s de p r o d u c -

c i ó n y de constato s o n m a y o r e s y e l t r a n s p o r t e , menos e x p e d i t o . En o c a s i o -

n e s l o s a n í m a l e s t i e n e n q u e s o p o r t a r l a r g a s j o m a d a s c o n c o n s e c u e n c i a s 

n e g a t i v a s p a r a s u p e s o y l a c a l i d a d de l a c a r n e . 

Pueden d i s t i n g u i r s e en l a r e g i ó n 5 s u b r e g i o n e s c o n c a r a c t e r í s t i c a s 

b i e n d e f i n i d a s : l a H u a s t e c a , l a f r a n j a C o s t e r a , T a b a s c o , C h i a p a s y l a 

P e n í n s u l a de Y u c a t á n . 

a ) La H u a s t e c a 

A b a r c a l a p a r t e n o r t e de V e r a c r u z , o r i e n t e de San L u i s P o t o s í , s u r 

d e T a m a u l i p a s y s u p e r f i c i e s más r e d u c i d a s d e l o s E s t a d o s de H i d a l g o y 

P u e b l a . S e c a r a c t e r i z a p o r un c l i m a c á l i d o , una p r e c i p i t a c i ó n d e 800 a 

1 000 mm a n u a l e s y numerosos e s c u r r i m i e n t o s s u p e r f i c i a l e s , s a l v o e n s u 

p a r t e n o r o e s t e , que p o r e s t e m o t i v o r e c i b e l a d e n o m i n a c i ó n de H u a s t e c a S e c a . 

/Los pastos 
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Los p a s t o s más i m p o r t a n t e s i n t r o d u c i d o s e n l a s u b r e g i d n s o n e l g u i n e a , 

como p a s t o d e c r i a , y e l p a n g ó l a como p a s t o de e n g o r d a , en t e r r e n o s c o n más 

humedad y m e j o r d r e n a j e . 

La r o t a c i ó n d e p o t r e r o s e n l a H u a s t e c a s e r e a l i z a c a d a v e z c o n mayor 

f r e c u e n c i a , a s í como l a c o n s t r u c c i ó n d e c e r c a s . S u b s i s t e n v a s t a s z o n a s 

c u b i e r t a s de v e g e t a c i ó n a r b ó r e a r a l a , denominadas " a g o s t a d e r o s " , q u e s e 

emplean p a r a e l p a s t o r e o y e l r a m o n e o , c o n u n p o t e n c i a l p r o d u c t i v o b a j o . 

La p l a g a d e l a g a r r a p a t a e s t á muy e x t e n d i d a . 

La H u a s t e c a h a s i d o d e s d e h a c e v a r i a s d é c a d a s una d e l a s z o n a s de 

mayor i m p o r t a n c i a p a r a t a c e b a d e l g a n a d o d e s t i n a d o p a r a e l consumo d e l 

D i s t r i t o F e d e r a l . D u r a n t e l o s ú l t i m o s d i e z a ñ o s s e han o p e r a d o s i n 

embargo c a m b i o s i m p o r t a n t e s e n s u e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , e n t r e e l l o s l a 

a p a r i c i ó n de e x p l o t a c i o n e s de d o b l e p r o p ó s i t o ( l e c h e - c a r n e ) y de a g r i c u l -

t u r a i n t e n s i v a , 

b ) F r a n j a c o s t e r a 

E s t á c o n s t i t u i d a p o r Xas p l a n i c i e s c o s t e r a s de s o t a v e n t o y d e l 

s u r e s t e , a b a r c a p a r t e d e l E s t a d o de V e r a c r u z , e l de T a b a s c o y s u p e r f i c i e s 

p e q u e ñ a s de C h i a p a s y Campeche. S u c l i m a e s húmedo, c a l u r o s o , c o n una 

f u e r t e e v a p o t r a n s p i r a c i ó n . 

En g e n e r a l , l a s c o n d i c i o n e s e c o l ó g i c a s de l a s u b r e g i ó n s o n f a v o r a -

b l e s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a g a n a d e r í a . P r e d o m i n a n l a s t i e r r a s b a j a s y 

p l a n a s , c o n d e c l i v e s s u a v e s q u e p e r m i t e n e l r e p l i e g u e y e l t r a s l a d o d e l 

g a n a d o cuando s e p r e s e n t a n i n u n d a c i o n e s . 

L o s p a s t o s p r e d o m i n a n t e s s o n e l g u i n e a y e l p a n g ó l a , e n l a s s u p e r -

f i c i e s q u e s u e l e n i n u n d a r s e a b u n d a e l p a r á ( p a n i c u m p u r p u r a s c e n s ) y e l 

z a c a t e a l e m á n y e s t r e l l a ( e c h i n o c l u a p o l y s t o c h y a ) y en l o s s u e l o s s e c o s 

y d e l g a d o s , e l j a r a g u a ( h y p a r e n i a s u f a ) . 

S e e s t i m a q u e una h e c t á r e a de g u i n e a b i e n a t e n d i d a p u e d e m a n t e n e r 

1 . 5 c a b e z a s de g a n a d o , y una h e c t á r e a c o n p a s t o p a n g ó l a , 2 c a b e z a s » 

También s e c a l c u l a q u e l o s p a s t o s p a r á y a l e m á n p u e d e n m a n t e n e r 1 c a b e z a 

p o r h e c t á r e a y e n b a j í o s f é r t i l e s l l e g a n a s o s t e n e r h a s t a 2 c a b e z a s . 

E s t a z o n a s e e n c u e n t r a f u e r t e m e n t e i n f e s t a d a de g a r r a p a t a . 

/c) Tabasco 
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c) Tabasco 

Se caracteriza por una precipitación pluvial de más de 1 800 mm 
anuales. Predominan las tierras planas y bajas susceptibles de inundarse, 
aunque otras más altas permiten el repliegue del ganado cuando se presen-
tan inundaciones, 

Los pastos más importantes desde el punto de vista de la superficie 
ocupada son el alemán y el pangóla, aunque existen también el guinea, el 
pará y el elefante. Es escaso el jaragua por causa de las condiciones 
ecológicas. 

La abundante precipitación pluvial determina que los pastizales de 
Tabaseo se mantengan verdes durante casi todo el año. Se estima que, con 
buen manejo, puede sostener una cabeza por hectárea en promedio. El 
tamaño de los potreros varia entre 40 y 150 hectáreas. 

Como en las otras zonas de la región húmeda, la garrapata perjudica 
notablemente la producción ganadera. Es posible que en Tabasco la inci-
dencia de este parásito sea mayor debido a la elevada humedad, que favo-
rece su rápido desarrollo. 

En Tabasco todavía existen amplias zonas cubiertas de bosques que 
se están convirtiendo en pastizales de manera acelerada; esté fenómeno 
ha determinado el rápido desarrollo reciente de la ganadería. 

d) Chiapas 

La actividad ganadera del estado se concentra sobre todo en su parte 
norte, colindante con Tabasco. La topografía es fundamentalmente plana, 
existiendo en ocasiones colinas y montañas en la parte más alta. La 
precipitación pluvial es elevada, de 2 500 a 3 000 mm anuales con dos 
épocas de lluvias bien definidas. En el litoral del Pacífico existe en 
cambio una estación seca de más de 6 meses, con la consecuente escasez 
de forrajes, que se,atenúa en el sureste. 

/Los suelos 
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Los suelos de las zonas más húmedas son, por lo general, laterítlcos, 
producto de una lixiviación intensa con carencias frecuentes de macro, meso 
e incluso microelementos. Existe carencia de calcio y fósforo. 

Los suelos de las áreas ganaderas del litoral del Pacifico han sido 
poco estudiados. En la porción noroeste, donde el estiaje es riguroso y 
se presentan vientos secos, la condición friable de los suelos favorece 
la erosión eólica, coadyuvando a esta degradación edafológica el sobre-
pastoreo generalizado y la acción del fuego. La vegetación forrajera, en 
su mayoría autóctona, se empobrece considerablemente en la estación seca. 

El ganado del núcleo central montañoso de Chiapas depende en gran 
parte de la flora autóctona forrajera de la zona, que durante la temporada 
de lluvias mantiene bien a su población bovina. Se aprecia una fuerte 
invasión de plantas sin valor forrajero. 

Los pastos más comunes en el norte de Chiapas son los de grama de 
remolino, que se encuentra mezclada con los zacates denominados grama de 
campo y pasto de sabana, de bajo valor nutricional estos últimos. En el 
litoral del Pacifico se han introducido en gran escala gramíneas exóticas 
como la pangóla, guinea y estrella africana. 

En términos generales, el manejo de los potreros se lleva a cabo a 
bajos niveles de eficiencia. El fuego es usado habitualmente para combatir 
las malas hierbas. 

Como en el resto de la región, la garrapata está muy extendida. 

e) Península de Yucatán 

Está integrada por los Estados de Campeche y Yucatán y el Territorio 
de Quintana Roo. La precipitación pluvial varia de 600 mm a más de 2 000 
anuales, según las zonas. El clima predominante es el semiseco, cálido, 
sin estación invernal bien definida. 

Buena parte de la península es una plataforma caliza con una fuerte 
evaporación cuando llueve; los escurrimientos son mínimos por esa causa y 
no llegan a formar cauces; la percolación es intensa y da origen a corrien-
tes y depósitos subterráneos. Los suelos predominantes son calcáreos, con 

/abundancia de 
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abundancia de piedras y una capa superficial delgada pero rica en materia 
orgánica. Existen también suelos donde predomina la arcilla, poco permea-
bles y de color oscuro debido al humus. 

Desde el punto de vista ganadero, la zona es de escasa importancia 
más por la falta de agua en condiciones accesibles para el ganado, que 
por la falta de pastos, pues en la vegetación indígena de la subregión 
abundan las plantas forrajéras. En Campeche se están desforestando 
amplias zonas para formar potreros con gramíneas exóticas, fenómeno 
reciente que todavía no ha llegado a adquirir el impulso que ha recibido 
en otras zonas de la región. La ganadería tecnificada es en consecuencia 
de menor escala y se encuentra en vías de expansión. 

3. La región templada 

La reglón templada, o del centro, incluye los Estados de Guanajuato, 
Querétaro, Jalisco, México, Aguascallentes, Hidalgo, Puebla, Michoacán, 
Colima, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal. Puede 
dividirse desde el punto de vista ganadero en tres subregiones, la costa 
del Pacífico, la meseta central y la zona montañosa; no puede hablarse de 
clima representativo de la reglón por existir una gran variedad climato-
lógica, que por cierto influye en los patrones productivos de la ganadería. 

Se aprecia una gran variedad de tipos de explotación en términos de 
especialización ganadera, al ser mayor que en otras regiones la hetero-
geneidad de las razas ganaderas y más pequeños los hatos. La explotación 
ganadera de carne se confunde en la mayoría de los casos con la dirigida 
a la producción de leche. La producción regional se destina al consumó 
local, enviándose algunos excedentes al mercado del Distrito Federal. Los 
becerros surten en gran medida a las explotaciones de engorda de la Huasteca. 

Al no existir una ganadería bovina especializada en la producción 
de carne en gran escala, dentro del hato de la región no predominan las 
razas de carne. Aparte de la ganadería lechera, donde se aprecia una 
marcada preferencia por la vaca Holstein, la composición racial es muy 
heterogénea. Asi, en la ganadería nueva de la costa del Pacífico predomina 
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el ganado Cebú; en la zona montañosa, el Holstein, pero las características 
genéticas del ganado autóctono son muy predominantes. Oaxaca y Guerrero 
cuetan todavía con un hato de ganado criollo numeroso. En la meseta central, 
donde la ganadería lechera tecnificada y estabulada se encuentra muy exten-
dida, el rebaño de carne revela marcadas características raciales de Holstein, 
reflejo de que el ganado es empleado tanto para la ordeña como para la pro-
ducción de carne por el sector ejidal y por los pequeños propietarios, que 
consideran la ganadería como un complemento de la agricultura. Dentro del 
sector ejidal el ganado macho adulto cumple funciones de animal de trabajo. 
Así, según el censo de 1960, una quinta parte del hato de los estados del 
centro se clasificó como "animales de trabajo". 

La parte de la región templada que corresponde al centro del país 
es la mejor servida en cuanto a transportes; en ella convergen los ferro-
carriles y las carreteras de todo el país. En contraste, los estados de 
la costa del Pacífico que se han incluido en esta región, y especialmente 
los de Oaxaca y Guerrero, de topografía muy accidentada, tienen aún zonas 
muy mal comunicadas. , 

La región templada contaba en 1960 con una superficie en pastos de 
12.7 millones de hectáreas y una población de ganado bovino cercana a los 
5 millones de cabezas, lo cual representa el 16 por ciento de la superfi-
cie total con pastos, y el 30.6 por ciento del ganado del país. (Véase 
el cuadro 12.) En 1960 la región templada contaba con una superficie en 
pastos y un volumen de ganado numéricamente semejantes a los de la región 
húmeda. La diferencia radica en que buena parte del ganado se destina en 
la región templada a la producción de leche para abastecer al Distrito 
Federal y a otras importantes ciudades del centro, mientras la ganadería 
de la región húmeda se especializa en la producción de carne. Otra carac-
terística de esta ganadería es el hecho de tratarse muchas veces de una 
actividad complementaria de la agrícola, tanto en el sector ejidal como 
en un número apreclable de explotaciones privadas. 

/Cuadro 12 
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Cuadro 12 

bíEXICO: SUPERFICIE El': TASTOS Y POBLACION DE GANADO VACUNO EN 
LA HESIÜN TEMPLADA, 1 9 6 0 

... y 
- i j Superficie en pastos Población bovina-' 

ilegion ¿ampiada ( ^ 3 d e hectáreas) (miles de cabezas) 

Total 4 888 

GuanaJuato 980 343 
Querétaro 460 127 
Jalisco 2 660 1 274 
México 427 440 
Distrito Federal 14 82 

Agu&scalientes 268 77 
Hidalgo 438 256 
Puabla 883 , 385 
Miaboacán 1 838 619 
,Colima 222 79 
Morelos 180 88 
Tlaxcala 53 42 
Guerrero 2 455 578 
Oaxaca 1 817 498 

P u e n t e ; S e c r e t a r í a d e I n d u s t r i a y C o m e r s i o , D i r e c c i ó n G e n e r a l de 

E s t a d í a t i c a . C e n s o s a g r í c o l a , g a n a d e r o y e j i d a l , 1 9 6 0 . 
3 / E x c l u y e a n i m a l e s de t r a b a j o . 
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a) La costa 

Esta subregión se extiende desde la bahía de Banderas, en Jalisco, 
hasta los límites del Estado de Chiapas, entre la Sierra Madre del Sur y 
el océano Pacifico. Es una planicie de 100 m de altitud con suelos 
oscuros, ricos en materia orgánica del tipo pradera, que favorecen el des-
arrollo adecuado de la explotación ganadera. La precipitación pluvial, 
de más de 800 mm anuales» se concentra en una corta temporada de lluvias 
a la que suceden prolongados períodos de sequía que constituyen el factor 
limitante para el aprovechamiento intensivo de los pastos naturales.» 

En la costa del Pacífico el desarrollo de la ganadería es reciente, 
en términos generales, pero se advierte interés en su promoción. 

b) La meseta central 

Constituye una extensa planicie con numerosos accidentes orográficos 
y alturas sobre el nivel del mar que varían de 1 600 m en la región central 
de Jalisco a más de 2 OOOmatros «n los valles de México y Toluca, con varia-
ción es climáticas más acentuadas en el tiempo que en el espacio. 

La altitud y el clima templado favorecen en esta zona la ganadería 
productora de leche y hacen posible la introducción de razas europeas de 
alto rendimiento (Holstein), además del cultivo de la alfalfa, empleada 
como la base de alimentación para el ganado lechero. 

En la zona central del Estado de Jalisco los mejores suelos, por su 
topografía y por su fertilidad, se dedican a la agricultura y a la ganade-
ría de leche. El ganado para carne se sitúa en la zonas marginales con 
exceso de pendiente, mala calidad de los suelos y escasez de abrevaderos. 
En general, escasea el agua subterránea para riego pero puede constituir 
un valioso recurso para establecer abrevaderos. 

En Los Altos de Jalisco, tradicíonalmente ganaderos, se explota 
esencialmente la ganadería de leche en forma semiintensiva. 

/El Bajío, 



CEPAL/MEX/72/3 
Pég. 43 

El Bajío, rica zona agrícola que se incluye en esta subregión, sé 
caracteriza por una agricultura esencialmente de cereales. Su proximi-
dad con la ciudad de México ha sido la causa, sin embargo, de que se con-
vierta en un centro productor de forrajes para la ganadería de leche que 
se encuentra en los alrededores del Distrito Federal. La ganadería de 
carne se localiza sobre todo en la periferia de la zona, de topografía 
más accidentada, suelos malos y escasez de abrevaderos. 

c) Zona montaflosa 

Constituida por la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre de 0axac3, 
- es una zona con topografía muy accidentada, clima semiseco y 8emicálido y 

poco adecuada para la ganadería por la pobreza de sus suelos y las pro-
longadas sequías que padece. 

La vegetación forrajera indígena juega en ella un papel preponderante 
y a veces exclusivo para la alimentación del ganado vacuno de carne. Las 
variaciones de altitud determinan diferencias forrajeras, tanto en el 
aspecto herbáceo como en el arbustivo. 

Las plantas autóctonas forrajeras pueden dividirse en dos grandes 
grupos, que tienden a alternarse naturalmente, zacates y otras hierbas y 
plantas de fuste medio arbustivas, leñosas y herbáceas. Em ambos grupos 
existen desde forrajeras excelentes:hasta forrajeras de mala calidad. 
Algunas de ellas vienen a ser el último recurso de que disponen los anima-
les durante las sequías más rigurosas. Aunque las plantas indígenas son 
la base de la alimentación del ganado vacuno para carne en el altiplano, 
debe señalarse que sus asociaciones originales han sido profundamente 
alteradas por la acción directa del hombre (deforestación, quema y cultivo 
de temporal) y por el sobrepastoreo. 

Se estima que de la superficie utilizada por la ganadería en el 
altiplano, el 70 por ciento corresponde a pastos autóctonos sin el menor 
cultivo ni cuidado, el 20 por ciento, a forrajeras cultivadas o a pasti-
zales cercados, objeto de algún cuidado, y el 10 por ciento restante, a 
rastrojeras. 

/En la 
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En la parte central de la reglón, situada entre los 1 600 y los 
2 600 m sobre el nivel del mar, los pastos escasean durante la estación 
seca; el recurso más usual para complementar la alimentación del ganado 
durante la misma son los rastrojos del maíz, una de las pocas relaciones 
directas que existen entre la agricultura y la ganadería vacuna de la 
región. 

En la región templada, el recurso más eficaz contra la sed y el 
hambre durante las sequías lo constituyen diversas especies y variedades 
de nopal entre todas las plantas forrajeras autóctonas. Aunque baja en 
nutrientes, esta cactácea juega el papel eficaz de forraje acuoso de 
sostén para todas las especies de ganado que se explotan en la zona. Sin 
la importancia y la amplitud del nopal, también son útiles para alimentar 
el ganado los magueyes forrajeros indígenas, cuyas hojas y tallos, antes 
de la floración, sirven para ese propósito. 

Se estima que en el altiplano se necesitan de 8 a 25 hectáreas por 
cabeza de vacuno y que la mediana de estos promedios es alrededor de 
12 hectáreas por cabeza. 

La base para iniciar el mejoramiento de los pastizales estriba en 
el establecimiento de cercas, aguajes y rotaciones de potreros, y atender 
a que sean cada vez más pequeños. La perforación de pozos y la construc-
ción de bordos para abrevaderos deben considerarse de gran importancia 
para el desarrollo ganadero de la región. 

/ I I I . SISTEMAS 
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III. SISTEMAS REGIONALES DE PRODUCCION GANADERA 

A. Introducción 

Se examinan en este capítulo las causas a que se deben los actuales niveles 
de productividad en las diferentes regiones ganaderas del pafs, a través del 
análisis de los factores que determinan los rendimientos tanto al nivel de 
la explotación ganadera como al de la región en conjunto. A causa del plan 
general de trabajo la atención se ha dirigido especialmente al aspecto eco-
nómico aunque no por ello se desestiman los problemas y aspectos específi-
cos del manejo tfenicoganadero, de los que, en muchos casos, tanto dependen 
los resultados económicos. Convendría por esta razón complementar el pre-
sente análisis más adelante con una investigación al nivel de la explota-
ción individual para conocer los patrones de manejo, los resultados que 
producen, y la eficiencia en el,uso de los escasos recursos disponibles. 
Se presenta, pues, un marco de referencia general sobre la situación de las 
explotaciones ganaderas en distintas regiones basado en viajes de recono-
cimiento y en otras fuentes de información. 

Se estudian los sistemas ganaderos del norte-árido y el del Golfo 
y se excluye la ganadería de la región templada por hacer difícil su he tero«» 
geneidad estructural al presentarse un-'análisis significativo de la misma* 

Como se indicó en el capitulo anterior, la gran diversidad de climas, 
de condiciones ecológicas y de patrones de producción, impide hacer una 
presentación conjunta, que habría de adolecer de generalidades excesivas 
y de escaso significado analítico. El estudio sobre la ganadería de la 
región templada tendría en tal caso que subdividirse en tantas partes como 
peculiaridades la caracterizan, y deberá emprenderse mas adelante. 

B. L% ganadería del norte-árido 

1. El ambiente ecológico y la actividad ganadera 

La reglón ganadera del norte de México se caracteriza por su pronunciada 
aridez. Es una región de tipo semidesértico, de muy poca vegetación. Los 
escazos pastizales naturales sólo se utilizan prácticamente en la época de 
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mayores lluvias —de junio a cotubre— lo cual hace necesario el uso de 
forrajes suplementarios durante el resto del año. La precipitación 
media anual raras veces excede de los 700 mm, salvo en la zona montañosa 
de la Sierra Madre. El Estado de Chihuahua se caracteriza, como otras 
zonas del país, por una arldes excesiva; las lluvias anuales no sobrepasan 
en ellas los 300 mm anuales y la temperatura es extremosa; en los meses 
de mayor calor —junio a septiembre-- sube a 40°C y en los fríos 
—diciembre a febrero— las heladas son frecuentes, con temperaturas de 
menos de 0°C. 

Estas características determinan loa patrones tecnológicos sobre los 
que se basa la ganadería de la región, y hacen que la misma haya evolucio-
nado hacia una especiaiización "vaca-becerro". Como la obtención de agua 
para irrigación es difícil, existen relativamente pocas oportunidades de 
diversificar e?intensificar la actividad agropecuaria; sólo donde es posible 
la captación en mayor escala —como la costa de Hermosillo de Sonora, o el 
distrito de riego de Las Delicias, en Chihuahua— existe una agricultura 
intensiva y altamente tecnificada. 

El éxito de la actividad ganadera depende, sin embargo, de la posibi-
lidad de proporcionar agua ai ganado,bien por medio de la perforación de 
pozos o bien construyendo pequeñas presas, procedimientos por los que se 
incrementa la relación ganado-tierra como lo revelan, por ejemplo, los 
índices de agostadero en el Estado de Chihuahua (relación unidad animal-
hectárea) que varían en el noreste del Estado de 20 a 40 hectáreas por uni-
dad animal —extrema aridez— y son de 5 a 15 hectáreas en el suroeste. 
Situación similar se observa en Sonora, Nuevo León y Coahuila.^ 

1/ Al mencionarse los coeficientes de agostadero deben diferenciarse y -s 
tenerse en cuenta dos conceptos: el "estimado" y el "observado". El 
primero se refiere a la capacidad óptima posible dadas las condiciones 
agostológicas de los pastizales, y el segundo indica el número de ani-
males existentes en una zona determinada. Si es menor la estimada que 
la observada, ello indica sobrepastoreo, y si es menor la observada 
que la estimada, la indicación es de subpastoreo, concepto que no es 
estático porque el coeficiente de agostadero "estimado" puede modifi-
carse con prácticas de conservación de suelos, fertilización de pasti-
zales, etc. 

/La extrema 
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La extrema aridez de la mayor parte de la región determina los patro-
nes de la explotación ganadera como se ha dicho, y hace que s e Siguieran 

g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e t i e r r a p a r a p o d e r m a n t e n e r u n a c a b e z a de g a n a d o y 
t a m b i é n p a r a que e l o p e r a d o r de l a u n i d a d g a n a d e r a i n d i v i d u a l - : - e l l l a -

mado " r a n c h o " - - p u e d a m a n t e n e r l a p r o d u c t i v i d a d d e l a e x p l o t a c i ó n y 

m e j o r a r s u h a t o . 

La cercanía al mercado norteamericano ha reforzado la tendencia seña-
lada hacia la especialigación de "vaca-becerro" (producir ganado de menos 
de 18 meses de edad para la exportación). 

Como complemento ha surgido la industria de carne deshuesada, refri-
gerada y magra, que se surte del desecho de la operación "vaca-becerro", es 
decir, toros y vacas viejas y animales no aptos para la cría; la cercanía 
al mercado norteamericano y su detáanda de ese tipo de carne ha sido la 
causa del establecimiento de dicha industria exportadora. A las plantas 
que procesan esta carne se les denomina de "Tipo Inspección Federal" (TIF) 
porque para la exportación a los Estados Unidos el gobierno norteamericano 

2 / 

les exige una serie de requisitos sanitarios.-" También el ganado recién 
destetado es vendido a los Estados Unidos donde se engorda en confinamien-
tos hasta que alcanza pesos por encima de los 300 kilogramos, o antes de 
la ceba confinada pasa un año en pastizales. 

La ganadería del norte-árido está estrechamente vinculada por consi-
guiente con el mercado norteamericano y su funcionamiento está sujeto, en 
gran parte, a las condiciones de la demanda del mismo. Así por ejemplo, 
de la ptoducclón total del Estado de Chihuahua de 1970 (333 500 cabezas) 
2jPara la exportación a los Estados Unidos el gobierno mexicano exige licen 

das de exportación. Sólo se permite la de animales machos en pie meno-
res de dos años, aunque en extremas sequías como la de 1969-70 se peralte 
la exportación de hembras. Es una medida para conservar los rebaños. La 
exportación de carne deshuesada está sujeta a cuotas anuales determinadas 
que se fijan con un año de anticipación y de acuerdo con la oferta y la 
demanda probables del mercado interno, pero sujetas a modificación de 
acuerdo con las condiciones de sequía. Los Estados Unidos, al mismo 
tiempo, rigen las importaciones de carne de bovino fresca y congelada dé 
acuerdo a una fórmula que toma en cuenta la composición dé rebaños y la 
posible oferta y demanda durante el año. Esto está especificado en el 
"Meat Act de 1964". Para mayores detalles véase el capituló sobre 
mercadeo. 

/338 500 se 
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338 500 se destinaron a la exportación a los Estados Unidos, 312 500 en 
pie y 26 000 en carne, 155 000 se destinaron al consumo interno del estado 

3/ 
y el resto (40 000 cabezas) se envió al Distrito FederaL-7 

Al atáblente semidesértico, a la ecología de la región y a su vincula-
ción con el mercado norteamericano, se deben atribuir también el tipo de 
explotación a nivel de rancho y los patrones técnicos de explotación que 
se aplican a la ganadería. 

Como la demanda del mercado norteamericano es bastante selectiva en 
lo que respecta a la calidad del ganado y se pagan precios distintos por 
las características raciales de los animales, la preocupación principal 
del ganadero ha sido el mejoramiento de la raza de sus rebaños, y ello ha 
sido en parte la causa de que se hayan descuidado ciertos aspectos en el 
manejo de la empresa individual, especialmente en lo que se refiere a 
pastizales. 

Cabe agregar que el comprador norteamericano prefiere becerros de 
entre 350 y 400 libras más susceptibles de engorde y que ello influye 
marcadamente en la región en la edad de destete y por ende en los patrones 
de manejo del rebaño. 

Como la producción de becerros para la exportación se dedica exclu-
sivamente en lo8 Estados Unidos al engorde confinado, este mercado es el 
que paga mayores precios por animales de buena conformación y de razas 
puras tales como la Hereford, Angus, Charolais, etc., o cruzas de alto 
enrazamlento. Los precios que se señalan por un animal de estas caracte-
rísticas son hasta el 15 por ciento más altos que los de animales de bajo 
enrazamlento. A fines de 1970, por ejemplo, el precio de becerros de buena 
conformación (los denominados "choice" bajo el sistema de clasificación 
norteamericano) fluctuaba entre 13.16 y 12.06 pesos el kilogramo en pie 
(48 y 44 centavos de dólar la libra) mientras para el ganado cruzado de 
conformación regular ("standard") el precio era de menos de 10.96 pesos 
el kilogramo (40 centavos de dólar la libra en pie). 
3/ Información proporcionada por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. 

/El ganado 
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El ganado de razas europeas se adapta sin mayores dificultades a 
las condiciones climatológicas del norte, incluso a las de extrema aridez, 
coaa que no sucede en los climas tropicales húmedos, pero la baja calidad 
de los pastizales naturales existentes y el escaso interés que se presta 
al mejoramiento de los mismos determinan en gran parte la explotación exten 
siva predominante; los problemas y dificultades del mercado interno son una 
variable adicional que consolida los patrones de la explotación de la 
ganadería. 

Los patrones de producción se caracterizan por el empleo de grandes 
cantidades de tierra, reducidas inversiones en ganado para la cría y rela-
tivamente bajos insumas en capital fijo y de trabajo, incluyendo sueldos 
y salarios. En el Estado de Sonora se obtuvo información sobre la compo-
sición del capital en un rancho "típico" de 12 538 hectáreas con 820 cabe-
zas de ganado.. Su dueño valuaba el rancho en 2.6 millones de pesos, a pre 
cios de mercado, de los cualen el 70.4 por ciento correspondían al valor 
de la tierra (1.8 millones de pesos); seguía en importancia el valor del 
ganado para la cria estimado en 214 000 pesos (8.2 por ciento); el de herra 
mientas e implementos de trabajo, en 197 000 pesos (7.6 por ciento); el 
de aguajes (pozos y represas) estimado en 155 000 pesos (6.0 por ciento); 
en cercas 110 000 pesos (4.2 por ciento) y, pór dltimo, en construccío-

4/ 
nes varias estimadas en 93.000 pesos (3.6 por ciento).— 

Las cifras anteriores señalan que la ganadería de la región basa su 
funcionamiento teenicoeconfitrico ante todo en la utilización del insumo 
"tierra" y después en el empleo del "capital", lo cual sugiere que la pro-
ductividad marginal de la tierra ha de ser bastante baja, aunque tal vez 
4/ Algunas de las cantidades anotadas parecen haber sido subestimadas por 

el ganadero que proporcionó la información, especialmente el renglón 
ganado. Segtin el valor indicado, resulta que el precio promedio por 
cabeza dedicada a la cria (toros, toretes, vacas y vaquillas para 
reposición) no sobrepasa los 500 pesos, lo cual no concuerda con los 
precios prevalecientes en la zona para ganado de raza. Por ejemplo, 
vacas bien conformadas para la reproducción tienen un valor que fluc-
túa entre los l 000 y 3 000 pesos y un toro, de calidad, generalmente 
excede los 10 000 pesos. 

/puede 
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puede elevarse aplicando ciertos insumos selectivos de capital. Con ello 
se relaciona la composición de los gastos corrientes de operación, lla-
mando la atención al respecto los bajos insumos físicos de mano de obra 
que se utilizan para la operación del rancho. 

Un vaquero, empleado de manera permanente, atiende por lo general 
unas 6 000 hectáreas y aproximadamente 100 cabezas de ganado, cuando la 
aridez no es excesiva (índice de agostadero de 15 hectáreas). A medida 
que disminuye la misma se incrementan los requisitos de mano de obra en 
la relación tierra-ganado. La actividad ganadera emplea relativamente 
poca mano de obra eventual, excepto para la herradura y el "desahije" 
durante períodos de tiempo muy cortos. Refleja ello asimismo los patro-

5/ 
nes de manejo del ambiente semidesèrtico.— Se deben realizar por consi-
guiente estudios sobre administración de ranchos para poder mejorar, la 
gaaadería de la región. 

La explotación ganadera en el ambiente semidesèrtico del noroeste 
requiere necesariamente vastas extensiones de tierra para mantener una 
cabeza de ganado, razón por la que el tamaño del rancho típico comercial 
suele abarcar varios miles de hectáreas.^ Extensiones de esta magnitud 
no se adaptan a conceptos sobre tamaños máximos de propiedades en una 
sociedad acostumbrada a pensar en términos reducidos de superficie. La 
5/ Los mayores gastos de operación en la explotación tecnificada se deri-

van del suplemento alimenticio suministrado durante la época de sequía 
de enero a mayo, que consiste esencialmente en harinolina y sai mine-
ralizada. Cuando los precios del sorgo son bajos, se incluye en el 
suplemento. En un rancho de Chihuahua de 14 000 hectáreas, con un 
rebaño de l 500 vientres y 150 sementales, se suministra dicho suple-
mento durante 180 días a un costo aproximado de 50 centavos por día 
por animal. El gasto total por año por este concepto asciende a 
148 S00 pesos. El mismo rancho emplea, a tiempo completo, cinco vaque 
ros, con un salario de 27.50 pesos por día más alimentos y habitación. 
El desembolso total por año en mano de obra se calcula en 
65 312 pesos. 

6/ No se pudo disponer de información estadística significativa sobre la 
distribución de tamaño de las unidades ganaderas del país. Los censos 
agrupan simplemente dentro de una sola categoría toda propiedad con 
superficie mayor de cinco hectáreas, clasificación que nada revela 
para la ganadería en general. 

/necesidad 
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necesidad de mantener la capacidad productiva de la ganadería mexicana» 
especialmente en el norte acsnideaártico del país, fue reconocida sin 
embargo, al elaborarse la legislación agraria,al establecer el tamaño 
óptimo permitido de la explotación ganadera no en términos de superficie 
sino en relación al nfimero de cabezas que se pueden mantener. La pequeña 
propiedad ganadera, en consecuencia, fue definida en términos de 500 cabe-
zas de ganado mayor o de su equivalente en ganado menor. Posteriormente, 
en la década de los 40, se hizo una consesión adicional al respecto otor-
gando certificados de inafectabilídad temporales hasta por 25 años. Los 
certificados han comenzado a caducar recientemente y la publicidad que 
ha recibido esa circunstancia en las zonas ganaderas del norte ha dado 
lugar a cierta inseguridad entre los ganaderos. En la región han sido 
pocos, por añadidura, los certificados de inafectabilídad permanentes que 
se han otorgado, y ello constituye un factor adicional a la inseguridad 
aludida. Los patrones de manejo observados al nivel de finca y las bajas 
inversiones de tipo permanente se ven influenciados en gran parte, al 
parecer por esta situación. Todo lo señalado determina, muy probablemente, 
en parte, las decisiones tomadas por el ganadero individual al confeccio-
nar sus sistemas de manejo y planes de inversión, pero la situación tiene 
variables adicionales e igualmente importantes que se comentarán más 
adelante. 

2. Patrones v estructura de la producción 

a) El manejo de los pastizales 

La estructura productiva de la ganadería del norte de México se 
caracteriza por los pronunciados extremos de la misma como la de gran 
parte de la agricultura latinoamericana. Por un lado existen empresas 
manejadas con criterios comerciales que responden a las características 
de la demanda y emplean muy a menudo innovaciones tecnológicas avanzadas, 
tienen fácil acceso a recursos para mejorar la producción y la producti-
vidad de su rancho, encontrándose sus intereses representados por una 
asociación gremial cohesiva. Por el otro lado se encuentra el pequeño 

/ganadero 
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ganadero, generalmente asociado al ejido, que posee un pequeño rebaño de 
animales de bajo rendimiento, practica una ganadería tradicional que uti-
liza reducidos insumos de capital, tiene bajo poder de regateo para la 
comercialización de su producto y percibe, por todo ello, ingresos : 
reducidos. 

No se puede señalar el número exacto de productores pecuarios por 
el tamaño de la superficie que ocupan sus explotaciones, por no presentar 
el censo agropecuario una clasificación significativa al respecto, el 
hecho de que lá ganadería del norte haya venido incrementando su producción 
marcadamente durante los últimos 15 años, no implica necesariamente que la 
productividad haya aumentado al mismo ritmo.—^ 

Existen evidencias de que durante los últimos años se ha venido 
experimentando una sobrecarga de los pastizales que va en detrimento de 
la conservación del recurso suelo a largo plazo y se observa una invasión 
progresiva de hierbas y arbustos nocivos, no palatables para el ganado, 
reflejo de los ya mencionados descuidos en el manejo y conservación de los 
pastizales. Es serio el problema de la sobrepoblación ganadera en rela-
ción con la capadidad productiva inherente de los pastos, y el problema 
se ha agudizado con la introducción de ganado en razas finas que, general-
mente, requiere mayor insumo de alimentos por unidad de superficie. 

En este sentido, el problema principal que se le plantea a la gana-
dería del norte-árido es el sobrepastoreo, con el consecuente deterioro 
paulatino del recurso tierra-pastos-agua que se traduce en una merma del 
potencial productivo, actual y futuro, de dicho recurso. Así, por ejem-
plo, de una muestra de 605 predios ganaderos sobre los que se levantó una 
encuesta durante 1964 y 1965, ubicados en siete estados del norte-árido, 

T T En este sentido debe recordarse que las exportaciones de ganado en 
pie y de carne deshuesada —producción que se origina en su totalidad 
en los estados del norte-árido— se incrementaron a una tasa acumula-
tiva anual del 9.5 por ciento entre 1955 y 1969; es decir, el prome-
dio anual de cabezas de ganado exportado se duplicó entre el quinque-
nio 1955-59 y el de 1965-69. Véanse al respecto en el capítulo IV, 
los cuadros 1 y 2. 

/resultó 
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resultó que sólo en 12.5 por elenco de los mismos no existió erosión y 
en 13.7 por ciento la erosión se consideró avanzada,^ y ello se refleja 
naturalmente en la productividad de los pastizales. Los pastizales sólo 
se encontraban en condiciones aceptables (buenas o excelentes) en el 
30 por ciento de los predios. En el 47 por ciento de los ranchos el 
recurso "pastos" fue clasificado como "regular" y para una quinta parte 
presentaba la denominación de "pobre". En el cuadro 13 se presenta el 
fenómeno por estratos vegetativos. 

Una consecuencia inmediata del deterioro paulatina de la producti-
vidad del pastizal es la elevada incidencia de enfermedades en el ganado 
joven por la pobre nutrición, con la alta mortalidad consecuente. Igual, 
mente es causa de bajas tasas de fertilidad y de poca precocidad en los 
animales, especialmente en los ranchos donde todavía no se han adoptado 
programas consistentes de sanidad animal, que al parecer 3on un porcen-
taje elevado del total. 

Esta situación refleja hasta cierto punto al incremento observado 
en la demanda de becerros y carnes y el de los precios al nivel de pro-9/ 
ductor.-' En la misma medida que esta circunstancia se ha mantenido 
durante los últimas afios, ha aumentado la tasa de extracción de animales 
y, simultáneamente, se han descuidado las prácticas de manejo relaciona-
das con la conservación de los pastizales. En este sentido, los precios 
elevados han inducid» al ganadero a tener esencialmente presentes los 
ingresos obtenibles a corto plazo. 

Sin ninguna duda el rendimiento por animal "cosechado" ha aumen-
tado en los últimos años con la introducción de razas europeas y paralela-
mente se ha venido observando el deterioro de los pastizales, situación 
que puede llegar a traducirse en serios inconvenientes para la ganade-
ría en el Norte si no se remedia a base de una serie de medidas de 

8/Confederación Patronal de la República Mexicana. Estudio Integral pre-
liminar sobre la ganadería en la zona norte de la República Mexicana. 
México, D. F., 1965 (4 volúmenes), Vol. IV, p. 51. 

9/ Los precios de los becerros de buena conformación se elevaron entre 
el 60 y el 30 por ciento entre 1964 y 1970; el aumento más pronun-
ciado se produjo durante los últimos tres años. 
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Cuadro 13 

MEXICOs ESTADO DE LOS PASTIZALES POR TIPOS DE VEGETACION EN 
605 PREDIOS GANADEROS DEL NORTE-ARIDO, 1 9 6 4 / 6 5 

( P o r c i e n t o s ) 

T i p o d e v e g e - E s t a d o d e l p a s t i z a l 
t a c i ó n P o b r e R e g u l a r Bueno E x c e l e n t e 

T o t a l 2 1 . 8 1 4 6 . 9 8 2 7 . 7 7 3 . 4 7 

P a s t i z a l 2 . 4 8 1 4 . 2 1 1 3 . 2 2 3 . 1 4 

M a t o r r a l 1 7 . 3 5 2 8 . 2 0 1 3 . 3 9 0 . 3 3 

B o s q u e 1 . 9 8 3 . 9 7 1 . 1 6 mm 

F u e n t e ? COI'ARMEX-, E s t u d i o i n t e g r a l p r e l i m i n a r s o b r e l a g a n a d e r í a en l a 
z o n a n o r t e d e l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a , 

/ f o m e n t o 
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f o m e n t o g a n a d e r o » a l g u n a s d e l a s c u a l e s s e s e ñ a l a n e n e l Ú l t i m o 

c a p i t u l o d e e s t e t r a b a j o . 

Se p r e c i s a r á e s e n c i a l m e n t e l a a p l i c a c i ó n m a s i v a d e p r a c t i c a s d e 

m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s que f a v o r e z c a n l a c o n s e r v a c i ó n d é l r é c u r s o 

t i e r r a - p a s t o - a g u a y p e r m i t a n m a n t e n e r una p r o d u c c i ó n s o s t e n i d a y c r e -

c i e n t e de f o r r a j e s d u r a n t e t o d o é l a ñ o . S e t r a t a r í a d e l e m p l e o d e m é t o -

d o s de r o t a c i ó n d e p o t r e r o s c o n d i f e r e n t e s c a r g a s d e a n i m a l e s , y d e l 

p a s t o r e o s i m u l t á n e o c o n d i f e r e n t e s e s p e c i e s d e g a n a d o ( l a n a r , c a b r í o 

y v a c u n o ) , e n t r e o t r o s a s p e c t o s . La r o t a c i ó n d e p o t r e r o s a p e n a s s e p r a c 

t i c a en l a a c t u a l i d a d ; s ó l o u n a t e r c e r a p a r t e d e l o s r a n c h o s i n v e s t i g a -

d o s e n un e s t u d i o d e l a COPARMEX l a r e a l i z a b a n y e l r e s t o s e d e d i c a b a 

a l p a s t o r e o c o n t i n u o a l o l a r g o d e l a ñ o . La r o t a c i ó n más f r e c u e n t e s e 

o b s e r v a e n C h i h u a h u a y e n S o n o r a , y e s c a s i d e s c o n o c i d a e n C o a h u i l a y 

Nuevo L e ó n . 

P o r e l l o l a g a n a d e r í a d e l n o r t e - á r i d o e s una a c t i v i d a d " e x t e n s i v a " 

y l o s p a t r o n e s d e m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s d e t e r m i n a n l o s n i v e l e s a c t u a -

l e s d e p r o d u c t i v i d a d . En e s t e s e n t i d o , l o s p o t r e r o s t i e n e n g e n e r a l m e n t e 

e l tamaño d e l r a n c h o q u e , a s u v e z , p o r l a a r i d e z , s o b r e p a s a c o n f r e c u e n 

c i a l a s d o s m i l h e c t á r e a s p o r l o que e s e x t r e m a d a m e n t e d i f í c i l m a n t e n e r 

en é l l a s e s p e c i e s c l í m e x como s e r í a d e d e s e a r e r r a d i c a r , p l a n t a s t ó x i c a s 

y a r b u s t i v a s que p r o l i f e r a n c o n e l d e t e r i o r o d e l p a s t i z a l , a p a r t e d e 

n u m e r o s a s e s p e c i e s de r o e d o r e s , t o d o l o c u a l r e d u n d a en e l menoscabo d e l 

p o t e n c i a l f o r r a j e r o d e l p o t r e r o . 

Por o t r o l a d o , e l b a j o c o n t e n i d o a l i m e n t i c i o d e l o s p o t r e r o s c a u s a 

p r o b l e m a s d e p r o d u c t i v i d a d d e l h a t o d e r i v a d o d e v a c a s m a d r e s mal a l i m e n -

t a d a s que r e g i s t r a n b a j a s t a s a s d e f e c u n d i d a d ( e n p o r c e n t a j e s p r o m e d i o 

d e p a r i c i ó n , l a misma v a r i a d e l 4 0 a l 6 5 p o r c i e n t o e n l a ' g r a n m a y o r í a 

d e l o s r a n c h o s ) . P o c o s p r e d i o s r e g i s t r a n t a s a s d e p a r i c i ó n p o r e n c i m a 

d e l 80 p o r c i e n t o ; l a p a r i c i ó n a l p r i m e r c e l o e s muy b a j a , y l a mala 

a l i m e n t a c i ó n y l a s e n f e r m e d a d e s d e l a r e p r o d u c c i ó n — q u i s t e s o v á r i c o s , 

i n f a n t i l i s m o , m a l f o r m a c i ó n d e ó r g a n o s , e t c . — h a c e n e x t r e m a d a m e n t e f r e -

c u e n t e s l a s p é r d i d a s d u r a n t e l a g e s t a c i ó n . 

/Algunos 
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A l g u n o s c o n o c e d o r e s de l a g a n a d e r í a d e l n o r t e - á r i d o e s t i m a n que 

e n e r e e l 4 0 y e l 50 p o r c i e n t o d e l o s n o v i l l o s e s i n a p r o p i a d o p a r a l a 

r e p r o d u c c i ó n p o r s u b a j a f e r t i l i d a d , m a l f o r m a c i ó n o p o c a p r e c o c i d a d . 

A p a r t e d e e l l o , como n o s e p r a c t i c a e l d i a g n ó s t i c o d e m i t a d d e p r e ñ e z s e 

m a n t i e n e u n número e x c e s i v o d e v i e n t r e s e n i o s p o t r e r o s que d i s p u t a n a 

v a c a s m a d r e s y b e c e r r o s e l e s c a s o a l i m e n t o . 

V a c a s m a d r e s m a l a l i m e n t a d a s t i e n d e n a c r e a r a n i m a l e s d e b a j a p r e -

c o c i d a d y p o c o r e s i s t e n t e s a l a s i n c l e m e n c i a s d e l t i e m p o , p o r l o que l a 

t a s a d e m o r t a l i d a d d e b e c e r r o s a n t e s d e l d e s t e t e s u e l e s e r e l e v a d a ( e n t r e 

e l 1 0 y e l 2 0 p e r c i e n t o ) , s ó l o en r a n c h o s e f i c i e n t e s e s menor d e l 

5 p o r c i e n t o . En l o s e j i d o s , en l a s i e r r a y e n l o s r a n c h o s pequeños^ 

donde s e a p l i c a a l a g a n a d e r í a una t e c n o l o g í a muy r u d i m e n t a r i a , l a m o r t a -

l i d a d d e b e c e r r o s l l e g a a l 30 p o r c i e n t o y e n a ñ o s d e e x t r e m a a r i d e z 

— c o m o l o h a n s i d o l o s d e l r e c i e n t e p e r í o d o 1967 a 1 9 7 0 — l a m o r t a l i d a d 

é s aún más e l e v a d a . A l c a n z a su mayor i n c i d e n c i a d u r a n t e l o s p r i m e r o s 

c u a t r o m e s e s d e v i d a p o r c a u s a d e l c o n t r o l s a n i t a r i o i n a d e c u a d o , y p r i n -

c i a p l m e n t e p o r l a s i n f e c c i o n e s e n z o ó t i c a s y e l g u s a n o b a r r e n a d o r . 

La m a l a a l i m e n t a c i ó n y l a i n a d e c u a d a s e l e c c i ó n d e m a d r e s r e p r o d u c -

t o r a s i n f l u y e a s i m i s m o e n i o s p e s o s o b t e n i d o s a l d e s t e t e , d e menos d e 

1 5 0 . k i l o g r a m o s p a r a l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s de l o s b e c e r r o s s e g ú n e l 

e s t u d i o d e C0PARMEX. S ó l o e l 1 1 por c i e n t o d e l o s a n i m a l e s p a s ó d e l o s 

1 7 6 k i l o g r a m o s e n e l a n á l i s i s m e n c i o n a d o . La e d a d d e l d e s t e t e v a r í a d e 

l o s s e i s m e s e s , e n p r e d i o s g a n a d e r o s e f i c i e n t e s , a i o s 9 o 1 0 m e s e s en 

g a n a d e r í a s d e t i p o t r a d i c i o n a l . 

L a s c o n s e c u e n c i a s a d v e r s a s d e l s o b r e p a s t o r e o en l a p r o d u c t i v i d a d 

a c t u a l y f u t u r a en e l n o r t e - á r i d o s o n n o t a b l e s p o r c o n s i g u i e n t e . S i n 

l u g a r a d u d a s , " e l p a s t o r e o r a c i o n a l e s e l c o n c e p t o d e m a n e j o más d i f í -

c i l de c o m p r e n d e r y d e p r a c t i c a r p o r p a r t e d e l o s g a n a d e r o s . Aun más , 

s i s e q u i s i e r a m e n c i o n a r e l f a c t o r que p r o b a b l e m e n t e l l e g a a i n f l u e n c i a r 

1 0 / E l m a n t e n i m i e n t o d e un número e x c e s i v o d e v a q u i l l a s y v a c a s en loS^ 
p o t r e r o s s e v e c o n d i c i o n a d o en p a r t e p o r l a p o l í t i c a d e p r o h i b i c i ó n 
d e e x p o r t a r g a n a d o hembra e n p i e , y a c o m e n t a d ^ . 

/más s o b r e 
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más s o b r e l a p r o d u c c i ó n a n i m a l , y a s e a a c o r t o o a l a r g o p l a z o , l a i n t e n -

s i d a d d e l p a s t o r e o s e r í a d i c h o f a c t o r " . 1 ^ E l c u a d r o 1 4 p r e s e n t a d a t o s 

s o b r e l a i n t e n s i d a d d e l s o b r e p a s t o r e o e n e l n o r t e - á r i d o . De l o a n t e r i o r 

s e d e d u c e que c u a l q u i e r m e j o r a d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a d e l a g a n a d e r í a 

m e x i c a n a d e l o s e s t a d o s d e l n o r t e d e p e n d e r á d e l a ; i n t r o d u c c i ó n d e p r á c t i -

c a s d e m a n e j o q u e i m p l i q u e n una u t i l i z a c i ó n más i n t e n s i v a y e f e c t i v a d e l 

c o m p l e j o " t i e r r a - p a s t o s - a g u a " . S ó l o a b a s e d e e l l a p o d r á i n c r e m e n t a r s e 

l a p r o d u c c i ó n a n u a l d e b e c e r r o s e i m p e d i r s e s u d e t e r i o r o . 

Con l o s b a j o s n i v e l e s d e m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s s e r e l a c i o n a e s t r e 

chámente e l p r o b l e m a d e p r o p o r c i o n a r a g u a a l g a n a d o . La e x t r e m a a r i d e z , 

l a s l l u v i a s i n f r e c u e n t e s y s u c o n c e n t r a c i ó n d u r a n t e u n o s p o c o s m e s e s d e l 

a f l o , u n i d a s a l a d i f i c u l t a d y a l a l t o c o s t o d e p e r f o r a r p o z o s s u b t e r r á -

n e o s , son l a c a u s a d e que l o s a b r e v a d e r o s s e e n c u e n t r e n muy d i s p e r s o s y 

e l g a n a d o t e n g a que r e c o r r e r l a r g a s d i s t a n c i a s p a r a s a c i a r l a s e d . Como 

l o s p o t r e r o s n o s e e s t a b l e c e n en f u n c i ó n d e l a u b i c a c i ó n d e l o s a b r e v a d e -

r o s , s e p r o d u c e un s o b r e p a s t o r e o muy i n t e n s o e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e é s t o s 

q u e a s u v e z ' r e p e r c u t e e n l a c a n t i d a d d e l l í q u i d o d i s p o n i b l e . E l 

m a n e j o i n a d e c u a d o d e l o s p o t r e r o s s e r e f l e j a t a m b i é n a s i a d v e r s a m e n t e 

s o b r e e s t e a s p e c t o e s e n c i a l d e l a g a n a d e r í a . 

P o c o s s o n l o s p r e d i o s g a n a d e r o s q u e h a n e s t a b l e c i d o p l a n e s i n t e g r a -

l e s d e m e j o r a d e p o t r e r o s a b a s e d e a u m e n t a r e l número d e a b r e v a d e r o s y 

d e c o n s e r v a r e l r e c u r s o s u e l o ; l a d i s e m i n a c i ó n d e a b r e v a d e r o s que r e c i b e n 

e l agua d e a l g u n o s p o z o s c e n t r a l e s p o r medio d e t u b o s de p o l i e t i l e n o 

( " p o l i d u c t o s " ) , s i e n d o e c o n ó m i c a m e n t e f a c t i b l e , a p e n a s s e p r a c t i c a ; tam-

p o c o s e c o n s t r u y e n " b o r d o s " — z a n j a s c o n t i n u a s t r a z a d a s s i g u i e n d o c u r v a s 

d e n i v e l y a menudo s e m b r a d a s c o n p a s t o s d e a l t o v a l o r n u t r i t i v o — p a r a 

a p r o v e c h a r I n t e g r a m e n t e l o s e s c u r r i m l e n t o s s u p e r f i c i a l e s d e l a g u a . La 

r e s i e m b r a y e l a b o n a m i e n t o d e p a s t i z a l e s y l a e r r a d i c a c i ó n s i s t e m á t i c a y 

c o n t i n u a d e a r b u s t o s n o c i v o s tampoco s e l l e v a n a c a b o c o n l a d e b i d a 

r e g u l a r i d a d . 

w H u s s , D . I n f o r m e p r e s e n t a d o a l Fendo E s p e c i a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
( P r o y e c t o UNDP/SF 2 7 3 FAO) M o n t e r r e y , 1 9 6 9 , p . 4 ( m e c a n o g r a f i a d o ) . 
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Cuadro 14 

MEXICO: INTENSIDAD DE PASTOREO ACTUAL Y ESTIMADA 
EN.605 PREDIOS EN EL NORTE-ARIDO 

P o r c i e n t o d e l o s p r e c i o s g a n a d e r o s 
H e c t á r e a s p o r 
u n i d a d a n i m a l 

I n t e n s i d a d 
a c t u a l 

C a p a c i d a d d e 
p a s t o r e o 
e s t i m a d a 

0 - 1 0 5 8 . 4 3 . 3 

1 1 - 2 0 2 7 . 0 4 2 . 1 

2 1 - 3 0 7 . 9 2 5 . 5 

3 1 * 4 0 2 . 0 1 8 . 8 

4 1 - 5 0 2 . 0 7 . 1 

5 1 - 6 0 0 . 5 1 . 5 

6 1 - 7 0 0 . 7 1 . 5 

7 1 o más 1 . 5 0 . 1 

F u e n t e ? H u s s , D, I n f o r m e p r e s e n t a d o a l Fondo E s p e c i a l d e l a s 

N a c i o n e s U n i d a s ( P r o y e c t o UNDP/SF 273 F A O ) , M o n t e r r e y , 1 9 6 9 , a 

b a s e d e d a t o s d e l e s t u d i o COPARMEX, o p . c l t . 

/La tecnología 
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La t e c n o l o g í a c o n que s e m a n e j a s l o s p a s t i z a l e s , s a l v o c o n t a d a s 

e x c e p c i o n e s , s e e f e c t ú a e n d e f i n i t i v a a n i v e l e s b a s t a n t e b a j o s y a e l l o 

d e b e a t r i b u i r s e en p a r t e i m p o r t a n t e e l s o b r e p a s t o r e o y e l d e t e r i o r o 

p a u l a t i n o d e l a f e r t i l i d a d d e l o s s u e l o s . 

b ) E l g a n a d o 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s , l o s g a n a d e r o s han c o n c e d i d o más a t e n c i ó n a 

l a m e j o r a g e n é t i c a d e l o s r e b a ñ o s que a l r e c u r s o t i e r r a . P r e d o m i n a n 

l a s r a z a s e u r o p e a s e n l a a c t u a l i d a d p e r o t o d a v í a e x i s t e n g r a n d e s c a n t i -

d a d e s d e g a n a d o no m e j o r a d o . D u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s , l a i n t r o d u c c i ó n 

d e Cebú - - e s p e c i a l m e n t e B r a h a m a — ha s i d o n o t a b l e e n Nuevo L e ó n , 

T a m a u l i p a s y C o a h u l l a ; e n t r e e l e u r o p e o p r e d o m i n a n e l H e r e f o r d y en menor 

g r a d o e l A b e r d e e n - A n g u s y C h a r o l a i s . 

Según e l e s t u d i o COPARMEX a que s e ha h e c h o r e p e t i d a r e f e r e n c i a , 

e l 38 p o r c i e n t o d e l o s v a c u n o s s e r i a H e r e f o r d , s i g u i é n d o l e s en i m p o r t a n -

c i a e l " g a n a d o c o r r i e n t e " (27 p o r c i e n t o ) y e l Cebú (25 p o r c i e n t o ) ; e s 

d e c i r l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s b o v i n o s s e r í a n d e r a z a s m e j o r a d a s d e 

a l t a p r o d u c t i v i d a d p o t e n c i a l . Un e s t u d i o s o b r e a d m i n i s t r a c i ó n d e h a t o s 

g a n a d e r o s d e l o s E s t a d o s d e C o a h u i l a , N u e v o León y T a m a u l i p a s s e ñ a l a e n 

c a m b i o c a r a c t e r í s t i c a s r a c i a l e s menos d e f i n i d a s . En l o s 2 5 ? r a n c h o s a 

que s e r e f i e r e s ó l o e l 6 . 4 p o r c i e n t o d é l o s v i e n t r e s r e s l u & ó H e r e f o r d 

y e l 12 p o r c i e n t o , C e b ú . Una t e r c e r a p a r t e d e l a s v a c a s m a d r e s e r a n mes, 

t i z a s c r i o l l o c o n Cebú y c a s i u n a q u i n t a p a r t e ( 1 7 p o r c i e n t o ) H e r e f o r d 

c o n C e b ú . A l mismo t i e m p o h a b l a un 17 p o r c i e n t o d e H o l s t e i n , p o r l o que 

s e d e d u c e que e l e s t u d i o a b a r c ó b u e n número d e e x p l o t a c i o n e s d e d i c a d a s 
1 2 / 

a l a p r o d u c c i ó n l e c h e r a . S ó l o e l 8 . 5 p o r c i e n t o e r a n v a c a s c r i o l l a s . — 

Aunque l a s c i f r a s s e ñ a l a d a s e n l o s e s t u d i o s mencioc iados n o s e a n 

d e f i n i t i v a s , s o n i n d i c a d o r a s de que l a s r a z a s f i n a s , e s p e c i a l m e n t e d e 

o r i g e n e u r o p e o , s e e n c u e n t r a n menos e x t e n d i d a s d e l o que g e n e r a l m e n t e 

s e c r e e ; t a m b i é n r e v e l a n que t o d a v í a e x i s t e un a m p l i o campo p a r a m e j o r a s 

g e n é t i c a s e n e l h a t o d e l n o r t e - á r i d o . i 
1 2 / E . D e l g a d o , I n f o r m e p r e l i m i n a r s o b r e e l m a n e j o d e 2 5 9 r a n c h o s e n l o s 

E s t a d o s d e C o a h u i l a , Nuevo L e ó n v T a m a u l i p a s . ( P r o y e c t o UNDP/SF 
2 7 3 FAO) M o n t e r r e y , 1 9 7 0 ( m e c a n o g r a f i a d o ) . 

/En t é r m i n o s 
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En t é r m i n o s g e n e r a l e s , l o s g a n a d o s d e b a j o e n r a z a m i e n t o de f i n o c o n 

t i p o " c r i o l l o " predominan e n t r e l o s pequeños g a n a d e r o s y l o s e j i d a t a r i o s . 

En l a S i e r r a Madre de C h i h u a & u a , S i n a l o a y Du r a n g o abundan t o d a v í a l o s 

e j e m p l a r e s c r i o l l o s a u t ó c t o n o s ^ l o s l l a m a d a s " c h a n g o s " d e a l t a r e s i s t e n -

c i a a l a s i n c l e m e n c i a s d e l medio a m b i e n t e p e r o d e b a j a p r e c o c i d a d que 

h a c e de e l l o s a n i m a l e s d e p r o d u c t i v i d a d r e d u c i d a . 

E n t r e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que l l e g a n a i n f l u e n c i a r a d v e r s a m e n t e 

l a p r o d u c t i v i d a d de l o s r e b a ñ o s s e pueden c i t a r , a ) l a s c r u z a s s i n c o n -

t r o l ; b ) f a l t a de s e l e c c i ó n a b a s e d e p r o d u c t i v i d a d a n t e r i o r ; c) práct icas 

inadecuadas en e l d e s a h i j e , c a s t r a c i ó n , c u r a c i ó n , e t c . ; d ) p r e v e n c i ó n i n a -

d e c u a d a d e e n f e r m e d a d e s ; y e ) i n e x i s t e n c i a d e r e g i s t r o s g e n é t i c o s i 

En r e s u m e n , e l h a t o g a n a d e r o d e l n o r t e - á r i d o ha e x p e r i m e n t a d o d u r a n t e 

l o s ú l t i m o s a ñ o s m e j o r a s s u s t a n c i a l e s en t é r m i n o s d e l a i n t r o d u c c i ó n d e 

r a z a s de a l t o r e n d i m i e n t o p o t e n c i a l (que s e han c o n c e n t r a d o , a l p a r e c e r , 

en l o s r a n c h o s de t i p o c o m e r c i a l , y e n menor g r a d o e n l a g a n a d e r í a p e q u e ñ a ) 

p e r o l a s p r á c t i c a s i n a d e c u a d a s en e l m a n e j o t a n t o de l o s p a s t i z a l e s como 

d e l r * > a ñ o u n i d a s a l a m a l a a l i m e n t a c i ó n c o n s e c u e n t e , han impedido a p r o v e -

c h a r a l máximo e l p o t e n c i a l d e l g a n a d o . 

c ) E n f e r m e d a d e s delM g a n a d o 

L a s e n f e r m e d a d e s a f e c t a n menos a l ganado b o v i n o en l a z o n a n o r t e 

que en l a s o t r a s z o n a s g a n a d e r a s d e l p a í s . 

La g a r r a p a t a e s t á menos e x t e n d i d a y l a s campañas p e r a su e r r a d i c a c i ó n 

han dado t a n b u e n o s r e s u l t a d o s que l a z o n a n o r t e de S o n o r a , s e c o n s i d e r a 

l i m p i a d e l a p l a g a . En S i n a l o a , l a e l i m i n a c i ó n d e l p a r á s i t o s e c o n s i d e r a 

d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a g a n a d e r í a v a c u n a porque s e 

e s t i m a que s e p i e r d e n 40 m i l l o n e s de p e s o s p o r m u e r t e s de v a c u n o s v í c t i -

mas d e e n f e r m e d a d e s que t r a s m i t e ( a r a p l a s m o s i s y p i r o p l a s m o s i s ) . E l 

g a n a d o de l a s i e r r a e n S o n o r a , Chihuahua y S i n a l o a , no s e ha p o d i d o l i b r a r 

t o d a v í a d e l a g a r r a p a t a c a n e l a , a p a r t e d e s e r f r e c u e n t e e l " d e r r e n g u e " o 

" r a b i a " í q u e e s t r a s m i t i d a p o r m u r c i é l a g o s h e m ó f a g o s . 

1 3 / En e l E s t a d o d e Chihuahua s e c a l c u l a que e n t r e e l 20 y 30 p o r c i e n t o 
de l a p r o d u c c i ó n a n u a l p r o v i e n e d e l a " G a n a d e r í a S e r r a n a " . Los 
a n i m a l e s , en s u g r a n m a y o r í a , s o n d e l t i p o " c h a n g o " . 
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También en Durango l a m a y o r p a r t e d e l g a n a d o p a d e c e e s t a I n f e s t a c i ó n 

y e x p e r i m e n t a d a ñ o s más i m p o r t a n t e s que l o s s e ñ a l a d o s p a r a S i n a l o a . S ó l o 

l o s m e j o r e s r a n c h o s d i s p o n e n d e b a ñ o s g a r r a p a t i c i d a s . P a r a l a e r r a d ! » 

c a c i ó n de l a g a r r a p a t a s e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e r e f o r z a r e l p r o g r a m a d e s -

t i n a d o a e s e f i n y d e c o o r d i n a r l o c o n l a s campañas que s e r e a l i z a n e n l o s 

o t r o s e s t a d o s c o n e l mismo p r o p ó s i t o . 

E l g u s a n o b a r r e n a d o r c a u s a d a ñ o s e n t o d o s l o s e s t a d o s d e l n o r t e ; n o 

c a u s a l a m u e r t e e n l o s a n i m a l e s a d u l t o s p e r o a f e c t a a l a p r e c o c i d a d y n o 

p e r m i t e a l a n i m a l d e s a r r o l l a r s e e n e l t i e m p o d e b i d o . La campaña c o n t r a e l 

g u s a n o b a r r e n a d o r p o r m e d i o d e l a d i s e m i n a c i ó n de m o s c a s e s t é r i l e s ha dado 

b u e n o s r e s u l t a d o s . 

A f e c t a t a m b i é n a l g a n a d o v a c u n o , y e s p e c i a l m e n t e a l H e r e f o r d , l a 

e n f e r m e d a d c o n o c i d a c o n e l nombre d e c á n c e r d e l o l o ( k e r a t o c o n j u n t i v i t i s ) 

que p r o d u c e p é r d i d a s d e c o n s i d e r a c i ó n s o b r e t o d o e n C h i h u a h u a , C o a h u i l a 

y S o n o r a . Un a l t o p o r c e n t a j e d e l o s a n i m a l e s d e s t i n a d o s a l a e x p o r t a c i ó n 

no s e a c e p t a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s p o r c a u s a d e e s a e n f e r m e d a d . 

La b r u c e l o s i s n o r e p r e s e n t a g r a v e p r o b l e m a e n e l g a n a d o v a c u n o d e l 

n o r t e ; a f e c t a p r i n c i p a l m e n t e a l g a n a d o l e c h e r o . 

L a s d e f i c i e n c i a s a l i m e n t i c i a s d é l g a n a d o v a c u n o , c o n t o d a s s u s c o n s e -

c u e n c i a s n e g a t i v a s ( b a j a t a s a d e f e r t i l i d a d , i n f a n t i l i s m o e n l o s ó r g a n o s 

r e p r o d u c t o r e s d e l a s m a d r e s , a l t o p o r c e n t a j e d e a b o r t o , t a s a a l t a da m o r t a -

l i d a d a l n a c e r ) c o n s t i t u y e n e n d e f i n i t i v a e l m a y o r p r o b l e m a d e l a g a n a d e r í a 

d e c a r n e e n l a z o n a n o r t e . 

d ) O r g a n i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n 

En e l s e c t o r c o m e r c i a l d e l a g a n a d e r í a d e l n o r t e s e p u e d e n d i s t i n -

g u i r d i f e r e n t e s t i p o s d e o p e r a c i ó n a l n i v e l d e r a n c h o que v a r í a n d e s d e l a 

e x p l o t a c i ó n e s p e c i a l i z a d a e n l a c r i a d e g a n a d o d e r a z a f i n a p a r a l a e x p o r -

t a c i ó n , donde s e a p l i c a n m é t o d o s t é c n i c a m e n t e p e r f e c c i o n a d o s a i m a n e j o d e l 

h a t o , h a s t a r a n c h o s que s e d e d i c a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l a compra d e g a n a d o 

c r i o l l o de p e q u e ñ o s g a n a d e r o s p a r a e n g o r d a r l o e n p a s t o s n a t u r a l e s ( e l 

l l a m a d o " r e p a r t o " ) . 

/Entre 
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E n t r e e s t o s d o s e x t r e m o s s e e n c u e n t r a n n u m e r o s o s t i p o s d e e x p l o t a -

c i o n e s g a n a d e r a s que h a c e n d i f í c i l s u c l a s i f i c a c i ó n s i s t e m á t i c a . P o r l a s 

p r á c t i c a s d e m a n e j o p u e d e n d i v i d i r s e como s i g u e & 

i ) Ranchos e s p e c i a l i z a < f o a en l a c r í a d e . g a n a d o "mamón" p a r a l a 

e x p o r t a c i ó n . L o s g a n a d e r o s p r o d u c e n en e l l o s l o t e s homogéneos de n o v i l l o s 

c o n c a r a c t e r í s t i c a s r a c i a l e s c l a r a m e n t e d e f i n i d a s que no e x c e d e n de l o s 

1 7 5 k g e n p i e e n t r e l o s 8 y 1 0 m e s e s d e e d a d . L o s m a c h o s r e c i é n d e s t e t a -

d o s s e v e n d e n u n a s v e c e s d i r e c t a m e n t e a c o m p r a d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s 

— d o n d e p a s a n a l o s c o r r a l e s d e e n g o r d a - - , y l a s h e m b r a s a r a n c h o s donde 

s e m a n t i e n e n en z o n a s d e a g o s t a d e r o h a s t a l o s 2 a ñ o s o m á s . L a s h e m b r a s 

que p o s e e n l a m e j o r c o n f o r m a c i ó n p a r a l a r e c r í a , s e d e s t i n a n a r e e m p l a z a r 

l a s v a c a s d e d e s e c h o y en a l g u n o s r a n c h o s e l r e m a n e n t e s e m a n t i e n e un 

a ñ o o más y l u e g o s e v e n d e como " v a q u i l l a s " p a r a e l consumo d e l m e r c a d o 

e s t a t a l . E l r a n c h o e s p e c i a l i z a d o e n l a c r í a d e b e c e r r o s "mamón" e s e l 

más común y r e p r e s e n t a s e g ú n e l e s t u d i o d e GOPARMEX más d e l 80 p o r c i e n t o 

d e l a s e x p l o t a c i o n e s . 

En a l g u n o s d e e s t o s r a n c h o s , a l p a r e c e r l a m i n o r í a , s e e s t á comen-

z a n d o a c o m p r e n d e r l a n e c e s i d a d d e m e j o r a r l a c a l i d a d d e l o s p a s t i z a l e s , 

c o n s e r v a r e l r e c u r s o t i e r r a , a u m e n t a r e l número d e a g u a j e s y p r o p o r c i o n a r 

a l g a n a d o s u p l e m e n t o s m i n e r a l e s ; 

ü ) E l r a n c h o que s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l a c e b a d e b e c e r r o s 

r e c i é n d e s t e t a d o s , a d q u i r i d o s d e r a n c h o s e s p e c i a l i z a d o s en l a c r í a d e 

g a n a d o "mamón" o d e p e q u e ñ o s g a n a d e r o s - e j i d a t a r i o s c r i a d o r e s de g a n a d o 

c r i o l l o o d e muy b a j o e n r a z a m i e n t o . L o s d u e ñ o s d e e s t o s r a n c h o s d e 

e n g o r d a r e c i b e n e n a l g u n a s z o n a s e l nombre d e " c o n c e n t r a d o r e s " d e g a n a d o . 

En C h i h u a h u a , e l p a r e c e r , e s t e t i p o de o p e r a c i ó n s e d e s a r r o l l a e n l a s 

z o n a s p l a n a s d e l E s t a d o , donde l a a r i d e z n o e s e x c e s i v a , m i e n t r a s e l 

r a n c h o e s p e c i a l i z a d o en l a c r í a t i e n d e a u b i c a r s e en z o n a s a c c i d e n t a d a s , 

en e l p i e d e monte d e l a S i e r r a Madre o e n r e g i o n e s d e p r o n u n c i a d a 

a r i d e z . 

E l " c o n c e n t r a d o r " d e g a n a d o e s t á más v i n c u l a d o a l m e r c a d o i n t e r n o 

que a l d e e x p o r t a c i ó n y , p o r e n d e , p r e d o m i n a e n s u s r e b a ñ o s e l g a n a d o d e 

b a j o r e n d i m i e n t o ( c r i o l l o o d e p o c o e n r a z a m i e n t o ) o b e c e r r a s f i n a s . 

/Estas 
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E s t a s G l t i m a s s e d e s t i n a n d e s p u é s a l p r o c e s o d e e n g o r d a en c o n f i n a m i e n t o 

p a r a e l m e r c a d o d e c a r n e f r e s c a d e C i u d a d J u á r e z o a l o s c o m p r a d o r e s p r e -

f e r e n c i a l e s d e l o s s u p e r m e r c a d o s en M o n t e r r e y . A l g u n o s d e e s t o s " c o n c e n -

t r a d o r e s " , además d e l a c e b a en p o t r e r o s , han e s t a b l e c i d o c o r r a l e s d e 

e n g o r d a , comenzando a e s t a b l e c e r s e a s í l e n t a m e n t e una i n d u s t r i a i n t e g r a d a 

a l r e d e d o r d e e s t a c l a s e d e r a n c h o s * 

E l p r o c e s o s i g u e l a s s i g u i e n t e s e t a p a s : 1 ) l o s b e c e r r o s o v a q u i l l a s 

f i n o s , d e 1 4 a 1 6 m e s e s d e e d a d , s e m a n t i e n e n en p a s t o r e o d u r a n t e d o s o 

t r e s m e s e s , c o n s u p l e m e n t o s a l i m e n t i c i o s , h a s t a q u e a l c a n z a n d e 2 5 0 a 

2 7 5 k g en p i e 2 ) s e g u i d a m e n t e s e h a c e p a s a r e l g a n a d o a l e n g o r d e 

1 4 / U n t i p o , que en 1 9 7 0 p e r m i t í a un aumento de p e s o d e 1 . 2 5 k g p o r d í a 
p o r c a b e z a , y e l c o s t o d e l a r a c l 6 n c o m p l e m e n t a r i a d e l p a s t o r e o , 
e r a n l o s s i g u i e n t e s : 

C a n t i d a d 
( k g ) 

I n g r e d i e n t e 

C o s t o p o r a n i m a l 
p o r d í a 
( p e s o s ) 

T o t a l 2 . 0 3 

6 E n s i l a j e 0 . 3 0 

2 S o r g o 0 . 1 5 

- M i n e r a l e s 0 . 0 8 

1 H a r i n o l i n a 1 . 1 0 

1 A l f a l f a 0 . 3 5 

2 C a s c a r i l l a 0 . 0 5 

/confinado 
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c o n f i n a d o d o n d e s e m a n t i e n e d e 4 0 a 60 d í a s b a s t a que a l c a n z a l o s 300 o 

3 2 5 k i l o s e n p i e a n t e s d e s e r v e n d i d o . ^ ^ 

E l p e s o f i n a l d e l o s a n i m a l e s d u r a n t e c a d a u n a d e l a s e t a p a s i n d i c a -

d a s , v a r í a d e a c u e r d o c o n s u p e s o i n i c i a l . A l g u n o s g a n a d e r o s p r e f i e r e n 

e s p e r a r a que l o s a n i m a l e s a l c a n c e n un p e s o f i n a l d e 350 a 3 7 0 k g a n t e s d e 

v e n d e r l o s . 

Debe c o n s i d e r a r s e , s i n e m b a r g o , que l a e n g o r d a en c o n f i n a m i e n t o e s l a 

e x c e p c i ó n p o r q u e t r o p i e z a c o n s e r i a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s a c a u s a de l a 

i m p o s i b i l i d a d de o b t e n e r m a t e r i a p r i m a , d e l a s f l u c t u a c i o n e s de s u s p r e c i o s 
1 6 / 

o d e l o s p r o b l e m a s t é c n i c o s de o p e r a c i ó n . — 

1 5 / C o s t o y t i p o d e r a c i ó n p a r a e l e n g o r d e c o n f i n a d o : * 

C a n t i d a d C o 8 t ° p ° r a n i m a l 

( . I n g r e d i e n t e s p o r d í a 
( p e s o s ) 

T o t a l 3 . 3 6 

7 E n s i l a j e 0 . 3 5 

5 M a z o r c a d e m a í a m o l i d a 1 . 8 5 

1 H a r i n o l i n a 1 . 1 0 

3 . C a s c a r i l l a 0 . 0 6 

* Aumento de 1 . 2 5 k g p o r d í a , p o r c a b e z a . 
N o t a . : D a t o s d e e n g o r d a e x p e r i m e n t a l v e r i f i c a d a a p r i n c i p i o s d e 1 9 6 9 c o n 

100 v a q u i l l a s H e r e f o r d en e l s u r d e S o n o r a s e ñ a l a n que e l c o s t o d e l 
aumento d e un k i l o g r a m o p o r a n i m a l p o r d í a f u e d e 2 . 2 7 p e s o s ( e n p i e ) 
c i f r a que c o n c u e r d a c o n d a t o s no d e t a l l a d o s o b t e n i d o s en C u l i a c á n y 
H e r m o s i l l o , donde e l c o s t o d e l k i l o g r a m o d e aumento f l u c t ú a e n t r e 
5 y 5 . 3 5 p e s o s p o r k i l o g r a m o n e t o d e c a r n e e n c a n a l . 

1 6 / La e n g o r d a e n c o n f i n a m i e n t o s e o b s e r v a c o n más f r e c u e n c i a e n C h i h u a h u a 
y e n S o n o r a . A f i n a l e s d e 1 9 7 0 e x i s t í a n e n e l p r i m e r o d e e s t o s e s t a d o s 
a l r e d e d o r d e 1 5 i n s t a l a c i o n e s y d i e z o p e r a b a n e s p o r á d i c a m e n t e . E l p r o -
d u c t o t e r m i n a d o s e v e n d e e n l a c i u d a d f r o n t e r i z a d e C i u d a d J u á r e z , e n 
su mayor p a r t e a p r o v e c h a n d o l a demanda d i f e r e n c i a d a d e c a r n e d e c a l i -
dad d e l o s c l i e n t e s n o r t e a m e r i c a n o s . 
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O t r a m o d a l i d a d menos f r e c u e n t e e n t r e g a n a d e r o y " c o n c e n t r a d o r " e s 

l a d e p e q u e ñ o s g a n a d e r o s que r e c i b e n e n c o n s i g n a c i ó n b e c e r r o s mamones 

d e l " c o n c e n t r a d o r " y l o s m a n t i e n e n e n z o n a s d e a g o s t a d e r o a v e c e s a ñ o 

y medio h a s t a que a l c a n z a n d e 250 a 2 7 5 k g e n p i e . L o s g a s t o s d e e s t a 

e t a p a son s u f r a g a d o s p o r e l g a n a d e r o y l o s a n i m a l e s s o n t r a n s f e r i d o s d e 

n u e v o a l " c o n c e n t r a d o r " , que l o s t e r m i n a d e e n g o r d a r y l o s v e n d e . L a 

r e m u n e r a c i ó n que r e c i b e e l g a n a d e r o s e e s t a b l e c e d e antemano y s e p a g a 

a b a s e d e un a d e l a n t o o c u o t a s m e n s u a l e s y s e l i q u i d a a l r e g r e s a r s e e l 

ganado a l " c o n c e n t r a d o r " . 

E l s i s t e m a s e b a s a en e l aumento d e l p e s o d e l o s a n i m a l e s . 

i i i ) P o r U l t i m o e x i s t e e l r a n c h o c r i a d o r d e v a c u n o s d e ba; io r e n d i -

m i e n t o . c r i o l l o s o d e muy p o c o e n r a z a m i e n t o . donde s e a p l i c a n t é c n i c a s 

. e l e m e n t a l e s u t i l i z á n d o s e b á s i c a m e n t e l a p r á c t i c a d e l a e x t r a c c i ó n a n u a l 

s i n i n c u r r i r e n m a y o r e s g a s t o s d e o p e r a c i ó n , p a r a s u m i n i s t r a r c o m p l e -

m e n t o s a l i m e n t i c i o s en l a é p o c a d e s e q u í a * 

A m e d i d a que v a y a aumentando e l número d e e x p l o t a c i o n e s t e c n i f i c a -

d a s l e s e r á s i e n d o más d i f í c i l a e s t e t i p o d e o p e r a c i ó n g a n a d e r a c o m p e t i r 

en e l j o e r c a d o . 

L o s p a t r o n e s d e o p e r a c i ó n d e l a g a n a d e r í a c o m e r c i a l e n e l n o r t e h a n 

a d q u i r i d o por c o n s i g u i e n t e c i e r t a c o m p l e j i d a d ; l o s g a n a d e r o s h a n i d o p e r -

s u a d i é n d o s e d e l a n e c e s i d a d d e a d o p t a r t e c n o l o g í a s más p r o d u c t i v a s y d e 

t e n e r p r e s e n t e , h a s t a c i e r t o p u n t o , l a demanda d e l m e r c a d o . A l a p r o x i -

midad d e l o s E s t a d o s U n i d o s y a l a p r o n u n c i a d a demanda d e b e c e r r o s s e 

d e b e l a t e n d e n c i a h a c i a l a e s p e c i a l i z a c i ó n e n l a s o p e r a c i o n e s d e t i p o 

" v a c a - b e c e r r o " . 

P a r a l a p e q u e ñ a g a n a d e r í a , e n g r a n p a r t e e j i d a l , s e r e q u e r i r í a u n 

e n f o q u e d i s t i n t o , e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s f o r m a s d e t e n e n c i a d e e j i d o 

i n d i v i d u a l c u y o s p a t r o n e s d e p r o d u c c i ó n s i g u e n s i e n d o e s e n c i a l m e n t e t r a -

d i c i o n a l e s . R e s u l t a más d i f í c i l g e n e r a l i z a r s o b r e e s t o s p a t r o n e s p o r 

l a h e t e r o g e n e i d a d q u e p r e s e n t a n . 

E x i s t e n , e s e n c i a l m e n t e , t r e s t i p o s d e p e q u e ñ a s e x p l o t a c i o n e s g a n a -

d e r a s . E l p r i m e r o s o n l o s e j i d o s d e p r o d u c c i ó n , d i v e r s i f i c a d a c o n a g r i -

c u l t u r a d e t e m p o r a l . En e l l o s , e l g a n a d o p a s t o r e a e n l a s z o n a s d e 
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a g o s t a d e r o c o m u n a l e s aunque l o s a n i m a l e s s o n d e p r o p i e d a d i n d i v i d u a l . 

E l r e b a ñ o e s d e b a j o r e n d i m i e n t o , c o n c i e r t o g r a d o d e e n r a z a m i e n t o , y 

l a p r o d u c c i ó n c o n s i s t e e n c r i a r g a n a d o "mamón" q u e e s a d q u i r i d o , g e n e -

r a l m e n t e , p o r g a n a d e r o s m a y o r e s que r e s e r v a n p a r t e d e s u s p a s t i z a l e s 

p a r a e l e n g o r d e a b a s e d e u n p e q u e ñ o s u p l e m e n t o d e a l i m e n t o s d u r a n t e l a 

é p o c a d e e n e r o a j u n i o . L o s t e r r e n o s a g r í c o l a s t e m p o r a l e s d e l e j i d o , 

u n a v e z c o s e c h a d o s , s e u t i l i z a n p a r a e l p a s t o r e o d e l o s r a s t r o j o s . 

L a s d i f i c u l t a d e s c o n que t r o p i e z a e l p e q u e ñ o g a n a d e r o p a r a l a 

o b t e n c i ó n d e c r é d i t o s d e s t i n a d o s a l a p r o d u c c i ó n p e c u a r i a , h a n p r o v o -

c a d o un s i s t e m a d e f i n a n c i a m i e n t o n o i n s t i t u c i o n a l e n donde e l g a n a -

d e r o - e n g o r d a d o r s u m i n i s t r a un a n t i c i p o e n e f e c t i v o que s e d e s c u e n t a e n 

e l momento d e l a v e n t a d e l o s a n i m a l e s . También e s muy común que l a 

m i t a d d e l p r e c i o d e v e n t a d e l o s a n i m a l e s c e b a d o s c o r r e s p o n d a a l pequeño 

g a n a d e r o y que d e e s t e p r e c i o d e v e n t a s e d e s c u e n t e e l a n t i c i p o 
1 7 / 

r e c i b i d o . — ' 

E l s e g u n d o t i p o d e p e q u e ñ o g a n a d e r o t r a d i c i o n a l s e e n c u e n t r a e n 

l a S i e r r a Madre y s u s e s t r i b a c i o n e s , g e n e r a l m e n t e en t i e r r a s n a c i o n a l e s 

d e u s o f o r e s t a l . E l g a n a d o , n e t a m e n t e c r i o l l o , d e b a j í s i m o r e n d i m i e n t o 

y muy r ú s t i c o , e s e l denominado " c h a n g o " . E l c r i a d o r s e d e d i c a g e n e r a l -

m e n t e t a m b i é n a l a a g r i c u l t u r a y a a c t i v i d a d e s f o r e s t a l e s , y a menudo 

c o n s i d e r a l a c r í a como u n a a c t i v i d a d s e c u n d a r i a . 

La g a n a d e r í a e s d e t r a s h u m a n c l a y n e t a m e n t e e x t r a c t i v a . E l g a n a d o 

e s d e d o b l e p r o p ó s i t o ; t a m b i é n s e u t i l i z a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de q u e s o . 

D u r a n t e l a é p o c a d e l l u v i a s l o s a n i m a l e s s e t r a s l a d a n a l a s p a r t e s a l t a s 

d e l a S i e r r a donde e n z o n a s t o t a l o p a r c i a l m e n t e d e s f o r e s t a d a s e n c u e n t r a 

p a s t o s u f i c i e n t e p a r a e l aumento d e p e s o y f a v o r e c e r l a l a c t a n c i a de l a s 

v a c a s . A l t e r m i n a r l a s l l u v i a s ( o c t u b r e - n o v i e m b r e ) s e i n i c i a l a t r a s h u -

m a n c l a h a c i a l a s z o n a s b a j a s d e l a S i e r r a y s e e f e c t ú a n l a s v e n t a s , b i e n 

d e g a n a d o "mamón" o b i e n d e l a s v a c a s d e d e s e c h o . E l r e m a n e n t e d e l 

r e b a ñ o s e m a n t i e n e en e s t a s z o n a s h a s t a m a y o - j u n i o , c u a n d o d e n u e v o s e 

emprende e l t r a s l a d o d e l o s a n i m a l e s h a c i a l a s e r r a n í a . 

1 7 / Una m o d a l i d a d s i m i l a r que s e p r a c t i c a en c i e r t a s z o n a s m o n t a ñ o s a s d e 
Durango c o n s i s t e e n que e l a n t i c i p o e s a c u e n t a d e l " b e c e r r o e n e l 
v i e n t r e " a n t e s d e n a c e r , y e s c r i a d o h a s t a e l d e s t e t e p o r e l dueño 
d e l a v a c a , momento e n e l que p a s a a p r o p i e d a d d e l c o m p r a d o r . 

/ E l s i s t e m a 
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E l s i s t e m a d e f l n a n c i a m i e n t o no i n s t i t u c i o n a l a n t e s d e s c r i t o s e 

a p l i c a t a m b i é n c o n f r e c u e n c i a a e s t e t i p o d e g a n a d e r í a . En e l E s t a d o 

de S i n a l o a , que no c u e n t a c o n una g a n a d e r í a d e c r í a t a n d e s a r r o l l a d a 

y e s p e c i a l i z a d a como l a d e C h i h u a h u a y S o n o r a , p r e d o m i n a e s t a a c t i v i -

dad p e c u a r i a d e pequef ios p r o d u c t o r e s , q u e a t i e n d e e n s u mayor p a r t e a 

l a demanda e s t a t a l . S i n embargo no s e e s p e c i a l i z a en l a p r o d u c c i ó n 

de g a n a d o "mamón" s i n o en l a c r i a d e n o v i l l o s y v a q u i l l a s que a l c a n z a n 

h a s t a 300 k g e n p i e y s e d e s t i n a n e x c l u s i v a m e n t e , como y a s e ha d i c h o , 

a l m e r c a d o i n t e r n o d e S i n a l o a . 

E l t e r c e r t i p o d e pequeño c r i a d o r e j i d a l s e e s p e c i a l i z a en l a 

p r o d u c c i ó n de l e c h e , s u j e t a , como e s l ó g i c o , a l a e x i s t e n c i a d e un m e r -

c a d o u r b a n o c e r c a n o . L o s r e b a ñ o s s o n d e c o m p o s i c i ó n r a c i a l h e t e r o -

g é n e a , v a r i a n d o d e s d e ganado c r i o l l o h a s t a a n i m a l e s d e a l t o e n r a z a -

m i e n t o c o n H o l s t e i n . La e x p l o t a c i ó n e s n e t a m e n t e d e p a s t o r e o en 

t i e r r a s c o m u n a l e s aunque s e p r o p o r c i o n a n a l g u n o s s u p l e m e n t o s a l i m e n t i -

c i o s d u r a n t e l a é p o c a d e mayor s e q u í a ( e n e r o - m a y o ) . L a s i n v e r s i o n e s 

en c o r r a l e s y o t r o s b e n e f i c i o s s o n m í n i m a s . La p r o d u c c i ó n d e l e c h e 

e s como máximo d e 5 a 6 l i t r o s p o r v a c a . Toda l a mano de o b r a c o r r e s , 

ponde a l e j i d a t a r i o y a s u s f a m i l i a r e s p o r l o que s ó l o s e t i e n e n b a j o 

o r d e ñ a d e 20 a 30 v a c a s , como máximo. 

/Este 
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EsCe t i p o d e pequef io g a n a d e r o , d i s p o n e de u n i n g r e s o f l u i d o a t r a v é s 

d e l a ñ o d e l a v e n t a d e l e c h e , que s e l e p a g a a l r e d e d o r d e 1 . 2 0 a 1 . 3 5 pese 
18/ 

l i t r o . También c u e n t a c o n l a v e n t a d e b e c e r r o s y v a c a s d e desecho.*"—' 

1 8 ? E l s i g u i e n t e e j e m p l o d e u n e j i d o g a n a d e r o p r o d u c t o r d e l e c h e e n e l 
E s t a d o d e S o n o r a i l u s t r a e l c a s o c o m e n t a d o , que t i e n e l a s s i g u i e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s : 

1 . S u p e r f i c i e t o t a l : 
2 . Numero d e e j i d a t a r i o s ; 
3. Organización i 

4 . C a p i t a l e x i s t e n t e : 

5 . P o b l a c i ó n b o v i n a £ 
6 . I n d i c e d e a g o s t a d e r o ; 
7 . P r o d u c c i ó n : 

8 . P r e c i o s y r e n d i m i e n t o s ; 

C a r n e : 

9 . C o m p o s i c i ó n d e l r e b a ñ o : 
l e c h e r o i n d i v i d u a l : 

1 0 . F i n a n c i a m i e n t o : 

1 1 . A n t e c e d e n t e s d e l e j i d o : 

1 7 000 h e c t á r e a s ( a p r o x i m a d a m e n t e ) 
23 
I n d i v i d u a l . Z o n a s d e a g o s t a d e r o d i v i -
d i d a s e n 5 s e c c i o n e s en c a d a una d e 
l a s c u a l e s d e 6 a 8 e j i d a t a r i o s p a s -
t o r e a n s u s a n i m a l e s . 

