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IWTRODOCCXOW. 

El presente trabajo es ;.1n.a i.nvesti;p.ci6n de los ¡::ri."lC.i¡:iales px:otle.."Til.S ::;".>.~ -

i;nfrenta la prcducci6n y cx:m.:'rcializ.;:ici6n de b carne de oovino en :-'o.'b:ico,-

se prete.n:.!c con 103 rcsultL?dos, rrOf:oner ultcrnut1':3.s de solución en .:!otx!e 

participen todos loE sectores L"lvolucrados ¡x1r;:i ca:rt:iar la actual est:n:c -

El sector g::rnadcro, bien poc.<:Jc· ser lu f;.;cntc pril~ci;-...:il de pra.l'Jcto= P.."--Ua

rio,; pc'lra ..itcrrle::- c,l problcrr.:i :ili.rrqitario Je J;¡ ¡:.oblación rrexitu.'1.a, ya ::;ue 

en su ccnp:.1sici6n pr1~dC(';'.i r.an l ti~; protcí.n...1~; r.co:.>s;:.:";. .:is p"i.ra su Cicu coti -

dic1.nU. 

es inl:ort.:mtc dest.~car q\le l¡¡ ganaderfo adquiere si.:-.gulu.r inpxt.anci...&, -

pues el aprovechxdcnto de los ar.ir.\:iles ¡:or sus C-~i'ctcrísticas e~ elevado 

y, cono consccue.nciJ, t!;<lStt.: l!f'..:! 2i ·:crsidad c~e prOCt:ctos que se ot.tienen -

de su industrialización. De allí. que s<:> gercrcn ;.::-, sirmÚ!rcro de C.'lp:eos en 

~ctividades caro 54!crificio de ?~nudo, lu irdustrialización de la sii~gre,

la fabricación de crrbutidos, la distribución, vent.2.s de =rnes y si;bprodu~ 

tos; así caro otras l'D lrC!'Ds ilrp:irtant.cs, entre las '..!UC se encuentran la -

i.JX.iustri..• de la curtiduría, la fabricación y venta :!e artículos de piel, -

etc. 

Resulta interesante dest.acur que la gunadería alear.za una participaci6n -

cada vez m.'ís significativa en el sector primario, :· con respecto al PrcxluE_ 

to Interno oruto ( PIB l, ésta va auirentanclo sensfr:enente aport:amo ÍlllX>!: 

tantes ber.eficios a quienes han venido prnctic:aOCc esta actividad econ6 -

mica. 
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;:=.;-=..-.:~.::::..:a, -.: :J:.,s:,.r.:r: ·2~ ~, .:;.;.:_~s:cn ::~:>:7:'.'-::::s ;r-~b:.e::-.a2 ,,:st!""''..!~ 

:--~~-~s ;~~ I1: ha~ !5cil~:~~c ~~ sa~: ~~s~r~-::~ ~~ :3 ~:~iv~-

.·: .... -~ - .~ .: - . ""' 
--------~ 

::·.:í: ::-' .· 

::.:: ~!·..i0 !'•...:::;.~e: . ..;..:!_.:!;:::.-!.:· ..... 

. ~ ... :. ·J:·,¿ tasd dt~ cr'e(;i::~i1~:.· .. : >"..!1,;:r.,:-.c,:::<i:-.:..:-.:· ~;.:..:y :!: : :¡, :.-: -.A·-= ::::-.~ig~ 

:-;.;. :i -~;:~i -;:..:;;a:--.si.~i: ~:,: . .; .. :.i:-.:>~ -·- ~d. ~.:': .• :..:r:. .. 1.· .-~!·:.;:.-,.:.t.:.~:·.::-.. En 

-- ~.:~.:..: .::e 

;r~~ -:·J·:tcr Je carr.t:=, pr0s~::-.-:3;-.:,: .... '.:'.3 :i;2s .:.!e ;2x;_.:~ac:Cr·. ?·:r -

~~;~~;: ecol6gica, 3Si mis~c una de:c~i~ci6n s~~e~~ je c3j3 una 

¿~ 0stas zonas eri que se realiza lJ actividad gar:~dera, y3 q~e 

:e; f~ctcr'es ~u~ in:iden e~ el desarr01:0 de la ~a~ader~~ bovi 

~~, ~3~5n en gran medida co~dicion~d~s pcr !a eccicgía y situ~ 

~~~=~ ;eogr&ficd, as! como !a importan~ia qu~ ti~::e su c~n~ribu 

e~~~ ~ la e~on0mía G~cional. 

~~ h3Ce referencia Tambi~n d los nivel~S de prc~~c=i6n, al corr 

s·..i:~c interno, cór..o se t'ea.liza la co:n8I'::Oiali::aci:~. je gan.:ido b2_ 

~~ne en M~xico a los cr6ditos que se ~anejan e~ ¿;~e sector; 

product.i..:.r>::3, .:.isí el merecido -
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F~nalm~nte, se a~aliza los principales problemas que se pre~cn

Ta~ en la &anadería y que accionen deben el:lpre~derse para le -

b!"'dr i..:r. 1.!ea.::.t"'rc::-:: arr..5nico y cont:n"Jo, p'!'oponi2ndo 3.lgunas !"'e

~~~e~~aci:~es ~endie~~es a lsgr~r 01 ~e~~~a~iento ~0 :a prod~c
c!5n y co~ercializac~Sn ganadera en ~~xi=c. 
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CAPITULO I POBLACION GANADERA 

I. I Localización geogt'áfica de las zonas productoras de g2_ 

nado. 

!-::1 gran vari¿d.::id d(; c2.i::-l~ c;,:.ic se ti·"~n·:! e:-t todo el ~aís debido 

principalmente al 5Ístema ~on~~fi0sc que le fcr~a y la presen -

c~a ¿e U~d gr~:. ca:1tid~~ Je ag~tlS qu~ h~fia~ dl !crri:ario, ha-

que ha~ ~r·opi~í~da un dc!iarrc!lc1 i~port~nte en el sector agro-

En M~xico ~x~sten :r~:; r~~:=n~s eana<ler·as ~xtendidan en - - - -

SC' ~J~J,J08 ... !i~ ~n~ct:ire t5, :.:i"; q:Je se clasífi~~1!1 en bd~;c a sus -

a) La Región NorLe, ::.;,:..:•.: c~1mprende los es t-J.doc de Sonora .. 

Chiht.l.J.hul.l., c;cu!!',,:__~~, 3.inalo,_l, Bujr.:i Californid Norte~ -

:n0n:~ ·~~.1 mi2.:0:·~s Je hc·:~5r'e~s, 10.1~ del rotal nací~ 

nal y ~~ra el d~s ~- 198$ la extensi6n fue de 53.2 mi -

l:onc3 de hcc~5reas, el 68.2\ del total nacional. ( Ver 

m1pa y Cu:idr'o !F ) . 

Chihuahua, Sonora y Coahuila, constituyen el nGcleo ce~ 

tral de la eanadería norteña al participar con casi el 

47\ del total nacional a los que se les confiere una p~ 

sici6n estrat~gica por la exportaci6n de becerros a los 

Estados Unidos de Norteam~rica. 

La Región Norte se caracteriza por la gran especializ~ 

ción productiva y el carácter extensivo de la exporta

ción. 
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T O T A L 

REGION NORTE 

REGION GOLFO 

REGlON CENTRO 

e u A n R o N o. 

SllPE~ncn: ll!SPONTl\l.E !'AR,\ LA GANAllERIA 

( llECf /\REAS) 

T O TA L l\\'.i'\'OS ~iATllRAl.ES l',\S'l'OS Alff!FICJ Al.ES 
N,\CIO!t~L 

79 ''.)81.' 769 71 '?tli\. )f>ll .s' 990, 545 

53 '228,902 )l 'í,22,7'}<) l'l52,ó5S 

\ 3' 699, Oüll ()'Q~i,'i t )/1'\ 4 1 215,856 

12'456,867 l l 'Ol:ll ,018 622,034 

* LOS FORRAJES INCLUIDOS SON ALFALFA, ALI' ISTE, AVl::t1A FOHHA.JERA, SORGO, GRANOS Y OTROS. 