Lo8 e j i d a t a r i o s p o s e e n c o r r a l e s r ú s t i c o s 
i n d i v i d u a l e s . E x i s t e n además d o s l a g u -
n a s c o n p r e s o n e s y o c h o n o r i a s e n l a s 
z o n a s d e a g o s t a d e r o , 
l 955 a n i m a l e s ( a p r o x i m a d a m e n t e ) 
8 . 7 h e c t á r e a s p o r c a b e z a 
S o l a m e n t e un g r u p o d e o d i o e j i d a t a r i o s 
p r o d u c e l e c h e . E l r e s t o s e e s p e c i a l i z a -
e n l a v e n t a d e n o v i l l o s . D e b i d o a l b a j o 
v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n , é s t o s t i e n e n que 
t r a b a j a r como a s a l a r i a d o s f u e r a d e l 
e j i d o . 

L e c h e 1 . 3 5 p e s o s p o r l i t r o p u e s t a e n 
p u e r t a d e p l a n t a a 17 k i l ó m e t r o s d e l 
e j i d o ; 2 . 5 a 6 l i t r o s p o r v a c a * 
N o v i l l o s d e 4 5 0 k i l o s , 4 . 8 0 p e s o s p o r 
k i l o g r a m o e n p i e . 

B e c e r r o s d e 2 a ñ o s d e 1 5 0 k i l o g r a m o s a 
800 p e s o s ( 5 . 3 0 p e s o s p o r k i l o g r a m o en 
p i e ) . * 
4 0 v a c a s d e l a s c u a l e s s e o r d e ñ a n 3 0 ; un 
t o r o c r u z a d o c o n c e b ó y 23 b e c e r r o s . 
No h a n r e c i b i d o e r é d i t o o f i c i a l . A l g u -
n o s e j i d a t a r i o s v e n d e n b e c e r r o s a b a s e 
d e a n t i c i p o . 

Formaba p a r t e d e un r a n c h o d e más d e 
60 000 h e c t á r e a s , e x p r o p i a d o e n 1 9 6 0 . 
Se s u b d i v i d i ó en t r e s e j i d o s . L a m a y o r í a 
d e l o s e j i d a t a r i o s n o t e n í a n e x p e r i e n c i a 
p r e v i a e n l a g a n a d e r í a y p r o v i n i e r o n de 
u n c e n t r o u r b a n o c e r c a n o . A c a d a e j i d a -
t a r i o s e l e d o t ó i n l c i a l m e n t e d e 50 
v a c a s . 

* v a c a 8 d e d e s e c h o 4 p e s o s k i l o g r a m o e n p i e . 

/ 3 . A s p e c t o s 
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3 . A s p e c t o s que c o n d i c i o n a n e l c o m p o r t a m i e n t o de l a g a n a d e r í a 

a ) L o s e j i d o s - g a n a d e r o s 

La m a y o r í a d e l o s e j i d o s d e l n o r t e que t i e n e n g a n a d e r í a t r o p i e z a n c o n 

s e r i o s p r o b l e m a s a c a u s a d e l a s l i m i t a c i o n e s d e l a m b i e n t e e c o l ó g i c o y d e 

l o s r e q u e r i m i e n t o s t e c n i c o f i n a n c i e r o s c o n que n e c e s i t a r í a n c o n t a r p a r a 

i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n . En g e n e r a l s o n p o c o s l o s e j i d o s q a e s e e s p e c i a -

l i z a n en l a p r o d u c c i ó n d e g a n a d o v a c u n o , t r a t á n d o s e d e c o m p l e m e n t a r l a misma 

c o n l a a g r i c u l t u r a y , cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s l o p e r m i t e n , c o n l a v e n t a d e 

l e c h e . E l c a r á c t e r s e m i d e s é r t i c o d e l a r e g i ó n , c o n l o s í n d i c e s d e a g o s t a -

d e r o que l e s o n p r o p i o s , e x i g e v a s t a s e x t e n s i o n e s d e t i e r r a p a r a m a n t e n e r un 

r e b a ñ o que p r o p o r c i o n e a l e j i d a t a r i o a t r a v é s d e l año un " i n g r e s o a c e p t a b l e " . 

L a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e t i e r r a s que han r e s u l t a d o d e l a s a f e c t a c i o n e s a g r a -

r i a s , y l a p r e s i ó n c a m p e s i n a , h a n d a d o l u g a r , s i n e m b a r g o , a que s i b i e n e n 

t é r m i n o s a b s o l u t o - c o m p a r a t i v o s , l a s s u p e r f i c i e s d e l a s d o t a c i o n e s p o r b e n e f i . 

c i a r l o r e s u l t a n muy e x t e n s a s , en t é r m i n o s d e l tamaño d e l r e b a ñ o y d e l i n g r e s o 

1 9 / 

o b t e n i b l e s e a n p r á c t i c a m e n t e i n s u f i c i e n t e s . " — * En c o n s e c u e n c i a , s e h a c e u n 

e s f u e r z o p a r a d i v e r s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n y a s e a c o n g a n a d o d e d o b l e p r o p ó -

s i t o o c o n a g r i c u l t u r a , que en l a m a y a r l a d e l o s c a s o s e s d e t e m p o r a l o , 

como en l a s i e r r a , c o n a c t i v i d a d e s f o r e s t a l e s . P e r o a d e m á s , l a p r o d u c c i ó n 

e x c l u s i v a d e g a n a d o , tax i to en e l e j i d o como en l a p r o p i e d a d p r i v a d a , i m p l i c a 

e l p r o b l e m a a d i c i o n a l d e l a b a j a a b s o r c i ó n d e mano de o b r a que r e q u i e r e 

t a n t o en t é r m i n o s d e s u p e r f i c i e como e n e l d e número d e a n i m a l e s . A c a u s a 

d e e s t a c i r c u n s t a n c i a , que e s r e c o n o c i d a p l e n a m e n t e , l a t e n d e n c i a e n e l 

1 9 / En un e j i d o g a n a d e r o p a r a p r o d u c c i ó n d e l e c h e que s e i n s t a l ó e n e l 
E s t a d o d e S o n o r a , donde c a d a e j i d a t a r i o r e c i b i ó 60 v i e n t r e s d e c r í a 
e n 1 9 6 5 , d e h a b e r s e m a n t e n i d o e l p i e d e c r i a c o n la b a j a t e c n o l o g í a 
empleada d i f í c i l m e n t e h u b i e r e p r o p o r c i o n a d o 25 a n i m a l e s d e b a j o e n r a -
z a m i e n t o . L a v e n t a de e s o s a n i m a l e s h a b r í a p r o p o r c i o n a d o un i n g r e s o 
b r u t o d e 1 5 000 p e s o s q u e , d e d u c i é n d o l e s 1 500 p o r g a s t o s d e o p e r a c i ó n , 
s e h a b r í a n t r a d u c i d o en un i n g r e s o n e t o d e 1 3 500 p e s o s , e q u i v a l e n t e 
a 3 7 . 5 0 p e s o s p o r d í a . 

/sector 
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S e c t o r e j i d a l e s d i v e r s i f i c a r l a b a s e e c o n ó m i c a d e l a u n i d a d p r o d u c t i v a , 
20/ 

q u e a s u v e z e s t á c o n d i c i o n a d a p o r l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r a g u a . — 

Se e s t i m a p o r e s a c i r c u n s t a n c i a que e n e l f u t u r o s e p o d r á n b e n e f i c i a r 

r e l a t i v a m e n t e p o c o s c a m p e s i n o s a t r a v é s d e l p r o g r a m a d e d o t a c i ó n d e t i e r r a s . 

En t a l s e n t i d o , d e b e t e n e r s e p r e s e n t e q u e , h a s t a 1 9 7 0 , t i e r r a s s o b r e l a s que 

c a d u c a r o n c o n c e s i o n e s t e m p o r a l e s d e i n a f e c t a b i l i d a d c o n s t i t u y e n l a p r i n c i p a l 

r e s e r v a d e t e r r e n o s p a r a e l r e p a r t o a g r a r i o . De p r o p i e d a d n a c i o n a l s ó l o 

s e e n c u e n t r a n e n l a s i e r r a y s o n e s e n c i a l m e n t e d e u s o f o r e s t a l . 

E l f u n c i o n a m i e n t o d e l a g r a n m a y o r í a d e l o s e j i d o s s e e f e c t ú a en e l 

n o r t e a b a s e d e e x p l o t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s , a u n q u e l o s g r a n d e s r e p a r t o s 

p o s t e r i o r e s a 1 9 6 0 , como e l d e C a n a n e a , s e b a s a r o n e n l a o r g a n i z a c i ó n c o l e c 

t i v a . L a s z o n a s d e a g o s t a d e r o s e a p r o v e c h a n e n f o r m a c o m u n a l , p e r o l o s 

r e b a ñ o s s o n d e p r o p i e d a d p r i v a d a . P r e v a l e c e l a p a r c e l a i n d i v i d u a l e n l a 

a g r i c u l t u r a d e t e m p o r a l d e e s t o s e j i d o s m i x t o s . 

La u t i l i z a c i ó n c o l e c t i v a d e l a s z o n a s d e a g o s t a d e r o p o r r e b a ñ o s i n d i , 

v i d u a l e s i m p l i c a s e r i o s p r o b l e m a s d e m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s a l n o a d a p -

t a r s e a p a t r o n e s d e m a n e j o r a c i o n a l e s ; e s e n c i a l m e n t e , n a d i e s e s i e n t e r e s -

p o n s a b l e d e c o n s e r v a r l a f e r t i l i d a d d e l o s s u e l o s o de m a n t e n e r en b u e n 

f u n c i o n a m i e n t o l o s s u m i n i s t r o s d e a g u a ( r e p r e s a s o p o z o s ) , p o r l o que e l 

g a n a d o d e l e j i d a t a r i o i n d i v i d u a l s e e n c u e n t r a e n m a l a s c o n d i c i o n e s . L a s 

p a r i c i o n e s r a r a s v e c e s s o b r e p a s a n e l 60 p o r c i e n t o , s i e n d o muy común e l 

20/ En e l E s t a d o d e C h i h u a h u a l a m a y o r í a d e l o s e j i d o s f u e r o n e s t a b l e c i -
d o s en l a s d é c a d a s d e l o s a ñ o s v e i n t e s y l o s t r e i n t a s , y en s u m a y o -
r í a s e e n c u e n t r a n e n r e g i o n e s donde e s p o s i b l e l a a g r i c u l t u r a d e 
t e m p o r a l . 

L o s l í d e r e s a g r a r i o s d e l mismo e s t a d o ( L i g a d e Comunidades A g r a r i a s ) 
. s e oponen a que s e h a g a n d o t a c i o n e s d e t i e r r a s donde no e x i s t e n p o s i -

b i l i d a d e s d e d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a g a n a d e r í a . S e ñ a l a n , p o r e j e m p l o , 
que l a s t i e r r a s r e p a r t i d a s e n 1967 — a l r e d e d o r d e un m i l l ó n d e h e c t á -
r e a s — t e n í a n l a p o s i b i l i d a d d e d i v e r s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n p o r m e d i o 
d e l a a g r i c u l t u r a o d e l a e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l y c o n s i d e r a n que no 
p o d r á o b t e n e r s e l o mismo en l o s p r ó x i m o s r e p a r t o s p o r h a b e r s e a g o t a d o 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e e n c o n t r a r t i e r r a s c o n d i c h a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
La S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s H i d r á u l i c o s e s t á l l e v a n d o a c a b o a c t u a l m e n t e 
un p r o g r a m a d e e x p l o r a c i ó n d e a g u a s s u b t e r r á n e a s e n c a s i t o d o e l 
e s t a d o p a r a f o m e n t a r e i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a , c o n 
r e s u l t a d o s que p a r e c e n p o c o h a l a g a d o r e s h a s t a l a f e c h a . 

/ a b o r t o 
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a b o r t o d e b i d o a l a m a l a a l i m e n t a c i ó n , a l a f a l t a d e a g u a y a l a s e x c e s i v a s 

c a m i n a t a s de l a s v a c a s . L o s b e c e r r o s s ó l o a l c a n z a n l o s 1 5 0 k i l o g r a m o s 

d e s p u é s d e l o s d o s a ñ o s y p r e s e n t a n u n a t a s a d e m o r t a l i d a d h a s t a d e l 

50 p o r c i e n t o . Donde s e p r a c t i c a l a g a n a d e r í a d e d o b l e p r o p ó s i t o e s t a 

m o r t a l i d a d e s más a l t a t o d a v í a p o r l a p r á c t i c a g e n e r a l i z a d a d e s u m i n i s t r a r 

a l b e c e r r o menos d e l a m i t a d d e l a l e c h e d e l a m a d r e . Con v a c a s d e b a j o s 

r e n d i m i e n t o s , d e 4 a 6 l i t r o s p o r d í a , l o s r e s u l t a d o s d e e s t a p r á c t i c a 

t i e n e n que s e r a l t a m e n t e n e g a t i v o s . L a s p e r s p e c t i v a s d e e s t e d e t e r i o r o 

c o n t i n u o d e l o s p a s t i z a l e s d e n t r o d e l s e c t o r e j i d a l s o n n e f a s t a s . C o n o c e -

d o r e s d e l a s i t u a c i ó n i n d i c a n q u e , p r e c i s a m e n t e p o r d i c h o d e t e r i o r o , l a 

b a s e e c o n ó m i c a d e l a g a n a d e r í a d e l p e q u e ñ o e j i d a t a r i o s e h a c e c a d a v e z 

más p r e c a r i a , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o t i e n e que c o m p e t i r en un m e r c a d o donde 

s e e s t á n comenzando a m a n i f e s t a r e l e m e n t o s d e d i f e r e n c i a c i ó n d e l a demanda* 

A s í , m i e n t r a s e l p r o d u c t o d e l s e c t o r c o m e r c i a l t i e n d e a m e j o r a r s e c o n l a 

i n t r o d u c c i ó n d e g a n a d o d e r a z a s e u r o p e a s y a l c a n z a d e e s a manera p r e c i o s 

más e l e v a d o s , e l g a n a d o d e l s e c t o r e j i d a l c o n t i n ú a s i e n d o d e b a j o r e n d i -

m i e n t o . E x i s t e a l p a r e c e r , a d e m á s , una t e n d e n c i a a a m e n t o s d e p r e c i o s 

p r o g r e s i v o s p a r a l o s g a n a d o s " f i n o s " , p e r o n o p a r a e l g a n a d o " c h a n g o " , 

c r i o l l o , o d e muy b a j o e n r a z a m i e n t o . 

La b a j a c a l i d a d de l o s p a s t i z a l e s y l a p r á c t i c a d e l p a s t o r e o c o m u n a l , 

s i n r e s p o n s a b i l i d a d a d m i n i s t r a t i v a , t i e n d e n a m a r g i n a r a l e j i d a t a r i o d e l 

c r é d i t o i n s t i t u c i o n a l , p o r q u e , a p a r t e d e s e r l e i m p o s i b l e p r e s e n t a r g a r a n -

t í a h i p o t e c a r i a , s u e x p l o t a c i ó n g a n a d e r a s e c o n s i d e r a d e a l t o r i e s g o . En 

é p o c a s d e s e q u í a e x c e s i v a , que p o r c i e r t o s o n f r e c u e n t e s , l a m o r t a l i d a d 

e s más a l t a t o d a v í a que l a a n o t a d a a n t e r i o r m e n t e p o r l o q u e r e s u l t a 

a r r i e s g a d í s i m o tomar como g a r a n t í a d e l p r é s t a m o e l p i e d e c r i a d e l r e b a n o . 

Además, i n c l u s o p a r a c r é d i t o s d e m e j o r a a l a r g o p l a z o , l a i n c e r t i d u m b r e que 

acompaña a l p a s t o r e o comunal h a c e d i f í c i l , s i n o i m p o s i b l e , p o n e r en p r á c -

t i c a p r o g r a m a s de d e s a r r o l l o d e e s t a Í n d o l e . E l e j i d a t a r i o i n d i v i d u a l no 

puede e v i t a r , e n c o n s e c u e n c i a , a l p r e s t a m i s t a n o - i n s t i t u c i o n a l , e l 

" c o n c e n t r a d o r " , ú n i c o que l e p r o p o r c i o n a l o s a d e l a n t o s s e ñ a l a d o s . 

C u a l q u i e r m e j o r a q u e s e i n t e n t e e n l a g a n a d e r í a e j i d a l i n d i v i d u a l 

t e n d r á f o r z o s a m e n t e que i n i c i a r s e , p o r c o n s i g u i e n t e , p o r l a r e g u l a c i ó n y 

/ l a r e s p o n a a b l l i g a c i ó n 
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la responsabilización en el manejo de los agostaderos comunales. Sin ello 
no será factible incrementar la productividad del ejido ganadero y cual-
quier programa para mejorar los patrones de explotación estará de antemano 
condenado al fracaso. 

La i n f o r m a c i ó n de que s e d i s p o n e s o b r e l a i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a p o r 

e l s e c t o r e j i d a l e n e l n o r t e , como c o n t r i b u y e n t e a l a o f e r t a d e g a n a d o 

v a c u n o , e s p o c o c o n s i s t e n t e ; s e s e ñ a l a d e s d e una d é c i m a p a r t e de l a p r o » 
21/ 

d u c c i ó n t o t a l h a s t a una t e r c e r a par te .—™' 

Sea c u a l f u e r e l a p r o d u c c i ó n , l a g a n a d e r í a d e v a c u n o s e n l a r e g i ó n 

e s d e i m p o r t a n c i a d e c i s i v a p a r a e l s e c t o r e j i d a l y t e n d r á que s e g u i r s i é n -

d o l o e n e l f u t u r o por l a 3 i m p l e r a z ó n d e que e l a m b i e n t e e c o l ó g i c o i m p i d e 

una mayor d i v e r s i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a , s a l v o e n l o s c a s o s 

e n que s e c u e n t a c o n a g u a s u f i c i e n t e p a r a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 

E l e j i d o c o l e c t i v o g a n a d e r o e s p o c o f r e c u e n t e , aunque e n a ñ o s r e c i e n 

t e s h a n r e c i b i d o a t e n c i ó n p u b l i c i t a r i a e l d e Cananea en Sonora y e l de 

F l o r e s HagÓn e n C h i h u a h u a . Como s e i n d i c ó a l m e n c i o n a r l o s r e p a r t o s a g r a -

r i o s , e n t i e r r a s g a n a d e r a s s e ha dado e s p e c i a l é n f a s i s d u r a n t e a ñ o s r e c i e n 

t e a a l a e x p l o t a c i ó n c o l e c t i v a q u e , s i n e m b a r g o , p o r p r o b l e m a s de o p e r a c i ó n • 

y d e m a n e j o s e ha s i g n i f i c a d o p o r p r e s e n t a r b a j o s r e n d i m i e n t o s , p o r 

no p o d e r a t e n d e r a l a a m o r t i z a c i ó n d e c r é d i t o s o b t e n i d o s y , como c o n s e -

c u e n c i a , p o r b a j o s i n g r e s o s d e l o s e j i d a t a r i o s y p o r l a i m p o s i b i l i d a d d e 

l l e v a r a c a b o t e c n o l o g í a s n u e v a s y más p r o d u c t i v a s . E l d e s c o n t e n t o e s 

g e n e r a l e n t r e l o s e j i d a t a r i o s , c u y a s a s p i r a c i o n e s i n i c i a l e s han quedado 

f r u s t r a d a s . 

2 1 / Sn l a L i g a de Comunidades A g r a r i a s de C h i h u a h u a s e c a l c u l a que e x i s -
t e n ai«N*raimAd¿ten'ca 1 3 0 0 e j i d o s c o n una p r o d u c c i ó n a n u a l de 1 0 0 0 0 0 
cábezzs (25 por c i e n t o d e l t o t a l d e l e s t a d o ) . O t r a s f u e n t e s e s t i m a n 
que l a m i t a d d e l ganado p r o d u c i d o a n u a l m e n t e e s c r i o l l o o d e muy 
b a j o e n r a z a m i e n t o , y que l a m i t a d s o n a n i m a l e s p r o v e n i e n t a s de l a 
s i e r r a ( " c h a n g o " ) y e n su m a y o r í a , p r o p i e d a d de e j i d a t a r i o s o de muy 
p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s . R e s p e c t o a l a o t r a m i t a d , s e e s t i m a q u e no más 
de una c u a r t a p a r t e s e p r o d u c e e n e j i í i o s . En Sonora no s e c o n c e d e -
mayor i m p o r t a n c i a a l a g a n a d e r í a d e l e j i d o i n d i v i d u a l p e r o l o a e j i d o s 
c o l e c t i v o s d e Cananea y de l a Comunidad d e l o s Y a q u i s en V i c a m , s e 
e s t i m a n p r o d u c t o r e s s i g n i f i c a t i v o s , aunque e n t é r m i n o s de l a p r o d u c -
c i ó n g l o b a l d e l e s t a d o s e a n de i m p o r t a n c i a r e l a t i v a . 

/Estos 
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Estos problemas han tenido su origen en el hecho de ? que al conce-
birse la organización colectiva durante la iniciación de los proyectos se 
sobreestimó la capacidad productiva de los mismos y un optimismo excesivo 
impidió un plantemiento realista basado en las limitaciones con que tro-
pieza la ganadería vacuna en el ambiente semidesértico como proveedora de 
empleo remunerativo. Otros ejidos ganaderos colectivos se caracterizan 
por una población excesiva que no puede encontrar trabajo productivo, por-
que el tipo de explotación extensiva absorbe además poca mano de obra. 

En pocas palabras, la base económica de estas organizaciones no puede 
proporcionar un ingreso adecuado a los ejidatarios y la demanda continua 
de trabajo de los mismos a través de sus organizaciones, hace subir el uso 
de mano de obra por encima de los requerimientos económicos de la produc-

22/ ción e impide invertir posibles utilidades en mejoras permanentes.— 

b) Problema agrario e inafectabilidad 

Durante la época de los años veinte y treinta se establecieron la 
mayoría de los ejidos de la región. La conmoción que acompañó a los repa¿ 
timientos agrarios afectó además a la p r o d u c c i ó n de ganado no por haberse 
distribuido grandes extensiones, y en consecuencia haber mermado dicha pro 
ducción, sino porque el proceso se produje en un a m b i e n t e de inseguridad. 
Los ganaderos adoptaron prácticas de extracción e x c e s i v a en los rebaños, 
que como c o n s e c u e n c i a c o n t r a j e r o n a l o s p o c o s años l a o f e r t a . Sin lugar 
a dudas, a la amenaza latente de prontas expropiaciones se debió dicho 
comportamiento. 

Ante esta situación, el gobierno consideró oportuno empezar a exten-
der certificados de inafectabilidad temporal hasta por un período de 25 años 
a finales de l a d é c a d a de l o s años treinta, señalando a l o s ganaderos 
amparados la obligación contractual de entregar al Departamento Agrario 

22/ Por la complejidad del tema se presenta al final del estudio un anexo 
sobre el funcionamiento de ejidos colectivos en Sonora que permite 
apreciar más a fondo la naturaleza de los problemas operacionales con 
que tropiezan estas organizaciones. 

/el dos 
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el dos por ciento de las crias anuales, expresado en número de cabezas,'o 
su equivalente monetario, para la formación de nuevos núcleos ejidales 
ganaderos. Al vencer el plazo de inafectabilidad el ganadero se verá obli-
gado a ceder los excedentes de tierra que no requiera el mantenimiento de 
50Ó cabezas de ganado mayor o su equivalente. 

Implica naturalmente lo anterior que la "pequeña propiedad ganadera" 
se defina en el Código Agrario mexicano como "la que no posee más de 
500 cabezas". 

La gran mayoría de los certificados de inafectabilidad en el norte 
fueron otorgados en la década de los años, cuarenta; lú práctica se suspendió 
en 1955 y en 1965 el gobierno se pronunció definitivamente contra el otor-
gamiento de los certificados. Durante los últimos años y hasta el presente 

23/ 
los certificados han ido caducando,— por consiguiente. 

En todo el territorio nacional se extendieron 769 títulos de inafec-
tabilidad temporal a 9 086 588 hectáreas, con extensiones promedio de 
11 800 hectáreas. El 60 por ciento de los certificados correspondió a 
ios estados de la región norte-árido, y el .82 por ciento (7.4 millones 
de hectáreas) de la superficie amparada correspondió también a la misma. 
En el Estado de Chihuahua se localizó la gran mayoría de los certificados 
(202) con una superficie de 4 millones de hectáreas (54 por ciento del 
total de la región). Esta superficie de 7.4 millones de hectáreas, equi-
vale al 8.4 por ciento de la superficie bajo pastos censada en 1960 
(88.4 millones de hectáreas). 

A medida que los certificados comenzaron a vencerse en los años sesenta, 
los sobrantes de tierra, es decir, las superficies que rebasaron de lo 
necesario para mantener 500 cabezas bovinas, se transfirieron al Eatado 
para afectaciones agrarias. Algunas uniones ganaderas regionales, como 
las de Durango y Tamaulipas, cedieron incluso voluntariamente dichos 
sobrantes en 1970. Al finalizar la década de los años sesenta debía quedar 

23/ Para el conocimiento detallado de la legislación agraria vigente en 
lo que se refiere a la actividad ganadera, véase nuevamente el capl-
tulo I, El marco legal. Véase igualmente COPABMEX, Estudio integral, 
op. cit.» volumen I (Sección jurídica). 

/por lo 
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por lo tanto relativamente poca tierra de pastoreo amparada por los 
certificados. 

La simple existencia de los mismos y el problema de definir la 
superficie necesaria para mantener 500 cabezas ha causado sin embargo 
gran ansiedad e inseguridad en los ganaderos que se ha reflejado,en 
parte, en la abstención a realizar inversiones de largo plazo, a adoptar 
prácticas más racionales para la conservación de los suelos — q u e por 
supuesto implica desembolsos— o a utilizar sistemas más productivos en 
el manejo de los pastizales, como la resiembra de pastos, la eliminación 
de vegetación nociva, la rotación más adecuada de los potreros, etc. 

Sin lugar a duda, el problema de sobrepastoreo tan extendido en la 
región se debe en gran parte a la falta de seguridad sobre el futuro 
status de la tenencia, o más específicamente, a la falta de títulos de 
inafectabilidad permanente, que a su vez se relaciona con la falta de una 
definición precisa y operativa del concepto de la pequeña propiedad gana-
dera. Aunque, como se anotó anteriormente, haya sido definida en la 
legislación agraria como "la que no posea más de 500 cabezas de ganado 
mayor". Esta provisión de la ley no ha recibido confirmación durante 
las últimas tres décadas y la tecnología ganadera ha seguido, además pro-
gresando continuamente con lo cual la relación animal-tierra se ha modi-
ficado. Así, un rancho que hace 30 años requería, por ejemplo, 
10 000 hectáreas para mantés - los 500 animales señalados por la ley, 
con los conocimientos tecnológicos actuales podría mantener un número 
mayor de animales; o bien el área para ei mantenimiento de las 500 cabe-
zas podría ser menor. 

Precisamente a esta circunstancia se debe la incertidumbre anotada, 
más que al vencimiento de los certificados de inafectabilidad, cuyos 
poseedores conocen de antemano la fecha del vencimiento y pueden en con-
secuencia adoptar laa disposiciones consiguientes con respecto al manejo 
de su explotación. Aparte de ello, la ley indica que el propietario posee 
dor de un certificado de inafectabilidad temporal puede escoger la parte 
de su propládad que deberá ceder a la dotación agraria después del venci-
miento (Artículo 105). Sin embargo, cabría señalar que la Ley Federal 

/de Reforma 
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de Reforma Agraria de 1971 aclara esa ambigj&edad legal al especificar 
en su articulo 256 que una vez declarada inafectable una propiedad, de 
acuerdo con el criterio de las 500 cabezas de ganado mayor, no se tomarán 
en cuenta para los efectos de afectaciones posteriores las mejoras en la 
calidad de las tierras originales que se deban a inversiones efectuadas 
por el propietario. La nueva legislación agraria indica claramente, ade-
más, los procedimientos para determinar la extensión inafectable, basados 
al parecer, en los sistemas puestos en práctica al respecto en Sonora y 
Chihuahua, que se comentan más adelante. Se asientan en esta forma las 
bases operativas para solucionar el problema de la inafectabilidad. 

No se ha definido todavía, sin embargo, condarldad, la superficie 
e x a c t a que se considera necesaria para mantener las referidas 500 cabe-
zas de ganado, y la cuestión ha venido a convertirse en conflictiva al 
vencerse en años recientes los certificados de inafectabilidad y dar 
lugar a s e r i o s a n t a g o n i s m o s e n t r e e l s e c t o r g a n a d e r o e m p r e s a r i a l y l a s 

a u t o r i d a d e s del país* 
En vista de ello, el gobierno nombró una comisión técnica para 

establecer por regiones naturales los índices de agostadero (Comisión 
Técnico-constructiva para la Determinación Regional de los Coeficientes 
de Agostadero) que tiene jurisdicción a escala nacional. Los resultados 
de los trabajos de esta comisión permitirán señalar la superficie mínima 
que se considere necesaria, en cada zona, para mantener 500 cabezas de 
ganado y permitirá otorgar más adelante certificados de inafectabilidad 

_ 24/ permanente."— 
Mientras no se den a conocer los resultados de dicha Comisión y 

puedan utilizarse como guía y de referencia para fijar el tamaño de la 
pequeña propiedad ganadera, en Sonora y Chihuahua se han nombrado comisio 
nes ad hoc por la gobernación estatal que estudian individualmente cada 

24/ En Chihuahua y en Sonora se desconocen los trabajos realizados por 
la Comisión de Estudio de los Indices de Agostadero hasta la fecha. 
Hay quienes estiman que pudieran resultar excesivamente generales, 
y que la heterogeneidad de las condiciones ecológicas y agostológi-
cas haría preferible realizar las investigaciones y señalamientos 
a base de cada predio en particular. 

/caso de 
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caso de vencimiento de certificado que se presenta. En estas comisiones 
o comités se hallan representados la GíC, el Departamento Agrario, la 
gobernación del estado, la unión ganadera, y el propietario afectado, y 
se ha ido resolviendo, generalmente en forma amigable, la definición de 
la pequeña propiedad ganadera al vencerse los certificados de inafectabi-
lidad. En Sonora se creó en 1968 otra comisión bajo el nombre de "Comisión 
para el Perfeccionamiento de Solicitudes de Inafectabilidad de la Pequeña 
Ganadería" por el Gobierno del Estado, para que se ocupara de la concesión de 
certificados de inafectabilidad permanente. Hasta la fecha ha revisado 
solicitudes de predios menores de 3 000 hectáreas; se examinan minuciosa-
mente, y cuando no contravienen las disposiciones legales vigentes se 
envían a la ciudad de México para su tramitación, sistema para rosolver'el 
problema de la Inafectabilidad ganadera que se puso en práctica antes de 
la aprobación de la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. 

Sin lugar a dudas, el problema de la inafectabilidad tendrá que 
recibir la prioridad que merece, a medida que se vaya incrementando la 
"presión campesina" en la zona. La nueva Ley de Reforma Agraria de 1971 
contribuirá sin duda en gran medida a resolver este problema. 

Debe indicarse, en fin, que los terrenos que se ceden a dotaciones 
agrarias, Cuando vencen los eertificados de inafectabilidad, suelen con-
tener pastos de baja calidad; incluso es frecuente que la capacidad de 
agostadero de parte del rancho que se les cade presente serios deterioros 
por haberse pastoreado en exceso en los años anteriores al vencimiento, 
como es de suponer desde el momento que se dejó a criterio del propieta-
rio el señalamiento de la porción de tierra que debe entregar para los 
fines señalados. 

c) Uniones ganaderas 

Dentro de la actividad pecuaria del noroeste, las uniones ganaderas 
juegan un papel importante pero difícil de medir; asignarles simplemente 
el de "grupo de presión" en general, para defender ante las autoridades 

/ios intereses 
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los intereses de sus asociados, sólo indicarla una parte de la función que 
desempeñan. Tampoco se pueden señalar con exactitud cuáles son esos 
intereses. 

Además de actuar como el vehículo de transmisión de las quejas de 
sus asociados, estas organizaciones tienen el carácter de organismos de 
servicios por lo que mantienen la política de comportamiento no antagónico 
entre ellas y las autoridades del país. 

Las directivas de las uniones representan habitualmente los intereses 
de los ganaderos comerciales, pero también los del pequeño ganadero 
ejidatario. 

La estrecha relación que existe entre las uniones y las autoridades 
gubernamentales se refuerza además recíprocamente a base de directivas 
con intereses en ambos sectores,como lo revela el hecho de que algunas 
personas hayan desempeñado altos cargos en uno y en otr.o, aunque sólo "' 
por excépcióa simultáneamente» 

Los objetivos de las uniones Sólo se definen en términos generales, 
no precisos; se dice, por ejemplo, "promover e intensificar la actividad 
ganadera y su rendimiento económico, representar ios intereses comunes de 
sus asociados, facilitar la concesión de créditos, promulgar la adopción 
de mejores prácticas", etc. Todo ello implica que el examen de las activi. 
dades de las uniones ganaderas no deba efectuarse dentro del contexto for-
mal de objetivos generales y no operativos, sino dentro de los específicos 
de estos organismos. 

Las uniones ganaderas actúan pues, por un lado como trasmisoras de 
quejas de sus asociados ante las autoridades, y por otro como gestoras 

25/ ante ellas de un número considerable de servicios.— Los costos de dichos 

25/ Entre los más significativos se pueden citar la tramitación de las guías 
de movilización requeridas para la venta de ganado, asesoramiento jurí-
dico y técnico, manejo de la campaña contra la garrapata,venta de insu-
mos a precio de costo, gestión dé créditos de plazo intermedio, cursos zoo-
técnicos-vocaclonales, instalaciones y servicios para la c o m e r c i a l i z a c i ó n 
(corrales de concentración para el embarque de animales v i v o s ,información 
ai día sobre precios en las principales plazas de compra-venta), recauda-
ción de impuestos estatales, administración de los subsidios que se oto£ 
gan ai gsiado destinado para el consumo en el Distrito Federal, manteni-
miento de equipo de construcción para obras de suministro de agua en los 
ranchos de sus asociados, etc. 

/servicios 
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s e r v i c i o s y la necesidad de l o s mismos que t i ene la ganadería comercial 
hacen de e s t a s asoc iac iones organismos administrativos complejos desde e l 
punto de v i s t a interno, y hacen que, desde "fuera", deban tomarse en cuenta 
en materia de p o l í t i c a ganadera. Es d e c i r , l a s uniones son algo más que 
simples plataformas de debate y de p e t i c i ó n para la obtención de ventajas 
o s e r v i c i o s e s p e c i a l e s como frecuentemente sucede con determinados grupos 
de presión o de i n t e r e s e s económicos. 

Muchos de los s e r v i c i o s que prestan l a s uniones podrían ser propor-
cionados s i n duda por entidades gubernamentales, como sucsde en o tros pa í -
s e s , pero en México e s t o s s e r v i c i o s es tán en manos de dichas asoc iac iones 
privadas, y en.su mayoría e l ganadero indiv idual no puede obtenerlos f á c i l -
mente en o tras partes ; en consecuencia se ve obligado a asoc iarse a l a s 
uniones a f a l t a de otra a l t ernat iva y ante la necesidad de l o s s e r v i c i o s 
que se l e proporcionan. 

La s i tuac ión es tácitamente aceptada por e l gobierno como lo demues-
tra e l hecho de que la mayor parte del f inanciamiento de l a s uniones provenga 
de los. impuestos o f i c i a l e s que e l Estado recauda por la compra-venta de 

26/ 
ganado.— Las uniones están reconocidas o f i c ia lmente , además y se c o n s i -
deran instrumentos para l l evar a cabo p o l í t i c a s generales de fomento de 
la ganadería al a t r i b u í r s e l e s funciones e s p e c í f i c a s para manejar determina-27/ 
dos programas.— Todo lo anter ior hace de e s tas asoc iac iones , en la 

práct ica , entidades "semio f i c ia l e s" vinculadas estrechamente a l s ec tor 

26/ Para un desglose del impuesto e s t a t a l en algunos estados del norte , 
véase e l cap i tu lo sobre mercadeo. Las uniones suelen r e c i b i r entre 
4 y 8 pesos del impuesto t o t a l por cabeza vendida para cubrir sus gas-
tos de operación y administración. 

27/ Por ejemplo l a s campañas de erradicación de l a garrapata son .. 
administradas por l a s uniones en Sonora y Sinaloa. igualmente, e l 
Comité Nacional de Desarrol lo Ganadero e s tab lec ido en 1966 por un 
Decreto Presidencial hace de l a s uniones e l instrumento operacional 
a través del cual se l l evarán a cabo una s e r i e de medidas para fomen 
tar l a s act iv idades ganaderas. 

/gubernamenta1 
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. gubernamental a través de una s e r i e de instrumentos y mecanismos admi-

n i s t r a t i v o s , aunque jurídicamente sean esencialmente de carác ter p r i -

vado. Esta s i t u a c i ó n señala que cualquier medida de p o l í t i c a sobre 

la ganadería convendrá cana l i zar la a t ravés de l a s uniones, o cuando 

menos tomar en cuenta la ingerencia que l a s mismas t i enen sobre e l d e s -

a r r o l l o pecuario . * 

4 . La Inves t igac ión y la ex tens ión pecuaria 

La región de l norte nunca ha rec ib ido en medida aprec iable l o s b e n e f i -

c i o s que hubieran podido obtenerse de un programa integrado de i n v e s t i -

gac ión-extens ión a e s c a l a reg iona l . Ex i s ten campos experimentales sobre 

l e s que s e e s tán l levando a cabo p r á c t i c a s de mejoramiento de p a s t o s , 

pero l o s resu l tados que s e obtienen no se difundan entre lo,i productores 

con l a c e l er idad y l a intensidad que ser ían de d e s e a r E l mayor 

é n f a s i s de la i n v e s t i g a c i ó n se pone en e l mejoramiento de l o s pas-

to s que e x i s t e n y en l a experimentación con nuevas variedades; apenas 

se han rea l i zado s i n embargo trabajos r e l a t i v o s a l manejo de l o s mis-

mos donde se tome en cuenta la heterogeneidad eco lóg ica de la región 

n i se cuenta con i n v e s t i g a c i o n e s re lac ionadas con los resu l tados eco-

nómicos a n i v e l de l rancho indiv idual que podrían obtenerse a base 

de d i f e r e n t e s a l t e r n a t i v a s y combinando d i s t i n t o s recursos . Es d e c i r , 

e s s e r i a la d e f i c i e n c i a en todo l o que respecta a la i n v e s t i g a c i ó n 

apl icada a l campo de l a zootecn ia , . a g r o s t o l o g i a y economía 

pecuaria . 

Excepción a l o señalado es e l proyecto conjunto de l I n s t i t u t o 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y de l a Organización 

de l a s Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

donde, a través de la Facultad de Zootecnia del I n s t i t u t o s e há e s tab lec ido 

u n p r o g r a m a i n t e g r a l de enseñanza, inves t igac ión y divulgación que se r e f i e r e a 

28/ E x i s t e e l c e n t r o éxperiroenta1 de L a Campana, e n C h i h u a h u a , a cargo 
d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s ; l o s campos 
e x p e r i m e n t a l e s d e I t s U n i v e r s i d a d e s d e C h i h u a h u a y S o n o r a , y e s t a -
c iones de l I n s t i t u t o Nacional de I n v e s t i g a c i o n e s Agrícolaso 

/toda 
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teda la rana de producción animal, con é n f a s i s e spec ia l en la ganadería 
bovina de carne. A e s t e respecto se han hecho v a l i o s o s experimentos en 
agrosto log ía , manejo de praderas en ranchos comerciales , pastoreo con 
d i f e r e n t e s e spec ie s de pastos y ganados, a n á l i s i s económicos a n i v e l 
de predio, e t c . , y lo importante e s que l o s resultados de l o s expe-
rimentos se han divulgado ampliamente entre l o s ganaderos y los e s t u -
diantes del I n s t i t u t o . Esta combinación de enseflanza-experimentación-
divulgación debería e s t a b l e c e r s e como norma en l o s centros de enseñanza 
superior del norte , porque de poco s irven l a s inves t igac iones cuando 
l o s resultados de l a s mismas n« se difunden entre los que pueden apro-
vecharlas mejor. El s erv i c io actual de divulgación, en e f e c t o , re su l ta 
demasiado reducido por lo que l a s inves t igac iones no contribuyen a reso lver 
con l a d e b i d a a m p l i t u d p r o b l e m a s t é c n i c o s a l o s que s e e n f r e n t a l a g a n a d e r í a 

de l a r e g i ó n . Es muy p o s i b l e q u e e l s o b r e p a s t o r e o a que s e ha h e c h o r e f e -

r e n c i a , y sus n e f a s t a s r e p e r c u s i o n e s s o b r e l a a c t u a l y futura potencial idad 
productiva, s e deba en g r a n p a r t e a l a f a l t a de un b u e n s e r v i c i o d e d i v u l g a -

c i ó n de l a tecnología g a n a d e r a m o d e r n a . ( V é a s e e l c u a d r o 1 3 . ) 

Los a i s lados ejemplos de ranchos bien administrados se han i n s p i -
rado en l a s experiencias de los estados vec inos norteamericanos con 
s i tuac iones eco lóg icas s imi lares ; s i n embargo, a i ser en e l l o s d i f e -
rentes l a s estructuras de prec ios , se han v i s t o obligados a adaptar l a s 
práct icas a l ambiente mexicano y a ap l i car su propia experiencia a i 
respecto, l o cua l , a menudo, se ha traducido en cos tos e levados . La 
f a l t a de una supervis ión técnica adecuada ha impedido frecuentemente, 
además, sacar e l máximo provecho de l a s innovaciones introducidas . 

No cabe duda de que l o s resul tados de la tecnología que se a p l i c a 
en las zonas semidesért icas de pastoreo dé l o s Estados Unidos, y gran 
parte de la inves t igac ión pecuaria de dicho p a í s , podrán ser de gran 
u t i l i d a d para la act ividad pecuaria del norte , una vez hechas l a s 
correspondientes adaptaciones y después de tomar en cuenta tanto las d i f e -
rentes i n s t i t u c i o n e s e x i s t e n t e s en e l pa ís como las d i f e r e n c i a s de la 

/ es tructura 
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estructura de precios de los factores-insumos (variables que exigen poner 
mayor é n f a s i s en la inves t igac ión autóctona) . Pero, aparte de neces i tarse 
una mayor asignación de recursos dest inados a l a inves t igac ión per s e . 
para que l o s resultados de l a misma se traduzcan en un incremento de la 
producción pecuaria convendré encontrar además finaneiamiento para divul 
gar los y para que puedan ap l i carse a l n i v e l de f i n c a . 

Se ha tendido a subestimar la magnitud de l a s erogaciones de c a p i -
t a l que se requieren para l l e v a r a cabo e l aumento potencial de la nueva 
tecnolog ía en forma g lobal , que ex ige no só lo obras de mejoramiento f í s i c o 
a n i v e l de la explotación indiv idual , s ino obras de infraestructura a 
n i v e l reg iona l , aparte de la i n s t a l a c i ó n de c i e r t a s industr ias producto-
ras de factores-insumos y , muy especialmente, de un e f i c i e n t e s e r v i c i o 
de a s i s t e n c i a técnica que permita c a p i t a l i z a r dentro de un plazo razo-
nable l a s invers iones en inves t i gac ión . Para e l l o se neces i tará incre -
mentar sustancialmente l a cal idad y e l número del personal entrenado 
indispensable para la administración de todas e s t a s invers iones . 

Los fondos dedicados hasta ahora a l a inves t igac ión , y a aumentar 
l o s potenc ía le s productivos en general , no se han traducido hasta la 
fecha en una nueva ruta de "bajos costos" para e l rápido crecimiento 
de la producción bovina. Como la inves t igac ión pecuaria y zootécnica 
es altamente e s p e c í f i c a , tendrá necesariamente que efectuarse dentro 
de l Smbito ecológico-eccnómico má3 aproximado pos ib l e a l de las con-
d i c i o n e s a que habrán de ap l i carse l a s nuevas técnicas de manejo 
ganadero. 
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C. La ganadería del go l fo 

1. Caracter í s t icas generales y desarrol lo rec i en te 

La ganadería del go l fo de México desempeña un papel de s ingular importan-
c i a en la act iv idad ganadera bovina de carne de México. Es la pr inc ipa l 
proveedora de la cap i ta l y , a d i f erenc ia de la mayoría de l a s del res to 
de l pa í s , se caracteriza por su dinamismo. 

Las act iv idades pealar las s e desarrol lan en una zona tórr ida - trop ica l 
donde e x i s t e una época de l l u v i a s claramente def in ida (de mayo-junio a 
octubre-noviembre) a l a que suceden de diciembre a febrero-marzo los 
v ientos cargados de humedad denominados "nortes" (por provenir de dicha 
d irecc ión) , de s ingular importancia para l a act iv idad ganadera como se 
verá más adelante . 

La e s p e c i a l i z a c i ó n hacia l a engorda t i ene lugar en pastos en gran 
parte a r t i f i c i a l e s y en algunas zonas se pract ica l a ganadería de l eche , 
en estrecha re lac ión con l a ac t iv idad cebadora. 

La ganadería del go l fo s e h a l l a directamente vinculada a l mercado 
del D i s t r i t o Federal, a cuyas c a r a c t e r í s t i c a s se ajustan en parte los 
patrones de producción a n i v e l de f inca; por es ta razón e l ganado en 
p i e de esa reglón es denominado "ganado huasteco". 

Los patrones del proceso cría-engorda a través de toda l a región 
revelan homogeneidad en lo que respecta a l t ipo de ganado u t i l i z a d o , 
duración del proceso de engorda, s is temas de manejo y canales de 
comercial ización. 

La productividad ganadera de e s ta región es tá s i n embargo l e j o s de * 
haber alcanzado su máximo, inc luso con respecto a l o s recursos e x i s t e n t e s . 
Todavía son numerosas l a s zonas cubiertas de árboles (aunque estén siendo 
convertidas rápidamente a p a s t i z a l e s ) y l o s patrones de explotación y de 
manejo, a n i v e l del rancho ganadero ind iv idua l , admiten un mejoramiento 
de la tecnología empleada. Se precisará especialmente des t inar le mayores 
c a p i t a l e s . 

/La expansión 
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La expansión experimentada por la ganadería ha s ido rápida durante 
l o s últ imos t re s decenios y se ha logrado a base de patrones y procesos 
bastante s i m i l a r e s . Se i n i c i ó en la Huasteca y en e l norte del Estado de 
Veracruz, donde la productividad ha s ido mayor, y ha ido extendiéndose 
hacia e l sur; a l a ac t iv idad se dedican c a s i exclusivamente, g r a d a r o s 
medianos, generalmente denominados en México "pequeños propietar io- '. El 
e j ido desempeña en es ta región un papel de escasa importancia, como pro-
ductor de ganado. 

. . . . . . . . f 

Este sistema productivo-ganadero del go l fo de México ocupa una 
s u p e r f i c i e de pastos relativamente pequeña con respecto a l t o t a l dedicado 
a p a s t i z a l e s . En e l censo de 1960 se señalan 11.2 mi l lones de hectáreas 
que equivaldrían a l 14.2 por c iento del t o t a l de la s u p e r f i c i e en pastos 
de México, por l o que a primera v i s t a podría creerse que se trata de una 
región ganadera de escasa importancia. 

Los 4 . 8 mi l lones de cabezas (25.5 por c i en to del t o t a l de la pobla-
ción bovina del pa í s ) del último censo señalan su verdadera importancia. 

El pronunciado aumento de la demanda de carne de res en México 
durante l a s últ imas dos décadas —inducido en primer término por e l 
incremento del ingreso disponible per cápi ta en l a s grandes zonas urbanas--
ha señalado a la ganadería de es ta zona un papel que ha ido aumentando 
l a importancia de l a estructura de la o f e r t a de ganado bovino; l a re lac ión 
de intercambio es tab lec ida entre e l precio dé l o s instimos y e l del pro-
ducto ha s ido s i n duda e l incent ivo más importante para la expansión de 
es ta a c t i v i d a d . 

La reglón siempre tuvo importancia ganadera,especialmente en e l 
norte t en e l sec tor de l a Huasteca, cuando en o tras zonas só lo e x i s t í a n 
núcleos a i s l a d o s de producción no espec ia l izada donde l a cr ia y l a 
engorda de bovinos era complementaria de l a agr icu l tura . 

/ A s í , a l 
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Así, al sur del Estado de Veracruz (Coatzacoalcos-Acayucan), y en 
Tabaseo, existieron grandes zonas de pastizales en la década de los 
afios treinta de baja productividad,debido al pastoreo extensivo con 
animales criollos de reducido rendimiento. 

Todavía en l a década de l o s cuarenta s e encontraba gran parte de l 

t e r r i t o r i o cubierta de bosques t r o p i c a l e s . El saneamiento ambiental 

p e n a l t i s impulsar su desarro l lo a medida que fueron extendiéndose l a s 

v í a s de comunicación, y en e s p e c i a l l a erradicac ión de l a malaria; l a 

cubierta arbórea se fue sust i tuyendo en gran parte por p a s t i z a l e s , y 

s e a t ra jo población de l a s zonas montañosas de l p a í s . 

La tendencia a e s t a b l e c e r nuevas s u p e r f i c i e s de c u l t i v o y de 

pas tos s e ha i n t e n s i f i c a d o desde 1940. Excluyendo e l Estado de San 

Luis Potos í de l t o t a l , l a s u p e r f i c i e en predios censada entre 1940 y 

1960 aumentó un 35 por c i ento ( 2 8 . 5 a 38 .6 mi l l ones de hec táreas ) y 

l a dedicada a p a s t i z a l e s , un 58 por c i e n t o ( 5 . 3 a 8 . 3 m i l l o n e s de 

h e c t á r e a s ) . El ritmo de expansión de l a "frontera a g r í c o l a " ha s i d o 

más pronunciado en l o s t r e s es tados de l sur de la región (Tabasco, 

Campeche y Yucatán) que en Veracruz, a l que corresponde tan s o l o una 

cuarta parte de l o s pastos incorporados a l a producción durante l o s 

úl t imos 20 años . Solo en e l Estado de San Luis P o t o s í , en c o n t r a s t e , 

e l aumento de l a s u p e r f i c i e cubier ta de p a s t i z a l e s s e l i m i t ó r.l 18 por 

c i e n t o durante l a s dos décadas, y e l de l a s u p e r f i c i e en pred ios , a l 

13 por c i e n t o . (Véase e l cuadro 1 5 . ) 

La incorporación de l a f rontera a g r í c o l a y e l e s tab lec imiento de 

potreros para l a ganadería s e deriva también de l a r e l a c i ó n q u e e x i s t e 

entre l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l t o t a l de cada e n t i d a d f e d e r a t i v a y l a 

dedicada a predios a g r í c o l a s y a p a s t o s . 

/Cuadro 15 



Coadro 15 

REGION DEL GOLFO DE MEXICO: SUPERFICIE CENSADA TOTAL Y EN PASTOS 
POR ESTADOS, 1940, 1950 Y 1960 

(Miles de hectáreas) 

Estados 
1940 

Total Pastos 
1950 

Total Pastos 
1960 

Total P a s t o s 

Cambio 1940-60 
(porciento) 

Total Pastos 

Tamaulipas 7 013.1 1 693.2 7 686.7 1 669.7 8 114.7 2 188.9 15.7 29.2 

Veracruz 5 772.8 1 576.7 6 363.9 1 856.8 7 385.6 2 423.2 27 .9 53.7 

Tabasco 1 700.7 352.2 1 888.6 726.6 1 980.1 787.9 16.4 123.7 

Campeche 4 506.0 341.4 4 933.9 692.4 8 095.0 647.7 79.6 89.7 

YucatSn 2 722.4 82.0 3 286.8 347.1 3 545.2 560.8 30.2 583.9 

Chiapas 4 031.8 1 233.6 4 855.6 1 404.3 5 399.2 1 622.9 33.9 31.2 

Quintana Roo 2 826.1 26 .5 3 854,8 119.0 4 107.9 141,8 45 .3 435 .0 

Subtotal 28 572.9 5 305.6 32 870.3 6 815.9 38 627.7 8 373.2 35.2 57.8 

San Luis Potos l 5 548.2 2 416.6 5 903.8 2 698.5 6 279.2 2 848.7 13.1 17.9 

Total 34 121.1 7 722.2 38 774.1 9 514.4 44 906.9 11 221.9 31,6 45 .3 

Fuente; Censos agr í co la , ganadero y e j i d a l de 1940, 1950 y 1960. 
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A p r o x i m a d a m e n t e t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a s u p e r f i c i e t o t a l d e 

V e r a c r u z e r a n p r e d i o s r ú s t i c o s e n 1 9 4 0 ; e n t o n c e s e l á r e a d e p a s t i z a l e s 

l l e g a b a a una q u i n t a p a r t e d e l t o t a l , y e n 1 9 6 0 a e l l o s e d e d i c a b a u n a 

t e r c e r a p a r t e d e l a s t i e r r a s d e l e s t a d o . ( V é a s e e l c u a d r o 1 6 . ) 

En C h i a p a s , T a b a s c o y Y u c a t é n ^ ^ s e han r e g i s t r a d o c a m b i o s más 

p r o n u n c i a d o s e n e s e a s p e c t o que e n San L u i s P o t o s í . 

A l h e c h o d e h a b e r s e i n c o r p o r a d o n u e v a s t i e r r a s a l p r o c e s o p r o d u c -

t i v o g a n a d e r o d e b e a t r i b u i r s e e n g r a n p a r t e e l d inamismo a d q u i r i d o p o r 

l a g a n a d e r í a de l a r e g i ó n d e l g o l f o , que s i g u e o b s e r v á n d o s e e n c a s i t o d a 

l a r e g i ó n . Además s e h a n d e s f o r e s t a d o a m p l i a s z o n a s en l a s que s e h a sem-

b r a d o p a s t o — g e n e r a l m e n t e G u i n e a y P a n g ó l a o uno de e l l o s - - , c o n f r e c u e n -

c i a p o r m é t o d o s m a n u a l e s . Se h a a c o s t u m b r a d o s e m b r a r m a í z d u r a n t e e l p r i -

mer año p a r a a m o r t i z a r p a r c i a l m e n t e e l c o s t o d e l a d e s f o r e s t a c i ó n . 

L o s p a t r o n e s d e p r e c i p i t a c i ó n ( a b u n d a n t e s l l u v i a s d u r a n t e s i e t e m e s e s , 

a l a s q u e s u c e d e n l o s " n o r t e s " l o s t r e s o c u a t r o m e s e s s i g u i e n t e s ) f a v o r e -

c e n l a a c t i v i d a d de p a s t o r e o d u r a n t e t o d o e l a ñ o , como s e d i j o . L o s a n i -

m a l e s no e x p e r i m e n t a n p é r d i d a s e s t a c i o n a l e s d e p e s o como s u c e d e en l o s 

t r ó p i c o s s e c o s , donde e x i s t e una e s t a c i ó n d e l l u v i a c l a r a m e n t e d e f i n i d a a 

l a que s i g u e u n a d e s e q u í a e x t r e m a d a . 

A l h a b e r c o i n c i d i d o c o n l a r á p i d a e x p a n s i ó n d e l a demanda de c a r n e , 

c i r c u n s t a n c i a s d e d i s p o n i b i l i d a d d e t i e r r a s , i n e x i s t e n c i a de p r o b I r m a s 

i n s t i t u c i o n a l e s s o b r e p r o p i e d a d y u s o d e l a t i e r r a , y c o n d i c i o n e s e c o l ó -

g i c a s e x t r e m a d a m e n t e f a v o r a b l e s p a r a l a p r o d u c c i ó n de f o r r a j e s y p a s t o r e o 

de b o v i n o s , s e h a dado l u g a r a l d e s a r r o l l o de l a g a n a d e r í a de c a r n e e n 

t o d a l a r e g l ó n . A e l l o h a n c o n t r i b u i d o además l a r e d v i a l , l a i n f r a e s t r u c -

t u r a f í s i c a , e l s a n e a m i e n t o de l a s z o n a s p a l ú d i c a s , y a a l u d i d o s , l a d i s p o -

n i b i l i d a d de c r é d i t o p e c u a r i o y l a e x p e r i e n c i a e n e l m a n e j o de l a e m p r e s a 

g a n a d e r a a l n i v e l d e g e r e n c i a s . E l p o t e n c i a l p r o d u c t i v o e s t a l e j o s d e 

h a b e r a l c a n z a d o s u ó p t i m o v i a b l e e n t é r m i n o s d e l a s t é c n i c a s d e p r o d u c -

c i ó n , p o r l o que a l a r e g i ó n g a n d e r a d e l g o l f o s e l e puede a t g ü r a r un 

29/ No s e han p o d i d o e s t a b l e c e r c o n c l u s i o n e s c o n r e s p e c t o a Campeche p e r o 
l a i n c o r p o r a c i ó n d e n u e v a s t i e r r a s a l a a g r i c u l t u r a y a l a g a n a d e r í a 
p a r e c e h a b e r s i d o i g u a l m e n t e p r o n u n c i a d a . 

/Cuadro 16 
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Cuadro 16 

REGION DEL GOLFO DE MEXICO: RELACION' BE LA SUPERFÌCIE TERRITORIAL CON 
LA SUPERFICIE EN PREDIOS CENSADOS. Y EN PASTOS, 1 9 4 0 , 1950 Y 1960 

( P o r c i e n t o s ) 

1940 1 9 5 0 1960 

C e n s a d a P a s t o s C e n s a d a P a s t o s C e n s a d a P a s t o s 

T a m a u i i p a s 72 . 3 4 . 4 1 96 . 3 20, ,9 100 > 27, • 4 

V e r a c r u z 7 9 . 3 2 1 . 6 87 . 4 25, ,5 100 33, , 3 

San L u i s P o t o s i 88 , 3 3 8 . 4 93 . 9 42, ,9 99 . 9 45, ,3 

T a b a s c o 68 . 9 . 1 4 . 3 76 . 6 29, ,5 80 . 3 3 1 , • 9 

Campeche 80 . 3 6 . 3 87 . 9 1 1 , »2 y b/ 

Y u c a t a n 62 . 8 1 . 1 75 «8 8, ,0 8 1 <j 12, .9 

C h i a p a s 5 4 . 2 1 6 . 6 ' 65 . 7 1 8 , ,9 65 . 3 2 1 , .8 

Q u i n t a n a Roo 55 . 6 0 . 0 1 75 . 8 2, ,3 80 . 8 2, »8 

F u e n t e : C e n s o s a g r í c o l a , g a n a d e r o y e j i d a l d e 1 9 4 0 , 1 9 5 0 , 1960 y c e n s o d e 
p o b l a c i ó n d e 1960 p a r a s u p e r f i c i e d e l o s e s t a d o s . 

al La s u p e r f i c i e en p r e d i o s c e n s a d o s e s l i g e r a m e n t e mayor q u e l a s u p e r f i c i e 
t o t a l d e l e s t a d o . 

h j La s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e s " m e n o r " q u e l a s u p e r f i c i e en p r e d i o s c e n -
s a d o s y d e p a s t i z a l e s a p a r e n t e m e n t e e x i s t e u n a i n c o n g r u e n c i a e n t r e l a s 
d o s - f u e n t e s c i t a d a s * 

/ p a p e l c a d a 
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p a p e l c a d a v e z más i m p o r t a n t e d e n t r o d e l a o f e r t a g l o b a l de c a r n e , y en e l 

de a b a s t e c e d o r a d e l a s r e g i o n e s que no l o g r e n r e s p o n d e r de h e c h o a una 

demanda e n c r e c i m i e n t o « 

" E l panorama f u t u r o de l a p r o d u c c i ó n d e c a r n e e n e l t r ó p i c o e s , e n 

e f e c t o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o y e c o l ó g i c o , mucho más h a l a g a d o r 

que e l de l a s z o n a s d e s é r t i c a s o l a s a g r í c o l a s . . , " " p r i n c i p a l m e n t e p o r 

l a p r e c i p i t a c i ó n q u e h a c e p o s i b l e l a c r e a c i ó n d e p r a d e r a s a r t i f i c i a l e s d e 

e l e v a d a p r o d u c t i v i d a d , y p o r c o i n c i d i r l o s i n c r e m e n t o s d e p o b l a c i ó n c o n 
3 0 / 

i n c r e m e n t o s d e p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a " . 5 " ^ 

2 . P a t r o n e s y e s t r u c t u r a d e l a p r o d u c c i ó n 

a ) La u b i c a c i ó n de l a a c t i v i d a d g a n a d e r a 

En l a r e g i ó n d e l g o l f o de V e r a c r u z p r e d o m i n a l a a c t i v i d a d de e n g o r d a , 

que s e e f e c t ú a e s e n c i a l m e n t e a b a s e d e p r a d e r a s a r t i f i c i a l e s de g r a m í n e a s ; 

t a m b i é n s e dan l o s t i p o s d e a c t i v i d a d p e c u a r i a - b o v i n a c o m p l e m e n t a r i o s d e l 

p r o c e s o de l a c e b a , e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s a l a m i s m a . A s í , e l r a n c h o 

d e d o b l e p r o p ó s i t o que m a n t i e n e d e n t r o de s u r e b a f i o una a l t a p r o p o r c i ó n 

de v a c a s , s e h a c o n s o l i d a d o t a n t o p a r a l a p r o d u c c i ó n d e l e c h e costo p a r a l a 

d e l s u m i n i s t r o c o n s t a n t e de b e c e r r o s d e s t i n a d o s a l a a c t i v i d a d d e e n g o r d e . 

También s e h a d e s a r r o l l a d o una g a n a d e r í a e s p e c i a l i z a d a e n l a c r í a d e r a z a s 

p u r a s , en s u g r a n m a y o r í a I n d o - b r a s i l y Brahman, d e r i v a d a d e l a demanda d e 

a n i m a l e s d e m a y o r r e n d i m i e n t o de c a r n e . 

E s t o s t r e s p a t r o n e s d e d e s a r r o l l o g a n a d e r o c a r a c t e r i z a n p o r c o n s i -

g u i e n t e a l a r e g i ó n aunque l a " u n i d a d g a n a d e r a i n t e g r a l " - - b e c e r r o s , l e c h e , 

c a r n e — e s t á i n c r e m e n t á n d o s e e s p e c i a l m e n t e e n e l N o r t e y e l C e n t r o d e l 

E s t a d o d e V e r a c r u z . T o d a v í a no s e p u e d e n d i f e r e n c i a r c l a r a m e n t e , s i n 

embargo, z o n a s d e n t r o d e l a r e g i ó n d e d i c a d a s e n e s p e c i a l a c a d a t i p o de 

g a n a d e r í a . 

3p/ De A l b a , J . : "La p r o d u c c i ó n g a n a d e r a y i o s r e c u r s o s f o r r a j e r o s " , 
M é x i c o : S e x t o c u r s o i n t e n s i v o d e c a p a c i t a c i ó n e n p r o b l e m a s de d e s -
a r r o l l o e c o n ó m i c o y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s . CEPAL-ILPES (mimeo) , 
p . 1 9 . 

/En la 
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En l a H u a s t e c a s e o b s e r v a u n a mayor c o n c e n t r a c i ó n de e n g o r d a e s p e -
3 1 / 

c i a l i z a d a , — y e n t a l s e n t i d o e s i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r que e s p o c o f r e -

c u e n t e e n e l l a l a c r í a d e b e c e r r o s , y que l o s r e c i b e de e s t a d o s d e f u e r a 32/ 

d e l a r e g i ó n d e l g o l f o . — 

E l r a n c h o d e d o b l e p r o p ó s i t o , l e c h e - b e c e r r o , ha t e n d i d o t a m b i é n a 

s i t u a r s e e n l a s z o n a s d e c o m p r a d o r e s r e g u l a r e s d e l e c h e , como l o s o n , en 

p r i m e r t é r m i n o , l a s a d y a c e n t e s a l o s m a y o r e s c e n t r o s u r b a n o s ( T a m p i c o , 

V e r a c r u z , V i l l a h e r m o s a , C o a t z a c o a l c O s - M i n a t i t l á n , C i u d a d V a l l e s , e t c . ) , 

y e n s e g u n d o , a q u e l l a s donde s e h a n i n s t a L ado p l a n t a s p a r a l a i n d u s t r i a l i -

z a c i ó n d e l p r o d u c t o 

La g a n a d e r í a d e c r í a d e r a z a p u r a , q u e e s l a d e menor i m p o r t a n c i a 

c u a n t i t a t i v a d e n t r o d e l c o n j u n t o g a n a d e r o d e l a r e g i ó n , no t i e n e l o c a l i z a -

c i ó n e s p e c i f i c a h a s t a l a f e c h a . E x i s t e n a l g u n o s r a n c h o s e s p e c i a l i z a d o s 

en l a c r í a de a n i m a l e s d e r a z a p u r a , c a s i e x c l u s i v a m e n t e d e g a n a d o Cebú y 

3 1 / D e f i n i r c o n p r e c i s i ó n l a H u a s t e c a como u n a r e g i ó n s o c i o e c o n ó m i c a homo- . 
g á a e a r e s u l t a d i f í c i l . Dos i n t e n t o s h e c h o s en e s t e s e n t i d o d i f i e r e n 
e n l o que r e s p e c t a a s u e x t e n s i ó n . E l p r i m e r o i n c l u y e c i n c o m u n i c i -
p i o s de T a m a u l i p a s , que c o n s t i t u i r í a n u ñ a q u i n t a p a r t e d e e l l a , y e l 
s e g u n d o d e f i n i d o r , n o l o s i n c l u y e . ( V é a n s e E . A l a n í s P a t i ñ o , P r o b l e -
mas e c o n ó m i c o - a g r í c o l a s d e M é x i c o , " Z o n a s y R e g i o n e s E c o n ó m i c a s de 
M é x i c o " , j u l i o - s e p t i e m b r e d e 1 9 4 6 , p p . 5 1 - 1 0 4 y A p é n d i c e en o c t u b r e -
d i c i e m b r e , 1 9 4 6 , p p . 1 2 7 - 1 4 2 ; . y A . F . Q u i n t a h a r , L a s r e g i o n e s e c o n ó m i c o -
s é r i c o j a s de M é x i c o , S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , 1 9 6 0 
( i f t i m e o g r a f i a o t ) . ) L o s c o n o c e d o r e s de l a H u a s t e c a c o n c u e r d a n , p o r l o 
g e n e r a l , e n que e l e l e m e n t o q u e d e f i n e l a r e g i ó n e s e l h e c h o de t r a -
t a r s e de una z o n a d e e n g o r d a d e g a n a d o p o r e x c e l e n c i a c o n c u a t r o z o n a s 
b i e n d e f i n i d a s ! e l e s t e d e San L u i s P o t o s í , e l n o r t e d e V e r a c r u z , e l 
s u r d e T a m a u l i p a s y e l n o r t e d e H i d a l g o . También s e p u e d e d i v i d i r e n 
húmeda y s e c a , p o r e l l í m i t e d e l r í o P d n u c o , c o n c a r a c t e r í s t i c a s comu-
n e s e n c u a n t o a v e g e t a c i ó n y t e m p e r a t u r a s . En t é r m i n o s g a n a d e r o s , l a 
H u a s t e c a V e r a c r u 2 a n a r e g i s t r a l a m a y o r p r o d u c c i ó n ( a p r o x i m a d a m e n t e 
1 5 0 000 c a b e z a s p o r a ñ o ) s i g u i é n d o l e l a P o t o s i n a ( 1 0 0 000 c a b e z a s ) . 
C a b e a g r e g a r que s ó l o u n a c u a r t a p a r t e d e l g a n a d o e n g o r d a d o e n e s t a 
r e g i ó n n a c e e n l a m i s m a . 

32./ A l a H u a s t e c a l l e g a n b e c e r r o s p a r a e n g o r d a d e T a m a u l i p a s , N a y a t i t , 
M í c h o a c á n y J a l i s c o . 

3 3 / Una empresa n a c i o n a l i n d u s t r i a l i z a d o r a d e p r o d u c t o s l á c t e o s h a e s t a b l e -
c i d o e n V e r a c r u z , San L u i s P o t o s í y T a b a s c o c e n t r o s de r e c e p c i ó n de 
l e c h e y e l s e r v i c i o c o r r e s p o n d i e n t e de r e c o l e c c i ó n , e n v i á n d o s e d e s p u é s 
e l p r o d u c t o r e f r i g e r a d o a l a s p l a n t a s d e e l a b o r a c i ó n p a r a o b t e n e r l e c h e 
e n p o l v o y q u e s o s . 

/ s o b r e t o d o 
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s o b r e t o d o Brahman e I n d o - b r a s i l , q u e h a n l l e g a d o a a d q u i r i r e n a f los 

r e c i e n t e s l a i m p o r t a n c i a que s i g n i f i c a h a b e r c o n v e r t i d o a M é x i c o e n un 

p a í s e x p o r t a d o r d e l o s mismos a p a r t i r d e 1 9 6 5 , aunque d i c h a s e x p o r t a -

c i o n e s s e a n t o d a v í a r e d u c i d a s ^ ^ 

En r e s u m e n , e x i s t e e n l a r e g i ó n u n a t e n d e n c i a a l a e s p e c i a l i z a c i ó n 

de l a p r o d u c c i ó n g a n a d e r a p o r á r e a s d e t e r m i n a d a s , t o d a v í a no c l a r a m e n t e 

d e f i n i d a s , s a l v o e n l a H u a s t e c a y T a b a s c o donde p r e d o m i n a l a a c t i v i d a d 

de e n g o r d e . 

E l r a n c h o d e " d o b l e p r o p ó s i t o " ( l e c h e - b e c e r r o ) y e l " i n t e g r a l " 

( l e c h e - b e c e r r o - c a r n e ) p r o g r e s a a s i m i s m o , fenómeno que d e b e a t r i b u i r s e 

e s e n c i a l m e n t e a i aumento de c o m p r a d o r e s d e l e c h e que g a r a n t i z a n un p r e c i o 

e s t a b l e a t r a v é s d e l a f i o , y a l a p a u l a t i n a s u b d i v i s i ó n de l a s g r a n d e s 

p r o p i e d a d e s en r a n c h o s de menor e x t e n s i ó n q u e r e q u i e r e n p a r a s u f u n c i o n a -

m i e n t o un f l u j o de i n g r e s o s c o n t i n u o s , p o r s e r de t i p o f a m i l i a r y l a 

p r i n c i p a l f u e n t e de i n g r e s o de s u s p r o p i e t a r i o s . 

b ) L a e n g o r d a de g a n a d o 

i ) C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e t e r m i n a n t e s d e l p r o c e s o . La u n i d a d 

i n d i v i d u a l p r o d u c t o r a de g a n a d o d e c a r n e p a r a a t e n d e r l a demanda s e b a s a 

e x c l u s i v a m e n t e en e l p a s t o r e o , y r e c u r r e s o b r e t o d o a p r a d e r a s d e g r a m í n e a s 

t r o p i c a l e s . L a s v a r i e d a d e s de p a s t o s más comunes s o n a n t e te-do g u i n e a 

— e n t o d a l a r e g i ó n - - , j a r a g u a y p a n g ó l a en l a s z o n a s d e menor p r e c i p i t a -

c i ó n , y a l e m á n , e l e f a n t e y p a r á e n l a s muy húmedas y s u s c e p t i b l e s d e 

i n u n d a r s e . 

3 4 / En l o s a l r e d e d o r e s de San R a f a e l , p a r t e c e n t r a l d e V e r a c r u z , s e h a 
d e s a r r o l l a d o una g a n a d e r í a c r i a d o r a d e I n d o - b r a s i l d e s a n g r e p u r a , 
y en e l n o r t e d e l a r e g i ó n ( H u a s t e c a P o t o s i n a , V e r a c r u z a n a y T a m a u l i -
p e c a ) e s c o n s i d e r a b l e e l número d e c r i a d e r o s d e g a n a d o Brahman p u r o . 
La s e d e de l a A s o c i a c i ó n G a n a d e r a d e C r i a d o r e s de C e b ú de l a R e p ú -
b l i c a M e x i c a n a , que c e r t i f i c a l o s r e g i s t r o s d e l g a n a d o d e r a z a p u r a 
d e l p a í s , e s t á e n T a m p i c o y t i e n e r e g i s t r a d o s a l r e d e d o r de 
22 000 a n i m a l e s de e s a r a z a . 

3 5 / En 1 9 6 7 y 1968 s e e x p o r t a r o n 550 y 750 e j e m p l a r e s , r e s p e c t i v a m e n t e , 
s e g ú n d a t o s de l a A s o c i a c i ó n G a n a d e r a d e C r i a d o r e s d e C e b ú . E s t a s 
e x p o r t a c i o n e s , ¿ u j e t a s a c u o t a s d e l g o b i e r n o , l l e g a r o n en 1 9 6 9 a 
1 000 c a b e z a s . » 

/ L a s f a v o r a b l e s 
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L a s f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s e c o l ó g i c a s p a r a l a p r o d u c c i ó n de f o r r a -

j e s p e r m i t e n e l p a s t o r e o d u r a n t e t o d o e l a ñ o , y q u e l o s a n i m a l e s r e g i s t r e n 

aumentos c o n t i n u o s de p e s o . L a s p é r d i d a s p o r m o r t a l i d a d s o n r e l a t i v a m e n t e 
3 6 / 

r e d u c i d a s ( 2 . 3 p o r c i e n t o en V e r a c r u z — aunque e n e l s u r d e l a r e g i ó n , 

donde e l m a n e j o d e l a u n i d a d p r o d u c t o r a e s menos e f i c i e n t e , s e a n m a y o r e s ) . 

E l p r e d o m i n i o d e p r a d o s d e g r a m í n e a s , que s e m a n e j a n p a r a que p r o d u z c a n 

f o r r a j e s d u r a n t e t o d o e l año e x t i r p a n d o l a s m a l a s h i e r b a s , u n i d a s a l a s 

c o n d i c i o n e s e c o l ó g i c a s d e l a r e g i ó n , dan p o r r e s u l t a d o u n a r e l a c i ó n a n i -

m a l - s u p e r f i c i e ( í n d i c e d e a g o s t a d e r o ) f a v o r a b l e a l f l u c t u a r e n t r e d o s 

c a b e z a s p o r h e c t á r e a s ( e n c o n d i c i o n e s ó p t i m a s d e m a n e j o e n p r a d e r a s d e 

p a n g ó l a ) h a s t a 6 h e c t á r e a s p o r a n i m a l ( Y u c a t á n ) . En e l c u a d r o 1 7 a p a r e -

c e n a l g u n o s í n d i c e s de a g o s t a d e r o c o r r e s p o n d i e n t e s a l a r e g i ó n . 

E l m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s s e r e d u c e , p o r l o g e n e r a l , a c o m b a t i r 

l a s m n l a s h i e r b a s . En e l n o r t e s e h a e x t e n d i d o b a s t a n t e e l u s o d e m a q u i -

n a r i a ( r o t a t i v a s ) p e r o s i g u e p r e d o m i n a n d o l a l i m p i a m a n u a l , á a k 

q u e s e h a c e n d o s f a e n a s a l a ñ o . M i e n t r a s e n l a h u . s ^ t e c a l a ou.eraa d e l 

p o t r e r o h a d e s a p a r e c i d o c a s i p o r c o m p l e t o , e n e l s u r d e V e r a c r u z y en 

T a b a s c o y Y u c a t á n l a p r á c t i c a s i g u e s i e n d o común. L a a p l i c a c i ó n de h e r b i -

c i d a s e s c a s i t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d a . 

S e e s t á comenzando a g e n e r a l i z a r l a r o t a c i ó n de p o t r e r o s . . Como no 

s e c o n o c e t o d a v í a e l tamaño ó p t i m o d e l o s mismos e n l o que r e s p e c t a a l a 

p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a máxima p o r u n i d a d a n i m a l , l a e x t e n s i ó n d e i o s mismos 

¡ ¡ s e s e n t a e n l a a c t u a l i d a d c o n s i d e r a b l e v a r i a c i ó n ( d e s d e 1 5 a 20 h e c t á r e a s 

e n l a s e x p l o t a c i o n e s d e mayor e f i c i e n c i a , h a s t a más de 100 h e c t á r e a s e n 

T a b a s c o y Y u c a t á n ) . En l o s r a n c h o s de mayor e x t e n s i ó n , que p a s a n d e 

600 h e c t á r e a s , s e a c o s t u m b r a m a n t e n e r p a r t e d e l o s p a s t i z a l e s sft 1 « « q u e 

p r e d o m i n a n l o s a r b u s t o s y o t r a s p l a n t a s n o f o r r a j e r a s ( " a g o s t a d e r o s " ) , 

s i n c u i d a d o a l g u n o . 

3 6 / S . C h á z a r o , Some P r o d u c t i o n and M a r k e t i n g P r a c t i c e s o f B e e f C a t t l e 
P r o d u c e r s i n t h e State of V e r a c r u z . M e x i c o . S o u t h e r n I l l i n o i s 
U n i v e r s i t y , M a s t e r o f S c i e n c e T h e s i s , 1968 (mimeo), p p . 7 7 - 7 8 , y 
c u a d r o s 25 y 2 6 . 
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C u a d r o 1 7 

REGION DEL GOLFO DE MEXICO: INDICES DE AGOSTADERO EN ZONAS SELECCIONADAS 

(Hectáreas por unidad-animal) 

Zona y v a r i e d a d de p a s t o C a n t i d a d Observaciones 

H u a s t e c a P o t o s i n a 
A g o s t a d e r o 

G u i n e a 

P a n g ó l a 

En g e n e r a l 

ï u x p a n , V e r . 
G u i n e a 

San R a f a e l , V e r . 
G u i n e a 

A c a y u c a n , San J u a n E v a n g e -

l i s t a » V e r , 

G u i n e a 

Alemán y p a r á 

V i l l a h e r m o s a , T a b . 
G u i n e a 
G u i n e a y p a r á 

Y u c a t á n , O r l e n t e d e l E s t a d o 
G u i n e a 

4 - 5 

1 

0 . 5 
0 . 5 

2 - 2 . 5 

1 - 1 . 5 

l - 0 ¿ 5 

1 - 1 . 5 
0 . 5 

1 . 5 - 2 
5 

4 - 6 

P a s t i z a l e s n a t u r a l e s s i n m a n e j o . 
Ramoneo. A r b u s t o s . 
Zona húmeda. Se r e d u c e en un 
50 p o r c i e n t o en z o n a s e c a 
C o n d i c i o n e s ó p t i m a s de m a n e j o 

P r o m e d i o p a r a l a H u a s t e c a 

R a n c h o s de e n g o r d a 

Zona a l t a p r e c i p i t a c i ó n . Rancho 
d e c r i a d e r a z a p u r a 

R a n c h o s de e n g o r d a 
Zona i n u n d a b l e . P a s t o r e o p o s i -
b l e s ó l o d u r a n t e 7 m e s e s a l a ñ o 

R a n c h o s d e e n g o r d a 
Z o n a s i n u n d a b l e s 

E p o c a d e e x t r e m a s e q u í a de 
f e b r e r o a mayo 

F u e n t e : O b s e r v a c i o n e s d e campo. 
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En e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n e l m e j o r a m i e n t o de l o s p a s t i z a l e s y c o n e l 

m a n e j o e f i c i e n t e - - q u e i n d u d a b l e m e n t e e s t á l o g r á n d o s e en l a r e g i ó n d e l 

gol f o - - s e h a p r o d u c i d o un g a n a d o s u i g e n e r i a . m e z c l a d e Cebú c o n P a r d o 

S u i z o , e n e x t r e m o i n t e r e s a n t e . L a c r u s a s e h a i m p u e s t o e s p o n t á n e a m e n t e a 

m e d i d a que h a i d o aumentando e l r a n c h o d e d o b l e p r o p ó s i t o , l e c h e - b e c e r r o 

L a s c r u z a s s e e f e c t ú a n a n i v e l de r a n c h o e n f o r m a e m p í r i c a , p e r o a t e n d i é n -

d o s e c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s q u e e l o p e r a d o r c o n o c e p o r e x p e r i e n c i a . 

E l p r o d u c t o de e s a c r u z a p r o d u c e e n t r e 3 y 5 l i t r o s de l e c h e p o r d í a , 

ú n i c a m e n t e a b a s e d e f o r r a j e s , y a l mismo t i e m p o p r o p o r c i o n a b e c e r r o s r o b u s -

t o s q u e f á c i l m e n t e a l c a n z a n l o s 200 k g d e p e s o en e l momento d e l d e s t e t e , 

que s e e f e c t ú a e n t r e l o s 8 y l o s 9 m e s e s . P o r s u a l t o p o r c e n t a j e d e s a n g r e 

c e b ú , e s e g a n a d o r e s i s t e l a s i n c l e m e n c i a s d e l c l i m a t r o p i c a l y en e s p e c i a l 

l a s e n f e r m e d a d e s i n d u c i d a s p o r l a g a r r a p a t a . E l aumento d e p e s o a n u a l e s 

t a m b i é n e l e v a d o y a l c a n z a en c o n d i c i o n e s d e m a n e j o e f i c i e n t e , 425 k g a l año 

y m e d i o d e l d e s t e t e . Su r e n d i m i e n t o d e c a r n e en c a n a l e s d e l 55 a l 59 p o r 

c i e n t o , que s e compara c o n e l de l o s g a n a d o s e u r o p e o s e s p e c i a l i z a d o s y 

s u p e r a e l d e l a n i m a l c r i o l l o ( e n t r e e l 44 y e l 48 p o r c i e n t o ) . E l t i p o de 

g a n a d o que s e h a v e n i d o d e s a r r o l l a n d o e m p í r i c a m e n t e e n l a r e g l ó n r e ú n e p o r 

c o n s i g u i e n t e t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s que a l o s g a n a d e r o s i n t e r e s a n p a r a 

l o g r a r i n g r e s o s ó p t i m o s . 

De h e c h o , l a c r u z a s e i n i c i ó e n l a p a r t e c e n t r a l de V e r a c r u z y de 

e l l a s e h a i d o e x t e n d i e n d o a c a s i t o d a l a r e g i ó n ; en T a b a s c o e s p o c o f r e -

c u e n t e , y e n Y u c a t á n c a s i d e s c o n o c i d a t o d a v í a . En e s t o s e s t a d o s e l g a n a d o 

d e t i p o c e b ú p r e d o m i n a e n l a s f i n c a s c o m e r c i a l e s . En l a z o n a h e n e q u e n e r a 

d e Y u c a t á n abundan l o s a n i m a l e s c r i o l l o s d e b a j o r e n d i m i e n t o , b a s e i m p o r -

t a n t e de I03 i n g r e s o s d e l o s e j i d a t a r i o s de l a z o n a . 

E l i n t e r é s que t i e n e t o d a v í a p a r a l a r e g i ó n e l e s t a b l e c i m i e n t o de 

n u e v o s p a s t i z a l e s , j u s t i f i c a a l g u n o s c o m e n t a r i o s a l r e s p e c t o . Se e s t a b l e -

c e n n u e v o s p a s t i z a l e s e n d o s t i p o s d e t e r r e n o s , l o s c u b i e r t o s de b o s q u e s y 

l o s " a g o s t a d e r o s " , que p u d i e r o n s e r p r a d e r a s o campos de c u l t i v o y a l q u e d a r 

a b a n d o n a d a s r e g e n e r a n l a v e g e t a c i ó n a u t ó c t o n a . En e l n o r t e d e l a r e g i ó n 

l a d e s f o r e s t a c i ó n s e e f e c t ú a c o n m a q u i n a r i a ; en e l s u r , m a n u a l m e n t e . 

T a l a d a l a v e g e t a c i ó n o r i g i n a l , s e quema, y l o s á r b o l e s u t i l i z a b l e s p a r a 

/ p o s t e s o 
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37/ 
p o s t e s o p a r a a s e r r a d e r o , s e v e n d e n . a í - En l a c u e n c a d e l P a p a l o a p a n y e n 

T a b a s c o , e s p o c a l a m a d e r a que s e a p r o v e c h a p o r l a f a l t a d e a s e r r a d e r o s . 

En e l s u r de l a r e g i ó n , d e s p u é s d e l a t a l a y quema, s e s i e m b r a d u r a n t e 

un año m a í z con e l c u a l s e c u b r e n p a r c i a l o t o t a l m e n t e l o s g a s t o s que 

c a u s a l a d e s f o x e s t a c i ó n y l a s i e m b r a d e l p a s t o . Una d e l a s r a z o n e s p o r l a s 

que s e p r e f i e r e e l g u i n e a a o t r a s v a r i e d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e l p a n g ó l a , e s 

e l b a j o c o s t o de s u s i e m b r a y l a f a c i l i d a d c o n que s e p r o p a g a d u r a n t e e l 
38/ 

e l p r i m e r año p o r s u r e s i s t e n c i a . - — 

La i n s t a l a c i ó n d e n u e v o s p a s t i z a l e s e n t e r r e n o s que a c a b a n d e d e s -

f o r e s t a r s e s e e s t á e f e c t u a n d o e n t o d a l a r e g i ó n y c o n más i n t e n s i d a d e n 

e l s u r <Cuenca d e l P a p a l o a p a n , T a b a s c o y Y u c a t á n ) y s e e s p e r a que a s í 

s i g u a h a c i é n d o s e t o d a v í a d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o e n e l f u t u r o . En e l 

n o r t e , s e e s t i m a que l a c a n t i d a d d e " r e s e r v a s f o r e s t a l e s " e q u i v a l e n a p r o -

ximadamente a una c u a r t a p a r t e d e l a s t i e r r a s en p a s t o s , y s e c o n s i d e r a 

que l a e x t e n s i ó n de e s t a s t i e r r a s p a s a e n e l s u r d e l 50 p o r c i e n t o d e l o s 

p a s t i z a l e s a c t u a l e s . 

S e a c u a l f u e r e l a c a n t i d a d d e e s t a s , " r e s e r v a s " , c o r r e s p o n d e n s i n 

duda a g r a n d e s e x t e n s i o n e s de l a s c u a l e s s e p u e d e n e s p e r a r i m p o r t a n t e s 

aumentos f o r r a j e r o s , y l o s n a t u r a l e s i n c r e m e n t o s de l a p r o d u c c i ó n de 

3 7 / En l a H u a s t e c a P o t o s i n a , u n a e m p r e s a d e e l a b o r a c i ó n d e p r o d u c t o s d e 
m a d e r a p r e n s a d a adquiere l o s d e r e c h o s d e d e s f o r e s t a c i ó n d e l o s t e r r e -
n o s que v a n a s e r c o n v e r t i d o s en p a s t i z a l e s . U t i l i z a t o t a l m e n t e l a 
m a d e r a , e n t r e g á n d o s e l e a l p r o p i e t a r i o e l t e r r e n o l i m p i o d e l a v e g e t a c i ó n 
o r i g i n a l » Esta empresa, que opera desde l a década de l o s a S o s 4 0 , 
h a c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e a l a e x p a n s i ó n de l o s p a s t i z a l e s e n l a 
h u a s t e c a p o t o s i n a y v e r a c r u z a n a , a l h a b e r p e r m i t i d o e l p a g o d e l d e r e -
c h o de d e s f o r e s t a c i ó n a l o s g a n a d e r o s c u b r i r l o s g a s t o s d e s i e m b r a 
d e l o s p a s t o s . A l d e s a p a r e c e r d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s l a s t i e r r a s 
a d e s f o r e s t a r , l a e m p r e s a h a t e n i d o que r e c u r r i r a l a s i e m b r a d e 
v a s t a s z o n a s d e e u c a l i p t o s p a r a a s e g u r a r s e u n a f u e n t e c o n t i n u a d e 
m a t e r i a p r i m a . 

38/ L o s g a s t o s d e d e s f o r e s t a c i ó n d e u n a h e c t á r e a s o n : 

P e s o s 

V e g e t a c i ó n a r b ó r e a d e n s a , c o n m á q u i n a 800 a 1 000 
V e g e t a c i ó n a r b ó r e a d e n s a , m a n u a l 600 a 800 

V e g e t a c i ó n l i v i a n a ( a g o s t a d e r o ) 400 a 500 
E l c o s t o p o r h e c t á r e a d e l a s i e m b r a d e p a n g ó l a son u n o s 600 p e s o s , y 
e l d e g u i n e a , d e 100 a 1 5 0 p e s o s . 
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c a r n e . L a t e n d e n c i a a a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n r e g i o n a l a b a s e de l a i n c o r -

p o r a c i ó n d e n u e v o s p a s t i z a l e s e n l u g a r d e l u s o más i n t e n s i v o de l o s r e c u r -

s o s e n e x p l o t a c i ó n d e b e a t r i b u i r s e a l p r e c i o r e l a t i v o de l o s f a c t o r e s * ? 

i n s u m o s . S i e n d o l a t i e r r a en b o s q u e s e l r e c u r s o más a b u n d a n t e y más f á c i l -

m e n t e a s e q u i b l e , y p o r c o n s i g u i e n t e e l r e l a t i v a m e n t e más e c o n ó m i c o , s e com-

p r e n d e que t i e n d a a u t i l i z a r s e c a d a v e z en m a y o r c u a n t í a a m e d i d a que s e 

i n c r e m e n t a l a demanda g l o b a l d e l p r o d u c t o ( c a r n e ) . M i e n t r a s e x i s t a n a m p l i a s 

r e s e r v a s f o r e s t a l e s que p u e d a n c o n v e r t i r s e e n p a s t i z a l e s s i n e x c e s i v o s c o s -

t o s , i o s al imentos de l a p r o d u c c i ó n s e d e r i v a r á n e s e n c i a l m e n t e d e d i c h a s 

t i e r r a s . 

En a l g u n a s z o n a s e s p e c i f i c a s d e l n o r t e d e V e r a c r u z y d e l a H u a s t e c a 

l a s r e s e r v a s s e e n c u e n t r a n , s i n e m b a r g o , p r á c t i c a m e n t e a g o t a d a s , p o r l o 

que l a u n i d a d d e e x p l o t a c i ó n i n d i v i d u a l t i e n e q u e r e c u r r i r e n e l l a s a un 

e m p l e o más i n t e n s i v o de l a s d i s p o n i b i l i d a d e s que s e t r a d u c e en un m a n e j o 

más e f e c t i v o d e l o s r e c u r s o s f o r r a j e r o s , e n l a s u s t i t u c i ó n de mano de o b r a 

p o r m a q u i n a r i a p a r a e l d e s h i e r b e de l o s p a s t i z a l e s , en una mayor a t e n c i ó n 

s a n i t a r i a d e l h a t o , una s e l e c c i ó n más c u i d a d a d e l o s a n i m a l e s d e s t i n a d o s a 

l a e n g o r d a , e t c . 

L a a d o p c i ó n de e s t a s p r á c t i c a s s e r e f l e j a e n í n d i c e s d e m o r t a l i d a d 
39/ menores y en mayores incrementos de pe so .— 

i i ) L a s e c o n o m í a s d e l p r o c e s o d e e n g o r d a . En e l p r o c e s o de e n g o r d a , 

d o s f a c t o r e s b á s i c o s d e t e r m i n a n e s t r a t é g i c a m e n t e l a a c t i v i d a d d e l a r e g i ó n 

d e l g o l f o d e M é x i c o ? l a s c o n d i c i o n e s y e l m a n e j o de l o s p a s t i z a l e s y l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s d e l a o f e r t a d e l b e c e r r o que s e v a a c e b a r . 

Cuando s e s e ñ a l a q u e uno de l o s d o s f a c t o r e s e s e n c i a l e s en l a 

e n g o r d a d e g a n a d o e s l a c o n d i c i ó n y e l m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s , d e b e c o n -

s i d e r a r s e que e n l a r e g i ó n e x i s t e una g r a n gama d e m i c r o c l i m a s que d e t e r -

m i n a n l a p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a , a p a r t e d e l a f o r m a e n que m a n e j a l o s p a s t i -

z a l e s c a d a g a n a d e r o e n p a r t i c u l a r ; d e e l l o s e d e r i v a n p r e c i s a m e n t e l a s 

39/ En e l e s t u d i o de S . C h á z a r o , o p . c i t . s e s e ñ a l a que e n e l n o r t e d e l 
e s t a d o d e V e r a c r u z e x i s t e n t a s a s d e i n c r e m e n t o . m á s a c e l e r a d a s e 
í n d i c e s de m o r t a l i d a d m e n o r e s que e n l a s o t r a s z o n a s . 
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d i s t i n t a s t a s a s m e n s u a l e s d e aumento de p e s o p o r u n i d a d a n i m a l , que o s c i -

l a n e n t r e 1 6 . 6 y 7 . 5 k g . E l m a n e j o a d e c u a d o d e l o s p a s t i z a l e s aumenta 

s e n s i b l e m e n t e s u c a p a c i d a d f o r r a j e r a y s e t r a d u c e e n u n a mayor p r o d u c c i ó n 

de c a r n e t a n t o en t é r m i n o s d e t i e m p o como de u n i d a d s u p e r f i c i e . 

P o r l o que r e s p e c t a a l i n s u m i ó - f a c t o r d e l p r o c e s o d e l a e n g o r d a 

- - e l b e c e r r o — , l a e s t r u c t u r a d e s u o f e r t a ha e x p e r i m e n t a d o a s i m i s m o n o t a -

b l e m o d i f i c a c i o n e s en a ñ o s r e c i e n t e s . A m e d i d a que l a demanda p o r e l p r o -

d u c t o " t e r m i n a d o " f u e e n a u m e n t o , y l a d é b e c e r r o s , p o r c o n s i g u i e n t e , empe-

z a r o n a p r e s e n t a r s e p r o b l e m a s c o n r e s p e c t o a l a b a s t e c i m i e n t o que d i e r o n 

l u g a r a un i n c r e m e n t o s o s t e n i d o d e l o s p r e c i o s y a m o d i f i c a c i o n e s de l a 

e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a d e l a g a n a d e r í a r e g i o n a l . Ambos fenómenos s e han 

o b s e r v a d o c o n mayor i n t e n s i d a d e n l a H u a s t e c a . 

D u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s l o s p r e c i o s d e b e c e r r o s p a r a l a c e b a ( a n i -

m a l e s d e 8 a 9 m e s e s y u n o s 200 k g en p í e , a l o s que s e denomina ' taamones") 

s e h a n i n c r e m e n t a d o d e l 40 a l 50 p o r c i e n t o , ^ ^ aumento que h a s i d o t r a s l a -

dado e n p a r t e a l p r e c i o d e a n i m a l " t e r m i n a d o " , y a b s o r b i d o en p a r t e p o r l a 

o p e r a c i ó n de l a e n g o r d a , r e d u c i e n d o e l m a r g e n d e g a n a n c i a d e l g a n a d e r o o 

i n c r e m e n t a d n o l a e f i c i e n c i a d e l m a n e j o . 

La p r o n u n c i a d a v a r i e d a d r e g i o n a l q u e e x i s t e r e s p e c t o a i o s d i v e r s o s 

p a t r o n e s d e aumento de p e s o p o r u n i d a d a n i m a l , y s u r e l a c i ó n c o n l a " u t i l i -

dad b r u t a " , y a s e a t o t a l , p o r u n i d a d - s u p e r f i c i e , o p o r u n i d a d - a n i m a l , s e 

pueden o b s e r v a r e n e l c u a d r o 1 8 . 

L o s d a t o s a c u s a n a p r i m e r a ' v i s t a una e s t r e c h a r e l a c i ó n e n t r e l a t a s a 

m e n s u a l d e aumento d e p e s o y l a u t i l i d a d b r u t a m e n s u a l p o r u n i d a d - a n i m a l . 

C u a n t o mayor e s l a t a s a mayor e s l a u t i l i d a d . ( C a s o s A , B , D, E , F . ) 

P e r o a l c o m p a r a r l a p r i m e r a d e e s t a s v a r i a b l e s e o n l a " u t i l i d a d t o t a l " s e 

a p r e c i a n p r o n u n c i a d a s d i s c r e p a n c i a s . A s í , p o r e j e m p l o , e l c a s o A que 

r e g i s t r a un i n c r e m e n t o de p e s o m e n s u a l d e l 6 . 5 p o r c i e n t o — e l más a l t o 

d e l g r u p o — r e g i s t r a u n a g a n a n c i a d e l 0 3 7 . 5 0 p e s o s p o r u n i d a d - a n i m a l , 

40/ I n f o r m a c i ó n r e c o g i d a e n l a z o n a n o r t e i n d i c a que en 1966 e l p r e c i o 
p o r un b e c e r r o d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i c a d a s e r a d e 800 a 
850 p e s o s . En l a a c t u a l i d a d l o s p r e c i o s f l u c t á u n e n t r e 1 200 y 
1 300 p e s o s p o r a n i m a l . 

/Cuadro 18 



Cua1ro 18 

RESIOH DEL GOLFO DE MEXICO: ALGUNAS RELACIONES INDICATIVAS EN LA ENGORDA DE GANADO £N CASOS 
SELECCIONADOS POR UNIOAD ANIMAL 

J» 
00 

00 

Caso 

Relactonss ffsieaa 
Peso en Aumento mensual "TìiTcT 

Rolad enes económicas 
"" " "" Precios 1 

Final 
Utl íldad br;uta (pasoa) 

Hectá- Uni dai 
kl logramos Ouraclín K i lo- Por- Pesos por Pesos por Pfcsos por Pesos pop Total rea por animal 

In i c ia l Final ( «MMJ gramos ciento (cllogras» uiildad kilogramo unidad 

Observaciones 

ani^l animal 
mes por 

A 200 425 13.5 16.6 M 6.50 1 300 5.5Q 2 337*5 1 037*5 76.85 T M 5 Huasteca Potosí na« Pangóla 
f hectárea por unidad animal 

B 170 400 24 9*8 6,76 1 I50 5*40 2 160,0 l 010.5 10»52 42.08 Huasteca Potoslna. 18 meses 
«agostadero" 4 hectáreas 
por unidad animal 

212 45O 18 ¡2 ,0 4.4 6.00 1 272 5.70 2 565*0 1 293*0 47e89 7i«83 Veracruz Norte» Guinea«. 
Manejo eficiente« 1«5 hectá-
reas por unidad animal» 

D 203 500 24 12.5 4.0 6.00 1 218 5.60 2 8OO0O I 582.0 32.96 65.92 Yeracruz-Norte® Para zona hd-
meda» 2 hectáreas por unidad 
animal. 

£ 260 45O 12 14.1 4,4 5.35 1 5C0 5.30 2 385*0 í 38&0 <9.17 13*13 Veracru&*Sur» Guinea. 1.5 tac 
táreas por unidad animal. 

F (90 45O , 2? t u o 4,0 5.26 f 000 5.50 2 385, 0 I 335*0 30» 10 60*21 Varacruz-Sur. Gu?ns% 2 hec-
táreas por unidad animal. 

G 215 420 27 7»5 2*6 5«?o 1 !?9o5 2 247,0 1 107^5 11.72 41 «02 Tabasco» Trashumancía» 
Epcca seca pronunciada« 
3*5 hectáreas por unidad anima} 

F u e n t e / Observaciones de campo« 
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mientras en e l caso 0 e l aumento es de l 4 por c i e n t o mensual y l a u t i l i d a d , 

de 1 582 pesos 

41/ Debido a l a c a u s a - e f e c t o que indudablemente e x i s t e e n t r e los fenómenos 
netamente f í s i c o s de l proceso de l a engorda y los r e s u l t a d o s económicos 
de l a misma, se ca l cu la ron c o r r e l a c i o n e s a base de l o s da tos de l cua-
dro 18. Se optó por r e l a c i o n a r l a duración de l a engorda (x ) , e l 
aumento de peso ( z ) , e l peso i n i c i a l (« ) , y l a capacidad f o r r a j e r a 
—índice de agostadero— ( t ) , con l a u t i l i d a d b ru t a t o t a l por unidad-
animal ( y ) . 
Los índ ices de c o r r e l a c i ó n r = xy obtenidos fue ron : 

(y*) 

La " u t i l i d a d b r u t a " por unidad-animal acusa una e s t r e c h a c o r r e l a c i ó n 
con l a duración de l proceso de ceba y con e l aumento de peso mensual, 
como e ra de e s p e r a r s e . Sin embargo, e l peso i n i c i a l de l animal a l 
e n t r a r a l a engorda no i n f l u y e sobre l a v a r i a b l e dependiente . Debido 
a que e l aumento de peso se produce en función de l a capacidad f o r r a -
j e r a de los p a s t í z a l é s , es de suponer l a e x i s t e n c i a de una e s t r echa 
co r r e l ac ión e n t r e " t " e "y" . Para le lamente , deber ía e x i s t i r en con-
dic iones óptimas de manejo una r e l a c i ó n e s t r e c h a e n t r e e l í nd i ce de 
agostadero ( t ) , e l aumento de peso (z) y l a duración de l a engorda 
( x ) . Los c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a c i ó n obtenidos no ind ican e s t a s 
s i t u a c i o n e s , excepto para r . As í , r e spec to a r y t se ob t i ene 
un c o e f i c i e n t e de -0 .14 , indicando que e n t r e los casos observados 
no e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e capacidad f o r r a j e r a y u t i l i d a d b r u t a de 
l a exp lo tac ión ; tampoco e n t r e e l incremento de peso y e l í n d i c e de 
agostadero , ( r z t ® - 0 . 0 5 9 . ) 

/La i n t e r p r e t a c i ó n 
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La i n t e r p r e t a c i ó n de ios da tos de l cuadro 18 debe hacerse con c a u t e l a 
por l a s l i m i t a c i o n e s de l a s observaciones , pe ro , en términos gene ra l e s , i n d i -
can que e l manejo de l " recurso f n r r a j e " se e f e c t ú a en l a reg ión a b a j o s n ive -
l e s de e f i c i e n c i a , es tando su capacidad p roduc t iva poco r e l ac ionada con los 
r e s u l t a d o s económicos de l a engorda (expresados é s t o s d i rectamente en t é rmi -
nos de l a u t i l i d a d b r u t a por unidad animal, e ind i rec tamente por e l aumento 
de p e s o ) . La información reve la asimismo una v a r i a c i ó n de más de l doble de 
l a u t i l i d a d b r u t a por h e c t á r e a que por unidad a n i m a l , - ^ lo cual es r e f l e j o 
de l a s d ive r sa s condic iones eco lógicas de l a reg ión y en e s p e c i a l de l a s 
d i s t i n t a s p r á c t i c a s de manejo ap l i cadas a n i v e l de f i n c a de que se der ivan 
l a s v a r i a c i o n e s observadas . 

Es t a s p r á c t i c a s , por e l tamaño de l o s p o t r e r o s , l a var iedad de pas -
tos empleados, l a densidad ganadera por unidad de s u p e r f i c i e , los s is temas 
y f r e c u e n c i a de desh ie rbe , e t c . , determinan l a u t i l i d a d de l a operación 
dado e l momento en que en l a " función de producción" de l a engorda, como 
se p r a c t i c a en l a r eg ión , e l pas to es de te rminan te . No se emplea al imento 
a d i c i o n a l alguno (grano o melazas) excepto e l complemento de s a l e s 
m i n e r a l e s . 

La combinación de l o s d ive rsos insumos a n i v e l de f i n c a de l a ganade-
r í a de engorda a base de pas to reo , como l a p r a c t i c a d a dent ro de l a reg ión , 
e s tecnológicamente poco complicada. Los rubros e s e n c i a l e s del gas to 
c o r r i e n t e son l a mano de obra , l a l impia , e l desh ie rbe de los p o t r e r o s , 
l a s s a l e s , los g a r r a p a t i c i d a s y l a s medic inas . . 

Señalar cos tos de producción por incremento de unidad de peso o por 
animal r e s u l t a r í a a r r i e sgado an te l a heterogeneidad de p r á c t i c a s de manejo 
y l o s r e s u l t a d o s que se ob t i enen . En e l n o r t e de l a reg ión , donde se p r ac -
t i c a l a "venta" de p a s t o s , la t a r i f a usual o s c i l a e n t r e 20 y 30 pesos men-
s u a l e s por animal, que pueden s e r i n d i c a t i v o s de l o s n i v e l e s de cos tos de l 
s e c t o r . 

42/ Los c o e f i c i e n t e s de v a r i a c i ó n obtenidos f u e r o n : 
s » 0.583 
*Ha 

/ P o s i b l e s márgenes 
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Pos ib les márgenes de u t i l i d a d por unidad animal, a t r a v é s de l p ro-
ceso de engorda, se anotan en e l cuadro 19. 

De acuerdo con l a ubicac ión de l caso , a l a s exp lo tac iones de l sur 
(Veracruz sur-Acayutlán y Tabasco), casos F, G y E, se l e s seftala un cos to 
de 33 pesos mensuales por unidad animal por r e g i s t r a r n i v e l e s menores de 
gas tos (especia lmente , e l p r e c i o más b a j o de l a t i e r r a y de l va lo r de l 
becer ro) mien t ras a l a s demás, todas l o c a l i z a d a s en e l n o r t e , se l e s sefíala 
uno de 38 pesos . Los da tos no pretenden r e p r e s e n t a r , en ningún caso, l a 
s i t uac ión ac tua l de l a reg ión e n t e r a , por no t r a t a r s e de una muest ra r e p r e -
s e n t a t i v a n i s e r ios cos tos i n d i c a t i v o s de los probables márgenes de u t i l i -
dad ob ten ib l e s en l a engorda, a l no e s t a r basados en cá l cu los d e t a l l a d o s 
en encues tas . 

De c i e r t a s i g n i f i c a c i ó n pa rece se r e l hecho de que l a duración de l 
proceso de l a ceba no se encuentre re lac ionado con e l r e s u l t a d o económico 
de l a a c t i v i d a d . Asi , la,mayor u t i l i d a d se obt iene en per íodos de 24 y 
23 meses, respect ivamente (casos A y B), mien t ras per íodos más breves 
(casos A y E) r e g i s t r a n u t i l i d a d e s que se encuentran aproximadamente en 
e l cen t ro de l a d i s t r i b u c i ó n de l o s casos p resen tados . 

De l a información parece deduci rse que l a r e l a c i ó n que se e s t a b l e c e 
e n t r e e l p rec io u n i t a r i o de adqu i s i c ión de l becerro y e l de ven ta de l a n i -
mal "terminado" l l e g a a i n c i d i r sobre la u t i l i d a d , con lo cua l se p r e s c i n -
d i r í a y menospreciar ía l a importancia de l manejo del r e c u r s o - f o r r a j e . 

La información presentada impide e s t a b l e c e r conclusiones sobre l a 
inc idenc ia de l a s d i f e r e n t e s v a r i a b l e s que determinan l a operación de 
ceba, pero sefiala l a necesidad de a n a l i z a r más a fondo e l fenómeno e f e c -
tuando inves t igac iones a l n i v e l de exp lo t ac ión . También se de r iva de l a 
misma que no son simples l a s r e l a c i o n e s de causa a e f e c t o que e x i s t e n 
e n t r e l a s v a r i a b l e s , porque i n f l u y e n t a n t o sobre los rendimientos económi-
cos como sobre e l manejo t écn ico de ios ha tos en d i f e r e n t e s cond ic iones . 

La rap idez con que se ha expandido l a ac t i v idad ganadera se ha debido 
seguramente a esas c i r c u n s t a n c i a s . Los ingresos que proporciona un rancho 
comercial , además de u t i l i d a d e s "adecuadas" o s a t i s f a c t o r i a s , permi te a l 
empresario r e i n v e r t i r b s en p a r t e para mantener l a capacidad produc t iva de 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

REGION DEL GOLFO DE MEXICO: MARGENES DE GANANCIA POR UNIDAD ANIMAL 
EN CASOS SELECCIONADOS 

(Pesos) 

Caso U t i l i d a d 
b ru t a 

Duración engorda 
(meses) 

Costo a/ 
engorda 

U t i l i dad 
ne ta 

D 1 582 24 912 670 
F 1 3 8 5 ^ 23 759 626 
C 1 293 18 684 609 
G 1 1 0 7 ^ 27 891 216 
A 1 037 13.5 513 524 

B 1 010 24 912 98 
E 8 8 5 ^ 12 396 489 

Fuente : Cuadro 18 y observaciones de campo, 
a/ Para casos F , G y E a razón de 33 pesos por mes por unidad 

animal . Para D, C, A y B, a razón de 38 pesos por mes por 
unidad animal , 

b/ Casos ubicados en e l sur de l a r e g i ó n . 

/ l a explo tac ión . 
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l a exp lo tac ión . Dichos n i v e l e s de ingresos e s t án re lac ionados con l a s eco-
nomías de e s c a l a que, den t ro de la reg ión , se i n i c i a n a l pa recer con l a s 
explotac iones que pasan de 350 h e c t á r e a s . 

i i i ) Fac to res i n s t i t u c i o n a l e s que condicionan e l proceso, de engorda 
en l a región del g o l f o . Tenencia de l a t i e r r a . No se observad en l a 
reglón, en términos gene ra l e s , problemas de importancia re lac ionados con l a 
tenencia de l a t i e r r a y con l a propiedad, como sucede en o t r a s reg iones 
ganaderas de México y especialmente en e l n o r t e del p a í s . El hecho se 
debe muy probablemente a l de haberse encontrado l a región, duran te l o s p a r l o 
dos de mayor convulsión de la reforma a g r a r i a —en lo s años 1930 y 1940—, 
despoblada en gran p a r t e por lo que no l l ega ron a c r ea r se i n t e r e s e s a n t a -
gónicos e n t r e campesinos y p r o p i e t a r i o s en l a s ex tens iones mayores. No 
s i g n i f i c a e l l o que l a s i t u a c i ó n de l a propiedad ganadera d e j e de t ropeza r 
con d i f i c u l t a d e s . Las leyes a g r a r i a s que regulan e l tamaño óptimo de dichos 
fundos - - e s p e c i f i c a d o en términos de la " s u p e r f i c i e n e c e s a r i a para mantener 
500 cabezas de ganado mayor o su equ iva len te en ganado menor"— no se opo-
nen a l d e s a r r o l l o de l a engorda en genera l pero e x i s t e n zonas de l a Huasteca 
y de l cen t ro de Veracruz donde se susc i t a ron c o n f l i c t o s a g r a r i o s en años 
rec ientes» especia lmente invas iones de c i e r t a s propiedades de tamaño comer-
c i a l , a fec tándose l a "segur idad" de los ganaderos de l a s zonas inmediatas 
a i fundo invadido . Si e s t a s invas iones se r e p i t i e r a n , en i gua l medida cam-
b i a r í a de signo l a tendencia a i n v e r t i r en l a propiedad dent ro de l a zona. 
Se t r a t a , s in embargo, de una excepción en l a reg ión del g o l f o . 

El tamaño genera l de l a propiedad ganadera pocas veces excede de los 
l í m i t e s señalados por l a l e g i s l a c i ó n . Salvo excepción, apenas e x i s t e n ran-
chos ganaderos de más de 600 h e c t á r e a s , aunque l a propiedad comercial espe-
c i a l i z a d a en l a engorda con s u p e r f i c i e s menores de 300 hec t á r ea s también es 
poco común. Ahora b ien , l a ex tens ión de l a propiedad ganadera i n a f e c t a b l e 
se f i j a , como es sabido, en los términos de l a s "500 cabezas" . Aunque 
todavía no se han dado a conocer los r e s u l t a d o s de l a "Comisión Técnico 
Consult iva para l a Determinación Regional de los Coe f i c i en t e s de Agostadero", 
los ganaderos consideran que a i r e l a c i o n a r s e l a s condiciones ag ros to lóg i ca s 
de l a región con los tamaños de propiedad e x i s t e n t e s habrá de d e f i n i r s e l a 

/"pequeña 
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"pequeña propiedad ganadera" muy probablemente dent ro de pa t rones 3pro« ' 
ximados a l o s que e x i s t e n en l a a c t u a l i d a d . 

Sin embargo, cuando e l tamaño de la propiedad excede claramente de l 
l í m i t e de " l a s 500 cabezas" y se p resen tan p o s i b i l i d a d e s de " invas ión" , 
los p r o p i e t a r i o s han r e c u r r i d o t 

1) Unas veces a mantener p a r t e de l a propiedad en "agostadero", es 
d e c i r en pas tos n a t u r a l e s no mejorados, de b a j a capacidad f o r r a j e r a , para 
que se produzca natura lmente una r e l a c i ó n s u p e r f i c i e - u n i d a d animal b a j a y 
se incremente por cons igu ien te e l á rea n e c e s a r i a "para mantener l a s 

500 cabezas" . Es ta s i t u a c i ó n impl ica pa t rones de ceba e s p e c i a l e s y „•>•'' 
mantener e l ganado durante per íodos prolongados en l o s "agos taderos" para 
qua sea " terminado" en pas tos a r t i f i c i a l e s . Al p a r e c e r , e l cos to de produc-
ción por unidad animal r e s u l t a a s í más a l t o por r e q u e r i r mayores ínstanos de 
mano de obra y dar lugar a problemas de con t ro l de enfermedades. 

2) Ot ras veces , a l a l q u i l e r de p a s t o s , explotándose l a propiedad a 
base de medianer ía en e l sen t ido de a p o r t a r e l dueño l o s p a s t i z a l e s y e l 
a r r e n d a t a r i o e l ganado para l a ceba; también se hace cargo de los gas tos 
de operación (mano de obra , medicinas , s a l e s , e t c . ) . . E l va lo r de l peso 
adqui r ido en l a engorda se d iv ide por p a r t e s i g u a l e s e n t r e p r o p i e t a r i o y 
a r r e n d a t a r i o . 

3) En o t r a s ocas iones a l a l q u i l e r de l a t i e r r a , en l a forma de r e n -
t a r l a a base de 25 a 35 pesos mensuales por cabeza, haciéndose cargo e l 
a r r e n d a t a r i o de l o s gas tos de la ceba y de l mantenimiento de l o s p a s t i z a l e s . 
Es ta modalidad ha implicado que personas a j enas a l a ganader ía se i n t e r e s e n 
en e l l a por l a s ganancias que pueden ob tener , pero parece haber pe r jud icado 
la capacidad f o r r a j e r a de l a s t i e r r a s . 

4) Se ha r e c u r r i d o , en f i n , a subd iv id i r legalmente l a propiedad 
e n t r e p a r i e n t e s de l dueño, con lo cual e l fundo se d iv ide en v a r i a s unida-
des de propiedad aunque se adminis t re como una s o l a en t idad p roduc t iva . 

En l a s zonas de l a región donde se m a n i f i e s t a n p res iones de l a pobla-
c ión a g r a r i a , se a t r i b u y e l a tendencia a l a e s p e c i a l i z a c i ó n en l a engorda 
a l hecho de ser e l ganado un c a p i t a l f ác i lmen te c o n v e r t i b l e en e f e c t i v o , y 
a no r e q u e r i r e s t e t i p o de exp lo tac ión i nve r s iones cuan t iosas en c a p i t a l 
f i j o . 

/Pueden s u f r i r s e 
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Pueden s u f r i r s e en todas e s t a s formas pérdidas menores, de p r e s e n t a r s e 
problemas a g r a r i o s , pero a l mismo tiempo dan lugar a una e f i c i e n c i a produc-
t i v a menor a i l i m i t a r s e l a s inve r s iones de l a rgo plazo que se r e q u e r i r í a n 
para aumentar dichos n i v e l e s e i n v e r t i r s e f u e r a de los s e c t o r e s r u r a l e s i o s 
bene f i c io s obtenidoo en l a ganade r í a . 

El c r é d i t o . Ha con t r ibu ido a r e f o r z a r l a a c t i v idad ganadera r eg iona l 
e l c r é d i t o que se concede a l o s p roduc to res . Al se r l a engorda, como pré -
t i c a de l a zona, una ac t i v idad de e s p e c i a l i z a c i ó n cuyo insumo de mayor va lo r 
—aparte de l a t i e r r a — es e l ganado o b j e t o de l a misma, se ha de sa r ro l l ado 
un sistema de c r é d i t o d i r i g i d o esencialmente a i f inanc iamien tc de l a adqui-
s i c ión de animales . La banca pr ivada y l a o f i c i a l han e s t a b l e c i d o l i n e a s 
e s p e c í f i c a s des t inadas a s a t i s f a c e r l a demanda l a t e n t e con e s t e p ropós i to , 
e n t r e l a s que des taca l a expansión de l o s programas de l Fondo de Garan t í a 
y Fomento para l a A g r i c u l t u r a , Ganadería y Av icu l tu ra , en t idad dependiente 
de l Banco de México, e s p e c i a l i z a d a en e l descuento de c r é d i t o s agropecuar ios . 

Los ganaderos obt ienen fác i lmen te fondos c r e d i t i c i o s para l a a d q u i s i -
ción de ganado, cuando l e s r e s u l t a d i f í c i l obtener a la rgo p lazo , para 
invers iones f i j a s , l o s llamados c r é d i t o s r e f a c c i o n a r i o s . 

El c r é d i t o para la engorda se o torga a base de animal (becerro) 
adqui r ido , por un monto de i 150 a 1 250 pesos por unidad, más 30 pesos 
de seguro. Con un i n t e r é s de l 10 a l 11 por c i e n t o anual , se conceden 
has ta dos años p a n l a amort ización de l c r é d i t o , en t regándose le a l s o l i c i -
t a n t e e l 50 por c i e n t o de l mismo a l ser aprobado y e l r e s t o cuando un fun -
c ionar io de l banco r e v i s a l a a d q u i s i c i ó n . 

A t r a v é s de programas de l Fondo de Garan t ía se e s t á l levando a cabo 

en l a Huasteca y en e l sur de l Estado de Veracruz una no tab le expansión de 
l a ac t iv idad ganadera qué t i e n d e a incrementar l a ac t iv idad de engorde y a 
d i v e r s i f i c a r e i n t e n s i f i c a r l a ganader ía en todos sus a spec tos . Para e s t o s 
f i n e s se han obtenido además fondos del Banco Mundial (BIEF) y de l a 

4 3 / 
A l i a n z a p a r a e l P r o g r e s o ( A L P R O ) . — 

43/ En l a Huasteca n o r t e de Veracruz e l Fondo de Garan t ía descontó c r é d i -
tos ganaderos por aproximadamente 87 mi l lones de pesos en 1968, e l 
30 por c i en to de l o s cua les se de s t i nó a mejoras y e l r e s t o a l a adqui-
s i c ión de ganado de engorda. De los fondos dedicados a mejoras , e l 
e s tab lec imien to de praderas a r t i f i c i a l e s absorbió e l 20 por c i e n t o 
aproximadamente, s iguiendo en orden de importancia l a s obras h i d r á u l i -
cas (pequeñas p re sa s , pozos, bombas), l a s cons t rucc iones r u r a l e s de 
ce rcas , l a d e s f o r e s t a c i ó n y l a adquis ic ión de maquinarla a g r í c o l a . 

/La o f e r t a 
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La o f e r t a de fondos c r e d i t i c i o s a cor to p lazo , y muy especialmente 
l a f a c i l i d a d con que pueden ob tenerse , ha i n f l u i d o s i n duda en l a a c t i v i -
dad de engorde de l a r e g i ó n . En e s t e s en t ido , debe t e n e r s e p resen te que . 
l a banca pr ivada cons idera de "ba jo r i e s g o " la ceba, lo cua l , además de l a 
s o l i d e z f i n a n c i e r a de l ganadero-engordador, se debe a i hecho de t r a t a r s e 
de un c a p i t a l que o f r e c e a l a banca ráp ida r o t a c i ó n - -dos años máximo-- y 
de b a j o r i e s g o (por e l seguro o b l i g a t o r i o y por l a g a r a n t í a de f á c i l con-
ve r s ión l i q u i d a ) . La expansión de l a s a c t i v i d a d e s d* descuento de "pape-
l e s ganaderos" por e l Fondo ha impulsado más todav ía en afios r e c i e n t e s i a 

del s i s tema c r e d i t i c i o a c o r t o p lazo des t inado a l a a c t i v i d a d de 
l a ceba . 

No se dispuso de información p rec i sa sobre l a magnitud e importancia 
de l c r é d i t o no i n s t i t u c i o n a l , pero, en opinión de algunos conocedores, 
a) aproximadamente e l 60 por c i e n t o de l o s ranchos de engorda operan con 
c r é d i t o s de l a banca p r ivada ; b) más o menos e l 25 por c i e n t o de l a s opera-
c iones de ceba se a u t o f i n a n c i a n , y c) e l 15 por c i e n t o r e s t a n t e r ecu r re a 
un p r e s t a m i s t a no i n s t i t u c i o n a l (generalmente algún comerciante loca l ) que 
se dedica a pequeñas operaciones que r a r a s veces sobrepasan ios 100 anima-
l e s , de l a s que son o b j e t o personas de an tecedentes c r e d i t i c i o s inconvenien-
t e s o e j i d a t a r i o s , a base de un i n t e r é s muy v a r i a b l e pagado como p o r c e n t a j e 
de l va lo r de l a c e n t o de l peso, que puede l l e g a r h a s t a e l 30 por c i en to de l 
m i m o ; los compradores de ganado no suelen a c t u a r como p r e s t a m i s t a s . 

La f a c i l i d a d de l a obtención -de f inanc iamien to a c o r t o plazo ha con-
t r i b u i d o , como se d i j o , a l a c a p i t a l i z a c i ó n de l a ganader í a . Aunque é s t a 
ha s ido cana l i zada a l pa recer hac ia ios a c t i v o s f i j o s que l l egan a t ene r 
inmediata i n f l u e n c i a sobre e l ráp ido aumento de peso - - o , dicho de o t r a 
manera, l l e g a n a i n f l u e n c i a r a c o r t o p lazo—, se e s t á operando una acumula-
ción de c a p i t a l dent ro de e s t o s té rminos . Dichos a c t i v o s cons i s t en esen-
cia lmente en p a s t o s , ce rcas , e i n s t a l a c i o n e s pa ra e l sumin i s t ro de agua. 

En resumen, e l f inanciamiento no podr ía cons ide ra r se obs táculo para 
e l d e s a r r o l l o de l a ganader ía de l a reg ión , aunque por l a forma en que 
e s t á e s t r u c t u r a d o impl ica por una p a r t e l a adopción de t ecno log ías que 
deben opt imizar los ingresos a co r to p lazo , y por o t r a l a desatención de 

/ f a c t o r e s que 



CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 107 

fac tores que condicionan e l aumento sostenido de la productividad econó-
mica a largo plazo, bien en lo que respecta a la explotación individual 
o bien a la i ndus t r i a ganadera en conjunto, 

c) La ganadería de doble propósi to 

En páginas an te r io res se han señalado algunas c a r a c t e r í s t i c a s de l as 
explotaciones especia l izadas en l a c r i a de becerros, en l a producción de 
leche, o en ambas act iv idades , a s í como en la producción, de novi l los 
"acabados" para l a matanza. 

A t r e s c i rcuns tancias se debe a t r i b u i r l a rápida expansión de es tos 
dos t ipos de explotación ganadera: 1) a l sens ib le incremento del precio 
del ganado mamón-becerro para la engorda; 2) a la construcción de l a red 
v ia l secundaria y t e r c i a r i a , que ha f a c i l i t a d o e l mercadeo de la leche 
cruda; y 3) a la paula t ina subdivisión de la gran propiedad a que han dado 
lugar las herencias . 

La explotación pecuaria de doble propósito requiere una combinación 
de fac tores y una e s t r a t e g i a adminis t ra t iva muy d i f e r en t e s a l as de los 
ranchos especial izados en l a engorda. Como genera su producto, o gran 
par te del mismo, de manera continua en vez de escalonada,(como la espe-
c ia l i zada en l a ceba) exige una f l u i d e z continua y mayor de los f ac to res -
insumos. No sólo requiere mayor cantidad de mano de obra y áe complementos 
a l iment ic ios , sino un empleo más in tens ivo y "cuidadoso" del recurso 
f o r r a j e . Cambia asimismo l a composición de l a s inversiones ent re c a p i t a l 
f i j o y va r i ab le , además de neces i t a r un f l u j o continuo de c a p i t a l de t r a -
bajo derivado de l a producción de leche . 

Este t i po de explotación de múl t ip le propósi to ha acusado bajos ren-
dimientos f í s i c o s en lo que respecta a la producción de leche, a l ser 
excepcional e l rancho donde se obtienen más de 5 l i t r o s por vaca; e l l o 
debe a t r i b u i r s e esencialmente: a) a l a u t i l i z a c i ó n de animales que no 
son productores espec í f i cos de leche (generalmente predomina la cruza 
cebú-párdo su izo ) ; b) a l c l ima 7 t rop ica l , que carac te r izan elevadas tempera-
tu ras , y a enfermedades inducidas por l a garrapata que reducen los rendi -
mientos; c) a l a alimentación cas i exclusiva a base de pastoreo de 

/gramíneas 
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gramíneas que carecen de los elementos n u t r i t i v o s e s e n c i a l e s para e l eva r 
t a l e s rendimientos ; y d) a l a f a l t a de un s is tema de mercadeo donde se 
señalen p rec ios d i s t i n t o s a l a s d i f e r e n t e s c a l i d a d e s del p roduc to . 

Sólo es pas teu r i zado un p o r c e n t a j e r e l a t i vamen te pequeño de l a t o t a -
l i dad de la l e che ; en su mayor p a r t e se d e s t i n a a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
b a j o l a forma da polvo o condensadá. En l a s ce rcan ías de l cen t ro urbano 
más importante de l a r eg ión , e l puer to de Veracruz, l a leche se vende a l 
públ ico en su es tado n a t u r a l ( l eche "bronca") a t r a v é s de mayor i s t a s . 
La manufactura de quesos a n i v e l de f i n c a só lo se produce en zonas a i s l a -
das con v í a s de comunicación todavía i n s u f i c i e n t e s . La f a l t a de una 
sequ ía prolongada e v i t a los a l t i b a j o s pronunciados en l a producción 
de leche s que se observan en los t r ó p i c o s . 

Como ya se ha dicho, e l rancho de doble p ropós i to no sue le exceder 
de l a s 300 h e c t á r e a s y r a r a s veces con t i ene rebaños mayores de 100 cabezas . 
La producción de leche para l a ven ta r e s u l t a disminuida por l a c r i anza de 
bece r ros para la engorda, a los que se d e j a l a mitad de l a leche de l a 
madre. Como consecuencia, r e s u l t a e levada l a t a s a de mor ta l idad de l o s 
anii¿:ales jóvenes , o se produce un d e s a r r o l l o r a q u í t i c o de los mismos por 
f a l t a de l a l imento que n e c e s i t a n . Esta s i t u a c i ó n podr ía remediarse a l i -
mentando complementariamente 103 becer ros con l a s leches a r t i f i c i a l e s de 
b a j o cos to que e x i s t e n en e l mercado. 

Aunque e l becerro mal alimentado r a r a s veces l l ega a d e s t e t a r s e an te s 
de los 12 meses, edad a l a que han adqui r ido un peso de a l rededor de 1?0 le i logra 
taos en p i e , e l p r e c i o pagado por ios engordadores por e s t e insumo compensa 
ese inconveniente pues to que en 1969-70 o s c i l a b a e n t r e 1 ICO y 1 300 pesos 
por cabeza, en p i e , en l a f i n c a de c r í a . Los p r e c i o s de e s t o s animales se 
han incrementado en aproximadamente un 40 por c i e n t o durante l o s ú l t imos 
años . 

Una t e r c e r a p a r t e de l o s ingresos der ivados de l a explo tac ión de 
doble p ropós i to procede de l a ven ta de l e che ; o t r a t e r c e r a p a r t e , de l a s 
ven tas de becer ros para engorda, y e l r e s t o , de l a s vacas de desecho y 
bece r ros hembras. El ingreso que se ob t i ene por unidad de s u p e r f i c i e de 
e s t e t i p o de explo tac ión se c a l c u l a e n t r e 300 y 350 peses, razón e n t r e 
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o t r a s por l a que los ranchos de menos de 300 hec tá reas t ienden a e s p e c i a l i -
zarse en e s t a ac t iv idad» En l a s f i n c a s e s p e c i a l i z a d a s en l a engorda se 
ca lcu la una u t i l i d a d n e t a anual por h e c t á r e a de 220 a 260 pesos . Como e l 
empresario t i ende a maximizar su ingreso t o t a l y no e l ingreso por unidad 
de s u p e r f i c i e , se observa una tendenc ia de l a s explo tac iones con s u p e r f i -
c i e s mayores a l as ind icadas a l a e s p e c i a i i z a c i ó n en l a ceba, que se cons i -
dera más p roduc t iva . Aparte de e l l o , e l rancho de doble p ropós i to ob t i ene 
un f l u j o de ingresos c a s i cont inuo a lo l a rgo de l aflo por l a ven ta de leche , 
que es e s e n c i a l para e l pequeño ganadero que no sue le contar con o t r a f u e n t e 
de ingresos a d i f e r e n c i a de l p r o p i e t a r i o e spec i a l i zado en l a engorda. 

La leche de l a región se vende a t r e s t i p o s de compradores: una empresa 
nacional que l a u t i l i z a pa ra l a e l aborac ión de o t r o s productos , pa s t eu r i zado ra s 
de algunas de l a s ciudades más impor tantes de l a reg ión , y c o m e r c i a n t e s - d i s t r i -
buidores de leche "bronca" en poblados menores y en c i e r t a s c iudades, e n t r e 
e l l a s Veracruz, Es d e c i r , e l pequeño productor se e n f r e n t a a una s i t u a c i ó n de 
monopsonio y carece de poder de rega teo f r e n t e a l comprador de su produc to . 
Todavía no se han unido grupos 4 e productores de leche para obtener mejores p re 
c ios por e l producto, n i se han formado coopera t ivas para p r o c e s a r l o 
d i rec tamente . 

Una de l a s razones por l a s que l o s rendimientos por unidad de animal de 
leche se encuentran en n i v e l e s t an b a j o s puede ser l a f a l t a de l o s i ncen t i vos 
derivados del e s tab lec imien to de p r e c i o s d i f e r e n c i a l e s pa ra d i s t i n t a s c a l i d a -
d e s . La e s t r u c t u r a de l mercado no permi te a l productor más a l t e r n a t i v a que l a 
venta de l a l eche , a pesar de l a s d i f i c u l t a d e s técnico^ambienta les que r e p r e -
sen ta su producción en e l clima t r o p i c a l en que se d e s a r r o l l a . 

De todas maneras, con un mercado po t enc i a l de leche como lo es l a reg ión 
misma y e l nac iona l , l a producción de l a r t í c u l o t e n d r í a que s e r impulsada deci 
didamente, aunque para e l l o hubiese que mod i f i ca r l a e s t r u c t u r a a c t u a l de l mer-
cado. Aumentos de product iv idad a l n i v e l de f i n c a implican cons ide rab les inver 
s iones ; se n e c e s i t a r á a d q u i r i r animales de mayor p roduc t iv idad , mod i f i ca r l a 
a l imentación del ganado a base de concentrados y granos , manejar p o t r e r o s en 
forma más i n t e n s i v a y c o n s t r u i r i n s t a l a c i o n e s más adecuadas; también se p r e c i s a 
r í a disponer de naves de ordeño t e c n i f i c a d a s que ga ran t i za sen un producto h i g i é 
n i c o . En o t r a s pa l ab ras , convendrá modi f i ca r l a a c t u a l función de producción a 
base de una mayor i n t e n s i f i c a c i ó n de i o s insumos de cap i t a l , pero para e l l o t a l 
vez se r equ ie ra aumentar e l p r ec io de l a leche cuyos n i v e l e s a c t u a l e s f l uc túan 
e n t r e 0.95 y 1.05 pesos por l i t r o * Debe cons ide ra r se de importancia e s t r a t é g i c a , 
en e s t e s en t ido , proporcionar mayor poder de rega teo a l p r o d u c t o r . 
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3. Aspectos adicionales de la ganadería del gol fo 

a) El e l ido 

En los e j i dos de l a reglón del go l fo , la ganadería de carne o de 
doble propósi to sólo t i ene importancia r e l a t i v a como act ividad generadora 
de ingresos . Los e j i d o s , en general netamente agr íco las , se especia l izan 
en muchos casos en los cu l t ivos t rop ica l e s comerciales de "rápido ingreso" 
de las d iversas zonas de la región ( c í t r i c o s , caña, mangos, café , e t c . ) . 

El ganado de los e j idos se reduce a unos cuantos animales de escaso 
rendimiento lechero, que se dest inan sobre todo a compiementación del a l i -
mento f a m i l i a r . En ios e j idos del sur de l a región —cuenca del Papaloapan. 
Tabasco— donde ex is ten todavía t i e r r a s s in c u l t i v a r , se p rac t i ca única-
mente un pastoreo extensivo en los p a s t i z a l e s con zacates autóctonos de 
baj ís imo rendimiento llamados "agostaderos". 

En t a l e s condiciones, d i f í c i lmen te se puede desa r ro l l a r una ganadería 
que proporcione rendimientos económicos s a t i s f a c t o r i o s . El elevado r iesgo 
que supone por l a a l t a mortalidad de los animales —no se apl ican n i las 
más elementales precauciones s a n i t a r i a s — , algunos e j idos han p re fe r ido 
ren tar sus t i e r r a s de pastos para l a engorda especia l izada que, por lo 
general , se ve obligada a hacer inversiones para mejorar las antes de i n i -
c i a r la operación de la ceba. 

Aunque no se dispone de datos prec isos sobre e l arrendamiento de 
t i e r r a s e j i d a l e s —ai parecer más común en el sur de la región—, e l hecho 
implica la pos ib i l idad de es tablecer explotaciones ganaderas en e l sector 

AA/ 
ejidal.3 2 3- La ganadería aporta ingresos por unidad de supe r f i c i e menores 
en comparación con l a a g r i c u l t u r a , por lo que e l fomento de dicha act ividad 
tendr ía que ser or ientado hacia explotaciones lecheras in tens ivas y a l a 
organización cooperativa de la engorda, separada de la explotación agr ícola 
44/ El Fondo de Garantía y e l Banco E j ida l han reconocido la necesidad de 

i n t e n s i f i c a r la ganadería del e j ido en la región del golfo y para t a l 
e fec to se han formulado planes espec í f i cos sobre pequeñas explotaciones 
lecheras ; inc luso en la Huasteca se planea otorgar c réd i tos refacciona-
r i o s para l a engorda y c r í a de becerros de a l t o rendimiento,. Sin 
embargo, han sido muy reducidos has ta e l presente los fondos o f i c i a l e s 
destinados a l a ganadería e j i d a l . 

/individual. 
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I n d i v i d u a l . Es ta o r i en t ac ión e x i g i r í a sumas cuant iosas de c a p i t a l apa r t e 
de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a n e c e s a r i a , r e q u i s i t o s ambos de l o s que no se ha 
podido disponer h a s t a l a fecha por l o que la ganadería e j i d a l se encuentra 
en una s i t u a c i ó n de p recar idad e v i d e n t e . 

Programas menos ambiciosos y de menor cos to podr ían r e p e r c u t i r s i n 
embargo en los ingresos de los e j i d a t a r i o s y c o n s t i t u i r e l comienzo de l a 
expansión de l a ganader ía comercial a l n i v e l de e j i d o . Por e j e m p l o , e l 
mejoramiento de l a a l imentación de l o s animales con pequeños complementos 
de granos, l a adopción de p r á c t i c a s s a n i t a r i a s pa ra r e d u c i r l a mor ta l idad 
e incrementar l a n a t a l i d a d , ganado mejor se lecc ionado, e t c . , b e n e f i c i a r í a n 
a cor to p lazo a l e j i d a t a r i o y só lo r e q u e r i r í a n una inve r s ión reducida en 
e f e c t i v o ; además f a m i l i a r i z a r í a n a l e j i d a t a r i o con los elementos bás icos 
de l a zootecnia y l a v e t e r i n a r i a c i e n t í f i c a , a cuya f a l t a se debe a t r i b u i r 
l a escasa d i v e r s i f i c a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l . 

Programas con o b j e t i v o s l imi t ados como e l presupues to no causar ían 
un impacto no tab le sobre l a o f e r t a a n i v e l nac ional o r e g i o n a l , pero tam-
poco e x i g i r í a n grandes i n v e r s i o n e s , a p a r t e de ve r se l i b r e s de esquemas 
admin i s t r a t i vos bu roc rá t i co s complejos, a l o s que en ocasiones podr ía 
a t r i b u i r s e e l f r a c a s o de programas ambiciosos. 

En resumen, s e r i a conveniente i n i c i a r una campaña de divulgación y 
adaptar a n i v e l e j i d a l t ecno log ías zootécnicas y v e t e r i n a r i a s e s p e c í f i c a -
mente diseñadas para e l pequeño a g r i c u l t o r . 

b) Enfermedades de l ganado 

Las enfermedades l n f e c t o c o n t a g i o s a s más f r e c u e n t e s en l a reglón de l 
g o l f o son l a b r u c e l o s i s , l a r a b i a p a r a l i t i c a y l a t u b e r c u l o s i s . La ga r r a -
p a t a e s , de l a s p a r a s i t a r i a s , l a que causa mayores e s t r a g o s , a l p r o p i c i a r 
además enfermedades como l a anaplasmosls y l a p i rop la smos i s , que c o n s t i t u -
yen e l obs táculo más s e r i o para e l mejoramiento ganadero de l a r eg lón , 
sobre todo en lo que se r e f i e r e a l d e s a r r o l l o de l a ganadería lechera con 
base en ganado europeo. 

Por zonas, l a s pérd idas por enfermedades de l ganado se consideran _ 
re la t ivamente b a j a s en l a Huasteca. Los daños causados por l a ga r rapa ta 

/ son más 
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son más s e r i o s a l mermar l a producción de carne y leche y dañar l o s cueros* 
Su combate es esporádico; no ha t en ido e l c a r á c t e r de campaña s i s t e m á t i c a 
de ex te rmin io . La i n s t a l a c i ó n de baños de inmersión se ha i n t e n s i f i c a d o 
s in embargo; en l a Huasteca Potos ina es de c a r á c t e r o b l i g a t o r i o pa ra los 
p r o p i e t a r i o s de más de 200 cabezas , y l o s demás implican aspers iones a su 
ganado con equipos p o r t á t i l e s , con l a s cua les se l i b r a además a l a s vacas 
l echeras y preñadas de los r i e s g o s que l e s suponen los baños de inmersión. 

I.a gran importancia adqui r ida por e l ganado Cebú en l a Huscteca se 
debe a su adaptación a l a s zonas c a l i e n t e s a g r e s t e s ; su, p i e l móvil y su 
t r a n s p i r a c i ó n abundante hace que l a s ga r r apa t a s y o t ros p a r á s i t o s ex te rnos 
l e dañen menos que a l ganado europeo y a l c r i o l l o . Los ganaderos de l a 
Huasteca consideran que e l ganado que l e s l l e g a para su engorda es p o r t a -
dor de p a r á s i t o s y enfermedades an tes desconocidas en l a zona» hecho que 
r e q u e r i r í a una r e v i s i ó n r i g u r o s a de l a s r e s e s que se l e s d e s t i n a n . 

En e l municipio de Tuxpan, Veracruz, y en sus vecindades , só lo una 
qu in ta p a r t e de l o s ganaderos combate l a g a r r a p a t a ; l o s más impor tantes 
disponen de baños de inmersión. Por lo demás, es pequeña l a i nc idenc i a 
de t u b e r c u l o s i s , r a b i a p a r a l í t i c a , de r r i engue y b r u c e l o s i s . 

En San R a f a e l , Veracruz, zona ganadera de gran dinamismo por l a 
humedad y a l t a s temperaturas que l a c a r a c t e r i z a n , problema s e r i o es e l de 
los p a r á s i t o s i n t e r n o s , además del de l a g a r r a p a t a . Exis ten numerosos 
baños de inmersión por l o s que se pasa e l ganado cada 14 d í a s pa ra romper 
e l c i c l o de reproducción de la g a r r a p a t a . Desde f i n e s de 1968 funciona 
en San Ra fae l un l a b o r a t o r i o de pa to log í a animal que u t i l i z a n l a s a s o c i a -
c iones ganaderas comprendidas en un r a d i o de 90 km de dicho munic ip io . La 
mor ta l idad de los becer ros se aproxima en e s t a zona a l 3 por c i e n t o ; l a 
de los animales adu l to s pasa de l 1 por c i e n t o . 

Como en e l r e s t o de l a r eg ión , en e l cen t ro y e l sur de Veracruz l a 
ga r rapa ta se cons idera e l p a r á s i t o ex te rno más dañino de l ganado vacuno. 
Los baños de- inmersión han favorec ido e l incremento de l o s p a r t o s , l a d i s -
minución de l a mor t a l idad , un d e s a r r o l l o ma3 p recoz , e l aumento de l a p ro-
ducción de leche y e l mayor peso alcanzado por los animales . 

/También en 
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También en Tabasco l a g a r r a p a t a es l a p laga más Impor tan te ; l a s 
Inundaciones l a des t ruyen pero en cuanto b a j a n l a s aguas vuelven a I n f e c -
t a r s e l o s p a s t i z a l e s con l a que t r a n s p o r t a e l ganado. La p i rop lasmosis 
y la anaplasmosls t r ansmi t idas por e l p a r á s i t o que padecen inc luso e l 
ganado c r i o l l o y e l cebú, no obs t an t e su r e s i s t e n c i a , son e l obs tácu lo 
más s e r l o para e l d e s a r r o l l o de l a ganader ía de l a zona. 

La f a c i ó l a hepá t i c a es uno de los p a r á s i t o s i n t e r n o s más dañinos del 
ganado de Tabasco; e l molusco que l a t r ansmi te no es combatido y favorecen 
su reproducción l a s condiciones eco lógicas de l s e c t o r . Afec tan además a l 
ganado l o s p a r á s i t o s i n t e s t i n a l e s , l a b r u c e l o s i s y l o s vermes de los p u l -
mones. También se p resen ta e l carbón s in tomát ico e r z o o t l c o y , en menor 
grado, l a sept icemia hemorrágica. La morta l idad de los bece r ros es a l t a 
en e s t a p a r t e de l a reg ión ( h a s t a 9 por c i e n t o ) y unida a l b a j o í nd i ce de 
f e r t i l i d a d da por r e s u l t a d o una t a s a muy reducida de c rec imien to del ganado. 
En cambio es menor l a morta l idad de l ganado a d u l t o . El exceso de humedad 
causa en ocasiones l a p u t r e f a c c i ó n de l a s pezuñas de los animales (necro-
phoros) . Los de mayor r e s i s t e n c i a son los que provienen de l a cruza de cebú 
y c r i o l l o , s igu iéndoles a l r e spec to en orden descendente e l cebú y , e l c r i o -
l l o y e l ganado europeo f i n o , muy s e n s i b l e é s t e a los e f e c t o s nocivos de 
la humedad p e r s i s t e n t e en l a s pezuñas . 

En Campeche, Yucatán y Chiapas e l ganado padece, con mayor o menor 
in tens idad , todas l a s enfermedades que se han seña lado . En Yucatán l a 
f a c i ó l a hepá t i ca escasea en l a mayor p a r t e de l a pen ínsu la . a l 
Impedir l a permeabi l idad de l o s sue los l a formación de charcos* La 
sept icemia hemorrágica causa pé rd idas impor tantes , especia lmente e n t r e 
¿1 ganado a d u l t o ; a los animales jóvenes l e s a f e c t a más-el ;ca*rbón 
s in tomát ico , o gangrena ef i sematosa* Entre los p a r á s i t o s i n t e r n o s abunda 
l a ten ia* 

No se ha l levado a cabo campaña s i s t e m á t i c a alguna c o n t r a l a g a r r a -
pa t a , aunque algunos ganaderos han i n s t a l a d o baños de inmers ión. 

/ c ) La 
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c) La i nves t i gac ión y d ivulgación .. 

Llama l a a tenc ión e l dinámico d e s a r r o l l o ganadero experimentado por 
la región de l g o l f o en años r e c i e n t e s , a pesa r de c a s i no haberse d i v u l -
gado t ecno log ías modernas sobre e l manejo de l ganado en e l medio t r o p i c a l . 
Quienes t i enen a su cargo explo tac iones comercia les deben a t e n e r s e muchas 
veces a l a expe r i enc ia pe r sona l y a l a de sus vec inos pa ra r e s o l v e r c i e r t o s 
problemas, o a l a c o n s u l t a de f o l l e t o s de propaganda que rec iben esporádica-
mente de empresas comercia les vendedores de medicinas e implementos y 
msquinar ia . 

Los e s f u e r z o s que s e l l evan a cabo en m a t e r i a de i nves t i gac ión pecua-
r i a no han p re s t ado l a nece sa r i a a tenc ión a los problemas que a f e c t a n a l 
manejo de l ganado da engorda y l echero de l a r e g i ó n . Se ap rec i a un d ivor -
c io e n t r e e l pensamiento y los o b j e t i v o s de l inves t igador zoo t ecn i s t a y los 
d e l ganadero. Ai primero l e preocupa esencia lmente l a obtención de r e n d i -
mientos f í s i c o s óptimos aunque pa ra e l l o tenga que r e c u r r i r a métodos y 
s is temas desconocidos en l a reg ión y s i n c o n s i d e r a r , i nc lu so , su f a c t i b i -
l idad económica; a l segundo l e i n t e r e s a sobre todo l a opt imización de sus 
ingresos pa ra l o cua l r e c u r r e a l o s s i s temas t r a d i c i o n a l e s cuyo conoci -
miento hace que no se a r r i e s g u e a i n v e r t i r en t ecnolog ías que desconoce. 
De e l l o se der ivan l a s d ivergenc ias que se observan en l a reg ión e n t r e l a 
escasa i n v e s t i g a c i ó n y los problemas d i a r i o s a que se e n f r e n t a e l ganadero 
en a l manejo de su exp lo t ac ión . 

Dos cen t ros se dedican a l a i nves t i gac ión pecuar ia r e g i o n a l . El Cen-
t r o de Inves t igac iones Agr ícolas d e l Sures t e (CIASA) de Cotax t la forma 
p a r t e de l I n s t i t u t o Nacional de Inves t igadores Agr íco las , y se ocupa funda-
mentalmente de experimentaciones r e l ac ionadas con f o r r a j e s t a l e s como e l 
rendimiento de zaca t e s gramíneos de pa s to a l t o , densidades óptimas para 
e n s i l a j e s , c o n t r o l de malas h i e rbas en p a s t i z a l e s , sorgos f o r r a j e r o s y ganan 
c í a s de peso de bovinos en p a s t o r e o . El t r a b a j o es de importancia para e l 
d e s a r r o l l o de l a ganader ía r e g i o n a l , pero los r e s u l t a d o s que se obt ienen 
rec iben escasa d ivu lgac ión por ca rece r e l programa de l s e r v i c i o de exten-
s ión que se p r e c i s a r í a pa ra e l l o . El o t r o c e n t r o , e l de Inves t i gac iones 
Pecuar ias "La Pos t a" , depende d e l I n s t i t u t o Nacional de Inves t igac iones 
Pecuar ias y se ocupa de ganado l eche ro , porc ino , ovino y f o r r a j e s , a p a r t e de 
e f e c t u a r expe r i enc ias con ganado de c a r n e . / L f l e x p e r i m e n t a c i á n 
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La experimentación con e l ganado lechero e s s i n duda de gran impor-
t a n c i a . Se l l evan a cabo ensayos sobre a l imentac ión y producción con ganado 
puro: Ho l s t e in , Pardo-Suizo y J e r s e y , manteniéndose es tabulados t r e s r eba -
tios de e s t a s razas a los que se suminis t ran f o r r a j e s ens i l ados de gramíneas 
y granos, con sus r e spec t ivos complementos. 

En t a l e s condic iones , los rendimientos de leche que se obt ienen por 
unidad animal sobrepasan los 15 l i t r o s d i a r i o s , l a mor ta l idad de becer ros 
es mínima y l a s vacas se encuentran en condiciones óptimas de sa lud , como 
suceder ía probablemente en cua lqu ie r e s t a c i ó n exper imenta l . Llama l a 
a tención que e s t o s ensayos no tengan una r e l a c i ó n d i r e c t a con l a ganader ía 
de l a r eg ión , den t ro de l a cua l l a de doble p ropós i to es l a que e s t á 

adquir iendo mayor impor tancia . Por o t r a p a r t e , l o s ensayos con ganado 
lechero no se han extendido a l a s r aza s que se pueden adaptar con mayor 

i » / 

f a c i l i d a d que l a s de or igen europeo a l cl ima de los t rópicos.-— 
Loa encargados de l programa j u s t i f i c a n l a experimentación con anima-

l e s de r azas europeas en e l hecho de que los rendimientos f í s i c o s obtenidos 
no podrán s e r superados con e jemplares de raza Cebó o C r i o l l o . En conse-
cuencia , e l o b j e t i v o de l a experimentación no es e l de d e s a r r o l l a r nuevas 
r aza s , s ino e l de encont ra r métodos que hagan v i a b l e l a adaptación del 
ganado Hereford a l medio ambiente t r o p i c a l . Afirman además, que los ren-
dimientos f í s i c o s óptimos se pueden obtener solamente mediante l a e spec ia -
l i z a c i ó n ; en o t r a s p a l a b r a s , con e jemplares dedicados a leche o a carne 
exclusivamente. Se ind ica que e s t e enfoque ya ha ten ido é x i t o p a r c i a l en 
los ensayos con e l ganado l echero , y que uno de los o b j e t i v o s bás icos de 
l a experimentación es l a de poner nuevas t écn icas y métodos a d i spos i c ión 
de l ganadero. 

Cualquiera que sea e l grado de a c i e r t o de e s t e enfoque, es necesa r io 
reconocer que los r e s u l t a d o s de e s t o s ensayos t i enen importancia l imi tada 
dadas l a s condiciones en que t r a b a j a n los ganaderos de l a r eg lón . No hay 
duda de que l a Inves t igac ión que s e l l e v a a cabo en l a Es tac ión de "La Posta" 

4 5 / En Nicaragua, Colombia y Venezuela se ha r e a l i z a d o experimentos gené-
t i c o s con ganado autóctono de buenas c a r a c t e r í s t i c a s l e c h e r a s , que se 
adapta f ác i lmen te a l ambiente t r o p i c a l . 

/no debería 
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no deber ía descuidarse* pero dados los recursos l imi tados d i spon ib l e s , a a 

y en v i s t a de los problemas de manejo d e l ganado que se t i enen en e l 
t r ó p i c o , l a i nves t i gac ión deber la d i r i g i r s e esencialmente a r e s o l v e r l o s 
problemas que más abundan y a i d e n t i f i c a r y d e s a r r o l l a r t ecno log ías mejo-
radas s u s c e p t i b l e s de adoptarse con lo s conocimientos a c t u a l e s y r ecur sos 
de que dispongan lo s p roduc to res . El c o n t r o l de malas h i e r b a s en l o s 
p a s t i z a l e s , e l d e s a r r o l l o de l h í b r i d o Cebú-Pardo Suiso, l a r o t a c i ó n de 
p o t r e r o s y l a s p r á c t i c a s s a n i t a r i a s parecen s e r l a s a c t i v idades a l a s que 
convendría s eña l a r a tención p r e f e r e n t e . 

También deber ía p rocura r se d i f u n d i r los r e s u l t a d o s de l a s i n v e s t i g a -
c iones lo más ampliamente pos ib l e e n t r e quienes manejan l a s explo tac iones 
ganaderas creando un s e r v i c i o de ex tens ión e s p e c i a l i z a d o . 

En resumen, l a s f a l l a s de l a i n v e s t i g a c i ó n pecuar ia en l a región 
podrían a t r i b u i r s e a l a escasez de r ecu r sos , a l hecho de no e f e c t u a r s e con 
base en l a s necesidades r e a l e s y a l a escasa d ivulgación que rec iben los 
r e s u l t a d o s que se ob t i enen . 

46 / La Estación Experimental de "La Posta" cuenta con un presupues to que 
no l e permi te mantener campos exper imenta les en o t r a s zonas de l a 
reg ión , por l o que los t r a b a j o s que s e l l evan a cabo son aprovecha-
dos sobre todo en l a zona inmediata a l a e s t ac ión misma. Tampoco 
pueden e l a b o r a r s e y d i s t r i b u i r s e con ampl i tud , por f a l t a de p resu-
pues to , b o l e t i n e s de d ivu lgac ión . 

/ IV. PRODUCCION 
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IV. PRODUCCION Y CONSUMO 

!• Tendencias y composición de l a producción 

á ) Carne de vacuno 

La producción t o t a l de ganado vacuno pa ra e l consumo in t e rno y para 
l a expor tac ión se dupl icó en e l per iodo 1955-69; en 1955 fue de 1 .9 mi l l o -
nes de cabezas y en 1969, de 3 . 4 mi l lones , incremento anual acumulativo del 
5 . 1 por c i e n t o . En l a s t a s a s de c rec imien to por quinquenios se observaron 
va r i ac iones ; en e l per iodo 1955-59 l a expansión i n t e r a n u a l a lcanzó a l 
6 .6 por c i e n t o mient ras en 1965-69 l l e g ó a l 4 . 4 por e i e n t o . (Véanse los 
cuadros 20 y 21 . ) 

La o f e r t a t o t a l se cana l i za hac ia e l consumo i n t e r n o y hac ia l a s 
expor tac iones , lo cual aconseja a n a l i z a r l a tendencia de l a producción g lo -
ba l en r e l a c i ó n con l a evolución de l a s mismas. Llama l a a tenc ión e l hedió 
de que l a s expor tac iones de carne deshuesada y de ganado en p i e , en con jun to , 
se expandieran e n t r e 1955 y 1959 a un r i tmo considerablemente más in tenso 
(9 .5 por c i e n t o ) que l a o f e r t a des t inada a l consumo i n t e r n o (3 .9 por c i en to 
anua l ) , aunque a q u é l l a s se v i e ran s u j e t a s a pronunciadas v a r i a c i o n e s anua les , 
especialmente e n t r e 1960 y 1964. (Véanse nuevamente l o s cuadros 20 y 21, y 
e l g r á f i c o 1 . ) Es asimismo i n t e r e s a n t e e l hecho de que l a proporción de l a 
producción expor tab le se e levara de l 20 por c i e n t o en e l quinquenio 1955-59 
a l 25 por c i en to de l t o t a l en l o s quinquenios de 1960 a 1964 y 1965 a 1969, 
debido a l crecimiento más ace le rado de d ichas expor t ac iones . E l promedio 
anual exportado pasó a s i de 414 800 cabezas en e l primer quinquenio a 
872 400 en e l ú l t imo , es d e c i r , e l promedio anual de expor tac iones e x p e r i -
mentó un alimento de l 103 por c i e n t o mient ras l a producción media dedicada a l 
consumo in te rno se expandía apenas un 37 por c i e n t o en e l mismo lapso . 

Las expor tac iones de carne deshuesada y de ganado en p i e han i n f l u i d o 
decisivamente en l a tendencia de l a producción, por cons igu i en t e , durante 
l o s ú l t imos quince años . La c r e c i e n t e demanda de los Estados Unidos por 
ambos productos y l a d i f e r e n c i a de p r e c i o s e n t r e e l mercado de México y e l 
de aquel p a í s , a s í como l a proximidad de l a ganader ía de l n o r t e - á r i d o a 

/Cuadro 20 



Cuadro 20 
; MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACION DE GANADO VACUNO, 1955 A 1969 < 

(Miles de cabezas) 

„ , .>. Consumo nacional Exportación Producción 
Aso Producción ( s a c r i f i c i o ) _ , , Carne Canadá (porciento) 

t 0 t a l f 5 5 l f e ü í ín s i t u " TIF T o t a l TIF en pie Tota l A p o r t a -v nacional ción 

1955 1 924 1 610 1 378 138 94 314 71 243 100.0 83.7 16.3 
1956 1 931 1 775 1 580 158 37 156 45 111 100.0 91.9 8 . 1 
1957 2 373 1 959 1 728 173 58 414 63 351 100.0 82.6 17.4 
1958 2 741 1 999 1 762 176 61 742 251 491 100.0 72.9 27.1 
1959 2 484 2 036 1 736 174 126 443 74 374 100.0 82.0 18.0 
1960 2 557 2 005 1 805 180 20 552 156 396 100.0 78.4 21.6 
1961 2 816 2 049 1 834 183 32 767 217 550 100.0 72.8 27.2 
1962 3 096 2 097 1 873 187 37 999 233 766 100.0 67.7 32.3 
1963 3 051 2 218 1 954 195 69 833 280 553 100.0 72.7 27.3 
1964 2 915 2 362 2 053 205 104 553 195 358 100.0 81.0 19.0 
1965 3 259 2 517 2 127 213 177 742 185 557 100.0 77.2 22.8 
1966 3 325 2 504 2 124 212 168 821 232 589 100.0 75.3 24.7 
1967 3 239. 2 536 2 161 216 159 703 179 524 100.0 78.3 21.7 
1968 3 552 2 572 2 176 218 178 980 258 712 100.0 72.4 27.6 
1969 3 871 2 775 2 280 228 247 1 116 276 840 100.0 71.2 28.8 
Fuente: S a c r i f i c i o regu la r : Sec re t a r í a de Indus t r i a y Comercio, Compendios anual es de e s t a d í s t i c a ; S a c r i f i c i o in s i t u : 

calculado a base del 10 por c iento del s a c r i f i c i o regula r ; exportación de carne TIF: Secre ta r í a de Indus t r i a y 
Comercio, Anuarios de Comercio Ex te r io r . Calculado a base de 120 kilogramos de carne =» 1 cabeza en p ie ; consumo nacio-
na l TIF; datos suministrados por la Sec re ta r i a de Agricul tura y Ganadería; exportación en pieí Sec re t a r í a de Indus t r i a 
y Comercio. Anuarios de Comercio Ex te r io r . 



Cuadro 20 

MEXICO5 PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACION DE GANADO VACUNO, PROMEDIOS ANUALES POR QUINQUENIO, 1955 A 1969 

Miles de cabezas Producción _____ 
Período Consumo Exporta- Porcientos Incremento anual 

Total / , . - Total Consumo Exporta- _ . - Consumo Exporta-nacional cion . , r . ¿ Total . , v , , nacional cion nacional cion 

1955-69 2 875.6 2 199.6 676.0 100.0 76.5 23.5 5 .1 3.9 9.5 

1955-58 2 290.6 1 875.8 414.8 100.0 81.9 18.1 6.6 6 .1 11.3 

1960-64 2 887.0 2 146.2 740.8 100.0 74.3 25.7 3.3 4.2 -

1965-69 3 449.2 2 576.8 872.4 100.0 74.7 25.3 4.4 2.3 10.7 

Fuente: S a c r i f i c i o r egu l a r : Secre tar ía de Indus t r ia y Comercio, Compendios anuales de e s t a d í s t i c a : S a c r i f i c i o in s i t u ; 
calculado a base del 10 por c iento del s a c r i f i c i o regular ; exportación de carne TIF: Secre tar ía de Industr ia y 
Comercio, Anuarios de Comercio Ex te r io r . Calculado a base de 120 kilogramos de carne = 1 cabeza en p ie ; consumo 
nacional TIF; datos suministrados por la Secre tar ia de Agricultura y Ganadería; exportación en p i e : Secre tar ía de 
Indust r ia y Comercio. Anuarios de Comercio Exter ior . 

o & 
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aquel mercado, han sido los fac tores a que debe a t r i bu i r s e es te pronun-
ciado ritmo ascendente de l as exportaciones de ganado y carne. 

Con respecto a la expansión de la producción de ganado vacuno dedi-
cada a l consumo nacional, habría que señalar que se incrementó a un ritmo 
ligeramente superior a l aumento de la población (ésta creció entre 1955 y 
1969 a una tasa anual de 3.3 por c iento , mientras la producción para con-
sumo lo hacia a l 3.9 por c ien to) . El ritmo de crecimiento de la produc-
ción destinada a l consumo interno disminuyó s in embargo los dos últimos 
quinquenios considerados; entre 1955 y 1959 había superado notablemente 
a l crecimiento demográfico (6.1 y 3.1 por c iento, respectivamente) mien-
t r a s e l aumento anual ent re 1965 y 1969 acusó un descenso notable, expan-
diéndose a menor ritmo que la población (2.3 y 3.4 por c iento , consumo y 
población, respectivamente). 

La o fe r t a para e l consumo interno se ha originado en t res fuentes 
d i fe ren tes : e l s a c r i f i c i o en r a s t ro s municipales o lugares rura les de 
matanza registrado en las e s t ad í s t i ca s o f i c i a l e s , a l que en es te t raba jo 
se denomina " s a c r i f i c i o regular"; e l s a c r i f i c i o " in s i t u " , estimado en un 
10 por ciento del an te r io r , y l a carne procedente de las plantas t ipo de 
Inspección federal (TIF), donde se exigen múlt iples requis i tos s an i t a r io s 
para exportar la carne deshuesada y re f r ige rada a los Estados Unidos. 

Durante e l quinquenio de 1965 a 1969 l a fuente regular de abas tec i -
miento de carne vacuna fue la de mayor importancia a l haber suministrado 
e l 86 por ciento del t o t a l ; l a carne de las plantas TIF contribuyó con e l 
5.4 por ciento del t o t a l , proporción que se mantuvo relativamente constante 
a lo largo del período; en los dos quinquenios an te r iores , la procedente del 
s a c r i f i c i o regular contribuyó con e l 89.2 y e l 88.0 por c iento, respect iva-
mente. (Véase e l cuadro 22.) 

b) Otras carnes ro jas 

La producción de ganado vacuno para e l consumo nacional, sin embargo, 
se debe relacionar con el consumo t o t a l de l a s carnes ro jas (cerdo y ovino-
caprlno, además de la de r e s ) , para poder apreciar mejor la o f e r t a global 
del producto. Durante e l periodo a l que se r e f i e r e es te a n á l i s i s , 

/Cuadro 38 



MEXICO: 
Cuadro 22 

PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y EXPORTACION DE CARNE DE VACUNO, 1955 A 1969 

(Toneladas de carne en canal) 

Año 
Consumo nacional 

Tctal Total Sacr i f i c io 
Regular In s i t u TIF 

Exportaciones^ 
Total TIF En pie 

1955-59 1 577 753 1 397 139 1 229 136 122 913 45 090 180 614 60 510 120 104 
1955 265 487 238 384 206 453 20 645 11 286 27 103 8 514 18 589 
1956 284 180 270 348 241 681 24 168 4 499 13 832 5 341 8 491 
1957 319 311 284 846 252 672 25 267 6 907 34 465 7 613 26 852 
1958 365 094 297 375 263 721 26 372 7 282 67 719 30 158 37 561 
1959 343 681 306 186 264 609 26 461 15 116 37 495 8 884 28 611 

1960-64 2 013 018 1 682 580 1 501 090 150 109 31 381 330 438 129 779 200 659 
1960 352 793 303 798 273 981 27 398 2 419 48 995 18 701 30 294 
1961 383 616 315 516 283 328 28 333 3 855 68 100 26 025 42 075 
1962 418 525 33l1 967 297 751 29 775 4 441 86 558 27 959 58 599 
1963 429 663 353 711 314 072 31 407 8 232 75 952 33 648 42 304 
1964 428 421 377 588 331 958 33 196 12 434 50 833 23 446 27 387 

1965-69 2 454 573 2 071 384 1 781 577 178 158 111 649 383 189 136 631 246 558 
1965 463 648 398 862 343 271 34 327 - 21 264 64 786 22 176 42 610 
1966 470 870 398 016 343 465 34 347 20 204 72 854 27 796 45 058 
1967 470 690 409 097 354 516 35 452 19 129 61 593 21 431 40 162 
1968 504 639 418 063 360 592 36 059 21 412 86 576 32 108 54 468 
1969 544 726 447 346 379 733 37 973 29 640 97 380 33 120 64 260 

Fuente? La misma del cuadro 21. 
a/ Para el ganado en p i e , se estimó un peso de 175 kg por cabeza, y se apl icó un rendimiento del 45 por 

c iento . 
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aproximadamente dos terceras par tes del consumo interno de carnes ro j a s 
fueron carne de vacuno, y cas i todo e l res to , de porcino. Las carnes de 
oveja y de cabra s ignif icaron una porción muy reducida (4 por ciento) del 
t o t a l . (Véanse e l cuadro 23 y e l gráf ico 2 . ) Los hábitos de consumo de 
carnes ro jas en México no han experimentado cambio sustantivo por lo tanto 
durante los últimos quince años, aunque se aprecie una l igera tendencia a l 
aumento del consumo de carne porcina (28.8 por ciento del consumo to t a l en 
e l quinquenio 1955-59, y 30.3 por ciento en e l de 1965-69), que se corres-
ponde con una reducción equivalente de la carne bovina y ovinocaprina. 

Al anal izar e l crecimiento de la producción para las t r e s clases de 
carne, la de porcino muestra e l más pronunciado para todo e l periodo 
(5.3 por c ien to ) . Las tasas anuales de expansión de la producción corres-
pondientes a carne de bovino y de ovinocaprino fueron e l 4.6 y e l 5.0 por 
ciento, respectivamente. (Véase el cuadro 24.) 

Durante e l período 1955-59 la carne ovinocaprina r eg i s t ró una expan-
sión anual del 5.0 por c iento, que subió a l 7.3 por ciento entre 1965 y 
1969, habiendo sido para l a carne de vacuno de 6.4 y 2 ,9 por c iento, respec-
tivamente. Obsérvese que e l consumo de carne bovina se incrementó a una 
tasa superior a la de la población durante los 15 años del periodo, pero 
que durante e l último quinquenio la expansión fue apenas del 2.9 por ciento 
anual, i n f e r io r a la del crecimiento demográfico, si tuación indicat iva de 
la ine las t lc idad de la o fe r t a para e l mercado interno que se comenta en 
de ta l le más adelante. 

2 . Valor de la producción de carne de vacuno 

El valor de la producción de carne de vacuno ascendió en 1969 a 4 600 mil lo-
nes de pesos, a precios cor r i en tes . El 81.5 por ciento de es te t o t a l 
(3 800 millones de pesos) correspondió a l a producción dedicada a l consumo 
nacional, y e l 18.5 por ciento res tan te (836.5 millones de pesos) a l a s 
exportaciones de carne deshuesada y ganado en p i e . La relación se ha venido 
modificando moderadamente desde 1955; en e l quinquenio 1955-59, e l valor 
anual medio de la producción para consumo equivalía a l 88 por c iento del 

/Cuadro 23 



Cuadro 23 

MEXICO: CONSUMO APARENTE DE CARNES ROJAS, 1955 A 1969 

(Cantidad en toneladas) 

Tota l Res Porc ino Ovino y c a p r i n o 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad ciento ciento ciento cient< 

1955-59 2 082 352 100.0 1 397 139 67.1 600 480 28.8 84 733 4.1 
1955 356 219 100.0 238 384 66.9 103 910 29.2 13 925 3.9 
1S56 396 735 100.0 270 348 68.2 111 646 28.1 14 741 3.7 
1957 427 388 100.0 284 .846 66.7 126 632 29.6 15 910 3.7 
1958 448 438 100.0 297 375 66.3 131 839 29.4 19 224 4 .3 
1959 453 572 100.0 306 186 67.5 126 453 27.9 20 933 4.6 

1960-64 2 487 190 100.0 1 682 580 67.7 682 015 27.4 122 595 4.9 
1960 452 971 100.0 303 798 67.1 126 375 27.9 22 798 5.0 
1961 463 300 . 100.0 315 516 68.1 123 387 26.6 24 397 5.3 
1962 495 744 100.0 331 967 67.0 139 758 28.2 24 019 4.8 
1963 524 313 100.0 353 711 67.5 145 770 27.8 24 832 4.7 
1964 550 862 100.0 377 588 68.5 146 725 26.6 26 549 4.8 

1965-69 3 162 217 100.0 2 071 384 65.5 957 149 30.3 133 684 4.2 
1965 588 167 100.0 398 862 67.8 163 047 27.7 26 258 4.5 
1966 596 106 100.0 398 016 66.8 171 920 28.8 26 170 4.4 
1967 637 546 100.0 409 097 64.2 201 115 31.5 27 334 4 .3 
1968 650 595 100.0 418 063 64.2 205 393 31.6 27 139 4.2 
1969 689 803 100.0 447 346 64.8 215 674 31.3 26 783 3.9 

T) O 

Fuente: Secretaria de Industr ia y Comercio: Compendios anualea de Es tad ís t i ca . 
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Cuadro 24 

MEXICOt CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION PARA EL CONSUMO DE 
CARNES ROJAS, 1955 A 1969 

(Porclento anual) 

Período Carnes 
Total Res Porcina Ovina y 

1955.69 4.8 4.6 5.3 5 . 0 

1955-59 6.2 6 .4 5.0 10.7 
1960-64 5,0 5.5 3*8 3,9 
1965-69 4*1 2.9 7.3 0.5 

Fuente: Cuadro 22, 

/total, 
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t o t a l , proporción que descendió a l 84 por ciento en e l lapso de 1965-69.—^ 
(Véase e l cuadro 25 . ) El valor de l a producción t o t a l (a precios constan-
tes de 1960) aumentó un 55 por ciento entre 1960 y 1969, mientras l legó 
casi a duplicarse, a precios cor r ien tes , durante e l miso» período. Lo 
mismo ocurrió con l a producción para consumo interno (véase e l cuadro 26), 
mientras la dedicada a la exportación creció un 143 por ciento a precios 
corr ientes durante e l mismo periodo. (Véase e l cuadro 27.) 

La evolución de los precios un i ta r ios desde 1960 revela la inf luencia 
que tuvieron sobre e l aumento del valor de la producción. Los de mayoreo 
de carne en canal se incrementaron durante e l periodo 1960-69 un 30 por 
ciento, cuando los de carne deshuesada para exportación se duplicaban en 
e l mismo lapso. 

Los precios un i ta r ios de ganado en p i e para la exportación acusaron 
en cambio una tendencia general descendente, con fluctuaciones anuales. Su 
precio fue en 1960 de 594 pesos por cabeza; se redujo a 444 pesos en 1966, 
y se es tableció en 445 pesos en 1969. A p a r t i r de 1966 mostró tendencia a 

2/ aumentar.— 

1/ Las c i f r a s sobre e l valor de ' l á producción vacuna requieren algunos 
comentarlos. En primer lugar , a l no haberse dispuesto de precios r e c i -
bidos por e l productor, se tuvo que r ecu r r i r a precios a l por mayor de 
la carne en canal en las ocho ciudades mayores del pa í s . Resulta a r r i e s -
gado calcular e l valor de la producción (a nivel del productor) dedu-
ciendo da loo precios de la carne en canal e l de la maquila, e l margen 
de ganancia de los intermediarlos y e l t ranspor te , a cuyo respecto se 
carece de información conf iable . Hay que tener en mente, además, que las 
e s t ad í s t i cas exis tentes sobre precios del comercio interno adolecen de 
ser las f a l l a s , y que a l parecer muestran una tendencia a la subestima-
ción derivada del control o f i c i a l de precios . El valor de la producción 
vacuna para exportación se r e f i e r e , por último, a l valor fob de la misma, 
por lo que se considera compatible con los precios a l mayoreo de carne 
en canal que se aplicaron a i cálculo del valor de la producción para con-
sumo in terno . 

2/ Las tendencias de los precios del ganado en p ie destinado a la exporta-
ción muestran una evolución s imilar a la de los precios internos de los 
Estados Unidos para ganado destinado a engorda en confinamiento (Stokner 
and Feeder Ca t t l e ) . Véanse a l respecto los bolet ines del United States 
Department of Agriculture. Llvestock and Meat Situat lon (LMS-176) y 
Livestock detai led quotations (LS-214). 

/Cuadro 25 



Cuadro 25 

MEXICO: VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO Y CARNE DE VACUNO, 1955 A-1969 

Q u i l l o n e s de p e s o s a p r e c i o s c o r r i e n t e s ) 

•tj c» oo 

N! 
OC 

ASo Producción 
t o t a l 

Consumo nacional 
{ sac r i f i c io ) , 

Exportación 

Total ï e g à t a r I® a í tu TIF Total Carne 
TIF 

Ganado 
en p ie 

Producción 
(porciento) 

Total Consumo Exporta-
nacional ción 

1955 1 146.0 1 010.7 875.4 87.5 47.8 135.3 31.6 103.7 ioo;o 88.2 11.8 
1956 1 501.5 1 432.8 1 280.9 128.1 23.8 68.7 18.3 50.4 100.0 95.4 4.6 
1957 1 711.2 1 526.8 1 354.4 135.4 37.0 184.4 24.1 160.3 100.0 89.2 10.8 
1958 2 049.8 1 656.4 1 468.9 146.9 40.6 393.4 147.0 246.4 100.0 80.8 19.2 
1959 2 322. e 1 974.9 1 706.7 170.7 97.5 347.7 57.0 290.7 100.0 85.0 15.0 
1960 2 344.6 1 989.9 1 794.6 179.5 15.8 354.7 120.2 234.5 100.0 84.9 15.1 
1961 2 605.0 2 113.9 1 898.3 189.8 25.8 491.1 197.7 293.4 100.0 81.1 18.9 
1962 3 063.1 2 413.4 2 164.6 216.5 32.3 649.7 264.4 385.3 100.0 78.8 21.2 
1963 3 266.8 2 681.1 2 380.6 238.1 62.4 585.7 334.2 251.5 100.0 82.1 17.9 
1964 3 174.5 2 771.5 2 436.6 243.6 91.3 403.0 229.4 173.6 100.0 87.3 12.7 
1965 3 535.9 3 015.4 2 595.1 259.5 160.8 520.5 216.5 304.0 100.0 85.3 14.7 
1966 3 6S4.7 3 076.7 2 655.0 265.5 156.2 588.0 326.9 261.1 100.0 84.0 16.0 
l 9 6 7 a / 
1968K 
1969^' 

3 744. Ò 3 256.4 2 821.9 282.2 152.3 487.6 255.4 232.2 100.0 87.0 13.0 
l 9 6 7 a / 
1968K 
1969^' 

4 175.0 3 436.5 2 964.1 296.4 176.0 738.5 412.1 326.4 100.0 82.3 17.7 l 9 6 7 a / 
1968K 
1969^' 4 661.4 3 797.9 3 223.9 322.4 251.6 863.5 489.2 374.3 100.0 81.5 18.5 

a / CEPAL, estimaciones prel iminares , 
b / Secre ta r ía de Indus t r ia y Comercio: precios de consumo interno; precios a l por mayor de nueve ciudades; para la exporta-

ción: Anuarios de Comercio Exte r io r . 
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MEXICO: VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO Y CARNE DE VACUNO, 1955 A 1969 

(Millonea de pesos a precios de 1960) 

Aflo Producción 
t o t a l Total 

Consumo nacional 
( s ac r i f i c io ) 
Regular In s i t u TIF 

Total 
Exportación 

Carne 
TIF 

Sanado 
en pie Total 

Producción 
(porciento) 

Consumo 
nacional 

Exporta-
ción 

1955 1 760.4 1 561.4 1 352.3 135.2 73.9 199.0 54.7 144.3 100.0 88.7 11.3 
1956 1 871.0 1 770.8 1 583.0 158.3 29.5 100.2 34.3 65.9 100.0 94.6 5.4 
1957 2 223.4 1 865.7 1 655.0 165.5 45.2 357.7 49.0 208.5 100.0 83.9 16.1 
1958 2 433.4 1 947.8 1 727.4 172.7 47.7 485.6 193.9 291.7 100.0 o 80.0 20.0 
1959 2 284.8 2 005.5 1 733.2 173.3 99.0 279.3 57.1 222.2 100.0 87.8 12.2 
1960 2 344.6 1 989.9 1 794.6 179.5 15.8 354.7 120.2 234.5 100.0 84.9 15.1 
1961 2 560.6 2 066.6 1 855.8 185.6 25.2 494.0 167.3 326.7 100.0 80.7 19.3 
1962 2 809.2 2 174.4 1 950.3 195.0 29.1 634.8 179.8 455.0 '100.0 77.4 22.6 
1963 2 861.7 2 316.8 2 057.2 205.7 53.9 544.9 216.4 328.5 100.0 81.0 19.0 
1964 2 836.7 2 473.2 2 174.3 217.4 81.4 363.5 150.8 212.7 100.0 87.2 12.8 
1965 3 086.0 2 612.5 2 248.4 224.8 139.3 473.5 142.6 330.9 100.0 84.7 15.3 
1966 3 135.6 2 607.0 2 249.7 225.0 132.3 528.6 178.7 349.9 100.0 83.1 16.9 
1967 3 128.7 2 679.6 2 322.1 232.2 125.3 449.1 137.8 311.3 100.0 85.6 14.4 
1968 3 367.7 2 738.3 2 361.9 236.2 140.2 629.4 206.5 422.9 100.0 81.3 18.7 
1969 3 642.1 2 930.1 2 487.3 248.7 194,1 712.0 213.0 499.0 100.0 80.5 19.5 
Fuentei Secretar ía de Industria y Comercio. 
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Cuadro 27 

MEXICO: INDICE DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO 
Y CARNE DE VACUNO, 1955 A 1969 

(1960 =» 100) 

Producción Consumo 
rExportaciones 

Atto Precios 
corr ientes 

Precios 
constantes Precios 

corr ientes 
Precios 

constantes 
Precios 

corr ientes 
Precios 

cottotantea 

1955 48.9 75.1 50.8 78.5 33.1 56.1 
1956 64.0 79.8 72.0 89.0 19.4 28.2 
1957 73.0 94.8 76.7 93.8 52.0 100.8 
1958 87.4 103.8 83.2 97.9 110.9 136.9 
1959 99.1 97.4 99.2 100.8 98.0 78.7 
1960 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1961 111.1 109.2 106.2 103.9 138.5 139.3 
1962 130.6 119.8 121.3 109.3 183.2 179.0 
1963 139.3 122.1 134.7 116.4 165.1 153.6 
1964 135.4 121.0 139.3 124.3 113.6 102.5 
1965 150.8 131.6 151.5 131.3 146.7 133.5 
1966 156.3 133.7 154.6 131.0 165.8 149.0 
1967 159.7 133.4 163.6 134.7 137.5 126.6 
1968 178.1 143.6 172.7 137.6 208 .2 177.4 
1969 198.8 155.3 190.9 147.2 243.4 200.7 
Fuente: Secre tar ía de Industr ia y Comercio. 

/La información 
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La Información disponible no permite anal izar cuanti tat ivamente l a 
relación causa-efecto entre producción y precio , a l no contarse con se r i e s 
cronológicas s i g n i f i c a t i v a s de prec ios recibidos por e l productor, pero 
investigaciones pa rc ia les efectuadas en algunas regiones ganaderas, indican 
que c i e r t o s productores de ganado vacuno no experimentaron de te r ioro de la 

3/ 
relación "valor-insumo-valor del producto" en años recientes.— 

La magnitud del valor de l a producción de ganado vacuno para consumo 
debe apreciarse dentro del valor t o t a l de l a producción pecuaria , en e l que 
se incluyen, además de l a s o t r a s especies que proporcionan carnes r o j a s 
(porcina y ovinocaprina), l a producción lác tea , av ícola , de lana y de miel 
de abeja . En es ta forma, aproximadamente una quinta par te del valor t o t a l 
de la producción correspondió a l a carne durante e l período 1960-69 y la 
proporción se mantuvo relativamente es tab le durante todo e l decenio de 1960. 
Aproximadamente una t e r c e r a parte del valor de l a producción correspondió 
a l a leche.y una cuarta parte a l a a v i c u l t u r a . A l a produc-

ción de carne y de leche bovina correspondió algo más del 50 por c iento del 
valor pecuario t o t a l durante e l periodo analizado, y a los r e s t an tes ren-
glones, entre e l 15 y e l 20 por c i en to . (Véase e l cuadro 28.) 

El sector pecuario en conjunto, dentro del sector agropecuario, aportó 
algo más de una tercera par te del t o t a l ; a l a s act ividades agr ícolas cor res-
pondió alrededor del 60 por c iento durante e l período 1960-67 y e l r e s t o , 
menos de 5 por c ien to , a l a s i l v i c u l t u r a y a l a pesca. (Véase e l cuadro 29.) 4/ 

El valor bruto de l a producción de ganado vacuno— es considerable 
comparado con e l de l a producción agropecuaria más importante de México. En 
1968, sólo cuatro productos r eg i s t r a ron valor superior a l de la ganadería 
de carne de bovino (maíz, 162.7 por c ien to ; leche, 72.6 por c ien to ; produc-
ción avícola , 31.8 por c iento y algodón 13.3 por c i en to ) . El valor de ot ros 
productos importantes (ca fé , tomate, a l f a l f a , caña de azúcar, t r i go y ganado 
porcino) fue marcadamente más bajo a l de la ganadería bovina. (Véase e l 
cuadro 30.) 