FUENTE: 

Datos Básicos del VI Censo A¡¡ricoln, Gnnudero y Ejldol 19B5, D.G.E. 

FORRAJES * 

l '605,BM 

453,448 

398,601 

753,815 



Esta regi6n se caracteri~a por un tipo de clima semide

sértico y con un poco o nada de vegetación, pot' lo ta!! 

to, la cscdscs de llJvias es alrededor de ocho meses, 

d~rdntc este tiem¡~ ios pd~tizale5 se aeotan y los ga

na1eros tiener1 que aii~cnt.1r· el Ednad0 cor1 sal, roca -

fosf6~ica, harin~li:1~ y en ~~asi~n~s ccn sorgo; en al

gu:1a::> Z'.:l:1as st: e~~;)~·~~,1 ~;i 15·-!uidc ~ompue.sto <le ma.leza y 

tentrional, ld :on3 nortefia y la llanura noroccidental. 

En la planici~ septer1tri=;13J y ~n las montafias los sue 

los tipos siroz0m sc)r: p~brc~ 0n materia orgSnica, ?Cro 

ricos en nutrient~s ~ine!·al~s. Cerca de las cot'dÍll~ -

rae hay suelos castafios ( ch~Gtunt l con mayor canti -

r'a e>~i st en suelos Ih~gro ~ ( e hemo::em ) ricos, profundos 

y bic11 ictac!~s da 

Los pastos, en su m~yor'J.<l n..:1 tut~dle:J, cubrt:!n ~n la I'e -

gi6n una sup~rfi~ie de m~s ~e 53 millcnes de hec~&reas 

que representan el 70\ de los pastos del país (ver ma

pa Nº. l ) . 

Entre la flcra predominan las gramíneas, junto a las -

cuales otras hierbas y arbustos en escasa densidad sir 

ven de sustento para el ganado, destaca por su calidad 

la ganadería denominada vulgarmente " navajita " (va -

ríos géneros de la especie Bouteloua ), y el índice de 

agostadero varía de 16 a 34 hectAreas por unidad ani -

mal. Según información que pudimos recabar. 
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Por lo qu~ se refiere a :.J. t.cncncia de la t·ierr.-1, ;>ue -

den distinguirse dos ~i?OS de explotací6n ganadera, la 

pequeña propi~da:.:! 'i,Ut? p.:ir-tici;:a con un 70t del t'Jt .. :._~ d0 

la r~gi6:a, y :u. ej::data!"':.J ::..:-:. -~l 3Gi rcst..inte. 

b) La Región Golfo, ::om~'!'c,;·,.;;; l•.)S '"s~adco:; Je V·~ra:?·u::, Ta

mau!i?as, 1·3~~sco 1 C.l~?oche, :~iª?ª~~ ~uint3:1~ ~=: ~r ~·J 

cat~~, p3rtic~~ en 1J7J ==~ ::•o:o,aoo de 11e~:sr~~s, -
J0.61.t.i del ::;:,ta;. naci-.:,.r;al; par;_! s-1 3{~::; ~·:= 1J~:. é~;~.i lle

g6 a 13.7 mili0nes d~ l1ect5reas, rrpr·~ser1t~nd0 el 1?.¿i 

d~l ~otal r~Jcional. 

La región Golfo ha sido 1..1 m.:1:.; dir..:imic;J. t.:?n los \Íltir:-.·.:-s 

dfios. E~ 1?f0~:to, los csta~cs ~5s i~?c~t~tnteG de ~s:3 re 

6iÓn son T.lmaulipas, Vt~racru:: y T.J!..'dt;iCV. 

I::l ~a. producción de ganudo bu·1i;¡c), ll1 region in.:rc:¡;¿n -

t6 su participaci6n del 29~ en :370 y a 36.4\ en 19&5, 

siendo r~flejo el avaDce t6~z-~i~o asimilndQ por l~s pro-

ductot"t;S. 

La pr'ecipitaci6n pl~vial cr\ c~~a =on~ es superio:· ~ 

2,0CO mr..; llegando en al¡:unos casos a los 11,000 mm. du

t"antc los 10 meses del afio, pr~scnt~r1dose solo CO dí?s 

de sequía. Las características Je est<l rcgi6n permiten 

un pastoreo uniforme C3SÍ ~oac el aóo, generando algu-
t 

nos problemas por el excesc de lluvias, de esta forma -

los pastos bajan de calidad y alr,unas regiones se limi

tan el pastoreo para atenuar las consecuencias de las -

inundaciones. 

Los suelos de la regi6n golfo m¡s usuales son las de mi 

gaj6n rojo, terrarrosa, amarillos, podz6licos y rendzi

nas, expuestos a la destrucci6n o empobrecimiento r&pi

do una vez despojados de su cubierta vegetal, debido, -

princip•lmentc, a la accí6n del agua y a los efectos de 

l.:i!.-; d 1 ta~; t cmpet'a turas. 
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En general son ~rc?ios para ~1 desarrollo de praderas, 

aunque en aleunos casos carecen de elementos minerales 

afectándo~c así :d cdlidaci ~utrítiva de les p~st=s. 

han siJ= f=~~l¿~s ~cdiantc des~ontes de la vc~et~~i6~ -

ar·t6:•ea :-¡~1 t11:~c:il 1:.f·Je ~.1:-', ~.:.ciJC l uear d p<lstcs ;:-obres, por 

~.:is c~·r:-::.:: -.:~:. ~1Ji.:;~;) pdr.:.C'!...:::-. ~ • .J.xi:n•..:.:L ) que ~r~ta v:.g:;r.'2_ 

same:1~~ ¿~!s~~~s J~: 1~s q~~~~s ~cri5dic~s, ~Q~UD~~ en el 

SU!' de 1(1 !"'t!gié:1, J.c!f'.rr .. l::; .Je r~pt~oducirse C:)n f aci:i:!ad. 

~L ~ar:~~:~ ( Ci~i~~~id dc~~~~e~s ) tiend~ d sustituir· -

al !;Ui:1t:a, l!~;:~·-.·<i.:il::H.!¡,tt.: en lo!~ t~rrencs que tienen me-

2eeln in~~t·~aci¿~ ~~ic rPc~~0~os en cstJ zona, sub~isten 

~ast~s zc:·!·lS ~uji~rt~s de VC[etaci6n arb6rea, que se e~ 

plcan para Pl. t"..:i~toreo:t cQn ·..!n pott?ncial productivo ba

je, la ~~J~a de :.1 ea1·rap~!il estS rauy extendido en es~a 

~~c:1a; ,:i~.!r:::::l~1 p11<: ·::-:-.~:;_; co~rr·;:;2ia:."' qt~e una hectárea de gu;f_ 

!1·~~} b.i..::._-n a:Pruii.::: ?Llt.~dL~ :n=J:-~::-c.:-itr 12. ó cabczds de gana

·:i..:: pot• .J.{1:.J. 

Es impor~2~~c J~s:~car q~e, en esta rcgi6n predominan 

pequeños prlpie:arios con un 85\ de la producci6n total 

en tanto~ el 15~ ~estdnte corresponde al ejidatario. 

e) La Regi6n Centro, la forman los estados de Guanajuato, 

Quer6taro, Jalisco, M6xico, Aguascalientes, Hidalgo, -

Puebla, Michoacán, Colima, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, 

Oaxaca y el Districo Federal. 