3/ Para mayores de t a l l e s véase e l capi tu lo V. "Comercialización de la 
~ producción". 
4/ Calculado a base de precios co r r i en tes recibidos por e l ganadero, según 

datos del Departamento de Estudios Económicos del Banco de México. 
/Cuadro 38 
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Cuadro 28 

MEXICO: COMPOSICION DEL VALCB. DE LA PRODUCCION PECUARIA, 
EXPRESADO A PRECIOS CORRIENTES, 1960 A 1969 a/ 

(Porcientos) 

Año Total Bovina Porcina Ovina y 
caprina 

Leche Huevos Lana M i e l d e 
abeja 

1960 100.0 23.1 10.6 4.9 33.8 23.8 3.1 0.6 
1962 100.0 19.7 8.9 4.9 35.1 27.1 3.3 0.9 
1964 100.0 21.3 8.9 5.2 35.4 24.4 3.7 1.2 
1966 100.0 21.2 9.2 5.3 37.9 22.1 3.3 1.0 
1968 100.0 21.6 7.8 6.0 34.5 26.3 2.8 0.9 
1969 1C0.0 19.7 7.6 6.5 33.6 28.4 3.3 0.8 

Fuente: Banco de México, Departamento de Estudios Económicos, c i f r a s provisionales, 
a/ Excluye aumento de inventar ios . 
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Cuadro 2 9 

MEXICO: COMPOSICION DEL VALOR BRUTO DEL PRODUCTO INTERNO ' 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1960 A 1967 

(Porcientos expresados a Rrecios de 1960) 

Año Sector 
agropecuario Agricultura Ganadería S i lv icu l tu ra Pesca 

1960 100 58.9 36.2 3.1 1.8 
1961 100 58.6 36.7 2 .8 1.9 
1962 100 59.2 36.3 2.7 1.8 
1963 100 59.4 35.9 2.9 1.8 
1964 100 61.1 34.3 2.9 1.7 
1965 100 61.3 34.5 2.8 1.4 
1966 100 61.3 34.5 2.6 1.6 
1967 100 60.5 35.0 2.9 1.6 

Fuení; e: Banco de México: Cuentas nacionales y acervos de cap i ta l 
1950-67« 
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Cuadro 30 

MEXICO: IMPORTANCIA DEL VALOR DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO, EN 
RELACION CON OTROS PRODUCIOS, 1968 

Producto Millones de pesos Porcientos 

Ganado vacuno 3 636.5 100.0 
Ganado porcino 1 321.6 36.3 
Leche 5 813.5 159.9 
Avícola 4 439.3 122.1 
Algodón 3 817.0 105.0 
Café 1 368.0 37.6 
Tomate 721.8 19.8 
Alfalfa 1 005.5 27.7 
CaTla de azúcar 2 151.2 58.2 
Maíz 8 847.2 243.3 
Trigo 1 514.6 41.6 

Fuente: Productos pecuarios, Banco de México, Departamento de Estu-
dios Económicos; cifras provisionales. 
Productos agrícolas, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Dirección 
General de Economía Agrícola. 
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Las cifras señalan la influencia que ha de significar el elevado 
ingreso que se obtiene de la ganadería para el país, especialmente para 
los estados del norte, donde es una de las principales actividades econó-
micas. La complejidad de la comercialización del ganado en pie, la magni-
tud de la engorda a base de pastoreo y la estructura altamente atomizada de 
la matanza y venta al por menor de la carne, tendrán incluso que aumentar 
considerablemente el Ingreso adicional y el valor agregado que se relaciona 
con la Industria en conjunto. En este sentido, debe tenerse en mente él 
complejo proceso de la transformación de ganado en pie en carne destinada 
al consumo final, es decir, que para llegar al producto final, la industria 
de la carne tiene que pasar por un elevado número de actividades intermedias 
a diferencia de lo que ocurre con otros productos dé origen vegetal o animal. 
Por esta razón, el Ingreso total generado por dicha industria tiende a 
adquirir dimensiones considerablemente mayores a las registradas en las 
cifras del valor de la producción. 

3. Rendimientos y productividad 

a) Generalidades 

Generalizar sobre los niveles de eficiencia a través de los cuales 
se efectúa la cria de ganado bovino en México resulta extremadamente arries-
gado. En primer lugar, porque la información de que se dispone tanto a 
nivel nacional como regional es defectuosa, y en segundo término, porque las 
pronunciadas diferencias intrarregionales e interregionales lo hacen difícil, 
tanto por lo que respecta al ambiente ecológico, como a ios distintos patro-
nes de manejo y administración o a la distinta forma en que se combinan los 
recursos disponibles. Los datos que se anotan en esta sección se refieren, 
en cualquier caso, a promedios globales para la ganadería en conjunto, y 
suplementan el análisis más detallado que figura en el capitulo V sobre los 
patrones de las principales reglones ganaderas de México. 

Durante los últimos tres decenios no se han registrado mejoras sustan-
ciales, en cuanto a rendimiento de carne en canal, tasas de extracción del 
rebaño nacional y producción por unidad de inventario. Los aumentos en la 
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producción total se han debido más a la expansión horizontal de la activi-
dad —esencialmente incremento de la superficie bajo pastos en muchos casos 
de calidad mediocre-- que a la introducción de tecnologías de mayor rendi-
miento físico y económico. La evidencia disponible indica incluso que en 
vastas áreas ganaderas del norte-árido y semiárido del país se está regis-
trando un deterioro paulatino de la calidad del recurso pasto-tierra, debido 
a un aumento excesivo de los rebatios y a prácticas inadecuadas de manejo en 
las explotaciones ganaderas. 

En este sentido, los niveles de eficiencia y las variaciones de los 
mismos no se han producido únicamente en función de la calidad de los recur-
sos básicos de que dispone la actividad ganadera (fertilidad de los suelos, 
especies de pastos disponibles, abundancia de agua, etc.), sino en función 
de la tecnología empleada y de la combinación eficaz de los recursos que el 
ganadero individual tiene a su disposición. 

Las circunstancias ecológicas en que se lleva a cabo la ganadería 
bovina de carne en México varían pronunciadamente. En algunos lugares, 
vastas zonas de extrema aridez son muy desfavorables para la reproducción 
y el manejo de los rebafios (en los estados norteños de Chihuahua, Sonora, 
Coahuila, etc.)'mientras otras zonas (el norte de la región del golfo de 
México, por ejemplo), son propicias. En el país existe todavía una "fron-
tera agrícola" dentro de la cual se encuentra en franca expansión la gana-
dería bovina, como los estados de Tabasco, Cbiapas y Campeche, o la costa 
del Pacífico (Jalisco, Michoacán y Guerrero), pero en todos estos casos la 
eficiencia ganadera deja mucho que desear en términos de tasas de reproduc-
ción, incidencia de enfermedades, mortalidad y rendimientos de carne. 

b) Crecimiento vegetativo del rebaño bovino 

La falta de información adecuada y las grandes diferencias que exis-
ten de una zona a otra Impiden determinar las variables que influyen en la 
reproducción y en el crecimiento vegetativo de la masa bovina. En ios esta-
dos del norte árido, por ejemplo, se registra una elevada mortalidad en la 
becerrada lactante que a veces excede del 25 por ciento, hecho que se tra-
duce en que de cada 100 vacas de cría sólo llegan a destetarse durante la 
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sequía entre 50 y 65 terneros. La tasa de natalidad en dicha reglón es 
muy baja, siendo frecuente que las vacas sólo tengan cria cada dos años. 
En contraste, en la zona norte de la región del golfo, y en otras con explo-
taciones mejor manejadas, la mortalidad de terneros se reduce, en cambio, 
a alrededor del 8 por ciento y la tasa de destete llega a un 75 por ciento. 
En este sector la natalidad oscila entre el 86 por ciento, en el norte, y 
el 66 por ciento, en ciertas zonas de Tabasco y Chispas. 

A varios factores se debe la baja eficiencia reproductiva del rebaño 
bovino. En el norte muestran gran incidencia las deficiencias de alimenta-
ción, mientras en otras regiones, como la del golfo por ejemplo, La limita-
ción principal del incremento en número de ios efectivos ganaderos se debe 
a las enfermedades. También contribuyen a ello la baja proporción de hembras 
aptas para la reproducción, la reducida disponibilidad de reproductores, la 
monta incontrolada y la abundancia en los hatos de animales de baja fertili-
dad. Todos estos factores negativos podrán eliminarse en la medida en que 
se tecnifiquen y racionalicen las prácticas y sistemas de manejo. 

A base de las cifras de extracción disponibles, y de los datos cen-
sales de 1950 y 1960, se calcularon las existencias del hato nacional para 
cada año entre 1961 y 1969, cálculo que resulta naturalmente afectado por 
los supuestos que se aplican en relación al aumento natural del rebaño, 
es decir, el crecimiento obtenido en razón del excedente de nacimientos 
sobre el de muertes. En el cuadro 31 se presentan tres hipótesis al res-
pecto. (Véase en el anexo A, la metodología aplicada para las estimaciones.) 

Según la hipótesis "baja" ae habría registrado un estancamiento del 
rebaño nacional e incluso se habría producido un descenso de las existencias 
entre 1968 y 1969 por las fuertes extracciones que tuvieran lugar durante 
esos años. La hipótesis "alta" arroja una población ganadera de 24.5 millo-
nes de cabezas para 1969, y según la "media" el hato nacional habría conte-
nido dicho año 22.9 millones de bovinos. 

Es poco probable que el hato nacional no haya registrado incremento 
—como resulta de la hipótesis "baja"— por la introducción de algunas mejo-
ras en la eficiencia productiva que se obtuvieron a nivel nacional aunadas 
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Cuadro 31 

1IEXIC0; INVENTARIOS DE GANADO VACUNO, 1960 A 1969 

(Existencias en miles de cabezas y extracción 
en porcientos) 

Hipótesis baja Hipótesis media Hipótesis alta 
Existencias Extracción Existencias Extracción Existencias Extracción 

1960 18 872 11,7 18 872 11.7 18 872 11.7 
1961 19 428 12.4 19 523 12.3 19 617 12.2 
1962 19 848 13.4 20 026 13.2 20 234 13.0 
1963 20 033 13,1 20 334 12.8 20 685 12.6 
1964 20 297 12.3 20 740 12.0 21 254 11.7 
1965 20 719 13.5 21 351 13*0 22 058 12.6 
1966 20 879 13.7 21 722 13.1 22 659 12.5 
1967 20 999 13.8 22 090 12.5 23 334 11.8 
1968 20 176 15.1 22 606 13.4 24 178 12.5 
1969 19 953 16.6 22 897 14.4 24 538 13.4 

Fuente: Estimaciones de la CEPAL. 
Notât Véase el Anexo A. 
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a la expansión de los pastizales; más aceptable parece que el rebaño nacio-
nal tuviera en 1969 una población bovina de entre 23 y 24.5 millones de 
cabezas. 

La reproducción de la masa bovina durante los óltirnos veinte años 
parece haber sido, por lo tanto, lo bastante dinámica para lograr un incre-
mento de las existencias de ganado vacuno, aunque su explotación no se haya 
caracterizado por notables mejoras de manejo. En México, en definitiva, 
no se ha precisado recurrir a extracciones excesivas —que hubieran podido 
reducir la masa ganadera— pero tampoco se han puesto en juego los factores 
necesarios para incrementarla sustantivamente. 

c) Extracción y rendimientos 

Es de importancia analizar la magnitud y los cambios de las tasas de 
extracción de vacunos destinados al consumo y a la exportación y los efectos 
que el hecho significa sobre el crecimiento vegetativo anual del rebaño y la 
evolución de la masa bovina. Dentro de las limitaciones que impone la infor-
mación estadística disponible, se analizan a continuación las magnitudes, 
fluctuaciones y tendencias de la extracción, y los rendimientos de carne en 
canal y por vacuno en existencia. De esta manera es posible obtener indica-
dores de la productividad de la ganadería de carne en conjunto. Tales Indi-
ces proporcionan una visión global de la eficiencia productiva de la indus-
tria, aunque no permitan apreciar las variables que condicionan el estado 
actual y el comportamiento económico de la ganadería. 

La tasa de extracción de México puede considerarse baja en comparación 
con la de otros países. Mientras en México se extrae anualmente aproximada-
mente el 12 por ciento del hato nacional, en la Argentina, especializada en 
la producción de carne bovina, se extrae anualmente una cuarta parte. Las 
tasas anuales de extracción son en los países desarrollados, en general, 
tres veces mayores que en México. (Véase el cuadro 32.) Así, en los 
Estados Unidos, Dinamarca y la República Federal Alemana son, por ejemplo, 
el 37, el 39 y el 40 por ciento, respectivamente, aunque deba tenerse pre-
sente que la matanza de terneros es muy elevada en ellos por el extraordina-
rio desarrollo de sus industrias lecheras. 

/Cuadro 32 
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Cuadro 
PAISES SELECCIONADOS: TASAS DE EXTRACCION 

Pals Porcientos 

Argentina 25 
Bolivia 8 
Brasil 10 
Colombia 13 
Chile 18 
Paraguay 11 
Però 14 
Uruguay 17 
Venezuela 13 

México 12 

Alemania, Rep. Federal 40 
Australia 31 
Dinamarca 39 
Estados Unidos 37 
Francia 39 
Nueva Zelandia 31 
Reino Unido 34 
FWnte; Países Sudamericanos: CEPAL: Situación 

ac tua l , problemas y perspectivas del comercio de 
la carne bovina de los países de la ALALC (Se 
r e f i e r e a promedios de 1962 a 1966). 
México: Capitulo IV. 
Otros países: FAU, Anuarios de producción, se 
r e f i e r e a 1960. 
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Los pa í ses sudamericanos, con excepción de la Argentina y en menor 
grado del Uruguay y Chi l e , reg i s tran tasas de extracc ión por debajo del 
17 por c i en to ; en su mayoría se aproximan a l 12 por c i en to de México, de 
lo cual se deduce que la ac t iv idad ganadera ha de seguir apegándose en 
e l l o s a métodos y sistemas t rad ic iona les ( e l insumo c a p i t a l apl icado en 
cantidades relativamente reducidas en comparación con l o s "otros" f a c t o -
res productivos, en e spec ia l e l de t i e r r a - p a s t o ) . La masa ganadera 
resu l ta por e se motivo "alta" con respecto a l a s extracciones anuales; 
es d e c i r , debe encontrarse recargada con un exceso de animales de produc-
t iv idad marginal muy reducida. Además se requiere un largo periodo 
- -hasta de cuatro años-- para que l o s animales extra ídos alcancen un peso 
económicamente redi tuable . 

En l o s p a í s e s indus tr ia l i zados , donde la ganadería se maneja a n ive -
l e s elevados de e f i c i e n c i a con a l t a s productividades, l o habitual es e l 
s a c r i f i c i o de n o v i l l o s de dos a dos aflos y medio, de a l t o peso en canal , 
que proporcionan rendimientos superiores a l 58 por c i e n t o de carne en 
canal por l a nutr ic ión apropiada que han rec ib ido . La e f i c i e n c i a produc-
t iva de esos p a í s e s se ha I n t e n s i f i c a d o durante l o s úl t imos quince años, 
sobre todo gracias a l a introducción de mejoras en la al imentación con 
elevadas dos i s de concentrados y a l a engorda en confinamiento. La gran 
masa de l a matanza e s tá compuesta en México de an iaa les de más de t res 
aflos y medio, en cambio, cuyo rendimiento en canal pocas veces pasa del 
50 por c i ento de su peso en v i v o . 

La reducida tasa de extracc ión se ha ido incrementando, s i n embargo, 
desde 1950. (Véase e l cuadro 33. ) La tasa promedio anual de extracción 
debió ser e l 12 .4 por c i en to de 1950 a 1960, según e l c á l c u l o "medio", y 
se mantuvo sensiblemente igual en e l periodo de 1962 a 1966. Parece 
haberse incrementado, más recientemente, a l 15 por c i e n t o . 

La escasez de alimentos e s uno de l o s fac tores a que debe a t r i b u i r s e 
s i n duda l a baja extracción de l p a í s . Las condiciones ambientales adversas 
de l o s estados norteflos y de amplias zonas del a l t i p l a n o centra l proporcio-
nan a l ganado una alimentación escasa , s i tuac ión que además agrava e l 

/Cuadro 33 



CEPAL/MEX/72/3 
?Sg. 142 

Cuadro 33 

MEXICO: EXTRACCIONES PROMEDIO ANUALES DE GANADO VACUNO, 1950 A 1969 

(Porcientos) 

Período Extracción 

1950-60 12 .4 

1950-55 11.4 
1956-60 13.5 

1960-69 15-0 

1960-65 14.6 
1966*69 15.8 

Fuente: Cuadros 30 y 31. 
Nota: El período 1960-69 se basa en la "hipótesis media" del aumento 

de las ex is tenc ias . 
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manejo inadecuado de los pas t i za les y del rebaño en general. Las ba jas 
tasas de-extracción sé deben asimismo a la re lac ión ent re muertes y nac i -
mientos y a la reducida extracción de vacas* 

Indice complementarlo para aprec iar globalmente la e f i c i enc ia de la 
ganadería de un país és e l peso promedio de la .carne en canal que se obtiene 
por animal sacr i f icado . Dicho rendimiento y la edad de benef ic io r e f l e j a n , 
en términos generales, tanto las prác t icas de manejo a nivel de explotación 
individual como los niveles de e f i c i enc ia productiva de las mismas. Los 
rendimientos en canal revelan asimismo, en c i e r t a medida, e l estado y la 
calidad de la comercialización del producto* Una combinación e f i c i en t e de 
los recursos dedicados a la c r i a del ganado proporcionará animales de gran 
peso y de buena conformación, y por lo tanto rendimientos elevados de carne 
en e l momento del sac r i f i c io* Al mismo tiempo, una es t ruc tura de mercado 
con incentivos para e l productor, le inducirá a mejorar los rendimientos 
f í s i cos y económicos de su explotación. 

Pero es te Indice —rendimiento de carne en canal— requiere una ac la -
ración. En los países donde es marcada l a preferencia por l a carne de t e r -
nera —como varios europeos— e l peso promedio nacional de carne en canal 
estará in f lu ido por una elevada matanza de animales muy jóvenes y será por 
lo tanto menor que e l de países con o t ras p re fe renc ias . También l a raza 
de la mayoría del ganado sacr i f icado inf luye en los promedios nacionales. 
En este sent ido, las razas europeas proporcionan en términos generales mayor 
peso de carne en canal por animal sacr i f icado que l as razas con marcada 
inf luencia de cebú y las mestizas con ejemplares autóctonos ( c r i o l l o s ) . En 
e l trópico, o en climas tór r idos , r e su l t a muy d i f í c i l la adaptación de razas 
europeas, hecho que se relaciona principalmente con e l problema de la alimen-
tación durante largos períodos de sequía a l a que debe a t r i bu i r s e e l bajo 
rendimiento.—^ El peso promedio de carne en canal en países de a l t o 

5/ Factor adicional que indudablemente l lega a e j e r ce r inf luencia sobre los 
rendimientos de carne en canal es la importancia r e l a t i v a adquirida por 
la ganadería de doble propósito (leche-carne) dentro del conjunto gana-
dero nacional bovino. Si e s t á act ividad es importante, puesto que l lega 
a suministrar una proporción considerable de la carne bovina en animales 
de desecho, e l peso promedio de las canales será elevado por e l a l t o peso 
en pie de ios animales sacr i f icados , como parece suceder en var ios países 
europeos. 
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desarrol lo ganadero pasa de 240 kllograaios; en los países sudamericanos 
de clima templado ( la Argentina, e l Uruguay y Chile) se suelen sobrepasar 
los 200 kilogramos. Este peso no se alcanza en los t rópicos. Llama la 
atención en es tos países la pronunciada variación de los rendimientos que 
se encuentran entre e l extremo de Colombia (200 kilogramos en canal) y e l 
de Solivia (115 kilogramos). México vino a quedar de 1962 a 1966 entre 
ambos, con un promedio de 155.5 kilogramos. (Véanse los cuadros 34 y 35.) 

De la comparación del coef ic iente mexicano con el internacional se 
deducen l a s posibi l idades de incrementar en México la ganadería bovina de 
carne e incluso e l impacto que se podría obtener en la o fe r t a del producto 
aumentando simplemente e l peso promedio de los animales sacr i f icados sin 
necesidad de un crecimiento absoluto del reba&o nacional . Por ejemplo, s i 
en 1969 se hubieran obtenido 170 kilogramos de carne en canal por animal 
en vez de 158.5, la o f e r t a t o t a l hubiera ascendido a 515.3 en vez de los 
480.5 b i l lones de toneladas producidas, y e l aumento de la o fe r t a habría 
sido del orden del 7 por c iento . Es dec i r , incrementos del peso medio en 
canal , por moderados que puedan se r , repercuten pronunciadamente en la 
o f e r t a global de carne. 

Desde 1955 se viene registrando en México una mejora del rendimiento 
de las reses en canal como puede observarse en e l cuadro 35. Entre 1955 y 
1969 aumentó e l peso en canal de 146.9 a 158.5 kilogramos (8 por c ien to) ; 
en e l quinquenio de 1955-59 se había alcanzado un promedio anual de 
147.5 kilogramos, y de 1965 a 1969 l legó a 157.4 kilogramos. Este incre-
mento ininterrumpido revela mejoras en e l manejo de los recursos producti-
vos de la ganadería y una capacidad de aumentar l a productividad ganadera, 
aparte de que e l incremento señalado del 8 por c ien to , en quince años, sea 
relativamente s i gn i f i c a t i vo puesto que de 1955 a 1964 e l rendimiento de 
carne en canal se incrementó un 3 .9 por c iento en los países de la Comunidad 
Económica Europea. Permaneció estancado durante los misinos diez años en los 
s i e t e países que constituyen la Asociación Europea de Libre Comercio. Tam-
bién es c i e r t o que e l incremento fue de 11 y de 14 por c iento , respect iva-
mente, en e l Japón y en los Estados Unidos ,^ durante e l mismo lapso. 

6/ 0ECD, The Market for Beef and Veal and i t s Factors , Anexo e s t ad í s t i co , 
Par í s , 1967. 
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Cuadro 34 

PAISES SELECCIONADOS: HENDIMIENTO DE CARNE, POR CABEZA DE 
GANADO VACUNO EN EXlSXBfSCIA 

(Kilogramos de carne por cabeza en ex is tenc ia) 

País Kilogramos 

Argentina 52«3 
Bolivia 12.8 
Bras i l 19.2 
Colombia 26.0 
Chile 43.7 
Paraguay 20.1 
Perú 17.0 
Uruguay 36.3 
Venezuela 23.3 

México 21.2 

Alemania, República Federal 91.8 
Aust ra l ia 48.5 
Dinamarca 61.0 
Estados Unidos 90.3 
Francia 70.9 
Nueva Zelandia 43.3 
Reino Unido 71.8 

Fuente: Países latinoamericanos, op. c i t . cuadro 15 (se 
r e f i e r e a promedios 1962-6&). 
México: Capítulo IV (se' cediere a promedios 1962-66). 
Otros pa í ses : Departamento de Agricul tura de los Estados 
Unidos, Livestock tud Meat (FLM.l) del Foreign Agr icul tura l 
C i rcu la r , Washington, ' ju l io .de 1970; se r e f i e r e a 1969. 
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Cuadro 36 

MEXICO: RENDIMIENTO PROMEDIO DE CARNE EN C*NAL, 1955 A 1969 

S a c r i f i c i o Peso en canal Peso promedio 
Año (miles de (miles de to- en canal 

cabezas) neladas) (kilogramos) 

1955-59 9 883 1 457 649 147.49 

1955 1 681 246 898 146.88 
1956 1 820 275 689 151.48 
1957 2 022 292 459 144.64 
1953 2 250 327 533 145.57 
1959 2 110 315 070 149.32 

1960-64 11 812 1 812 359 153.43 

1960 2 161 322 499 149.24 
1961 2 266 341 541 150.72 
1962 2 330 359 926 154.47 
1963 2 498 387 359 155.07 
1964 2 557 401 034 156.84 

1965-69 14 024 2 207 015 157.37 

1965 2 702 421 038 155.82 
1966 2 736 425 812 155.63 
1967 2 715 430 528 158.57 
1968 2 840 449 171 158.16 
1969 3 031 480 466 158.52 

Fuente: Cuadros 20 y 22. 

/La f a l t a 
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La f a l t a de datos confiables sobre peso de ganado, por reglones gana-
deras , impide l l egar a conclusiones sobre e l impacto que hubieran podido 
tener l a s diversas zonas criadoras y engordadoras de bovinos en lá evolu-
ción del peso de carne en canal promedio, a l que afectan asimismo las 
ca rac t e r í s t i ca s de calidad y peso de los animales sacr i f icados en l as plan-
tas Tipo Inspección Federal (TIF). Es dec i r , s i se calcula en los rendi-
mientos de carne en canal sólo e l " s a c r i f i c i o regular" (matanza que se 
incluye en e s t ad í s t i ca s o f i c i a l e s del consumo nacional) y se excluye e l 
s a c r i f i c i o " in s i t u " que se estima, los rendimientos rebasarían l i ge r a -
mente e l promedio nacional y e l rendimiento se habría incrementado más 
rápidamente que la c i f r a nacional . Asi , e l rendimiento de carne en canal 
por animal sacr i f icado fue , en 1955, 2 por c iento superior a l promedio 
nacional, y en 1969, 5 por c iento . Como resul tado, entre 1955 y 1969 e l 
paso medio de la carne en canal --dentro del " s a c r i f i c i o regular"- - habría 
aumentado 11 por c iento , mientras e l promedio nacional sólo lo hizo un 
8 por c iento . Revelan los datos anotados que en las empacadoras TIF se 
continúan sacrif icando animales de bajos rendimientos, generalmente de 
desecho, mientras l a calidad de bovinos para consumo nacional ha experimen-
tado c i e r to mejoramiento. 

Una tasa de extracción relativamente a l t a , unida a un elevado peso de 
carne en canal , revela un Indice de n ive l de e f i c i enc ia y de productividad 
pronunciado. Ambos conceptos (extracción y peso en Canal) se encuentran 
implícitamente expresados en las c i f r a s de producción de carne por bovino 
en exis tencia , indicador que se considera e l más adecuado para la estima-
ción de la productividad. 

Ai comparar esos resul tados con los que se obtienen in ternacional-
mente, l a s tendencias resul tan s imilares a l a s ya anotadas. Las r e l ac io -
nes en los países de elevado desar ro l lo económico resul tán superiores a las 
de América Lat ina, y en es ta región la producción anual de carne, por inven-
ta r ios ganaderos, r esu l ta más elevada en l a Argentina, Chille y e l Uruguay 
que en los países con actividad ganadera esencialmente t rop ica l . (Véase 
de nuevo e l cuadro 34.) 

/El coeficiente 
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El coéf ic íen te de 17 kilogramos de carne en canal producida por uni-
dad vacuna correspondiente a México, se s i túa algo por debajo del prome-
dio obtenido para los países de ganadería t rop ica l que se explica por l a 
a l t a extracción de bovinos de poco peso destinados a la exportación. 

La información limitada disponible señala que los incrementos de e f i -
ciencia regis t rados se deben esencialmente a l a s prác t icas de c r í a y 
engorda de la región del gol fo , mientras l a e f i c i enc ia se mantiene a niveles 
bajos en los estados del nor te -á r ido . 

Es dec i r , la producción vacuna nacional en conjunto se desarrol la a 
un n ive l de e f i c i enc ia muy disparejo por l a s causas que se señalan en otras 
secciones de es te documento. 

4 , Consumo de carne 

a) Introducción 

El consumo de carnes ro jas en general , y e l de carne de res en p a r t i -
cu la r , es notoriamente bajo en México y debe a t r i b u i r s e a l reducido n ive l 
de ingreso por habitante^ a las marcadas d i fe renc ias de ingreses percibidos 
por los d i f e ren tes segmentos de l a población, a l a o fe r t a notablemente r e s -
t r ingida ( lne l á s t i ca ) de carne de res f r e n t e a una población en rápido cre-
cimiento y a los precios un i ta r ios en continuo aumento del producto, que 
resul tan de todo e l l o . 

Se neces i ta r ían más datos de los disponibles para presentar un aná-
l i s i s cuan t i t a t ivo del impacto que puede a t r i b u i r s e a cada una de las va r i a -
bles señaladas en la evolución de los patrones de consumo. Debe conside-
ra r se más detenidamente, sin embargo, la evolución de los factores que f igu-
ran a continuación, en lo que respecta a las tendencias del consumo de carne 
en México durante los últimos ve in te años. 

1) El crecimiento de l a población mexicana ha regis t rado la acelera-
ción que revela un aumento anual que pasa del 3 por ciento. La población 
t o t a l se estimaba en 48.4 millones de habi tantes en 1970. A es te ritmo de 
incremento ha acompañado una urbanización más acelerada todavía y, como con-
secuencia, la demanda de carne ha experimentado modificación no sólo en t é r -
minos de l a cuantía del producto sino en los de una nueva es t ructura de d i s -
tr ibución y comercialización. 

/2) Se ha 
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2) Se ha venido registrando un mejoramiento del, Ingreso per cáplta 
—fenómeno relacionado estrechamente con el desarrollo económico general 
del país—pero no distribuido equitativamente entre toda la población. 
Siguen existiendo, especialmente en las zonas rurales, amplios sectores 
prácticamente marginados de la economía de mercado que se traducen en patro-
nes de consumo muy reducidos en general, sobre todo por lo que respecta a 
l a carne. Los bajos promedios nacionales del consumo de es te producto que 
se presentan más adelante r e f l e j a n ese subconsumn, que se debe en gran 
parte a l bajo poder adquisi t ivo de estos segmentos de población. 

Datos preliminares del IX Censn General de Población de 1970 indican 
que alrededor de 2 .1 millones de asalar iados recibieron un ingreso mensual 
de menos de 200 pesos, y 3 millones de personas entre 200 y 500 pesos a l 
mes. Estos dos grupos, más sus dependientes, suman aproximadamente 15 millo-
nes de personas, cas i l a tercera par te de la población de México. Se com-
prende que un sector marginado de la dinámica del desarrol lo económico tan 
amplio revela patrones de consumo de semisubsistencia. Asi, e l censo de 
1970 reg i s t r a cerca de 10 millones de habi tantes (una quinta par te del 
t o t a l ) que no consumió carne alguna los s i e t e días an ter iores a la encuesta, 
y que é l 17 por ciento sefialase en e l l a que tomó carne, en preciedio, sólo 
un día a la semana. Estas c i f r a s , aparte de revelar fue r t e s def ic ienc ias 
en la ingestión de proteínas animales para tina población numerosa, suponen 
dis tors iones y l imitaciones para la potencialidad de l a demanda de carne. 
De los datos se deduce que e l Ingreso tendría que aumentar sustantivamente 
para que pudiese producirse un impacto apreciable en la demanda e fec t iva 
del producto. 

3) Como aparentemente la o f e r t a de carne se ha mostrado ine lá s t l ca 
a l aumento de la demanda inducido por incrementos efec t ivos del Ingreso per 
cápita de c i e r t o s sectores de la población urbana, los precios de la carne 
de res han acusado una tendencia a l c i s t a , por encima del n ivel general del 
precio de los productos al imenticios .(véase e l respecto e l capi tulo V sobre 
comercialización), y e l l o ha repercutido en los sectores de ingresos bajos 
que se han v i s t o obligados a reducir en términos absolutos e l consumo de 
carne vacuna y a s u s t i t u i r l a por-otras carnes de menor precio,, o por alimen-
tos de otro t ipo . 

/ 4 ) Debe 



CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 150 

4) Debe recordarse, finalmente, que l as mencionadas def ic ienc ias pro-
ductivas del lado de la o fe r t a - - r e fe ren tes a la crianza-engorda del ganado 
y a los mecanismos de mercadeo--, han mantenido los precios del producto a l 
consumidor en niveles elevados y ascendentes. El "efecto ingreso" de la 
demanda agregada ha sido contrarres tado, por lo tanto , por e l "efecto 
precio" . 

b) Niveles del consumo aparente 

Las c i f r a s sobre los n iveles y tendencias del consumo de carne 
durante los últimos 14 aflos que se presentan a continuación probablemente 
adolecen de márgenes de e r ro r , a l desconocerse l a intensidad y frecuencia 
de la matanza "in s i t u " . En es te t raba jo se ha estimado que dicho t ipo de 
s a c r i f i c i o de ganado vacuno podría l legar a l 10 por ciento del incluido en 
l as e s t ad í s t i c a s o f i c i a l e s , pero no se pudo calcular e l re fe ren te a carne 
porcina y ovinocaprina por desconocerse totalmente. 

Las c i f r a s se r e f i e r e n a l consumo de carne "en canal", pero excluyen 
e l de v i sceras , muy extendido en México. Debe recordarse que los patrones 
de consumo varían pronunciadamente no sólo entre l a población ru ra l y la 
urbana, sino entre los d i s t i n to s e s t r a tos de ingresos dentro de las mismas. 

Encuestas sobre ingresos, gastos y patrones de consumo fami l ia res , 
l levadas a cabo en 1963 por e l Banco de México, señalaron que e l consumo 
carne bovina de la población urbana promedio por habitante era e l doble del 
de l a ru ra l y que e l correspondiente a l e s t r a to de ingresos más elevado 
(de 6 000 pesos mensuales en adelante) cuadriplicaba aproximadamente e l 
mensual correspondiente a l e s t r a t o de ingresos más bajo (menos de 300 pesos 
a l mes).—^ 

Las c i f r a s que se presentan en es ta sección sólo son, en consecuencia, 
datos aproximados, tanto por l a s d i fe renc ias de consumo entre los e s t r a tos 
socioeconómicos de la población anotadas, como por la f a l t a de información 
re fe ren te a l benef ic io " in s i t u " . Revelan s in embargo tendencias y cambios 
ocurridos r y pera l ten comparar e l consumo do carne en México 
con e l de ot ros pa í ses . 

Tj Banco de México, Proyecclartuo de lo o f e r t a y la dscanda do gro-
dnctos agropecuarios en México a 1965, 1970 y 1975, México, Í966. p . 81. 

/La composición 
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La composición del consumo per cáp l ta de carnes ro j a s ha experimentado 
escasos cambios durante los 15 años analizados (1955 a 1969). En la d ie ta 
mexicana de es tas carnes predomina la bovina, y la de res constituye casi 
las dos terceras par tes ; sigue en orden de importancia l a de porcino 
(30 por c ien to) , y entre e l 4 y 5 por c iento res tan te corresponde a carne 
ovinocaprina. 

Como ya se ha seflalado, la rápida expansión del consumo de carne por-
cina ha reducido ligeramente e l de los otros dos t ipos , aunque e l e fec to 
no es muy marcado en términos de la composición t o t a l del consumo. Entre 
1955 y 1969 la producción to t a l de carne porcina se incrementó a una tasa 
de 5.4 por ciento anual, mientras las c i f r a s para la bovina y la 
ovinocaprina feeron respectivameftte de 4,6 y 4 .8 por c iento . Como e l 
ritmo de expansión anual de la población fue durante e l mismo periodo de 
3.3 por c iento , e l consumo anual por habi tante creció a tasas bastante redu-
cidas; para carnes ro j a s , 1.5 por ciento; para carne bovina, 1.3 por c iento , 
y para carne ovinocaprina y porcina, 1.5 y 2 por c iento , respectivamente. 

El reducido consumo por persona en México durante 1955 --comparado 
con e l de otros pa í ses - - seguía manteniéndose muy bajo en 1969. El pro-
medio anual para toda clase de carnes ro j a s en e l quinquenio 1955-59 era de 
13 kilogramos y en e l último (1965-69) de 14.3 kilogramos. (Véase e l 
cuadro 36.) El consumo promedio anual por habi tan te , por t ipos de cante, 
fue en 1965-69 de 9.4 kilogramos para carne bovina; 4.3 para porcina, y 
0,6 para ovinocaprina (véase e l cuadro 37), n iveles extremadamente reduci-

8/ 
dos tanto desde e l punto de v i s t a de los requerimientos d ie té t i cos mínimos,— 
como comparados con los de otros pa í ses . En es te sent ido, e l "mexicano pro-
medio" consume a l aflo aproximadamente diez veces menos carne de bovino que 
e l "habitante promedio" de l a Argentina, e l Uruguay, Nueva Zelandia o 
Austral ia —países consumidores y exportadores de carne bovina por excelen-
cia— y ent re cinco y se i s veces menos que é l de Alemania, Ing la te r ra , 
Dinamarca y Francia. 
8/ Véase, I n s t i t u t o Nacional de l a Nutr ición, México, Encuestas nutr lc iona-

les en México. División de Nutrición (mimeograflado), 1965; que presenta 
datos basados en encuestas espec i f i cas sobre los bajos niveles de consumo 
en general y repercusiones de dichos patrones de consumo en l a salud de 
la población. 

/Cuadro 38 
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Cuadro 36 
a i 

MEXICO: CONSUMO APARENTE DE CARNES ROJaS,- 1955 A 1969 

(Cantidad en kilogramos por habitante) 

Año 
Total Cvino y caprino Porciho Bovino 

Año Canti 
dad"" 

Por-
ciento 

Canti 
dad"* 

Xor-
ciento 

Canti 
dad"" 

Por-
ciento 

Canti 
dad 

l o r -
ciento 

1955-59 13.0 100.0 0.5 4.2 3 .8 28.9 8.7 66.9 

1955 11.9 100.0 0.5 4.2 3.5 29.4 7.9 66.4 

1956 12.8 100.0 0.5 3.9 3.6 28.1 8.7 68.0 
1957 13.4 100.0 0.5 3.7 4.0 29.9 8.9 66.4 
1958 13.6 100.0 0.6 4.4 4.0 29.4 9.0 66*2 
1959 13.3 100.0 0.6 4.5 3.7 27.8 9.0 67.7 

1960-64 13.4 100.0 0.7 5.1 3.7 27.5 9.0 67.4 

1960 13.0 100.0 0.7 5 .4 3.6 27.7 8.7 66.9 
1961 12.8 100.0 0.7 5 .4 3.4 26.6 8.7 68.0 
1962 13.3 100.0 - 0.6 4.5 3.8 28.6 8.9 66.9 
1963 13.6 100.0 0.7 5.2 3.8 27.9 9.1 66.9 
1964 13.8 100.0 0.7 5.1 3.7 26.8 9.4 68.1 

1965-69 14.3 100.0 0.6 4.2 4.3 30.2 9.4 65.6 

1965 14.2 100.0 0.6 4.2 3.9 27.5 9.7 68.3 
1966 13.9 100.0 0.6 4.3 4.0 28.8 9.3 66.9 
1967 14.4 100.0 0.6 4.2 4.6 31.9 9.2 63.9 
1968 14.2 100.0 0.6 4.2 4.5 31.7 9.1 64.1 
1969 14.6 100.0 0.6 4.1 4.5 30.8 9.5 65.1 

Fuente: Secre tar ía de Industr ia y Comercio, Censos de población. 
Nota: Las c i f r a s quinquenales son promedios anuales. 
a j Carne en canal . 

/Cuadro 37 



Cuadro 20 

PAISES SELECCIONADOS i CONSUMO APARENTE DE CARNES ROJAS, 1961 A 1965 Y 1968 

(Kilogramos por habitante) 

1961-1965 1968 
Países Total Vacuno Porcino Ovino y 

caprino Total Vacuno Porcino Ovino y 
caprino 

Argentina 90 77 8 5 
e 

97 82 9 6 
Brasi l 24 18 6 - 24 17 7 
Colombia 25 22 3 mm 22 20 2 i. 

Chile 27 18 5 4 29 20 5 4 
Paraguay 49 49 - 38 38 - -
Perd 16 9 4 3 15 8 3 4 
Uruguay 110 82 9 19 98 65 8 25 
Venezuela 23 18 4 1 24 19 4 1 

léxico 13.5 9.2 3.7 0.6 14 9 4.5 0.5 

Alemania, República Federal 54 22 32 - 60 23 37 
Austral ia 95 44 10 41 91 42 12 37 
Dinamarca 59 17 41 1 57 20 36 1 
Estados Unidos 76 45 29 2 83 51 30 2 
Francia 54 29 23 2 62 30 29 3 
Nueva Zelandia 112 0 50 16 46 101 48 14 39 
Reino Unido 64 26 26 12 ó2 24 27 11 

Fuentes Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Livestock and Meat (Fll i . l ) del Foreign Agricultural 
Ci rcu lar , Washington, enero de 1971. 
México, c o l t a l o IV. 
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El consumo de carne de bovino por habi tante es más bajo en México que 
en todos los países sudamericanos, incluso a l de los que tienen ingresos 
per cápi ta sensiblemente in fe r io res a México, hecho que aconseja anal izar 
la inf luencia que e l bajo nivel de consumo de e s t e país podría tener sobre 
una eventual p o l í t i c a in tegra l de desarrol lo de la ganadería mexicana. 

Sin lugar a dudas, e l incremento de los bajísimos niveles de consumo 
de carne tendrá que ser uno de los puntos de par t ida de cuálquier po l í t i c a 
de fomento ganadero. Aunque e l objet ivo i n i c i a l de una nueva p o l í t i c a de 
es ta clase deberla de ser e l Incremento rápido de la o fe r t a de productos 
cárnicos, en ningún caso podría pretenderse alcanzar los niveles mínimos 
d i e t é t i co s "indispensables" que equivaliesen a consumos de c ie r tos mínimos 
de carne por persona, ya que e l consumo de cualquier producto se relaciona 
directamente con e l ingreso de l a población. Niveles a l t o s de consumo de 
carne sólo pueden alcanzarse cuando se l lega a un ingreso r e a l más elevado 
que e l a c tua l . Claro que cuando un aumento rápido o sostenido de l a o f e r t a 
de un producto se ve acompañado por una reducción de los costos de produc-
ción, y esa rebaja se t ras lada a l precio minorista , e l hecho equivale a un 
aumento del ingreso del consumidor. Con e l l o se incrementará la demanda 
e fec t iva del producto. Para mejorar los niveles nut r ic lonales tendrían por 
lo tanto que mejorarse los Ingresos de la población, o reducirse los precios 
a l menudeo del producto de que se t r a t a . 

El problema del "subconsumo" de la carne, en consecuencia, es simultá-
neamente de o fe r t a y demanda. Si no se pudiese estimular la demanda e fec-
t i va , l a expansión de la o f e r t a podría t raduci rse en saturaciones del mer-
cado y en fluctuaciones pronunciadas de los precios que incluso podrían l l e -
gar a causar problemas en la es t ruc tura productiva como suspensiones de a c t i -
vidades de los ganaderos menos e f i c i e n t e s . 

Los programas de fomento ganadero a escala nacional habrían de tender, 
por consiguiente, no sólo a reducir los costos un i ta r ios de una producción 
que es cada vez mayor, sino a incrementar e l poder adquis i t ivo de la pobla-

9/ ción, y en especia l de los sectores más pobres de la misma.-

9/ Véase a es te respecto, C. R. Wharton, "The Green Revolution: Cornucopia 
or Pandora'8 Box", Foreign A f f a i r s . Abr i l , 1969; y L. Brown, "The 
Social Impact of the Green Revolution". In ternat ional Concil iat ion, 
No. 581, Nueva York, 1971. 
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5. Las importaciones de productos pecuarios 

La presente sección analiza las tendencias de las importaciones de los 
principales productos bovinos asociados con la industr ia de la carne. Se 
excluyen las importaciones de lácteos y l a s de ot ros productos provenien-
tes de la ganadería en general» t a l e s como cueros ovinocaprinos y porcinos, 
preparados de carne no-vacuna o a r t í c u l o s manufacturados de cuero en 
general. 

Las importaciones de productos vacunos asociados con la Industr ia 
de la carne llegaron en 1969 a 227 millones de pesos. La c i f r a correspon-
diente para 1955 fue de ca s i 116 millones de pesos (a"precios de 1960), 
o sea que en un lapso de quince años se duplicó e l va lo r . El número de 
productos Incluidos en e l l a s es relativamente reducido y comprende los 
s iguientes productos: cueros y p i e l e s vacunos que es e l renglón más impor-
tante , ganado f ino para la c r ía y carnes va r ias y sus preparados, siendo 
e l rubro más Importante de es tas últ imas e l de l a s v isceras y glándulas. 

Por lo que respecta a l comercio ex te r io r de l a indus t r ia de carne 
bovina en conjunto, l a s c i f r a s anotadas señalan un saldo extremadamente 
favorable, aunque revelan a l mismo tiempo una tendencia pronunciada a l 
aumento de l a importación de p i e l e s y cueros, productos que const i tu ían e l 
57 por ciento de la importación t o t a l de es tos renglones en e l período 1955 
a 1959 en términos de va lo r . En los dos quinquenios siguientes su propor-
ción habla aumentado a l 70 y a l 83 por c iento , respectivamente, llegando 
a representar e l 91 por ciento en 1969. (Véase e l cuadro 38.) Su tasa 
anual de incremento fue por lo tanto de 5.9 por ciento entre 1955 y 1969, 
y aumentó más de dos veces y media a l haber pasado de 16 600 a 42 600 tone-
ladas. (Véase e l cuadro 39.) La importación de estos productos se con-
t r a j o en valor y volumen t o t a l de 1955 a 1958. Se e s t ab i l i zó de 1959 a 
1963 y r eg i s t ró un incremento muy pronunciado a p a r t i r de 1963, a l pasar 
su valor de 54 millones —a precios de 1960— a 205 millones de pesos. 
(Véase e l g ráf ico 3 . ) 

De lo an te r io r se deduce que la demanda de cueros y p ie le s no ha 
podido ser totalmente sa t i s fecha por la ganadería nacional . Aunque la 
cantidad importada de p ie le s y cueros curt idos no l lega n i a l 1 por ciento 

/Cuadro 38 
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Cuadro 38 

MEXICO: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE GANADO VACUNO, POR QUINQUENIO, 1955 A 1969^' 

(Valor én miles de pesos a precios de 1960o Promedios Anuales) 

a / 

Período 
Total 

Valor Porcien 
tos 

Carne y sus 
preparados 

tfalor Porcien 
tos 

Ganado de c r i a 
Valor Porcien 

tos 

Pieles y cueros 
bovinos 

Valor Porcien 
tos 

1955-59 117 855.7 100.0 13 974.2 11.9 
1960-64 103 775.5 100.0 U 184.5 10.8 
1965-69 197 406.4 100.0 4 485.7 2.3 

36 744.6 31.2 67 136.9 56.9 
20 793.9 20.0 71 797.1 69.2 
30 121.2 15.3 162 799.5 82.5 

Fuente: Cuadros 39, 40 y 41. 
a / E x c l u y e productos lácteos y ganado lechero. 

/Cuadro 39 
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Cuadro 39 

MEXICOí IMPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES DE GANADO VACUNO, 1955 A 1969 

(Cantidad en toneladas y valor en miles de pesos a precios de 1960) 

Año Total 
Cantidad Valor 

Cueros y p ie les 
curt idos 

Cantidad Valor 

Cueros y p ie les s in 
c u r t i r 

Cantidad Valor 

1955-59 12 835.4 67 136.9 71.7 11 281.4 12 763.7 55 855.5 
1955 16 5 6 8 . 5 ^ 82 304.9 64.1—^ 10 080.0 16 5 0 4 . 4 ^ 72 224.9 
1956 18 065.2 84 860.4 57.6 9 057.8 18 007.6 78 803.1 
1957 10 993.9 59 652.6 75.5 11 872.6 10 918.4 47 780.0 
1958 7 121.8 42 753.8 75.8 11 919.8 7 046.0 30 834.0 
1959 11 427.9 63 110.3 85.7 13 476.6 11 342.0 49 633.7 

1960-64 14 429.0 71 797.1 62.3 9 802.2 14 366.7 61 994.9 
1960 13 902.4 66 020.9 33.9 5 330.9 13 868.5 60 690.0 
1961 11 658.4 51 018.3 > > 11 658.4 51 018.3 
1962 10 754.2 47 061.5 - » 10 754.2 47 061.5 
1963 10 549.7 54 162.1 52.3 8 224.4 10 497.4 45 937.7 
1964 24 155.8 121 118.3 100.8 15 851.2 24 055.0 105 267.1 

1965-69 33 665.1 162 799.5 101.2 15 920.4 33 563.9 146 879.1 
1965 27 280.2 131 412.4 78.7 12 375.9 27 201.5 119 036.5 
1?66 17 684.9 94 559.1 112.3 17 659.6 17 572.6 76 899.5 
1967 38 688.8 183 080.3 90.1 14 168.5 38 598.7 168 911.8 
1968 42 090.8 199 664.8 101.2 15 914.1 41 989.6 183 750,7 
1969 42 581.1 205 280.7 123.9 19 483.7 42 457.2 185 797.0 

Fuente i Secretar ia de Industr ia y Comercios Anuarios Estadís t icos de Contercio 
Exterior» 

Nota: Las c i f r a s quinquenales se r e f i e r en a promedios anuales, 
a/ Se r e f i e r e a cueros y p ie le s de cualquier especié; 

/Gráfico 3 
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del volumen de Los cur t idos ; en términos de valor su porcentaje f luctúa 
entre 10 y 20 por c iento. Es dec i r , e l país posee la capacidad instalada 
para c u r t i r que neces i ta , pero no parece disponer de la materia prima de 
origen nacional apropiada* Se atribuyen las elevadas Importaciones tanto 
a c i e r t a f a l t a de o fe r t a Interna de p ie le s como a f a l t a de c i e r t a s ca l ida-
des que impiden gran número de usos, r e f l e j o en última Instancia de prác-
t i cas ine f i c i en tes de manejo de ganado en amplios sectores de la c r i a . 

Sigue a l a de p ie les la importación de ganado en pie para la r ec r í a , 
ejemplares por lo general de pura raza para mejorar l a s ca rac t e r í s t i ca s 
genéticas de c ie r tos sectores de la ganadería nacional , y en especial de la 
que se dedica a su vez a l a r e c r í a . 

Anualmente se han Importado entre 5 000 y 6 000 ejemplares, y en t r e s 
de los años del periodo en es tudio entraron a l pa í s más de 10 000. (Véase 
e l cuadro 40.) Los valores anuales medios de es tas importaciones ascendie-
ron aproximadamente a 36.7, 20.8 y 30.1 millones de pesos, respectivamente, 
en los t res quinquenios que abarca e l es tudio . 

Siguen las Importaciones de carne de bovino y de sus preparados, cuyo 
valor , en términos generales, ha ido disminuyendo (de 14 millones de pesos 
en 1956 a 5 millones en 1969). (Véase e l cuadro 4 L ) 

Han consis t ido, esencialmente, en carnes congeladas y re f r igeradas 
(esencialmente "beefsteaks" de corte americano de a l t a calidad destinadas 
a sa t i s f ace r una demanda muy limitada de res taurantes de l u j o ) , v isceras y 
glándulas (para cubrir escaseces temporales de l a s mismas) de amplío consumo 
en sectores de bajos ingresos, y carnes preparadas (en su mayoría conservas 
de t ipo "comed beef" o s imilares) de manufactura limitada en e l pa ís . 

De los t r e s t ipos de carne bovina señalados, e l más Importante son 
las v isceras , cuyo valor promedio anual l legó a cons t i t u i r e l 80 por c iento 
del t o t a l de l a s carnes bovinas importadas en e l quinquenio de 1955-59. 

Por lo que respecta a l a s carnes preparadas, se observa desde 1955 
un descenso continuo de la tendencia, mientras para las congeladas y r e f r i -
geradas las importaciones anuales se han v i s t o su j e t a s a f luctuaciones anua-
les pronunciadas, aunque e l promedio anual de l periodo 1965-69 haya sido 

/Cuadro 40 



Cuadro 23 

MEXICOS IMPORTACIONES DE GANADO EN PIE, 1955 A 1969 

(Cantidad en cabezas y valor en miles de pesos a precios de 1960) 

c te» c-j 1« •ti 
• 

t-I-1 
ON S o w < 

Isi 
U> 

Ano 
Total Ovino y caprino Porcino Vacuno de c r í a Vacuno de leche 

Canti-
dad Valor Canti-

dad Valor Canti 
dad"" Valor Canti-

dad Valor Canti-
dad Vçlor 

1955-59 30 864 93 543,8 12 711 8 542.8 3 227 2 468.3 10 375 36 744.8 4 551 16 831.7 
1955 17 203 52 154.0 4 475 3 007.6 750 573,6 6 860 24 295.9 5 123 18 945.6 
1956 79 399 240 642.5 55 203 37 101.4 5 988 4 579.9 10 430 36 939.6 7 778 28 764.1 
1957 28 963 87 781.1 880 591.4 1 078 824.5 23 172 82 067,6 3 833 14 175.0 
1958 10 350' 31 368,8 1 588 1 067.3 48 36.7 5 950 21 072.9 2 764 10 221.7 
1959 18 402 55 772.8 1 408 946.3 8 272 6 326.8 5 463 19 348.1 3 259 12 052.2 

1960-64 37 973 115 088.0 25 364 85 233.1 548 418.8 5 871 20 793.9 6 190 22 893.0 
1960 13 328 40 394.5 1 899 1 276.3 754 576.7 5 980 21 179.2 4 695 17 362.8 
1961 15 657 47 453.2 2 908 1 954.4 273 208.8 7 045 24 951.1 5 431 20 084,6 
1962 40 785 123 611.2 28 564 19 197.6 321 245.5 5 713 20 233.6 6 187 22 880,4 
1963 30 032 91 021.0 16 078 10 805.9 296 226.4 4 883 17 294.0 8 775 32 451.2 
1964 90 062 272 959.9 77 369 51 998.9 1 094 836.7 5 735 20 311.5 5 864 21 685.9 

1965-69 27 268 82 644.5 6 928 4 656.4 2 244 1 716.2 8 505 30 121.2 9 555 35 337.2 
1965 44 246 134 100.8 13 672 9 188.8 1 707 1 305.6 20 451 72 430.7 8 416 31 123.5 
1966 27 577 83 580.4 8 548 5 745.0 2 069 1 582.5 6 120 21 675.0 10 840 40 087.8 
1967 28 864 87 481.0 8 759 5 886.8 2 274 1 739.3 5 838 20 676.3 11 813 43 686.1 
1968 19 806 60 028.0 2 759 1 854.3 2 471 1 889.9 5 135 18 186.5 9 441 34 914.1 
1969 15 848 48 032.1 903 606.9 2 698 2 063.6 4 980 17 637.5 7 267 26 874.4 

Secretar ía de Industria y Comercio, Anuarios Estadíst icos de Comercio Exterior« 
Las c i f r a s quinquenales se r e f i e ren a promedios anuales. Nota; 

0 e » 
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Cuadro 41 

MEXICO; IMPORTACION DE CaRNES DE GANaDO VACUNO Y SUS PREPARADOS, 1955 A 1969 

(Volumen en toneladas y valor en miles de pesos a precios de 1960) 

Año Total 
Cantidad Valor 

Carnes congeladas y 
ref r igeradas Visceras y glándulas 

Cantidad Valor Cantidad Valor 
Carnes preparadas 

Cantidad Valor 

1955-59 2 523.7 13 974.2 54.0 767.9 1 994.6 8 029.5 475.1 5 176.8 
1955 1 524.7 9 055.6 _ _ 1 094.2 4 404.8 430.5 4 690.8 
1956 2 593.2 14 230.9 86.6 9S7.4 2 047.7 8 243.2 458.9 5 000.3 
1957 2 104.7 11 295.4 4.6 52.4 1 694.2 6 820.2 405.9 4 422.8 
1958 1 699.5 9 287.1 2.1 23.9 1 343.7 5 409.2 353.7 3 854.0 
1959 4 6S6.7 25 203.4 176.9 2 017.0 3 793.3 15 270.3 726.5 7 916.1 

1960-64 2 434.4 11 184.5 17.4 198.8 2 234.3 8 994.3 182.7 1 991.4 
I960 2 997.2 15 126.3 22.9 261.1 2 553.4 10 279.0 420.9 4 586.2 
1961 2 541.6 11 438.8 5.6 63.8 2 359.0 9 496.4 177.0 1 928.6 
1962 1 524.2 7 254.0 29.2 332.9 1 363.6 5 489.3 131.4 1 431.8 
1963 2 220.2 9 511.9 10.7 122.0 2 137.4 8 604.3 72.1 785.6 
1964 2 8£9.2 12 541.7 18.8 214.4 2 758.0 11 102.6 112.4 1 224.7 

1965-69 834.2 4 485.7 94.9 1 081.6 677.0 2 725.3 62.3 678.8 
1965 939.2 4 484.1 51.1 582.6 840.6 3 383.9 47.5 517.6 
1966 242.9 1 613.6 65.8 750.2 155.2 624.8 21.9 238.6 
1967 1 475.0 7 291.7 136.6 1 557.5 1 288.0 5 185.0 50.4 549.2 
1968 710.0 3 872.5 132.1 1 506.2 572.1 2 303.1 5.8 63.2 
1969 8C3.6 5 166.4 88.7 1 011.3 529.0 2 129.5 185.9 2 025.6 

Fuente: Secre tar ía de Industr ia y Comercio. A n u a r i o s Es tadís t icos de Comercio Exter ior . 
Nota: Ci f ras quinquenales se r e f i e ren a promedios anuales. 
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Ji^.O, respe t ivamente ) , t a l § causa del Incrementó de¿ turismo 
|5 de los res taurantes de l u j o . 

... -r.-f v - — l u i^dustr* 1 
de carne resul tan , en resuman, bastante ba jas excepto para cueros y p ie ie§ j 
hecho que causa extrafleza pero rebasa e l obje to de es te t r aba jo , puesto <|ue 
las píe?es son un subproducto da la indus t r ia de carea íovlva y sa s r r í i 
f ican anualmente cerca de 3 millones de animales que proporcionan aproxi-
madamente 90 000 toneladas de cueros (a base de 30 kilogramos de cuero 
fresco por animal sac r i f i cado) . 

/V. LA COMERCIALIZACION 





CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 165 

En una primera aproximación» e l mercado de productos bovinos se 
podría d iv id i r en¿ 

a) El de becerros para la engorda, que incluye: i ) la exporta-
ción de ganado en pie a los Estados Unidos para la ceba en confinamiento 
y i i ) la engorda a base de pastoreo, en e l pa ís , cuyas corr ientes comer-
c ia les comprenden principalmente de la par te cen t ra l de México, hacia la 
Huasteca y e l Estado de Veracruz; 

b ) El de carne bovina deshuesada y re f r igerada para exportación a 
los Estados Unidos, que a su vez ha fomentado e l mercadeo de ganado en 
pie en las regiones semiáridas del norte de México; 

c) El de ganado v carne en ciudades pequeñas de provincia y en 
poblaciones r u r a l e s , de ca rac t e r í s t i ca s muy especia les ; 

d) El de animales en pie , de carne y visceras en l as ciudades más 
importantes, especialmente en e l D i s t r i t o Federal, Monterrey y Guadalajara, 
donde e l volumen de las ventas y los mayores ingresos per cápita han dado 
lugar a sistemas de mercadeo d i s t i n tos a los del r e s to del pa ís . Estos 
mercados son los que determinan los precios y t ipos de calidad que rigen 
en todo e l sistema de comercialización de la carne en México; y 

e) El de carne elaborada (embutidos y enlatados) , en franca expan-
sión pero todavía de importancia r e l a t iva dentro del t o t a l . 

Todas es tas formas de comercialización de productos bovinos tienen 
es t ructuras propias de competencia y su comportamiento económico a s i 
como su funcionamiento se traducen en patrones específ icos y d i fe renc ia -
dos, de ahí que e l a n á l i s i s que sigue pretende cubri r cada aspecto par-
t i cu l a r de ese mercado. 

Parece, sin embargo, importante examinar antes o t ra c a r ac t e r í s t i c a 
no sólo del mercado de productos de origen bovino, sino de cas i toda la 
comercialización de productos de origen agropecuario y que es r e f l e j o 
del estado actual de desarrol lo de la economía mexicana. 

Como e l f ac to r productivo de «ayor abundancia r e l a t i va es la mano 
de obra y e l de mayor escasez r e l a t i v a es e l c a p i t a l , 'se comprende , 
que en una act ividad productiva donde es posible un a l t o grado de s u s t i 
tu ib i i idad ent re es tos dos fac tores , se t r a t e de u t i l i z a r en mayor 

/proporción 
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proporción e l de menor costo . En e l mercadeo de la carne es ta tendencia 
se ve reforzada por e l hécho de que un elevado porcentaje de la población 
económicamente act iva t iene un bajo costo de oportunidad dentro del mer-
cado de t r a b a j o . Al ser pocos los conocimientos exigidos en diversos 
sectores de la comercialización de productos agropecuarios, ha sido pro-
nunciada la tendencia a la aplicación de métodos que u t i l i z a n elevados 
insumos de mano de obra de reducida capaci tación. Ello se opone na tu ra l -
mente a la adopción de métodos de comercialización de mayor e f i c i enc ia 
desde e l punto de v i s t a tecnológico, y de mayor intensidad de c a p i t a l , que 
podrían aumentar la productividad en gran par te gracias a l a s economías 
de esca la , aparte de proporcionar a l consumidor productos más higiénicos , 
de mejor calidad y con menores tasas de d e s p e r d i c i o . ^ 

La s i tuación r ev i s t e mayor gravedad en e l sector de l as ventas a l 
menudeo, en l a s pequeñas ciudades de provincia y en las zonas r u r a l e s . A 
medida que aumenta e l ingreso y existen mayores a l t e rna t ivas de empleo, 
como sucede en l as grandes ciudades, se sust i tuyen los procedimientos que 
exigen e l empleo masivo de mano de obra por los que u t i l i z a n más c a p i t a l ; 
de e l l o es la rápida pro l i fe rac ión de los supermercados de autoservic io . 

Esta c a r a c t e r í s t i c a , que a menudo tiende a subestimarse en las poli, 
t i c a s d i r ig idas a incrementar la e f i c i enc ia de los sistemas, de mercadeo, 
hace más d i f í c i l adaptar en forma masiva métodos más e f i c i e n t e s de comer-
c ia l i zac ión ante la posibi l idad de que e l l o pueda t raducirse en un mayor 
desempleo. Lo sucedido en la industr ia a r tesana l a l es tablecerse la 
indust r ia manufacturera puede ser un ejemplo. 

El uso de gran cantidad de mano de obra en la comercialización deta-
l l i s t a r e f l e j a las reducidas economías de escala que operan en e s t e t ipo 
de mercados: pequeños volúmenes de venta (al máximo t r e s reses en canal 
a la semana) a l n ivel del expendio de carne impiden claramente la adopción 
de prác t icas y tecnologías modernas de venta . Ello a su vez inf luye 

1/ Consideraciones más deta l ladas en es te sentido figuran en J.K. 
Gai lbrai th y R.H. Holton, Marketing Eff iciency in Puerto Rico. Harvard 
University Press, 1955, Cambridge, Mass. pp. 1 a 5. 

/d i rec ta 
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directa y pronunciadamente en la forma en que maneja al negocio e l s e c t o r 
mayorista, que a su vea repercute en c i e r t a s prác t icas a nivel del produc-
tor. Es dec i r , todo e l l o esta relacionado estrechamente, y la es t ruc tura 
atomística del pequeño comercio d e t a l l i s t a de carne viene a ser en Última 
instancia una consecuencia d i rec ta de las oportunidades de empleo de la 
economía del país en general, y de los niveles y de la d is t r ibución de 
los ingresos personales, aparte de costumbres establecidas por los háb i -
tos de compra de ios consumidores. 

Esta condición fundamentel del mercadeo se examina con más de t a l l e 
a l t r a t a r de la comercialización de carne f r e s c a . De momento bastará 
señalar , por lo que se r e f i e r e a la calidad de la carne, que consumido-
res de bajos Ingresos por lo general discriminan en sus compras 
la calidad del producto. Compran "cantidad-precio" en vez de "calidad» 
precio". Es mayor, en consecuencia, la demanda efect iva de carne de 
bajo costo un i t a r i o , pero naturalmente de calidad más baja.que la de pro-
ductos de mayor prec io . Este hecho se transmite a t ravés de toda la 
industr ia ganadera hasta la producción de ganado. Animales de a l t o ren-
dimiento, por lo general con carne de mejor cal idad, son e l producto de 
práct icas de producción que requieren mayores inversiones y necesitan 
precios de venta más elevados. Al no ser su demanda efec t iva lo s u f i -
cientemente pronunciada, tampoco se producen incentivos para incrementar 
su producción y la del ganado que proporciona ese producto. En México, 
la f a l t a del incentivo precio para un producto diferenciado contribuye, 
sin duda, a que predomine en las zonas productoras e l ganado de menor . 
calidad y menor rendimiento de carne, s i tuación que se ve apoyada y com-
plicada por una regulación o f i c i a l de precios de venta que t iende a favo-
recer a l pequeño expendio, donde por lo demás r e su l t a más d i f í c i l hacer 
cumplir las disposiciones que en los establecimientos de autoservicio 
con grandes volúmenes de venta. 

El ejemplo an te r io r , s implificado para f ines i l u s t r a t i v o s , señala 
circunstancias totalmente ajenas a l sistema de mercadeo que l legan a 
condicionar e l desenvolvimiento del mismo y las repercusiones que e l l o 
causa en e l comportamiento del sector crianza-engorda. 

/2. La 
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2 . La es t ruc tura competitiva de los mercados de productos bovinos 

Al e x i s t i r d i f e ren tes mercados dentro de la indust r ia ganadera bovina en 
su conjunto, conviene para los efec tos de e s t e a n á l i s i s d i s t ingu i r los 
diversos procesos y canales de la comercialización. 

Sin embargo, a l t r a t a r s e de productos de ca r ac t e r í s t i c a s f í s i c a s 
d i f e r en t e s , destinados a zonas de venta d i s t i n t a s , r e su l t a d i f í c i l de te r -
minar patrones comunes a los d i f e ren tes mercados, o a l mercado de produc-
tos bovinos como un "todo". Al hacer mención del término "mercado" se 
está haciendo referenc ia exp l í c i t a en e s t e t r aba jo tanto a un producto 
f í s i c o y con c a r a c t e r í s t i c a s básicas homogéneas, —carne fresca o bece-
r ros para la ceba, por ejemplo— como a la entidad geográfica en la que 
se comercia e l producto. Por e l l o e l a n á l i s i s se efectuará atendiéndose a 
ios t ipos de mercadeo señalados en la sección a n t e r i o r . 

Con e l término "es t ructura" se hace referencia a las "ca rac t e r í s t i ca s 
de organización que determinan en un mercado l a s relaciones entre vendedo-
res , entre compradores, entre vendedores y compradores, y entre vendedores 
establecidos de un mercado con proveedores actuales y potenciales , inclu-

2 / 
yendo empresas nuevas que potencialmente puedan en t ra r a l mercado".~ 
En o t ras palabras , a l hacer re fe renc ia a la es t ruc tura de mercado se ten-
drán en mente l a s c a r a c t e r í s t i c a s que pueden i n f l u i r en la naturaleza de 
la competencia y en e l establecimiento de los precios dentro de un mercado. 

Debe reconocerse que para l l evar a cabo un aná l i s i s objet ivo del 
mercadeo de productos de carne bovina en México se precisar ía tener presente 
la dinámica que carac ter iza los diversos segmentos de la industr ia ganadera 
en general , en re lación con los cambios a que se encuentra suje ta la econo-
mía del país en todo momento. La " d i f i c u l t a d o la f a l t a de voluntad de 
reconocer hechos que han dejado de tener importancia a causa de los cam-
bios es t ruc tu ra les que se han producido en e l sector agrícola de la eco-
nomía" ha llevado a efectuar a n á l i s i s de mercadeo agrícola dentro de 

T T R.L. Clodius y W. F. Mueller, "Market Structure Analysis as an 
Orientat ion for Research in Agricultural Econotnics", Journal of Farm 
Economics. agosto 1961, p . 516. 

/marcos 
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marcos de referencia que han perdido en la actualidad toda la importancia 
3/ 

que pudieron tener alguna vez.— Este obstáculo se sigue presentando con 
frecuencia a l t r a t a r de obtener informaci6n sobre e l par t icular de fuentes 
supuestamente in te r ior izadas en e l problema. 

3. El mercado de becerros para la engorda 

a) Becerros para exportación 

La proximidad de las zonas ár idas del nor te del país a los Estados 
Unidos, y los cambios que se han venido operando en e l mercado de ese 
país en lo que respecta a la es t ructura de la producción de carne bovina, 
han dado especial importancia a la exportación de becerros como actividad 

4/ 
ganadera.— La demanda de estos animales ha sido tan pronunciada, que en 
los momentos actuales numerosas explotaciones bovinas del nor te , y en 
especial de estados l imí t rofes con los Estados Unidos, se han espec ia l i -
zado en esa producción. 

El gobierno mexicano ha res t r ingido tanto calidades como cantidades 
de exportación para proteger y conservar los rebaños, prohibiendo e l 
envío y venta de animales hembras y de becerros mayores de 18 meses. Sólo 
en años de sequía excesiva, como en 1969/70, se ha permitido la exportación 

3/ Véase al respecto G.R. Spinks, "Att i tudes towards Agricultural Marketing 
in Asia and Far East", Monthly Bullet in of Agricultural Economics and 
S t a t i s t i c s . enero de 1970, pp. 1 a 9. 

4/ Segón Cat t le and Beef. Buying, Sell ing and Pricing Handbook. Lafayette 
Ind. , Purdue University, Cooperative Extensión Service, 1968, e l cam-
bio es t ruc tu ra l que ha afectado pronunciadamente a l mercado de exporta 
ción mexicano en es te sentido ha sido el f u e r t e aumento en los Estados 
Unidos de la indust r ia engordadora en confinamiento. Así, en 1935 se 
produjeron 2.2 millones de cabezas provenientes de es te t ipo de indus-
t r i a de engorda. En 1945 se habían incrementado a 4.4 millones de 
cabezas y en 1955, a 10.8 millones, e l 41.8 por ciento del s a c r i f i c i o 
to t a l anual norteamericano. Para 1966 la c i f r a correspondiente l legó 
a 20.6 millones de cabezas, equivalente a l 61.1 por ciento del s ac r i -
f i c i o t o t a l . -En 1964 ex is t ían en los.Estados Unidos 17 058 empresas 
dedicadas a la engorda en confinamiento. 

/de becerros 
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de becerros (en enero de 1970 se autorizó la de 136 000 hembras a l mer-
cado estadounidense). Se ha procurado mantener e l pie de c r ía a base del 
control señalado ante la posibil idad de que los precios a t rac t ivos del 
mercado norteamericano induzcan una exportación excesiva que podría a f ec -
t a r a la o f e r t a potencial destinada a l mercado infierno. 

La p o l í t i c a r e s t r i c t i v a de l a s exportaciones de ganado de c r í a ha 
producido los efectos deseados sobre la o fe r t a global interna, especia l -
mente en la atención a la demanda de los mercados internos de los estados 
del nor te , aunque estimen algunas personas que los problemas que causa el 
sobrepastoreo, aludidos en otras par tes de es te informe, pudieran deberse 
a una población hembra excesiva en relación a l recurso t i e r r a - p a s t o . 
Aparte de e l l o , la demanda de ganado becerro en el mercado interno se 
encuentra notablemente res t r ing ida por : a) la f a l t a de upa indust r ia de 
engorda en confinamiento; b) la inexis tencia de integración entre las 
zonas de c r i a en e l norte con l as actividades de ceba a base de pastoreo, 
como por ejemplo l a s Huastecas? y c ) e l mercado limitado de carne de 
becerro. Como consecuencia, los ganaderos especializados en la c r í a de 
animales para exportación obtienen cada año un nómero excesivo de anima-
l e s hembras que no pueden mantener en sus pas t i za les y se ven obligados 
a vender a precios por debajo de los de exportación, aunque su costo 
de producción sea igual a l de los becerros . 

La f a l t a de pas t iza les para cebe en e l nor te , y la de integración 
ent re las regiones del norte y l a s cebadoras, convierten la cosecha anual 
de becerras en un problema para los criadores que hace desear una l ibe ra -
l ización de l a s res t r i cc iones a l a exportación de hembras menores de 
1Q 5/ 18 meses.~ 

5/ Existe en los Estados Unidos de Norteamérica una diferencia de precios 
de compra entre ganado, macho y hembra por l a industr ia engordadora en 
confinamiento, dada por la mayor propención de aumento de peso en los 
nov i l los , los mayores rendimientos en canal de los mismos y la calidad 
de la carne. Además, a l parecer, la demanda de aovil lan es poco pro» 
nunciada en es ta industr ia y es tá su je t a a marcadas f luctuaciones. 
Generalmente la d i ferencia de precio es de 3.00 a 5.00 dólares menos 
que el ganado macho por 50 kilogramos en p ie . 

/El mecanismo 
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El mecanismo para f i j a r la cuota nacional de exportación de ganado 
en pié ha sido en l íneas generales e l s igu ien te : 1) la Secretar la de 
Agricultura y Ganadería, en consulta con la Confederación Nacional Ganadera 
determina, de acuerdo con algunos estudios anuales, la cuota de exporta-
ción por entidad federa t iva , estableciendo las cuotas mensuales de expor-
tación para e l año ganadero de que se t r a t e (septiembre a agosto); 2) la 
cuota global y la correspondiente a cada uno de los estados puede modifi-
carse por las condiciones ecológicas c a r ac t e r í s t i c a s del año. Como los 
estados exportadores se encuentran en su to ta l idad situados en el norte 
semiárido de México, la capacidad f o r r a j e r a se ve fuertemente in f lu ida 
por la precipi tación p luv ia l , incógnita que no se puede predecir . En 
los años de extrema sequía se aumenta la cuota de exportación; por ejem-
plo, e l año ganadero de 1969 a 1970 fue de 651 000 cabezas. Pero a 
medida que se va deteriorando la capacidad fo r r a j e r a de las praderas por 
la sequía, a l producirse un aumento notable de l a mortalidad del ganado 
joven, la cuota de exportación se hizo l l ega r a 1 008 000 cabezas. Es 
deci r , l a exportación permitida es determinada por las condiciones eco-
lógicas cambiantes del norte semiárido. 

Las exportaciones de ganado en pie á los Estados Unidos han venido 
registrando durante los últimos cinco años un pronunciado aumento, a i 
haber pasado de 535 000 cabezas en 1965 a un millón en 1969/70. 

México se ha convertido a s í en e l pr incipal exportador de ganado 
en pie a ios Estados Unidos, mientras e l Canadá ha ido perdiendo impor-
tancia en ese aspecto durante e l mismo período; en 1965 era e l exporta-
dor del 51 por ciento de las importaciones estadounidenses de cabezas 
bovinas y sólo exportó el 19 por ciento en 1969, mientras las de 
México pasaron del 44 a l 81 por ciento en igual período (véase e l 
cuadro 42). 

El valor un i t a r io del producto de México ha venido registrando 
asimismo un constante incremento, equivalente a l 19.5 por c iento , a l 
haber pasado, por cabeza, de 68.24 dólares en 1965 a 81.50 dólares en 

/1969. (Los 
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1969. (Los valores para los años intermedios fueron, respectivamente, 
de 71.60, 72.63 y 79.72 dó la re s . ) ^ ' 

Las exportaciones de ganado en píe de México a los Estados Unidos 
implican c i e r t a magnitud dentro de la economía pecuaria de los estados 
norteños, pero son relativamente pequeñas s i se comparan con e l s a c r i f i -
cio to t a l anual de los Estados Unidos (37 millones de cabezas a l año, 
últimamente); l a s importaciones resul tan de menor magnitud con respecto 
a l a i n d u s t r i a d e e n g o r d a c o n f i n a d a d e i o s E s t a d o s U n i d o s , que p r o d u c e 

7/ 
anualmente unos 22 millones de animales "terminados". 

Después de establecerse las cuotas de exportación por entidad fede-
r a t i v a , las uniones ganaderas regionales juegan un papel de mayor impor-
t anc ia . Cursan l a s peticiones para la exportación del producto, expiden 
los ce r t i f i cados de movilización y tramitan los papeles de sanidad nece-
sar ios ante l a s autoridades. En es te sent ido, l a s asociaciones gremiales 
de ganaderos (denominadas uniones ganaderas regionales) se ocupan de l as 
funciones de c o r r e t a j e en la fase que antecede a la exportación misma. 
Algunas de es tas uniones proporcionan incluso a sus asociados, a cambio 
de una pequeña cot ización, servicios de cor ra les y alimentos para el man-
tenimiento de los animales antes de su envío a los Estados Unidos. 

Los aspectos de calidad de la demanda han sido lo suficientemente 
definidos y son conocidos por los cr iadores de ganado. En primer término 
se paga un precio mayor por becerros de raza europea pura (Hereford, 
Angus, e t c . ) , de ent re 150 y 180 kilogramos; también animales cruzados 
con Cebó han tenido una demanda pronunciada durante los últimos 
6/ El valor un i ta r io del ganado canadiense se encuentra considerablemente 

por encima del producto mexicano, pero se vio suje to a marcadas f l u c -
tuaciones durante los cinco años bajo a n á l i s i s , siendo los valores 
correspondientes en dólares, 104.02, 108.84, 82.89, 98.69 y 104.84 

La pronunciada d i ferencia de precio se debe a dos razones: 
a) ganado becerro para engorda en confinamiento de mejor calidad que 
el proveniente de México y b) exportación de vacunos adultos para 
c r í a , producto que México no vende a los Estados Unidos. 

U Véase U.S. Department of Aaricul ture, Livestock and Meat S t a t i s t i c s , 
Washington, publicación anual. 

/Cuadro 42 
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IMPORTACI OHES OE GANAD O VACUNO EU PIE PROVENIENTE DE MEXICO Y CANADA, S j 1965 A I969 

(Miles de cabezas y millones de dólares) 
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I265 1366 ÍS6j 1968 1962 
País Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad , Valor Cantidad Valer Cantidad Valor 

Cabezas Per» Odiares Por«' Cabezas Por- Dólares Por- Cabezas por- Dólares Por- Cabezas por- Dólares por- Cabezas P o r " Dólares p 0 r -
clento ciento ciento ciento ciento ciento ciento ciento ciento ciento 

Total t 095.5 100.0 9 8 . 8 100.0 1 041.7 i00»O 91.6 100.0 727.4 100.0 54.9 100.0 1 008.5 iOO.O 86.2 100.0 999.0 100.0 8%8 100.0 

México 535.5 43,9 36,5 38 .5 584.1 56.1 41.8 45.6 500.4 6 8 . 8 3 M 66 .0 702.3 69.6 56.O 64.9 810.4 81.1 66 .0 76 .9 

Canadá 51,1 58.3 61 .5 457.6 43 .9 49 .8 54.4 227 .0 31 .2 18.6 33.9 306.2 30.4 30.2 35.0 188.6 I8 .9 I9 .8 23.1 

Fuente: United States Department of Commerce. U.S. Imports. General and Consumption Schedule by Commodity and Country. (Boletines del mes de diciembre para los años respectivos). 
Mota; Las exportaciones mexicanas de ganado en pie previas a I965 muestran pronunciadas fluctuaciones Interanuales. Asf, en 1958 llegaron a 487 0 0 0 cabezas, para luego descender en 1959 

a casi 120 000 cabezas. Durante los tres años siguientes (1960-1962) se ver i f i ca un constante Incremento hasta llegar a los 751 885 animales en 1962. En los dos años siguientes 
{1963 y 1964) se registra un descenso considerable, que ilega en 1964 a 531 000 cabezas. (Véase Cattle and Beef. Buying. Sel l ing and Pricing Handbook. Lafayette Ind., Purdue University, 
Cooperative Extension Service, 1968, p.28.) 

a/ Las importaciones de otros pafse6 son insignif icantes. 

/ a ñ o s . 
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años Siguen en importancia ios l o t e s de animales homogéneos en tamaño 
9/ 

y conformación, en condiciones de buena sa lud . El número de animales 
rechazados por l a s autor idades s a n i t a r i a s de los Eëtados Unidos r e s u l t a , 

| 7 Véase a l respecto Ca t t l e and Beef, Buying, Se l l ing and Pr ic ing Handbook, 
op. c i t . p . 40. 

Los ganaderos espec ia l izados en la producciSn de becerros para la 
engorda en confinamiento no es tán de acuerdo en lo que respecta a la 
cal idad de l a s d iversas r a z a s : "Sin embargo, en términos generales 
la mayoría de los engordadores comerciales . . . d e los Estados Unidos . . . 
expresan o exhiben, en términos de p rec io , r e l a t i v a s pequeñas d i f e r e n -
c i a s en t r e l a s d i f e r e n t e s r aza s " . Aún más, i o s prec ios para animales 
de cruce de razas debidamente conformados suelen se r tan a l t o s como los 
de animales de raza pura . 

9/ La información obtenida respecto a los prec ios pagados para e l ganado 
" f ino" en pie para l a exportación va r i a considerablemente y se presenta 
a cont inuación: 

NOVIEMBRE 1968 - MARZO 1970 

(Pesos mexicanos) 

Fuente Kilogramos en p ie Observaciones 

Comprador, Chihuahua 

Ganadero Torreón 
E s t a d í s t i c a s del Fondo de 
Garantía , Chihuahua 

Unión Ganadera de Hermosillo 

Unión Ganadera de Hermosillo 

9.36 Animales Hereford que no excedan 
170 kilogramos 

7.50 Animales que no excedan 150 kg 

8.00 a 12.00 
6.00 a 7.25 

5.25 a 6.00 

Ej idos de Cananea; SJ 6.89 
8.90 
9.49 

10.61 

Precio neto después de pago de 
impuestos 
Precio neto después de pago de 
impuestos por animales de "bajo" 
enrazamiento 
Por cabeza 

(precio) 
902.75 

1 234.37 
l 294.00 
1 634.37 

Por cabeza 
frs) 
159 
157 
136 
159 

Año 

1965 
1066 
1967 
1968 

a / Se r e f i e r e a becerro Hereford puro. C i f r a s obtenidas del Departamento de 
Contabi l idad. 

/ s i n embargo, 
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sin embargo,relativamente elevado (en los últimos años se rechazó alrededor 
del 6 por c iento del t o t a l de las exportaciones, principalmente a causa de 
infestaciones de garrapata , abcesos glandulares, k e r a t i t i s (ojo rosado), 
heridas sangrantes, gusaneras y abcesos de castración» 

Los canales de mercadeo de las exportaciones son relativamente sim-
ples y se encuentran bien def in idos . Compradores del producto, (que pue-
den ser operadores de engorda en los estados vecinos, mayoristas o agen-
tes corredores) entran en contacto con e l vendedor (que puede ser cr iador 
o "concentrador"). Como es de esperar , e l precio que prevalece en e l mer-
cado mexicano es tá determinado por e l nivel de precios de los Estados Unidos, 
menos el f l e t e de t ransportes y aranceles de importación, que son de 
0.025 dólares por l ib ra para e l ganado en p ie . 

El vendedor mexicano t iene relativamente poco "poder de regateo" a l 
ser el mercado de ganado en pie para l a s engordadoras muy competitivo y 
acercarse a l modelo de competencia perfecta en los Estados Unidos. Aparte 
de e l l o , se t r a t a de un producto homogéneo. 

Las relaciones personales y amistosas son importantes todavía, espe-
cialmente en t re vendedores de productos de buena calidad y de lo tes grandes 
homogéneos, que muchas veces incluso garantizan la becerrada a un precio 
determinado con var ios meses de anticipación a la venta. 

Las uniones ganaderas regionales se mantienen informadas de los pre-
cios de los productos en los Estados Unidos, y los ponen en conocimiento 
de los a f i l i a d o s que t ienen ganado disponible. 

Hasta la fecha no se han organizado subastas de contratación, moda-
lidad que debería es tudiarse a fondo porque podría l legar a i n f l u i r favo-
rablemente en los precios de venta del ganado, y cons t i tu i r se en un incen-
t ivo para mejorar la calidad del producto, y la e f ic ienc ia de los patrones 
de manejo a n ivel de la explotación ganadera individual en consecuencia. 
Se cuenta ya con los elementos básicos necesarios para e l funcionamiento de 
subastas de ganado en pie,pero se prec isar ía disponer de un sistema de cía 
8i f icación debidamente codificado y acorde con las exigencias del mercado. 
Como se t r a t a de ganado destinado a l mercado estadounidense, convendría 

/es tablecer 
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establecer la cladificación más aproximada posible a las normas 
norteamericanas.^^ 

Vendido el ganado, el vendedor de grandes lotes paga los fletes 
de transporte hasta la frontera; este gasto se descuenta de las ventas 
de lotes pequeños. Los impuestos sobre la venta son pagados por el ven-
dedor; quedan a cargo del comprador los aranceles de importación 
norteamericanos.^^ 

10/ Véase al respecto Cattle and Beef, Buying, Sellinff and Pricing 
Handbook, op. cit.. pp. 41 y 42 y Organization aná Competition in 
the Livestock and Méat Industry. National Comraission on Food Market-
ing (Technical Study Ho.l), 1966. 

En los Estados Unidos el Departamento de Agricultura (USDA) 
establece cinco clases o categorías básicas de ganado^ generalmente 
aceptadas por el comercio de ganado en pie. "Prime", "choice", "good", 
"standard" y"utility"..Sin embargo, la aceptación y él empleo genera-
lizado de categorías en el comercio de ganado en pie, ha sido lento 
en su desarrollo. Los siguientes factores se han opuesto a su acep-
tación más generalizada: costumbres lócales, resistencia a la clasi. 
ficación gubernamental y deseo por el comercio de clases más clara-
mente definidas. 

11/ Los niveles de ios impuestos de venta varían para cada estado, pueden 
ser representativos los de Sonora y Chihuahua, que se desglosan de la 
siguiente manera: 

Sonora Chihuahua 
(Pesos por cabeza) 

Impuesto al gobierno estatal 50.00 35.00 
Universidad 5.00 a/ 
Exportación - 3.00 
Unión Ganadera 4.00 1.50 
Escuela de Agricultura 1.00 -

Campaña de Fomento Ganadero 15.00 3.00 b/ 
Comité Estatal de Caminos y Zonas 
Ganaderas 5.00 20.00 

Exposición Ganadera - 2.00 
Junta de Progreso y Bienestar 7.50 -

a/ Cuatro por ciento de las ventas, 
b/ Campaña garrapata. 
Además se requiere el pago del Impuesto Federal, que es de 
9.75 pesos por cabeza para novillos para la exportación. 

/Cabe 
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Cabe presentar» finalmente, algunas consideraciones sobre la rela-
ción vendedor-comprador en t o m o a la estructura competitiva y al poder 
de regateo resultante. Aunque el precio del ganado en pie está fundamen-
talmente condicionado por la oferta y la demanda en los Estados Unidos, 
el precio de venta puede fluctuar dentro de un pequeño margen cuya magnitud 
esta condicionada por la oferta interna del producto en los Estados Unidos; 
mientras menor sea dicha oferta en relación a la demanda efectiva, mayor 
será dicho margen. 

Ahora bien, como el coeficiente elasticidad-ingreso de la demanda 
para carne bovina aumenta en la medida que se incrementa el ingreso, sí 
las otras variables condicionantes se mantienen constantes tendrá que 
incrementarse necesariamente la demanda de becerros-insumos para la 
engorda en confinamiento. El aumento de ingreso per cipita, además, no 
sólo produce alzas en el consumo de carne sino incrementos en la demanda 
del producto de mejor calidad que se obtiene precisamente del ganado ter-

12/ 
minado en ese tipo de engorda.-"* Asf ha ocurrido en los Estados Unidos, 
por lo que en la medida que vaya creciendo el ingreso en dicho país habrá 
de producirse un incremento en la demanda de becerros en pie de México, 
ya que la industria criadora del producto en Norteamérica encontrará 
cada vez mayores dificultades para satisfacer la demanda. 

Esta secuencia augura a los vendedores de ganado mexicano un incre-
mento de sus operaciones. El número de compradores ha ido en franco 
aumento durante los últimos años, y con ello se ha mejorado el poder de 
regateo de los vendedores. Además, la mayor afluencia de compradores ha 
provocado una competencia más intensa que indudablemente ha contribuido 
al alza ya mencionada de los precios. Los precios más bajos del producto 
mexicano han provocado asimismo mayor competencia entre los compradores. 

De esta manera, el ganadero norteño, en general, no se encuentra 
expuesto por consiguiente a mayores incertidumbres en la comercialización 

12/ En los Estados Unidos el volumen de carne bovina clasificada como 
"choiceH se ha más que duplicado durante los últimos diez años, a 
lo que se debe el incremento de las engordas ya anotado 
anteriormente. 

/de su 
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de su ganado. A medida que la industr ia ganadera bovina norteamericana 
encuentre d i f i c u l t a d e s para s a t i s f a c e r la demanda interna c r e c i e n t e , 
habrá de incrementarse e l precio de l o s becerros de México y la ganade-
r ía del norte en conjunto seguirá reaccionando de acuerdo con e s ta 
s i t u a c i 6 n . ~ ^ 

Probable consecuencia de e s t a c r e c i e n t e demanda de l producto mexi-
cano de la ganadería del norte , tanto por l o que respecta a l mercado 
interno como a o tros sistemas ganaderos del pa í s , y en e spec ia l a l a gang. 
derla de engorda a base de pas tos , será que continúe operando a i s l a d a -
mente y haga más d i f í c i l e s l o s nexos de integrac ián . Se hará más proble-
mático todavía, igualmente, e l es tablec imiento de una industr ia mexicana 
de engorda en confinamiento, de no desaparecer, por supuesto, la d i f e -
rencia de precio entre e l producto de México y e l de l o s Estados Unidos. 

b) Becerros para engorda en e l país 

La engorda de becerros en t e r r i t o r i o mexicano incluye, e l mercado 
de becerros para ceba en confinamiento, y e l de animales para la engorda 
a base de pastoreo, que por c i e r t o es e l de mayor importancia. 

La gran mayoría de l o s corra le s de engorda en México se encuentran 
en e l norte de l p a í s , en l a s inmediaciones de l o s lugares de cr ía de 
becerros de razas europeas (Hereford esencialmente, y en menor grado 
Angus y Charolais) o de a l t o m e s t i z a j e . Se dispone de pocos datos sobre 

W Véase a l respecto: Naciones Unidas, FAO, Plan i n d i c a t i v o mundial 
prov i s iona l , Roma, 1969 (C 6 9 / 4 ) , y OECD: Afiricultura1 Project ion 
for 1975 and 1985, Par ís , 1968. Las importaciones de carne en l o s 
Estados Unidos se.han incrementado fuertemente entre 1965 y 1968 
(de 26 000 a 468 000 t ) . Para 1975 se espera un d é f i c i t de 
1 366 000 t y para 1985 uno de 1 434 000 t . 

/ e l número 
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el ntímero de empresas exis tentes y sobre los patrones de manejo que se 
aplican s ^ J 

La demanda de es tos animales está condicionada por e l precio de 
los becerros en los Estados Unidos y por e l precio y e l destino f i n a l 
del producto terminado. 