Es la que tiene menor participaci6n en la superficie -

ocupada, en efecto, durante 1970 participó con 8.8 mi

llones de hectáreas y en el año de 1985 la extensi6n -

llegó a los 12 millones de hectáreas correspondiéndole 

el 14.2% del total nacional. Jalisco es el más represe~ 

tativo en la Reb15n Central al contar con 2.4 millones 

- 8 -



de hectSreas disponibles para ld ganadería. En 1955 e~ 

ta región participó con el 33.9% de la producción hovi 

na, aportan.::!o Ji!.:isco el. 9. 2i de! :atal :ia'.:icnal. 

Sus condiciones ecol6gicas :~ ider:tifican por und gra~ 

variedad de .::1.ir::as y c~m·~ con:-:t2c·...:cnci.d, ~~:ero~en~:.:.da_: 

en los tipos de ~xplot<lci6n. L~ s·~;e~~~c~~ ~:i!i:ad~ -

nor cuidado; e! 20% a ~:~~,~~~3: 2~::i~3das ~o~ ~:gan =tii 
dado; el 20\ a praderas c~:t~v~~~s con a!g~n cuida~~ y 

el 10\ rcsta~:e a r·ast~oj~s. 

La ve&eta.:-ión forraj('r•a ind.Í¿;cna juega en ·~lla un pu. -

pel preponder~r1te y a veces exc:usiv0 p~ra la aliment~ 

ción del ganado bovino. Lds variaciones d'~ altitud de

terminan diferencias forrajeraa, tanto en el aspecto -
herbáceo como en el at'bustivo. 

Las plantas autóctonas forrajeras pueden dividirse en 
dos grandetJ grupos que tienden a alternarse na turalme_!! 

te, Zacates y otrati hierbas de plantas de fuste medio 

arbustivos, lefiosaa y herbáceas. Algunas de ellas vie
nen a ser el último recurso de que disponen los anima

les durante las sequías mis rigurosas. Según informa -

ci6n que recabamos, las plantas indígenas son la base 

de la alimentación del ganado, pero estas han sido pr~ 
fundamente alterados por la acción directa del hombre 

(deforestación, quema y cultivo de temporal) y tambi'n 

por el sobrepastoreo. 

Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra, el -
60% corresponde a ejidos y el otro 40\ a los pequeños 

propietarios. 
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1.2 Clasificaci6n por razas ( por entidad federativa ) 

La población estinwda de gdnado bovino, según censo elaborado 

por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el 

afio ~e 1970 fue de: 22'664,899 cabezas ( Ver cuadro número 2 

y p~ra el dfio de 1985 31'094,000 cabezas (Ver cuadro número -

3 ) • ?::ir laque se refiel'e . .J l;i fcrmaciSn por r-egiones, los da

~os sefialarl lo siguicn~c : 

Región Norte. El ganado que predomina en esta rcgi6n lo forman 

principalmente razas europeas : Hcrcford, Chdrolaís y Angus, -
los que sor1 cruzados en ~lgu11os casos con <lnimalcs corrientes. 

Las rdzao de esta región se adaptan sin dificultad a las condi 

cioncs climatológicas del norte, incluso a las de estrema ari
dez. 

Regi6n Golfo. La ganadería que existe en esta región es Cebú 

y suiza, realizándose también cruzas con ganados corrientes. 

Además existen en esta región un gran número de animales que -

se dedican a la explotación de doble propósito, es decir, car

ne y leche. 

Por último, en la Región Centro, predomina el ganado corriente 

con diferentes grados de encaste con Holstein y Cebú, existie~ 

do pocos cruzamientos en la raza Angus. 

El tipo de ganadería que se r'ealiza en la región centro, es a 

base de la formación de pequeños hatos, los que se explotan en 

forma extensiva. 
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1.3 Alternativas para la mejora de producción de ganado bov~ 

no. 

La rentabilidad de cua:quicr operaci6n de producción de carne 

rajica en des parámetros b1=ic0s : 

p! .. imero, :.a velocidüd de se 

gu~do, la eficiencia de co~~8rsién de l~s ~liien~cs a carne. 

Existen varios factores que afectan necati~amente estos des 

parámetros propiciando que la pcoJucción tic carne sea inefi -

ciente. 

Como ejemplo de estos factores podemos citar 

1.- Genética deficiente. 

2.- Nutrición inadecuada. 

3.- Parasitismos internos y externos. 

4.- Enfermedades. 

5.- El sexo del animal. 

6.- Edad. 

A través del tiempo, las personas relacionadas con el campo de 

la producción de la carne, han desarrollado prácticas de man~ 

jo para evitar la influencia negativa de los factores mencion~ 

dos con anterioridad. 
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ESTADOS 

J\guascal ientes. 
Baja california t'orte 
Bajn California Sur 
Calrpeche. 
Chiapas. 
Chihuahua 
Cbahuila 
Cblima 
D.F. y .A.rea ~~trop. 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
Mi'!XJ.co 
Midloacán 
M:Jrelos 
Nayarit 
Nuevo LeÓn 
üaxaca 
Puebla 
Quer6taro 
Quintana Roo 
5an Luis Potos1 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

TOTAL: 

COA D RO B •. 2 
POfil..ACION GARAI>ERA POR Elft'IDAD FKDY.RATIVA 

( CJ\BE!.AS DE GAXAOO) 
AAO 1970 

---- ------ ~·- ·-·-
CEJIU AECUS IIEID.:FORD OU\ROIJ\l S SUIZO 

·---- --------···-·-
10,2S8 6, 752 2, 704 5,400 1, 34•1 
4,222 12,205 1,598 

13,285 2, 793 928 
·12,646 6, íl 3B 

534,286 7' 289 25,512 3!,707 
64,084 1 '0!:i3,923 

243,820 6, 133 lll,511 18,065 
110' 503 59 6,092 

357 
120,391 147, 727 2J, 'J5ll 

87,704 10' 182 4' l:.!5 16, e.yo 
66,JOO 11,464 19' ·¡43 
91,326 39 1, 98B l0,(i42 

590,708 30, (i43 
197,853 3,498 7 ,496 26,543 31, 319 
223,379 14, 755 7,60/ 36, 95/ 
41,456 866 4,024 5,6J4 

222,143 1,256 21,908 12,856 
253,558 432 32, 818 22,151 1, 538 
32, Sb4 5,010 12,664 
51,697 1,267 26,222 
39,765 1,897 2,595 1,909 5,140 
5,4:31 853 424 

308,3J4 2,150 2,087 4,363 
69 ,011 6,072 5,985 

286,015 98,509 590,289 921 
413, 839 42,877 31,656 
282,227 647 19,096 47,901 1,942 

6, 200 187 92 
1 1 362,450 2JB, 591 'j] l ,41J 

377,991 17, 387 16, 559 14,5!l4 
59, ll92 14 ;¿79 18 llBO 70 046 _!!!., 562 --·-

6'028 863 369 438 2'008 110 591,554 859 000 

FUENI'E secretada de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. 

JUtSTIZO TOTAL 

59, 669 86,127 
49,970 67 ,995 
71,387 88,393 

109, 170 158,654 
l'22J,464 1'822,258 

452,670 l '5"/0,677 
178,028 557, 557 
173, 457 290, 111 

6,442 6,·199 
768,641 l '060, 717 
515,916 634,617 
539,377 636,884 
2H5,B41 389,836 
851,867 1'473,218 
288,581 555, 290 

1'122,826 1'405,224 
99,875 151,855 

111,275 369, 438 
169,999 480, 4!.16 
645,574 695,812 
208,658 287,444 
71, 084 122,390 
6,891 13,599 

315, 417 632,351 
657, ooe 738,876 
558,680 1 1534,414 
513,417 1 1001, 789 
727, 036 1'078,849 
25,252 Jl,731 

l '178, 49·¡ 3'290,943 
210, 363 636,884 

·----~11,61:.! --2?J,2~L 
12' 807 934 22 1664,899 



CUADRO N". 3 
PCl.lUICl.CH GAW'tl:EM POO Wl'lDl\D Fl'U'l'IJ\TIVr. 