Gomo e l mercado norteamericano establece la es t ructura de precios 
a base de un producto diferenciado, en función del precio obtenido por 
el novi l lo engordado, e l comprador mexicano t i ene que competir en pre-
cios con los del mercado del país vecino. Sin embargo, como e l precio 
del novi l lo terminado en México resu l ta 20 a 30 por ciento más bajo a l 
del país vecino, y los costos de engorda en confinamiento son más e l e -
vados, las cebas mexicanas tienden a producir animales que no son 
exportables --hembras o becerros mayores de dos años-- o ejemplares 
con a l t a proporción de sangre Cebfi. También se observan operaciones 
integradas en l a s que el criador del ganado es igualmente e l dueño de 
la operación de engorda en confinamiento. 

Por todo lo an t e r io r , e l proceso de engorda es d i fe ren te al de los 
Estados Unidos. Generalmente los animales se engordan inicialmente a 
base de pastoreo hasta los 250 kilogramos aproximadamente, y luego se 
"terminan" en períodos de 45 a 65 días en confinamiento buscando obtener 

un aumento de peso de 1 kilogramo por d í a . 
Es probable que en la medida que se incremente la demanda de carne 

de calidad en los centros urbanos del país aumentará el cercado de es te 

14/ Conocedores de la indus t r ia mexicana de engorda en confinamiento 
estiman que actualmente existen entre 25 y 40 de es tas operaciones 
en los estados del nor te , más de la mitad en el Estado de 
Chihuahua. Otro centro cebador importante es la ciudad de 
Aguasealientes, con una producción anual de alrededor de 30 000 cabe_ 
zas . En términos generales, la indus t r ia de engorda en confina-
miento adolece de se r ias f a l l a s opera t ivas , en gran parte a t r i b u í -
bles a la f a l t a de experiencia, que han conducido a muchos f r aca -
sos. Un banco o f i c i a l de crédi to agr ícola l legó a operar s i e t e 
cor ra les mayores de engorda que debieron ser cerrados por cuantio-
sas pérdidas en sus operaciones. 

/ t i po de 
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tipo de animales. Hasta la fecha» sin embargo, el desarrollo de la 
industria de engorda en confinamiento, sin dejar de ser vigoroso, se 
ha caracterizado por su inestabilidad a causa del desconocimiento téc-
nico del proceso, y en especial de lo que se refiere a las variables 
relativas al costo de la materia prima, aumentos de peso y precios que 
pueden obtenerse. 

De importancia considerablemente mayor es el mercado de becerros 
para la engorda a base de pastoreo para el que anualmente se movilizan 
en México entre 200 000 y 250 000 animales, cálculo conservador.* El 
mercado comprador más importante del producto se encuentra en las Huastecas, 
zonas tradicionalmente dedicadas a la engorda de este tipo que, por su mag, 
nitud, la cantidad de recursos que absorbe y el papel estratégico que des-
empeña merece comentarios más detallados* Su importancia s61o ha podido 
alcanzarse a base de especializar la producción. A ello se debe el sur-
gimiento de la ganadería del sector central de México dedicado cada vez 
más a la cria de becerros como parte 'integral de la explotación indivi-
dual. Este tipo de ganadería se localiza en el estado de Nayarit, al 
sur de los Estados de Zacatecas y Durango, el norte de Jalisco y el norte 
de Michoacán y de Aguasealientes, y más recientemente, a lo largo de la 
costa del Pacífico en Nayarit, Jalisco y Michoacán. 

Si los ranchos especializados en la cría de becerros son la excep-
ción (ai contrario de lo que sucede en el norte de México) el criador de 
ganado en las zonas del país indicadas ha empezado a darse cuenta de que 
existe una demanda claramente definida para un producto que antes tendía 
a desecharse fácilmente porque competía con animales adultos. 

En los filtimos quince años ha surgido una estructura mercantil bastante 
compleja en torno a la actividad, que tiende a obtener becerros de pequeños 
ganaderos aislados con destino a los engordadores de las Huastecas, como 
resultado del fortalecimiento operado en la demanda de carne. La ciudad 
de Aguascailentes, dentro de este mercado, se ha convertido en el mayor 

* Véase el esquema sobre canales de mercadeo de becerros para la ceba 
nacional. 
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centro de concentración y dis t r ibución del producto; en años rec ientes se 
han comercializado anualmente en dicha ciudad alrededor de 120 000 animales. 

El ganado formado yor becerros destinados a la engorda en pastos 
ha adquirido,asimismo, patrones de c l a s i f i cac ión bastante def in idos . A 
medida que ha aumentado e l enrizamiento con Cebü se ha ido incrementando 
e l precio de es te t ipo de animales, iniciándose ya una c l a s i f i cac ión con 
terminología similar a la del ganado "terminado". Por ejemplo, e l término 
Huasteco excepcional corresponde a animales de raza pura Cebó de óptima 
conformación; Huasteco de primera se consideran los ejemplares con carac-
t e r í s t i c a s de Cebá muy marcadas, de buena conformación en los cuartos t r a 
seros; Huasteco de segunda, presenta predominio de Cebfi pero con fue r t e 
influencia de animales c r i o l l o s , y Cr io l lo , es denominado e l animal de 
conformación poco propicia para un rápido aumento de peso. 

El ganado que se c l a s i f i c a como huasteco t iende a ser vendido ón 
l as Huastecas, mientras e l denominado c r i o l l o , de menor cal idad, suele 
engordarse en la misma región c e n t r a l . 

La di ferencia de precio en t re los d i s t i n to s t ipos de ganado es nota-
b le ; se pagan desde 800 pesos por cabeza de ganado c r i o l l o destetado 
hasta 1 200 pesos por cabeza de huasteco de primera. La proximidad del 
criadero a la carre tera inf luye en e l precio . 

En términos generales, l a mayor pacte de los criadores de becerros 
son pequeños ganaderos o e j i d a t a r i o s cuya producción anual raras veces 
sobrepasa las veinte cabezas de ba ja ca l id ad —"cr io l los" o "huastecos de 
segunda"— debido a los bajos n iveles de tecnología empleados o al desco-
nocimiento de la técnica pecuaria moderna. Es una producción de carácter 
estacional muy pronunciado, r e f l e j o d i rec to de la condición de los pas tos . 
Las ventas tienden a concentrarse en los meses de noviembre a febrero, 
cuando la capacidad fo r r a j e ra ha disminuido por las heladas y sequías. 
Estas circunstancias adquieren importancia especial en las t ransaccio-
nes de compra-venta y en e l poder de regateo, como se verá más adelante . 

Dos t ipos de mayoristas-comerciantes de ganado en pie se destacan 
en la reglón: les pequeños comerciantes de recursos escasos, que dependen 
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?ara sus compras de los igualmente pequeños ganaderos y son denominados 
coyotes o pepenadores» y los compradores organizados que adquieren y ven-
den mayores cantidades, denominados introductores de ganado en p ie . 

El pequeño mayorista —coyote o pepenador— recorre los ranchos de 
los vendedores potenciales dispersos y adquiere personalmente, y a través 
de transacciones a l contado, el producto disponible para la venta; su 
baja capacidad f inanciera sólo l e permite adquir i r volíimenes muy reduci-
dos. El negocio implica un elevado r iesgo, aunque la posición de regateo 
del.vendedor f r en t e a e s t e comprador de becerros es relativamente déb i l . 
El pequeño mayorista se enfrenta a una o fe r t a que tiende a concentrarse 
ent re noviembre y febrero , lo cual le permite obtener la ventaja aludida 
aunoue en c i e r t o modo depende de las relaciones de amistad o conocimiento 
personal que se crean entre comprador y vendedor (ganadero). Este mayo-
r i s t a no suele vender e l producto directamente a los ganaderos cebadores, 
sino a los introductores de ganado en pie o a los mayoristas-comerciantes 
de la ciudad de Aguascalientes. 

La función esencial del pequeño mayorista es , pues, en resumen, 
la recolección de becerros de calidad heterogénea geográficamente d i s -
persos para canal izar los hacia un punto de concentración. Es d i f í c i l 
determinar hasta qué grado es t e t ipo de comprador e jerce inf luencia sobre 
la formación de los prec ios . Parece e s t a r perdiendo importancia ac tual -
mente en cuanto al volumen de becerros comercializados y es t á siendo des-
plazado lentamente por e l llamado in t roductor . 

El mayorista organizado —introductor de ganado en pie— cumple 
funciones de recopilador, seleccionador del producto y vendedor de lo tes 
homogéneos, directamente a ganaderos o a compradores-vendedores de lotes 
uniformes de becerros . Es un t ipo de comerciante que también está per-
diendo importancia porque el concentrador cuenta ya con una base de capi-
t a l l iquido para la conducción de su negocio que le permite aprovechar 
la mencionada estacional idad de la o f e r t a , y l e da en consecuencia mayor 
poder de regateo f r en t e a l a o f e r t a atomizada. Sin embargo, t iene que 
enf rentarse a una demanda consciente de productos diferenciados. El 
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comprador del producto, el ganadero cebador, t i ene adicionalmente la 
a l te rna t iva de comprar e l ganado para la ceba, bien sea del coyote o 
bien directamente de los mayoristas de ganado en Aguascalientes o en 
o t ras ciudades del centro, acentuándose en es ta forma la competencia. 
Los servicios de recopilación, selección y venta de ganado exigen, además, 
gastos sustanciales de t ransporte , alimentación, mano de obra asalar iada 
y pago de impuestos. 

Los dos pr incipales t ipos de compradores de becerros en pie para la 
ceba a base de pastoreo sefialan los rápidos cambios que se están produ-
ciendo en es te importante sector de la^comercialización. 

El establecimiento de la ganadería de doble propósito en el Estado 
de Veracruz ha comenzado a modificar adicionalmente los patrones t r ad ic io -
nales de la comercialización de los becerros en p ie . Las explotaciones 
ganaderas dedicadas a la producción de leche ponen en venta lotes de bece 
rros recién destetados, muy codiciados por los cebadores por t r a t a r s e de 
ejemplares de raza mixta Gebfi-pardo suizo con a l t a propensión a l rápido 
incremento de peso. La cercanía de es tas explotaciones a los ranchos de 
engorda de la Huasteca veracruzana hace posible que e l criador negocie 
directamente con el engordador, eliminando a s í a l intermediario 
t r ad ic iona l . 

El rápido aumento experimentado por es tas explotaciones de doble pro 
pósito en los últimos quince años, ha hecho que la o fe r t a de becerros 
en pie haya producido un notable impacto en la es t ructura del mercado de 
esos animales que se ha traducido en la eliminación gradual del pequeño 
intermediario-comerciante coyote, y ha hecho surgir un vínculo más directo 
entre e l cr iador de becerros y e l engordador. Es deci r , e l número de 
intermediarios ha empezado a disminuir. El margen de ganancia por unidad 
comercializada parece haberse reducido mientras la ganancia t o t a l por 
intermediario ha tendido a subi r , y e l l o a causa, en par te , de una mejora 
de los métodos empleados especialmente derivada de una u t i l i z ac ión más 
efec t iva del t ransporte del producto relacionada, con la ampliación y 
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mejora de la red v i a l . — ' El evidente aumento que se está operando en 
la comercialización del ganado en pie puede a t r i b u i r s e , por lo tanto , 
a las inversiones en in f raes t ruc tura v i a l que lia venido efectuando e l 
Gobierno Federal . 

Otra consecuencia directa de la ampliación de la red v i a l sobre el 
proceso de mercadeo, ha sido que e l comerciante mayorista capacitado 
para aprovechar economías de escala en sus operaciones se ha podido poner 
en contacto di recto con el ganadero eliminando al pequeño intermediario 
que en regiones a is ladas tendía a ocupar una posición monopsónica. La 
ampliación de la red v i a l y de las comunicaciones en general han propor-
cionado a l ganadero vendedor de grandes lo tes una mayor e las t ic idad de 
ventas , mejorando a s í su poder de regateo. 

No debe perderse de v i s t a , s in embargo, que la comercialización 
de becerros en pie se l leva a cabo a bajos n iveles de e f i c ienc ia t ec -
nológica. El t ransporte del producto se efectúa todavía en unidades de 
t ransporte inadecuadas, y su manejo inapropiado da lugar a mermas y pér-
didas por e l mal t r a t o que reciben los animales. Conocedores en la 
materia estiman esas pérdidas llegan hasta, e l 5 por ciento del t o t a l , 
siendo las quebraduras de patas los accidentes más f recuentes . 

Cabe señalar , por último,que existen todavía una ser ie de i n t e r -
mediarios que no contribuyen de manera importante a la modificación 
f í s i c a del producto, cuya actividad se r e f l e j a en gastos aparentemente 
innecesarios en la comercialización. No se puede desconocer, sin 

15/ Mejoras en la red v i a l permiten el empleo de unidades de t ransporte 
automotor más grandes, que se traducen en una reducción de los 
f l e t e s . El vehículo más común empleado hoy en día transporta entre 
18 y 22 becerros, empléandose relativamente pocas unidades grandes 
t ipo " t r a i l e r " por lo que no se han obtenido mayores economías en 
es te seht ido. Las mejores ca r re t e ras , s in embargo, permiten reducir 
e l tiempo de t ransporte y las mermas üe peso de los animales. 
Debido a l a s relativamente cortas d is tancias dentro de es te mere 
cado de becerros en pie, e l f e r r o c a r r i l es poco empleado. 

El costo de transporte para las unidades arr iba indicadas 
—de 18 a 22 becerros— son 4.00 pesos por kilómetro en camino de 
t i e r r a y 2.00 pesos por kilómetro en car re te ra pavimentada. 
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embargo, que el servicio que prestan en las transacciones comerciales 
del producto se j u s t i f i c a dada la es t ructura in s t i t uc ioaa l dentro de la 
cual se desenvuelve e l proceso de mercadeo y la peculiaridad de los eos, 
tos r e l a t ivos de los f ac to res . 

4 . Mercado de carne bovina deshuesada para exportación 
y demanda de ganado en pie 

México ha sido durante muchos años, y sigue siendo, exportador de carne 
a los Estados Unidos. Las exigencias y reculaciones san i t a r i a s de dicho 
país sobre la carne que se importa ha dado lugar á una es t ructura de 
mercado muy peculiar que determina los patrones competitivos exis tentes , 
de apariencia oügopsónica. 

El producto elaborado —carne deshuesada— recibe en e l mercado de 
los Estados Unidos una marcada competencia de productos s imilares de 
exportadores de Austral ia , Nueva Zelandia, la Argentina, e l Uruguay, 
Nicaragua, Costa Rica, e t c . 

Antes de entrar al a n á l i s i s detal lado de los patrones que rigen el 
comportamiento de es te mercado deben señalarse los mecanismos lega l -
gubernamentales a través de los que se efectúan es tas exportaciones. 
Por un lado, e l Gobierno de México f i j a , c u o t a s anuales para la exporta-
ción de carne deshuesada que se establecen con las uniones ganaderas de 
acuerdo con la o fe r t a y demanda probables del mercado interno y con e l 
crecimiento estimado de los rebaños. Entre 1968 y 1970 la cuota se f i j ó 
en 602 0Q0 cabezas anuales y , dentro de esa cuota global, se asignan las 
cuotas de las uniones regionales ganaderas donde se encuentran las plan-
tas procesadoras. Esta medida t iende a proteger la capacidad reproduc-
tiva de los rebaños, como en e l caso del ganado en pie de exportación. 

Por otro lado, los Estados Unidos han venido asignando desde 1964 
cuotas nacionales a los países exportadores, de acuerdo con la "Publ ic 
Law 88-482", también denominada "Beef Import Quota B i l l " . En vi r tud de 
esta legis lación se autorizan importaciones de carne vacuna y de carnero, 
basadas en una fórmula ad hoc. Más específicamente, la ley es t ípula el 
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señalamiento de cuotas a los países exportadores cuando las importacio-
nes de carne exceden una asignación predeterminada a base de una fórmula 
que incluye un fac tor de c r ec imien to . - ^ Así, por ejemplo, la cuota 
t o t a l básica ajustada para 1968 fue de 950.3 millones de l i b r a s . Si e l 
nivel de importaciones hubiera pasado de los 1 045.3 millones se habrían 
aplicado las res t r i cc iones , pero los mayores exportadores (Australia y 
Nueva Zelandia) res t r ingieron voluntariamente sus exportaciones para 
e v i t a r l o . 

En 1969 hubo necesidad de imponer cuotas específ icas denominadas 
"niveles de r e s t r i cc ión voluntarios" (voluntary r e s t r a in t l eve l s ) , oue 
se hará cada vez más necesario imponer para f renar e l crecimiento de las 
importaciones ante las considerables d i fe renc ias de precio que existen 
entre las carnes de los Estados Unidos y las de otros países, debidas a 
la creciente demanda interna del producto. 

En 1968, México exportó 65.6 millones de l ibras (29 799 toneladas) 
aunque la cuota i n i c i a l asignada había sido de 63.5 millones. Cuando en 
1969 entraron en vigencia los niveles de r e s t r i cc ión voluntar ios , la 
cuota de 65.8 millones de l i b r a s fue incrementada a f i n de año en aproxi. 
madamente 2 millones, por r ea jus t e de la cuota del Canadá que no pudo 
suministrar sus t o t a l e s asignados. La cuota para 1970 fue de 
68.7 millones de l i b r a s , con posibi l idades de un rea jus te del 
4 por c ien to . 

Desde 1965, cuando los Estados unidos importaron 266 000 toneladas 
(586.6 millones de l i b r a s ) , las importaciones de aquel país han crecido 
a un ritmo acelerado del 15 por c iento , llegando en 1969 a 480 900 tone-
ladas (1 032.3 millones de l i b r a s ) . (Véase e l cuadro 43.) 

La par t ic ipación de México en e l t o t a l de carne importada por e l mer 
cado de los Estados Unidos ha disminuido del 7.9 por ciento en 1965 al 

16/ Dicho fac tor es e l porcentaje por el cual la producción doméstica 
anual promedio de dichas carnes, durante e l año calendario actual 
y e l de los dos an te r io res , sobrepasa el crecimiento de la produc-
ción nacional para el período 1959-63 en un 110 por c ien to . 

/Cuadro 43 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA: IMPORTACIONES DE CARNE DE GANADO VACUNO POR PRINCIPALES p s a i p g 
PA ISES DE PROCEDENCIA, 1965 A I 9 6 9 

(Hi l e s de ki logramos y mi le s de d ó l a r e s ) 

1966 1967 I568 1969 
Cantidad Valor Cant idad Va lo r Cantidad Valor Cantidad ^ Va jor C a n f i C ^ Valor 

K i l o - Por - D ó l a r e s Por* K i l o - P o r - Dólares P o r - R i l o - Por - Dólares Por- K i l o - Por - Dólares P o r - KÍ lo - P e r - Dólares Po r -
gramos c i e n t o c i e n t o gran DOS c i e n t o c i e n t o gramos c i e n t o c i e n t o gramos c i e n t o c i e n t o gramos c i e n t o , c i e n t o 

Total 266 095 »00.0 196 990 100.0 ?48 6lO 100.0 301 261 100.0 382 132 100.0 344 891 100.0 428 443 100.0 397 943 100.0 468 268 100.0 4eo 961 100,0 

A u s t r a l i a 138 415 52.0 101 781 5U7 181 772 52.1 155 350 51.6 192 341 50.3 173 496 50.3 201 262 47.O 186 008 46.7 222 324 47.5 227 290 47.3 

Nueva Ze land ia 46 973 17.7 34 388 17.5 65 750 18.9 56 905 18.9 77 525 20,3 69 222 20.1 92 097 21.5 83 838 21.1 101 412 21.7 103 967 21.6 

I r l a n d a 3 276 1.2 2 817 1.4 18 144 5.2 16 514 5.5 39 286 IO.3 34 848 10.1 25 706 6.0 26 (66 6.6 29 925 6.4 3t 738 6.6 

Canadá 32 236 1 2 . 1 23 839 12.1 25 116 7.2 22 147 7.3 11 998 3.1 H 580 3.4 21 116 4.9 19 941 5.0 19 915 4.2 22 078 4.6 

México 20 991 7.9 16 149 8.2 25 907 7.4 23 249 7.7 21 686 5.7 20 092 5.8 29 799 6.9 29 432 7.4 30 154 6 . 4 33 i 12 6.9 
Resto de paTses 24 174 9.1 18 014 9.1 31 922 9.2 27 099 9.0 39 303 10.3 35 650 10.3 58 483 13.7 52 556 13.2 64 535 13.8 62 729 13.0 

f u e n t e : United S t a t e s Department of Commerce, U.S» Impor t s , General and Consumption, Schedule A Commodity and Count ry . Washington, U.S. Government P r i n t i n g O f f i c e , (afios ind icados ,d ic iembre} 
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6.4 por ciento en 1969. El t o t a l exportado por México durante ese periodo 
aumentó sin embargo de 21 000 toneladas (16.1 millones de dólares) a 
30 000 toneladas (33.1 millones de dó la res ) . 

Como se indicó en párrafos an te r io res , la carne vacuna exportada 
a los Estados Unidos t iene que ser procesada en ins ta laciones que deben 
l lenar e s t r i c t o s requis i tos san i ta r ios impuestos por e l gobierno norte-
americano, a l a s que se denomina "plantas de Tipo Inspección Federal" o, 
simplemente, "plantas TIF". El producto exportado consis te en carne 
deshuesada y r e f r ige rada . 

El mercado norteamericano muestra preferencia para la carne deno-
minada "deboned lean beef" (carne deshuesada magra) que se destina a 
f ines indus t r i a les o a consumo directo en forma de hamburguesas, hecho 
que inf luye mucho en e l t ipo de ganado que requieren las empacadoras. 
En consecuencia, se acepta cualauiera con rendimientos bajos en canal, 
y como e l precio del ganado en pie se deriva en gran par te del rendi-
miento, ejemplares de buena conformación con un rendimiento por encima 
del 52 por ciento se consideran demasiado caros por las plantas TIF, 
razón por la que esta industr ia t iende a adquir i r animales de desecho 
o de muy bajo rendimiento (vacas, toros y ganado c r i o l l o ) . 

Se paga un precio d i fe renc ia l por toros y vacas, de acuerdo con 
su mayor rendimiento. Por lo general , los precios del ganado que se u t i 
l i za en las empacadoras TIF son muy similares a los que se le f i j a n en 

17/ los ras t ros municipales.— Algunas empacadoras de a l t o volumen de 

17/ A continuación f igura un cuadro comparativo de los precios pasados 
en diciembre de 1969 por una empacadora TIF en una ciudad del norte 
d f l país y los precios correspondientes en e l r a s t ro municipal. 

(Pesos por kilogramo en pie) 

Tipo de ganado TIF Rastro 

Novillo c r i o l l o de aproximadamente 350 kilogramos 4.75 4.73 
Buey de más de 500 kilogramos 5.20 5.25 
Vacas c r i o l l a s de aproximadamente 375 kilogramos 4.15 4.10 
Vacas lecheras de desecho de aproximadamente 
480 ki lógranos 4.45 4.50 
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producción han comenzado a engordar en confinamiento grandes l o t e s de 
nov i l los c r i o l l o s de buena conformación durante épocas de escasez de la 
o f e r t a , aunque es ta p rác t ica no se ha generalizado todavía. 

No toda la carne de l a s canales de l a s p lantas TIF se exporta . En 
años r ec i en t e s , a medida que los precios in ternos han revelado tenden-
c i a s a l a l za , l a s empresas de es ta c lase han comenzado a vender cor tes 
seleccionados (los de mayor precio) del cuarto t rasero y del lomo, en 
e l mercado i n t e r n o . ^ ^ Los subproductos de la matanza (harinas de hueso 
y sangre, cuero y v i s ce ra s ) se venden asimismo en e l pa í s . 

La concentración que se observa en e l sector de empacadoras TIF, 
s i tuac ión que se comenta más adelante , ha dado lugar a una in tegración 
v e r t i c a l en t re e l sec tor matanza y la elaboración de embutidos que l lega 
a l a venta d¿ co r t e s de carne f resca en las grandes ciudades. Así, por 

18/ No fue posible obtener información de ta l lada sobre l as ventas de 
carne bovina en e l mercado nacional provenientes del s a c r i f i c i o en 
las empacadoras TIF. Como se ha indicado en e l t ex to , los cor tes 
de mayor ca l idad se venden en México. Pero, además, durante los 
últimos años, se ha llegado a l entendimiento t á c i t o con las autori , 
dades gubernamentales de que aproximadamente e l 20 por c ien to de 
la matanza t o t a l se des t ine a l mercado nacional . Como consecuencia, 
v a r i a s empacadoras TIF se han dedicado a la adquisición de anímales 
de mejor cal idad y de e l l o s exportan únicamente los cor tes de más 
ba jo precio (cuarto de lan te ro ) . En términos de cabezas s a c r i f i c a d a s , 
a lrededor de la mitad se dedica a la exportación, como puede verse 
a continuación i 

S a c r i f i c i o Exportaciones Porcientó del 
s a c r i f i c i o 

t o t a l 
Aflo t o t a l Miles de 

(cabezas) kilogramos— a / Cabezas 

1967 
1968 
1969 

337 804 20 611.6 
446 456 30 985.2 
523 398 34 964.0 

171 476 
256 834 
275 907 

50,76 
57.53 
52.71 

Fuente: Subsecretar ía de Ganadería 
a / Se r e f i e r e a carne deshuesada. 
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ejemplo una empresa que controla aproximadamente entre e l 50 y e l 
60 por ciento de l as ventas de carne para la exportación, maneja una 
industr ia a escala nacional de embutidos y carne enlatada, y al mismo 
tiempo opera una red de expendios a l por menor de carne f r e sca , gene-
ralmente ubicados en zonas res idencia les de a l t o s ingresos de la c iu-
dad de México. Se comprueba a s í que en la medida que se haga más pro-
nunciada una demanda diferenciada en e l mercado nacional —con e l ensan 
chamiento de la c lase media en los centros urbanos—, las empacadoras 
TIF tenderán a d i fe renc ia r su o f e r t a g lobal . El desenvolvimiento de 
esta s i tuación es tá vinculado con el desarrol lo y la relación de los 
precios pagados en e l mercado interno y en e l de los Estados Unidos para 
carne de t ipo i n d u s t r i a l , y también con l as cuotas de importación norte-
americanas y la capacidad insta lada de las empacadoras TIF. 

En la actualidad exis ten en México 17 empacadoras Tipo "Inspección 
Federal" de las que sólo diez se encuentran operando« El número de éStas 
instalaciones es mayor pero l a s de l as plantas en desuso son tan obsole-
tas que impiden su operación económica ya que e l mercado de este t ipo de 
carne, altamente competitivo, requiere de la aplicación de tecnologías 
modernas para poder mantener ba jos los costos u n i t a r i o s , ^ ^ razón por 
la que sólo l as plantas con c i e r t a s economías de escala pueden mantenerse 
en funcionamiento. Se han ido eliminando a s i l a s pequeñas empresas 

19/ La industr ia exportadora de carne deshuesada se in i c ió en México 
a f i na l e s de la década de los cuarenta, recibiendo un fue r t e 
impulso del plan Marshall para suministrar e l producto a la 
Europa de la postguerra. Hasta 1957 operaron 21 empacadoras, 
pero debido a la r e s t r i cc ión en la demanda su número se ha ido 
reduciendo hasta las 10 que se encuentran actualmente en operación. 

Para mayores de t a l l e s véase A. Reina Celaya, La industr ia de 
la carne en México. Imprenta A. Canalizo, México, D. F . , 1958, 
pp. 271*308« 

/ 
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\ 
Independientes y han.ido surgiendo las plantas integradas, con lo cual 
las barreras de entrada a la indust r ia se han ido elevando y se ha favo-
recido la concentración al neces i ta rse recursas f inancieros y gerencia-
Ies de mayor magnitud. La comercialización del producto en grandes volú-
menes ofrece venta jas adicionales y considerables a la empresa grande, 
razón por la que, en la industr ia empacadora para la exportación, la con-
centración ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia. Se estima a s i 
que del 50 a l 70 por ciento de la producción anual proviene en la actua-
lidad de una sola empresa. 

Se ha especulado bastante sobre los pe r ju ic ios que puede causar a 
o t ros indus t r i a les e l sector de plantas TIF en la f i j ac ión del precio 
que ofrecen por e l ganado, a l ser pequeño el número de empresas ex is ten te . 
Se considera que una es t ructura oligopsónica deprime a r t i f i c ia lmente 
los precios por debajo de los " jus tos" que se deberían obtener. En o t ras 
palabras, piensan algunas personas que una s i tuación de mercado imperfecto 
mantiene los niveles de precios por debajo de los que podrían obtenerse 
de e x i s t i r una competencia más perfec ta o "viable" dentro del mismo. 

No es posible determinar con precis ión la certeza de que exis ta 
ese comportamiento colusorio, pero var ias circunstancias parecen contra-
decir la afirmación. Por ejemplo: 1) Como l a s adquisiciones de ganado 
en pie por quienes se dedican a la exportación de carne equivalen aproxi. 
madamente a l 16 por ciento del s a c r i f i c i o t o t a l anual de México, parece 
d i f í c i l que esos compradores, en e l supuesto de que estuvieran actuando 
con pe r ju i c io para alguien, estuviesen en condiciones de imponer pre-
cios de compra en la indust r ia de ganado bovino nacional en conjunto 
desde el momento en que los vendedores de ganado encuentran o t ras 
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a l t e rna t ivas de venta para su producto;— f la dispersión geográfica de 
las empresas TIF implica la necesidad de que cada planta contemple ofe r 
tas regionales determinadas, dentro de las cuales existen para e l gana-
dero diversas a l te rna t ivas de colocación de su producto, y 3) la 
demanda que se origina en e l sector de procesamiento se d i r ige especí-
ficamente a un producto de determinados aspectos cua l i t a t i vos , que además 
es objeto de la mayor ofer ta y demanda globales, y cuyo precio es tá 
determinado por e l mercado in terno . A 

Como se indicó, los precios pagados por e l sector de procesamiento 
vienen a ser similares a ios pagados en los mercados locales , resultando 
por consiguiente muy d i f í c i l que los precios puedan l legar a ser de te r -
minados por es ta indus t r i a . 

En resumen, cuanto pueda r e f e r i r s e a si tuaciones de olignopsonio 
o monopsonío del sector indus t r ia l de exportación de carne t iene una 
importancia mucho menor de la que con frecuencia se l e a t r ibuye. Cabe 
la posibi l idad de que en algunos casos a is lados haya empresas que lleguen 
a e je rcer presiones de precio hacia la b a j a , pero e l l o solo puede 

20/ La relación del s a c r i f i c i o entre empacadoraa TIF y la matanza t o t a l 
nacional es la s iguiente : 

(Miles de cabezas) 

Aflo Total 
nacional 

Sac r i f i c io 
TIF 

Porciento 
del t o t a l 
nacional 

1965 2 340 362 15.0 
1966 2 366 400 16.9 
1967 2 377 338 14.0 
1968 2 394 446 18.6 

Nota i Para mayores de t a l l e s véase e l capí tu lo IV. 

/ocur r i r 
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o c u r r i r durante períodos de fue r t e s o fe r t a s estacionales en épocas de 
sequía excesiva en e l nor te . Cuando t a l circunstancia se presenta y las 
tendencias generales del precio son hacia la ba j a , e l hecho poco t iene 
oue ver con un supuesto comportamiento colusorio de la indust r ia en con-
junto . No debe olvidarse tampoco que la industr ia se enfrenta a una 
demanda limitada por la competencia que encuentra en el mercado de ven-
t a s y a causa de las res t r i cc iones ins t i tuc iona les impuestas a l mismo. 
Aparte de e l l o , la capacidad de almacenamiento refr igerado en las i n s -
talaciones es reducido y de costo elevado, hecho que impone ser ias 
r e s t r i cc iones a la especulación con el producto en si tuación de fue r t e s 
f luctuaciones de precio por e l lado de la o f e r t a . 

Conviene agregar algunos comentarios en lo que respecta a los cana 
les de mercadeo, en relación a l precio pagado por el ganado. 

Por t r e s canales pr incipales se abastece de ganado en pie la indus 
t r i a procesadora de exportación. 

1) Adquisiciones d i rec tas de los introductores que suministran 
e l producto requerido de manera continua, quienes, a su vez, compran 
ganado de desecho de los ganaderos grandes o de la cosecha anual de 
pequeños cr iadores de animales c r i o l l o s . En Chihuahua y Sonora, donde 
se encuentran cinco empacadoras, e l ganado de la Sierra Madre denominado 
"chango" —animales de raza c r i o l l a pura de muy bajo rendimiento--

21/ 
juega todavía papel importante como materia prima de la i ndus t r i a .— 
Las transacciones son a l contado y las relaciones personales entre com 
pradores y vendedores siguen teniendo gran importancia; 2) Lotes de 
animales heterogéneos de ganaderías importantes, consti tuidos por 
ejemplares de desecho; como algunas indus t r ias del norte son propiedad 
de ganaderos-accionistas, reciben t r a to preferencial en es tas compras; 
3) Mercados locales y ras t ros municipales, en épocas de escasez de 
ganado. 

21/ Los animales dé raza pura c r i o l l a , llamados "changos", son vendi-
dos generalmente durante esta época a pequeños compradores "coyotes", 
quienes a su vez los revenden a los introductores que lo suministran 
a las empacadoras de Chihuahua y Sonora. 

/Los canales 
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Los canales de mercadeo del ganado en pie destinado a la indus t r ia 
empacadora de exportación son, en resumen, bastante similares a los del 
ganado en pie destinado a l consumo nacional, puesto que los introducto-
res que surten a la industr ia son los que suministran también e l ganado 
a los ras t ros municipales. No se han establecido todavía patrones de 
integración ve r t i ca l a base de contra tos , por la es t ructura atomizada 
de los sectores productivos principalmente^ Aparte de e l l o , s in duda 
resul ta ventajoso para la indus t r ia adquir i r e l producto a través del 
introductor, que desempeña la arriesgada y costosa función de acopio 
en el disperso sector ganadero. 

5. Mercado de ganado y de carne para consumo en el país 

La comercialización de la carne para e l consumo del mercado interno es 
s in duda e l aspecto del mercadeo de la industr ia ganadera bovina que 
esté adquiriendo mayor importancia a l i n f l u i r directamente no sSlo en 
los amplios sectores ganaderos sino en los patrones de consumo de es te 
importante renglón a l iment ic io . 

La compra-venta de ganado en p ie , e l s a c r i f i c i o de los animales 
y la dis t r ibución de la carne constituyen un proceso íntimamente r e l a -
cionado que debe anal izarse conjuntamente. 

La comercialización de es te importante segmento de la indust r ia 
se puede d iv id i r en la que corresponde a las ciudades de provincia y 
pequeños poblados semirrurales, y en la de los mayores centros urbanos 
del país , en especial la c a p i t a l , Guadalajara y Monterrey, que cont ie -
nen aproximadamente una cuarta parte de la población del país y la de 
mayor poder adquisi t ivo por ser mayores sus ingresos. 

Las d i ferencias esenc ia les .en t re estos dos t ipos de mercados se 
derivan de que en las grandes ciudades la demanda del producto es más 
diferenciada, por lo que el mecanismo de comercialización es más amplio, 
aparte de que e l proceso de d is t r ibuc ión y manipulación es en e l l a s , 
naturalmente^ mucho más complejo. Coinciden en cambio ambos sistemas 
de comercialización en elemento similares* r a s t ros municipales 

/que no 
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que no intervienen en la comercialización, mismos introductores de ganado 
en pie y de carne en canal, c l a s i f i cac ión similar de ganado, mercados 
separados de visceras y predominio del pequeño expendio de carne a l por 
menor. 

La di ferencia pr inc ipal , aparte del tamaño del mercado, es que el 
ingreso promedio de la población de las grandes ciudades es más elevado 
y da lugar a la demanda diferenciada meacionada. 

a) Comercialización en las pequeñas ciudades 
El mercadeo de la carne fuera de los grandes centros urbanos se 

22/ 
r ige por patrones t radic ionales conocidos.-*— Al proceso ine f i c ien te 
debe a t r i b u i r s e la causa de la atomización y segmentación de los diver-
sos elementos que intervienen en el mismo impidiendo la introducción de 
de economías de escala , por lo que dejan de perc ib i r se los beneficios 

. , 23/ c o n s i g u i e n t e s ~ 
El patrón de comercialización común a es tos pequeños centros urba-

nos podría resumirse señalando: 
1) Pequeños introductores regionales , o los mismos ganaderos de 

las zonas próximas, conducen e l ganadoen.pie,—generalmente de configura 
ción muy heterogénea, de bajo rendimiento y entre el que predominan ani-
males de desecho (vacas, toros , bueyes y novi l los defectuosos)— al ras t ro 
municipal? 2) Los ras t ros municipales donde se efectúa e l s a c r i f i c i o 

22/ Véase a l respecto: A. Reina Celaya, La indus t r i a de la carne en 
México. op. c i t . Naciones Unidas, La ganadería en América Latina, 
s i tuación, problemas y perspect ivas, México, CEPAL/FAO, 1961 
(E/CN.12/620) pp. 43-45 (que analizan la comercialización en México); 
y E.L. Littman, Apuntes sobre mercadeo agr ícola , Chapingo, México, 
Escuela Nacional de Agricultura y Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1968 (mimeografiado) 
pp. 210-264. 

23/ Reflejo de los ya aludidos precios r e l a t i vos del cap i ta l y mano de 
obra dentro del contexto de la economía mexicana. Además, por ser 
las bar reras de entrada a esta actividad bastante ba jas , exis te 
marcada tendencia a emplear funciones de producción que u t i l i c e n 
fue r t es cantidades del fac tor mano de obra, aunque su productividad 
marginal saa sumamente reducida. 

/son de 
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son de reducida capacidad. En 1963 ex i s t í an en e l país 1 257 s i t i o s de 
matanza legalmente regis t rados , cada uno de los cuales sacr i f icó» apro-
ximadamente, 1 700 cabezas vacunas, 2 500 porcinas y 1 400 ovino-caprinas. 
El volumen sacr i f icado por día fue en promedio de 18.2 cabezas da ganado 

24/ 
mayor y de 5.5 de ganado menor,— (véanse los cuadros 44 y 45) ; 
3) Se aplican generalmente métodos de matanza pr imit ivos, y en condicio 
nes san i t a r i a s que en la gran mayoría de los casos dejan mucho que desear . 
El equipo mecánico empleado es e l mínimo indispensable; con frecuencia 
se descuartizan los animales en e l suelo y son - a s i desconocidas las cáma 
ras de re f r ige rac ión ; 4) Raras veces se aprovechan industrialmente los 
subproductos (sangre, cascos, cuernos, huesos, e t c . ) . 

Es dec i r , se t r a t a de ins ta laciones técnicamente rudimentarias, 
que suponen a l to s costos de operación por unidad sacr i f icada y procesada. 

En la mayoría de los casos , la carne se somete con c i e r t a r egu l a r i -
dad a inspecciones san i t a r i a s por ve te r ina r ios o médicos antes de ser 
expendida en los ras t ros municipales. Sin embargo, e l s a c r i f i c i o ciandes 
t ino en instalaciones i lega les se calcula que alcanza todavía entre e l 
10 y e l 15 por ciento del t o t a l nacional, y en condiciones san i t a r i a s 
más deplorables, s i cabe, que las de los pequeños ras t ros municipales; 
la carne no recibe la menor inspección san i t a r i a antes de ser vendida. 

En los r a s t ros municipales se efectúan dos t ipos de operación. 
La mayor par te de las veces l a s autoridades municipales manejan d i r ec t a -
mente la planta y f i j a n una tasa de benef ic io uniforme, por especie de 

24/ Las c i f r a s sobre matanza fueron suministradas por la Secretar ia de 
Industr ia y Comercio, Dirección General de Es tad ís t i ca , Oficina d« 
Comercio I n t e r i o r . Se r e f i e r en a municipios informantes que pro-
porcionan datos sobre s a c r i f i c i o para f ines de impuestos y en con-
secuencia se t r a t a de s i t i o s de matanza que operan legalmente. 
Cabe señalar , s in embargo, que las unidades informantes no por 
fuerza indican la existencia de ins ta laciones permanentes dedica-
das exclusivamente a i s a c r i f i c i o de animales con f ines comercia-
l e s . En muchos pequeños municipios ru ra les e l s a c r i f i c i o se puede 
efectuar en una ca rn ice r ía , bajo un techo provisional , e incluso 
a la intemperie a l amparo de la sombra de un árbol . 

/Cuadro 44 
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Cuadro 44 

MEXICO: CABEZAS OE GANADO SACRIFICADAS POR SITIO DE MATANZA, I96?, I967 Y I968 

Tota l Vacuno Porc ino Ovino y c a p r i n o 

S i t i o s Cabezas s a c r i f i c a d a s 
To ta l Por s i t i o 

S i t i o s Cabezas s a c r i f i c a d a s 
To ta l Por s i t i o 

S i t i o s Cabezas s a c r i f i c a d a s 
Tota l Por s i t i o S i t ios 

TJ O tov M üw *Ti 

Cabezas s a c r i f i c a d a s 
Tota l Por s i t i o 

1963 i I I I 5 926 020 5 334 .0 1 t i l 1 954 104 1 75B«9 1 I I I 2 319 100 2 087 .4 i I I I 1 652 8|6 1 487 ,7 

1965 1 215 6 402 572 5 269.6 1 215 2 I26 822 i 75O.5 1 215 2 558 309 2 IO5.6 1215 1 717 441 1 413 ,5 

1967 1 249 6 894 332 5 519.9 1 249 2 160 375 l 729 .7 l 249 3 017 649 2 416.1 1 249 1 l i s 308 i 374 .1 

1968 i 257 7 169 420 5 703.6 1 257 2 I76 224 1 73I .3 1 257 3 211 825 2 555 .2 i 257 1 781 371 1 417 .2 

N3 ' 
o o 

N> 

F u e n t e : S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comercio, D i recc ión General de E s t a d í s t i c a , ( d a t o s "sujetos a r e c t i f i c a c i ó n ) . 
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Cuadro 4«¡ 

MEXICO: CABEZAS DE GANADO VACUNO SACRIFICADAS, POR REGIONES GANADERAS Y SITIOS DE MATANZA, 1963, I965 Y I967 A I969 

— iq(>3 iq&5 1967 fqgj i<&q~ 
Cabezas s a c r i f i c a d a s Cabezas s a c r i f i c a d a s Cabezas s a c r i f i c a d a s Cabezas s a c r i f i c a d a s Cabezas s a c r i f i c a d a s 

Regi fin Ganadera S i t i o s T o t a l Por s i t i o S i t i o s To ta l Por s i t i o S i t i o s Tota l Por s i t i o S i t i o s To ta l Por s i t i o S i t i o s To ta l Por s i t i o * 

Tota l 1 I I I 1 954 104 i 758. q 1 215 2 126 822 « 75o"5 1 249 160 375 • 729-7 1 257 2 176 224 1 731.3 1 304 

D e s é r t i c a 252 546 125 2 167.2 25O 615 396 2 461.6 270 642 |06 2 378.2 271 647 615 2 389.7 296 

Templada 583 545 825 936o2 599 585 490 977 .4 720 099 1 174.7 618 73' 740 i 184.0 639 

Trop ica l 270 366 603 1 357-8 360 412 027 i 144.5 360 424 942 i 180.4 364 , 440 IC6 1 209,Ì 363 

D i s t r i t o Federa l 6 495 55' 82 591 ,8 6 513 909 85 651.5 6 373 228 62 204.7 4 356 763 89 190.8 6 

feente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General dé Estadíst ica. (Datos sujetos a rect i f i cac ión) . 
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ganado mayor sacr i f icado , que var ia en el pa í s entre 30 y 65 pesos por 
vacuno. En e l l a se incluyen los impuestos municipales y es ta ta les y 

25/ 
los gastos de operación.— En ot ras ocasiones e l municipio arrienda 
l as ins ta laciones o cede en concesión l as operaciones de matanza limitán 
dose a recaudar los impuestos correspondientes. 

Para muchas pequeñas municipalidades, el impuesto sobre la matanza 
es fuente de ingresos f i s c a l e s importantísima por lo que prohiben la 
introducción de ganado sacr i f icado fuera de la circunscripción munici-

26/ pa l ,— disposición que s i g n i f i c a r í a un impedimento para cualquier 
intento de rac ional izar la es t ructura de la indus t r ia de matanza a base 

27/ 
del establecimiento de t a s t r o s regionales .— Por otro lado, las e l e -
vadas tasas de matanza que se f i j a n s ign i f ican en parte a l tos costos de 
operación que se traducen en un incentivo para la matanza clandest ina. 

25/ La s iguiente relación de gastos de matanza por vacuno en un pequeño 
ra s t ro municipal de una ciudad de 40 000 habi tantes en e l centro de 
la República, provee una indicación de la composición del mismo. 

Pesos 
Total 58.00 
Impuesto municipal 27.00 
Recaudación e s t a t a l 11.00 
Pago matanceros 12.00 
Reparto a carn icer ías 7.00 
Numerador de v isceras 1.00 

26/ El caso del D i s t r i t o Federal es i l u s t r a t i v o al respecto, por haber 
estado hasta 1965 prohibida la l i b r e introducción de carne para 
consumo humano no sácr i f icada dentro del propio D i s t r i t o . (V€ase 
e l Decreto Presidencial que anula dicha disposición en e l Diario 
Of i c i a l , del 30 de diciembre de 1965, pp. 22 y 23.) 

27/ Como ejemplo de es ta s i tuación puede c i t a r s e e l caso de la zona 
urbana Torreón-Ciudad Lerdo-Gómez Palacio . Estas t r e s ciudades son 
prácticamente un solo conglomerado urbano de 450 000 habi tantes 
pero administrativamente se divide en t r e s unidades y por ende la 
carne proviene de t r e s r as t ros d i f e r e n t e s . En consecuencia, e l 
volumen y escala de operación de cada uno de e l los es relativamente 
pequeño. La mayor de es tas plantas es l a de torreón, que en 1968/69 
sacr i f icaba 1 800 reses a l mes, 60 animales d ia r ios , equivalentes 
a 11 000 kilogramos en canal . 

/b) Canales 
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b) Canales de comercialización en poblados mejores 

Los canales de mercadeo del ganado vacuno en los pequeños centros 
urbanos tienen características especiales: 1) En los poblados menores 
(de 10 000 o menos habitantes) el criador acude personalmente al rastro, 
vende los escasos animales que lleva al matadero, directamente a los 
carniceros del pueblo, y estos liquidan los gastos del sacrificio al ras. 
tro municipal o lugar de matanza. Los volúmenes de transacción son tan 
pequeños que no existen intermediarios. En la mayoría de estos pequeños 
poblados no hay matanza diaria y en ocasiones existe un "solo día de 
carne", exigiendo por la falta de refrigeración, la venta inmediata de 
la carne. En estos lugares es habitual el consumo de carne seca y 
salada, la llamada "cecina", frecuente especialmente en el norte del 
país. En ciudades mayores existe el "introductor" o mayorista de ganado 
en pie y de carne en canal a nivel de rastro, al que le vende el pro-
ducto en pie, por lo general, el criador o concentrador de ganado. El 
mayorista tiene acceso al rastro municipal, por permiso especial de las 
autoridades municipales o por contactos personales con quien opera la 
sala de matanza. Cuanto menor es el mercado, menor es el número de 
"introductores" o mayoristas; algunas veces sólo existe uno. Los con-
tactos personales y amistosos suelen ser determinantes en la fijación 
del precio que se ofrece al vendedor. Las transacciones entre intro-
ductores y vendedores son estrictamente al contado y los gastos de 
matanza suelen quedar a cargo de los primeros. 

Los márgenes de comercialización a través de este proceso suelen 
ser tan amplios que se registran diferencias hasta del 35 por ciento 
entre el introductor y el criador, de alrededor del 20 por ciento entre 
éste y el expéndrí» afl k é t á t i B , y basten ífér &fr por ciento éntré ei deta-
llista y el criador. Sin embargo, generalizar sobre este particular 
implica los consiguientes riesgos por la considerable variación de pre-
cios que existe al respecto. 

/En el 
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En e l cuadro 46 se presentan t r e s d i fe ren tes t ipos de t ransaccio-
nes de ganado de d i s t i n t a s ciudades en los estados de Veracruz, Coahuila 
y Culiacán que pudieran ser indicat ivos de los márgenes de comercialización. 

Los márgenes de comercialización por cabeza obtenidos de las tran~ 
sacciones que figuran en el cuadro 46 serían los s iguien tes : 

Criador-introductor 
Pe ta11e-introductor 
Cr iador-deta l le 

Parece que los márgenes son mayores a los registrados tn las gran-
des ciudades, pero también e l volumen de l as transacciones es considera-
blemente más reducido, a l igual que los ingresos de mayoristas y de l as 
c a rn i ce r í a s . 

La gran mayoría de los municipios en México ha establecido precios 
tope sobre los que se prohibe la venta de la carne a l d e t a l l e . Conside-
raciones de t ipo social han inducido a las autoridades a implantarlos, 
pero como sólo por excepción r e f l e j a n las es t ruc turas de costos a l nivel 
de producción y de d is t r ibución , se observa una marcada tendencia a su 
desconocimiento, que además refuerza la imposibilidad en que se encuen-
t ran muchas autoridades de hacerlos cumplir. 

Se comprende que las autoridades deseen mantener precios razonables 
para los alimentos considerados de primera necesidad, pero para la f i j a -
ción de los mismos deberían tomarse en cuenta l a s in terre laciones y com-
binaciones de los factores productivos; como pocas veces puede hacerse 
t a l cosa por desconocerse los verdaderos costos de producción, los con-
t r o l e s de precios han resultado inoperantes o han contrarrestado los 
incentivos d i r ig idos a la producción a nivel de explotación individual . 

Sin duda la existencia de abusos en la f i j a c i ó n de precios a l 
n ive l de mayorista ha inducido la regulación de precios a las autoridades 
en muchas pequeñas ciudades. El reducido tamaño de los mercados favorece 
la formación de "monopolios na tura les" , y la intervención e s t a t a l en la 
f i j a c i ó n de precios es tá por esa razón plenamente j u s t i f i c a d a . 

/ Cuadro 46 

Veracruz 
Pesos Porciento 

320.25 18.84 
392.00 14.40 
712.25 41.89 

Coahuila 
Pesos Porciento 

382.20 34.12 
292.04 19.44 
676.24 60.20 

Culiacán 
Pesos Porciento 

483.91 29.61 
337.64 15.94 
821.55 50.27 
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Cuadro 46 

MEXICOi EJEMPLOS DE TRANSACCIONES DE GANADO 

(Pesos) 

Veracruz JT 

Venta cr iador 
Venta de la canal 

Menos gastos maquila 
Transporte 
Más venta cuero 
Visceras 

Precio neto venta 
int roductor 

Venta de carne a l 
d e t a l l e 

Más venta v i sce ras 
Precio neto a l d e t a l l e 

700.00 
996.00 
58.00 
25.00 
60.00 
47.25 

2 020.25 

1 711.20 

701.25 
2 412.25 

Coehuila b/ Cullacán c / Observaciones 

1 120.00 
1 459.20 

51.00 
15.00 
73.00 
36.00 

1 502.20 

l 290.24 

504.00 
1 794.24 

1 634.00 
2 034.76 

43.00 

81.00 
45.15 

1 713.80 

741.75 
2 455.55 

Animal en pie 

Incluye impuestos 

Calculado a base del 
15 por c iento del 
peso del animal en 
pie 

2 117.41 Carne en canal 

Desperdicio 30 por 
c i en to de l a canal 

Novillo dé ba jo enrazamiento ( t i p o " c r i o l l o de primera") de 425 kilogramos en 
pie a 4.00 pesos por kilogramo. Rendimiento en c a n a l : 50 por c i e n t o . 
Novillo c r i o l l o de 320 kilogramos en pie a 3.75 pesos por kilogramo. Rendi-
miento en c a n a l : 48 por c i en to . 
Vaca de desecho de 430 kilogramos en p ie a 3.80 pesos por kilogramo. Rendi-
miento en c a n a l : 52 por c i en to . _ . 

b / 

/La s i tuac ión 
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La s i t u a c i ó n en genera l e s complicada y p resen ta problemas a l a s 
a u t o r i d a d e s , sobre todo por e l c a s i t o t a l desconocimiento de cuanto se 
r e f i e r e a cos tos de producción y comerc ia l i zac ión de l a carne bovina . 
Mientras se carezca de esa información, l a p o l í t i c a de c o n t r o l de "pre-
c i o s de la carne d i f í c i l m e n t e podrá se r e f e c t i v a e inc luso ac tua rá 
negat ivamente sobre l o s i ncen t i vos a l a producción que se consideran x 

n e c e s a r i o s . 

c ) La comerc ia l izac ión en fos grandes cen t ros urbanos 

Los t r e s mercados de ganado bovino mayores del mercado nac iona l 
mexicano deben cons ide ra r se de te rminantes de l funcionamiento económico 
de la ganader ía porque l a i nc idenc i a de l a demanda de l a c a p i t a l de l a 
República, Guadala ja ra y Monterrey es de magnitud tan no tab le que los 
pa t rones de producción y comerc ia l i zac ión se ven claramente i n f l u i d o s 
por l a expansión d e l consumo en d ichas u r b e s . Elementos determinantes 
de l a s i t u a c i ó n son lo s ingresos más e levados de que d i s f r u t a n esas 
poblac iones y l a evolución más ace le rada de l o s mismos. En e f e c t o , a l 
s e r l a carne de vacuno uno de l o s pocos productos a l i m e n t i c i o s con 
c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d - i n g r e s o de l a demanda s i g n i f i c a t i v a m e n t e p o s i -
t i v o , c u a l q u i e r aumento del i ng reso se t raduce en un incremento propor 
c ionalmente mayor de l consumo d e l p roduc to . Cuando l a o f e r t a de-un 
a r t í c u l o r eve l a una r i g i d e z en su e s t r u c t u r a product iva o de d i s t r i b u - , 
c ión que impide s a t i s f a c e r a c o r t o p lazo e l aumento de la demanda 
e f e c t i v a , ios p rec ios acusarán una tendencia a l c i s t a con lo cua l se 
c o n t r a r r e s t a r á e l aumento de l a demanda inducido por e l " e f e c t o - i n g r e s o " . 

/Así, al 
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Asi, a l parecer, ha sucedido con la carne de bovino en los centros urba-
nos más importantes durante los últimos a ñ o s . ^ ^ 

En la ciudad de México, por ejemplo, e l índice del costo de a l i -
mentación se incrementó un 91 por ciento ent re 1954 y 1969, aproximada 
mente,como e l índice del costo de vida <86 por c ien to) , mientras la 
evolución de los precios de la carne vacuna —tanto a l nivel de mayorista 
como de menudeo— reg i s t ró a lzas considerablemente mayores 
(211 por ciento para la carne en canal , 370 por ciento para la pulpa de 
res y 464 por ciento para e l retazo macizo). (Véase e l cuadro 47. ) 
Según conclusiones del Banco de México a l respecto, e l incremento en la 
demanda efec t iva de carne de r e s inducido por e l alza del ingreso 
urbano disponible ha sido contrarrestado por e l fuer te aumento de los 
precios. Los consumidores parece que se han v i s to obligados a s u s t i t u i r 

28/ Véase sobre e l pa r t i cu l a r , Secretar ia de Agricultura y Ganadería, 
Secretar la de Hacienda y Crédito Público, Banco de México Proyec-
ciones de la o fe r t a y la demanda de productos agropecuarios en 
México a 1965. 1970 y 1975. México, Oficina Edi tor ia l del Depar-
tamento de Investigaciones Indus t r i a les , 1966, pp. 80 y 81. 

La e las t ic idad- ingreso de la demanda para carne bovina, calcu-
lada a base de ser ies cronológicas por e l Banco de México para e l 
período 1950-60, a r ro ja un coef ic ien te de 1.21 que concuerda con 
observaciones efectuadas a l respecto en otros pa íses . Sin embargo, 
los coef ic ien tes obtenidos por medio de encuestas de ingresos y 
gastos famil iares en 1963 resul tan sorprendentemente bajos (0.22 en 
el medio urbano y 0.93 en el r u r a l ) . 

"La baja e las t ic idad- ingreso que resul ta de la encuesta . . . 
en cuanto a la demanda de carne de bovino en el medio urbano se 
encuentra i n f l u ida , seguramente, por la evolución de los precios 
a l menudeo dé es te producto. Asi sugieren algunas observaciones 
sobre e l D i s t r i t o Federal;donde e l consumo de carne por habi tante 
se estancó en unos 16 kilogramos en los años de 1956 a 1963, cuando 
e l precio a l menudeo aumentó cerca de 40 por ciento mientras e l con 
junto de precios de ios a r t í cu lo s de consumo (al mayoreo) subió 
27 por c ien to . " 

/Cuadró 47 



Cuadro 47 
MEXICO: PRINCIPALES INDICES DE PRECIOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1954 A 1969 

(1954elQQ) 
nj o* 

09 

N> O t» 

Indice de 
Aflo precios a l 

mayoreo a/ 

Indice del costo de 
la vida obrera b/ 

Alimen-
tacißn 

Carne de vacuno 
en canal 

(mayoreo) 
Pulpa de vacuno 

(menudeo) 

General Pesos por 
kilogramo Indice Pesos por 

kilogramo 

Retazo macizo 
de vacuno 
(menudeo) 

Carne de cerdo de 
primera 
(menudeo) 

Indice Pesos por 
kilogramo Indice Pesos por 

kilogramo Indice 

1954 100.0 100.0 100.0 3.21 100.0 4.02 100.0 2.94 100.0 9.66 100.0 
1955 113.ö 116.0 129.3 4.52 140.8 6.39 158.9 3.85 131.0 10.94 113.2 
1956 118.9 121.6 127.4 5.11 159.2 8.09 201.2 4.41 150.0 12.38 128.2 
1957 124.0 143.9 132.9 5.12 159.5 8.34 207.5 4.57 155.4 12.60 130.4 
1958 129.5 143.5 148.6 5.45 169.8 9.56 237.8 5.06 172.1 13.43 139.0 
1959 131.0 147.0 150.0 6.31 196.6 12.47 310.2 10.82 368.0 15.19 157.2 
1960 137.5 154.2 156.2 6.73 209.7 13.28 330.3 12.04 409.5 15.75 163.0 
1961 138.8 156.8 158.1 6.85 213.5 14.46 359.7 12.85 437.1 16.29 168.6 
1962 141.3 158.6 158.8 6.90 215.0 15.02 373.6 13.05 443.9 16.26 168.3 
1963 142.1 159.6 159.0 6.90 215.0 15.01 373.4 13.09 445.2 15.93 164.9 
1964 148.1 163.1 162.7 7.40 230.5 16.01 398.3 13.67 465.0 16.14 167.1 
1965 150.9 169.1 169.3 8.16 254.1 16.42 408.5, 15.15 515.3 " 16.71 173,0 
1966 152.8 176.3 178.0 8.34 259.9 17.20 427.9 15.69 533.7 17.80 184.3 
1967 157.2 181.6 182.3 7.91 246.3 16.64 413.9 16.09 547.2 18.14 187.8 
1968 160.2 184.1 185.2 9.48 295.3 17.38 432.3 16.15 549.3 17.87 185.0 
1969 • » • 185.9 191.2 10.00 311,5 18,91 470.4 16.60 564.6 18.72 193.8 
Puente: Los índices generales se obtuvieron del Banco de México, Informes anuales, y los de la carne de la Secretar ia de 

Industr ia y Comercio, Anuarios es tad ís t i cos y Revista e s t ad í s t i ca , para 1968 y 1969. 
a / Basado en 210 a r t í c u l o s , 
b/ Cambio de base de 1939 a 1954. 
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l a carne bovina por t ipos de carne su je tos a incrementos de precio menos 
pronunciados, como la de cerdo, de pollo y de pescado. El precio de la 
carne de cerdo de primera al menudeo, por ejemplo, experimentó un alza 
del 4.5 por ciento anual entre 1954 y 1969, y e l del pescado fresco 
(robalo entero) uno de 6.2 por ciento anual entre 1961 y 1967, mientras 
la pulpa de res subía entre 1954 y 1969 un 10.8 por ciento anual y el 
del retazo macizo, anualmente, un 12.2 por ciento ( c i f r a s re ferentes a 
la ciudad de México). La información disponible —período 1954-67— 
para, las o t ras dos mayores ciudades del país —Monterrey y Guadalajara— 
indica que el alza de los precios de carne bovina fueron menores a los 
registrados en la cap i ta l de la República, y que resul taron comparati-
vamente moderados en e l caso de Monterrey, hecho que se explicar ía por 
la favorable ubicación de dicha urbe con respecto a las mayores zonas 
ganaderas. (Véase e l cuadro 48. ) Debe señalarse que en Monterrey e l 
aumento anual del precio a l menudeo de carne de cerdo sólo es ligeramente 
in fe r io r a l de carne de res , a l contrar io de lo que ocurre en las o t ras 
dos grandes ciudades. (No pudieron obtenerse datos sobre la evolución 
de los precios de la carne de pol lo , que parecen haber acusado aumentos 
bastante moderados,) 

Del examen anter ior se desprende que la o f e r t a de carne bovina ha 
resultado bastante ine lás t i ca a i estímulo de la expansión de la demanda 
efect iva urbana, y que e l lo se ha traducido en pronunciados aumentos de 
precio y, a l parecer, en incrementos en e l consumo de carnes con a l to 
grado de sust i tución de la de r e s . La o f e r t a de es tas últimas parece 
haber respondido a una es t ruc tura productiva más dinámica y adaptable 
a la rápida expansión de la demanda. 

Debe señalarse, en f i n , que tanto en la ciudad de México como en 
la de Guadalajara, los precios a l menudeo de la carne bovina de calidad 
i n f e r i o r (de segunda o retazo macizo) han acusado tasas de aumento supe 
r iores a las de carnes mejores (pulpa o de primera), de lo que se deriva 
que ios habitantes de ingresos menores resul tan más afectados por e l incre 
mentó de ios precios a i ser e l l o s los que consumen esencialmente dichas 
carnes; se han v i s to obligados,en consecuencia,a r ecu r r i r cada vez más a 
carnes sus t i t u t a s y a reducir simultáneamente sus compras de carne bovina. 

/Cuadro 48 
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Cuadro 48 

MEXICO: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DE DIFERENTES 
TIPOS DE CARNE EN GUADALAJARA Y MONTERREY, 1954 A 1967 

(Porclento) 

Carne en Menudeo de carne 
Ciudad canal Res Cerdo 

(res) De primera De segunda de primera 

Guadalajara 6.7 6.9 10.6 7.3 

Monterrey 5.8 6.9 6.6 5.2 

Fuente: Secretar la de Industr ia y Comercio, Dirección General de 
Es tad í s t i ca , Anuarios e s t ad í s t i cos para los años indicados. 

/Los aumentos 
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Los aumentos del precio de la carne también se han traducido en 
alzas de los precios recibidos por e l productor. Aunque no se pudo d i s -
poner de e s t ad í s t i ca s deta l ladas a l respecto, la evidencia limitada con 
que se cuenta indica que ios precios de productos vacunos en todos sus 
niveles aumentaron durante los últimos 10 años a tasas anuales del 8 a l 

29/ 
12 por ciento,-— incrementos que se pueden a t r i b u i r en gran parte a la 
evolución de ios mercados en las grandes ciudades,como se ha dicho,y que 
no sólo han llegado a tener repercusiones sobre la comercialización y 
ofer ta del ganado en pie y de carne, en los pequeños centros urbanos, 
sino en la introducción de mejoras tecnológicas en zonas ganaderas como 
las de Veracruz, las Huastecas y Tabasco; también han inf lu ido en la 
rápida expansión de la f rontera agrícola de los trópicos húmedos de 
México y en los primeros y débiles intentos hechos por la i n i c i a t iva 
privada de es tablecer engordas en confinamiento. 

Lo anter ior señala que el dilema de la compresión costo-precio, 
a que se suele ver expuesto e l ag r i cu l to r , no ha llegado a a fec ta r a 
los amplios sectores de la ganadería mexicana, especialmente a los 

29/ Las informaciones sobre precios de ganado en pie y sobre carne son 
muy incompletas, en parue poique ios controles de precios o f i c i a l e s 
impiden la recopilación de datos de acuerdo con los valores reales 
de las transacciones, y en par te por la inexis tencia de una c l a s i f i -
cación del producto claramente es tablec ida . Así, por ejemplo, las 
e s t ad í s t i ca s o f i c i a l e s sobre precio para carne en canal se r e f i e ren 
a promedios mensuales, s in indicar e l t ipo de carne a que se r e f i e -
ren. En los mercados de las grandes ciudades, los introductores y 
los carniceros estén conscientes del f ac to r calidad de la canal, y 
se pagan precios diferenciados que llegan a var ia r hasta e l 125 por 
125 por ciento entre la calidad óptima y la más b a j a . Situación 
similar se presenta con e l ganado en p ie , sobre e l que,sin embargo« 
no existen e s t a d í s t i c a s . 

La s i tuación de los precios dé carne a l menudeo es más compli-
cada, no sólo por los d i fe ren tes precios de los diversos cor tes 
sino porque precios para e l mismo corte se ven inf lu idos por la 
calidad del mismo y por la ubicación del expéndio. El control ofi_ 
c i a l de precios impide también en es te caso recoger datos que 
r e f l e j e n e l precio r ea l de t ransacción. 

/sectores 
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sectores que se encuentran vinculados con e l mercado interno y manejan 
sus operaciones con c r i t e r i o comercial. 

Convendrá recordar , en es te sentido, que la es t ruc tura productiva 
de la ganadería mexicana se encuentra afectada por la dicotomía subsis-
tencia-comercial ización, o tradicional-moderna, que probablemente es 
una escala continua para f ines operacionales. Son esencialmente los 
ganaderos-criadores situados hacia e l extremo de la comercialización, 
dentro de la escala , los que pueden r e c i b i r venta jas de la evolución posi-
t iva de los términos del intercambio a base de apl icar tecnologías moder-
nas en sus explotaciones para reducir en esa forma los costos de produc-
ción u n i t a r i o s . Los ganaderos " t rad ic iona les" , con escalas grandes de 
operación, no han tendido a i nve r t i r todas sus ganancias en mejoras a 
n ive l de f inca , pref i r iendo hacer inversiones especulat ivas urbanas o 
dedicar las a l consumo suntuar io . Los ganaderos pequeños, por causa del 
llamado "síndrome de la pobreza" en que se encuentran, d i f íc i lmente 
podrán dedicar sus ganancias a la formación de cap i t a l , y por ende a la 
introducción de tecnologías modernas. 

Entre los efec tos y repercusiones más notables que ha llegado a 
tener e l pronunciado aumento de la demanda urbana sobre el sistema de 
comercialización, se podrían c i t a r : I ) la descentral ización del s i s -
tema de matanza, especialmente notable en e l área metropolitana de 
México —donde se permite la introducción de carne de pequeños ras t ros 
si tuados en la "pe r i fe r i a"— y la in ic iación de la matanza en las zonas 
de c r ía para e l envío de la carne en canal a l a ciudad; 2) la apar i -
ción de una demanda diferenciada con base en la calidad del producto, 
que no sólo ha llevado a la aceptación de un sistema de c l a s i f i cac ión 
no codificado para el ganado en pie , sino a l establecimiento de precios 
más elevados para los mejores animales y , en consecuencia, a estimular 
la c r ía de dichos ejemplares; 3) la modificación de la es t ructura com-
p e t i t i v a a l n ive l mayorista, quebrantando parcialmente la elevada con-
centración que e x i s t í a en el pasado, gracias a la descentral ización de 

/ l a matanza. 
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l a matanza. Esta tendencia ha sido muy marcada en la cap i t a l y de menor 
intensidad en los demás centros urbanos mayores; 4) e l inc ipiente sur-
gimiento de la engorda de confinamiento, que sólo hace posible la ex is -
tencia de una demanda diferenciada, dispuesta a pagar precios mayores 
por carnes de mejor cal idad. Esta actividad tropieza todavía con innu-
merables problemas de manejo de carácter microeconómico, que radican 
esencialmente en la v iabi l idad de encontrar e l empleo económico óptimo 
a la combinación de los fac tores ínsumos; 5) e l establecimiento de 
expendios d e t a l l i s t a s de cor tes de carne empacados individualmente, en 
los almacenes de auto-servicio (supermercados), aparejado íi un pronun-
ciado impacto sobre los hábitos de compra del consumidor, que a l mismo 
tiempo puede considerarse un nuevo elemento de la es t ructura del mer® 
cadeo mayorista que ha venido a d e b i l i t a r e l fue r t e poder de regateo 
que anteriormente tenía dicho sector f r en te a l comprador de carne en 
canal . Sin embargo, la carnicer ía individual sigue predominando con 
sus bajos volúmenes de venta y a l t o s márgenes de ganancia u n i t a r i a , a 
cambio de servicios individuales y personalizados, a l parecer todavía 
muy apreciados por amplios sectores de consumidores. 

Relacionado con lo an t e r io r , cabria señalar la aparición rec iente 
de operaciones comerciales integradas verticalmente por mayoristas de 
ganado en p ie , o plantas TIF, que han establecido expendios a l de t a l l e 
en zonas res idencia les de a l t o s ingresos, especializados en la venta 
de carnes de a l t a calidad y con servic io a pa r t i cu la res y res taurantes 
de l u j o . 

Algunos de estos aspectos se comentan a continuación. 

/ 6 . C a r a c t e r í s t i c a s 
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6. Características básicas de los patrones de competencia 

Ningún aspecto de la industria de ganado bovino en México ha sido tan 
criticado, y con tanta frecuencia, como el sector mayorista de las 
grandes ciudades. Se le han atribuido influencias perjudiciales en la 
formación de los precios, tanto del ganado en pie como de la carne, asi 
como los aumentos de los precios de la carne en años recientes. Es 
posible, sin duda, que el reducido número de comerciantes mayoristas que 
intervienen en el proceso de la comercialización de la carne (y de ganado 
en pie) permita prácticas oligopólicas en la formación de los precios» 
pero lo cierto es que el fenómeno debe considerarse más complejo y merece 
algunos comentarios de fondo. El análisis puede facilitarse con una des-
cripción de los canales de mercadeo más frecuentes, bastante similares 
además en las tres mayores ciudades del país. (Véase el esquema 2.) 

a) Mayoreo de ganado en pie 

Existen varios tipos de canales para la comercialización del ganado 
entre el productor y el rastro, entre los que destacan los tres 
primeros. 

i) Introductores de ganado. Adquieren los ejemplares de los gana-
deros, los transportan por su cuenta a las ciudades y los revenden. La 
escala de operaciones varía entre pequefios compradores (que las realizan 
personalmente) y empresas con amplio capital de trabajo que trafican 
grandes volúmenes y operan por medio'de agentes ubicados -en las zonas 
ganaderas. El pago de impuestos sobre las ventas es cubierto por estos 
introductores, asi como los gastos de transporte, que se efectúan en 
unidades por lo general alquiladas. La función de estos intermediarios 
es básicamente recoger, seleccionar y transportar el producto. Sólo por 
excepción se dedican a tal actividad los grandes ganaderos. Las transac-
ciones son al contado y el trato personal entre ganadero e introductor 
resulta de esencial importancia (especialmente en el caso de los becerros 
para la engorda) y da lugar en ocasiones a que el introductor ocupe una 

/Esquema 2 
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posición monopsónica. La venta del ganado en los r a s t ros requiere as i» 
mismo, s in embargo, conocimientos personales con quienes compran en e l los 
los ejemplares. Como es de suponer, cuanto mayor sea e l r a s t ro mayor será 
la af luencia de vendedores y, por cons iguiente , , la competencia. Así , por 
ejemplo, a l r a s t r o de Ferrer ía acuden con c i e r t a regularidad de 80 a 90 intro-
ductores mientras algunos ras t ros de la p e r i f e r i a de la ciudad de México 
sólo son sur t idos por dos o t r e s de estos mayoristas. 

i i ) "Comisionistas". A di ferencia de los " introductores", reciben 
e l ganado en comisión de los criadores y obtienen de 9 a 12 pesos por 
animal vendido más un porcentaje sobre e l valor neto de la venta (por lo 
general uno por c i en to ) . Este t ipo de intermediario es más frecuente en 
e l D i s t r i t o Federal que en loa otros grandes mercados y representa a una 
c l i en t e l a de pequeños ganaderos de la zona cen t ra l , aunque t iende a 
representar grupos de ganaderos de regiones determinadas. Se fcrató, en 
d e f i n i t i v a , de un agente de ventas que obtiene un f l u j o de ganado cas i 
continuo, por lo general de ba ja cal idad, durante cas i todo e l año. El 
t ransporte de los animales es pagado por los ganaderos y los impuestos 
de venta por e l comprador del producto. 

El conocimiento y l a amistad personal en t re comisionista y ganadero 
es asimismo de importancia esencia l , a l efectuarse las transacciones de 
venta s in controles y comprobantes espec í f icos . Algunos comisionistas 
procuran obtener e l mejor precio para sus c l i en te s indicándoles e l momento 
preciso del envío del ganado para sacar l a mayor ventaja de a lzas de 
precios que pueden presentarse inesperadamente. 

En términos generales , e l comisionista es la excepción y no ha 
tendido a p r o l i f e r a r en e l D i s t r i t o Federal; es probable que e l precio 
recibido por e l productor por es te procedimiento l e r e su l t e más conve-
niente que e l obtenido por la venta d i rec ta a l " introductor de ganado en 
p i e " . 

111) Pnlón regional de ganaderos de Tabasco. Se encarga del mer-
cadeo del producto de sus asociados y juega un papel de mayor importancia 
en e l r a s t ro de Per re r ía del D i s t r i t o Federal . Una quinta par te 

/aproximadamente 
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aproximadamente del ganado sacr i f icado en Perrer ía durante años rec ientes 
procedió de Tabasco y fue comercializada directamente por la Unión mencio-
nada} con e l carác ter de comisionista. Para e l lo Ha montado más o f i c inas 
y está representada en e l r a s t ro del Dis t r i to Federal por un agente de 
ventas, l a Unión descuenta del precio a l ganadero su comisión correspon-
diente más ios gastos de t ransporte y administración. El fue r t e volumen 
de ventas (5 000 cabezas mensuales en promedio aproximadamente durante 
1969) concede a las operaciones de la Unión la ventaja de las economías 
de escala y las deducciones por unidad resul tan menores que las de los 
comisionistas individuales . Este canal de mercadeo of rece indudables 
beneficios a l ganadero a is lado sobre e l habi tual de t r a t a r individualmente 
con cada comprador; a l mismo tiempo proporciona mayor poder de regateo a l 
agente de ventas que a l comprador del ganado, a causa del volumen de l as 
ventas* En ese sent ido, la Unión ha llegado en periodos de escasez momen-
tánea de o f e r t a de ganado en p ie a cons t i tu i r se en l íde r de precios, evi-
tando a s i a lzas pronunciadas, con lo cual ha contribuido a mantener una 
imagen de competidor l ea l dentro de un ambiente de opinión pública que 
protesta cuando surgen aumentos de prec ios . 

La Unión de Tabasco ha llegado a i n f l u i r en e l sistema de competen-
cia del mercado del r a s t ro de Per re r ía ; entre los efec tos más importantes 
de su intervención podría mencionarse la reducción del poder de regateo 
de una se r i e de compradores de ganado en p i e . Al acudir un vendedor de 
gran volumen, pudo cont rar res ta rse en gran medida la fuerza óligopsónica 
que tenían los o t ro s . No se sabe hasta qué punto haya podido l l egar a 
cons t i tu i r es ta circunstancia un fac tor del alejamiento del r a s t ro de 
muchos de e l los y su preferencia ac tual por los " ras t ros de la p e r i f e r i a " , 
pero debe recordarse que la Unión de Tabasco es única en e l mercadeo del 

/ p a í s y 
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pala y que sólo a fec ta a l gran r a s t ro de F e r r e r í a . Nada parecido ex i s t e 
en o t ras uniones regionales ni en otros mercados de México 

iv) Rastros regionales . Se encuentran en zonas ganaderas del Golfo 
de México e in ic iaron sus operaciones a r a í z de l a derogación de las d i s -
posiciones legales que prohibían la l i b r e introducción de carne a l Dis t r i to 
Federal . Por lo general se t r a t a de r a s t ros de pequeño volumen de operación 
que sólo por excepción s ac r i f i c an más de 80 cabezas por d ía , envían a l 
D i s t r i t o Federal l a carne en canal y las v isceras en camiones ref r igerado-
r a s , y l a venden directamente a c a r n i c e r í a s , o a través de " introductores" 

de carne de F e r r e r í a 

El sistema es rec iente y no ha causado impacto especial en la o f e r t a 
global de carne de la cap i ta l de la República, pero son s ign i f i ca t ivos los 
cambios que se están comenzando a operar en es te sentido,y es de suponer 
que vaya adquiriendo importancia. 

30/ La razón por la cual la Unión Ganadera de Tabasco ha llegado a asumir 
es te papel en e l mercadeo, se encuentra en los orígenes relativamente 
rec ien tes de la ganadería de dicho Estado y de la inexistencia de un 
mercado de ganado en pie firmemente es tablecido. Además, la presencia 
de un grupo relativamente pequeño de ganaderos a l i n i c i a r se sus a c t i -
vidades hizo posible su organización bajo e l liderazgo de algunas per-
sonalidades del gremio. En otros Estados tradicionalmente ganaderos 
pero con productores desorganizados, l a inerc ia de la costumbre har ía 
d i f í c i l la adopción de esquemas central izados de mercadeo como los de 
Tabasco. 

Es de in t e r é s señalar , en es te sent ido, que par te del ganado en 
píe de l as nuevas zonas ganaderas de Yucatán es tá siendo entregado 
para su manejo a la Unión de Tabasco. 

31/ Actualmente operan ocho de estos r a s t ro s regionales a lo sumo, todos 
de propiedad privada. La matanza se conduce de manera higiénica pero 
no son "mataderos indus t r i a l e s " donde se u t i l i c e n Integramente las 
reses , pues se desperdician la sangre, huesos, cuernos, e t c . No pueden 
aprovecharse en consecuencia estos subproductos,y es posible que por 
esa causa se neut ra l icen las economías obtenidas del t ransporte de 
carne en re lación a l envío de animales en p i e . Excepción es e l ras t ro 
que opera la Unión Ganadera de Tabasco en la ciudad de Villaheroosa; 
e l ganado de los asociados no es pagado en p i e , sino en canal , incluyendo 
las v isceras y cuernos. El ganadero recibe as í un precio ligeramente 
mayor a l del mercado de ganado en p i e . Las ganancias obtenidas por e l 
t ransporte en canal s e destinan a incrementar e l c a p i t a l de la empresa, 
y a s i ha podido expandirse e l volumen de operaciones de dicha planta . 



CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 219 

v) Las plantas de s a c r i f i c i o ( r a s t r o s ) . En todas las grandes c iu-
dades exis ten raseros de propiedad municipal que se caracter izan por e l 
s a c r i f i c i o del ganado, exclusivamente a base de precio por animal proce-
sado; además se reservan e l derecho a disponer de los subproductos de la 
matanza. Es dec i r , no intervienen en real idad en e l proceso de la comer-
c i a l ización y por e l l o se requieren los servic ios de intermediarios que 
compran e l ganado en pie. y venden la carne en canal, a los que se denomina 
"introductores de carne", y cuya presencia es un r e f l e j o directo de la 
atomización de la es t ructura del comercio d e t a l l i s t a . 

Al contrario de lo que sucede en los pequeños ras t ros municipales, 
las plantas de Guadalajara y Fer rer ia son de diseño rec ien te y cuentan 
con tecnologías modernas de procesamiento. Se u t i l i z a n Integramente los 
subproductos y la matanza se v e r i f i c a por lo general higiénicamente. El 
ras t ro de Monterrey, es e l menos moderno y donde podrán mejorarse ios 
métodos s a n i t a r i o s . 

Durante años rec ientes , ios r as t ros de las ciudades mayores de pro-
piedad municipal han experimentado problemas operaclonales debido en 
parte a l aumento de la competencia de plantas s i tuadas fuera de los l ímites 
municipales y, en pa r t e , a problemas de manejo administrat ivo, aspectos 
ambos claramente relacionados entre s í . 

La l i b r e introducción de carne ha dado lugar , en e fec to , como se ha 
dicho, a la ins ta lac ión de pequeños r a s t ro s pe r i f é r i cos que pueden funcio-

32/ nar con menores costos un i t a r ios por cabeza bovina sac r i f i cada ;— se eluden 

32/ Si bien e l importe por animal sacr i f icado pagado por e l "introductor 
de carne" es menor en Ferrer ia que en los ras t ros per i fér icos , ' esto es 
contrarrestado por los costos to t a l e s un i t a r ios de operación de las 
pequeñas p lan tas . Debido a los menores volúmenes, e l gasto por con-
cepto de administración —en términos de cabeza sacrif icada— es sen-
siblemente menor. Además, ios pequeños r a s t ros no cuentan con las 
complejas operaciones adicionales de Ferrer ia (fabricación de harinas 
de Bangre y de hueso, enlatados y embutidos, cámaras de re f r ige rac ión 
y congelación, fábr ica de h ie lo , e t c . ) , l a s cuales experimentan d i f i -
cultades operativas-económicas y contribuyen a s i a i áumento de los 
gastos. Igualmente, e l rendimiento de la mano de obra deja mucho que 
desear en Fer re r i a . La evidencia indica que e l problema de Ferrer ia 
radica en una combinación de f i c i en t e de los recursos d isponib les , ' 
condición que sé agrava por e l decreciente volumen de operaciones y 
e l cual , a l parecer, es parcialmente inducido por algunas anomalías 
de manejo en e l proceso del s a c r i f i c i o . 

Respecto a los importes del s a c r i f i c i o para bovinos por cabeza 
entre Ferrer ia y un pequeño r a s t r o pe r i f é r i co en e l Estado de México, 
éstos son ios s iguientes: Ferrer ia 36.35 pesos; r a s t ro pe r i f é r i co 
44.60 pesos. 
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en ellos, además, una serie de concroles de precios, especialmente en lo 
que se refiere a visceras. Por ejemplo, mientras en e l gran r a s t r o de la 
capital se fija a las visceras el precio de 43 centavos por kilogramo, 
en los rastros de la periferia se negocian entre 53 y 60 centavos por 
kilogramo. 

La descentralización de la matanza ha hecho posible, por otra parte, 
que los mayoristas en el comercio de carne que cuentan con fuerte capital 
de trabajo se hayan hecho cargo de la operación de algunas plantas logrando 
con ello una mayor flexibilidad en lo que respecta a la compra-venta del 
producto. 

La descentralización está más acentuada en la capital y requiere 
algunos comentarlos, al representar una tendencia que está comenzando a 
extenderse a otras ciudades importantes; en Guadalajara el problema de 
la descentralización de la matanza es menor y en Monterrey no existe 
prácticamente. 

La empresa que opera dichas instalaciones en la ciudad de México es 
propiedad del Gobierno del Distrito Federal. I n i c i almente se concibió 
como una planta integral que habría de abarcar todo el proceso de elabo-
ración de productos cárnicos (vacunos, ovinos y caprinos, porcinos y aves). 
Por l o que respecta a vacunos, adquiría directamente los animales de 
acuerdo con un tabulador de clasificación determinado; mantenía corrales 
de engorda en confinamiento y operaba instalaciones de almacenamiento 
refrigerado para regular las fluctuaciones de la oferta. Dispone además 
de las instalaciones necesarias para utilizar Integramente los subproduc-
tos de la matanza (harinas de hueso y sangre, curtiduría, productos enla ta-
dos y los destinados a la .endocrinología, e t c . ) . 

Dentro del marco general de la competencia, ocupaba dicha empresa 
una posición de monopsonio frente a los vendedores de ganado en pie, y 
una de monopolio en relación a los compradores de carne en canal. Los 
precios de compra y los de venta se regían por un tabulador establecido 
con objeto de contrarrestar las oscilaciones de precios inducidos en 
parte por los diferentes poderes de regateo de compradores-vendedores. 

/El sistema 
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El sistema, s in embargo, l legó a provocar ser ios inconvenientes y 
se consideró excesivamente r íg ido . En la actualidad r e s u l t a r í a de menor 
importancia y , en todo caso, s e r i a d i f í c i l anal izar la experiencia del 
ras t ro de Ferrer ia a la luz de los acontecimientos actuales en la comer-
c ia l ización del producto. Bastará señalar que, a p a r t i r de enero de 1956, 
se permitió por decreto pres idencia l l a l i b r e introducción de ganado y de 
carne a l D i s t r i t o Federal, que en última instancia ha s igni f icado una com-
petencia más ac t iva para e l mercadeo y ha requerido una res t ructuración de 
todo el sistema, con importantes repercusiones para la administración del 
complejo indus t r i a l de la matanza. 

En 1969 e l r a s t ro sólo pudo u t i l i z a r e l 49.5 por ciento de la capa-
cidad de procesamiento instalada en e l renglón de bovinos, aunque para 
las otras especies (porcinos, ovinos y caprinos y aves) e l porcentaje 

33/ 
resul tó considerablemente mayor (hasta de 90 p o r . c i e n t o ) D e s d e 1966 e l 
s a c r i f i c i o anual de reses ha ido reduciéndose, en cualquier caso. Asi , en 
ese año se procesaron 396 400 cabezas, y en 1967 y 1968, 332 400 y 309 900, 
respectivamente. Como los costos f i j o s to ta les son constantes y en gran 
parte las var iables están influenciadas por los contratos colectivos y la 
ind iv i s ib i l idad de los gastos adminis t rat ivos, las operaciones de las ins-
talaciones en conjunto han llegado a r e g i s t r a r pérdidas . 

33/ Las capacidades insta ladas de s a c r i f i c i o , en términos de cabezas, de 
Ferrer ia ,son las s iguientes : 

Una hora Ocho horas 

Reses 240 1 920 
Ovinos y 
caprinos 250 2 000 
Cerdos 750 6 000 
Aves 12 720 101 750 

2 2 Nota: Además posee 7 135 m de espacio para congelación de carne y 14 830 m 
de espacio para refr igeración-conservación. 

Los datos fueron suministrados por Indus t r ia l de Abastos (IDA), 
Departamento de Mantenimiento, 

/Los costos 
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Los costos un i t a r ios tienden a aumentar cuando se reduce e l volumen 
de operación, aspecto relacionado en última instancia con las economías 
de escala en la operación de l as plantas de s a c r i f i c i o de ganado. Ha sido 
poco estudiado lo r e l a t ivo a es te importante aspecto del procesamiento del 
ganado en México, pero la experiencia de algunos países europeos parece 
indicar que ras t ros con volúmenes relativamente reducidos de act ividad 
pueden operar con costos un i ta r ios tan bajos como ios que resul tan para 

34/ 
plantas de mayores volúmenes.— De importancia es t ra tégica a es te res -
pecto es e l precio del ganado en p ie puesto en la p lanta , var iable que 
se ve fuertemente in f lu ida por e l costo de su t ransporte; por esa razón 
d i f íc i lmente puede competir en precio e l ganado bovino del norte de 
México en e l centro del país con e l de zonas más cercanas, aunque su 
rendimiento en canal sea mayor y pueda cot izarse a precios d i fe renc ia -
les más elevados por su calidad superior . 

El s a c r i f i c i o de ganado bovino en e l r a s t r o de Perrer ía ha estado 
disminuyendo desde 1966, como se d i j o , pero e l volumen de la o fe r t a de 
carne bovina de dichas ins ta laciones sigue teniendo gran importancia 
para el abastecimiento del área metropolitana de la ciudad de México, a l 
que contribuyó en 1967 y 1968 con casi t r e s cuartas partes del t o t a l ; e l 
r es to procedió de once pequeñas ins ta laciones de la llamada " p e r i f e r i a " . 
Sobre la carne en canal que entró a l D i s t r i t o Federal no se dispuso de 
d a t o s . ^ ^ 
34/ Véase L. D. Smith, "Economic Aspects of Slaughterhouse Location", 

The Farm Economist, Vol. X, No. 7 (1964), pp. 273-283. 
35/ La8 s iguientes c i f r a s son indica t ivas del volumen de ganado bovino 

sacr i f icado en Per re r í a , comparado con el de otros r a s t ros : 

Total Ferrer ia 
Otro s a c r i f i -
cio Dis t r i to 

Federal ¿ / 
Pe r i f e r i a -^ 

Año Cabezas Por- Cabezas Por-

Otro s a c r i f i -
cio Dis t r i to 

Federal ¿ / Cabezas f o t " ciento 
Año Cabezas ciento Cabezas clento Cabezas Por-

ffiiento 
Cabezas f o t " ciento 

Í967 510 358 100.0 365 872 71.69 8 S95 l . ?6 135 491 26.55 
1968 476 788 100.0 348 600 73.12 8 070 1.69 120 118 25.19 
Fuente: Indus t r ia l de Abastos, Sección de Es tad ís t ica y Secretar ía de 

Salubridad, Oficina de Asuntos Internacionales , 
a / Incluye Rastros Tlalpan, Xochimilco, Ixtapalapa y TlÉhuac. 
b/ Incluye los s iguientes r a s t ro s en e l Estado de México; Xeloatoe, Las 

Palmas, Cerro Gordo, Cucwticlán, Coaealco, Naticalpan, A p a n g o , Setsa-
hualcoyotl , Texcoco, Chaleo y Tlalnepant la . 

/ E s p e c i a l i s t a s en 
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E s p e c i a l i s t a s en l a comerc ia l izac ión de ganado y carne en l a c a p i t a l 
de la Repúbl ica , est iman que en un per íodo de 10 años puede l l e g a r a pa ra -
l i z a r s e por completo e l s a c r i f i c i o de bovinos en e l r a s t r o de F e r r e r i a , 
an te l a i ncesan te reducción de l volumen de s a c r i f i c i o i n i c i a d a en 1966, 
de l incremento de l a producción de carne en l a s reg iones de l Golfo y en 
los r a s t r o s de l a p e r i f e r i a , y de l aumento de l a o f e r t a de l a s p l a n t a s 
t i p o TIF. F e r r e r i a hab r í a de c o n v e r t i r s e en t a l caso en e l cen t ro de 
comercia l izac ión y de d i s t r i b u c i ó n de ca rne en canal de l á rea me t ropo l i -
tana de México, caso en e l que u t i l i z a r l a a p l e n i t u d l a s i n s t a l a c i o n e s 
de que dispone (espacio pa ra r e f r i g e r a c i ó n y congelac ión) , en gran p a r t e 
s u b u t i l i z a d a s en l a a c t u a l i d a d . 