( CADE7JIS !:t.: Ql?WX)) 
MO 1985 ·----I----,------ ---- -----

ES'mOOS 1 Clfil.J AfWS :--f- lll:llFYCMl 01.l\RO!.AfS SUlZO JIE<;TJZO TCY.IN. 

h]ua.scalientes ----l~, 119 --1 --12,?;--

1

. ---;;;·:o.i 12,900 ·----~¡;- . ---107,369 --· 163,488 
Baja california Norte 12,722 2"1,205 4,~15 147,970 194,212 
Baja california s~u: 24,136 7,7'l3 4,220 107,087 143,244 
canpeche 111,JGS 20,J88 244,620 376,37J 
C"liapas 1'009,2ílt; 20,789 44,262 6l,4íi7 1'009,990 2'945,794 
Chihuahua 135,584 1'263,92J 722,BlO 2'142,317 
CPahuila 319,120 12,093 140,811 24,565 1H9,RG2 686,451 
Cblilra 103, 50J S9 4,080 114, 799 222,436 
D.F. y Area ~trop. 1,250 60,432 61,682 
Duran;¡o 155,511 165,927 29,115 620,687 971,240 
Guanajuato 113,004 17,982 7,906 24,190 75C,40J 9:!1,4:.18 
Guerrero 152,000 20,678 37,24J 881,871 1'092,598 
Hidalgo 100,832 59 2,968 39,642 405,841 549,342 
Jalisco 083,700 100,011 1'579,867 2'564,41!6 
~co 327,403 5,561 12,386 47,50J 61,630 504,594 959,077 
Michoacán 232,745 17,143 9,lJB 42,2Gll 1'152,8:.!ú 1'454,720 
l'orelos ~0,"176 1,823 6,214 B,133 119 1 196 186,142 
Nayarit 367,503 2,169 39,BU7 22 1 176 24J,955 675,690 
Nuevo Le6n 308,558 741 51,818 54,019 2,678 222,603 640,617 
oaxaca Gl,864 8,967 22,225 l'02J,760 1'116,816 
Pusbla 1Jl,J94 2,367 80,1U2 709,016 922,959 
Querétaro 86,146 3,427 6,865 4,llOB l3,0J9 168,136 282 1 421 
Qul.ntana Roo l 7' 731 4, 353 2, J24 22, 113 46, 521 
San Luis Potosi'.. 4Jl, /46 4,130 3,985 8,.l50 439, 74J 88'/,954 
Sinaloa 132,222 12,669 11,285 771,708 927,884 
Sooora 414,343 133,509 695,289 1,221 608.380 1'8521 742 
Tabasco 631,050 62,195 57,156 687,917 1 1438,318 
Tarnaulipas 392,997 801 34,446 86,111 3,242 835,176 1'352,773 
Tlaxcala 13,920 507 212 78,398 93,037 
Veracruz 1'462,736 255,SSJ 542,713 1'246,227 3'507,229 
Yucatán 428,646 :?2,687 21,259 lH,534 246,413 737 1539 
zaoatecas 90,603 23,660 27,BBO 80,137 30,276 725,857 978,413 

8
1
431 978 1 569 300 J 2'469 452 J 040 512 l l '225 130 1 17'557 623 J 31'093 995 

•••••¡..¡;•••••••••--•~•••• ••••••'••••• ••••••••*••=•• ••o•••'•••••••••••••••'••-- ••••••¡¡••••• 
Í'tJENrE : Secretarl'.a de Agricultura y Recursos Hidra<iliros. 



Un ejenplo de estas pr1kticas de nurejo son 

- Vac.un'lS para prcvcni.r cnfemedades qua afecten la rcproducci6n. 

- Desparasitantes p.:.ira pr~r los problar."15 deriV<ldos de la parasitosis 

internas y externas 

- Supleientos minerales proteínicos o encrgéttcos para suplir la def icien 

cia en la alirrentaci6n de los arü1iules. 

- Plaros de cruzamiento estratb}icos para mejorar el potencial gcootico -

de lo.'l an.im:Ues. 

- Prácticas de control en general. 

- Prácticas reprcxtuctiVilS para incremmtar el nlirero de crias producidas. 

- Al:úrentaci6n balanceada para oortar el tiaip:> en la produ=i6n de cada-

kil6grarrc de carne. 

- Y otras práctivas, bles = :lnplantes para accletar el crecimiento de 

los animales y hacer m5s eficiente la producci6n, mejoran:lo la veloci -

dad de crecimiento y la eficiencia de conversi6n. 

A pesar de esto, la producción de carne de l:ovioo en pastoreo se sigue !l1a:!! 

teniendo y cperaroo en forma tradicional con toda la inefic:iencia que esto 

acarrea. Ejenplo de esto son los resultados de algunas investigaciones que 

irrlican que en Latinoamérica el prcrredio de aurrento de peso diario del gn

nado en crecimiento y finalizaci6n en las operaciones de pastoreo, está -

por debajo de los 350 grarros. 

r.o que esto significa en términos eoonl'.rnicos, puede ser ilustrado en el -

cuadro Nº. 4, en dome se i.n::lican el tienpo, la cantidad de materia seca y 

- 14 -



la cantidad de proteínas que requiere un .mim:ll para alcmzar el peso de -

rrercado en diferentes niveles de eficiencia. Si la cantidad ele rrotena seca 

y proteína representa una gran defic1cnci.J por costos de ali.rrcntaci6n, el -

tierrpo rogucrido represent.a aún mis, por el efecto de las c<irgas financie -

ras en econ:::rtúas inflaci.or.-iri= caracteriz-"K!as por las al tas tasas de in -

terés en los cr&itos b:mcarios, tal CCX1IJ viene suCX'Cliendo en nuestro rredio 

En consecuencia, cst.'1 ineficienci.a a través &.:!l ticnpo se convierte en cos

tos de producción altos, que reflejan en los precios de venta una depresión 

en la dal1'urla para el oonsuro en <X]Uellos países en que el poder a°'lUisitl.

vo de lo-.:; salarios disnunuye dia a día por el ef<..>eto del ferárerD inflacio

nario. 

El resultado de este proa?SO es la contracció¡¡ del rrercado por roja de la -

d<31\"11'lia y el retiro de capitales de la actividad ganadera por falta de -

atractivos. 

Par nucho tiell{lO,algunos ganaderos han i:A"lSado la rentabilidad de su qxrra

ción en los aurcntos de precios de venta, sin prestar atención de los oos

t:Ds de producción en relación oon su efíciercia de producción. 

El depender del aurrento de los precios de venta fue una situación relati

vanente fácil de mantener mientras no se presentó el feráneoo de inflación 

que sufrim::>s actualnente. 

sin embargO, a toodida que el precio de venta no respome par efecto de la

- .. 15 -
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2000 
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CUADRO No.4 

MATERIA SECA Y PROTEINA REQUERIDA PARA ALIMENTAR A UN 

NOVILLO DESDE I~ A 450 KG. 

2!50 GA> 

1200 OIAS 

AumJtnto diario de peso 

500 ~ 
600 DIAS 

6!50 

~ PffOTEJNA 

~ MATERIA SECA 
400 

7!50 G/0 

'400 DIAS 

300 

150 

1100 Gil> 
273 CMS 

N~mero de rJos requerido poro tl99or o finoizaciOO. 
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reducción de la denarrla, a su vez causado por el bajo poder adiuisitivo de 

los salarios; y por otro laó:>, los insuros para producci.6n tanbil!n en au -

rrento, reducierrlo el uurgen de utilidad a que el productor está acostun -

brado, éste enpieza a rotar que su neqocio no es rentilble y piensa en re~ 

rarse y dedicar sus recuroos financieros a otra act:J.vidad, obvi<llreflte rr.'ls

prcxl ucti va. 

El tipo de gillkldcro al que ros referil!Os hare este razonamiento sin darse -

cuenta que el problema real de la b.:lja de la rent:Llbiliilid es su ineficicn -

ci« que solaircntc le pennite producir a altos c:ostos. 