El s a c r i f i c i o d e l ganado bovino en l a s zonas de c r i a y engorda, 
t ranspor tando l a carne en canal a los cen t ros de consumo, es un s is tema 
mucho más ven ta joso desde e l punto de v i s t a económico que e l t r a n s p o r t e 
del ganado en p i e que se hace en la a c t u a l i d a d . Al g e n e r a l i z a r s e e l 
sistema se r e d u c i r í a n l a s mermas de peso a que da lugar e l t r a n s p o r t e de 
los animales , y s e e l i m i n a r l a e l mal t r a t o que Inevi tablemente rec iben en 
e l v i a j e . Los mayor is tas de ganado en p i e ca lcu lan que los animales 
p ierden de l 6 a l 8 por c i e n t o de su peso en p i e en un v i a j e de 12 horas 
en camión, y de l 9 a l 11 por c i e n t o s i s e u t i l i z a e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a -
r i o desde Chiapas o Tabasco.—^ 

36/ Véase I n s t i t u t o Latinoamericano de Mercadeo Agr íco la (ILMA) y 
M i n i s t e r i o de Agr i cu l t u r a de Panamá, Mermas en e l t r a n s p o r t e de 
ganado, Bogotá, 1962 (mimeografiado) e ILMA, Problemas del abas -
tec imiento de productos a g r í c o l a s bás icos en Colombia, Bogotá, 
1964. En e l l o s se seña la que en Colombia e l ganado en p i e s u f r e 
pérd idas de peso e n t r e e l 4 y e l 7 por c i e n t o en v i a j e de ocho 
h o r a s . 

/Aparte de 
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Aparte de e l l o , e l costo de t r a n s p o r t e de carne en canal es menor 
a l s e r mayor l a u t i l i z a c i ó n de l espacio de l veh í cu lo , pues to que no se 
a c a r r e a n l a s p a r t e s no u t i l i z a b l e s para e l consumo. A s í , en e l espacio 
que un camión t r a n s p o r t a e n t r e 12 y 14 cabezas en p i e se pueden t r a n s p o r -
t a r e n t r e 20 y 25 cana les r e f r i g e r a d o s , con sus r e s p e c t i v a s v i s c e r a s . El 
s a c r i f i c i o en l a s zonas de r e c r í a p e r m i t i r í a c r e a r un v ínculo más es t recho 
e n t r e ganadero y p l a n t a de s a c r i f i c i o , y l a proximidad en que se h a l l a r í a n 

l a zona de c r í a y l a de s a c r i f i c i o p e r m i t i r á e s t a b l e c e r un pago d i f e r e n c i a l 
por e l ganado con base en l a ca l idad de l a carne en cana l . 

El s a c r i f i c i o en l a s zonas de producción s e considera por lo t a n t o 
mucho más ven t a jo so que e l s is tema a c t u a l de matanza en los cen t ros de 
consumo. Sin embargo, una s e r i e de f a c t o r e s hace d i f í c i l su ráp ido e s t a -
b lec imiento en e l conjunto de l p a í s , aunque lo sea menos en l a c a p i t a l . 
Las d i f i c u l t a d e s r e s u l t a n de que b a s t a n t e s munic ip ios se opondrían a perder 
l a pos i c ión monopóüca que d i s f r u t a n l o s r a s t r o s de su propiedad, a l s e r 
los ingresos que r ec iben de l a s operaciones de matanza de e s e n c i a l impor-
t a n c i a para muchos presupues tos mun ic ipa l e s . En r e l a c i ó n a e l l o , l o s 
i n t r o d u c t o r e s au to r i zados de carne en los r a s t r o s munic ipales t r a t a r í a n 
de e v i t a r su e l iminac ión como i n t e r m e d i a r i o s . En t e r c e r l u g a r , e l b a j o 
volumen de manipulación de l producto en l a mayoría de l o s cent ros urbanos 
h a r í a d i f í c i l e l e s t ab lec imien to de verdaderos mercados a l mayoreo de 
carne en cana l ; l a gran atomización de l comercio m i n o r i s t a , y l a s reducidas 
can t idades de carne que despachan los expendios i n d i v i d u a l e s ; en f i n , l e s 
opondría a l e s t ab l ec imien to de los cen t ros de mayoreo señalados . Además, 
s e p r e c i s a r l a hacer una i n v e r s i ó n cons ide rab le en unidades de t r a n s p o r t e 
r e f r i g e r a d o y en i n s t a l a c i o n e s de almacenamiento adecuadas, que t e n d r í a n 
que v e r i f i c a r s e o s e r promovidas —por l o menos in ic ia lmente— por los 
gobiernos munic ipa les o e s t a t a l e s que por l o general no cuentan con los 

recursos f i n a n c i e r o s para h a c e r l o . Se debe s e ñ a l a r , finalmente, que e l 

consumidor mexicano p r e f i e r e decididamente l a carne f r e s c a , y se muestra 

renuente a consumir carne r e f r i g e r a d a o congelada, hábito de consumo para 

cuya m o d i f i c a c i ó n s e r e q u e r i r á tiempo. 

/En resumen, 
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En resumen, un cambio de l a a c t u a l e s t r u c t u r a de l o s r a s t r o s y de l 
t r a n s p o r t e de l producto se ve rodeada de d i f i c u l t a d e s que hacen i n c i e r t o , 
por lo menos a cor to p lazo , e l d e l s is tema a c t u a l de mercadeo a e s c a l a 
nac iona l . 

La ráp ida expansión experimentada por l a s cadenas de expendio a l 
d e t a l l e y de a u t o s e r v i c i o duran te l o s ú l t imos 15 años en l a s grandes c i u -
dades ha logrado una i n t eg rac ión más e s t r echa de l a s zonas de c r í a con 
los cen t ros de consumo. Los a l t o s volúmenes de carne de ca l idad que 
requieren l a s cadenas de supermercados han comenzado a promover e l envío 
d i r e c t o de carne en canal desde a lgunas zonas ganaderas , aunque l a t e n -
dencia sea todavía l imi tada y no haya l legado a p roduc i r impacto de 
importancia sobre l á o f e r t a g l o b a l . Gabe r e c o r d a r , en e s t e s e n t i d o , que 
en e l D i s t r i t o Federal ha ido adqui r iendo dicha modalidad de comerc ia l i -
zación una importancia que s i n duda habrá de i r s e aumentando en años 
venideros . 

b ) La comerc ia l izac ión de l a carne 

En l a venta de l a carne i n t e r v i e n e n e l mayor is ta (llamado " in t roduc -
t o r de c a r n e " ) , e l comerciante a l d e t a l l e y e l Comerciante de v i s c e r a s . 
Su importancia r e s p e c t i v a en e l mercadeo se examina a cont inuac ión: 

í ) Mayoris ta . Es e l elemento más d i s t i n t i v o dent ro de l proceso 
de la d i s t r i buc ión , de l a ca rne , a l no i n t e r v e n i r en l a manipulación n i 
t ransformación f í s i c a de l p roduc to . Su a c t i v i d a d s e reduce a una compra 
de ganado en p i e den t ro de l r a s t r o y a una de venta de ca rne en canal y 
de v i s c e r a s , también dent ro de l r a s t r o , después de hecha l a matanza. For 
eso s e juzga su in te rvenc ión como l a de un s imple i n t e rmed ia r io que c o n t r i -
buye a l encarecimiento del producto , puesto que la matanza s e e f e c t ú a en un 

matadero de propiedad municipal y e l mayor is ta se ' l i m i t a a pagar e l costo 
de la misma y los impuestos c o r r e s p o n d i e n t e s . Debe c o n s i d e r a r s e , s i n 
embargo, que su e x i s t e n c i a es e l r e s u l t a d o inmediato de la f a l t a de un 
mercado a l mayoreo organizado de carne en c a n a l , t i p o l o n j a de l i b r e con-
t r a t a c i ó n , donde podr ían e s t a b l e c e r s e los p r e c i o s a base de co t i zac iones 

/de los 
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de lo s compradores, es d e c i r , de los expendedores a l d e t a l l e . Al no e x i s t i r 
e s t e t i p o de i n s t i t u c i ó n de mercadeo, a lgu i en debe encargarse de l a f a s e 
de compra de ganado-venta de carne a l mayoreo. 

El s e c t o r mayor is ta de ca rne , en e l marco de competencia en que se 
desenvuelve, t i e n e que r e s o l v e r e l problema de l elevado número de vendedo-
r e s de un ganado muy heterogéneo, por una p a r t e , y e l problema de un sec to r 
comprador a l tamente atomizado —el comerciante a l por menor-- que s o l i c i t a 
d i v e r s a s ca l i dades de l producto y , en consecuencia , lo paga a p r e c i o s 
d i f e r e n t e s . 

S in duda e l s e c t o r mayor is ta de l a ca rne , e l llamado " i n t r o d u c t o r 
de ca rne" , ha cargado en e l pasado con l a culpa de las i r r e g u l a r i d a d e s de 
lá o f e r t a de l producto y de l a s a l z a s de p r e c i o s que l e han ca rac t e r i zado 
los ú l t imos aflos. Como l a s " c r i s i s de carne" s e p resen tan en l a s grandes 
ciudades ccn c i e r t a r egu l a r idad y causan l a s n a t u r a l e s Inqu ie tudes , debe 
examinarse s i n embargo has t a qué punto puede s e r e l l o c i e r t o . 

A t r i b u i r a los mayor i s tas de l a s grandes ciudades e l inconveniente 
de que pueden i n f l u i r en ios p r e c i o s , t a n t o de compra como de venta d e l 
p roduc to , no d e j a de s e r a r r i e s g a d o porque e l grado de i n f l u e n c i a monopo-
l i s t i ca -monopsónica que puede e j e r c e r e l s e c t o r mayoris ta v a r i a cons idera-
blemente de un mercado a o t r o . 

La e s t r u c t u r a compet i t iva se encuentra determinada en ese s e c t o r no 
só lo por e l número de i n t e rmed ia r io s que opera dentro de un mercado 
e s p e c í f i c o y por l a i n f l u e n c i a r e l a t i v a que d ive r sos elementos puedan 
t e n e r den t ro de l mismo, s ino por l a s c a r a c t e r í s t i c a s de ios compradores 
y de l o s vendedores con los que t i e n e r e l a c i ó n . Cuanto más atomizada 
sea l a e s t r u c t u r a de aqué l lo s y mayor l a concentración del mayor i s ta , 
más grandes s e r án l a s p o s i b i l i d a d e s que é s t e tenga de i n f l u i r en los 
p rec ios de compra-venta; pero como se ha d icho , e s t a s r e l a c i o n e s va r í an 
pronunciadamente de un lugar a o t r o . 

A s í , por e jemplo, en r a s t r o s de l a p e r i f e r i a de l a c a p i t a l que 
t i enen un b a j o volumen de s a c r i f i c i o , donde uno o dos i n t r o d u c t o r e s poseen 
l a exc lu s iv idad , podr ían i n f l u i r en l o s p r e c i o s . Sin embargo, su poder 
d i s c r e c i o n a l es l i m i t a d o , ya que los p r e c i o s s e ven fuer temente in f luenc iados 
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por loe de Ferrer ia . . En e s t e s e n t i d o , e l mercado mayor is ta de dicho r a s t r o 
señala l a pauta de los p rec ios para toda e l á rea me t ropo l i t ana . I n v e s t i g a -
ciones p a r c i a l e s hechas con nativo de e s t e t r a b a j o pe rmi t i e ron comprobar que 
los p rec ios pagados en l a p e r i f e r i a por e l ganado en p i e y por l a carne en 
canal se encontraban l igeramente por encima de los de F e r r e r i a , y que los 
movimientos d i a r i o s de l o s mismos seguían tendencias c a s i aná logas . 

En o t r a ciudad mayor de l a p a r t e c e n t r a l de l a República operan regu-
larmente 12 i n t r o d u c t o r e s , pero cua t ro cot t r o l a n l a s dos t e r c e r a s p a r t e s 
de l a s ven tas y l a s compras, aproximadamente, por lo que se encuentran en 
condiciones de i n f l u i r f ác i lmen te en l a e s t r u c t u r a de l o s p r e c i o s . En 
o t r a ciudad mayor concurren regularmente a l r a s t r o municipal e n t r e 8 y 
10 i n t e r m e d i a r i o s , pero uno no so lo adqu ie re aproximadamente la mitad de l 
ganado (a l rededor de 2 800 cabezas mensuales) s ino que a l mismo tiempo 
maneja los c o r r a l e s de l a p l a n t a y l a f á b r i c a de ha r ina de huesos a d j u n t a 
a l r a s t r o . 

Señalan e s t o s ejemplos l o s d i f e r e n t e s grados de concentrac ión que 
c a r a c t e r i z a n a l o s s e c t o r e s mayor i s t a s de l a s grandes c iudades , y que su 
i n f l u e n c i a sobre l o s p r e c i o s depende del poder de rega teo qu'¿ t i e n e n 
f r e n t e a compradores y vendedores . En e l mayor r a s t r o de l p a í s - - F e r r e r i a — , 
por ejemplo, operan unos 35 mayor i s t a s de ca rne , de ios cuales 15 s e con-
s ide ran " f u e r t e s " o "grandes" , es d e c i r , con amplio c a p i t a l de t r a b a j o y 
p o s i b i l i d a d e s de a d q u i r i r grandes l o t e s de ganado. Tra tan con e l l o s unos 
40 i n t roduc to r e s r e g u l a r e s de ganado, más un número indeterminado de ven-
dedores ocas iona le s que pueden s e r ganaderos o pequeños mayor i s tas de 
ganado en p i e , que a f l u y e n especia lmente durante l o s meses de abundancia 
de ganado, de oc tubre a dic iembre, a i terminar l a s l l u v i a s , cuando los 
animales han obtenido sus pesos máximos por l a abundancia de l o s p a s t o s . 
Pero e l a l t o volumen de ganado vendido por l a Unión Ganadera de Tabasco es 
determinante en F e r r e r i a en l a formación de los p r e c i o s . En t r e 1968 y 
1969 i n t r o d u j o dicha en t idad a i r a s t r o 60 272 y 60 799 cabezas de vacunos 
(19.45 y 20.42 por c i e n t o , respec t ivamente , de l t o t a l de l ganado s a c r i f i -
cado) . Volumen de ven tas tan cons ide rab l e de un só lo vendedor l e propor-
ciona un poder de rega teo cons ide rab le y , en consecuencia , l a p o s i b i l i d a d 

/de c o n t r a r r e s t a r 
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de c o n t r a r r e s t a r cua lqu i e r acción co luso r i a por p a r t e de los i n t roduc to r e s 
de ca rne . Parece e x i s t i r una tendencia dentro de la cual l a Unión de 
Tabasco ac túa como " l í d e r de p r e c i o s " en F e r r e r í a . Otros vendedores de 
cant idades cons ide rab les de ganado en p i e cuentan también con un poder 
de rega teo de l que carecen en cambio pequeños vendedores ocas iona les 
s i n contac tos pe r sona les con los compradores. 

En resumen, l a compra-venta de ganado en p i e se r i g e por pa t rones 
o l igopsón icos y o l i g o p ó l i c o s cen t ro de los que juega papel importante e l 
t r a t o p e r s o n a l . El rega teo se e f ec túa sobre un producto poco c l a s i f i c a d o 
y con base en normas no c o d i f i c a d a s . El p rec io pagado, como se verá más 
a d e l a n t e , se determina por e l rendimiento que s e espera l og ra r en canal 
y , en consecuencia , l a es t imación "de v i su" es l a determinante de l p rec io 
de compra-venta y de l a que depende l a venta misma. 

Los " i n t r o d u c t o r e s de carne" s e e n f r e n t a n como se ha dicho, a una 
demanda a tomizada, — l a de los pequeños carniceros ( " t a b l a j e r o s " como gene-

ralmente se les l l a m a ) - - aunque en años r e c i e n t e s haya comenzado a s u r g i r 

el nuevo elemento competi t ivo de l o s compradores de gran volumen (las 

cadenas de a u t o s e r v i c i o de productos a l i m e n t i c i o s ) . Las c a r a c t e r í s t i c a s 

de l a c l i e n t e l a de e s t o s expendios, y más espec í f i camente de los grupos 
de ingresos medios y a l t o s que aprec ian e l f a c t o r ca l i dad —compradores 
de " p r e c i o - c a l i d a d " más que de " p r e c i o - c a n t i d a d " como l a población de 
reducidos i n g r e s o s — , son l a causa de que l a s compras a l por mayor de 
l o s supermercados s e d i r i j a n a l a s carnes en cana l de mayor rendimiento 
y c a l i d a d y , como consecuencia , logran e j e r c e r c i e r t a i n f l u e n c i a sobre 
l o s p r e c i o s . A e s t e r e s p e c t o , cabe s eña l a r que l a r e g u l a r i d a d y a l t o s 
volúmenes de compra son elementos de l a mayor importancia para l o s 
vendedores, y por l o t an to procuran mantenerse en l a s mejores r e l a c i o n e s 
p o s i b l e s con ese t i p o de compradores. También e l f a c t o r a l t o volumen de 
cotftpra hace que t i endan a s e r más ba jo s los p r e c i o s u n i t a r i o s que los 
f i j a d o s a compradores de pequeños volúmenes. La r e l a c i ó n e n t r e i n t roduc -
t o r e s de carne y compradores de reducidos volúmenes —carniceros— es 
d i f e r e n t e , s i n embargo. 

/El mayorista 



CEPAL/MSX/72/3 
Pág. 229 

El mayor is ta f i j a e l p r e c i o por e l de compra de l ganado en p i e , más 

los gastos de matanza, e t c . , i n c u r r i d o s y e l margen de ganancia correspon-

d ien te ,—^ p rec io que por lo genera l r e s u l t a de l 15 a l 25 por c ien to más 
38/ 

a l t o que los p r e c i o s o f i c i a l e s . — - Los i n t e r e sados t i e n e n que a d q u i r i r 
e l producto en e s t a s condiciones s i n oportunidad de r e g a t e o , pero e l movi-
miento de p r e c i o s , a l n i v e l mayor i s t a , s e ve condicionado en gran p a r t e 
por e l c o n t r o l de p r e c i o s a l n i v e l de l d e t a l l i s t a . Por ejemplo, duran te 
l a s épocas de p rec ios a l t o s de l ganado en p i e , e l p r ec io de l a carne 
t iende a r e f l e j a r dicha a l z a en todos sus n i v e l e s . Cuando es moderado, 
l a s au tor idades encargadas de l a v i g i l a n c i a de l o s p r e c i o s o f i c i a l e s 
muestran c i e r t a t o l e r a n c i a a l r e s p e c t o ^ ^ pero cuando los aumentos son 

37/ Los gas tos en que i n c u r r e e l comerciante de carne a l por mayor, son 
la t a sa de degüe l l e e impuestos - -ya mencionados an te r io rmente—, 
gas tos de c o r r a l , que incluyen g r a t i f i c a c i o n e s a obreros y a l imentos 
cuando l a s r e s e s lo r e q u i e r e n , gas tos de cobranza y g r a t i f i c a c i o n e s 
a ios obreros que manipulan la carne en cana l ; en casos a i s l a d o s 
también se agrega e l almacenamiento r e f r i g e r a d o . Estos "gas tos 
v a r i o s " f l u c t ú a n e n t r e 20 y 22 pesos por an imal . 

38/ Los p r e c i o s o f i c i a l e s a i mayoreo de l a carne en canal en F e r r e r l a a . 
f i n e s de 1969 fueron los s i g u i e n t e s : 

Tipo de carne Pesos por 
kilogramo 

Suprema 
Primera 

8 .30 
7.40 

Segunda 
Tercera 

7 ' 3 0 a / 6 . 9 0 ^ 
a / Hasta 5 .80 , según condición 

Durante l a escasez de oc tubre de ese año, l o s p r e c i o s subieron s i n 
embargo has ta e l 35 por c i en to por encima de l o s o f i c i a l e s . 

39/ A p r i n c i p i o s de 1969 los p r e c i o s o f i c i a l e s a l d e t a l l e en e l D i s t r i t o 
Federal fueron 18.00 pesos por ki logramo, para pulpa (carne s i n hueso) , 
y 9.30 pesos por kilogramo para carne con hueso. A mediados de 1969 
se pe rmi t ió un incremento de 1.90 pesos por kilogramo para la pulpa y 
de 1.30 pa ra e l o t r o t i po de ca rne . 

/p ronunciados , 
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pronunciados , como sucedió en oc tubre de 1969, los organismos regu ladores 
o f i c i a l e s procuran f r e n a r e l aumento en todos l o s n i v e l e s , mecanismo que 
no ha podido d e t e n e r , en cua lqu ie r caso , e l incremento pau la t ino y cons-
t a n t e de los ú l t imos 15 aflos. Las medidas para de tener e l a l z a van 
desde l a imposición de mul tas y la c l ausura de c a r n i c e r í a s que venden por 
encima de los p r e c i o s o f i c i a l e s , a l a venta d i r e c t a de carne por l a 
I n d u s t r i a l de Abastos (IDA) que expide e l producto a l mayoreo a los p rec ios 
o f i c i a l e s . 

En resumen, en e l comercio de carne a l n i v e l de mayoris ta se ha v i s t o 
que los pa t rones de competencia de l a s grandes ciudades p resen tan una 
v a r i a c i ó n en extremo pronunciada, que se ex t i ende desde s i t u a c i o n e s de 
a l t a concentrac ión de vendedores con f u e r t e poder de manipulación de 
p r e c i o s , h a s t a s i t u a c i o n e s más complejas --como l a de F e r r e r l a - - donde e l 
apa ren t e a l t o poder de rega teo de l s e c t o r se ve c o n t r a r r e s t a d o por l a venta 
o compra de grandes volúmenes de algunos comerciantes , que t ienden a i n t r o -
duc i r nuevos elementos de competencia. Apar te de e l l o , l a p o l í t i c a o f i c i a l 
de c o n t r o l de p r e c i o s , cuando ha s ido b ien manejada, ha actuado como un 
elemento a t enuan te en l o s casos de pronunciadas f l uc tuac iones de los p r e c i o s . 

40/ En sep t iembre-oc tubre de 1969 se r e g i s t r a n a l z a s pronunciadas de los 
p r e c i o s de l a ca rne en todos sus n i v e l e s , inducidos por una b a j a no ta -
b l e de l a a f l u e n c i a de l ganado de Chiapas y Tabasco, que en conjunto 
apor t a aproximadamente l a mi tad de los bovinos s a c r i f i c a d o s en 
F e r r e r í a . Parece que e l l o se debió a l a s l l u v i a s t o r r e n c i a l e s , que 
no pe rmi t i e ron l a s a l i d a d e l ganado a los cen t ros de consumo. 

La r eacc ión de l a s au to r idades a l o s aumentos de p rec ios con-
s i s t i ó en f i s c a l i z a c i ó n i n t e n s a de los expendios a l d e t a l l e que c u l -
minó en una c l ausu ra temporal de 190 c a r n i c e r í a s y la imposición de 
800 mul tas en e l D i s t r i t o F e d e r a l , medidas que s u s c i t a r o n una f u e r t e 
polémica e n t r e l o s r e p r e s e n t a n t e s gremiales de los c a r n i c e r o s , l a s 
au to r idades y l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s ganaderos sobre los "cu lpab les" 
de l a s i t u a c i ó n . Acusaciones y cont raacusac iones se mani fes ta ron en 
l a prensa d i a r i a . Para a p r e c i a r los d e t a l l e s de e s to s c o n f l i c t o s 
pueden c o n s u l t a r s e l a s n o t i c i a s apa rec idas en los d i a r i o s Exce ls io r 
(3 , 6 , 9 y 10 de oc tubre de 1969), El Día (3 y 9 de oc tubre de 1969) 
y Ult imas N o t i c i a s (3 , 4 y 6 de oc tubre dé 1969). 

/La falta 
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La falta de mecanismos más eficaces paca la manipulación del producto, 
y la de instituciones de mercadeo que permitan un movimiento más fluido de 
los precios como reguladores de la oferta y de la demanda, señalan a los 
tratos personales y de amistad un papel de la mayor importancia dentro de 
la comercialización de la carne al nivel mayorista. 

i i ) Comercio de c a r n e a l p o r menor. En l a s grandes c iudades e s t e 

comercio s e e f e c t ú a p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de pequeños expendios a l 

d e t a l l e ( c a r n i c e r í a s ) , a u n q u e l a v e n t a de ca rne en almacenes de a u t o s e r v i -

c io ( l o s supermercados que venden c o r t e s e s p e c í f i c o s empacados i n d i v i d u a l -

mente) haya mejorado y aumentado en forma n o t o r i a d u r a n t e l o s ú l t i m o s 

15 años . La p o b l a c i ó n de b a j o s i n g r e s o s s é encuen t r a excluida,sin embargo, 

de e s t e t i p o de comerc io . El impacto de los supermercados como com-

pradores de grandes volúmenes s o b r e l o s p a t r o n e s c o m p e t i t i v o s a l n i v e l 

m a y o r i s t a ha s i d o c o n s i d e r a b l e , como s e ha d i c h o , y s e g u i r á aumentando 

s i n duda cada vez más en e l f u t u r o . 

La a tomizac ión y e l r educ ido volumen de o p e r a c i o n e s d e l comercio 

d e t a l l i s t a de l a ca rne p a r a e l p a í s en su c o n j u n t o , y p a r a e l D i s t r i t o 

F e d e r a l en p a r t i c u l a r , s e puede a p r e c i a r en e l cuadro 49 . 

La pequeña carnicería con reducidos volúmenes de venta y altos 
márgenes de ganancia unitarios es básicamente reflejo de la escasez de 
capital y de la relativa abundancia de mano de obra que hace del sector 
servicios, en general, y específicamente del comercio ai detalle, el 
gran recipiente de la mano de obra semicalificado o sin calificación 
alguna de muy baja productividad marginal en la economía mexicana. Es 
decir, la atomización del comercio minorista de carne, con toda su inefi-
ciencia, es simple reflejo de la estructura ocupacional, de la distribución 
del ingreso y de la falta de disponibilidad de capital que se observa en 
el contexto macroeconómico de México. 

La posición y composición de este amplio sector minorista dentro del 
mercadeo de la carne llega a condicionar por consiguiente, en gran parte, 
los patrones competitivos del sector mayorista y actúa como un factor 
determinante de las prácticas de comercialización que existen. 

/Cuadro 49' 



Cuadro 49 

MEXICO: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS EXPENDIOS DE CARNE Y POLLOS, AL DETALLE, 1965 
(Pesos) 

•ti 
B» 
OQ 

Ni 
W 
ts» 

Nòmero de 
e s t a b l e c í 
mientos 

Personal ocupado 
(número) 

Cap i t a l inver 
t í d o Ventas de mercancías 

Total 
Por e s t a 
b l e c i - " 
miento 

Tota l â / 
Por e s t a 

b l e c i - ~ 
miento 

T o t a l i 

Por e s t a Por per 
b l e c i - sona 
miento ocupada 

Sueldos y s a l a r i o s 

Total b/ 
Por e s t a Por pe 

b l e c i - sona 
miento ocupad 

Nacional 
D i s t r i t o 
Federa l 

23 139 36 325 1.6 276 640 I I 955.6 2 217 104 95 816.8 61 035.2 72 195 3 120.1 1 987.5 

7 937 11 840 1 .5 110 577 13 931.8 1 138 798 143 479.7 96 182.3 31 &97 4 018.8 2 694.0 

Fuente: México, S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comercio, V censo comercial , 1966, México, D. F . , 1968. 
Nota: El censo comercial de 1966 no provee información por c iudades , 
a / Miles de pesos . 
b / Miles de pesos . Incluye p re s t ac iones s o c i a l e s . 

g 
<0 
n 
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iii) Comercio de visceras. En las grandes ciudades el comercio de 
visceras sigue patrones diferentes al de la carne, excepto en Monterrey 
donde la viscera se vende conjuntamente con la carne en canal y el precio 
está contenido en el de la misma. 

Incluye el renglón "visceras" la cabeza (sesos, lengua, cachetes), 
los pulmones (bofe), el corazón, el estómago (panza), los intestinos 
(tripas), el hígado, la cola, las patas, y otras menores como "pajarilla", 
"gañote", etc. 

El precio al por mayor de las visceras está controlado oficialmente, 
4 1 / 

como el del nivel al detalle,—' en los rastros municipales de las grandes 
ciudades, pero su distribución se efectúa por canales distintos a los de 
la carne. 

Los "introductores de carne" Venden las visceras a un mayorista, que 
a su vez las distribuye a los expendios de dicho producto, ubicados en su 
gran mayoría en ios mercados municipales. 

La principal clientela de visceras son los consumidores de bajos 
ingresos. Los sindicatos de obreros de Perrería y del rastro de 
Guadalajara controlan la distribución ai mayoreo de las visceras por 
acuerdo con las autoridades municipales, forma en la que resulta más 
operativo controlar los precios de un producto que se destina esencialmente 

4l7 LOS precios oficiales (controlados) en el Distrito Federal para las 
diferentes visceras son los siguientes: 

Tipo de viscera Pesos por kilogramo 
Seso 8.00 
Lengua cruda 8.00 
Lengua cocida 12.00 
Gañote a/ 2.10 
Hígado 8.00 
Corazón 4.50 
Cachetes 3.50 
Panza cruda 4.50 
Panza cocida 6.00 
Tripa de punta 2.50 
Tripa de leche 2.10 
Cola limpia 3.00 
Patas crudas 3.00 
Bofe a/ 2.00 
a/ Se emplea esencialmente para ali-

mentos de animales caseros. 
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a las clases populares. La demanda de visceras ee tan elevada en México, 
que el país es importador neto del producto de los Estados Unidos. 

En resumen, el mercadeo de estos productos se encuentra sujeto a 
pronunciados controles estatales por razones de carácter social, y de 
manera particular para protección del poder adquisitivo real de su tipo 
de consumidores. En Ferrerla, el precio oficial tope de las visceras 
suele fijarse en 43 centavos por kilogramo del peso de la res en pie, 
aunque para animales de bajo rendimiento de carne en canal el precio se 

reduce a 38 centavos por kilogramo. 
En un animal macho del tipo "huasteco-2", de 400 kilogramos en pie, 

el peso de sus visceras se estima que es el 16 por ciento de ese peso, es 
decir, 64 kilogramos. "En animales de menor rendimiento la relación se 
reduce hasta el 14 por ciento, y en ejemplares del tipo "H-l" puede subir 
hasta el 18 por ciento* 

Con base en los datos anteriores, el "introductor de carne" obtiene 
de un ejemplar de 400 kilogramos aproximadamente 172.00 pesos por las 
visearas. 

En los rastros de la periferiferia, sin embargo, no se ejerce el 
control del precio de las visceras y se llegan a cotizar de 53 a 55 cen-
tavos el kilogramo. Se obtiene por ese concepto aproximadamente un 25 por 
ciento más que en Ferrerla, en consecuencia, y a ese hecho atribuyen cono-
cedores en la materia, entre otras causas, la aceleración de la descentrali-
zación de la matanza. La diferencia de ingreso que resulta de las tran-
sacciones con visceras es sin embargo relativamente modesto (172.00 pesos 
en Ferrerla, como se ha dicho, por un animal como el mencionado anterior-
mente, y 212.00 pesos en los rastros de la periferia, con base en los 
53 centavos por kilogramo). En las transacciones comerciales que se 
caracterizan por márgenes poco elevados entre la compra de ganado y la 
venta de carne en canal, una diferencia de precio como la anotada resulta 
sin embargo incentivo notable para que los introductores se trasladen a 
la periferia, y algo similar ha ocurrido en Guadalajara, donde dos rastros 
de fuera de la ciudad (Zapopan y Tlaquepaque) compiten con el municipal. 

/c) Importancia 
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c) Importancia de la comercialización e influencia de la misma sobre la 
eficiencia del mercado 

Se analizan a continuación algunos sistemas y prácticas relacionados 
con la manipulación del producto, ya mencionados al hablar de los patrones 
de competencia, pero que merecen atención especial porque permiten apreciar 
la influencia y relación que tienen con los incentivos de diversos elemen-
tos del mercado de carnes. 

Deben señalarse ante todo las relaciones que existen entre los pro-
ductores de ganado y los mercados. La función primordial del ganadero, 
criador y cebador, es atender una oferta que crece en la medida de la 
población, y que acusa las alzas del ingreso disponible. Para ello se 
requiere a) combinar cada vez con mayor eficiencia los r e c u r s o s -insumes 
a nivel de la explotación individual, y b) lograr una relación más favo-
rable, entre éstos y los términos del intercambio. Es difícil generali-
zar sobre el primero de estos aspectos, ante la pronunciada heterogenei-
dad que existe entre las diversas regiones ganaderas; pero con respecto 
al segundo, en los últimos años los productores más favorecidos han resul-
tado ser, sin duda, quienes han manejado sus negocios con criterio comer-
cial y han logrado un.acceso más directo a los centros de consumo. Proba-
blemente los aumentos registrados en la oferta de ganado en pie se deban 
a este tipo de productores. 

Por otra parte, los bajos niveles de consumo de carne de res del 
país parecen indicar que el sector productivo debe dedicarse principal-
mente a aumentar la cantidad del producto más que a mejorar su calidad. 

A esta situación podría atribuirse que el mercado no haya llegado 
todavía a adoptar un sistema de clasificación claramente diferenciado, en 
el que se tomarían en cuenta los mayores costos que implica la producción 
de animales de mayor rendimiento y mejor calidad de carne; aunque de hecho 
ya se esté empezando a hacer, en los mayores centros urbanos, y especial-
mente en el Distrito Federal. Al respecto, conviene recordar que en 
la capital de la República existen marcadas diferencias de precios 

/para el 
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para el ganado en pie --al contrario de lo que generalmente se supone--,— 
mientras en Guadalajara y Monterrey esas diferencias son menos precisas y 
complejas, aunque también existan. Tampoco debe olvidarse que las clasi-
ficaciones no han sido codificadas y se basan en costumbres del comercio 
de origen difícil de determinar. 

Los sistemas empleados se basan en el rendimiento de carne que se 
espera obtener del animal en pie, en función a su vez del peso vivo, para 
lo cual se toma en cuenta la apariencia general del animal y su grado de 
enrizamiento con Cebú. Se establece una diferencia entre hembras y machos, 
y cuanta más sangre cebú tiene el ejemplar y más se acerca al "peso ideal" 
de 450 kilogramos en pie, mayor es el precio que se le señala, puesto que 
se conoce por experiencia que el rendimiento de un novillo de dicho peso 
es mayor (del 57 al 58 por ciento). En la ciudad de México estos ejempla-
res se denominan "huastecos de primera" (H-l) y en los otros rastros, 
"novillos supremos". A medida que disminuye el peso en pie y el grado de 
enrazamiento con Cebú, va reduciéndose el valor de la clasificación, hasta 
la mínima que es la denominada "criollos". Los bueyes se consideran 
aparte, y se dividen simplemente en flacos y gordos. Las relaciones entre 
precios (pesos por kilogramo en píe), rendimientos (kilogramos en canal) 
y clasificación, vigente a fines de 1969, figuran en el cuadro 50 y en el 
gráfico 5 elaborado con base en las transacciones de compraventa de reses 
en pie efectuadas de agosto a noviembre de 1969. Las relaciones entre las 
variables parecen reflejar precios diferenciales claramente marcados para 
los animales de alta calidad (H-l) y los ejemplares de calidad más baja 

42/ Entre las razones que actúan contra la expansión de la industria de 
engorda en confinamiento y contra la venta de ganado de razas europeas 
del norte del país en la ciudad de México y Guadalajara, suele mencio-
narse la falta de precios diferenciales para las distintas calidades 
de carne. Se argumenta que los mayores costos que implica la produc-
ción de estos tipos de ganado, exigirían una estructura de precios 
para animales en p i e que h i c i e r a redituable su producción. Dicha 
esguucfe'ara r e s a l t a d i f í c i l a l actuar e l control de precias o f i c i a l e s 
a l nivel minorista contra una l i b r e fonsa&ldu del precio señalada por 
las exigencias de loo consuaidoree. 

/Cuadro 51. 
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Cuadro 50 

MEXICO! FERRERIA, CLASIFICACION, PREGIO Y RENDIMIENTO 
EN CiJÜAL, DEL GANADO HUASTECO, /£0¿Tü DE 1969 

Peso 
(kilogramos 

en p i e ) 
Rendimiento 
(porc iento) 

Precio 
(pesos por 
kilogramo 

en p i e ) 

Huasteco excepcional 
(H-UE) 

440 62 6 .60 
430 61 6.50 
420 60 6.40 
410 59 6.30 

Huasteco primera c a l i -
dad (H- l ) 
440 58 6.10 
440 57 5.95 
430 56 5 .80 
410 55 5 .60 
400 54 5.50 
380 53 5.35 
360 52 5.20 
340 51 5.10 

Huasteco segunda c a l i » 
dad (H-2) 

370 54 5.60 
360 53 5.40 
340 52 5.15 
320 51 4 .90 
300 50 4 .65 

Huasteco segunda c a l i » 
dad vacas (H-2V) 

400 55 5.75 
390 54 5.55 
380 53 5 ,25 
370 52 4 .95 
360 51 4 .70 
340 50 4.50 
320 49 4.30 
300 48 4 .15 

Fuentes Industrial de Abastos, Div i s ión de Resess Tabúlador 
de Reses, agosto de 1969« 

/Gráfico 5 
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(C-2) pero no r e f l e j a n una c lara d i ferenc iac ión entre las reses de l a s 
c l a s e s intermedias (H-2 y C - l ) , que const i tuyen la mayor parte del s a c r i -
f i c i o en Ferrer ia . As í , por ejemplo, un n o v i l l o de 340 kilogramos, con 
un rendimiento de l 51 a l 50 por c i e n t o , puede c l a s i f i c a r s e como H- l , H-2, 
o C- l , pero s e l e señala precio menor como C - l , ambigüedad del sistema 
que se puede apreciar mejor en e l g r á f i c o 5 , donde s e observan dos r e l a -
ciones para cada c l a s e , e l rendimiento en canal con respecto a l peso en 
p i e , y e l rendimiento en canal con respecto a l precio de compra-venta 
(pesos por kilogramo en p i e ) . Se observará que en ambas re lac iones no 
aparecen tendencias di ferenciadas para e l H-l bajo, e l H-2 y e l C - l , y que 
se mezclan indiscriminadamente l a s var iab les que corresponden a cada t ipo 
de c l a s i f i c a c i ó n . S i ásta se basara en un sistema c i e n t í f i c o obje t ivo 
donde pudieran d i ferenc iarse l a s diversas consideraciones de l mercado, s e 
e l iminarla la ambigüedad señalada. 

Esa ambigüedad de c l a s i f i c a c i ó n i n f l u y e notablemente en e l mercadeo 
y r e f l e j a en gran parte e l poder de regateo entre vendedor y comprador, 
que en última instancia determina los márgenes de ganancia del introduc-
tor de carne y las repercusiones que t ienen sobre e l incent ivo prec io . 

43 / Apuntes sobre mercadeo a g r í c o l a , o p . c i t . pp. 246-247, sugiere l o s 
s i gu i en te s c r i t e r i o s para e s t a b l e c e r un sistema de c l a s i f i c a c i ó n de 
animales en p ie en México: 

Puntos de consideración Nota máxima Factor de muí 
t i p i i c a c i ó n 

Puntaje 
máximo 

Total uiaxirao pos ib le 50 
Impresión general 5 1 5 
Cordura 5 2 10 
Carnosidad 

Fecho, hombros 5 1 5 
Lomo, cadera y espinazo 5 3 15 
Musios 5 3 15 

/Los precios 
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Los precios de "compra-venta" indicados en e l gráf i co y cuadro 
aludidos s e r e f i e r e n a promedios no ponderados de l a s transacciones 
d i a r i a s , y de ninguna manera r e f l e j a n las f luc tuac iones a que se ven su je -
tas l a s transacciones de compra cada d ía . A e s t a s o s c i l a c i o n e s de prec ios 
s e debe precisamente, en parte , l a ambigüedad de la c l a s i f i c a c i ó n anotada. 
Como no e x i s t e c lara e s p e c i f i c a c i ó n n i c o d i f i c a c i ó n del t ipo de animal 
o frec ido en venta, e l precio ae determina con base en l a s apreciaciones 
subje t ivas del comprador y del vendedor en cuanto a l rendimiento en canal 
y a l aspecto general del ejemplar. Sólo para r e s e s de l a s c l a s e s H-l y 
C-2, con c a r a c t e r í s t i c a s claramente de f in idas que no dejan lugar a duda 
sobre rendimiento y peso, quedan claramente di ferenciados l o s precios de 
compra-venta; no sucede l o mismo en otras c l a s e s . El poder de regateo 
r e l a t i v o que tengan ambas partes —comprador y vendedor— será por con-
s i g u i e n t e e l que en última ins tanc ia determine su prec io . 

Ahora b ien , como l o s compradores de l ganado en p i e son a l mismo 
tiempo vendedores de carne en canal , basan sus o f e r t a s de compra en e l 
prec io que calculan para l a carne en canal , basado a su vez en e l peso 
de l animal en p i e . En Ferrerla apl ican una fórmula para ca lcular rápi -
damente un precio i n i c i a l de o f e r t a que permite a l introductor de carne 
obtener e l mínimo que considera s a t i s f a c t o r i o . El sistema se podría 
resumir con las fórmulas s i gu i en te s : 

P = (r x Pm) + (7Tx<<) , que para f i n e s de l cá lculo rápido de la 
c v ^ 1 

transacción, se s i m p l i f i c a : 

p c * ( r d x + > 

donde: 
Pe « Precio de compra del animal (pesos por kilogramo en p i e ) ; 
P^ ® Precio de un kilogramo de carne en canal; 
r «< Rendimiento que se espera en canal , en kilogramos; 
r = Rendimiento que se espera en canal , en porciento; 

1T m Peso del animal en p i e (kilogramos), y 
Ingreso por concepto de v i s ceras y cuero, menos gastos , expre-
sado en términos de un kilogramo a base del peso t o t a l del 
animal. 

/Así, por 
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A s í , por ejemplo, para un "huasteco" de primera (H-l) de 430 k i l o -
gramos en p i e , con rendimiento probable de 58 por c iento y precio de la 
carne en canal de 10.20 pesos por kilogramo, e l introductor estará d i s -
puesto a pagar 6.42 pesos por kilogramo en p i e . 

Como los precios de la carne son f i j o s y es d i f í c i l que e l in tro-
ductor de carne pueda i n f l u i r en su formación, e l precio que se o frece 
en la transacción de compra-venta del animal depende sobre todo de la 
apreciación (por e l comprador y e l vendedor) del rendimiento en canal . 
Esa variable es dec i s iva en l a s negociaciones pero como depende en gran 
parte de apreciaciones s u b j e t i v a s , e l b e n e f i c i o o la remuneración del 
mayorista de carne dependerá del punto hasta e l que logre disminuir e l 

44/ 
rendimiento estimado sobre e l verdadero.—* 

Tres var iables determinan esencialmente, por lo tanto , las u t i l i d a -
des monetarias netas de l mayorista de la carne: e l precio de compra del 
ganado, e l de venta de l a carne en canal y e l rendimiento de la misma. 

La in f luenc ia dec i s iva que l l e g a a e jercer la apreciación del ren-
dimiento sobre la u t i l i d a d s e puede observar en e l cuadro 51. 

Los n i v e l e s de precios de compra del ganado y de venta de la carne 
determinan, por igua l , l a u t i l i d a d . Como se ven suje tos a variaciones 
continuas en periodos relativamente cor tos , e l mayorista de carne procura 
deprimir e l factor rendimiento --como se ha dicho— para disminuir e l v 

precio de compra. Los d i f erente s n i v e l e s de gantuicia que se obtienen 
por e s t e procedimiento se i l u s t r a n en los cuadros 52, 53, 54 y 55; se 
seflalan en e l l o s dos t ipos de rendimiento ( a l t o y bajo) con diversos 
n ive le s de prec ios de venta de carne en canal para l a s c l a s e s H- l ,H-2 , C-l 

44/ Introductores de carne de amplia experiencia en e l negocio l l egan a 
determinar con gran exact i tud l o s rendimientos de carne en canal con 
un simple .examen v i sua l del ganado en p i e , y debe recordarse que se 
efectúan transacciones de compra-venta de animales a base de l o t e s , 
algunos de composición heterogénea en cuanto a peso y conformación. 
En consecuencia, e l precio o frec ido es frecuentemente un valor pro-
medio. Asimismo, l o s pesos de ios animales en p ie se determinan 
pesando en básculas del ras tro grupos de cinco a d iez ejemplares. 

/Cuadro 51. 
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Cuadro 51 

MEXICO: PERRERIA. UTILIDAD NETA DE LOS MAYORISTAS POR 
TIPO DE GANADO 

_ . . Rendimiento Ut i l idad 
l i p o ae ganaflo (porc ientos) (pesos por animal) 

H-l 53 64 
(peso en p i e « 410 kg 54 104 
Pe - 5 .70 55 155 
8m =10.10) 56 195 

57 235 

H-2 49 - 67 
(peso en p ie » 340 kg 50 - 39 
f e - 5 .20 51 - 8 
Pm - 9 . 2 0 ) 52 25 

53 53 
54 86 

C-l 48 - 6 
(peso en p i e «• 320 kg 49 20 
Pe » 4 .60 5o 45 
Pm » 8 .50 ) 5 i 

S=1 45 4 
(peso en p i e » 300 kg 45 27 
Pe » 4 . 0 0 47 5 1 

Pm - 7 .90) 

Fuente: CEPAL, a base de e n t r e v i s t a s d i r e c t a s en Ferrería. 
Enero-marzo 1970. 

Nota: Pe « prec io de compra de l animal en p i e en pesos por kg; 
Pm • prec io de un kilogramo de carne en canal , en pesos* 
Porciento « rendimiento en canal a esperarse. 

/Cuadro 
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Cuadro 54 

MEXICO: UTILIDAD 11ETA DE INTRODUCTORES POR CABEZA DE VACUNO H - l 
(RASTRO DE FERRERIA, PRECIOS EN AGOSTO, 1969) 

(Uti l idad en pesos por cabeza. Precio de compra~venta en pesos por kR.) 

P r e c i o de 
compra d e T i p o d e . U t i l i d a d s e g ú n p r e c i o de v e n t a en c a n a l 
g a n a d o en u t i l i d a d - 1 0 . 5 0 1 0 . 4 0 1 0 . 3 0 1 0 . 2 0 1 0 . 1 0 1 0 . 0 0 9 . 9 0 9 . 8 0 

p i e 

6.00 

5 . 9 0 

5 . 8 0 

5 . 7 0 

5 . 6 0 

5 . 5 0 

5 . 4 0 

5 . 3 0 

5 . 2 0 

A l t a ' 183 1 5 9 
B a j a 6 - 1 6 

A l t a 224 200 
B a j a 47 25 

A l t a 235 2 1 2 
B a j a 64 42 

A l t a 276 253 
B a j a 1 0 5 83 

A l t a 353 329 
B a j a 184 163 

A l t a 394 370 
B a j a 225 204 

F u e n t e : CEPAL, a b a s e d e i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a en P e r r e r í a , e n e r o - m a r z o 1 9 7 0 . 
a / R e n d i m i e n t o a l t o : 57 p o r c i e n t o ; r e n d i m i e n t o b a j o : 53 p o r c i e n t o . 

V a r i a b l e s c o n s t a n t e s : P e s o : 
I n g r e s o s P e s o s 

V e n t a v i s c e r a s 1 7 6 . 3 0 
( 0 . 4 3 k g d e l p e s o en p i e ) 

V e n t a c u e r o ( 3 . 1 0 x 32 k g ) 9 9 . 2 0 
T o t a l 2 7 5 . 5 0 

E g r e s o s 

M a q u i l a e i m p u e s t o 4 6 . 5 0 
G a s t o s v a r i o s 2 2 . 2 0 
T o t a l 6 8 . 8 0 

I n g r e s o c o n s t a n t e 2 0 8 . 8 0 

/Cuadro 55 
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Cuadro 54 

MEXICO; UTILIDAD NETA DE INTRODUCTORES POR CABEZA DE VACUNO H-2 
(RASTRO DE FERRERIA, PRECIOS ELI AGOSTO, 1 9 6 9 ) 

( U t i l i d a d en p e s o s p o r c a b e z a . P r e c i o d e c o m p r a - v e n t a en p e ^ o s p o r . k f t . ) 

P r e c i o de 
compra de T i p o d e , U t i l i d a d s e g ú n p r e c i o d e v e n t a en c a n a l 
g a n a d o en u t i l i d a d ® ' 9 . 5 0 9 . 4 0 9 . 3 0 9 . 2 0 9 . 1 0 9 . 0 0 8 . 9 0 8 .80 

p i e 

5 . 7 0 

5 . 6 0 

5 . 4 0 

5 . 2 0 

5 . 1 0 

5 . 0 0 

4 . 9 0 

4 . 8 0 

4 . 7 0 

4 . 6 0 

A l t a 
B a j a 

A l t a 
B a j a 

A l t a 
B a j a 

A l t a 
B a j a 

A l t a 
B a j a 

A l t a 
B a j a 

. 29 
•186 

5 
•152 

• 47 
•203 

• 1 3 
•169 

- 1 0 5 
- 2 5 3 

37 
-118 

86 
- 6 7 

120 
- 3 3 

1 5 4 
- 1 

68 
- 8 3 

102 
- 4 9 

1 3 6 
- 1 5 

A l t a 1 5 1 1 3 3 1 1 5 
B a j a 2 - 1 5 - 3 1 

A l t a 259 185 167 149 
B a j a 103 36 1 9 3 

A l t a 2 1 9 201 183 
B a j a 70 53 37 

A l t a 327 
B a j a 1 7 1 

F u e n t e : CEPAL, a b a s e de i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a e n F e r r e r i a , e n e r o - m a r z o 1 9 7 0 . 
a / R e n d i m i e n t o a l t o : 54 p o r c i e n t o ; r e n d i m i e n t o b a j o : 49 p o r c i e n t o . 

V a r i a b l e s c o n s t a n t e s : P e s o : 340 k g en p i e 

I n g r e s o s P e s o s 
V e n t a v i s c e r a s 1 3 9 . 4 0 
( 0 . 4 1 k g d e l p e s o en p i e ) 

V e n t a c u e r o ( 3 . 1 0 x 30 k g ) 9 3 . 0 0 
T o t a l 

30 k g ) 
2 3 2 . 4 0 

E g r e s o s 

M a q u i l a e i m p u e s t o 4 6 . 5 0 
S a s t o s v a r i o s 2 2 . 2 0 
T o t a l 6 8 . 7 0 

I n g r e s o c o n s t a n t e 1 6 3 . 7 0 /Cuadro 55 



CEPAL/MEX/72/3 
Pág. 245 

Cuadro 54 

MEXICO: UEELIDAD 1TETA DE INTROCOCTOPvES POR CABEZA DE VACUNO C - l 
(RASTRO DE PERRERIA, PRECIOS Ebl AGOSTO, 1969) 

( U t i l i d a d e n p e s o s p o r c a b e z a . P r e c i o d e c o m p r a - v e n t a en p e s o s p o r kft») 

P r e c i o de compra T i p o d e , U t i l i d a d s e g ú n p r e c i o de v e n t a en c a n a l 

d e ganado en p i e u t i l i d a d ^ 8 . 7 0 8 . 6 0 8 . 5 0 8 . 4 0 8 . 3 0 

5 . 0 0 
A l t a 
B a j a 

- 25 
- 1 0 3 

- 41 
- 1 1 9 

4 . 9 0 
A l t a 
B a j a 

7 
- 7 1 

- 9 
- 87 

4 . 6 0 
A l t a 
B a j a 

- 7 1 
- 6 

54 
- 2 1 

4 . 5 0 
A l t a 
B a j a 

• 103 
26 

86 
1 1 

4 . 1 0 
A l t a 
B a j a 

2 1 4 
1 3 9 

198 

1 2 3 

4 . 0 0 
A l t a 
B a j a 

246 
1 7 1 

230 
1 5 5 

F u e n t e : CEPAL, a b a s e de i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a e n F e r r e r i a , e n e r o - m a r z o 1 9 7 0 . 
a / R e n d i m i e n t o a l t o : 51 p o r c i e n t o ; r e n d i m i e n t o b a j o : 48 por c i e n t o . 

V a r i a b l e s c o n s t a n t e s : P e s o : 320 k g en p i e _ { o r P e s o s 
I n g r e s o s _ _ _ _ _ 

V e n t a v i s c e r a s 1 3 1 . 2 0 
( 0 . 4 1 k g d e l p e s o en p i e ) 
V e n t a c u e r o 9 3 . 0 0 

(30 kg x 3 . 1 0 ) 
T o t a l 2 2 4 . 2 0 

E g r e s o s 
M a q u i l a e i m p u e s t o 4 6 . 5 0 
b a s t o s v a r i o s 2 0 . 2 0 
T o t a l 6 6 . 7 0 

I n g r e s o c o n s t a n t e 1 5 7 . 5 0 

/Cuadro 55 
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Cuadro 55 

MEXICO: UTILIDAD NETA DE INTRODUCTORES POR CABEZA DE VACUNO C - 2 
(RASTRO DE PERRERIA, PRECIOS EN AGOSTO, 1969) 

( U t i l i d a d en p e s o s p o r c a b e z a . ^ P r e c t o . de c o t a p r a - v e n t a en p e s o s p o r k p , , ) 

P r e c i o d e compra T i p o d e U t i l i d a d s e g ú n p r e c i o de v e n t a en c a n a l 
d e g a n a d o e n p i e u t i l i d a d a / 8 . 2 0 8 . 1 0 8 . 0 0 7 . 9 0 7 . 8 0 

4 . 6 0 
A l t a 
B a j a 

- 87 
- 1 3 6 

- 1 0 1 
- 1 4 9 

4 . 5 0 A l t a 
B a j a 

- 57 
- 1 0 6 

- 7 1 
- 1 1 9 

4 , 4 0 

4 . 3 0 
A l t a 
B a j a 

- 2 5 
- 7 3 

- 3 9 
- 8 6 

4 . 2 0 A l t a 
B a j a 

5 
- 4 3 

- 9 
- 5 6 

4 . 1 0 

4 . 0 0 A l t a 
B a j a 

5 1 
4 

37 
- 1 0 

3 . 9 0 A l t a 
B a j a 

81 
34 

67 
20 

3 . 3 0 
F u e n t e : CEPAL, a b a s a d e i n f o r m a c i ó n r e c a b a d a e n F e r r e r í a , e n e r o - m a r z o 1 9 7 0 . 

a / R e n d i m i e n t o a l t o : 47 p o r c i e n t o ; r e n d i m i e n t o b a j o : 4 5 p o r c i e n t o . 

V a r i a b l e s c o n s t a n t e s : 

P e s o : 300 k g e n p i e P e s o s 

I n g r e s o s : V e n t a v i s c e r a s 1 1 4 . 0 0 

( 0 . 3 8 k g en p i e ) 
V e n t a c u e r o 8 9 . 9 0 
(29 k g a 3 . 1 0 ) 
T o t a l 2 0 3 . 9 0 

E g r e s o s : M a q u i l a e i m p u e s t o 4 6 . 5 0 

G a s t o s v a r i o s 2 0 . 2 0 
T o t a l 6 6 . 7 0 

I n g r e s o c o n s t a n t e : 1 3 7 . 2 0 

/y C-2 
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y C - 2 . La g r a n d i v e r s i d a d d e r e s u l t a d o s q u e s e p u e d e n o b t e n e r s ó l o p e r m i t e 

p r e s e n t a r a l g u n a s d e l a s c o m b i n a c i o n e s p o s i b l e s . A l m a r g e n d e l o s c u a d r o s 

f i g u r a n l o s v a l o r e s d e l a s v a r i a b l e s c o n s t a n t e s ( v e n t a de v i s c e r a s y c u e r o , 

p o r e l l a d o d e l i n g r e s o , y m a q u i l a , i m p u e s t o s , c o m i s i o n e s , g r a t i f i c a c i o n e s 

a o b r e r o s , e t c . , p o r e l d e l o s e g r e s o s ) . Los p r e c i o s e x t r a ñ o s a n o t a d o s e n 

l o s dos e j e s d e l o s c u a d r o s f u e r o n l o s d e g a n a d o en p i e o b s e r v a d o s e n l a s 

t r a n s a c c i o n e s de F e r r e r l a e n a g o s t o d e 1 9 6 9 y c o n c u e r d a n con i n f o r m a c i o n e s 

o b t e n i d a s d e l D e p a r t a m e n t o d e R e s e s d e l c i t a d o r a s t r o . Los p r e c i o s d e 

compra y de v e n t a s e m a n t u v i e r o n e n t r e ambos e x t r a ñ o s h a s t a f e b r e r o d e 1 9 7 0 , 

a p r o x i m a d a m e n t e . 

La i n f o r m a c i ó n d e l a s u t i l i d a d e s u n i t a r i a s de l o s m a y o r i s t a s a d q u i e r e 

g r a n i m p o r t a n c i a o p e r a t i v a s i s e t r a d u c e a t é r m i n o s r e l a t i v o s de u t i l i d a d 

o p é r d i d a en r e l a c i ó n a l a i n v e r s i ó n i n i c i a l ( a d q u i s i c i ó n d e l g a n a d o ) . La 

a n o t a d a d i v e r s i d a d d e c o m b i n a c i o n e s f a c t i b l e s i n d u j o a e s c o g e r de l o s c u a -

d r o s a n t e r i o r e s p a r a c u a t r o t i p o s d e g a n a d o ( H - l , H - 2 , C - l y C - 2 ) l o s dos 

e x t r e m o s d e r e n d i m i e n t o ( a l t o y b a j o ) , q u e s e r e l a c i o n a r o n c o n d i f e r e n t e s 

c o m b i n a c i o n e s d e p r e c i o s de c o m p r a - v e n t a ; p a r a c a d a c a s o d e r e n d i m i e n t o 

p o r c o m b i n a c i ó n d e p r e c i o s e p r e s e n t a r o n dos p o s i b i l i d a d e s e s c o g i d a s d e 

l o s c u a d r o s c o r r e s p o n d i e n t e s , i n f o r m a c i ó n q u e s e r e s u m e e n e l c u a d r o 56 

donde f i g u r a l a r e l a c i ó n p o r c e n t u a l d e u t i l i d a d o p é r d i d a p o r e j e m p l a r 

n e g o c i a d o . P u e d e o b s e r v a r s e en e l c u a d r o , una v e z m á s , l a i m p o r t a n c i a q u e 

t i e n e e n l a c o m p r a - v e n t a l a a p r e c i a c i ó n d e l r e n d i m i e n t o , d e c a r n e e n c a n a l , 

a s í como l a f u e r t e v a r i a c i ó n d e g a n a n c i a s u n i t a r i a s q u e p u e d e o b t e n e r s e 

d e l c o m e r c i o d e l g a n a d o e n p i e q u e c o r r o b o r a e l a l t o r i e s g o a q u e s e v e n 

e x p u e s t o s l o s c o m p r a d o r e s d e v a c u n o s . E l r i e s g o r e s u l t a c o n s i d e r a b l e m e n t e 

más e l e v a d o e n e l g a n a d o d e b a j a c a l i d a d ( C - l y C - 2 ) , donde l a d i v i s o r i a 

e n t r e l a p é r d i d a y l a g a n a n c i a e s t a n r e d u c i d a q u e no p e r m i t e g r a n d e s m á r -

g e n e s d e e r r o r d e a p r e c i a c i ó n d e l c o m p r a d o r , a l c o n t r a r i o d e l o q u e s u c e d e 

c o n e l ganado d e m e j o r c a l i d a d ( H - l y H - 2 ) . 

L a s t r a n s a c c i o n e s d e ganado e n l o s r a s t r o s , y más e s p e c í f i c a m e n t e 

l a v e n t a de v a c u n o s y s u a d q u i s i c i ó n p o r l o s " i n t r o d u c t o r e s d e c a r n e " , 

o b e d e c e n en r e s u m e n a p a t r o n e s d e c o m p e t e n c i a muy v a r i a d a . En e l r a s t r o 

d e F e r r e r l a e l i n t r o d u c t o r - c o m p r a d o r t i e n e r e l a t i v a m e n t e p o c a i n f l u e n c i a 

/Cuadro 51. 
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Cuadro 56 

MEXICO: RELACION DE UTILIDAD O PERDIDA POR ANIMAL NEGOCIADO 

( P o r c l e n t o ) 

C l a s e d e R e n d i m i e n t o C a s o \SJ C a s o 2 ^ 
g a n a d o e n c a n a l Pe A l t o Pe Medio Pe B a j o Pm A l t o Pm Medio Pm B a j o 

H - l A l t o 7 . 4 1 0 . 1 1 6 . 2 8 . 3 1 1 . 0 1 7 . 4 

( 4 1 0 k g ) B a j o 0 . 2 2 . 7 8 . 5 1 . 0 3 . 6 9 . 6 

H-.2 A l t o - 1 . 5 4 . 9 9 . 0 6 - 0 . 7 8 . 0 1 1 . 5 

(340 k g ) B a j o - 9 . 6 - 3 . 8 0 . 1 - 8 . 9 - 0 . 9 2 . 3 

C - l A l t o - 1 . 6 4 . 8 1 6 . 3 - 0 . 6 6 . 0 1 8 . 0 

(320 k g ) B a j o - 6 . 4 3 - 0 . 4 1 0 . 6 - 5 . 5 0 . 8 1 2 . 0 

C-2 A l t o - 6 . 3 - 1 . 9 4 . 3 - 5 . 3 0 . 7 . 5 . 7 

(300 k g ) B a j o - 9 . 9 - 5 . 7 0 . 3 - 8 . 8 - 4 . 4 1 . 7 

F u e n t e : CEPAL, a b a s e de i n f o r m a c i ó n r .ecabada e n F e r r e r i a , e n e r o - m a r z o 1 9 7 0 . 
a / Pe = p r e c i o d e compra d e l a n i m a l , p e s o s p o r k i l o g r a m o en p i e . 
b / Pm a p r e c i o d e v e n t a c a r n e en c a n a l , p e s o s p o r k i l o g r a m o . 

/ e n e l p r e c i o 
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e n e l p r e c i o a p a g a r , y no p u e d e e v i t a r un e l e v a d o r i e s g o en l a compra d e 

ganado de b a j a c a l i d a d t i p o " c r i o l l o * ' . A l l i d e r a z g o de p r e c i o e s t a b l e c i d o 

p o r u n v e n d e d o r d e a l t í s i m o v o l u m e n d e o p e r a c i ó n , a s í como a l p r o n u n c i a d o 

p o d e r d e r e g a t e o d e u n o s c u a n t o s c o m p r a d o r e s d e c a r n e , s e d e b e l a e x i s t e n -

c i a de p a t r o n e s d e c o m p r a - v e n t a q u e r e l a t i v a m e n t e p u e d e n p r e d e c i r s e . 

En o t r a s g r a n d e s c i u d a d e s donde s e a p r e c i a s i n l u g a r a duda una a l t a 

c o n c e n t r a c i ó n d e c o m p r a d o r e s , e l v e n d e d o r s e e n c u e n t r a en d e s v e n t a j a más 

p r o n u n c i a d a d e s d e e l momento q u e l o s g a n a d e r o s , s i n i n f o r m a c i ó n a l g u n a 

s o b r e l o s p r e c i o s q u e p r e d o m i n a n e n l o s r a s t r o s , t i e n e n q u e v e n d e r g u i á n -

d o s e p o r d a t o s p o c o c o n f i a b l e s o d e f e c h a no muy r e c i e n t e . 

S ó l o p a r a l o s g a n a d e r o s q u e m a n e j a n s u s e x p l o t a c i o n e s c o n c i e r t o 

g r a d o de e f i c i e n c i a y p r o d u c e n e j e m p l a r e s d e b u e n a c a l i d a d e l d a t o d e l 

p r e c i o de compra en l o s r a s t r o s r e s u l t a de menor i m p o r t a n c i a , a l p o d e r 

e l e g i r e n t r e v a r i o s c o m p r a d o r e s e l q u e más l e o f r e c e . L o s p r o d u c t o r e s d e 

g a n a d o de b a j o r e n d i m i e n t o , q u e s o n l a g r a n m a y o r í a , no t i e n e n e s a v e n t a j a 

a l c o n t a r c o n p o c a s a l t e r n a t i v a s d e e s c o g e r c o m p r a d o r . Una d i f u s i ó n más 

r á p i d a y más a m p l i a d e l o s p r e c i o s p r e d o m i n a n t e s e n l o s g r a n d e s c e n t r o s 

d e consumo, p e r m i t i r í a q u e o b t u v i e r a n m e j o r e s p r e c i o s de l o s q u e c o n s i g u e n 

d e b i d o a l d e s c o n o c i m i e n t o d e e s o s d a t o s . 

De t a n t a i m p o r t a n c i a como l o a n t e r i o r p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 

c o m e r c i a l i z a c i ó n e s l a d i s t r i b u c i ó n d e l a c a r n e a l p o r m e n o r . La i n t e r -

v e n c i ó n d e l p e q u e ñ o c a r n i c e r o e n e l m e r c a d o s e i n i c i a e n e l r a s t r o , a l 

comprar l a c a r n e e n c a n a l . E l mismo e s c o g e l a c a r n e e n c a n a l p a r a s u 

e x p e n d i o , o e n c a r g a a a l g u i e n q u e l o h a g a e n s u nombre, y p u e d e a c t u a r 

como a g e n t e d e compras p a r a v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s , a b a s e d e una p e q u e ñ a 

c o m i s i ó n q u e no p a s a d e l 0 . 5 p o r c i e n t o d e l v a l o r de l a c o m p r a . 

E l f l e t e de l a c a r n e d e l r a s t r o a l e x p e n d i o q u e d a a c a r g o d e l c o m p r a -

d o r . En e l D i s t r i t o F e d e r a l s e t r a n s p o r t a en u n i d a d e s e s p e c i a l m e n t e a c o n -

d i c i o n a d a s , p o r l o g e n e r a l con h i g i e n e a c e p t a b l e . E l f l e t e e n c a m i o n e s 

r e f r i g e r a d o r e s e s d e 9 c e n t a v o s p o r k i l o g r a m o t r a n s p o r t a d o , y en u n i d a d e s 

no r e f r i g e r a d a s , d e 6 c e n t a v o s p o r k i l o g r a m o . A p a r t e s e s u e l e n d a r g r a t i -

f i c a c i o n e s a i c h o f e r y a l o s a y u d a n t e s d e l c a m i ó n , c o n l o q u e s e r e d o n d e a 

l a c a n t i d a d e n t r e 10 y 20 p e s o s p o r c a n a l t r a n s p o r t a d o . E s t e 

/transporte 
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( 

t r a n s p o r t e s e e f e c t ú a e n o t r a s c i u d a d e s m a y o r e s e n p e q u e ñ o s c a m i o n e s s i n 

a c o n d i c i o n a r e n l o s q u e s o b r e u n a l o n a , s e d e p o s i t a l a c a r n e q u e s e c u b r e 

c o n o t r a l o n a . E l t r a n s p o r t e r e s u l t a p o c o h i g i é n i c o y l a c a r n e p u e d e 

e x p e r i m e n t a r d e t e r i o r o c o n s i d e r a b l e . S e c o b r a n p o r e l f l e t e e n e s t a s c o n -

d i c i o n e s e h t r e 2 y 3 c e n t a v o s p o r k i l o g r a m o . 

E l e s c a s o c a p i t a l d e que d i a p o n e n l a s p e q u e ñ a s c a r n i c e r í a s l e s 

o b l i g a a a d q u i r i r c a n a l e s c a s i a d i a r i o y l e s i m p i d e a p r o v e c h a r l a s v e n -

t a j a s d e c o m p r a s d e m a y o r v o l u m e n , s i t u a c i ó n q u e r e f u e r z a además e l 

h á b i t o d e a m p l i o s s e c t o r e s d e consumo q u e p r e f i e r e n l a c a r n e f r e s c a . E s t e 

m e r c a d e o m i n o r i s t a d é c a r n e d e r e s d i f í c i l m e n t e o b t i e n e v e n t a s p r o m e d i o 

s u p e r i o r e s a 300 k i l o g r a m o s d i a r i o s , y e l l o t i e n e f o r z o s a m e n t e q u e t r a d u -

c i r s e en b a j o s n i v e l e s d e e f i c i e n c i a e c o n ó m i c a . L a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c -

t u r a l e s d e l d e s a r r o l l o a c t u a l d e i p a í s h a c e n d i f í c i l e n c o n t r a r s o l u c i ó n d e 

c o r t o p l a z o a e s t e p r o b l e m a , a u n q u e e s t o p o d r á l o g r a r s e en c u a n t o s e a m p l í e n 

l a s a l t e r n a t i v a s d e empleo en l a e c o n o m í a d e l p a í s . Los b a j o s n i v e l e s d e 

i n g r e s o d e l a p o b l a c i ó n y l o s p a t r o n e s d e consumo q u e d e e l l o s s e d e r i v a n 

h a c e n a s i m i s m o d i f í c i l q u e l o s s u p e r m e r c a d o s l l e g u e n a e j e r c e r u n a i n f l u e n -

c i a capaiz d e c o n t r a r r e s t a r l a b a j a e f i c i e n c i a d e l s e c t o r d e v e n t a s a l 

d e t a l l e . 

En M é x i c o s e s i g u e empleando e l c o r t e t r a d i c i o n a l d e c a r n e , s a l v o 

e n c a s o s e x c e p c i o n a l e s . D i c h o c o r t e c o n s i s t e e n o b t e n e r l a menor c a n t i -

dad p o s i b l e d e c o r t e s s i n h u e s o , q u e s e t r a d u c e e n u n menor r e n d i m i e n t o 

s i s e compara c o n s i s t e m a s d e c o r t e , como e l n o r t e a m e r i c a n o , d e r e n d i -

m i e n t o 8 a 1 2 p o r c i e n t o m a y o r . L o s p r i n c i p a l e s " c o r t e s m e x i c a n o s " s e 

r e s u m e n e n e l esquema 3. 

L o s c o n t r o l e s o f i c i a l e s d e p r e c i o s s e b a s a n en l o s c o r t e s s e ñ a l a d o s 

y s e d i v i d e » e n d o s g r a n d e s c a t e g o r í a s : p u l p a ( c o r t e s s i n h u e s o ) , y 

r e t a z ó ( c o n h u e s o ) . E l p r e c i o d e l a c a r n e s i n h u e s o e s u n i f o r m e p a r a 

t o d a e l l a , s i n d i f e r e n c i a s d e c a l i d a d . A l r e d e d o r d e u n a t e r c e r a p a r t e 

d e l a c a r n e e n C a n a l e s t á c o n s t i t u i d a p o r l o s c o r t e s d e m e j o r c a l i d a d , 

e s d e c i r , l o s más s a b r o s o s y s u a v e s , c u a r t o s t r a s e r o s ( p u l p a s f i n a s d e 

p i e t n a ) y lomo ( r o s b i f y e n t r e c o t e ) , p e r o s e c o t i z a n a l mismo p r é c i ó q u e 
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l o s d e menor c a l i d a d < d i e z m i l l o , p e s c u e z o , p e c h o y e s p a l d i l l a ) . E s t a 

f a l t a d e d i s t i n c i ó n e n l o s p r e c i o s e j e r c e i n d u d a b l e i n f l u e n c i a s o b r e l o s 

p r e c i o s a l m a y o r e o y l o s s i s t e m a s d e c l a s i f i c a c i ó n e m p l e a d o s , p e r o , e n 

ú l t i m a i n s t a n c i a , e l c o n s u m i d o r d e b a j o s i n g r e s o s e s c o m p r a d o r d e " p r e c i o -

v o l u m e n " y no r e s p o n d e r á r á p i d a m e n t e a p r e c i o s d i f e r e n c i a d o s d e c o r t e p o r 

l a c a l i d a d d e l m i s m o , c u e s t i ó n r e l a c i o n a d a , a d e m á s , c o n l a f a l t a d e h á b i t o 

d e l c o n s u m i d o r . — ' 

C a b e s e f i a l a r , e n f i n , q u e l a f a l t a d e c o n o c i m i e n t o s o b r e l o s m á r g e n e s 

d e c o m e r c i a l i z a c i ó n d e b e a t r i b u i r s e a l a e s c a s e s d e e s t u d i o s d e t a l l a d o s 

a l r e s p e c t o . En g e n e r a l , y t a l v e z d e n t r o d e u n f u e r t e m a r g e n d e e r r o r , 

s e c a l c u l a q u e d e l 65 a l 70 p o r c i e n t o d e l p r e c i o p a g a d o p o r e l c o n s u m i d o r 

e s r e c i b i d o p o r e l g a n a d e r o y q u e , d e l r e m a n e n t e , a p r o x i m a d a m e n t e l a m i t a d 

c o r r e s p o n d e a l c a r n i c e r o y e l r e s t o a l s e c t o r m a y o r i s t a . P o r d e s c o n o c e r s e 

l o r e l a t i v o a l r e n g l ó n d e v i s c e r a s , l a s c i f r a s a n o t a d a s p u e d e n s e p a r a r s e 

mucho d e l a r e a l i d a d . 

4 5 / E n S i n a l o a s e i n s t i t u y ó a p r i n c i p i o s d e 1 9 7 0 , b a j o e l a u s p i c i o d e l 
g o b i e r n o e s t a t a l , u n s i s t e m a o f i c i a l d e c l a s i f i c a c i ó n d e c a r n e y 
d e g a n a d o e n p i e , s i m i l a r a l n o r t e a m e r i c a n o , p e r o m o d i f i c a d o d e 
a c u e r d o c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l consumo l o c a l . 

Hay c i n c o « l a s e s d e c a r n e : s u p r e m a , s e l e c t a , b u e n a , e s t á n d a r 
y c o m e r c i a l , y s o b r e e s t a s s e f i j a n l o s p r e c i o s o f i c i a l e s d e v e n t a 
t a n t o a l p o r m a y o r como a l d e t a l l e . L o s d i f e r e n t e s c o r t e s d e l a 
c a n a l t i e n e n p r e c i o s d i s t i n t o s d e a c u e r d o c o n l a c a l i d a d d e l o s 
m i s m o s . S e r í a p r e m a t u r o p r e t e n d e r e v a l u a r a c t u a l m e n t e e l e f e c t o d e 
e s t a c l a s i f i c a c i ó n s o b r e l a g a n a d e r í a y s o b r e e l a p a r a t o d e comer** 
c i a l i z a c i ó n . 
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V I . PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA GANADERA 

1 . P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s d e l a g a n a d e r í a e n c o n j u n t o 

Se p r e s e n t a n r e s u m i d a m e n t e a c o n t i n u a c i ó n l a s v a r i a b l e s que c o n d i c i o n a n 

e n e s e n c i a e l c o m p o r t a m i e n t o e c o n ó m i c o d e l a g a n a d e r í a v a c u n a de M é x i c o , 

c o n e l p r o p ó s i t o d e a n a l i z a r una s i t u a c i ó n que e s b a s t a n t e c o m p l e j a y 

d e s e f l a l a r e l s i g n i f i c a d o m a c r o e c o n ó m í c o que p u e d e t e n e r u n a p o l í t i c a 

d e d e s a r r o l l o g a n a d e r o s u s c e p t i b l e d e a d o p t a r s e . 

E l c r e c i m i e n t o p o c o d i n á m i c o d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e e s t e s e c t o r 

d u r a n t e l a s ú l t i m a s t r e s d é c a d a s e s u n a c a r a c t e r í s t i c a e c o n ó m i c a que 

l l a m a l a a t e n c i ó n a l r e s p e c t o . E s e c r e c i m i e n t o s e r e f l e j a e s e n c i a l m e n t e 

e n l a l e n t a e v o l u c i ó n e x p e r i m e n t a d a p o r e l consumo d e c a r n e v a c u n a p e r 

c á p i t a y en s u m a n t e n i m i e n t o a n i v e l e s p o r d e b a j o d e l o s r e q u e r i m i e n t o s 

n u t r i c l o r í a l e s m í n i m o s ; s i n e m b a r g o , l a s e x p o r t a c i o n e s d e g a n a d o e n p i e y 

d e c a r n e h a n a c u s a d o un f u e r t e i n c r e m e n t o , e s p e c i a l m e n t e a p a r t i r d e 1 9 6 0 . 

E s d e c i r , l a o f e r t a p a r a e l consumo n a c i o n a l s e h a c a r a c t e r i z a d o p o r una 

e l e v a d a i n e l a s t i c l d a d f r e n t e a u n a demanda i n t e r n a p o t e n c i a l e n f r a n c o 

a u m e n t o , e n c i r c u n s t a n c i a s e n 'que e l i n g r e s o y l a p o b l a c i ó n u r b a n o s s e 

h a n e x p a n d i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . Como l a o f e r t a , en t é r m i n o s g l o b a l e s , 

no ha l o g r a d o s a t i s f a c e r e l aumento p o t e n c i a l d e l c o n s u m o , l o s p r e c i o s d e 

l a c a r n e h a n c r e c i d o s o s t e n i d a m e n t e . En o t r a s p a l a b r a s , e l " e f e c t o 

i n g r e s o " s e ha v i s t o c o n t r a r r e s t a d o p o r e l " e f e c t o p r e c i o " . 

A n t e e s t a s i t u a c i ó n , c a b r í a i n q u i r i r l a r a z ó n p o r l a que ha s i d o 

t a n a n o d i n a l a r e s p u e s t a d e l s e c t o r p r o d u c t i v o a l a s f u e r z a s d e l m e r c a d o . 

A p r i m e r a v i s t a , p a r e c i e r a que l a g a n a d e r í a c o n t i e n e a m p l i o s s e c t o r e s 

t r a d i c i o n a l e s que r e a c c i o n a n l e n t a m e n t e a l o s i n c e n t i v o s d e p r e c i o , o 

que l o s a u m e n t o s d e l o s p r e c i o s a l n i v e l d e l c o n s u m i d o r no s e t r a d u c e n 

e n m e j o r e s r e m u n e r a c i o n e s p a r a i o s p r o d u c t o r e s . E s t o ú l t i m o p u d i e r a s e r 

i n d i c a t i v o d e que l a e s t r u c t u r a d e l m e r c a d o d e g a n a d o e n p i e y de c a r n e 

s e e f e c t ú a a b a s e d e s i s t e m a s o l i g o p ó i l c o s que i m p i d e n e s t a b l e c e r p r e c i o s 

r u r a l e s i s a s e l e v a d o s . I g u a l m e n t e , s e ha r e g i s t r a d o un i n c r e m e n t o e n e l 
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n i v e l d e p r e c i o s d e l o s insumos y e l l o p u d i e r a s u g e r i r que l o s p r o d u c t o r e s 

s e e n f r e n t a n a u n a s i t u a c i ó n de c o m p r e s i ó n " c o s t o - p r e c i o " que p u d i e r a 

l l e g a r a a c t u a r e n d e t r i m e n t o d e n i v e l e s más a l t o s d e p r o d u c t i v i d a d y 

p r o d u c c i ó n . 

E s t e a r g u m e n t o , q u e s e r e p i t e c o n f r e c u e n c i a , n o p a r e c e s i n embargo 

e l más a d e c u a d o p a r a e x p l i c a r t o t a l m e n t e l a i n e l a s t i c i d a d d e l a o f e r t a d e 

g a n a d o v a c u n o que s e d i r i g e a l consumo n a c i o n a l , a c u y o r e s p e c t o l a s i t u a -

c i ó n s e r i a más c o m p l i c a d a . Debe t e n e r s e p r e s e n t e que e n l a g a n a d e r í a 

v a c u n a d e c a r n e m e x i c a n a s e o b s e r v a n , a g r o s s o modo, t r e s g r a n d e s s i s t e m a s 

p r o d u c t i v o s c o n e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a d i f e r e n t e , y que t a m b i é n r e a c c i o n a n 

d e manera d i s t i n t a a l o s i n c e n t i v o s d e l m e r c a d o . 

La g a n a d e r í a d e l N o r t e - A r i d o e s un s i s t e m a e s p e c i a l i z a d o e n l a o p e -

r a c i ó n ' V a c a - b e c e r r o " , e s t r e c h a m e n t e l i g a d o a l m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o . 

S ó l o a b a s t e c e e n f o r m a m a r g i n a l e l m e r c a d o n a c i o n a l , a b a s e e s e n c i a l m e n t e 

d e l " d e s e c h o " d e l a p r o d u c c i ó n t o t a l . En l a m e d i d a q u e l a demanda e s t a d o -

u n i d e n s e de b e c e r r o s y d e c a r n e d e s h u e s a d a s e h a i n c r e m e n t a d o , h a aumentado 

e s t a p r o d u c c i ó n . En e s t e s e n t i d o , l a s e x p o r t a c i o n e s d e g a n a d o en p i e han 

l l e g a d o a t r i p l i c a r s e d u r a n t e l o s ú l t i m o s d i e z a f i o s , c o n l o c u a l s e d e m u e s t r a 

l a r e s p u e s t a d e l s e c t o r p r o d u c t i v o a c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s de l a demanda 

e x t e r n a . 

Se a p r e c i a n , s i n e m b a r g o , s e r i a s i n e f i c i e n c i a s e n e l m a n e j o d e l o s 

r e c u r s o s , l a más p a l p a b l e y más i n q u i e t a n t e de l a s c u a l e s e s s i n duda e l 

d e t e r i o r o p a u l a t i n o d e l r e c u r s o s t i e r r a - p a s t o - a g u a . E l s o b r e p a s t o r e o s e 

h a e x t e n d i d o en u n a f o r m a que p o n e e n p e l i g r o e l f u t u r o p o t e n c i a l d e e s t a 

r e g i ó n g a n a d e r a y s e d e r i v a d e c a u s a s c o m o : 

a ) I n s e g u r i d a d s o b r e l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a 

A l no e x i s t i r b a s e l e g a l p a r a d e f i n i r c o n p r e c i s i ó n l a s u p e r f i c i e 

g a n a d e r a i n e x p r o p i a b l e o i n a f e c t a b l e , l o s g a n a d e r o s d e l N o r t e - A r i d o h a n 

p r e f e r i d o i n v e r t i r e n c a p i t a l d e g r a n l i q u i d e z ( e l s e m o v i e n t e ) en v e z d e 

h a c e r l o en c a p i t a l f i j o ; p o r e s o e l p r o n u n c i a d o d e s a r r o l l o g e n é t i c o d e l 

r e b a ñ o nfc s e h a v i s t o acompañado d e m e j o r a s p a r a l e l a s d e l o s p a s t i z a l e s . 
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t a n u e v a l e g i s l a c i ó n a g r a r i a d e 1 9 7 0 p a r e c e h a b e r r e s u e l t o l a a m b i g ü e d a d 

l e g a l que c a u s a b a e l p r o b l e m a d e l a i n a f e c t a b i i i d a d g a n a d e r a , p o r l o q u e 

e s de e s p e r a r h a y a q u e d a d o e l i m i n a d o e l i n c o n v e n i e n t e s e ñ a l a d o . 

b ) D e s c o n o c i m i e n t o d e l a s n u e v a s t e c n o l o g í a s g a n a d e r a s 

E l m a n e j o d e l a g a n a d e r í a e n e l N o r t e - A r i d o e s t a r e a d i f í c i l que 

además i m p l i c a un a l t o g r a d o d e r i e s g o , y p o r e l l o l o s g a n a d e r o s d e e s a 

r e g i ó n , e n g e n e r a l , s e h a n m o s t r a d o r e n u e n t e s a l a a d o p c i ó n d e modernos 

s i s t e m a s d e m a n e j o c u y o s r e s u l t a d o s e c o n ó m i c o s no l e s o f r e c e n s e g u r i d a d . 

A e l l o s e a g r e g a l a f a l t a d e un s i s t e m a e f e c t i v o d e d i v u l g a c i ó n d e t e c n o -

l o g í a s modernas p a r a e l m a n e j o d e g a n a d o e n t i e r r a s á r i d a s . De e s t a m a n e r a , 

l a f ' a l t a d e un s e r v i c i o d e e x t e n s i ó n y d e un p r o g r a m a r e g i o n a l d e i n v e s t i -

g a c i ó n s e o p o n e a l a a d o p c i ó n d e s i s t e m a s d e m a n e j o más e f i c i e n t e s , a b a s e 

d e l o s c u a l e s s e p o d r í a n i n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n y i o s i n g r e s o s , y g a r a n -

t i z a r s e a l mismo t i e m p o l a p r o d u c t i v i d a d d e l r e c u r s o t i e r r a - p a s t o - a g u a a 

l a r g o p l a z o . 

c ) F a l t a de f i n a n c i a m i e n t o a l a r g o p l a z o 

L a s n u e v a s t e c n o l o g í a s r e q u i e r e n a s i m i s m o i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l f i j o , 

y e s p e c í f i c a m e n t e e r o g a c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c e r c a s , e s t a b l e c i -

m i e n t o d e a g u a j e s , e r r a d i c a c i ó n d e v e g e t a c i ó n n o c i v a y e s t a b l e c i m i e n t o de 

n u e v o s p a s t i z a l e s . E l marco i n s t i t u c i o n a l d e l c r é d i t o , s i n e m b a r g o , n i 

a t i e n d e n i f o m e n t a i n v e r s i o n e s d e e s t e t i p o . P r e f i e r e l a s a s i g n a c i o n e s 

p a r a c a p i t a l d e t r a b a j o y l a a d q u i s i c i ó n de g a n a d o que son r e n g l o n e s c r e d i -

t i c i o s d e c o r t o p l a z o d e r e c u p e r a c i ó n y g a r a n t i z a d o s p o r l a p r o d u c c i ó n 

a n u a l . Como c o n s e c u e n c i a , l a s g a n a d a s t i e n d e n a a c u m u l a r s e como r e s e r v a s 

p a r a s u f r a g a r l o s m a y o r e s g a s t o s d e o p e r a c i ó n d e l o s años d e e x c e s i v a a r i -

d e z y a no i n v e r t i r s e e n c a p i t a l f i j o , a n t e l a i n s e g u r i d a d e n l o que r e s -

p e c t a a l a t e n e n c i a d e l a t i e r r a . Aunque e n a ñ o s r e c i e n t e s s e h a y a v e n i d o 

c a n a l i z a n d o c a p i t a l a l a r g o p l a z o h a c i a e s e t i p o d e i n v e r s i o n e s p o r m e d i o 

d e l p r o g r a m a d e l Fondo d e G a r a n t í a d e l Banco d e M é x i c o , e l t i e m p o t r a n s c u -

r r i d o h a s i d o i n s u f i c i e n t e p a r a c a u s a r i m p a c t o a p r e c i a b l e s o b r e l a p r o d u c -

t i v i d a d d e l a g a n a d e r í a d e l n o r t e e n s u c o n j u n t o . 

/Los tres 
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L o s t r e s f a c t o r e s s e ñ a l a d o s i n f l u y e n y e x p l i c a n en g r a n p a r t e l a s 

c a u s a s a que p o d r í a n a t r i b u i r s e f u n d a m e n t a l m e n t e l o s p a t r o n e s p r o d u c t i -

v o s d e d i c h o s i s t e m a g a n a d e r o . 

L a g a n a d e r í a d e l o s t r ó p i c o s - h ú m e d o s , a l c o n t r a r i o d e l a d e l n o r t e , 

s e e n c u e n t r a e n c a m b i o e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a c o n e l m e r c a d o n a c i o n a l y 

r e c i b e d e l mismo s u s p r i n c i p a l e s e s t í m u l o s e c o n ó m i c o s ; s e h a c o n v e r t i d o e n 

e l p r o v e e d o r d e g a n a d o más i m p o r t a n t e d e l D i s t r i t o F e d e r a l y d e o t r a s c i u -

d a d e s g r a n d e s d e l c e n t r o d e l p a í s . 

A l h a b e r s e e x p a n d i d o f u e r t e m e n t e l a demanda u r b a n a d u r a n t e l o s d o s 

ú l t i m o s d e c e n i o s , e l i n c e n t i v o p a r a e s t a g a n a d e r í a h a s i d o p r o n u n c i a d o , 

l a p r o d u c c i ó n s e h a i n c r e m e n t a d o y s e h a n m e j o r a d o s i m u l t á n e a m e n t e l o s 

s i s t e m a s p r o d u c t i v o s * 

A l i n c r e m e n t o h a c o n t r i b u i d o en p r i m e r t é r m i n o l a f a v o r a b l e e v o l u c i ó n 

d e l o s p r e c i o s o b t e n i d o s p o r l o s g a n a d e r o s , que han r e c i b i d o parte del 

aumento del precio de l a carne pagado por e l consumidor. En segundo 

•término, se han incorporado rápidamente a l a panadearla amplias reservas 

de t i e r r a s s i n c u l t i v a r que e x i s t í a n en La regíása d e l G o l f » , incremen-

tándose l a producción por. esa causa y a un .costo q u e tía parece haber sido 

imiy elevado. 

En c a s i t o d a l a r e g i ó n s e m a n t i e n e n l o s p a t r o n e s d e m a n e j o q u e u t i l i -

z a n r e l a t i v a m e n t e p o c o s i n s u m o s d e c a p i t a l , r e f l e j o en g r a n p a r t e d e l r e d u -

c i d o c o s t o r e l a t i v o d e l f a c t o r t i e r r a d e n t r o d e l a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n 

g a n a d e r a . E l l o h a c o n t r i b u i d o a q u e l a g a n a d e r í a d e c a r n e s e l l e v e a c a b o 

c a s i e x c l u s i v a m e n t e a b a s e d e un p a s t o r e o q u e e s t o d a v í a b a s t a n t e e x t e n -

s i v o en e l s u r ( C h i a p a s , T a b a s c o y e l s u r d e V e r a c r u z ) . A m e d i d a que l a 

t i e r r a e s c a s e a s e v a i n t e n s i f i c a n d o e l e m p l e o d e l r e c u r s o c a p i t a l e i n c r e -

m e n t a n d o l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a , como h a comenzado a s u c e d e r p a r c i a l m e n t e 

e n l a s H u a s t e c a s y e n d e t e r m i n a d a s z o n a s d e l n o r t e d e l E s t a d o d e V e r a c r u z . 

E s t e fenómeno h a b r á d e i r s e a c e l e r a n d o s i n duda a m e d i d a q u e s e i n c r e m e n t e n 

l o s p r e c i o s r e c i b i d o s p o r l o s p r o d u c t o r e s . 

P e r o l a g a n a d e r í a d e l a r e g i ó n h ú m e d a - t r o p i c a l t r o p i e z a c o n s e r i o s 

p r o b l e m a s t é c n i c o - o p e r a t i v o s que s e d e r i v a n d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s a m b i e n -

t a l e s d e l o s t r ó p i c o s . L a g a r r a p a t a , a m p l i a m e n t e e x t e n d i d a e n l a r e g i ó n , 

/ s i g n i f i c a un 
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s i g n i f i c a un o b s t á c u l o d e mayor m a g n i t u d p a r a l a p r o d u c t i v i d a d g a n a d e r a e n 

g e n e r a l . L a s c a r a c t e r í s t i c a s e d a f o i ó g i c a s d e l o s s u e l o s t r o p i c a l e s son p o c o 

p r o p i c i a s p a r a e l c u l t i v o de p a s t o s d e a l t o c o n t e n i d o n u t r i t i v o , e n e s p e c i a l 

de p a s t i z a l e s d e l e g u m i n o s a s , y l a c e b a d e l g a n a d o s e t i e n e q u e e f e c t u a r e n 

c o n s e c u e n c i a a b a s e d e g r a m í n e a s , l o c u a l i m p l i c a , i n c l u s o e n l o s c a s o s d e 

manejo ó p t i m o , í n d i c e s d e a g o s t a d e r o muy p o r d e b a j o d e l o s que s e p o d r í a n 

o b t e n e r c o n p a s t i z a l e s d e a l f a l f a , t r é b o l , e t c . 