Caro qucd6 derrostrado en el cuadro nGrrero 4, en una ecnrr:mía inflacionaria 

con altas tasas de intert\s, sierrpre será much:> más caro producir auncntos

de peso en 1,200 que en 273 días, o lo que es lo miS110, sieupre será más -

caro producir un kil.6:.Jraoo cada tres o CUildro que un kil6grano por día. 

Otro dato que normalnente ro entra en raronamiento del garadero tradicio -

nal, es que aun:¡uc el precio de venta ro se lll.JeVa, el puede anpliar su m1I!:.. 

gen de utilidcrl a través de la reducci6n de sus costos de producci6n en -

base a adpotar prácticas sencillas de manejo que le permiten reducir el il_!!. 

pacto principal en sus =stos que ro son = normalllente piensa, el valor

de los insuros que no representc1n más que un 5-10% de los costos de produc

ci6n, sino el tienpo convertido en carga financiera. 

En el cuadro n<irrero 5 se ilustra la sit:uaci6n que se cementa, y los cua -

dros subsiguientes demEstran el inpacto que las practicas de manejo senci 
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llas pueden tener sobre la rentabilidad de las operacioros garoclcras. 

[X! este rroclo, analizando el OJadro qtie e.>:plica el inpacto de las praéticas 

de iranejo sobre el mvcl de prodt1cci6n, p:xlenos consíderur tres niveles de 

nutrición ( mvcl hleno, nivel prcncdio y nivel b..>jo ) , prácticas e.le m.'l.ne

jo tan sencillils COITO el uso de VilcunilS, dcsp.1rasitantes, pruebas de pre -

ñcz, uso de su11Jlerrcntos mincr¡¡les protcíniror; o encrgélio.1s en fonr.::i es -

trilt.l><¡1c.ci i' <'l uso ¡¡decuado del vigor r.ít.riclo, o el srnple uso del chcquc.>0 

de salud del toro reproductor antes de la tarpornda Lle c11padre, pueden 

afectar significativammt:c en los niveles de b-Jcro nutrición y m1trici6n -

prarcdio, el nivel de destetes logrados en hato de vucas de crfos. 

En el nivel de baj¡¡ nutrición, ro tercros ningum respuesta p;rra las prác

ticas de m:mejo puesto tjuc el problenu bSsiro a rer,olver es la nutrici6n.

Asi, a través de estas prácticas sencillas se pu."xle i~arcnt:ar de 55'!. a -

un 88% de becerros destetados en un nivel de rucna nutrición y de un 55% a 

un 74% en el nivel de nutrición prcmrlio. 

La rentabilidad del uso de estas prácticas queda expresada en esta evalua

ción llevada a cabo por Sinpson y otros publicada en 1984. ( Ver CUadro 

Nº. 6 ) 

Aparte de esto, sabeiros que el efecto conjunto de prácticas de nanejo dan

caro resultacb valores nucho mayores en la producción de carne, que los -

que se esperan con el uso iroeperrliente de cada una de ellas. 
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CUADRO ••• 5 

PRECIO DE VENTA 

------~----------

MARGEN DE UTILIDAD 

COSTO DE PRODUCCIO~ ...... ~~~~~~~~~~~~~~

PRACTICAS DE MANEJO~---···----············ 

CONSUMO 

\ 
AUMENTO EN TASA 

DE INTERES Y --

PRECIOS DE INSU 

MOS. 

La adopción de prácticas de manejo adecuadas, resulta en la 

disminuci6n de los costos de producci6n y la ampliación del mar 

gen de utilidad sin elevar los precios de venta ni afectar neg~ 

tivamente el consumo de carne. 



As!. por ejrnplo, poderos obtener n1.1ch:>s nejor:es resultados del uso de un -

inplante si lo c:arbinarros ron un desparasitante en aqu:.llas zonas en que -

es necesario, podrnos t:aniJién obtener 111.ldn rrcjor respuesw del uso oon -

junto del desp.irasitante y el irrplante si Jo cxrrbinarros con buenas prác-

ticas de nutrición, a través de supkm:mtaci6n estratégica, petra que el -

animal aproveche rrcjor los pastos que ticnc disponibles. 

Tairbién el uso a:uhinado de las prácticas de rmncjo con el rrcjorillllicnto -

genético da COTO resultado respuestas rrejorcs. 

En el cuadro Nº. 7, la producci6n de la carne por hect."irea en el tr6pico 

se incrarent6 oon la utilización carbinad<l de fertilizantes, supleirentos 

e .i.nplantcs de un nivel básioo de producción sin fcrtilizantcs,sin im -

plante y sin Sl.{lllrento de 56 kil6granos por hect."irea ¡¡ 165. 25 kil6granos 

por hectárea. 

Esta fue una prueba realizada en el Centro Subtropical de Investigaciones 

Pecuarias del Instituto Tccn::Jl6giro y Estudios Superiores de ~'bnterrey, -

en Tenpeal Veracruz, del 17 de rovirntu::e de 1984 al 6 de abril de 1985, -

con oovillos inplantados y suplerrentados en pradera fertilizad¡¡ " Estre -

lla Africana " 

En conclusión, podem::>s repetir que la velocidad de crecimiento del ganado 

y la eficiencia de ronversi6n son la base de rentabilidad de la errpresa -

ganadera. 
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Que los rostDs de produoci6n que esto aCilrreil se reflejan en el precio de 

venta del prcduct:D final, la carne, y producen una disninuci6n en la de -

m:mda del miSTO que a su vez n::i permite la elcvaci6n del precio de venta 

con la consecuente disminuci6n del margen de utilidad del qanadC>.ro y la

pérdida de atractivo de la actividac! ganadera. 

Podrnos concluir t:anbién que la a<bpci6n de pr5cticas de marejo, incre -

ncntan la eficiencia, clisminuyen:'.o el tim¡:xi de prcducci6n lo que tradu -

cido en cargil financiera es el factor que cont.rib.lyc en mayor proporci6n

a los costos de producci6n en pastoreo. 

Podrnos decir, que los insUJDS y el precio de 6stos, contribuyen en la -

parte m.'is pequeña ele los costos de producción, y que la disminución de -

los costos de producción, vfo la carga finan:.:icra, y el inc:rarento efi -

ciente de producci6n, pe.nni.ten ant>liar el m,u:gen de utilidad sin m:xiifi -

car el precio de venta. 

El uso o::xrt>inado de préticas de m:incjo, traen a::tro resultado respuestas -

aún ooyorcs a las esperadas oon el uso indcpcn:liente de cada práctica por 

separado. 
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C U A D ll O • • 6 

ICL ~ DE PllACTJ:CAS DE l'IAllEJO Ell LA PlllODOC1'IVIIW> DE LAS 

OPEllACIOllF.S DB OUA. 

Prlcticas de -nejo que 

Nivel 135sico i 

Vacunas 
O:mtrol de parásitos 
Prueba de preñez 
Uso de suplrnentos 
Uso de vigor híbrido 
a~ salud toro 

TOTAL 

•IV EL 

BUI:.> 

incre.entan 

55 i 

+ 6 
+ 6 
+ ') 

+ 6 
+ ~ 

+ 2 

88 ' 

DE ROTRICIO• 

PROllEDIO BAJO 

el porcentaje de destetes 

55 i 55i 

+ 3 -~ o 
+· s + e 
+ 5 + o 
+ 3 + o 
+ 2 + o 
+ 1 + o 

74 % 55 ' 

Pricticos del amcjo que ~tan el peso al dest:et:D. 

Nivel Ms100 150 Kg 150 Kg. 150 Kg 

Vacunas + 4.5 + o +o 
Control de parásitos +lll.1 +11.3 + o 
Uso de suplcsrentos + 9.1 + 4.5 +o 
Uoo de vigor hllirido +15.9 +11.3 + o 
Uso de inplantes +18.1 + 9.1 + o 

TOTAL 215.7 kg. 186.2 Jcg 150 Jcg 

1'!9ul.13!D& calmlaibs. 