Se d e s p r e n d e de l o a n t e r i o r q u e e x i s t e u n a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r 

aumentos p r o d u c t i v o s s u s t a n c i a l e s e n l a g a n a d e r í a d e l o s t r ó p i c o s - h ú m e d o s 

cuando s e l o g r e e r r a d i c a r l a g a r r a p a t a y p u e d a n m o d i f i c a r s e l o s a c t u a l e s 

p a t r o n e s d e a l i m e n t a c i ó n a n i m a l . En e s t e ú l t i m o s e n t i d o , e n e l f u t u r o 

próximo s e p r e c i s a r á c o m p l e m e n t a r e l p a s t o r e o c o n g r a n o s como e l m a í z y 

e l s o r g o f o r r a j e r o , a l t e r n a t i v a d e a l i m e n t a c i ó n a l a que no s e h a r e c u r r i d o 

s o b r e t o d o p o r l a r e l a t i v a a b u n d a n c i a d e t i e r r a s que e x i s t e t o d a v í a , p o r 

e l e l e v a d o c o s t o d e l o s g r a n o s y p o r e l d e s c o n o c i m i e n t o g e n e r a l de l a a l i -

m e n t a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a p a r a e l g a n a d o . 

La e x t e n d i d a i n c i d e n c i a d e l a g a r r a p a t a e s además u n a b a r r e r a p a r a 

l a i n t e g r a c i ó n d e l a g a n a d e r í a e s p e c i a l i z a d a e n l a c r i a de b e c e r r o s d e l 

N o r t e - A r i d o con l a d e l T r ó p i c o - H ú m e d o . 

La demanda d e g a n a d o b e c e r r o , insumo b á s i c o d e l a e n g o r d a , s e h a 

i n c r e m e n t a d o t a c t o , e n a ñ o s r e c i e n t e s , q u e l a s z o n a s t r a d i c i o n a l e s d e a b a s -

t e c i m i e n t o — e l c e n t r o d e l p a í s — r e s u l t a n i n s u f i c i e n t e s p a r a a t e n d e r l a 

demanda d e e s t a m a t e r i a p r i m a d e l a s H u a s t e c a s . Han s u b i d o , en c o n s e c u e n -

c i a , i o s p r e c i o s d e l o s b e c e r r o s p a r a e n g o r d a y e l l o ha f o m e n t a d o , e n p a r t e , 

e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e x p l o t a c i o n e s d e d o b l e p r o p ó s i t o e n e s a r e g i ó n que 
< 

r e v e l a n una r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a g a n a d e r í a y h a n h e c h o s u r g i r un p r e d i o 

más pequeño donde l o s r e c u r s o s s e u t i l i z a n más i n t e n s i v a m e n t e . P o d r á n 

a d o p t a r s e a s í n u e v o s s i s t e m a s d e m a n e j o c o n mayor f a c i l i d a d que e n e l 

r a n c h o t r a d i c i o n a l e s p e c i a l i z a d o e n l a c e b a a b a s e d e p a s t o r e o , que compra 

l o s b e c e r r o s , y donde e l dueño s u e l e h a l l a r s e a u s e n t e y c o n s i d e r a l a g a n a -

d e r í a , b á s i c a m e n t e , como u n a a c t i v i d a d e s p e c u l a d o r a . 

La g a n a d e r í a v a c u n a de l a r e g l ó n t e m p l a d a d e l p a í s s e e n c u e n t r a , e n 

c a m b i o , en f r a n c o d e s c e n s o como a b a s t e c e d o r a d e c a r n e . P o r un l a d o , l a 

/agricultura 
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a g r i c u l t u r a c o m p i t e c a d a v e z més p o r l a s t i e r r a s p l a n a s d e d i c a d a s a l p a s t o * 

r e o , y p o r o t r o l a a c t i v i d a d g a n a d e r a c o m e r c i a l t i e n d e a c o n c e n t r a r s e h a c i a 

l a e x p l o t a c i ó n l e c h e r a . En c o n s e c u e n c i a , l a o f e r t a d e v a c u n o s p a r a l a 

m a t a n z a p r o v i e n e , e n g r a n m e d i d a , d e a n i m a l e s d e d e s e c h o d e l a g a n a d e r í a 

l e c h e r a , d e l a s e x p l o t a c i o n e s g a n a d e r a s d e l a s s e r r a n í a s y d e l o s p o t r e -

r o s m a r g i n a l e s d e l o s e j i d o s . S e t r a t a , p u e s , d e u n a a c t i v i d a d s e c u n d a r l a 

y c o m p l e m e n t a r i a d e l a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l q u e s e ha m o s t r a d o r e l a t i v a -

m e n t e i n e l á s t i c a a i i n c e n t i v o p r e c i o , p o r l o que s u a p o r t e f u t u r o a l i n c r e -

m e n t o d e l a o f e r t a p o t e n c i a l , a e s c a l a n a c i o n a l , s 6 l o p o d r á a l c a n z a r i m p o r -

t a n c i a r e l a t i v a » 

L o s f a c t o r e s c o n d i c i o n a n t e s d e l a o f e r t a d e c a r n e v a c u n a en M é x i c o 

t i e n e n q u e s e r e s t u d i a d o s , e n r e s u m e n , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s d i f e -

r e n t e s s i s t e m a s d e p r o d u c c i ó n g a n a d e r o s , p a r a p o d e r comprender l a d i n á m i c a 

d e e s t a i n d u s t r i a y e s t a b l e c e r a l mismo t i e m p o e l t i p o d e p o l í t i c a d e fomento 

q u e r e s u l t e más c o n v e n i e n t e p a r a c a d a s i s t e m a . 

2 . C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e r e q u e r i m i e n t o s f u t u r o s de l a • 
d i n á m i c a g a n a d e r a b o v i n a 

Las perspectivas inmediatas y de largo plazo de la industria ganadera de 
carne bovina en México están condicionadas por el potencial del mercado 
nacional, la amplia demanda del mercado norteamericano y las considerables 
posibilidades de desarrollar su capacidad productiva. 

En c u a n t o a l a p o t e n c i a l i d a d d e l a o f e r t a , e l p a í s c u e n t a i n d u d a b l e -

m e n t e c o n r e c u r s o s q u e p u d i e r a n i n d i u c i r un c r e c i m i e n t o más i n t e n s i v o d e l 

s e c t o r ; s e d e s c o n o c e s i n embargo l a a m p l i t u d d e d i c h o s r e c u r s o s , s u p o t e n » 

c i a l p r o d u c t i v o y e l monto d e l c a p i t a l que s e p r e c i s a r í a p a r a e s t i m u l a r 

una u t i l i z a c i ó n más e f e c t i v a . E l l o e s e s p e c i a l m e n t e c i e r t o c o n r e s p e c t o 

a l N o r t e - A r i d o d e l p a í s , — ^ a p a r t e d e q u e l a a r i d e z e x t e n d i d a a t r a v é s d e l 

t e r r i t o r i o n a c i o n a l y l a i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r l l e g a r a g u a a a m p l i a s r e g i o -

n e s p a r a c o n v e r t i r l a s e n z o n a s a g r í c o l a s , s e ñ a l a n a d i c h a s t i e r r a s un c o s t o 

d e o p o r t u n i d a d mínimo p o r l o qtie p r á c t i c a m e n t e n o t i e n e n más a l t e r n a t i v a d e 

u t i l i z a c i ó n q u e l a r e c i b i d a a c t u a l m e n t e . 

1 / Según e l c e n s o a g r í c o l a d e 1 9 6 0 , e l 58 p o r c i e n t o d e t o d a s l a s t i e r r a s 
c o n p a s t i z a l e s s e e n c o n t r a b a en l a " r e g i ó n d e s é r t i c a " . 
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En c o n s e c u e n c i a , s u e m p l e o g a n a d e r o a c t u a l n e c e s i t a r á s e r i n t e n s i f i -

c a d o , y de manera que i n c r e m e n t e l a o f e r t a d e g a n a d o y de s u s p r o d u c t o s 

d e r i v a d o s , c o n l o q u e s e a u m e n t a r l a a l mismo t i e m p o e l b i e n e s t a r d e l a 

p o b l a c i ó n d e e s a s r e g i o n e s . 

Aunque s e a n d i f í c i l e s d e p r e c i s a r , n i s i q u i e r a a p r o x i m a d a m e n t e , l o s 

aumentos e c o n ó m i c a m e n t e f a c t i b l e s d e l a p r o d u c t i v i d a d g a n a d e r a d e l N o r t e -

A r i d o d e l p a í s , ^ e l p o t e n c i a l e c o n ó m i c o d e l a g a n a d e r í a d e l G o l f o de M é x i c o 

d e b e s e r c o n s i d e r a b l e p u e s t o que l a r e g i ó n c u e n t a t o d a v í a con t i e r r a s o c i o -

s a s a p t a s p a r a s e r i n c o r p o r a d a s s i n m a y o r e s c o s t o s , y l a s c o n d i c i o n e s e c o -

l ó g i c a s s o n a l t a m e n t e f a v o r a b l e s p a r a l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a a c t i v i d a d 

g a n a d e r a . 

E l d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a g a n a d e r a b o v i n a e n l a r e g i ó n d e l G o l f o 

s e h a b a s a d o d u r a n t e l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s en l a e x p a n s i ó n h o r i z o n t a l d e 

l a a c t i v i d a d — l a e x p a n s i ó n de i o s p a s t i z a l e s a b a s e d e l a d e l a f r o n t e r a 

a g r í c o l a — y e n e l e m p l e o más i n t e n s o d e l c a p i t a l , a s p e c t o e s t e ú l t i m o 

r e l a t i v a m e n t e r e c i e n t e y s u s c e p t i b l e d e p r o p o r c i o n a r e n e l f u t u r o e x c e l e n -

t e s r e s u l t a d o s . E s muy p r o b a b l e que a m e d i d a que s e i n c r e m e n t e l a demanda 

e f e c t i v a i n t e r n a d e c a r n e i n d u c i d a p o r e l aumento d e l a p o b l a c i ó n u r b a n a y 

de i o s i n g r e s o s d i s p o n i b l e s , s e i n t e n s i f i q u e l a u t i l i z a c i ó n d e i o s r e c u r s o s 

p r o d u c t i v o s d e l a g a n a d e r í a d e l G o l f o . H a s t a a h o r a e l aumento d e l a e f i -

c i e n c i a s e h a p r o d u c i d o de manera d i s p e r s a , e n donde l a c e b a a b a s e d e p a s -

t i z a l e s h a r e p r e s e n t a d o un p a p a l d e c i e r t a i m p o r t a n c i a . 

En e s t e s e n t i d o , s u r g e l a i n c ó g n i t a d e s a b e r s i d i c h o d e s a r r o l l o 

s e g u i r á s i e n d o e l m e d i o más a d e c u a d o p a r a s a t i s f a c e r u n a demanda c r e c i e n t e . 

La g a n a d e r í a d e l G o l f o h a v e n i d o desempeñando un p a p e l c a d a v e z más i m p o r -

t a n t e , como s e h a v i s t o , como a b a s t e c e d o r de l a demanda i n t e r n a . S i n 

2 / Como s e h a d i c h o r e p e t i d a m e n t e , l a g a n a d e r í a d e l N o r t e - A r i d o s e c a r a c -
*" t e r i z a e n g e n e r a l p o r e l b a j o u s o d e l o s r e c u r s o s p r o d u c t i v o s d i s p o n i -

b l e s . La i n t r o d u c c i ó n d e t é c n i c a s m o d e r n a s d e m a n e j o e n l a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e l o s r e b a ñ o s i n c r e m e n t a r í a s e n s i b l e m e n t e l a p r o d u c t i v i d a d m a r g i -
n a l d e l c a p i t a l s e m o v i e n t e ; s i n e m b a r g o , s e d e s c o n o c e t o d o l o r e l a t i v o 
a l aumento d e l a p r o d u c t i v i d a d d e l c a p i t a l f i j o , e s d e c i r , e l p u n t o 
h a s t a e l que s e j u s t i f i c a r í a n i n c r e m e n t o s d e l c o s t o m a r g i n a l e n r e l a -
c i ó n c o n e l i n c r e m e n t o d e l i n g r e s o m a r g i n a l o b t e n i d o d e i n v e r s i o n e s 
e n e l f a c t o r - i n s u m o t i e r r a y s u s m e j o r a s . 

/embargo 
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embargo e x i s t e n o t r a s z o n a s g a n a d e r a s , como a l g u n o s E s t a d o s d e l a r e g i ó n 

t e m p l a d a que h a n a d q u i r i d o un i m p a c t o p r o n u n c i a d o s o b r e l a o f e r t a g l o b a l 

d e l p r o d u c t o , p e r o c o n t e n d e n c i a a l a e s p e c i a l ! z a c i ó n l e c h e r a y a l a c r í a 

de b e c e r r o s p a r a l a e n g o r d a . A m e d i d a que a u m e n t e l a p o b l a c i ó n d e e s t a 

r e g i ó n , l a más p o b l a d a d e M é x i c o e n l a a c t u a l i d a d , h a b r á d e c r e c e r l a 

demanda d e t i e r r a p a r a l a a g r i c u l t u r a y p r o b a b l e m e n t e s e i n t e n s i f i c a r á e l 

c u l t i v o d e l a misma, p o r l o que e s d e e s p e r a r q u e l a a c t i v i d a d g a n a d e r a 

v a y a d e s p l a z á n d o s e h a c i a r e g i o n e s donde l a t i e r r a s e u t i l i z a e x t e n s i v a -

m e n t e . P o r c o n s i g u i e n t e , l a g a n a d e r í a t e n d r á que m a n t e n e r s e a b a s e d e 

u t i l i z a r e l r e c u r s o t i e r r a en f o r m a muy i n t e n s i v a , e s d e c i r , d e manera q u e 

p r o p o r c i o n e i n g r e s o s p o r u n i d a d d e t i e r r a t a n e l e v a d o s como l o s d e l a 

a g r i c u l t u r a , o c i r c u n s c r i b i é n d o s e a t i e r r a s i n a p r o p i a d a s p a r a l a u t i l i z a -

c i ó n a g r í c o l a . P o r c o n s i g u i e n t e , l a r e g i ó n d e l G o l f o t e n d e r á a a s u m i r 

i m p o r t a n c i a c a d a v e z mayor como p r o v e e d o r a d e c a r n e b o v i n a p a r a e l consumo 

n a c i o n a l . Dadas l a s l i m i t a c i o n e s p r o d u c t i v a s que i m p l i c a l a e n g o r d a d e 

r e s e s a b a s e d e p a s t o r e o — e n l a c e b a d e b o v i n o , p a t r ó n c a s i e x c l u s i v o d e 

p r o d u c c i ó n e m p l e a d o h o y en d í a e n M é x i c o — c a b e p r e g u n t a r s e , s i n e m b a r g o , 

s i s e a l c a n z a r á a s a t i s f a c e r l a demanda c r e c i e n t e con una ¿ t i n c i ó n d e p r o -

d u c c i ó n q u e h a c e muy p o c o u s o de i n s u m o s - f a c t o r e s d e c a p i t a l . L a e x p e -

r i e n c i a d e l o s ú l t i m o s a ñ o s y l a i n t e r r e l a c i ó n q u e e x i s t e e n t r e l a s v a r i a -

b l e s p r e c i o , demanda y o f e r t a , p o d r í a p o n e r l o e n d u d a . 

Y a s e h a m e n c i o n a d o l a i n e l a s t i c i d a d q u e c a r a c t e r i z a a l a o f e r t a d e 

c a r n e b o v i n a c o n r e s p e c t o a l a l z a c o n s t a n t e d e l a demanda e f e c t i v a . A l a 

d i f i c u l t a d d e s a t i s f a c e r d i c h a demanda s e d e b e a t r i b u i r e l a u s e n t o p r o n u n -

c i a d o d e i o s p r e c i o s d e l a c a r n e e n s u s d i f e r e n t e s tiiveles, fenómeno q u e , 

a l mismo t i e m p o , h a l l e g a d o a i n f l u i r s o b r e l o s b a j í s i m o s p a t r o n e s d e c o n -

sumo p e r c á p i t a d e c a r n e b o v i n a c a r a c t e r í s t i c o s d e M é x i c o . 

A h o r a b i e n , l a demanda e f e c t i v a s e g u i r á aumentando e n e l f u t u r o y 

p a r e c e d u d o s o que u n a g a n a d e r í a b o v i n a p u e d a a l c a n z a r p a t r o n e s d e c o m p o r -

t a m i e n t o más d i n á m i c o s que i o s d e l p a s a d o . Es d e p r e v e r , e n c o n s e c u e n c i a , 

a i m a n t e n i m i e n t o d e l o s r e d u c i d o s consumos p e r c á p i t a y l a t e n d e n c i a a l c i s t a 

d e l o s p r e c i o s . 

/ S e p r e c i s a r á , 
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S e p r e c i s a r á , e n c o n s e c u e n c i a , m o d i f i c a r l o s p a t r o n e s t r a d i c i o n a l e s 

d e l a c r í a - e n g o r d a y c o m e r c i a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n , e i n c r e m e n t a r l a 

o f e r t a d e g a n a d o p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o n a c i o n a l , b i e n aumentando l a 

o f e r t a t o t a l d e l mismo o b i e n m e j o r a n d o l o s r e n d i m i e n t o s d e c a r n e p o r 

e j e m p l a r s a c r i f i c a d o . En t a i s e n t i d o s e p r e s e n t a r í a n d o s a l t e r n a t i v a s ; 

en p r i m e r l u g a r l a d e a u m e n t a r s u s t a n c i a l m e n t e l a p r o d u c c i ó n a n u a l d e 

b e c e r r o s p a r a l a e n g o r d a i n c r e m e n t a n d o s i m u l t á n e a m e n t e i o s í n d i c e s d e 

s o s t e n i m i e n t o d e i o s p a s t i z a l e s o e m p l e a n d o h a s t a c i e r t o p u n t o a l g u n o s 

a l i m e n t o s s u p l e m e n t a r i o s * P o r l o que r e s p e c t a a l i n c r e m e n t o d e l a o f e r t a 

d e b e c e r r o s , s i n embargo , d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a n p r e s e n t a d o p r o b l e -

mas que han a c e l e r a d o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a e x p l o t a c i ó n de d o b l e p r o p ó -

s i t o en l a r e g i ó n d e l G o l f o . L a c r e c i e n t e e s c a s e z de b e c e r r o s p o d r í a com-

b a t i r s e i n t e g r a n d o l a c r í a e n z o n a s d e l N o r t e - A r i d o c e r c a n a s a i n o r t e d e 

l a r e g i ó n G o l f o , c o n l a a c t i v i d a d c e b a d o r a d e d i c h a r e g i ó n , a l t e r n a t i v a 

i m p o s i b l e d e l l e v a r a c a b o m i e n t r a s l o s t r ó p i c o s s i g a n i n f e s t a d o s d e 

g a r r a p a t a . A p a r t e d e e l l o p o d r í a p r e s e n t a r s e e l p r o b l e m a d e l a a d a p t a -

c i ó n d e l o s a n i m a l e s d e r a z a s e u r o p e a s a l a m b i e n t e e c o l ó g i c o t r o p i c a l , 

i n c o n v e n i e n t e q u e r e q u i e r e d e t a l l a d a i n v e s t i g a c i ó n . 

F u e n t e a d i c i o n a l p a r a i n c r e m e n t a r l a o f e r t a d e b e c e r r o s d e s t i n a d o s 

a l a e n g o r d a p o d r í a n s e r l o s e j i d o s d e l a r e g i ó n t e m p l a d a o d e l a misma 

r e g i ó n d e l G o l f o , a c t u a l m e n t e a g r í c o l a s p o r e x c e l e n c i a . Es f r e c u e n t e , e n 

e f e c t o , que l o s e j i d a t a r i o s m a n t e n g a n e n f o r m a r u d i m e n t a r i a a l g u n o s v a c u -

n o s d e muy b a j a p r o d u c t i v i d a d . E l c e n s o a g r í c o l a d e 1 9 6 0 s e ñ a l a b a que 

l o s e j i d o s t e n í a n u n a p o b l a c i ó n v a c u n a d e 3 . 3 m i l l o n e s d e c a b e z a s - - e n s u 

m a y o r í a g a n a d o c o r r i e n t e — a p a r t e d e i o s 2 . 0 m i l l o n e s de c a b e z a s que man-

t e n í a n en p o b l a c i o n e s . E s t a masa g a n a d e r a — 5 . 3 m i l l o n e s d e v a c u n o s — 

r e p r e s e n t a b a más de u n a c u a r t a p a r t e d e l h a t o n a c i o n a l . L a b a j í s i m a p r o -

d u c t i v i d a d d e e s a g a n a d e r í a p o d r í a m e j o r a r s e s i n duda a b a s e d e p r o g r a m a s 

s e l e c t i v o s d e b a j a i n t e n s i d a d d e c a p i t a l que p e r m i t i r í a n i n c r e m e n t a r l a 

o f e r t a d e b e c e r r o s . P o r l a s l i m i t a c i o n e s p r o p i a s d e l a e s t r u c t u r a e j i d a l , 

e s p e c i a l m e n t e e n l o que r e s p e c t a a i f a c t o r t i e r r a , t a m b i é n e s c i e r t o que 

e s t a f u e n t e de a b a s t e c i m i e n t o a l c a n z a r í a e n p o c o s a ñ o s s u " t o p e m á x i m o " ; 

p e r o l a d i f e r e n c i a e n t r e l o s n i v e l e s a c t u a l e s d e p r o d u c c i ó n - p r o d u c t i v i d a d 

/ganadera 
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g a n a d e r a e j i d a l y l a p o t e n c i a l i d a d " t o p e " e s t o d a v í a p r o n u n c i a d a , y p o d r í a 

e j e r c e r i n f l u e n c i a s o b r e l a o f e r t a d e l p r o d u c t o . 

A l t e r n á t i v a d e i n c r e m e n t a r c o n s i d e r a b l e m e n t e l a o f e r t a t o t a l s e r í a 

e n s e g u n d o l u g a r o b t e n e r m a y o r e s r e n d i m i e n t o s d e c a r n e eri c a n a l , l o c u a l 

s e r e l a c i o n a e s e n c i a l m e n t e c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o de una i n d u s t r i a d e 

e n g o r d a e n c o n f i n a m i e n t o , p o s i b i l i d a d que r e s u l t a más a t r a c t i v a p u e s t o q u e , 

a l p a r e c e r , a t r a v é s d e e l l a s e l o g r a r í a un i m p a c t o r á p i d o s o b r e l a o f e r t a 

t o t a l d e l p r o d u c t o u t i l i z a n d o una t e c n o l o g í a y a c o n o c i d a e n e l e x t r a n j e r o , 

P e r o l a e x p e r i e n c i a d e l p a s a d o i n d i c a que e l p r o b l e m a en M é x i c o no s e 

r e d u c e a i m p o r t a r u n a t e c n o l o g í a que l l e v a a s u p u n t o d e e f i c i e n c i a máxima 

l a c o n v e r s i ó n d e a l i m e n t o s v e g e t a l e s — e s p e c i a l m e n t e g r a n o s - - en c a r n e , 

s i n o que c o n s i s t e e n e l m a n e j o e c o n ó m i c o d e l a a c t i v i d a d t e n i e n d o p r e s e n -

t e s l o s p r e c i o s r e l a t i v o s de l o s d i f e r e n t e s i n s u m o s y l a c o m b i n a c i ó n t n i n i -

m i z a d o r a d e l o s m i s m o s , p r o b l e m a q u e no h a l o g r a d o r e s o l v e r s e s a t i s f a c t o -

r i a m e n t e e n e l p a í s s a l v o en p o c o s c a s o s a i s l a d o s . 

La i n d u s t r i a s e h a c a r a c t e r i z a d o más p o r s u s f r a c a s o s que p o r s u s 

é x i t o s h a s t a l a f e c h a , y e l p r o b l e m a h a g i r a d o e n t o m o d e d o s v a r i a b l e s : 

i ) e l d e s c o n o c i m i e n t o de l o s p r e c i o s r e l a t i v o s d e l o s i n s u m o s y d e l p r e c i o 

que s e o b t i e n e p o r e l p r o d u c t o f i n a l , y 2 ) l a f a l t a d e u n p r e c i o c l a r a m e n t e 

d i f e r e n c i a d o p a r a l a c a r n e d e m e j o r c a l i d a d , e n p a r t e p o r c a u s a d e l c o n t r o l 

o f i c i a l d e p r e c i o s a l n i v e l d e m a y o r i s t a s y m i n o r i s t a s . 

No c a b e duda q u e l a p o s i b i l i d a d d e o b t e n e r m a y o r e s m á r g e n e s d e g a n a n -

c i a p a r a l o s o p e r a d o r e s p r i v a d o s s e r í a un i n c e n t i v o p a r a l a e x p a n s i ó n d e 

e s t a i n d u s t r i a y que e l l o p o d r í a l o g r a r s e p e r m i t i e n d o f i j a r m a y o r e s p r e c i o s 

3/ 
a c i e r t a s c a l i d a d e s d e c a r n e , como s e ha h e c h o e n e l E s t a d o d e S o n o r a , — o 

a b a s e d e m a n t e n e r l o s p r e c i o s a c t u a l e s d e l a c a r n e , p e r o r e d u c i e n d o s u s t a n -

c i a l m e n t e l o s c o s t o s u n i t a r i o s d e l a p r o d u c i d a p o r m e d i o d e c e b a e n 

3/ B a j o l o s a u s p i c i o s d e l g o b i e r n o d e l E s t a d o d e S o n o r a s e e s t a b l e c i e r o n a 
p a r t i r d e j u l i o d e 1 9 7 0 c i n c o d i f e r e n t e s c i a s e s d e c a l i d a d d e c a r n e e n 
c a n a l ( c o m e r c i a l , e s t á n d a r , b u e n a , s e l e c t a y suprema) y s e f i j a r o n p r e -
c i o s o f i c i a l e s máximos p a r a l a s c a n a l e s y p a r a l o s d i f e r e n t e s c o r t e s d e 
c a r n e a n i v e l d e m i n o r i s t a . A s í , p o r e j e m p l o , e l d e l c o r t e denominado 
" b i s t e k v a q u e r o " , d e c a r n e " s e l e c t a " , s o n 25 p e s o s / k g y e l á e l t i p o 
" c o m e r c i a l " , 1 9 p e s o s / k g . E s t a p o l í t i c a o f i c i a l d e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n 
e s r e c i e n t e , p o r l o q u e r e s u l t a p r e m a t u r o s e f l a l a r l o s r e s u l t a d o s que h a 
l o g r a d o s o b r e l a o f e r t a . 

/ c o n f i n a m i e n t o . 
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c o n f i n a m i e n t o , — L a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l a i n d u s t r i a d e e n g o r d a c o n f i n a d a 

s e debe a t r i b u i r a l a i m p o s i b i l i d a d e n que s e e n c u e n t r a d e c o m p e t i r c o n 

g a n a d o s a l i m e n t a d o s e n p a s t o r e o , d e p r e c i o u n i t a r i o menor que e l t e r m i n a d o 

e n c o n f i n a m i e n t o y q u e g o z a d e un m e r c a d o mucho más a m p l i o , p r e c i s a m e n t e 

p o r l o s b a j o s i n g r e s o s p e r c á p i t a . En o t r a s p a l a b r a s , l a s l i m i t a c i o n e s d e l 

mercado han I m p e d i d o p r o b a b l e m e n t e l a e x p a n s i ó n más v i g o r o s a d e e s t a i n d u s -

i n d u s t r l a . 

En r e s u m e n , e x i s t e p o c o c o n o c i m i e n t o e n M é x i c o s o b r e l a i n d u s t r i a d e 

e n g o r d a en c o n f i n a m i e n t o , t a n t o e n r e l a c i ó n a s u p o t e n c i a l t é c n i c o como 

e c o n ó m i c o . Como a p r i m e r a v i s t a e s t a a l t e r n a t i v a d e i n c r e m e n t a r l a o f e r t a 

d e ganado v a c u n o p a r a e l s a c r i f i c i o i n t e r n o r e v e l a una b u e n a p o t e n c i a l i d a d 

e x p a n s i v a , d e b e r í a r e c i b i r l a n a t u r a l p r i o r i d a d p a r a i n v e s t i g a c i o n e s f u t u r a s . 

La o f e r t a de c a r n e d e b o v i n o m e r e c e c o n s i d e r a c i o n e s a d i c i o n a l e s r e l a -

c i o n a d a s c o n l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a en que s é e n c u e n t r a l a g a n a d e r í a d e l a 

r e g i ó n d e s é r t i c a c o n r e s p e c t o a l m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o . 

Y a s e h a i n d i c a d o q u e d i c h o " s i s t e m a g a n a d e r o " en c o n j u n t o m a n t i e n e 

e s t r e c h o s v í n c u l o s c o n l o s E s t a d o s U n i d o s . E x p o r t a c a r n e d e s h u e s a d a e n 

c a n t i d a d e s c a d a v e z m a y o r e s y e s un i m p o r t a n t e a b a s t e c e d o r d e g a n a d o e n 

p i e de l a i n d u s t r i a c e b a d o r a d e d i c h o p a í s , s i t u a c i ó n q u e a p r i m e r a v i s t a 

p u d i e r a p a r e c e r p a r a d ó j i c a , d a d o s i o s b a j l s i m o s n i v e l e s d e consumo i n t e r n o 

y l a a p a r e n t e l n e l a a t l c i d a d d e l a o f e r t a s u r t i d o r a d e l m e r c a d o n a c i o n a l . 

E l aumento de l a s e x p o r t a c i o n e s s e e x p l i c a , s i n e m b a r g o , p o r l a d i f e r e n c i a 

d e p r e c i o s que e x i s t e e n t r e l o s d o s p a í s e s y l a c e r c a n í a d e l o s E s t a d o s 

U n i d o s . I n d u d a b l e m e n t e , a m e d i d a que aumente l a demanda n o r t e a m e r i c a n a 

4/ L a p o s i b i l i d a d d e e x p a n d i r l a i n d u s t r i a d e l a c e b a e n c o n f i n a m i e n t o 
e s t á r e l a c i o n a d a en g r a n p a r t e c o n i o s p r e c i o s r e l a t i v o s d e l insumo 
m a í z y e l d e l p r o d u c t o f i n a l , l a c a r n e . Se h a a r g u m e n t a d o que l a r e l a -
c i ó n e s d e s f a v o r a b l e p o r r e s u l t a r e l g r a n o e x c e s i v a m e n t e c a r o a c a u s a 
d e l p r o g r a m a d e e s t a b i l i z a c i ó n d e p r e c i o s d e l g o b i e r n o , y además s e 
señala q u e l a a g e n c i a g u b e r n a m e n t a l e n c a r g a d a d e d i c h o p r o g r a m a e x p o r t a 
a n u a l m e n t e " e x c e d e n t e s " d e m a í z a p r e c i o s p o r d e b a j o d e l o s d e c o m p r a . 
En e s t e s e n t i d o , l a s e x p o r t a c i o n e s han f l u c t u a d o de 1 9 6 5 a 1969 e n t r e 
800 000 y l 300 000 t o n e l a d a s a n u a l e s . A l p a r e c e r , s e r i a e c o n ó m i c a -
mente más d e s e a b l e c a n a l i z a r d i c h o s e x c e d e n t e s h a c i a l a g a n a d e r í a n a c i o -
n a l , y e s t i m u l a r d e e s a f o r m a l a o f e r t a d e c a r n e . L a c a n a l i z a c i ó n 
t e n d r í a , s i n e m b a r g o , q u e c o n t r o l a r s e e s t r i c t a m e n t e p a r a q u e e l m a í z 
p a r a l a g a n a d e r í a no s e d e s t i n a r a a l consumo humano. 

/ d e p r o d u c t o s 
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d e p r o d u c t o s c á r n i c o s , h a b r á d e c r e c e r l a d e l a s e x p o r t a c i o n e s m e x i c a n a s . 

En e s t e s e n t i d o d e b e r e c o r d a r s e q u e en 1 9 7 0 s e e x p o r t ó más d e l d o b l e que 

d i e z a ñ o s a n t e s , y más d e l t r i p l e que e n 1 9 5 5 . E s d e c i r , l a s e x p o r t a c i o -

n e s - - e n t é r m i n o s d e c a b e z a s — s e I n c r e m e n t a r o n e n t r e 1 9 5 5 y 1 9 7 0 a u n a 

t a s a a n u a l d e l 9 . 5 p o r c i e n t o . S i s e a d m i t e c o n c r i t e r i o o p t i m i s t a q u e 

l o s i n v e n t a r i o s g a n a d e r o s d e l N o r t e - A r i d o r e g i s t r a r o n d e un año a o t r o 

d u r a n t e e l mismo p e r i o d o u n a e x p a n s i ó n d e l 2 a l 2 . 5 p o r c i e n t o , s e l l e g a -

r í a a l a c o n c l u s i ó n d e que s e v e n d e a i p a í s v e c i n o un p o r c e n t a j e c a d a v e z 

mayor d e l h a t o g a n a d e r o d e d i c h a r e g i ó n y e l l o s i g n i f i c a r í a a l mismo 

t i e m p o q u e s e d e s t i n a a l m e r c a d o n a c i o n a l u n a p r o p o r c i ó n c a d a v e z menor 

d e l m i s m o . R e v e l a e l l o que l o s n e x o s c o m e r c i a l e s e n t r e l a g a n a d e r í a d e l 

n o r t e y e l m e r c a d o d e l consumo n a c i o n a l s e h a c e n c a d a v e z más d é b i l e s . 

De no e x i s t i r l o s f a c t o r e s a d v e r s o s m e n c i o n a d o s s o b r e l a o f e r t a - d e m a n d a 

i n t e r n a , e s t e d e s a r r o l l o i n t e n s i v o de l a s e x p o r t a c i o n e s t e n d r í a que c o n s i -

d e r a r s e s a t i s f a c t o r i o , e s p e c i a l m e n t e p o r l a c u a n t í a d e d i v i s a s que a p o r t a 

a l a e c o n o m í a n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , a l r e s t a r l e m a t e r i a p r i m a a l a 

o f e r t a i n t e r n a c a d a v e z e n c a n t i d a d e s m a y o r e s , l l e g a r á un momento en e l 

q u e s e p l a n t e e l a d u d a d e s a b e r h a s t a q u é p u n t o e s d e s e a b l e p a r a e l b i e n -

e s t a r e c o n ó m i c o d e l c o n s u m i d o r m e x i c a n o un i n c r e m e n t o t a n p r o n u n c i a d o d e 

l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a r n e y d e g a n a d o e n p i e . 

S e h a a r g u m e n t a d o q u e u n a d e l a s r a z o n e s b á s i c a s d e l a s e x p o r t a c i o n e s 

d e b e c e r r o s e n p i e e s t á e n e l h e c h o d e q u e l a s z o n a s de c r í a e n e l N o r t e -

A r i d o no c u e n t e n c o n a l i m e n t o s s u f i c i e n t e s p a r a e n g o r d a r l o s a p e s o s a d e c u a -

d o s d e s a c r i f i c i o . S e i n d i c a , además, que s i l o s a n i m a l e s f u e r a n e n g o r d a -

d o s e n e l p a í s c o n s u p l e m e n t o s d e g r a n o s , l o s e l e v a d o s p r e c i o s i n t e r n o s d e 

e s t e a l i m e n t o e x i g i r í a n f i j a r a l p r o d u c t o t e r m i n a d o un p r e c i o e x c e s i v o p a r a 

l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o n a c i o n a l . 

E s t a a r g u m e n t a c i ó n , s i n d u d a d i g n a d e t o m a r s e e n c u e n t a , r e v e l a l a 

c o m p l e j a d i s y u n t i v a a n t e l a que p u e d e l l e g a r a e n c o n t r a r s e u n a d e c i s i ó n 

p o l í t i c a f u t u r a . E s d e c i r , s i l l e g a s e a e s t i m a r s e p o r a l g u n a r a z ó n q u e 

l a s e x p o r t a c i o n e s e n e x p a n s i ó n d e g a n a d o d e b e r í a n s e r r e s t r i n g i d a s , l a 

d e c i s i ó n t e n d r í a q u e a p o y a r s e e n l a p o s i b i l i d a d d e e n c o n t r a r p a r a l a s c o s e -

c h a s d e b e c e r r o s a l t e r n a t i v a s d e v e n t a a p r e c i o s s i m i l a r e s a l o s d e l o s 

E s t a d o s U n i d o s , q u e a c t u a l m e n t e n o e x i s t e n . 
/ E s e d e s a r r o l l o 
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E s e d e s a r r o l l o t e n d r í a que b a s a r s e e n l a p o s i b i l i d a d d e p r o m o v e r l a 

i n t e g r a c i ó n d e l g a n a d o d e l N o r t e - A r i d o c o n l a c e b a a b a s e d e p a s t o s » e s p e -

c i a l m e n t e e n l a r e g i ó n d e l G o l f o , y d e e s t a b l e c e r una i n d u s t r i a e c o n ó m i c a -

mente v i a b l e d e e n g o r d a e n c o n f i n a m i e n t o . 

S i n e m b a r g o , e l f o m e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s de g a n a d o e n p i e e s u n a 

p o l í t i c a q u e no p a r e c e d e b a d e s e s t i m a r s e a n t e l a s c r e c i e n t e s d i f i c u l t a d e s 

c o n que h a v e n i d o t r o p e z a n d o l a b a l a n z a da p a g o s d e M é x i c o . Su a p o r t e a 

l a g e n e r a c i ó n d e d i v i s a s h a s i d o c o n s i d e r a b l e y p o d r á i n c r e m e n t a r s e e n e l 

f u t u r o , s i n d u d a . 

La c a r n e d e s h u e s a d a , p o r s u p a r t e , e s un p r o d u c t o d e c a r a c t e r í s t i c a s 

e s p e c í f i c a s — c a r n e m a g r a p a r a consumo humano d i r e c t o o u s o i n d u s t r i a l — 

c u y o m e r c a d o en i o s E s t a d o s U n i d o s e s muy a m p l i o m i e n t r a s e l d e M é x i c o e s 

l i m i t a d o . S i n e m b a r g o , d e b i d o a d i f e r e n t e s h á b i t o s d e consumo, e s t a c a r n e 

t i e n e p o t e n c i a l i n m e d i a t o en e l p a í s . También l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o s 

h a c e que s e a e x p o r t a d a , f a c t o r q u e s e g u i r á c o n d i c i o n a n d o s u a f l u e n c i a a l 

mercado n o r t e a m e r i c a n o . Debe r e c o r d a r s e a e s t e r e s p e c t o que l a s i m p o r t a -

c i o n e s de c a r n e s e e n c u e n t r a n s u j e t a s e n e l p a í s v e c i n o a r e s t r i c c i o n e s 

c u a n t i t a t i v a s . H a s t a l a f e c h a no h a i n t e r f e r i d o e s a c i r c u n s t a n c i a c o n l a 

i n d u s t r i a e x p o r t a d o r a , p o r t r a t a r s e d e c u o t a s r e l a t i v a m e n t e a m p l i a s , n i s e 

p r e v é n m a r c a d a s m o d i f i c a c i o n e s e n e l f u t u r o i n m e d i a t o , d e r i v a d a s d e c a m b i o s 

e n l a demanda e x t e r i o r , p o r l o q u e e s de e s p e r a r que l a s e x p o r t a c i o n e s d e 

c a r n e d e s h u e s a d a s e s e g u i r á n i n c r e m e n t a n d o a n i v e l e s p a r e c i d o s a l o s d e l o s 

ú l t i m o s a f ios 

S e a c u a l f u e r e e l r i t m o p o t e n c i a l e x p a n s i v o d e l a o f e r t a d e v a c u n o s 

p a r a c a r n e e n a ñ o s v e n i d e r o s , q u e d a r á c o n d i c i o n a d o p o r l a s m o d i f i c a c i o n e s 

que puedan i n t r o d u c i r s e e n e l s i s t e m a a c t u a l de c o m e r c i a l i z a c i ó n y m e r c a d e o . 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s , d o s a s p e c t o s l l a m a n l a a t e n c i ó n s o b r e l a 

e s t r u c t u r a d e l m e r c a d o d e c a r n e b o v i n a en M é x i c o ; l a g r a n a t o m i z a c i ó n que 

3/ L a s i m p o r t a c i o n e s d e c a r n e d e i o s E s t a d o s U n i d o s p a r a e l a ñ o c a l e n d a r i o 
~~ 1 9 7 1 , s u j e t a s a l a s r e s t r i c c i o n e s d e l a L e y P ú b l i c a 8 8 - 4 8 2 d e a g o s t o d e 

1 9 6 4 , s e h a n m a n t e n i d o e n e l n i v e l d e l a s a n u n c i a d a s p a r a e l a ñ o c a l e n -
d a r i o a n t e r i o r ( c u o t a t o t a l b a s e d e 1 1 2 5 . 5 m i l l o n e s d e l i b r a s ) . A 
M é x i c o s e l e a s i g n ó e n 1 9 7 0 u n a c u o t a d e 7 8 . 4 m i l l o n e s d e l i b r a s . 
( U . S . D . A . F o r e i f i n A g r i c u l t u r e . W a s h i n g t o n , 5 d e a b r i l d e 1 9 7 1 , p . I I . ) 

/ c a r a c t e r i z a 
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c a r a c t e r i z a a l o s s e g m e n t o s que i n t e r v i e n e n en l a c o m p r a - v e n t a d e l o s p r o * 

d u c t o s b o v i n o s , y l o s b a j o s n i v e l e s d e e f i c i e n c i a t e c n o l ó g i c a que s e o b s e r -

v a n a t r a v é s d e l p r o c e s o . Ambos a s p e c t o s s e e n c u e n t r a n e s t r e c h a m e n t e r e l a -

c i o n a d o s y a l mismo t i e m p o s o n r e f l e j o d e l e s t a d o d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 

d e l p a l s . La e x c e s i v a a t o m i z a c i ó n s e B a l a l a r e l a t i v a a b u n d a n c i a d e l f a c t o r 

insumo-mano d e o b r a y l a e s c a s e z d e c a p i t a l d e l a e c o n o m í a m e x i c a n a ; a t o m i -

z a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e a l n i v e l d e t a l l i s t a , que d i f i c u l t a a l mismo t i e m p o l a 
> 

a d o p c i ó n d e e c o n o m í a s d e e s c a l a d e n t r o d e l p r o c e s o , a l s e r r e l a t i v a m e n t e 

b a j a s l a s b a r r e r a s d e e n t r a d a a l a i n d u s t r i a d e l a d i s t r i b u c i ó n y l a c o m e r -

c i a l i z a c i ó n . Como c o n s e c u e n c i a , e l c o s t o u n i t a r i o d e l a s t r a n s a c c i o n e s e s 

e l e v a d o . 

E s t a s i t u a c i ó n d e c a u s a - e f e c t o , que t i e n e s u s r a í c e s e n l a a c t u a l 

e s t r u c t u r a m a c r o e c o n ó m i c a d e l p a í s , c o m o s e h a d i c h o , s ó l o p e r m i t i r á i r 

i n t r o d u c i e n d o m e j o r a s en l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n b o v i n a con 

b a s t a n t e l e n t i t u d , y una d i s t r i b u c i ó n d e l a s mismas a s i m i s m o d e s i g u a l en 

t o d o e s t e c o m p l e j o s e c t o r . 

De n i n g u n a m a n e r a s e p r e t e n d e a c o n s e j a r p o r e l l o una p o l í t i c a d e 

" l a i s s e z - f a i r e " , p u e s t o q u e m i e n t r a s s i g a h a b i e n d o a b u n d a n t e mano d e o b r a d e 

b a j a r e m u n e r a c i ó n s e r á d i f í c i l i n t r o d u c i r m e j o r a s s u s t a n t i v a s en e l m e r c a d e o 

a c t u a l d e l a c a r n e . S e p r e t e n d e s e f i a l a r , p o r e l c o n t r a r i o , l a n e c e s i d a d d e 

a p l i c a r u n a p o l í t i c a f l e x i b l e e i m a g i n a t i v a que h a g a p o s i b l e i n i c i a r c i e r t o s 

c a m b i o s e n e s t e s e c t o r c o n una d i r e c c i ó n s e l e c t i v a , e s d e c i r , que t i e n d a n a 

p r o m o v e r u n a mayor f l u i d e z y d e s p e r s o n a l i z a c i ó n d e l a s t r a n s a c c i o n e s y t e n -

g a n p r e s e n t e s i o s m e r c a d o s u r b a n o s o r e g i o n a l e s q u e , p o r s u s c a r a c t e r í s t i -

c a s i n t r í n s e c a s , p e r m i t i e r a n e s t a b l e c e r l o n j a s d e l i b r e c o n t r a t a c i ó n , c l a s i -

f i c a c i ó n d e g a n a d o e n p i e y c a r n e e n c a n a l l e g a l m e n t e c o d i f i c a d a , d i v u l g a -

c i ó n e x p e d i t a d e p r e c i o s y t r a n s a c c i o n e s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , e t c . En 

o t r a s p a l a b r a s , l o s o b j e t i v o s d e l a p o l í t i c a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n p o d r í a n 

p r e v e r s e e n t é r m i n o s d e p r o m o c i ó n a c t i v a d e l e n s a n c h a m i e n t o d e l a i n f r a -

e s t r u c t u r a c o m e r c i a l , o d e e c o n o m í a s e x t e r n a s q u e h a g a n más e f i c i e n t e e l 

s i s t e m a d e l m e r c a d e o a c t u a l de l a c a r n e f a c i l i t a n d o l a s t r a n s a c c i o n e s y 

a p r o v e c h a n d o c u a l q u i e r p o s i b i l i d a d d e h a c e r u s o d e l a s e c o n o m í a s d e e s c a l a 

e n e l p r o c e s o d e c o m p r a - v e n t a . 

/En r e s u m e n , 
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En r e s u m e n , d e l examen de c i r c u n s t a n c i a s que s o n d e p r e v e r en l a f u t u r a 

d i n á m i c a d e l a i n d u s t r i a b o v i n a d e c a r n e m e x i c a n a s e d e d u c e que e l p a í s d i s -

pone de l a s c o n d i c i o n e s b á s i c a s p a r a i n t e n s i f i c a r s u d e s a r r o l l o , y que d i c h o 

d e s a r r o l l o e s t a r á en c i e r t o modo c o n d i c i o n a d o p o r l a m o d i f i c a c i ó n d e a l g u n a s 

d e l a s b a s e s e s t r u c t u r a l e s e n q u e a c t u a l m e n t e d e s c a n s a e s a i n d u s t r i a . Es 

muy p r o b a b l e q u e d i c h o s c a m b i o s s e p r o d u z c a n p o r s i m p l e i n e r c i a , p e r o l a 

e x p e r i e n c i a d e l p a s a d o r e c i e n t e d e m u e s t r a que l o s mismos s e han e s t a d o p r o -

d u c i e n d o a un r i t m o d i s t i n t o (más l e n t o ) a l d e l a r á p i d a e v o l u c i ó n d e l a 

demanda e f e c t i v a . E s t a b r e c h a e n t r e l a o f e r t a y l a demanda e x i g e una a c e l e -

r a c i ó n de l a d i n á m i c a d e l s e c t o r . A c o n t i n u a c i ó n s e e s b o z a n l o s e l e m e n t o s 

d e ui-.a f u t u r a p o l í t i c a g a n a d e r a t e n d i e n t e a i n t e n s i f i c a r e l c r e c i m i e n t o d e 

l a g a n a d e r í a . 

3 . R e f l e x i o n e s s o b r e demanda y o f e r t a f u t u r a s ( 1 9 / 5 - 8 0 ) 

L a f a l t a d e d a t o s c o n f i a b l e s s o b r e l a s v a r i a b l e s que d e t e r m i n a n l o s p a t r o -

n e s de consumo a c t u a l e s y que d e t e r m i n a r o n l o s p a s a d o s , y s o b r e l o s f a c t o -

r e s que c o n d i c i o n a n l a o f e r t a , i m p i d e h a c e r e s t i m a c i o n e s d e p o s i b l e s n i v e -

l e s d e consumo d e c a r n e d e r e s p a r a 1 9 7 5 y 1 9 8 0 . P o r e s a r a z ó n s ó l o s e 

p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n a l t e r n a t i v a s s o b r e demanda y o f e r t a a g r e g a d a d e 

c a r n e en c a n a l r e f e r i d a s a d i c h o s a ñ o s . 

El intente de aplicar un modelo de cierta afinación a las proyeccio-
nes resulta arriesgado en exceso, puesto que requeriría partir de una serie 
de supuestos sobre el comportamiento pasado de variables que se desconocen, 
especialmente por lo que respecta a la evolución de los precios.—^ 

6/ En e s t e s e n t i d o , s e i n t e n t ó p r o y e c t a r l a demanda a b a s e d e l a f u n c i ó n : 
l o g C = a + l o g Y - l o g p ; d o n d e C = consumo d e c a r n e b o v i n a p e r c á p i t a , 
p = p r e c i o d e l a c a r n e b o v i n a y Y « i n g r e s o p e r c á p i t a . No s e o b t u v i e -
r o n r e s u l t a d o s s i g n i f i c a t i v o s ( b a j o s c o e f i c i e n t e s de c o r r e l a c i ó n ) p o r 
i n c o n g r u e n c i a s e n t r e e l m o v i m i e n t o d e l p r e c i o y d e l consumo. N i s i q u i e r a 
p o n d e r a n d o l a v a r i a b l e d e l p r e c i o d e l a c a r n e a l p o r m a y o r , c o n d i f e r e n -
t e s í n d i c e s d e p r e c i o s ( a l m a y o r e o d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s , e l í n d i c e 
g e n e r a l d e p r e c i o s , e t c . ) , p u d i e r o n o b t e n e r s e s u s t a n c i a l e s m e j o r a s e n 
l o s r e s u l t a d o s . E l p r o b l e m a p a r e c e r e s i d i r e n e l h e c h o d e q u e , p o r d e s -
c o n o c e r s e una s e r i e d e p r e c i o s p o n d e r a d o s d e l a c a r n e a n i v e l n a c i o n a l , 
s e t u v o que r e c u r r i r p o r f u e r z a a p r e c i o s a l m a y o r e o d e l D i s t r i t o F e d e r a l , 
que d e n i n g u n a m a n e r a r e f l e j a n l o o c u r r i d o a l r e s p e c t o en e l á m b i t o 
n a c i o n a l . 

/ L a s p r o y e c c i o n e s 
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L a s p r o y e c c i o n e s d e l a d e s a n d a s e han d i v i d i d o e n d o s g r a n d e s s e r i e s * 

En una p r i m e r a s e s u p o n e que l a demanda a g r e g a d a s e g u i r á s i e n d o s i m i l a r a 

l a d e l p a s a d o , h i p ó t e s i s e n r e a l i d a d b a s t a n t e p e s i m i s t a a i a s u m i r que l a 

i n e l a s t i c i d a d d e l a o f e r t a s e m a n t e n d r á en e l f u t u r o , y que e l b a j o p o d e r 

d e compra d e l a p o b l a c i ó n h a b r á d e s e g u i r a f e c t a n d o a l a demanda a g r e g a d a . 

Con e s t e c r i t e r i o s e e l a b o r a r o n d o s t i p o s d e p r o y e c c i o n e s . En uno 

s e a d m i t i ó q u e l o s p r i n c i p a l e s m e c a n i s m o s d e t e r m i n a n t e s d e l a o f e r t a y d e 

l a demanda no h a b r í a n d e c a m b i a r e n f o r m a a p r e c i a b l e c o n r e s p e c t o a l o s 

d e c e n i o s d e 1 9 5 0 y 1 9 6 0 . E l i n c r e m e n t o que p o d r í a e s p e r a r s e s e r l a e n t a l 

c a s o moderado y s e g u i r l a u n a t e n d e n c i a s i m i l a r , a l a d e l p e r i o d o 1 9 5 5 a 

1 9 6 9 . P o r e x t r a p o l a c i ó n de e s t a t e n d e n c i a s e o b t i e n e un consumo d e 

538 000 t o n e l a d a s p a r a 1 9 7 5 y uno d e 6 1 2 000 t o n e l a d a s p a r a 1 9 8 0 , q u e 

e q u i v a l e n a un d e s c e n s o d e l consumo p e r c á p i t a c o n r e s p e c t o a 1 9 6 9 p u e s t o 

q u e s e r í a n d e 8 . 9 k g e n 1 9 7 5 y d e 8 . 6 k g e n 1 9 8 0 . ( V é a s e e l c u a d r o 5 7 . ) 

En e l o t r o t i p o d e p r o y e c c i o n e s s e s u p u s o que e l consumo p o r h a b i -

t a n t e en 1 9 7 5 y 1 9 8 0 no v a r i a r l a c o n r e s p e c t o a l p r o m e d i o r e g i s t r a d o de 

1 9 6 5 a 1969 ( 9 . 4 k g p o r h a b i t a n t e ) ; e s d e c i r , s e a d m i t i ó que e l i n c r e m e n t o 

d e l a demanda i n t e r n a g l o b a l r e s u l t a r í a e s e n c i a l m e n t e a f e c t a d o p o r e l c r e -

c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . E l h e c h o i m p l i c a que l o s i n c r e m e n t o s d e l i n g r e s o 

d i s p o n i b l e s e v e r í a n c o n t r a r r e s t a d o s e n g r a n p a r t e p o r e l aumento d e l o s 

p r e c i o s a l n i v e l d e l c o n s u m i d o r . En e s t a h i p ó t e s i s s e o b t i e n e u n a demanda 

a g r e g a d a d e c a r n e b o v i n a d e 5 7 3 000 t o n e l a d a s p a r a 1 9 7 5 y d e 6 7 7 000 t o n e -

l a d a s p a r a 1 9 8 0 . P u e d e o b s e r v a r s e que e s t a h i p ó t e s i s d e l aumento n a t u r a l 

d e l a demanda a r r o j a c i f r a s s u p e r i o r e s a l a s o b t e n i d a s p o r e x t r a p o l a c i ó n 

d e l a t e n d e n c i a s e c u l a r . 

La s e g u n d a s e r i e d e p r o y e c c i o n e s a d m i t e , p o r e l c o n t r a r i o , q u e e l 

g r a n p o t e n c i a l d e l a demanda, y e n e s p e c i a l l a q u e p r o v e n d r í a d e l i n c r e -

mento d e l i n g r e s o u r b a n o y d e l aumento d e l a p o b l a c i ó n d e l a s c i u d a d e s , 

p r e s i o n a r á p a r a que e l consumo s e e l e v e e n 1 9 7 5 y 1 9 8 0 . L a s p r o y e c c i o n e s 

e l a b o r a d a s c o n e s t e c r i t e r i o s e ñ a l a n n i v e l e s d e consunto p o r h a b i t a n t e 

s u p e r i o r e s a l o s d e l p e r í o d o 1 9 5 5 a 1 9 6 9 , q u e t a m b i é n aumentan a t a s a s 

a n u a l e s s u p e r i o r e s a l a s d e d i c h o p e r í o d o . 
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Cuadro 57 

MEXICO: PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE CARNE BOVINA PARA 
1 9 7 5 Y 1980 

Aflo 
P o b l a c i ó n 
( m i l e s ) a / 

E x t r a p o l a c i ó n Aumento n a t u r a l 
t e n d e n c i a b/ d e demanda cj 

Consumo p o t e n c i a l 
( 1 ) d/ ( 2 ) e / 

Consumo n a c i o n a l ( m i l e s d e t o n e l a d a s e n c a n a l ) 

1 9 7 5 60 247 538 5 7 3 6 9 3 740 

1980 7 1 387 6 1 2 6 7 7 

Consumo p e r c á p i t a ( k i l o g r a m o s ) 

940 1 1 4 0 

1 9 7 5 8 . 9 9 . 4 1 1 . 5 1 2 . 3 

1980 8 . 6 9 . 4 1 3 . 2 1 6 . 0 

a / Según c á l c u l o s d e CEP A L . 
b/ P r o y e c c i ó n d e l a t e n d e n c i a s e c u l a r 1 9 5 0 - 6 9 . 
c j B a s a d o e n p r o y e c c i ó n d e l a p o b l a c i ó n c o n e l c o n s u n o p e r c á p i t a c o n s -

t a n t e p r o m e d i o 1 9 6 5 - 6 9 , 
d/ Basado e n e l aumento a n u a l m e d i o d e m o g r á f i c o d e l 3 . 4 p o r c i e n t o , i n c r £ 

mentó a n u a l medio d e l i n g r e s o a p r e c i o s c o r r i e n t e s d e l 1 0 . 4 p o r c l e n t q 
c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d - i n g r e s o d e l a demanda d e 0 . 5 p o r e i e n t o y un 
consumo b á s i c o d e c a r n e b o v i n a d e 9 . 5 k g / c á p i t a . 

e/ I g u a l a d / , p e r o c o n c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d - i n g r e s o d e l a demanda d e l 
0 . 8 p o r c i e n t o . 

/Los dos 
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L o s d o s t i p o s d e p r o y e c c i o n e s d e e s t e c a r á c t e r s e b a s a n e n un a l z a s u s -

t a n c i a l d e l i n g r e s o , c u y o i n c r e m e n t o a p r e c i o s c o r r i e n t e s s e f i j a e n u n a t a s a 

m e d i a a n u a l d e l 1 0 . A p o r c i e n t o . ^ 

E l p r i m e r t i p o p a r t e d e l s u p u e s t o d e que e l c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d d e 

l a demanda s e r í a d e 0 . 5 y , e l s e g u n d o , d e q u e e s e c o e f i c i e n t e a l c a n z a r l a a l 

0 . 6 . S ' 

Según l a p r o y e c c i ó n d e l c o e f i c i e n t e b a j o ( 0 . 5 ) , l a demanda a g r e g a d a 

s e s i t u a r á p a r a 1 9 8 0 e n 940 000 t o n e l a d a s ( a l g o más d e l d o b l e d e l consumo 

i n t e r n o de 1 9 6 9 , q u e f u e d e 448 000 t o n e l a d a s ) . 

Con e l c o e f i c i e n t e a l t o ( 0 . 8 ) s e o b t i e n e u n a demanda g l o b a l d e 

1 1 4 0 000 t o n e l a d a s p a r a 1980 ( 1 5 0 p o r c i e n t o mayor q u e l a d e 1 9 6 9 ) . 

( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 5 7 . ) 

E s t a ú l t i m a a l t e r n a t i v a d e p r o y e c c i ó n s i g n i f i c a r l a consumos a n u a l e s 

p e r c á p l t a d e 1 2 . 3 k g p a r a 1 9 7 5 y d e 1 6 . 0 k g p a r a 1 9 8 0 , e n r e a l i d a d b a s t a n t e 

b a j o s t o d a v í a t a n t o d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e i o s r e q u e r i m i e n t o s n u t r i c i o -

n a l e s b á s i c o s como e n t é r m i n o s c o m p a r a t i v o s i n t e r n a c i o n a l e s . 

Cabe p r e g u n t a r s e s i e x i s t i r á a l g u n a p o s i b i l i d a d d e s a t i s f a c e r e s t o s 

n i v e l e s p o t e n c i a l e s d e l a demanda d u r a n t e l a d é c a d a d e l o s 7 0 . L a r e s -

p u e s t a d e p e n d e r í a d e u n a p r o y e c c i ó n a d e c u a d a d e l a o f e r t a c u y o p l a n t e a -

m i e n t o r e s u l t a t o d a v í a más p r o b l e m á t i c o q u e en e l c a s o d e l a demanda, p o r 

l a c a s i t o t a l c a r e n c i a d e i n f o r m a c i ó n b á s i c a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s v a r i a -

b l e s que d e t e r m i n a n l a r e p r o d u c c i ó n d e l a g a n a d e r í a n a c i o n a l . Con e l p r o -

p ó s i t o d e o b t e n e r a l g ú n o r d e n d e m a g n i t u d , ' s e a s u m i e r o n c i e r t o s p a t r o n e s 

d e c o m p o r t a m i e n t o e n l a r e p r o d u c c i ó n d e l h a t o y c i e r t a s m e j o r a s d e l a p r o -

d u c t i v i d a d , que s e i n d i c a n a l p i e d e l c u a d r o 5 7 , p r o y e c t á n d o s e l a o f e r t a 

a b a s e d e l o s mismos» 

7/ V é a s e a l r e s p e c t o : A . B e l t r á n d e l R i o , ' M e t o d o l o g í a e c o n ó m i c a p a r a 
M é x i c o : un e x p e r i m e n t o d e a p l i c a c i ó n e c o n o m é t r i c a " , R e v i s t a d e l Banco 
d e C o m e r c i o E x t e r i o r ( j u l i o d e 1 9 7 0 ) . 

8/ A b a s e d e e n c u e s t a s f a m i l i a r e s s o b r e i n g r e s o s y g a s t o s de 1 9 6 3 s e 
e n c o n t r ó q u e e l c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d - i n g r e s o d e l a demanda e n 
l a s z o n a s r u r a l e s p a r a c a r n e b o v i n a f u e d e 0 . 9 3 , y e n e l m e d i o u r b a n o , 
d e 0 . 2 2 . V é a s e : S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , e t . a l . 
P r o y e c c i o n e s d e l a o f e r t a y l a demanda d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s e n 
M é x i c o a 1 9 6 5 . 1 9 7 0 v 1 9 7 5 . £ £ . c l t . 

/A base 
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A b a s e d e l c á l c u l o p r e s e n t a d o e n e l c a p í t u l o 1 1 1 s o b r e e l tamaño de 

h a t o n a c i o n a l a p a r t i r d e 1 9 6 0 t s e a d o p t a r o n l a s h i p ó t e s i s inedia y a l t a 

como b a s e d e l a p r o y e c c i ó n , s e e x t r a p o l a r o n p a r a 1 9 7 5 y 1980 y s e a s u m i ó 

que l a p r o d u c t i v i d a d c o n t i n u a r í a c o m p o r t á n d o s e a n i v e l e s s i m i l a r e s a l o s 

d e l d e c e n i o d e 1 9 6 0 ; e s d e c i r , q u e e l r e n d i m i e n t o e n . c a n a l s e g u i r l a c r e -

c i e n d o a una t a s a a n u a l d e 0 . 7 p o r c i e n t o , y l a e x t r a c c i ó n s e s i t u a r í a en 

18 p o r c i e n t o p a r a 1 9 7 5 y e n 20 p o r c i e n t o p a r a 1 9 8 0 . ( E n t r e 1 9 6 0 y 1969 

l a t a s a d e e x t r a c c i ó n c r e c i ó e n t r e e l 1 1 y e l 1 5 p o r c i e n t o . ) A p a r t e d e 

e l l o , s e a s u m i ó t a m b i é n que u n a c u a r t a p a r t e d e l a s e x t r a c c i o n e s t o t a l e s 

s e s e g u i r í a n e x p o r t a n d o . 

Con e s t a s d o s h i p ó t e s i s d e p r o y e c c i ó n s e r í a p o s i b l e c u b r i r más que 

s u f i c i e n t e m e n t e l a s d o s p r o y e c c i o n e s ' ^ p e s i m i s t a s " d e l a demanda. 

S i n e m b a r g o , c o n r e s p e c t o a l a h i p ó t e s i s " m e d i a " d e l a o f e r t a — c o n 

l a que e e o b t e n d r í a una p r o d u c c i ó n d e 5 7 2 000 t o n e l a d a s d e c a r n e p a r a 1 9 7 5 

y d e 7 1 5 000 t o n e l a d a s p a r a 1 9 8 0 — n o s e p o d r í a c u b r i r e n n i n g u n o d e l o s 

d o s c a s o s e l consumo p o t e n c i a l c a l c u l a d o . A b a s e d e l a h i p ó t e s i s " a l t a " 

d e l a o f e r t a f u t u r a tampoco s e l o g r a r í a c u b r i r l a demanda p o t e n c i a l " a l t a " 

c a l c u l a d a p a r t i e n d o d e l c o e f i c i e n t e e l a s t i c i d a d I n g r e s o d e l a demanda d e 

0 . 8 , p e r o s í s e a l c a n z a r í a a c u b r i r e l consumo p e r c á p i t a de 1 3 . 2 k g p o r 

año p a r a 1 9 8 0 . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 5 7 , y e l c u a d r o 5 8 . ) 

L o s c á l c u l o s a n t e r i o r e s p o n e n d e r e l i e v e l a m a g n i t u d d e l a e x p a n s i ó n 

d e l a o f e r t a que h a b r í a de r e q u e r i r s e p a r a i n d u c i r un consumo p e r c á p i t a 

más e l e v a d o que e n e l p a s a d o . P o r e j e m p l o , b a j o l a h i p ó t e s i s más o p t i m i s t a 

d e l a p r o y e c c i ó n d e l a demanda s e o b t i e n e un consumo p e r c á p i t a d e 1 6 k g 

p a r a 1 9 8 0 . P a r a q u e l a o f e r t a l l e g u e a s a t i s f a c e r e s t a demanda p o t e n c i a l 

( q u e e q u i v a l e a 1 1 4 4 000 t o n e l a d a s ) s e p r e c i s a r í a un e s f u e r z o p r o d u c t i v o 

e x t r a o r d i n a r i o . L a p r o d u c c i ó n t e n d r í a que i n c r e m e n t a r s e a una t a s a a n u a l 

m e d i a d e l 1 6 p o r c i e n t o , y en e s t e s e n t i d o d e b e r e c o r d a r s e que e n t r e 1 9 5 5 

y 1969 e l c r e c i m i e n t o a n u a l d e l a p r o d u c c i ó n t o t a l d e M é x i c o (consumo 

i n t e r n o más e x p o r t a c i o n e s ) c o r r e s p o n d i ó a u n a t a s a d e l 5 . 1 p o r c i e n t o . 

E s t a c i r c u n s t a n c i a h a c e p o c o p r o b a b l e que l a g a n a d e r í a a l c a n c e a g e n e r a r 

un c r e c i m i e n t o l o b a s t a n t e i n t e n s o p a r a s a t i s f a c e r un consumo a n u a l d e más 

d e un m i l l ó n d e t o n e l a d a s p a r a 1 9 8 0 . Se h a r e g i s t r a d o s i n duda un i n c r e m e n t o 
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Cuadro 58 

MEXICO: PROYECCION DE LA OFERTA DE CARNE BOVINA PARA 1 9 7 5 Y 1 9 8 0 

Año 

M i l e s d e c a b e z a s 
R e b a ñ o . 

n a c i o n a l ^ 
E x t r a c c i ó n 

t o t a l y 
Consumo 

i n t e r n o c / 

C o n s u n o i n t e r n o 
( m i l e s d e t o n e -
l a d a s - c a n a l ) d/ 

1 9 7 5 

1 9 8 0 

1 9 7 5 

1 9 8 0 

2 8 4 3 4 

3 1 620 

25 6 5 5 

2 7 8 6 1 

H i p ó t e s i s a l t a 

5 1 1 8 . 1 3 8 3 6 . 6 

6 3 2 4 . 0 4 7 4 3 . 0 

H i p ó t e s i s m e d i a 

4 6 1 7 . 9 3 4 6 3 . 5 

5 5 7 2 . 3 4 1 7 9 . 2 

6 3 4 . 5 

1 0 8 2 . 4 

5 7 2 . 5 

7 1 5 . 3 

a / E x t r a p o l a c i ó n d e l a t e n d e n c i a s e c u l a r 1 9 6 0 - 6 s e g ú n c á l c u l o s d e l 
é a p f t u l o I I I . 

y E x t r a c c i ó n d e l 1 8 p o r c i e n t o e n 1 9 7 5 y d e l 2 0 p o r c i e n t o en 1 9 8 0 . 
c / 7 5 p o r c i e n t o d e l a e x t r a c c i ó n t o t a l d e d i c a d a a l consumo n a c i o n a l , 
d/ A b a s e d e l i n c r e m e n t o d e l r e n d i m i e n t o ( k i l o g r a m o s d e c a r n e e n c a n a l 

p o r a n i m a l s a c r i f i c a d o ) a u n a t a s a a n u a l d e 0 . 7 p o r c i e n t o 
( 1 9 7 5 » 1 6 5 . 3 k i l o g r a m o s p o r c a n a l , y 1 9 8 0 » 1 7 1 . 2 k i l o g r a m o s p o r 
c a n a l ) . 

/de la 
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d e l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s , p e r o l a a b s o r c i ó n d e 

t e c n o l o g í a s modernas a n i v e l d e l p r e d i o i n d i v i d u a l ha s i d o muy d e s i g u a l , 

t a n t o e n t r e l a s d i f e r e n t e s z o n a s g a n a d e r a s , como e n l o que r e s p e c t a a p r á c -

t i c a s de m a n e j o e s p e c i f i c a s . 

La m a g n i t u d d e l aumento d e l a o f e r t a que d e b e r í a a l c a n z a r s e p a r a 

s a t i s f a c e r l a demanda p o t e n c i a l d u r a n t e l a d é c a d a d e l o s 70, e x i g i r í a 

p o n e r en p r á c t i c a u n a p o l í t i c a g a n a d e r a d e c a r á c t e r d i n á m i c o como l a q u e 

s e a n a l i z a más a d e l a n t e . En o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , e l i n c r e m e n t o d e l a p r o -

d u c c i ó n d e c a r n e b o v i n a s e m a n t e n d r á l e n t o y l a s p o s i b i l i d a d e s d e m e j o r a r 

l a s c o n d i c i o n e s d e l a o f e r t a i n t e r n a r e s u l t a r á n p o c o a l e n t a d o r a s . S e p r e -

e e c t a r á además e l r i e s g o de que a l o s g a n a d e r o s d e l N o r t e - A r i d o s e l e s h a g a 

c a d a v e z más d i f í c i l s e g u i r i n c r e m e n t a n d o l a p r o d u c c i ó n q u e d e s t i n a n a l 

mercado n o r t e a m e r i c a n o . 

4 . L i n e a m i e n t o s d e u n a p o l í t i c a g a n a d e r a 

a ) Marco d e r e f e r e n c i a o p e r a c i o n a l : J u s t i f i c a c i ó n , e l a b o r a c i ó n e i m p l e -
m e n t a c i ó n d e p o l í t i c a s 

Se a n a l i z a n e n e s t e a p a r t a d o a l g u n a s d i r e c t r i c e s g e n e r a l e s que p o d r í a n 

t o m a r s e e n c u e n t a p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e una f u t u r a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o 

d e l a g a n a d e r í a d e c a r n e v a c u n a , c o n b a s e e n e l s u p u e s t o d e q u e e s c o n v e -

n i e n t e p a r a e l p a í s a c e l e r a r e l r i t m o d e p r o d u c c i ó n de e s a c l a s e d e c a r n e . 

En e f e c t o , e l g o b i e r n o m e x i c a n o , a t r a v é s d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l -

t u r a y G a n a d e r í a , s e f l a l ó e n 1 9 6 6 a l a XXXI A s a m b l e a d e l a C o n f e d e r a c i ó n 

N a c i o n a l G a n a d e r a i o s e l e m e n t o s e n q u e b a s a b a l a a c e l e r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 

d e l a g a n a d e r í a n a c i o n a l en e l denominado P r o g r a m a N a c i o n a l G a n a d e r o , donde 

s e c o n f i g u r a b a n campos d e a c c i ó n p a r a l o s s i g u i e n t e s c u a t r o a f l o s , d i r i g i d o s 
9 / 

a l a e x p a n s i ó n d e l a p r o d u c c i ó n p e c u a r i a . — E x p r e s a d i c h o p r o g r a m a l a 

p r e o c u p a c i ó n p o r e l l e n t o r i t m o e x p a n s i v o d e l a o f e r t a d e c a r n e e n r e l a c i ó n 

9/ Resúmenes d e l P r o g r a m a N a c i o n a l G a n a d e r o f i g u r a n en C o m e r c i o E x t e r i o r . 
~ Tomo X V I , No. 5 (mayo 1 9 6 6 ) p p . 3 2 7 - 3 2 8 , y S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a y 

G a n a d e r í a , P l a n n a c i o n a l a e r í c o l a , p a n a d e r o y f o r e s t a l ! e t a p a 1 9 6 9 - 7 0 . 
M é x i c o , 1 9 6 9 , p p . 4 1 9 - 4 9 4 . 
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a l a c e l e r a d o c r e c i m i e n t o d e l a demanda e f e c t i v a ; s e ñ a l a o b j e t i v o s a a l c a n z a r 

a b a s e d e u n a i m p l e m e n t a c i ó n d e l a p o l í t i c a g a n a d e r a e i n d i c a l o s i n s t r u m e n -

t o s p a r a l o g r a r l o , p e r o no l o h a c e e n t é r m i n o s o p e r a c i o n a l e s e s p e c í f i c o s y 

c u a n t i t a t i v o s ; n o s e c o n c r e t a n l o s r e c u r s o s que s e p r e c i s a r í a n p a r a e l p r o -

p ó s i t o n i l a f u e n t e d e l f i n a n c i a m i e n t o n e c e s a r i o . En o t r a s p a l a b r a s , s e 

t r a t a más de un e n u n c i a d o d e p r o p ó s i t o s q u e d e u n p r o g r a m a o p e r a t i v o d e 

a c c i ó n ; e s s i n embargo d e i m p o r t a n c i a i n d u d a b l e p u e s t o que e s t a b l e c e l a s 

b a s e s d e u n a f u t u r a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o g a n a d e r o , a d m i t e e x p l í c i t a m e n t e 

e l a t r a s o e n que s e e n c u e n t r a e l s e c t o r y t i e n d e a f o m e n t a r u n a e x p a n s i ó n 

p r o d u c t i v a e n e l más a m p l i o s e n t i d o d e l a p a l a b r a . Se r e q u e r i r í a c o n v e r t i r 

l o s l i n c a m i e n t o s g e n e r a l e s d e l p r o g r a m a e n campos de a c c i ó n e s p e c í f i c o s . 

O t r o s í n t o m a d e l i n t e r é s q u e e s t á c o n c e d i é n d o s e e n M é x i c o a l a g a n a -

d e r í a n a c i o n a l e s e l p r o g r a m a d e l Fondo d e G a r a n t í a y Fomento p a r a l a 

A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a y A v i c u l t u r a d e l B a n c o d e M é x i c o . D e l f i n a n c i a -

m i e n t o de 3 3 9 . 4 m i l l o n e s d e p e s o s c o n c e d i d o e n c r é d i t o p o r m e d i o d e d i c h o 

p r o g r a m a e n t r e 1 9 6 3 y 1 9 6 6 , t r e s c u a r t a s p a r t e s ( 2 8 5 . 7 m i l l o n e s d e p e s o s ) 

s e d e s t i n a r o n a l a g a n a d e r í a . E l c r é d i t o p r o m e d i o l l e g ó a l o s 57 000 p e s o s . — ' 

E x i s t e , p u e s , c l a r a c o n c i e n c i a g u b e r n a m e n t a l d e l a n e c e s i d a d i n a p l a -

z a b l e d e a c e l e r a r e l d e s a r r o l l o d e l a g a n a d e r í a d e l p a í s . L a s r a z o n e s q u e 

a c o n s e j a n e x p a n d i r l a o f e r t a n a c i o n a l d e c a r n e v a c u n a — u n o de l o s p o c o s 

a l i m e n t o s d e o r i g e n v e g e t a l o a n i m a l que m u e s t r a e n l a g r a n m a y o r í a d e l o s 

p a í s e s d e l mundo u n a e l a s t i c i d a d - i n g r e s o p o s i t i v a — , s e ñ a l a d a s en p a r t e e n 

e l P r o g r a m a N a c i o n a l G a n a d e r o s o n , e n r e s u m e n : e l r á p i d o c r e c i m i e n t o demo-

g r á f i c o d e M é x i c o u n i d o a i a l z a s o s t e n i d a d e l i n g r e s o p e r c á p i t a ; n i v e l e s 

de consumo d e c a r n e d e r e s que i n d i c a n s e r i a s d e f i c i e n c i a s n u t r i c i o n a l e s e n 

c u a n t o a p r o t e í n a s d e o r i g e n a n i m a l — s i n que e l l o s i g n i f i q u e que l a e x p a n -

s i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e c a r n e b o v i n a s e a l a m a n e r a más e x p e d i t a y e f i c i e n t e 

d e a l c a n z a r n i v e l e s n u t r i c i o n a l e s mínimos d e s e a b l e s , que t a m b i é n p u e d e n o b t e -

n e r s e d e l a p o r c i c u l t u r a , l a a v i c u l t u r a y l a p e s c a — ; e l h e c h o d e que e l 

p a í s c u e n t e c o n l a b a s e n e c e s a r i a no s ó l o p a r a a t e n d e r u n a demanda r e a l 

w M a y o r e s d e t a l l e s s o b r e e l p r o g r a m a d e l Fondo y l a c o m p o s i c i ó n de l o s 
p r o g r a m a s c r e d i t i c i o s p u e d e n c o n s u l t a r s e e n B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
R e c o n s t r u c c i ó n y F o m e n t o , L i v e s t o c k and A g r i c u l t u r a ! D e v e l o p m e n t 
P r o i e c t . M é x i c o , W a s h i n g t o n , 1 9 6 9 ( m i m e o g r a f i a d o T ¡ 

/ I n t e r n a e n 
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i n t e r n a e n r á p i d o i n c r e m e n t o , s i n o e x p o r t a c i o n e s p a r a p a r t i c i p a r e f e c t i v a -

m e n t e en e l m e r c a d o m u n d i a l de c a r n e b o v i n a ( d o n d e s e h a r á c a d a v e z m a y o r 

l a b r e c h a e n t r e l a o f e r t a y l a d e m a n d a ) ; e l h e c h o de q u e M é x i c o c u e n t e c o n 

una e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a de más d e 50 m i l l o n e s de h e c t á r e a s s i n p r á c t i c a -

m e n t e o t r a a l t e r n a t i v a d e u s o q u e l a g a n a d e r í a d e c a r n e b o v i n a , y q u e e n 

l á a c t u a l i d a d e s t á n s i e n d o u t i l i z a d a s muy p o r d e b a j o de s u p u n t o de e f i -

c i e n c i a ó p t i m a y , f i n a l m e n t e , l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e l a g a n a d e r í a m e x i -

c a n a , p o r s u r e l a c i ó n c o n e l m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o , r e c i b a e s t í m u l o s p a r a 

m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d v a c u n a . T o d a s e s a s r a z o n e s j u s t i f i c a n p l e n a m e n t e 

l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s g a n a d e r a s y e l e s t a b l e c i m i e n t o a s u 

r e s p e c t o de una nueva p o l í t i c a c o n a r r e g l o a l o s l i n e a m i e n t o s d e l P r o g r a m a 

N a c i o n a l G a n a d e r o , 

Con l a e x p r e s i ó n " n u e v a p o l í t i c a " e n m a t e r i a p e c u a r i a s e e s t á a l u -

d i e n d o en e s p e c i a l a l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e p r o g r a m a s q u e y a e x i s t e n , p o r 

un l a d o y , p o r o t r o , a l a c o n c e p c i ó n d e u n m a r c o o p e r a c i o n a l con m e t a s 

e s p e c í f i c a s r e l a c i o n a d a s c o n l o s o b j e t i v o s g l o b a l e s s e ñ a l a d o s d e n t r o d e l 

Programa N a c i o n a l m e n c i o n a d o . 

En e l p a s a d o , l a e l a b o r a c i ó n y e l e s t a b l e c i m i e n t o d é p r o g r a m a s g a n a -

d e r o s s e l l e v a b a a c a b o p o r l o s i n t e r e s a d o s e n l o s mismos y e l s e c t o r 

o f i c i a l , e n e s t r e c h a c o l a b o r a c i ó n . E s a c i r c u n s t a n c i a e x p l i c a e n g r a n 

p a r t e , a n i v e l r e g i o n a l y n a c i o n a l , p a t r o n e s y p a u t a s p o l í t i c a s d e l 

p a s a d o - - a l o s q u e e n o c a s i o n e s , p o d r í a n a t r i b u i r s e s o l u c i o n e s no a n t a -

g ó n i c a s p e r o de b a j a e f e c t i v i d a d — q u e han c o n d u c i d o f r e c u e n t e m e n t e 

a u n d e s a r r o l l o p a u l a t i n o e i n c o n s t a n t e q u e d e b i e r a h a b e r s i d o más 

r á p i d o y s o s t e n i d o . 

S i n e m b a r g o , l a c o l a b o r a c i ó n e n t r e g r u p o s o r g a n i z a d o s de p r o d u c t o r e s 

y e l s e c t o r o f i c i a l e n l a e l a b o r a c i ó n y e j e c u c i ó n d e p o l í t i c a s o f r e c e o t r a s 

v e n t a j a s q u e d e b e n m a n t e n e r s e y f o m e n t a r s e , l a más i n t e r e s a n t e d e l a s c u a l e s 

e s un i n t e r c a m b i o p e r m a n e n t e d e p u n t o s d e v i s t a q u e d e b e c o n s i d e r a r s e e s e n -

c i a l en e l momento d e tomar d e c i s i o n e s . — ^ 

1 1 / Como e l m a r c o i n s t i t u c i o n a l m e x i c a n o h a e v o l u c i o n a d o f i r m e m e n t e h a c i a 
e l m a n t e n i m i e n t o de c o n t a c t o s e n t r e e l g o b i e r n o y l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , 
s e t r a t a d e u n h e c h o o p e r a c i o n a l amparado y r e g u l a d o l e g a l m e n t e q u e 
d e b e t e n e r s e p r e s e n t e p a r a f u t u r o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o . 

/Por todo 
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P o r t o d o e l l o , l a f u t u r a p o l í t i c a g a n a d e r a d e b e r í a de s e r e s t a b l e c i d a 

c o n j u n t a m e n t e c o n l o s g r u p o s que r e p r e s e n t a n l o s i n t e r e s e s de l o s p r o d u c t o -

r e s , y l l e v a d a a c a b o c o n l a a c t i v a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s m i s m o s . No s e 

t r a t a d e n a d a s e n c i l l o p u e s t o que h a b r í a d e r e q u e r i r un e s f u e r z o n o t a b l e d e 

c o l a b o r a c i ó n e i n i c i a t i v a d e l o s s e c t o r e s o f i c i a l y p r i v a d o , ú n i c o p r o c e d i -

m i e n t o q u e l l e g a a e s t a b l e c e r e l m a r c o g l o b a l d e l a n u e v a p o l í t i c a . 

L a a d o p c i ó n d e m e t a s ó p t i m a s a l e j a d a s d e l a r e a l i d a d p o d r í a i m p l i c a r 

e l r i e s g o d e i n u t i l i z a r i o s e s f u e r z o s q u e s e r e a l i z a r a n ; p r o p ó s i t o s más d e 

a c u e r d o c o n l a r e a l i d a d , e s t a b l e c i d o s c o n f l e x i b i l i d a d y s e n t i d o común, 

p u e d e n p e r m i t i r a l c a n z a r l a s m e t a s p r o p u e s t a s . 

s 

b ) P r i o r i d a d e s 

S e p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n l i n c a m i e n t o s s o b r e e l o r d e n de p r i o r i d a -

d e s que p o d r í a a s i g n a r s e a d i v e r s a s a c t i v i d a d e s d e n t r o d e l a n u e v a p o l í -

t i c a , d i v i d i d o a s u v e z e n c u a t r o a s p e c t o s e s p e c í f i c o s : e l dele. c o m p l e j o 

g a n a d e r o d e l N o r t e - A r i d o ; e l d e l a g a n a d e r í a d e l o s t r ó p i c o s e n l a r e g i ó n 

d e l G o l f o ; e l d e l s e c t o r e j i d a l , y e l d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e una p o l í t i c a 

" i n t e g r a d a " d e m e r c a d e o . L o s t r e s p r i m e r o s s e r e f i e r e n a l a p r o d u c c i ó n y 

e l t e r c e r o , a l i m p a c t o q u e d e b e r í a p r o d u c i r s o b r e e l b i e n e s t a r d e l o s 

e j i d a t a r i o s . 

i ) E l N o r t e - A r i d o . La g a n a d e r í a d e l n o r t e d e b e r e c i b i r a l t a p r i o r i -

dad p o r e l a t r a s o p r o d u c t i v o e n q u e s e e n c u e n t r a a n t e l a f a l t a d e o t r a s 

a l t e r n a t i v a s d e e m p l e o d e t a n v a s t a s u p e r f i c i e , a p a r t e d e r e q u e r i r a t e n c i ó n 

i n m e d i a t a e l d e t e r i o r o p a u l a t i n o q u e s e e s t á p r o d u c i e n d o e n e l c o m p l e j o 

" t i e r r a - p a s t o s - a g u a " . No h a p o d i d o d e t e r m i n a r s e l a p o t e n c i a l i d a d máxima 

d e l a s t i e r r a s d e l N o r t e - A r i d o — c a n t i d a d d e g a n a d o q u e p o d r í a s o s t e n e r s e 

e n e l l a s a b a s e d e p a s t o r e o — aunque s e e s t i m a q u e c o n p r á c t i c a s de m a n e j o 

más p e r f e c c i o n a d a s l a m a s a g a n a d e r a a c t u a l p o d r í a d u p l i c a r s e . 

P a r a i n c r e m e n t a r l a p r o d u c t i v i d a d d e e s a g a n a d e r í a c a b r í a e s t a b l e c e r 

t r e s o b j e t i v o s g e n e r a l e s ( p a r t i e n d o d e l s u p u e s t o d e q u e l a mayor v e n t a j a 

c o m p a r a t i v a d e l a g a n a d e r í a d e l n o r t e s e d e r i v a d e l h e c h o d e t r a t a r s e c a s i 

e x c l u s i v a m e n t e d e un s i s t e m a de " r e p r o d u c c i ó n - c r í a " ) : 1 ) i n c r e m e n t a r 

a n u a l m e n t e , y a una t a s a c a d a v e z m a y o r , l a c r í a d e b e c e r r o s ; 2 ) r e d u c i r 
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l o s c o s t o s d e m a n t e n i m i e n t o d e l a s v a c a s r e p r o d u c t o r a s , y 3 ) i n c r e m e n t a r e l 

p e s o medio de d e s t e t e d e l o s b e c e r r o s . 

E s o s t r e s p r o p ó s i t o s p o d r í a n a l c a n z a r s e en un p e r i o d o no menor d e 

10 altos» d a d a l a l e n t i t u d d e l c i c l o r e p r o d u c t i v o de l a c r í a v a c u n a p o r un 

l a d o y e l h e c h o de d e p e n d e r , p o r o t r o , d e l aumento d e l a c a p a c i d a d f o r r a -

j e r a de l o s p a s t i z a l e s , y a d m i t i e n d o q u e l a b a j a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a d e 

l a g a n a d e r í a d e l n o r t e s e d e r i v a d e l a b a j a c a l i d a d a c t u a l d e l o s p a s t i z a -

l e s , a s u v e z d e b i d a a l s o b r e p a s t o r e o c a r a c t e r í s t i c o d e l a r e g i ó n . A h o r a 

b i e n y c u a n t o más d e f i c i e n t e s e a l a a l i m e n t a c i ó n , mayor s e r á e l i n f a n t i l i s m o 

d e l a s r e p r o d u c t o r a s , — ^ menores e n c o n s e c u e n c i a l a s t a s a s d e p a r i c i ó n d e l 

r e b a ñ o y más e s c a s a l a c a p a c i d a d p r o d u c t o r a d e l a s n o v i l l a s . S ó l o p o r 

e x c e p c i ó n , e l c o e f i c i e n t e de n a t a l i d a d e s d e l 80 p o r c i e n t o en a l g u n o s r a n -

c h o s , p e r o s u p r o m e d i o e s a c t u a l m e n t e d e l 65 p o r c i e n t o . L a m o r t a l i d a d d e l 

b e c e r r o a n t e s d e l d e s t e t e t a m b i é n r e s u l t a de l a e s c a s e z y m a l a c a l i d a d d e 

l o s f o r r a j e s . En e l n o r t e , l a t a s a d e m o r t a l i d a d d e l o s b e c e r r o s no d e s t e t a -

d o s f l u c t ú a e n t r e e l 1 8 y e l 25 p o r c i e n t o ; c o n l a m e j o r a d e l o s p a s t i z a l e s 

p o d r í a r e d u c i r s e f á c i l m e n t e a . u n 8 p o r c i e n t o y , en e s t e s e n t i d o , l a c a p a c i -

dad l a c t a n t e d e l a madre e s d e t e r m i n a n t e . 

La r e d u c c i ó n d e l a m o r t a l i d a d t a m b i é n e x i g e un c o n t r o l s a n i t a r i o c o n -
1 3 / 

tinuo del rebaño, poco aplicado actualmente en el norter— del país. 
De l a s l í n e a s a n t e r i o r e s s e d e d u c e e l p a p e l e s t r a t é g i c o que s i g n i f i c a 

l a a l i m e n t a c i ó n p a r a l a p r o d u c t i v i d a d d e l r e b a ñ o , y l a i m p o r t a n c i a que 

a d q u i e r e e l a d e c u a d o m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s . 

La disminución del costo de mantenimiento de ias> vacas reproductoras, 
depende por su parte tanto de la capacidad forrajera de la tierra como de 

1 2 / En t é r m i n o s g e n e r a l e s , r e p r o d u c t o r a s b i e n a l i m e n t a d a s s u e l e n s e r más 
f é r t i l e s en e l s e n t i d o d e : a ) m o s t r a r mayor p r e c o c i d a d a l p r i m e r c e l o ; 
b ) p e r m i t i r c o r t o e s p á c i a m i e n t o e n t r e p a r t o s ; c ) . t e n d e r a un a l t o p o r -
c e n t a j e d e a h i j a m i e n t o , y d ) c r i a r b e c e r r o s de b a j a m o r t a l i d a d d e s p u é s 
d e l d e s t e t e . 

13/ F i g u r a n e n t r e l o s t r a t a m i e n t o s p r i n c i p a l e s : a ) e l c o n t r o l d e l a e n t e r o -
t o x e m i a e n t e r n e r o s h a s t a d e d o s semanas d e e d a d ; b ) e l d e l g u s a n o 
b a r r e n a d o r p o r d e s i n f e c c i ó n ; c ) e l d e e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s e n z o o t i -
c a s ( d i a r r e a s , m a l d e o m b l i g o , s e p t i c e m i a s , e t c . ) ; d ) e l d e p a r á s i t o s 
e s t o m a c a l e s , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e l o s p r i m e r o s c u a t r o meses, d e v i d a 
d e l t e r n e r o , y e ) e l de c o c c l o d i o s i s . 