Becerros dcsteta:los i BB 74 55 
Peso al destete Kg 216 I 186 150 
Peso al destete / vaca kg 190 137 82 

c61ares px mticza. 

:rngreoo 37~ 264 164 
Gastos 155 110 62 
Ingreso Neto 217 154 102 

SIWSOO Y amos, 1984 
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CUADRO&-. 7 

~ IE IllS ~ Cfm'NIJXI> EN U\ PKUJCX:KW IE OlllM'!, CI>f Jll.)VJU.a:; 

lK'IJ\ND\lni Y 9Jl'Ll'JEt'INX) EN UNll PRNEl1l mrrn.llllM IE UCME l'S'ml!:l..IA,

RE!\LI7JtlX> ~ EL CENl1I) &m-'lHPICl\L CE 1NVESTlGl\CICR' l'tll1ARIA5 CEL I'lfSt, 

EN Tl'M'OAL, WlUIOUZ, rer. 17 lF. NJVJ1Hlm': !E 1984 J\L 6 JE AlllUI. IE 1985. 

~TJ\MIEN'roS PESO X 

TI 
FERl'l-SUPL+ IMPL 337 420 .583 82.6 Hi5.25 

'l' 2 
FERT+SUPL 343 410 .4b6 65.8 131. 75 

T3 
FERTtJWL 340 423 .589 83.1 166. 25 

T4 
FER!' 341 407 .465 65.6 131.25 

T5 
NJ F'ER'NSUP!JHMPL 337 415 .551 77.8 83.06 

TG 
NJ FERI'l-SUPL 342 411 .490 69.2 73.86 

T7 
00 FERT + IM'L 338 402 .445 62.8 67.06 

Ta 
00 FERT 342 394 .372 52.5 56.0 

---- ---- -------
MEDELLIN Y ornes, 1985 
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1.4. Partic:ip.rl6n de la CJillOOdcrla cnn ~ al P.I.n. 

El Producto Interno Bruto 1 P.l.D. ) de la industriil cárnica ha evolucio -

llildo entre un 3.J i de praredio anual durante el período 1970-1985 lo que

l.001ca que ro se ha logrado cubrir la dcm:m:la nacioml. De estu marera ha

registrado una particip.1ci6n decreciente al pasar del 0.52 l del PIB total 

en 1970 a O. 32 >, en 1985, registrando un.1 ta!.iil de crecimiento anual de ---

3. 29 % l Ver cuadros n\Ílcros 8 y 9 ) 

A pesar de la participaci6n decreciente en el P!B, en v1rttxl de su ncror -

rit:Jro de incran:mto dentro del conjunto de actividades ccoróru.cas, la ga -

nadería ha sido el subscctor más din5mico entre las actividades primarias. 

En el lapoo de 1960-1985 ha crecido en un 275%, mientras que la agricul -

tura, pesca y silvic:ulturn. crecieron en s6lo 138, 131 y 55% respectiva --

trente. 

La ganadcrfa sigue constituyerxlo uro de los rel)910nes básicos de la econo

núa nacional, a pesar de que ha decrecido su participaci6n porcentual. 

De las cifras ~ present:<ldas podenos decir que existe la ncoesidad de -

aumentar la participación ganadera en el sector agropecuario por consi -

guiente en el PIB del país y de esta nunera lograr increrent.:ir la maro de

obra que se encuentra marginada en el canpo, ya que es :inposible pensar -

que la irrlustria manufacturera puede absorber toda esta poblaci6n, por lo

que se hace irtlispensable que se establezcan en el misno canpo, pero sien

pre en actividad creciente. 
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C U (\. P R O Nº, B 

PARTICIPl\ClON DE LA G/'\Nl\.DERlA 1-:N EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, ( PORCENT/\JES DEL TOTf\.L ) 

1960 - 1985 J 

TIPO DE ACTIVIDAD 
------1· -------- ·-----~--- --·--

1960 1 1970 1980 1982 1985 

--··------·----· -- -·-·---·--·- -----
l.- Actividades Primarias 15.9 l 11. 6 ').o B.9 8.6 

l. l. l\gricultura 9.9 l 7. 1 5. 3 5.2 5.0 

5. J 

1 

4.0 3.2 3 ., 3.2 

0.6 0.4 0.3 o. 3 0.2 

1.2. Ganadería 

l.J. Selvicultura 

1.4 Caza y Pesca o. 1 1 0.1 0.2 n.2 0.2 

2.- Induatrias 

2,1. Matanza <le ganado y 

lechcria 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

FUENTE Sistoma de Cuentas Nacionales, S.P.P., H6xico 1985. 



En relaci6n a la ocupaci6n de marp de obra, las actividades pecuarias tie

nen inp:lrtancia rronor, mplean:b poco ires-os del 5% del total de la pobla -

ci6n ecorún.icarrcnte activa del sector agropecuario y entre 1 y 2 i del to

tal nacional. 

Por el a:mtrario, se estima que la ganadería absorlx? alredOOar del 40% del 

capital del esctor agropecuario, irdicaroo su car.kter prioritario en la -

utilización de tierra y capital, fronte a su papel securrlario en la utili

zaci6n de JMOO de obra. 

- 26 -



"' .... 

C u A D R O llº. 9 

EVOLUCION DEL PRODUCTO lNTER~O DRUTO POR ACTlVIDr.P ECONOMICA 1 1980-1982 (MILLONES PE --

PESOS PE 1970 ) 

--------*-·--~ ¡ 

TIPO DE ACTIVIDAD 1980 l98J. VJ\Rl ,, CION 1 1982 VJ\RIACION 
IJJ\J, r.NUAL 

-·----
1.- Act:ividadee Priaariai; 

1.1. Agricultura 7!'!,682.7 80,299.4 G 79,978.1 (-) 0.4 

l. 2. Ganadería 43, 606.0 47,138.l A 45,954.l l-) :t. 5 

l. 3. Selvicultura 3,062.6 3,074.9 o 4 1 J, 088. :¿ 0.4 

l. 4. Pesca 2,045.7 2,283.0 11 6 1 2,411.8 5.6 

:z.- Industrian. 

2.1. Matanza de ganado 

y lecher!a. '6,305.4 6,639.6 5 3 6,765.B l. 9 

-

FUENTE Sistema de Cuentas Nacionales, S.P.P. México 1983 



C U A D R O N". 10 

nmau::cICN !E GNWX) IDllIN'.) A I. D. . /\. 

PERICIX> 1981 - 1985 

( CMEZl\S ) 

ESTADOS 1981 1982 1983 ]984 1985 

-----------------
TOTAL: 232,093 275,913 209,816 172,269 148,579 

UIIAPJ\S 77,662 82,815 57,783 32,741 37,762 

N VERAClUJZ 24,033 42,702 42,362 22,620 21,342 
ID 

GUERREro 23,883 37,608 19,897 13,494 15,994 

TABASa:> 58,300 26,833 5,569 3,960 5,095 

MI OIOl\C1IN 10,580 4, 774 B,252 5,077 9, 146 

ZACATECAS 1,922 3,896 18,686 16, 511 11,020 

roEN1'E : DIRECCION GENERA!, DE G1\NNJERIJ\. ( S.A.R.H. ) 



En cfcctD, esta situación pue::le verse en el cu.i.dro JlÚmf>Ju 10, siend:J el es

tado de Olla¡;us, el nús im¡xirLJ.nto~ en el abastecimiento de reses para el -

Distrito Federal, seguido ¡x.ir Verucruz. 