/ l a s p r á c t i c a s 
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l a s p r á c t i c a s de m a n e j o . Es d e c i r , s ó l o d e b e n d e d i c a r s e a l a r e p r o d u c c i ó n 

l a s v a c a s c o n a l t a s t a s a s d e f e r t i l i d a d . De no q u e d a r p r e ñ a d a s a i p r i m e r 

c e l o d e b e r á n e l i m i n a r s e , p u e s t o q u e l a s r e p r o d u c t o r a s e f i c i e n t e s g e n e r a l -

m e n t e t i e n e n p a r t o s e n l a p r i m e r a m o n t a . — ' 

La " s e l e c c i ó n m a s i v a " i m p l i c a además un aumento d e l a l i m e n t o d i s p o -

n i b l e . — ' En t a l s e n t i d o e l h a t o d e l q u e s e e x t r a e a n u a l m e n t e menos d e l 

45 p o r c i e n t o d e l a s h e m b r a s t i e n d e a a u m e n t a r ; s e e s t a b i l i z a c u a n d o s e 

e x t r a e e n t r e e l 45 y e l 5 0 p o r c i e n t o , y s e r e g i s t r a un d e s c e n s o a b s o l u t o 

c u a n d o l a t a s a d e e x t r a c c i ó n e s m a y o r d e l 50 p o r c i e n t o . 

L a " s e l e c c i ó n m a s i v a " no s ó l o e s n e c e s a r i a p o r l o t a n t o p a r a f a c i l i -

t a r e l m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s y m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d d e l h a t o , s i n o 

p a r a i n c r e m e n t a r l a o f e r t a d e l p r o d u c t o ( a n i m a l e s p a r a l a e n g o r d a a c o r t o 

p l a z o o p a r a c a r n e a l a r g o p l a z o ) . La a d o p c i ó n g e n e r a l i z a d a d e e s t a p r á c -

t i c a d e p e n d e r á s i n embargo de q u e s e m o d i f i q u e n l a s r e s t r i c c i o n e s a c t u a l e s 

a l a e x p o r t a c i ó n d e g a n a d o h e m b r a , o d e que s e p r o d u z c a u n a i n t e g r a c i ó n 

e s t r e c h a e n t r e l a g a n a d e r í a n o r t e ñ a y l a d e l r e s t o d e l p a í s . En e s t e s e n -

t i d o , l a s r e s t r i c c i o n e s i m p i d e n un a p r o v e c h a m i e n t o más e f e c t i v o d e l r e c u r s o 

t i e r r a - p a s t o - a g u a y s e o p o n e n a l a e s p e c i s l i z a c i ó n " r e p r o d u c c i ó n - c r i a " d e 

l a g a n a d e r í a d e l n o r t e , que c o n v e n d r í a f o m e n t a r e x p l í c i t a m e n t e , r a z ó n p o r 

l a que a m e r i t a una r e v i s i ó n s u s t a n t i v a l a p o l í t i c a d e e x p o r t a c i o n e s de 

g a n a d o e n p i e . 

L a p o l í t i c a d e f o m e n t o g a n a d e r o d e l n o r t e d e b e t e n d e r , e n r e s u m e n , p o r 

l o menos d u r a n t e e l p e r i o d o i n i c i a l , a l o g r a r una u t i l i z a c i ó n más e f e c t i v a e 

i n t e n s a d e l r e c u r s o " t i e r r a - p a s t o s - a g u a " , y a e s t a b l e c e r p r á c t i c a s d e m a n e j o 

1 4 / L a l e n t a m a d u r a c i ó n s e x u a l s u e l e e n c o n t r a r s e r e l a c i o n a d a c o n t a s a s d e 
r e p r o d u c c i ó n b a j a y e s t o , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , i m p l i c a p o c a p r o d u c c i ó n 

d e c a r n e e n t é r m i n o s a g r e g a d o s . 
1 5 / Una n o v i l l a s e e s t i m a que e q u i v a l e a e n t r e 0 . 6 0 y 0 . 7 5 u n i d a d e s a n i m a -

l e s . A l e l i m i n a r s e 1 0 de e l l a s s e i n c r e m e n t a e l a l i m e n t o d i s p o n i b l e 
p a r a 6 o 7 u n i d a d e s . Más e s p e c í f i c a m e n t e , e n l o s h a t o s d e m a n e j o e f i -
c i e n t e s u e l e e l i m i n a r s e u n a t e r c e r a p a r t e d e l a s n o v i l l a s p o r no c o n s i -
d e r a r s e a p t a p a r a l a r e c r í a ; r e p r e s e n t a r í a n a p r o x i m a d a m e n t e e l 1 5 p o r 
c i e n t o d e l r e b a ñ o t o t a l . En c o n s e c u e n c i a , a l s e r e l i m i n a d a s , — p r á c -
t i c a p o c o común en e l n o r t e — , s e m e j o r a r í a l a e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a . 

/ q u e r e d u z c a n 
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que r e d u z c a n l a m o r t a l i d a d , i n c r e m e n t e n l a n a t a l i d a d y d i s m i n u y a n e l c o s t o 

p o r madre r e p r o d u c t o r a . 

S e r á e s e n c i a l i n c l u i r e n l a s p r á c t i c a s d e p a s t o r e o l a r o t a c i ó n d e 

p o t r e r o s y e l ' p a s t o r e o d i f e r i d o " , p a r a que v a y a n a u m e n t á n d o s e l a s e s p e c i e s 

n u t r i t i v a s p a l a t a b l e s , y s e m a n t e n g a u n a p r o d u c c i ó n c o n t i n u a y a s c e n d e n t e a 
16/ 

l a r g o p l $ z o . — • I m p l i c a e l l o , e n t é r m i n o s d e i n v e r s i o n e s , c o n c e d e r más a t e n -

c i ó n a i c a p i t a l f i j o que a l s e m o v i e n t e y d e t r a b a j o . P o r l o p r o n t o h a b r í a 

n e c e s i d a d d e a u m e n t a r g a s t o s e n c e r c a s , a g u a j e s y c o r r a l e s , más que e n m e j o -

r a s g e n é t i c a s d e l h a t o y en o p e r a c i o n e s c o r r i e n t e s . 

Un d e s a r r o l l o de e s t a í n d o l e e n c o n t r a r á d i f i c u l t a d e s i n i c i a l e s de 

a c e p t a c i ó n p o r l o s g a n a d e r o s , q u e p o r l o g e n e r a l e s t á n m e j o r i n f o r m a d o s 

s o b r a e l m a n e j o y c a l i d a d d e l g a n a d o q u e s o b r e e l m a n e j o d e l o s p a s t i z a l e s . 

L a s i n v e r s i o n e s e n g a n a d o f i n o , más q u e u n a a p o r t a c i ó n a l i n c r e m e n t o d e l a 

p r o d u c t i v i d a d d e l a e x p l o t a c i ó n i n d i v i d u a l s e s u e l e n c o n s i d e r a r u n a c o n t r i -

b u c i ó n a l p r e s t i g i o s o c i a l d e s u d u e f i o . En l o s momentos a c t u r . l e s , l a 

1 6 / B . J . R a s s d a l e , e t . a l . : G r a z i n g s v s t e m s f o r P r o f i t a b l e R a n c h i n g . 
C o l l e g e S t a t i o n , T e x a s A & M U n i v e r s i t y , 1 9 6 9 , en l a p á g i n a 3 d i c e : 
"Un buen s i s t e m a d e p a s t o r e o s e p u e d e d e f i n i r como e l m a n e j o de 
a n i m a l e s p a r a o b t e n e r una p r o d u c c i ó n de g a n a d o y d e f o r r a j e s máxima 
y s o s t e n i d a , a un c o s t o b a j o . Un s i s t e m a d e p a s t o r e o s e a p r e c i a 
p o r l a s f o r m a s d e u t i l i z a c i ó n d e l o s f o r r a j e s n a t u r a l e s a b a s e d e : 
1 ) e l g r a d o d e l a u t i l i z a c i ó n ; 2 ) l a f l e x i b i l i d a d d e l p a s t o r e o ; 
3 ) l a c o m b i n a c i ó n de d i f e r e n t e s e s p e c i e s d e g a n a d o ; 4 ) l a u t i l i z a -
c i ó n p l a n i f i c a d a d e l o s p a s t o s , y 5 ) r o t a c i o n e s s i s t e m á t i c a s y 
p r o g r a m a s d e p a s t o r e o " . 
E l i n c i s o 3 ) s e r e f i e r e a l p a s t o r e o s i m u l t á n e o d e g a n a d o v a c u n o 
c o n o v e j a s , c a b r a s y v e n a d o s , p a r a a p r o v e c h a r l o s d i v e r s o s h á b i -
t o s d e a l i m e n t a c i ó n d e l o s d i s t i n t o s a n i m a l e s d e d i f e r e n t e s e s p e c i e s 
v e g e t a l e s , y e l i n c i s o 5 ) a p r o g r a m a s e n l o s que l o s a n i m a l e s 
s e r e t i r a n t e m p o r a l m e n t e d e l o s p a s t i z a l e s , de a c u e r d o c o n s i s -
tema d e r o t a c i ó n e s p e c í f i c o , p a r a d a r o p o r t u n i d a d a q u e r e c u p e -
r e n s u v i g o r y s e r e p r o d u z c a n l a s e s p e c i e s f o r r a j e r a s d e s e a b l e s . 

/ p r o d u c t i v i d a d 
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p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l d e una u n i d a d m o n e t a r i a e n c a p i t a l f i j o s e r á mayor 

que l a m a r g i n a l a e s p e r a r d e l a i n v e r s i ó n e n g a n a d o . - ^ ' 

i i ) L a r e g i ó n d e l G o l f o . L a s c o n d i c i o n e s d i f e r e n t e s d e l a g a n a d e r í a 

d e l G o l f o r e q u i e r e n m e d i d a s d i s t i n t a s a l a s d e l n o r t e p a r a i n t e n s i f i c a r s u 

d e s a r r o l l o . 

L a s d i f e r e n c i a s s e r e f i e r e n a l m e d i o a m b i e n t e e c o l ó g i c o en e l que s e 

d e s e n v u e l v e l a a c t i v i d a d , a l o s n e x o s c o m e r c i a l e s ( q u e e n e s e n c i a c o r r e s -

ponden a l m e r c a d o n a c i o n a l ) , y a l r i t m o más d i n á m i c o de s u d e s a r r o l l o 

e c o n ó m i c o . 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s , l a g a n a d e r í a d e l G o l f o s e e n f r e n t a a l p r o b l e m a 

d e l a u t i l i z a c i ó n más i n t e n s i v a d e l o s f o r r a j e s y d e m e j o r a s e n l a a l i m e n t a -

c i ó n ; a l d e l c o n t r o l d e l a s e n f e r m e d a d e s t í p i c a s d e l m e d i o a m b i e n t e , e s p e -

c i a l m e n t e l a s i n d u c i d a s p o r l a g a r r a p a t a ; y a l d e l a s m e j o r a s de l a c a l i d a d 

g e n é t i c a d e g a n a d o s q u e además d e a d a p t a r s e a l m e d i o a m b i e n t e p u e d e n aumen-

t a r de p e s o a b a s e d e f o r r a j e s de g r a m í n e a s . 

L a g a n a d e r í a d e l G o l f o s e ha d i s t i n g u i d o h a s t a l a f e c h a como e n g o r d a -

d o r a d e g a n a d o p o r e x c e l e n c i a , aunque l a c r í a de b e c e r r o s h a y a e x p e r i m e n t a d o 

un m a r c a d o a u g e en a ñ o s r e c i e n t e s y s e h a y a d e s a r r o l l a d o a l mismo t i e m p o l a 

p r o d u c c i ó n d e l e c h e . S i e n d o l a e n g o r d a a b a s e d e p a s t i z a l e s de g r a m í n e a s e l 

1 7 / D e n t r o d e l o s o b j e t i v o s d e e s t e t r a b a j o s ó l o p u e d e n s e ñ a l a r s e l i n c a -
m i e n t o s b á s i c o s d e l e n f o q u e que p o d r í a r e c i b i r e l d e s a r r o l l o g a n a d e r o 
d e l n o r t e d e l p a í s . L o s d e t a l l e s e s p e c í f i c o s d e l a s t é c n i c a s a 
e m p l e a r r e q u i e r e n l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s e c o l ó g i c a s 
y de l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s de d e t e r i o r o e n que s e e n c u e n t r a n l o s 
p a s t i z a l e s de l a s d i f e r e n t e s z o n a s de l a r e g i ó n . 

C o n v e n d r í a p o r c o n s i g u i e n t e d e t e r m i n a r e l d e s a r r o l l o de u n ' p a q u e t e 
t e c n o l ó g i c o " d e m e j o r a s y p r á c t i c a s d e m a n e j o que p u d i e r a n a p l i c a r s e 
f á c i l m e n t e a l c o m p l e j o " t i e r r a - p a s t o - a g u a " c o n l a s n a t u r a l e s a d a p t a -
c i o n e s a l a s d i f e r e n t e s z o n a s d e l n o r t e . E s d e c i r , a p l i c a r a l m e j o -
r a m i e n t o de l a g a n a d e r í a a l g o s i m i l a r a l a l l a m a d a " r e v o l u c i ó n v e r d e " . 
A s i m i s m o i m p o r t a n t e e s e l p r o b l e m a d e l a i n s e g u r i d a d d e l a t e n e n c i a 
d e l a t i e r r a a que s e v e e x p u e s t a c a s i t o d a l a g a n a d e r í a d e l n o r t e . 
S e p r e c i s a r á c o n c r e t a r en t é r m i n o s d e s u p e r f i c i e , y no en e l d e c a b e -
z a s d e g a n a d o , l a '"pequeña p r o p i e d a d g a n a d e r a " i n a f e c t a b l e p a r a que 
p u e d a a p l i c a r s e u n a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o b a s a d a e n i n v e r s i o n e s a 
l a r g o p l a z o . Un c l i m a de s e g u r i d a d d e e x p e c t a t i v a s e n l o que a l a 
p r o p i e d a d s e r e f i e r e e s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a que p u e d a i m p u l -
s a r s e l a g a n a d e r í a d e l n o r t e . 

/ f o c o c e n t r a l 
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f o c o c e n t r a l d e l a a c t i v i d a d , s e r á c o n v e n i e n t e a d o p t a r p r á c t i c a s d e m a n e j o 

que p e r m i t a n s a c a r l e s mayor p r o v e c h o . En e s t e s e n t i d o h a b r í a q u e g e n e r a l i -

z a r e l u s o d e e s p e c i e s d e mayor v a l o r n u t r i t i v o ^ como e l A p a n g ó l a " , y p r e s -

c i n d i r d e l o s l l a m a d o s " a g o s t a d e r o s " ( z o n a s d e p a s t o r e o c o n a b u n d a n c i a d e 

z a c a t e s a u t ó c t o n o s y a r b u s t o s ) s u s t i t u y é n d o l o s p o r p a s t i z a l e s de m e j o r c a l i -

dad n u t r i t i v a . E s a s i m p l e p r á c t i c a p r o p o r c i o n a r í a u n aumento n o t a b l e d e l a 

c a p a c i d a d f o r r a j e r a . P e r o e s t a s u s t i t u c i ó n d e l o s f o r r a j e s p o r un u s o más 

i n t e n s i v o d e l o s mismos i m p l i c a l a a d o p c i ó n d e p r á c t i c a s d e m a n e j o que g a r a n -

t i c e n una p r o d u c t i v i d a d s o s t e n i d a y e l l o , a s u v e z , r e q u i e r e i n v e r s i o n e s e n 

c e r c a s , a g u a j e s , c o n t r o l d e m a l a s h i e r b a s , f e r t i l i z a c i o n e s , e t c . En o t r a s 

p a l a b r a s , l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l u s o d e l r e c u r s o t i e r r a e x i g e i n v e r s i o n e s 

en c a p i t a l f i j o y d e t r a b a j o y , p a r a l e l a m e n t e , l a más a m p l i a d i v u l g a c i ó n 

d e n u e v a s t é c n i c a s , e n p a r t e y a c o n o c i d a s y a p l i c a d a s e n l a z o n a aunque 

e x i s t a n g r a n d e s s e c t o r e s , e s p e c i a l m e n t e e n e l s u r d e l a r e g i ó n ( T a b a s c o , 

C h i a p a s , Campeche, s u r d e V e r a c r u z ) , d o n d e s e h a n s e g u i d o u t i l i z a n d o l o s 

r e c u r s o s e n f o r m a t r a d i c i o n a l y s e m a n t i e n e l a m e n t a l i d a d e s p e c u l a t i v a d e 

" g a n a r " a t r a v é s d e l a c e b a . 

H a c i a e s t o s s e c t o r e s d e l a g a n a d e r í a d e l G o l f o c o n v e n d r á d i r i g i r l o s 

n u e v o s p r o g r a m a s con e l p r o p ó s i t o d e e l i m i n a r l a s p r á c t i c a s d e l a quema d e 

p o t r e r o s , l a p r o l i f e r a c i ó n d e a n i m a l e s d e b a j a c a l i d a d , y l a i n f e s t a c i ó n 

d e e n f e r m e d a d e s y d e g a r r a p a t a s . L o s i n c r e m e n t o s d e l a p r o d u c c i ó n q u e 

pueden e s p e r a r s e d e u n m a n e j o más e f e c t i v o d e l o s p a s t i z a l e s s o n i n d u d a -

b l e s , p e r o l a n u e v a p o l í t i c a d e f o m e n t o g a n a d e r o h a b r í a d é d i r i g i r s e a d e m á s , 

como o b j e t i v o d é l a r g o p l a z o , a l o g r a r u n a c o m p l e m e n t a c i ó n d e l p a s t o r e o a 

b a s e de a l i m e n t o s c o n c e n t r a d o s como e t a p a d e t e r m i n a c i ó n f i n a l d e l g a n a d o . 

S e a c o r t a r í a e n e s a f o r m a e l t i e m p o d e l p r o c e s o d e l a e n g o r d a , s e m e j o r a r í a 

l a c a l i d a d de l a c a r n e , s e i n c r e m e n t a r í a n l o s r e n d i m i e n t o s e n c a n a l y , e n 

d e f i n i t i v a , l a o f e r t a g l o b a l d e l p r o d u c t o . E s e v i d e n t e , s i n e m b a r g o , q u e 

l a a d o p c i ó n d e e s t a s p r á c t i c a s e s t a r á s u j e t a a s u r e n t a b i l i d a d y que s ó l o 

s e r á n a c e p t a d a s p o r e l g a n a d e r o i n d i v i d u a l c u r a d o l a s g a n a n c i a s o b t e n i d a s 

no r e s u l t e n a n u l a d ® p o r un aumento d e l o s c o s t o s y p o r é l r i e s g o q u e i m p l i c a 

l a a d o p c i ó n d e una n u e v a t e c n o l o g í a , I n c ó g n i t a e s t a ú l t i m a q u e l a i n v e s t i g a -

c i ó n s e e n c a r g a r á d e d e s p e j a r . En e s t e s e n t i d o , l a i n v e s t i g a c i ó n d e l o s 
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s i s t e m a s más a p r o p i a d o s p a r a c o m p l e m e n t a r e l p r o c e s o de l a e n g o r d a en p a s t i -

z a l e s , p e r m i t i r á e s t a b l e c e r l a s c o n d i c i o n e s n u t r i c i o n a l e s ó p t i m a s p a r a e l 

g a n a d o , a s í como l a s r e l a c i o n e s i n s u m o - p r o d u c t o e c o n ó m i c a m e n t e más f a c t i -

b l e s . S o b r e e l p r i m e r a s p e c t o s e d i s p o n e y a d e a b u n d a n t e i n f o r m a c i ó n s o b r e 

l o s v a l o r e s n u t r i c i o n a l e s d e l o s d i f e r e n t e s e l e m e n t o s a l i m e n t i c i o s y l a 

c o n v e r s i ó n a l i m e n t o - c a r n e p e r s e g u i d a , p o r l o que l a i n v e s t i g a c i ó n h a b r á d e 

d i r i g i r s e a l a e n g o r d a c o m p l e m e n t a r l a que p e r m i t a l a o p t i m i z a c i ó n d e l a s 

g a n a n c i a s d e a c u e r d o c o n d i f e r e n t e s r e l a c i o n e s d e p r e c i o s p a r a l o s i n s u m o s 

y e l p r o d u c t o . 

En ú l t i m a i n s t a n c i a , s i n e m b a r g o , e l p r o g r e s o d e l a g a n a d e r í a d e l 

G o l f o h a b r á d e d e p e n d e r e s e n c i a l m e n t e d e l a e r r a d i c a c i ó n d e l a g a r r a p a t a , 

a m p l i a m e n t e e x t e n d i d a y ^ue h a c e d i f í c i l l a i m p l e m e n t a c i ó n d e c u a l q u i e r 

p r o g r a m a d e d e s a r r o l l o g a n a d e r o . L a s mermas c a u s a d a s p o r l a a n a p l a s m o s i s 

y p í x o p l a s m o s i a , e n t é r m i n o s de b a j a f e r t i l i d a d , a l t o s p o r c e n t a j e s de 

a b o r t o s , m o r t a l i d a d p r o n u n c i a d a de l o s b e c e r r o s , r e d u c i d a l a c t a n c i a y b a j a 

p r e c o c i d a d e n e l d e s a r r o l l o g e n e r a l d e l o s a n i m a l e s , s e e s t i m a que r e d u c e n 

h a s t a e n u n a c u a r t a p a r t e e l v a l o r de l a p r o d u c c i ó n a c t u a l . Tampoco p o d r á 

p e n s a r s e e n l a i n t e g r a c i ó n de l a g a n a d e r í a d e l N o r t e - A r i d o c o n l a d e l G o l f o 

m i e n t r a s no s e e l i m i n e l a g a r r a p a t a . E l t r a s l a d o a l o s p a s t i z a l e s de c e b a 

d e l G o l f o d e a n i m a l e s d e l n o r t e i m p l i c a r i e s g o s q u e a u m e n t a s u b a j a r e s i s -

t e n c i a a l a g a r r a p a t a p o r e l p r e d o m i n i o d e l a s r a z a s e u r o p e a s . 

L a c o n s t r u c c i ó n d e b a ñ o s g a r r a p a t i c i d a s h a e s t a d o i n c r e m e n t á n d o s e 

p o r i n f l u e n c i a d e l a s a s o c i a c i o n e s g a n a d e r a s l o c a l e s , muchas d e l a s c u a l e s 

han i n i c i a d o campañas a n i v e l m u n i c i p a l ; e s t a a c t i t u d no s e h a m a n t e n i d o 

s i n embargo c o n c a r á c t e r u n i f o r m e y l a s i t u a c i ó n s e a g r a v a p o r l a p r o n u n -

c i a d a m o v i l i d a d é e l o s a n i m a l e s d e n t r o d e l a r e g i ó n . 

Una i n t e n s a campaña r e g i o n a l b a j o l a s u p e r v i s i ó n y c o o r d i n a c i ó n de 

a l g ú n o r g a n i s m o s u p e r e s t a t a l c o n a m p l i o s p o d e r e s d i s c r e c i o n a l e s , y que 

i m p u s i e s e l i n e a m i e n t o s s e ñ a l a d o s p o r l a S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a y 

G a n a d e r í a e n s u Campaña N a c i o n a l c o n t r a l a g a r r a p a t a , s e r í a e l m e j o r p r o -

c e d i m i e n t o p a r a h a c e r f r e n t e a l a s i t u a c i ó n . E l f i n a n c i a m i e n t o p o d r í a 

o b t e n e r s e d e l o s mismos g a n a d e r o s a t r a v é s d e un i m p u e s t o e s p e c i a l d e s t i -

n a d o a l e f e c t o , como s e h a h e c h o e n a l g u n o s m u n i c i p i o s ; o t a l v e z de l o s 

g o b i e r n o s e s t a t a l e s y f e d e r a l , o i n c l u s o d e r e c u r s o s e x t e r n o s . 
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En resumen e l d e s a r r o l l o d e u n a i n t e n s a campaña c o n t r a l a g a r r a p a t a 

n e c e s a r i a m e n t e t i e n e que a n t e c e d e r a c u a l q u i e r p l a n d e d e s a r r o l l o g a n a d e r o 

e n l a r e g l ó n d e l G o l f o . Es i n d i s p e n s a b l e p a r a u n a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a 

p r o d u c t i v i d a d a c t u a l . 

A t e n c i ó n e s p e c i a l m e r e c e e n t e r c e r l u g a r l a m e j o r a d e l a c a l i d a d d e l 

g a n a d o , s o b r e t o d o en r e l a c i ó n c o n e l r á p i d o s u r g i m i e n t o d e u n a g a n a d e r í a 

de d o b l e p r o p ó s i t o que e s t á l l e g a n d o a c o n v e r t i r s e e n i m p o r t a n t e p r o v e e d o r 

d e b e c e r r o s p a r a l a e n g o r d a « 

R e b a s a l o s p r o p ó s i t o s d e e s t e a n á l i s i s e x a m i n a r l o s p r o b l e m a s g e n é -

t i c o s a q u e d a l u g a r l a a d a p t a c i ó n a l m e d i o a m b i e n t e t r o p i c a l d e e s p e c i e s 

b o v i n a s d e o r i g e n e u r o p e o y d e a l t a p r o d u c t i v i d a d , p e r o d e b e n r e c o r d a r s e 

l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p i e z a e n e l t r ó p i e o l a a c l i m a t a c i ó n d e e j e m p l a -

r e s d e a l t a p r o d u c c i ó n d e l e c h e . L a s e s p e c i e s l e c h e r a s d e C e b ú s e c a r a c t e -

r i z a n p o r u n a p r o d u c t i v i d a d muy b a j a i n c l u s o e n c o n d i c i o n e s ó p t i m a s d e 

m a n e j o , y como p r o d u c t o r a s d e c a r n e s o n p o c o s a t i s f a c t o r i a s . 

E l g a n a d o d e d o b l e p r o p ó s i t o q u e n e c e s i t a l a r e g i ó n h a v e n i d o o b t e -

n i é n d o s e de l a c r u z a d e C e b ú y P a r d o S u i z o , p r o d u c t o que s e a d a p t a a l t r ó -

p i c o t ó r r i d o , e s r e s i s t e n t e a l a g a r r a p a t a , y p r o p o r c i o n a c a n t i d a d s a t i s -

f a c t o r i a de l e c h e y c a r n e , a p a r t e d e a c u s a r un p r o n u n c i a d o v i g o r h í b r i d o 

q u e p e r m i t e u n d e s a r r o l l o m a r c a d o d e l o s b e c e r r o s . E l c r u c e no s e h a 

e x t e n d i d o s i n embargo t o d a v í a c o n l a s u f i c i e n t e r a p i d e z , y sólo s e e f e c t ú a 

e n l a s g a n a d e r í a s más p r o g r e s i v a s . 

A p a r t e d e d i f u n d i r l a s v e n t a j a s d e e s t a c r u z a , l a n u e v a p o l í t i c a 

g a n a d e r a h a b r í a d e f o m e n t a r l a i n v e s t i g a c i ó n g e n é t i c a s o b r e l a p r o d u c t i -

v i d a d y a d a p t a b i l i d a d d e o t r a s r a z a s a i o s t r ó p i c o s a s i como d e l a s c r u -

z a s d e l a s m i s m a s , t e n i e n d o p r e s e n t e e l o b j e t i v o d e l o g r a r a n i m a l e s d e 

d o b l e p r o p ó s i t o , a d a p t a b l e s a l c l i m a t r o p i c a l r i g u r o s o , d e s o s t e n i d a p r o -

d u c t i v i d a d a t r a v é s d e l a ñ o , y que n o r e q u i r i e r a n p r á c t i c a s d e m a n e j o que 

e x i g i e s e n mucho c a p i t a l . E s t o e s l o que n e c e s i t a n l o s g a n a d e r o s en v e z 

de l o s m é t o d o s c o m p l i c a d o s d e m a n e j o y l a a l t a i n t e n s i d a d d e c a p i t a l 

que r e q u i e r e e l t i p o d e g a n a d o que a l g u n o s z o o t e c n i s t a s r e c o m i e n d a n . 

En l a r e g i ó n d e l G o l f o c a b r í a l a p o s i b i l i d a d d e e s t a b l e c e r r a s t r o s 

i n t e g r a l e s , como a l g u n o s , que y a f u n c i o n a n e n T a b a s c o y e n e l n o r t e d e l 
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E s t a d o d e V e r a c r u z , c o n l a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s q u e s u c e r c a n í a a l o s c e n -

t r o s d e consumo i m p l i c a n p a r a e l t r a n s p o r t e d e l p r o d u c t o y p a r a l a i n t e g r a -

c i ó n e n t r e e l p r o d u c t o r d e g a n a d o y e l p r o c e s o d e t r a n s f o r m a c i ó n . E l e s t a -

b l e c i m i e n t o d e r a s t r o s e n l a s z o n a s p r o d u c t o r a s e s t á s i n embargo r e l a c i o -

nado c o n e l p r o c e s o de d i s t r i b u c i ó n de l o s c e n t r o s de consumo, p o r l o que 

h a b r í a q u e r e c t i f i c a r l a e s t r u c t u r a d e m e r c a d e o e n v i g e n c i a p a r a e s o s e f e c -

t o s . S e p r e c i s a r á n e n c o n s e c u e n c i a l a s i n v e s t i g a c i o n e s a n i v e l r e g i o n a l 

n e c e s a r i a s p a r a d e t e r m i n a r l a f a c t i b i l i d a d e c o n ó m i c a d e l a i n s t a l a c i ó n de 

e s t o s r a s t r o s , y d e c a m b i a r l o s a c t u a l e s c a n a l e s d e m e r c a d e o d e l a s g r a n -

d e s c i u d a d e s , en e s p e c i a l d e l D i s t r i t o F e d e r a l , c i r c u n s t a n c i a e s t a ú l t i m a 

q u e i m p l i c a r í a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c e n t r o s d e a c o p i o con l a s n a t u r a l e s 

i n s t a l a c i o n e s d e r e f r i g e r a c i ó n y s e r v i c i o s a d e c u a d o s d e t r a n s p o r t e p a r a 

e l p r o d u c t o , e i n v e r s i o n e s c u a n t i o s a s . 

L a s u n i o n e s g a n a d e r a s e s t a t a l e s p u e d e n r e p r e s e n t a r un p a p e l muy 

i m p o r t a n t e e n t o d o e s t e p r o c e s o . 

i i i ) E l s e c t o r e i i d a l . E l e j i d o m e x i c a n o e s u n a o r g a n i z a c i ó n p r o -

d u c t i v a e s e n c i a l m e n t e a g r í c o l a q u e o b t i e n e s u s i n g r e s o s , s a l v o c o n t a d a s 

e x c e p c i o n e s , p r e c i s a m e n t e d e l a a g r i c u l t u r a . P e r o no t o d a l a t i e r r a d e l 

s e c t o r e j i d a l p u e d e d e d i c a r s e a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a c u a n d o no r e ú n e 

c o n d i c i o n e s p a r a e l c u l t i v o , como l o s l o m e r í o s y t i e r r a s a c c i d e n t a d a s d e 

e s c a s a o n u l a f e r t i l i d a d , e t c . , q u e en g r a n p a r t e s e d e d i c a n a p a s t o s . 

E s t o s p o d r í a n a p o r t a r un p o t e n c i a l c o n s i d e r a b l e a l a g a n a d e r í a v a c u n a , 

s i n e m b a r g o , s u j e t o s a un m a n e j o r a c i o n a l . E n . 1 9 6 0 c o r r e s p o n d í a n a l s e c -

t o r e j i d a l 1 9 . 6 m i l l o n e s d e h e c t á r e a s c l a s i f i c a d a s como p a s t i z a l e s , d e 

l a s c u a l e s 5 . 4 m i l l o n e s de h e c t á r e a s s e e n c o n t r a b a n e n l a r e g i ó n t e m p l a d a ; 

3 . 3 m i l l o n e s d e e l l a s e r a n p a s t i z a l e s en c e r r o s y l o m e r í o s y p o d r í a n p o s i -

b l e m e n t e c o n t r i b u i r a i n c r e m e n t a r l a o f e r t a d e v a c u n o s b e c e r r o s p a r a l a 

c e b a . Es d e c i r , d e l p o t e n c i a l s u p u e s t o en e s t a s t i e r r a s p o d r í a d e r i v a r s e 

e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a g a n a d e r í a d e c r í a " v a c a - b e c e r r o " con l a c u a l s e 

c o m p l e m e n t a r í a n l o s r e d u c i d o s i n g r e s o s d e l o s e j i d a t a r i o s . 

S e m e n c i o n a l a a c t i v i d a d " v a c a - b e c e r r o " p o r s e r l a d e más f á c i l 

m a n e j o y r e q u e r i r i n s u m o s d e c a p i t a l r e l a t i v a m e n t e m e n o r e s . L o s r e s u l t a -

d o s t e n d r í a n que s e r g r a d u a l e s p o r l a l e n t i t u d r e p r o d u c t i v a d e l o s b o v i n o s 
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y las necesidades iniciales de incrementar el hato, pero debe recordarse 
que la ganadería ejldal se encuentra actualmente, técnica y económica-
mente, en niveles rudimentarios. 

Sería difícil llegar a determinar el impacto que un programa de 
esta índole podría llegar a tener sobre el ingreso ejidal. Sin embargo, 
habré que tener en mente que se trataría más de un complemento a dicho 
ingreso que una sustitución del mismo. 

La implementación de un programa ganadero ejidal encontraría serlos 
escollos en sus etapas iniciales por el muy bajo conocimiento que tiene 
ese sector de la ganadería tecnificada, hecho que exigiría una labor de 
capacitación continua y efectiva, para evitar el fracaso del programa. 

Desde un punto de vista técnico, habría que dirigir la atención a 
i) la selección de ganado productivo, tomando en cuenta su propensión y 
contribución a la recría por medio del vigor híbrido; 2) el estableci-
miento de praderas de acuerdo con las condiciones ecológicas de cada 
zona; y 3) el manejo racional de los potreros para lograr una producción 
forrajera sostenida. 

Habría que conceder especial atención a la alimentación de los 
becerros antes del destete y cuidar que la ordeña durante dicho.periodo 
no llegase a privar de alimento al becerro. De gran utilidad sería 
asimismo reducir al mínimo posible las inversiones en capital fljo.~^ 

W A t e n c i ó n especial debería recibir el aspecto de la comercialización 
en el sentido de incrementar el poder de regateo de los ejldatarios, 
sin experiencia en este campo, estudiando la posibilidad de ventas 
en conjunto de la cosecha de becerros de un ejido, o incluso de 
grupos de ejidos. Habría que resolver la cuestión del manejo de los 
pastizales en relación a la responsabilidad de su operación. Al ser 
la tierra de propiedad comunal, se tendería a agotar el recurso tie-
rra por el pastoreo excesivo, circunstancia a la que se ha debido que 
los agostaderos comunales se encuentren en un estado de deterioro 
alarmante. Por eso en un futuro programa ganadero ejidal se tendrían 
que encontrar los medios administrativos de contrarrestar esa tenden-
cia a 8obreutilizar el recurso tierra-pasto, independientemente del 
sistema de organización que se adoptara para el manejo de la 
ganadería. 

/Las incógnitas 
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Las incógnitas operacionales de la puesta en práctica de un programa 
de esta Indole aconsejarían instalar programas piloto de escala limitada 
de cuyas experiencias resultase el programa que se propusiese a escala 
nacional, forma en que podrían experimentarse diferentes fases técnicas, 
y conocerse la respuesta que podría obtenerse del elemento humano que 
se tendería a favorecer. 

Estos programas podrían ir estableciéndose gradualmente, de manera 
práctica, de acuerdo con la capacidad administrativa del Estado y con los 
conocimientos técnicos que fueren adquiriendo los beneficiarios. 

5. Mercadeo de productos bovinos 

La supresión de los diferentes aspectos de la ineficiencia que caracteriza 
al sistema actual de mercadeo de productos bovinos será sin duda lo más 
difícil de lograr para la nueva política ganadera, porque para ello se 
precisará modificar una serie de elementos estructurales íinüensente 
arraigados por inercia y eliminar determinados tipos de intermediarios 
combatiendo intereses creados. Dificultad considerable se deriva también 
de las notables diferencias de precios que existen entre los insumos de 
capital y los de «sano de obra que caracterizan a la economía mexicana. 
Esto tiende a favorecer los métodos de comercialización de productos 
agropecuarios que emplean preferentemente los últimos. Sin embargo, 
los sistemas de mercadeo que recurren a mano de obra en exceso son los 
menos eficientes, tienden a favorecer la atomización de ventas y de ello 
resultan reducidos volúmenes comercializados y elevados márgenes unita-
rios de ganancia. 

En términos generales, los aspectos más importantes que debería 
de contener una nueva política de mercadeo sería el establecimiento de 
sistemas de clasificación para el mercadeo dé productos bovinos, la 
mejora del transporte, el aumento de la eficiencia de los rastros, el 
establecimiento de lonjas de libre contratación, hacer observar hormas 
de higiene en el procesamiento y venta del producto, promover la inte-
gración vertical entre el sector de producción y el de ventas, etc. Es 
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decir, se hará necesario la adopción de métodos y sistemas para incremen-
tar la eficiencia técnica del mercadeo de acuerdo con los últimos adelan-
tos de pafses donde el recurso mano de obra es relativamente más escaso. 

Sin embargo, las medidas especificas que puedan adoptarse en el campo 
de la comercialización habrán de serlo en definitiva en función de los 
objetivos que persiga una política de mercadeo que todavía no ha sido cla-
ramente definida. Algunos indicios parecen seflalar que entre sus objeti-
vos habría de figurar el aumento efectivo de la oferta de carne. 

Con respecto al mercadeo parecen contemplarse diversos propósitos. 
Por un lado se pretende proteger ai consumidor de alzas desmesuradas de los 
precios y asegurarle un producto higiénico y de alta calidad. Por otro, 
para incrementar los niveles de consumo por el estímulo de la oferta, se 
pretende garantizar al productor un precio "remunerativo" para que aumente 
su producción. Los dos objetivos parecen contradictorios porque.ios con-
troles de precios pueden desestimular la oferta o dificultar el estable-
cimiento de nuevos sistemas productivos. 

El gobierno podría proponerse, por supuesto, alcanzar ambos obje-
tivos a base de una política de subsidios, como se ha hecho con el maíz 
y el trigo donde se establece un precio de garantía para el productor y 
uno tope en el mercadeo al por menor. Cuando resulta una diferencia, el 
sector oficial absorbe la pérdida. Aparte de los objetivos globales que 
pudieran establecerse para la política de mercadeo, podrían ponerse en 
práctica medidas tendientes a incrementar la eficiencia del actual sis-
tema de comercialización estimulando en esa forma la oferta de carne. 
Antes de señalarlas convendrá establecer el natural orden de importancia 

\ 

de acuerdo con las posibilidades de éxito que pudieran obtenerse de las 
mismas. En este sentido, deberá recordarse que las estructuras del mer-
cadeo de carne son distintas en las grandes y en las pequeñas ciudades; 
y que las medidas que pueden mejorar la eficiencia del proceso en las 
primeras resultan inaplicables para las segundas. También debe separarse 
el mercadeo de becerros destinados a la exportación del de becerros para 
engorda para el consumo nacional. 

/El mayor 
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El mayor impacto sobre el mercado tendrá sin duda que provenir de 
la integración entre la producción de ganado para el sacrificio y la dis-
tribución del mismo y de la carne, que podría estimularse a base de la 
instalación de rastros en las zonas de cria-engorda y de favorecer la 
intervención directa en el proceso de mercadeo de los productores por 
medio de asociaciones y uniones de ganaderos como sucede en Tabasco. 
En esta forma podrían eliminarse intermediarios introductores de ganado 
en pie, contrarrestarse la atomización de la matanza y facilitarse los 
controles de calidad y de precios cuando se considérase conveniente. 
También se haría factible la adopción de sistemas uniformes y codificados 
de clasificación de ganado en pie, y de carne en canal, e instituir fir-
memente precios diferenciados por ese procedimiento. Para superar los 
escollos que naturalmente habrían de encontrarse al respecto, cabría 
establecer un departamento específicamente encargado de todo lo relativo 
al mercadeo, con amplias facultades para la promoción de nueves esquemas 
de comercialización dentro del modificado Consejo Ganadero Nacional. 
Entre sus funciones y trabajos iniciales podrían figurar en esencia: 

1. La elaboración de estudios de factlbilidad económica sobre el 
establecimiento de rastros regionales y de centros de distribución en 
las grandes ciudades, especialmente en el Distrito Federal; 

2. El diseño de sistemas de clasificación de ganado en pie y de 
carne en canal, de acuerdo con las prácticas de comercio existentes; 

3. La promoción de la comercialización de becerros para exporta-
ción instalando lonjas de libre contratación en las ciudades fronterizas; 

4. El estudio de los efectos económicos que tiene sobre el sector 
ganadero la creciente concentración que se está llevando a cabo en el 
sector manufacturero de carne deshuesada para la exportación, y la adop-
ción de medidas para contrarrestar dicha tendencia, de considerarse sus 
efectos perjudiciales; 

5. Efectuar estudios y adoptar disposiciones similares a las ante 
riores con respecto al mercado nacional de becerros; 

/6. Promover 
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6. Promover la investigación económica de la engorda en confina-
miento y de la alimentación con suplementos, como fase final del proceso 
de ceba de pastoreo, relacionando los costos de producción con los precios 
a obtener para el ganado terminado; 

7. Promover la recopilación sistemática de precios, y de volúmenes 
de compra-venta de ganado y carne, en los diferentes niveles de transac-
ción y en los principales mercados; 

8. Difundir lo más ampliamente posible la información anterior, 
por ejemplo por radio a horarios fijos y distribuyendo boletines en todas 
las áreas de cría y engorda. 

6. Establecimiento de una nueva política ganadera 

a) La administración de la nueva política 

La elaboración y formulación operativa, la puesta en práctica, la 
coordinación y la evaluación de la nueva política ganadera tendría que 
hacerse depender de un organismo especializado, con la autoridad y la 
autonomía necesarias para imponer el cumplimiento de sus decisiones en 
beneficio del desarrollo ganadero del país. Vendría este organismo a 
reforzar los que en la actualidad se ocupan de la ganadería dentro de 
la Administración. 

Las funciones señaladas podrían ser asumidas por el actual Consejo 
Nacional Ganadero (QiG) adscrito a la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, como se recomendó en el Programa Nacional Ganadero de 1966, 
a base de la reorganización que ae estimase conveniente y con la colabo-
ración de profesionales de la más alta capacidad técnica. 

Se podría solicitar asistencia técnica internacional, de considerarse 
necesaria, de la que recibiría el natural adiestramiento el personal local. 

El CNG reorganizado tendría jurisdicción sobre todo el territorio 
nacional, y el desarrollo de las ganaderías bovinas regionales (Norte-
Arido y región del Golfo), como el de la ganadería ejidal, podría dele-
garse en entidades específicas. La recién creada Dirección de Fomento 
y Promoción Ejidal dentro del Departamento de Asuntos Agrarios seria la 
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indicada para responsabilizarse del programa de la propuesta ganadería 
ejidal, por ejemplo, y para los dos nuevos programas de desarrollo gana-
dero del Norte y del Golfo podrían instalarse sendas oficinas regionales 
con el carácter de dependencias directas del Consejo Nacional Ganadero, 
o con el de organismos semiautónomos dependientes en cualquier caso 
del CNG. Estos nuevos organismos se ocuparían esencialmente de hacer 
aplicar en los territorios de su jurisdicción los programas acordados 
y para ello se precisaría contar con la legislación específica 
necesaria. 

b ) M e j o r a m i e n t o de l o s programas a c t u a l e s 

El desarrollo futuro de la ganadería bovina en México habré de 
depender en definitiva de la ampliación, intensificación, mejoramiento, 
reestructuración o instalación de cuantos servicios e instituciones rela-
cionados con el sector ganadero puedan influir directa e indirectamente 
en el aumento de la productividad actual. 

i) Investigación, extensión, entrenamiento. Las fallas actuales 
de la investigación deben atribuirse en gran parte a la falta de interés 
que ha recibido esa actividad y, por ende, a la de los recursos necesa-
rios para realizarla debidamente. 

Los hallazgos positivos relacionados con el manejo de la ganadería 
de carne (control de enfermedades, vacunación, manejo de pastizales y 
nutrición animal) han recibido escasa difusión entre ganaderos y profe-
sionales por falta de medios de divulgación, hecho que subraya la nece-
sidad de relacionar la investigación con la divulgación de sus activida-

15/ 
des,-4-' así como la de estimular una estrecha coordinación de esas inves, 
tilaciones con la enseñanza universitaria. En la actualidad, las esta-
ciones experimentales trabajan sin mayores nexos con los centros de 
19/ Se precisaría ampliar los objetivos del Centro Nacional de Investi-

gaciones Pecuarias para que se investigasen soluciones a los proble-
mas de manejo de la explotación individual, proporcionando a dicho 
organismo los medios necesarios para divulgar los resultados de sus 
trabajos. 

/estudios 
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estudios universitarios, cuando del conocimiento recíproco de sus acti-
vidades podría obtener el país beneficios indudables. 

Se observa además una clara divergencia entre los programas de los 
investigadores y las necesidades de las explotaciones ganaderas. Los 
primeros parecen desligarse en ocasiones de la realidad, y olvidar las 
imperfecciones del marco económico, social e institucional en el que se 
mueve el ganadero; a éste en cambio sólo parece preocuparle, en esencia, 
la forma de optimizar sus ganancias a corto plazo. Como consecuencia, 
la investigación tiende a desarrollarse frecuentemente en un vacío ope-
racional esotérico en el que pocas veces se toman en cuenta los proble-
mas a que se enfrenta casi a diario el ganadero. Es decir, de los esca 
sos recursos de la investigación parece dedicarse proporción insufi-
ciente a la que podría»aplicarse aspectos de manejo y de combinación 
óptima de los recursos económicos disponibles. Se precisará por ese 
motivo rectificar esa actitud y adoptar nuevos objetivos en este aspecto, 
que es esencial para la, futura política ganadera. Por lo pronto conven-
dría incrementar sustancialmente los recursos asignados a la investiga-
ción para poder ampliar los programas, mejorar la remuneración de los téc-
nicos que se dedican a ella, permitir el entrenamiento posgraduado que se 
requiriese, y atender a las necesidades de los ganaderos. 

En segundo término se requerirá, especialmente en el Norte-árido, 
divulgar ampliamente cuandos resultados positivos se obtengan sobre 
aspectos zootécnicos. En términos generales, la extensión se ha conce-
bido para mejorar la agricultura concediéndose menor atención a las 
actividades pecuarias, probablemente por haberse dedicado a la primera 
un nfimero mucho mayor de personas o haberse considerado las segundas como 
una actividad complementaría de la agricultura. 

En el norte del país, sin embargo, donde la ganadería es la activi-
dad agroeconómica más importante, el servicio extensionista es imprescin-
dible y para obtenerlo deberá restructurarse la débil organización 
existente. 

También habrá que aumentar el nfimero de profesionales, y el de 
especialistas en las diversas ramas de la veterinaria y la zootecnia. El 
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hecho de que seis de las siete escuelas de medicina veterinaria y zootec-
nia hayan sido establecidas después de 1957 señala la creciente profesio-
nalización que está recibiendo el sector, esfuerzo que deberá ser expan-
dido y complementado con la creación de centros de adiestramiento zootéc-
nico a nivel vocacional (subpr^fesional) en las principales regiones 
ganaderas. La expansión de centros donde se impartan cursos intensivos 
de corta duración sobre aspectos generales y específicos de la ganadería 
de carne, habrá de contribuir notablemente a difundir conocimientos que 
son imprescindibles para la tecnificaciÓn del sector. 

En resumen, convendrá mejorar la estructura actual de la investi-
gación-extensión-entrenamiento sobre ganadería bovina de carne. 

ii) Estadísticas y datos básicos. La nueva política ganadera 
tendrá que basarse en la planificación del sector y para ello deberá 
contarse con datos precisos sobre los distintos componentes de la acti-
vidad cuya falta —como podrá comprobarse con motivo de este trabajo— 
ha dificultado el análisis realizado hasta el punto de sólo poderse pre-
sentar conclusiones provisionales sobre aspectos de gran importancia. 

fln programa apropiado de estadísticas ganaderas continuas deberá 
contemplar lo referente a población ganadera, por edades y tipos; inci-
dencia de mortalidad, y causas de la misma; ventas de ganado adulto y de 
becerros; sacrificio de ganado, distinguiendo sexo y tipo de animales, 
con estimaciones del sacrificio "in situ" a base de muestreo; precios 
de compra-venta de ganado para el consumo interno (sacrificio), da compra-

venta de becerros pata la exportación y para engorda nacional; de 

carne en canal, según tipo; de carne al nivel detallista para diferen-
tes cortes representativos y diferentes tipos de expendios; de insumos 
principales empleados para la cría y la engorda; superficie bajo pastos 
y clasificación de los mismos, y créditos concedidos, por propósitos, etc. 

iii) Sanidad animal. Durante los últimos años se han venido inten 
sificando los programas oficiales dirigidos a combatir epizootias, garra-
pata, brucelosis, tuberculosis, derriengue y gusano barrenador, aunque 
deberán intensificarse más aún por la considerable propagación que han 
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tenido estas plagas y padecimientos del ganado, y porque los éxitos con- • 
seguidos en varias regiones del país dan idea de los beneficios que sig-
nificará lograrlos a nivel nacional. 

La limitación de los recursos asignados a estos programas sanitarios 
exigirá en cualquier caso establecer un orden de prioridades por regiones 
dentro de la nueva política ganadera, y coordinar esfuerzos de las entida 
des gubernamentales con los de las privadas. 

También será preciso acelerar el programa de laboratorios de diagnós 
tico, que representan para los ganaderos en particular beneficios 
indiscutibles. 

La erradicación masiva de las enfermedades vacunas tendrá sin 
embargo que ir acompañada de un aumento de la capacidad forrajera, porque 
la disminución de enfermedades tendrá que traducirse en un incremento del 
hato total, y la falta de alimentación adecuada para el mismo contrarres-
taría con problemas nutricionales la reducción de su mortalidad. En el 
Norte-árido, incluso, donde ya existe un equilibrio muy precario entre 
el ganado y el recurso tierra-pasto-agua, ios incrementos del hato podrían 
repercutir negativamente sobre la conservación de ios recursos básicos. 

Se precisará por consiguiente lograr el desarrollo equilibrado y 
orgánico de la industria ganadera bovina de carne, en conjunto. 

iv) Crédito ganadero. Las modificaciones que deben introducirse 
en el sector ganadero dependerán esencialmente del capital que puedan 
dedicarle los productores individuales. Indudablemente se ha incremen-
tado el flujo de capital crediticio hacia la ganadería de carne durante 
los ültimos años, especialmente a través de los programas correspon-
dientes al Fondo de Garantía, pero todavía se mantiene una marcada ten-
dencia hacia la concesión de créditos de corto plazo para la adquisición 
de ganado« 

La intensificación de la actividad ganadera y ios cambios de la 
estructura productiva que el hecho implica hacen necesario que se des-
tine cada vez más capital a inversiones fijas cuya amortización exige 
generalmente períodos mayores de cinco años; así ha sido ya comprendido 
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por numerosas instituciones crediticias, pero menos lo ha sido por 
muchos productores, especialmente en el norte, sobre todo a causa, en 
parte, del "problema de la tenencia", repetidamente aludido en páginas 
anteriores. La preferencia del ganadero por el crédito de tipo comercial 
a corto plazo se debe asimismo a la extendida tendencia a considerar 
la ganadería, en particular la ceba, como una actividad de tipo especu-
lativo, dentro de la que poco se toman en cuenta inversiones que a largo 
plazo incrementarían la productividad de la explotación. Por esa razón 
el otorgamiento del crédito tendrá que ir acompañado de una asistencia 
técnica que implique, en su sentido más amplio, los cambios de actitud 
de los beneficiarios que permitan maximizar la combinación de los recur-
sos puestos a su disposición. 

La necesidad y la efectividad del crédito dirigido o supervisado 
no se precisa justificar, pero estas modalidades crediticias son onerosas 
y son muchas las instituciones bancarias, especialmente de tipo comer-
cial, que muestran poco interés hacia la supervisión-extensión y prefie-
ren recuperar rápidamente los créditos que otorgan por razones fáciles 
de comprender. 

La concesión de créditos ganaderos a largo plazo bajo el sistema 
del Fondo de Garantías merecería incrementarse, y también sería de 
desear que pudiera acompañarse de una asistencia técnica efectiva; 
aspecto éste que implicaría sin embargo un aumento de los costos de 
administración del programa y restaría fondos a los préstamos. Tal 
vez la solución del problema pueda encontrarse en la llamada "comuni-
cación en masa" que disminuye tales costos y aumenta la efectividad 
de las labores extensionistas, en especial para los productores 
comerciales. 

Convendrá, en fin, mejorar la calidad de la asistencia técnica 
e imaginar nuevos procedimientos que permitan una absorción más rápida 
de las nuevas tecnologías ganaderas, y habrán de traducirse,en última 
instancia, en una mayor efectividad y productividad del capital cre-
diticio que se ponga a disposición de los productores individuales. 

/Debe 
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Debe recordarse, en este sentido, que la baja productividad de la gana-
dería no sólo se ha debido a la subcapitalización existente, como se 
repite con frecuencia, sino a los escasos conocimientos de que dispo-
nen los ganaderos. El crédito sin asistencia técnica puede impedir la 
óptima utilización de los recursos. Al mismo tiempo, nuevos programas 
de extensión requerirán aumentos del capital disponible, nuevas tecnolo-
gías y ¡mayores incrementos de capital« 

/Anexo A 
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Anexo A 

ASPECTOS DE LA ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS 
EJIDOS COLECTIVOS GANADEROS EN EL NORTE* 

El análisis del ejido colectivo ganadero del norte que figura a conti-
nuación señala los problemas principales a que debe hacer frente este 
tipo de organización productiva. Se refiere en particular a ejidos 
ganaderos situados en el Estado de Sonora, pero sus problemas son muy 
similares a los de otros estados del norte-árido y proporcionan una 
visión general sobre el funcionamiento de todos. 

Cuatro de estos ejidos han adquirido notoriedad durante los 
últimos años en el Estado de Sonora: el de Cananea, la Sociedad Local 
de Crédito Colectivo Ganadero de las Comunidades Yaquis, en Vicam; los 
de Francisco Márquez y Yaqui, en el Valle de Guaymas, y el de Francisco 
Solís, en Navojoa. La superficie de agostadero de ios cinco se calcula 
en alrededor de 373 000 hectáreas, correspondiendo a Cananea 244 000 hec-
táreas, a las comunidades de los yaquis 100 000, a los dos ejidos en el 
Valle de Guaymas 14 000 y al último las 15 000 hectáreas restantes. 

* Los datos presentados en este anexo se refieren a 1969, salvo indica-
ción en contrario. 

/En todos 
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En todos estos ejidos se practica la agricultura también en forma 
colectiva y, excepto en Cananea, proporciona mayores ingresos a los 
ejidatarios.—' 

Los ejidos colectivos ganaderos se encuentran bajo supervisión 
directa del Banco Ejidal y reciben regularmente financiamiento y asis-

2/ tencía técnica.— 

TJ La relación que existe entre la superficie dedicada a la agricultura 
y la superficie de agostadero, y el área t o t a l de los cinco e j i d o s 
c o l e c t i v o s se d e t a l l a a"continuación: 

(Miles de hectáreas) 

Ejido Total Agostadero AgricujL 
tura 

Cananea®' 261.4 244.4 1.0 
Comunidades Yaquis~' 490.0 100.0 2.0 
Francisco Márquez 7.1 7.0 0.1 
Yaqui 7.05 7.0 0.05 
Francisco Solís 7.1 15.0 0.1 

a/ 3 500 hectáreas donadas al Sindicato Minero; 750 hectáreas donadas 
a la Universidad de Sonora y 12 000 hectáreas ocupadas por caminos, 
zonas urbanas y montañosas. 

b/ Los ocho pueblos que componen la tribu Yaqui fueron dotados por el 
Gobierno de México de 490 000 hectáreas en 1940, gran parte monta-
ñosa (Sierra de Bacatete). La superficie total de agostadero es 
mayor que la indicada. Parte se encuentra ocupada por pequeños 
ganaderos algunos de los cuales pagan arriendo a las tribus; otros 
son considerados "invasores blancos". En la zona noreste de las 
tierras comunales, ejidos vecinos han ocupado ilegalmente terrenos 
para el pastoreo. 

2/ Cananea cuenta con su propia entidad administrativa del Banco Nacional 
de Crédito Ejidal a través de su Dirección de Sociedades Ejldales Colee 
tivas. La administración consta de Dirección General, Subdirecciones 
Administrativa y de Crédito, dos Jefaturas de Zona, una Comisión de 
Ventas y la Junta de Directivas de las siete Sociedades Ejidales. El 
personal dependiente del Banco es el Director General, los Subdirecto-
res Técnico y Administrativo, el Jefe de Contabilidad, seis técnicos 
especialistas, 11 empleados de campo y 19 empleados de oficina. Los 
gastos administrativos anuales de este personal ascienden a más de 
1 500 000 pesos. El personal administrativo en los ejidos restantes 
depende de la Jefatura Ganadera 93, en Vicam, y es relativamente redu-
cido; se ocupa primordialmente de la Comunidad de los Yaquis, consiste 
en un director, un veterinario, un contratista y tres empleados de 
oficina, aparte del personal obrero que proviene exclusivamente de las 
tribus yaquis. /Aunque 
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Aunque los ejidatarios Intervienen a través de sus Juntas Directivas 
en ia administración de los ejidos, en Cananea y en las Comunidades de los 
Yaquis el Banco ejerce una influencia preponderante en el funcionamiento 
tecnlcoadministrativo de las empresas, que pudiera clasificarse como una 
mezcla de paternalismo benévolo y de intervencionismo directo. Como 
resultado, se han producido en varias ocasiones antagonismos excesivos 
muchas veces fomentados por intereses políticos extraños al ejido. Otras 
veces, decisiones sobre el manejo técnico del ejido --especialmente en lo 
que se refiere a inversiones a realizar— han traído secuelas conflictivas 
entre ambas partes.—^ 

En la Comunidad de los Yaquis, donde los miembros de la tribu inter-
vienen en la administración en forma menos activa que en Cananea, errores 
técnicos del pasado debidos a decisiones desafortunadas de los administra-
dores han causado pérdidas operacionales de consideración que el Banco 

4 / 
Ejidal ha tenido que absorber para evitar la quiebra del ejido.— 

Los Ejidos Colectivos de Cananea han venido experimentando por su 
parte pérdidas operacionales desde su iniciación, en 1969, —que a fines 
de 1968 llegaban a 12 millones de pesos— atribuidas esencialmente a ios 
3/ Se puede citar, como ejemplo, la construcción de una cerca periférica de 

57 km de longitud en las comunidades de los yaquis a un costo de 
600 000 pesos, que no cumple función para ia ganadería del ejido por 
encontrarse fuera de los terrenos de agostadero y que en Cananea adqui-
rió ia Dirección un lote de ganado puro Charolais contra de ia voluntad 
de los ejidatarios, para obtener "vigor híbrido". El conflicto que se 
provocó con ese motivo obligó a transferir el ganado a ia Comunidad de 
los Yaquis, con las pérdidas correspondientes. 

4/ Para finales de 1969 la deuda total del Ejido Ganadero de la Comunidad 
de los Yaquis se calcula que ascendía a los 32.5 millones de pesos. 
El ejido se inició en 1961 con un crédito refaccionario de 15 millones 
de pesos y ha recibido un promedio anual de 2.5 millones. Cono el 
volumen anual de ventas difícilmente permite la cancelación de dicha 
deuda en un período previsible, y esa cancelación implicarla un serio 
problema de liquidez, se ha solicitado de las autoridades la condona-
ción de intereses por aproximadamente 5 millones de pesos y de una ter-
cera parte del saldo restante, y también que para el remanente de 
18.5 millones de pesos se concedan 20 años. Se ha basado la solici-
tud de este tratamiento especial en ios errores administrativos del 
pasado atribuidos a directivas incompetentes. 

/elevados 
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elevados gastos administrativos (que el Banco carga directamente a los 
gastos operacionales en conjunto). Desglosados del total los gastos 
mencionados parece que se ha logrado cubrir los gastos de operación 
corrientes» cancelar los créditos recibidos y dejar un remanente para dis-
tribuirlo entre los ejidatarios.-' Se tiene entendido que también se 
encuentran pendientes partidas correspondientes a la autorización del 
costo del ganado. 

Lo anterior refleja la situación en que se encuentran estos dos 
grandes ejidos colectivos y parece indicar que se manejan con bajos nive-
les de eficiencia. 

Los ejidos colectivos de Cananea se especializan en la producción 
de becerros de raza Hereford; en las Comunidades de los Yaquis, se pre-
tendió la especialización en ganado Cebé de carne y ahora se tiende a la 
cria de sementales Charbray, Charolais y Cebú (Indo-Brasil) de becerros 
de estas tres razas para la engorda, y de novillos para la recría propia; 
existen planes de ampliar la escala de producción. 

La producción anual se ha mantenido prácticamente estancada en 
Cananea durante los últimos nueve años. Fluctúa entre 12 000 y 12 500 

6/ becerros por año,— cantidad que refleja los múltiples problemas de 

5/ En Cananea se llevan dos contebilidades. La primera, de la Dirección 
General de Sociedad, corresponde al Banco Ejidal e incluye los gastos 
administrativos; la segunda, de la propia Unión de Sociedades, excluye 
dichos gastos y registra únicamente los derivados de la operación gana-
dera. Según esta última, en el periodo de 1961 a 1967 se produjo un 
superávit de 10.4 millones de pesos. 

6/ Las ventas de becerros mamones para la exportación en Cananea han sido 
las siguientes: 

Año Número de 
becerros Año 

Número de 
becerros 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

6 237 
6 700 
5 721 
5 848 
7 431 

1965 
1966 
1967 

6 079 
5 736 
6 006 

5 700 

a/ Cifras estimadas 
/de manejo 
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de manejo que se vienen manifestando en los ejidos colectivos. Entre los 
principales factores a que puede atribuirse esta situación figuran los 
siguientes: 

a) Manejo inadecuado de los pastizales donde prevalece el sobre-
pastoreo, que se debe esencialmente al hecho de que un alto número de eji-
datarlos mantenga animales de propiedad particular en las tierras del 
ejido. Se calcula que en 1969 existían en Cananea alrededor de 36 000 cabe-
zas aunque a lo sumo 30 000 (Hereford exclusivamente) eran de propiedad de 
los ejidos. A la sobrecarga de 6 000 animales se atribuye el problema 
aludido; 

b) Alto porcentaje de abortos por causa de la mala alimentación y 
de vacas de edad demasiado avanzada; 

c) Elevada mortalidad de becerros (30 por ciento) por cuidado 
inadecuado; 

d) Sobrepoblación de vientres improductivos por falta de pruebas 
de fertilidad, y 

e) Desestimación de la mejora de sangre al no haberse superado el 
pie de cría de sementales. 

La combinación de estos factores durante los últimos años ha detenido 
el desarrollo de la producción de Cananea. Problema adicional ha sido ia 
falta de fondos para el reemplazo de equipo y de ciertas instalaciones, hoy 
obsoletas; pero su resolución no alteraría sustánciaimente la situación. 

Incide pronunciadamente sobre la economía de Cananea asimismo el exceso 
de mano de obra existente, que el ejido se ve obligado a emplear por diver-
sas razones. 

Las siete sociedades que constituyen el Ejido Comunal de Cananea cuen-
tan con 452 socios-ejidatarios que reciben remuneraciones de entre 24.00 y 
35.00 pesos diarios por el trabajo que efectúen. La mayor parte del aflo 
están ocupados, calculándose en 300 el número de jornadas promedio trabajado 
por ejldatariO. 

La efectividad del trabajo es sin embargo muy bajá, aparte de llevarse 
a cabo tareas innecesarias desde el punto de vista técnico; se calcula que 
con la mitad de la mano de obra empleada en la actualidad se podrían 
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mantener los mismos niveles de producción,— es decir, existe ocupación 
plena en Cananea pero a niveles de productividad muy bajos. 

Lo anterior demuestra que la ganadería en el ambiente semi-desértico 
8/ 

del noroeste requiere de bajos insumos de mano de obra.— 
El rápido crecimiento vegetativo de la población ejidal, está siendo 

en Cananea causa de preocupación porque los hijos de los ejidatarios que 
entren a la fuerza del trabajo no pueden encontrar empleo en actividad gana 
dera del ejido. Para dar salida a estos excedentes de mano de obra se ha 
decidido establecer dos pequeñas industrias procesadoras de la "palmilla", 
gramínea abundante en los pastizales que se utiliza; para manufactura de 
escobas y cepillos. La absorción de mano de obra de estas pequeñas plantas 
7/ Antes de la expropiación, en 1959, ios dueños de Cananea empleaban a 

tiempo completo 80 personas para labores de campo, más unas 100 personas 
adicionales para tareas eventuales como herradura y "desahije". 

8/ En la Comunidad de los Yaquis se utilizaba en 1967 el siguiente personal 
a tiempo completo para el manejo de las 100 000 hectáreas de agostadero 
con un rebaño de alrededor de 12 000 cabezas y una producción en 1967 de 
3 000 animales. 

Pesos por día 
cada ano 

8 vaqueros 25.00 
8 cerqueros 25.00 
8 porteros 18.00 
2 choferes 20.00 
1 almacenista 35.00 
1 contador 40.00 

En el Consejo Administrativo, 16 miembros reciben 20.00 pesos por sesión; 
se reúnen de dos a tres veces por semana. Los sueldos del personal 
tecnicoadministrativo del Banco Ejidal no se cargan a los gastos de la 
operación ganadera. La tribu Yaqui de Vícam conserva todavía su estruc-
tura tradicional. Está dividida en ocho pueblos, cada uno con sus pro-
pias autoridades tribales (Gobernador, Pueblo Mayor, Comandante, Tehuas 
timal, etc.); alrededor de 2 000 familias nombran a los miembros del 
Consejo Administrativo del Ejido Colectivo Ganadero, que generalmente 
provienen de las autoridades tradicionales de los pueblos. Las utili-
dades de la operación ganadera se distribuyen equitativamente entre los 
miembros de la tribu (hasta ahora no han existido tales utilidades). 
Los ingresos familiares de los Yaquis provienen casi exclusivamente de 
la agricultura de riego a la que dedican una extensión de 2 000 hectá-
reas; además tienen terrenos de temporal cuya extensión se desconoce. 
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se limita a las necesidades señaladas pero sólo una diversificación de la 
estructura productiva» a través de estas industrias de tipo artesanal, 
podría resolver a largo plazo el problema. 

Debe mencionarse, en fin, un intento de integrar la producción 
ganadera de los cinco ejidos colectivos de Sonora, hecho <por el Banco 
Ejidal» a base del cual los nuevos becerros hembras de Cananea, y toda la 
becerrada no apta para la recría de la Comunidad de los Yaquis, serian 
sometidos a la engorda confinada en los ejidos del Valle de Guaymas que 
disponen de suficientes terrenos de riego para producir los insumos nece-
sarios para esta operación y de los pastizales necesarios para un proceso 
preliminar de engorda a base de pastoreo con suplementos. Las ventajas de 
este manejo consistirían en obtener lotes considerables de animales bien 
terminados de 300 a 350 kilogramos en pie, de conformación homogénea y de 
raza "fina", por ios que se podrían pagar elevados precios adquiriéndose 
un considerable poder de regateo frente a los compradores por no ser de 
tipo común dicho ganado, en términos generales. 

Todavía es prematuro juzgar las posibilidades de éxito de este 
esquena, al parecer bien concebido, pero debe señalarse que se plantea 
como una operación equilibrada y la experiencia demuestra que es económica-
mente factible. Se precisará, en última instancia, vencer los múltiples 
obstáculos que presenta la comercialización de la carne, especialmente en 
lo que respecta a obtener el precio diferencial de un producto de mayor 
costo pero de mayor calidad, como el del ganado engordado en confinamiento 

9/ Con ia introducción del nuevo sistema oficial de comercialización de ia 
carne en el Estado de Sonora en 1971, el cual diferencia la calidad del 
producto, este problema quedaría resuelto en gran parte. 

/Anexo estadístico 
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Anexo B 

CRECIMIENTO DEL HATO GANADERO, EN EL PERIODO DE 1950 A 1969 

La Información disponible sólo proporciona una idea general sobre tasas 
de reproducción de la población ganadera vacuna. No existe información 
en lo que se refiere a tasas de natalidad y mortalidad, composición de 
la masa ganadera por grupos de edades y sexo, y relaciones entre becerros 
menores de un aflo y.reproductoras. Los datos más recientes corresponden 
al censo de 1960 y por esa razón se ha precisado proyectar la población 
ganadera desde 1960 a la fecha, estimando determinadas tasas de incremento 
bruto. Se ha dispuesto, sin embargo, de datos concretos referentes a la 
extracción anual del rebaño nacional, es ddeir, sobre sacrificio para 
consumo interno y para exportación. 

La población ganadera total —animales de cría, de leche y de trabajo-
debió aumentar entre 1940 y 1950 a un ritmo anual del 2.3 por ciento segón 
cifras censales no ajustadas, es decir, a un 26.1 por ciento.—^ 

Los cálculos anotados señalarían que la ganadería vacuna en conjuntó 
se expandió entre 1940 y 1950 a una tasa inferior a la de la población. 
Como causa de ello, podría mencionarse ia fiebre aftosa y la campaña que 
se llevó a cabo en 1950 para combatir dicha enfermedad. Por otra parte, 
parece haberse sobrestimado en 7 por ciento ia población bovina en el 

2/ curso de 1950.-

1/ El censo de 1940 registró una población bovina de 12 459 millones de 
cabezas, de las cuales 1 868 millones se clasificaron como animales 
de trabajo. En 1950 llegaba a 15 713 millones de cabezas (2 083 millo-
nes de trabajo). Véase: México, Dirección General de Estadística, 
Segundo Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal (1940) y Tercer Censo 
Agrícola, Ganadero y Ejidal (1950). 

2i En el censo ganadero de 1950 parece haberse producido una duplicación 
en la enumeración del ganado censado en poblaciones y en predios 
rústicos. Eliminando esa discrepancia se obtendría una población 
ganadera total de 14 632 millones, (con 1 843 millones de animales de 
trabajo), cifra que reduciría un 7 por ciento la masa ganadería total 
del censo. 

/Aplicando 
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A p l i c a n d o c r i t e r i o s a n á l o g o s de d e p u r a c i ó n a l a s c i f r a s c e n s a l e s 

de 1 9 6 0 , e s t i m a c i o n e s de l a FAO y l a CEPAL s i t ú a n l a p o b l a c i ó n g a n a d e r a 

de d i c h o año en 18 872 m i l l o n e s de c a b e z a s ( c o n 1 737 m i l l o n e s de a n i m a l e s 

de t r a b a j o ) . En l o s c á l c u l o s que s e p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n s e a p l i c a n 

l a s c i f r a s a j u s t a d a s . 

Según e l l a s , e n t r e 1950 y 1960 s e p r o d u j o u n i n c r e m e n t o medio a n u a l 

de 2 . 6 p o r c i e n t o en e l h a t o b o v i n o . A b a s e d e l mismo y de l a s e x t r a c -

c i o n e s a n u a l e s s e p u e d e e s t i m a r e l i n c r e m e n t o b r u t o p o r año d e l r e b a ñ o 

n a c i o n a l y d e r i v a r , en c o n s e c u e n c i a , e l aumento a n u a l d e l mismo y l a 

p o b l a c i ó n p a r a c a d a a ñ o . E l i n c r e m e n t o a n u a l no puede s e r una c i f r a 

c o n s t a n t e a l no s e r l o l a s e x t r a c c i o n e s ( s a c r i f i c i o a n u a l p a r a e l consumo 

i n t e r n o , más e x p o r t a c i o n e s , a j u s t a d o e l p r i m e r o p o r e l d e g ü e l l e " i n s i t u " ) . 

E l i n t e r c e n s a l y l a t a s a de e x t r a c c i ó n p a r a c a d a año e n t r e 1950 y 1960 

p e r m i t e n r e c o n s t r u i r e l c u a d r o de e x i s t e n c i a s g a n a d e r a s y e l volumen de 

l a s e x t r a c c i o n e s . ( V é a s e e l c u a d r o 5 9 . ) 

E l i n c r e m e n t o b r u t o a n u a l d u r a n t e e l d e c e n i o e n a n á l i s i s , que e s 

e s e n c i a l m e n t e e l c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o d e l r e b a ñ o n a c i o n a l - - e x c l u y e n d o 

l a s e x t r a c c i o n e s — f u e d e l 1 4 . 7 p o r c i e n t o . S i l a r e l a c i ó n d e l a s 

e x t r a c c i o n e s c o n e l c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o d u r a n t e e l p e r i o d o s i g u i e n t e 

( 1 9 6 1 a 1970) s e h u b i e r a m a n t e n i d o s i m i l a r a l p r o m e d i o r e g i s t r a d o de 

1950 a 1 9 6 0 , e l r i t m o d e aumento de l a masa g a n a d e r a h a b r í a s i d o s i m i l a r 

a l d e l d e c e n i o de l o s c i n c u e n t a . T a l c o s a s ó l o s e h u b i e r a p o d i d o l o g r a r 

con un c r e c i m i e n t o v e g e t a t i v o a n u a l c o n s i d e r a b l e m e n t e m a y o r , a l h a b e r s e 

i n t e n s i f i c a d o l a s e x t r a c c i o n e s d e l r e b a ñ o de 1 9 6 1 a 1 9 7 0 . La e x t r a c c i ó n 

a n u a l d u r a n t e l o s d o s q u i n q u e n i o s de 1 9 5 1 - 5 5 y 1 9 5 6 - 6 0 f u e en promedio 

de 1 . 8 y 2 . 3 m i l l o n e s de c a b e z a s , r e s p e c t i v a m e n t e , y en i o s dos q u i n q u e n i o s 

s i g u i e n t e s ( 1 9 6 0 a 1 9 6 4 y 1965 a 1 9 6 9 ) l a s e x t r a c c i o n e s m e d i a s a n u a l e s 

f u e r o n de 2 . 9 y 3 . 4 m i l l o n e s de c a b e z a s . La i n t é n s i d a d de e s t e h e c h o s e 

a p r e c i a m e j o r s i s e o b s e r v a que e l p r o m e d i o a n u a l d e e x t r a c c i ó n de 1965 a 

1969 f u e c a s i e l d o b l e d e l de 1950 a 1 9 5 4 . ( V é a s e e l c u a d r o 6 0 . ) 

En r e l a c i ó n c o n e l c r e c i m i e n t o b r u t o de l a p o b l a c i ó n v a c u n a y l a s 

t a s a s de e x t r a c c i ó n , s e p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n t r e s h i p ó t e s i s s o b r e l a 

e v o l u c i ó n d e l o s i n v e n t a r i o s g a n a d e r o s b o v i n o s a p a r t i r de 1 9 6 0 . E l 
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Cuadro 59 

MEXICO: EXISTENCIA DE GANADO VACUNO Y EXTRACCIONES ANUALES, 
1950 A 1960 * 

( M i l e s d e c a b e z a s ) 

E x i s t e n c i a , „ „ . T a s a de e x t r a c c i ó n b / 
A ñ ° g a n a d e r a ^ E x t r a c c i o n e s ( p o r c i e n t o s ) 

1950 14 632 1 442 8 . 6 

1 9 5 1 15 312 1 728 9 . 8 

1952 15 832 2 070 1 1 . 4 

1953 16 101 1 831 9 . 9 

1954 16 6 4 1 1 916 1 0 . 0 

1955 17 175 1 924 9 . 8 

1956 1 7 780 1 931 9 . 4 

1957 18 467 2 373 1 1 . 2 

1958 18 813 2 741 1 2 . 7 

1959 18 842 2 884 1 1 . 5 

1960 18 872 2 557 1 1 . 7 

F u e n t e : S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , C e n s o s a g r í c o l a , g a n a d e r o y 
e j i d a l de 1950 y 1960. D a t o s a j u s t a d o s , 

a / A p r i n c i p i o s d e a f lo . 
b / A f i n de a f l o . 
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Cuadro 60 

MEXICO: PROMEDIOS ANUALES DE EXTRACCION DEL GANADO VACUNO 
POR QUINQUENIO, 1950 A 1969 

( M i l e s de c a b e z a s ) 

_ . , T a s a promedio de 
P e r í o d o E x t r a c c i ó n c r e c i m i e n t o a n u a l 

T o t a l A n u a l ( p e c i e n t o s ) 

1 9 5 0 - 5 9 20 440 2 0 4 4 , 0 6*2 

1 9 5 0 - 5 4 8 987 1 7 9 7 . 4 7 . 3 

1 9 5 5 - 5 9 1 1 453 2 2 9 0 . 6 6 . 6 

1 9 6 0 - 6 9 34 6S1 3 1 6 8 . 1 4 . 7 

1 9 6 0 - 6 4 1 4 435 2 S 8 7 . 0 3 . 3 

1 9 6 5 - 6 9 17 246 3 4 4 9 . 2 3 . 4 

F u e n t e : S a c r i f i c i o r e g u l a r : S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , Compen-
d i o s a n u a l e s de e s t a d í s t i c a ; ' S a c r i f i c i o i n s i t u s : c a l c u l a d o a b a s e d e l 
10 p o r c i e n t o d e l s a c r i f i c i o r e g u l a r ; e x p o r t a c i ó n de c a r n e T I F : S e c r e -
t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o , A n u a r i o s d e C o m e r c i o E x t e r i o r . C a l c u -
l a d o a b a s e d e 120 k i l o g r a m o s d e c a r n e - 1 c a b e z a en p i e ; consumo 
n a c i o n a l T I F ; d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y 
G a n a d e r í a ; e x p o r t a c i ó n e n p i e : S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . 
A n u a r i o s d e C o m e r c i o E x t e r i o r . 
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a c e l e r a d o i n c r e m e n t o de l a s e x t r a c c i o n e s o c u r r i d o d e 1960 a 1969 a c o n s e j a 

d e s c a r t a r l a p r o y e c c i ó n d e l aumento b r u t o d e l 1 4 . 7 p o r c i e n t o r e g i s t r a d o 

p a r a e l d e c e n i o a n t e r i o r , s e g ú n e l c u a l s e h a b r í a p r o d u c i d o un d e s c e n s o 

r á p i d o d e l o s i n v e n t a r i o s g a n a d e r o s y l a masa g a n a d e r a m e x i c a n a t e n d r í a 

que s i t u a r s e en unos 12 m i l l o n e s de c a b e z a s p a r a 1 9 7 0 . R e d u c c i ó n t a n 

d r á s t i c a de l a p o b l a c i ó n v a c u n a - p a r e c e p o c o p r o b a b l e p o r l a e v i d e n c i a 

d i s p o n i b l e , y e e h u b i e r a r e f l e j a d o e n numerosos a s p e c t o s d e l m e r c a d o . 

Más p r o b a b l e , e n c o n s e c u e n c i a , es q u e e l c r e c i m i e n t o b r u t o de l a 

p o b l a c i ó n v a c u n a se h a y a e f e c t u a d o a p a r t i r d e 1960 a un r i t m o mayor que 

en e l p e r i o d o a n t e r i o r , s o b r e t o d o p o r l a e x p a n s i ó n de l a f r o n t e r a a g r í c o l a 

de l a r e g i ó n d e l g o l f o o c u r r i d a d u r a n t e e l ú l t i m o d e c e n i o ( q u e e n ú l t i m a 

i n s t a n c i a s i g n i f i c a u n a mayor s u p e r f i c i e b a j o p a s t o s , y p o r ende e l 

aumento de l o s r e b a ñ o s g a n a d e r o s ) y p o r c i e r t o i n c r e m e n t o de l a p r o d u c t i -

v i d a d f í s i c a y e c o n ó m i c a , a n i v e l de l a e x p l o t a c i ó n i n d i v i d u a l ( i n d u c i d o 

p o r l a mayor d i s p o n i b i l i d a d de c a p i t a l c r e d i t i c i o —como e l programa 

p a t r o c i n a d o p o r e l Fondo de G a r a n t í a * - y p o r e l e f e c t o - d e m o s t r a c i ó n en 

t é r m i n o s de t e c n o l o g í a s d e m a n e j o más m o d e r n a s ) . La i n t e n s i d a d d e e s t o s 

dos fenómenos n o s e puede a p r e c i a r c o n e x a c t i t u d p o r no c o n o c e r s e e l 

i n c r e m e n t o e x a c t o de l a s n u e v a s s u p e r f i c i e s d e d i c a d a s a p a s t i z a l e s y s u s 

r e s p e c t i v o s i n v e n t a r l o s g a n a d e r o s , n i h a b e r s e d i s p u e s t o de í n d i c e s r e p r e -

s e n t a t i v o s d e p a r i c i o n e s , d e m o r t a l i d a d , y de p o b l a c i ó n b e c e r r a menor de 

un año y s u r e l a c i ó n c o n r e s p e c t o a v a c a s m a d r e s . E s t i m a r t o d o s e s o s 

d a t o s e s d e s a c o n s e j a b l e ; h a p a r e c i d o p r e f e r i b l e e s t a b l e c e r una h i p ó t e s i s 

b a j a , una i n t e r m e d i a y una a l t a . En l a p r i m e r a s e asume un c r e c i m i e n t o 

b r u t o d e l 1 6 . 5 p o r c i e n t o a n u a l a p a r t i r d e 1 9 6 0 , e i m p l í c i t a m e n t e s e 

a d m i t e n l i g e r o s aumentos d e e f i c i e n c i a y una e x p a n s i ó n no muy p r o n u n c i a d a 

de l a s u p e r f i c i e b a j o p a s t o s . La p o b l a c i ó n b o v i n a h a b r í a t e n d i d o en t a l 

c a s o a e x p a n d i r s e a l r i t m o e x t r e m a d a m e n t e moderado d e l 0 . 4 p o r c i e n t o 

a n u a l , e s e n c i a l m e n t e a c a u s a de h a b e r d i s m i n u i d o e l h a t o g a n a d e r o p o r l a s 

a l t a s e x t r a c c i o n e s a n u a l e s a p a r t i r de 1 9 6 7 . ( V é a n s e e l c u a d r o 3 1 y e l 

g r á f i c o 6 , ) 
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En Za h i p ó t e s i s a l t a s e asume un c r e c i m i e n t o b r u t o a n u a l d e l 1 7 . 5 p o r 

c i e n t o , y se admiten l a introducción de persistentes mejoras t e c n o l ó g i c a s - e n 

a m p l i o s s e c t o r e s g a n a d e r o s y n o t a b l e s aumentos de l a s u p e r f i c i e b a j o p a s t o . 

Según e s t a h i p ó t e s i s , l o s i n v e n t a r i o s h a b r í a n r e g i s t r a d o un c r e c i m i e n t o 

a n u a l d e l 3 p o r c i e n t o a p a r t i r de 1 9 6 0 . Debe r e c o r d a r s e , a e s t e r e s p e c t o , 

que l a masa g a n a d e r a s e e x p a n d i ó e n t r e 1950 y 1960 a l r i t m o anual de 

2 . 6 p o r c i e n t o , s e g ú n l o s d a t o s c e n s a l e s a j u s t a d o s , c o n l o c u a l e l ganado 

v a c u n o h a b r í a a l c a n z a d o u n a c i f r a de 24 538 000 c a b e z a s en 1 9 6 9 . Comparada 

e s t a c i f r a c o n l a s e s t i m a c i o n e s d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r í a de l a 

S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a ( e l a b o r a d a s p o r m é t o d o s d i s t i n t o s y 

c o n un c o n o c i m i e n t o más a p r o x i m a d o de l o s r e b a ñ o s e n d e t e r m i n a d a s c i r c u n s -

c r i p c i o n e s t e r r i t o r i a l e s ) que s i t ú a n l a p o b l a c i ó n b o v i n a e n 24 876 236 c a b e z a s , 

l a d i f e r e n c i a e s de u n a s 340 000 c a b e z a s , que p o d r í a n c o n f i r m a r l o s d a t o s 
3 / 

d e l a h i p ó t e s i s a l t a s e ñ a l a d a . — 

En l a h i p ó t e s i s i n t e r m e d i a s e a d m i t e una t a s a de aumento a n u a l d e 

2 . 2 p o r c i e n t o , q u e i m p l i c a r í a p a r a 1969 un i n v e n t a r i o g a n a d e r o v a c u n o de 

2 2 . 9 m i l l o n e s de c a b e z a s . 

Según l a h i p ó t e s i s " a l t a " , l a masa g a n a d e r a s e h a b r í a e x p a n d i d o c o n 

una t e n d e n c i a s i m i l a r a l a de l a p o b l a c i ó n . O t r o t a n t o h a b r í a o c u r r i d o 

c o n r e s p e c t o a l s a c r i f i c i o d e d i c a d o a l consumo i n t e r n o . S i n e m b a r g o , 

o b s e r v a n d o e l m o v i m i e n t o de l o s i n v e n t a r i o s g a n a d e r o s e n r e l a c i ó n a l a s 

e x t r a c c i o n e s t o t a l e s que i n c l u y e n l a s e x p o r t a c i o n e s , s e a p r e c i a q u e 

e s t a s ú l t i m a s han aumentado a un r i t m o p r o n u n c i a d a m e n t e s u p e r i o r a i de 

l a s h i p ó t e s i s m e d i a y a l t a . 

En e f e c t o , como s e e s p e c i f i c a en e l c u a d r o 60 l a t a s a m e d i a a n u a l 

d e c r e c i m i e n t o de l a s e x t r a c c i o n e s e n e l p e r í o d o 1960 a 1969 f u e e l 

4 . 7 p o r c i e n t o , cuando e n l a h i p ó t e s i s "media" se estima que la población 

g a n a d e r a s e i n c r e m e n t ó e l 2 . 2 p o r c i e n t o y en l a " a l t á * e l 3 p o r c i e n t o . 

C u a l q u i e r a que s e a l a h i p ó t e s i s de c r e c i m i e n t o que s e a d o p t e , debe 

c o n s i d e r a r s e que l a e x p a n s i ó n d e l r e b a ñ o no h a s i d o l o b a s t a n t e 

3/ V é a s e : S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a , D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
~~ G a n a d e r í a , C r i a y e x p l o t a c i ó n d e l ganado v a c u n o , M é x i c o , D. F . , 1969 

( m i m e o g r a f i a d o ) p . 4 a . 
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p r o n u n c i a d a p a r a i n c i d i r s i g n i f i c a t i v a m e n t e e n e l consumo de c a r n e de 

r e s p e r c a p i t a , e n l a s t a s a s a n u a l e s de e x t r a c c i ó n n i en e l r e n d i m i e n t o 

de c a r n e en c a n a l , y e l l o r e v e l a , a s u v e z , l o s b a j o s n i v e l e s de e f i c i e n -

c i a c o n q u e s e m a n e j a l a g a n a d e r í a v a c u n a . 

En l a h i p ó t e s i s " b a j a " s e e s t a r l a a d m i t i e n d o que l o s i n v e n t a r i o s 
i 

g a n a d e r o s m u e s t r a n una t e n d e n c i a de c r e c i m i e n t o sumamente d é b i l , e 

i n c l u s o que a l a u m e n t a r f u e r t e m e n t e l a s e x t r a c c i o n e s , como s u c e d e a 

p a r t i r de 1 9 6 7 , s e h a b r í a p r o d u c i d o una t e n d e n c i a de c o n t r a c c i ó n . P e r o 

t a l v e z s e a de mayor i m p o r t a n c i a c o n s i d e r a r , e l c r e c i m i e n t o de l a masa 

g a n a d e r a en t é r m i n o s de r e l a c i ó n r e b a ñ o - r e c u r s o . 

La e v i d e n c i a d i s p o n i b l e a que s e h a c e r e f e r e n c i a en e l c a p i t u l o I I 

i n d i c a l a p r e s e n c i a de s e r i o s p r o b l e m a s de s o b r e p a s t o r e o en v a s t a s z o n a s 

d e l n o r t e - á r i d o d e l p a í s ; e s d e c i r , que e x i s t e u n a s o b r e p o b l a c i ó n g a n a d e r a 

con r e s p e c t o a l a c a p a c i d a d de s u s t e n t a c i ó n de l a t i e r r a , hecho que 

p u d i e r a r e p e r c u t i r en l a d e s c a p i t a l l z a c i ó n d e l r e c u r s o t i e r r a y en e l 

d e t e r i o r o de l a p r o d u c t i v i d a d de d i c h o r e c u r s o a l a r g o p l a z o . En e s t e 

s e n t i d o , e l c r e c i m i e n t o moderado de l a p o b l a c i ó n v a c u n a , e i n c l u s o una 

t e n d e n c i a a l a c o n t r a c c i ó n a b s o l u t a d e l r e b a ñ o , p o d r í a c o n s i d e r a r s e 

p r o v e c h o s a e i n d i c a t i v a de l a i n t r o d u c c i ó n de n u e v o s y más p e r f e c t o s 

s i s t e m a s de m a n e j o , p a r a l o g r a r l a c a p i t a l i z a c i ó n a l a r g o p l a z o d e l 

r e c u r s o b á s i c o con l a i n t r o d u c c i ó n de p r á c t i c a s e f i c i e n t e s en l a s e l e c -

c i ó n de m a d r e s , c o n t r o l d e m o n t a s , e x t r a c c i ó n d e r e p r o d u c t o r a s y t o r o s 

de b a j a f e c u n d i d a d , e t c . 

La e v i d e n c i a d i s p o n i b l e no i n d i c a s i n embargo que l o a n t e r i o r s e 

h a y a p r o d u c i d o en g r a n e s c a l a en l o s e s t a d o s d e l n o r t e - á r i d o . Es p r o -

b a b l e que s e h a y a c o n t r a í d o e l h a t o en d i c h a s r e g i o n e s d u r a n t e l o s 

ú l t i m o s d o s a ñ o s , no p o r l a i n t r o d u c c i ó n d e t e c n o l o g í a s modernas de 

manejo s i n o p o r c o n d i c i o n e s t e m p o r a l e s de e x t r e m a a r i d e z que s e deben 

a d e s c e n s o s de l a p r e c i p i t a c i ó n . Como c o n s e c u e n c i a , ha aumentado l a 

m o r t a l i d a d y s e h a e l e v a d o s i m u l t á n e a m e n t e l a v e n t a de b e c e r r o s 

mamones a l o s E s t a d o s U n i d o s , f o m e n t a d a además p o r e l i n c r e m e n t o de l o s 

p r e c i o s d e l p r o d u c t o e n a q u e l p a í s . 
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