Se¡j.'.!.n investigaciór. dir<.>c\Li pu:.!inos c~r..¡:irol::u:- que, los envíos de garucb en 

pie :!e Tahlscc dismi.nuyet""JI~ rct.J.t'i.~n:.'~ dl.ll"\lnte los ú.lti.!;os años, ~~ que -

el lx!ncficic de reses se !'!\.L.i.:.::i e11 Vil lti.l¡erm.:Js.J., a!;tlstecierrl:> con carne en 

-::arul el mercae;; d.; la c1pi t..l.l. 

e) Regiér. i:er!:rc::J:. FJ1 esta y·.::g,i:7:: se: .:t?N':ia ur-..1 ¡;t"an varie:!ad de tir.s ::.!e 

explOLdci6:i er1 té:-miros de t:'S?-'ci~li::.aci2n g~L"\.iJi:-~·\1, cJ.l. ser r.-Jy..)r que en -

otras regiones la. hete.t."'O[!.Cneic!.ld de l..is rauis earudcr.J.S y :riís iX'1~CfiOS los 

lutos. L3. ex;J.~·.:;t ... ~..:-i/5r: t.--1n.:ije:\l ...!o::- c .. 1r:r2 se confurrlc en la rn.lyor:.'.l dt:! los e-:!. 

sos ccn ld dirigídd i.I la pr'OJucción de leche. W producción regional se des 

tiro al cons·.ll:D loc<U., e1:vi,~nJ.:.~c al¡,'illU~> '2:<ce:Jenl1's al mei.'illOO del Distri

to Federal. Al. r:o existir una gamd'-"!'ia lxlviru especializ.:.ida en la produc -

ción de carne en gl'dll escal.:i 1 dentro del hatu de la t'Cgión no predan.irun -

Uis l'dZ.dS de carne. 

Se¡,'1Íl1 investigación directa se observó que, el recurso nús eficaz centro Ui 

sed y· el hambi:'C durante las se,quías lo constituyen diversas especies y Va:'ie_ 

Jades de l'Llp .. :ll entre tDc1:is las plantas for.rujerus autóctonas. Aunque baja en 

nutI'ientes, ésti cactacca juega un p:ipcl eficaz de forro.je acoozo de sostén 

¡;ure tafos las especies de gana:lo que se explotan en la zom. Sin la :impor

t.m::ia y la amplitud del oopal, tambi6n son útiles para alimentar el ~do 

los nagueyes forrajeros in:lígenas, cuyas J)'.Jjas y tallos, antes de la flora

ción sirven ¡mu ese propósito. También pudÍioos ccmproh:il' que la base ¡:ura 

iniciar el mejoramiento de los po!Stizales estriba en el establecimiento de 

cer.::as, aguajes y t"tación de potreros y atender a que sean cada vez más p~ 
quefios. !.a perfomción de pozos y la construcción de bordos para .abrevada'OS 

debe considen:wse de e;ran importa:r>2ia pura el desarrollo garadero de la re

gión. 

Por otra parte, en los cuadros 11 y 12, se puede observar, el sacrificio de 

gamdo bovioo apto pura el abasto en los diferentes. En efecto, los prín:::i

¡;ules consumido~s de este producto son, la Ciudad de ~exico y Area Metni~ 

li tana, G.Jadal.aj ara y M::mterrey, que contienen aproid.rradil!OOnte ura cuarta -

¡xirte de la población del jllÍS y la de mayor poder adquisitivo por ser l!ld)'2. 

res sus ingresos. 
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2.2 Industrialización de la carne 

E: banado, como producto final en un ciclo deter~inado viene a 

co:--.fcr:nar la materia pri:na en el proceso industdal para la ob

tención de carn~, y es en este momento cuando las activi1ades -

primarias se entrelazan =o~ el sector de transformaci6n. 

Los establecimientos que registran t!l mayor promedio de matanza 

est&n en ~l Distrito federal, Estado de México, Nuevo León y Ta 

basco. 

En efecto, según datos, censales de la Sec1•etaría de Programa -

ción y Presupuesto, se observa que los establecimientos que 11~ 

van a efecto el proceso de transformación de ganado en carne, -

muestran una rápida expansión en la década de los años 60' s de 

115 que existían en 1960, aumentaron a 882 en 1985. 

En términos generales se entiemle por industrialización de la 

carne, la que se dedica al procesamiento del ganado de .abasto 

desde su cuidado y preparación para su sacrificio, hasta su e~ 

paquetado en distintas formas y bases para el consumo directo. 

El sectc-r ganadero se encuentra ligado estrechamente a ciertas 

ramas industriales como la industria del calzado, de la confec

ción, la industria alimentaria, etc., proporcionándole materia 

prima pal'a su proceso productivo como se había dicho anterior 

mente; así mismo el ganado bovino suministra algunos insumos -

para la industria y otros para el consumo directo. 
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Uno de los principales insumos alimenticios además de la leche 

proporcionados por el ganado, son las vísceras, las que son uti 

!izadas por la industria alimentaria y consumidas directamente. 

Su producción crece a una ~asa media anual del 5,2\ durante el 

pcr!ojo de 1970 - 198~. 

Asi mismo la industria del calzado demanj3 jel sector ganadero 

pieles par1 la 0labor~ci6n de C3~~ado; ta~bi~n t~n 13 prod~cci6n 

de bol(Jas para mujer 'J r'Opa. Cabe j,!St,1car que, la producción -

de ganado bovi:10 cre~ió J. un..:t ta~;,1 meJi:..t dnudl Je t..8% duruntc 

el per.íoJo de estudio. En estl' i•enti16n :;J._·! p~l!:;<2ntaron pPoble -

m..J~~ d12bido a l.:is conJicionP:.; Je~ :."1_'l'~":iJ.) 0:1 ~1uc.: :;t: dl.'~.~.11"'r1 ol.L:i -

la actividad ganadera ya que las pieles se detcricraron por el 

alambre de púas. Par~ corregir' estas deficiencias, actualmente 

están en proyecto estudios para mejorar' otr'OS m&todos para el 

cer'cado; que permitan el cuidado y concervación de las pieles. 

La producción de esquimou, otro de los subp1•oductos del ganado 

bovino, es tambit'.!n utilizado en la industria. En efecto, de 

1972 a 1985 observan una tasa m~dia anual de crecimiento del -

5.0% Ver cuadro Nº 13 J. 

Por otra parte, la producción nacional de embutidos de carnes 

frías se concentra básicamente en 11 estados donde se encuen -

tran las empresas más importantes, estos son : el Distrito Fe

deral, Guanajuato, Jalisco, Estado de M&xico, Hichoac&n, Nuevo 

Le6n, Puebla, Chihuahua, CoahuÍla, Sonora y Baja California que 

contribuyen con cerca del 90% de la oferta total. El número de 

establecimientos que componen esta rama, sin considerar la in

dustria de tipo casero muestran un crecimiento contínuo: de 199 

que se tenía en 1960, alcanzaron 397 en 1970 y se lleg6 a 460 

en 1985. 
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Esta actividad gener6 3,449 empleos en 1960, se increment6 si& 

nificativamentc 10 años más tarde cuando se registraron 9,393 

empleados. Para 1985 h:.:!>o una considerdble baja a 5,930; no ob:!, 

tante de incremen~6 el número de establecimientos, esto debido 

principalmer.-:e a que cada vez son más oecanizados dichos csta
blccimien:os. 

Las plar.t"s c::i¡;.icadot'JS y eL1b.::ira.dora;; de embu"tido5 y carnes -

frías utilizan •:amo md:er•i.:1 prirca principal carne y :nanteca de 

cc1"do, d<: res y equinos, cisí c~rno ot1""os insumos no cárnicos, -

de acuerdo con el proJuctc. 

En consecuencia, ~~u valor depende de la proporción y calidad de 

los diferentes insumos empleados. Mientras que, parte de los -
productos se venden ..i precios elevados y son adquiridos por 

los consumidores de altos ingresos; también existe un mercado 
de artículos que tienen un valor' más reducido accesible a los 
consumidove5 de menores ingresos. 
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CUADRO No. 11 SACRIFICIO DEL GANADO !IOVINO F.N LA AÑO: 1982 

11.F.l'Ufü.ICA HEXICANA 

TIPO DE GANADO: BOVINO 

PRODllCCION (llfü) 

PARTICIP. 

l'~EC TO VALOR DE LA PORCENTUAL 

INVENTARIO SACR1F!Cl0 CARNE EN ~mnro l'ROllllCCION EN LA 
E N T I D A D E S No. DF. CABEZAS No. DE CAllF2AS CANAL PIEL \'ISCrnAS KG.CARNE MILES PESOS PRODUCCION 

Aauascalicntes 157,089 25 ,938 5, 25~ 71)8 1, )76 110 )77,720 ,60 
Bajo California Norte 183,799 29, 591, 4,744 ')10 l, 71JR ll'l 564,516 .55 
Bajo California S11r 136,367 22 ,871 ), 139 703 1,·11111 1 O"> :12<1. 'i95 .36 
Campeche 361,670 42, 109 7. 1116 1, l')'i 2. '"l'"1{) 711 r.,•,7, 388 .82 
Coahuila h58, 121 83,018 15,802 2,'l53 1\,1}1.4 'Jh 1t'j16, 'J92 1.82 
Colima 213,444 39,359 6 ,089 1 ,21() 2. )!JI 102 h21 ,078 .70 
Chiapas 2'703,623 366,532 73,836 ll,.!71 22,270 7') 'i'833,044 8.50 
Chihuahua 2'033,654 275,043 46. 352 B,'•58 lf>, 712 91, 4'357,088 5.33 
Dist r llo Federa 1 59,290 15,821· 2, 794 '·87 %1 l)tJ 273,812 .32 
Duron[lo 930,856 129,939 23, 168 :l,'l<Jú 7 ,8'1'i 100 2'316,800 2.67 
Guonajuato 880,45<) 143,901 25,945 1,, lt:l5 8, 71,·1 !L'l '.l' 'll•fi,905 2.99 
Guerrero 1'043,507 192,954 30, SSIJ '>. 'JT.\ 11. 7211 lOh 3' 2'.\IJ. 254 3.52 
llidol¡¡o 524,718 98,00'J 1ll,147 'l, [l\ '· r) 

1 
9c-,r) l l., 2 'llllfi, <JOS 2.09 

Jalisco 2 1 4]6. 254 39/i,8\I, 79. 578 1~.11.1 23,')8') 10') 8 1674,002 9.16 
México 916,034 173,662 31,628 5, 340 10,552 98 3 1091). 51.1, 3.64 
Michoacán l 1390,325 2151235 36,668 6,ül8 13,078 7c¡ 2'896,772 4.22 
More los 177,840 :n,221. 5 ,004 l ,022 2,0llJ 118 '>90,472 .58 
Nayarit 649, 228 118,050 lB, 211 J,630 7. \7:J IJ4 1. 71 l ,ll34 2.10 
Nuevo León 613,623 98. 220 18,897 3,020 '.i,'lhB 110 2 '078,670 2.17 
Oaxncn l '073, 152 174,387 26 ,45') 5 .. 1(,2 10,'J<J(, (),..1 2' 'il 3, tJ05 3.05 
Pueblo 886,358 l 59. 658 27,752 4. 909 <J, 702 124 3'441,248 3. 19 
Que retoro 269,700 49. 728 8. 548 1. 'i'l'l 3,021 98 B37,704 .98 
Quintana Roo 44,468 5 ,037 798 1 '.'>5 30h 118 <J4, l64 .09 
San Luis Potosi 850,811 156,421 28,521 4,810 9,504 108 3'080,268 3.28 
Si na loa 877, 4f>5 142 ,461 29 ,234 1, ,381 86'.1ú 1)1 2'b89,528 3.36 
Sonora l '779,852 265,361 48, 987 8, 160 ló, 12:1 10'\ S '01,5 ,601 5.64 



PROD!JCCl01> (TO~S) 
PARTICIP. 

Pnf.C10 YALüll !JE LA PORCENTUAL 

INVENTARIO SACR rFI\.fO CARNE f.N m:nro l'ROIJUCC!ON EN LA 
E N T I D A D E S No. DE CABEZAS No. DE CAREZAS CANAL PIF.L V lSCEllAS H;. CARNE tlILES !'ESOS PROOUCCION 

Tabasco 1'384,426 240,469 50,685 7,3'l4 14,61 l 88 4'460,280 5.83 
Tamaulipas 1 '301,1100 225,790 37. 963 h,94J i:J, 71 'l 15J 5'808,J'.!9 4.37 
Tloxcola 89,077 12,891 2 ,07<) '_\ 1)(1 78'.I CJ7 201,663 .24 
Verucruz 3' '.170,062 650. 7% 117. 344 20,llL' 'ji). '¡l¡Z 100 11'734 ,400 13. 50 
Yucotan 708,518 108,011:! 14. Jó4 ],)22 6, sr,·¡ 81 1 1 161,484 1.65 
Zacatccos CJ'.J9, 750 128,693 23,247 3,9<;7 7 ,81<J 144 3'347,">68 2.68 

TOTAL NACIONAL 29'645,000 4'818,000 868,940 l48, l 'i4 2'1~ '742 IO:J 89 1 500,820 100.00 

Fuente: S.A.R.11. 

ELABORO: DEOARTANEBTI DE ORIOYCTIS CARBUCIS,- O.G.D.C.I.-SECOFI. 



CUADRO No. 12 SACRIFICIO DEL GANADO BOVINO f.N LA AflO 1985 

RF.PUBLICA MEXICANA 

TIPO DE GANADO: BOVINO 

PRO!JUCCION nn.~;1 

rmr:ro V Al rn llE LA l'ARITCIPACTctl 
IlMJffARIO S!DUF1CTO f,\RNE !}; !·ll·D!ll 1'1llll.U :1rn IUlemfilAL rn 

ENTIDADES th. lll ('A!'ElJS No. U:: CA!l!:7 AS ~W., Pffl, VI~HINi KG. rAWm Nllrn 11·$ !.A PIWJT.Ictl 

Agunocalientes 159, 703 27,llil 5,452 8.34 1,61,lJ :u1.rn 1 '6 .. '\7,026 .59 
lbje Califomin thrt.e 187 ,957 25,({Jl 5,1'.YJ 787 l,6rXl '.l11),({) 1'874,MCJ .56 
&je Qillfomiü ~ir l:l'J. 9'27 17,0:Yi 3,3'>'< rl[l 1,03'1 ·rn .:Y1 l '124,ú'.'11 ,37 
~ 'Y> 7 ,(:{fJ 37,2i:í3 7 ,Sil I .145 2,2.&. lJl .(iJ l '7Y.l,<nll .81 
Caihui.111 670, 'i58 ff}, 7U) 18,(1'17 2 '7(Jl 5,l+'J• 351.2íl 6'1&!,7!11 1.95 
ColiJm 217 ,286 31, 747 6,'.fil <>76 1,9211 41VJI 2'6J4,1ó5 ,f;f) 

Otln¡ns 2'877,'HJ 377 ,2111 75,ffJ7 11,Wl :!2,<)2'] ~U2.85 22 '00'i,40'1 ll.20 
ChiluioluJa 2'(1)2, 716 256,115 51,tOO 7,<Jll l'i,(8'! '.J5ll. ló IB''Xll ,38'l 5.61 
lli.strito Federal W,2."A 11,%3 2,41<) :67 nr. 'l(ll,Ol 870,W.O .26 
IAlren¡¡o 948, 753 129 ,2B'l 26,8.'. l 3,'175 7,M1r> 'Wl.'.0 'l' l 'J.l,f1)(1 2.81 
llianaj1.11to 'UJ,150 138,Cfi) ü,%3 4,'272 H,1~2 2'11.m ú''Hl,750 3.02 
<h!rrcro l '057,))1 156,43/. '32,518 4,8ll lJ,.~. 41{¡,(1(, IJ'Wl,'>'1l) 3.51 
llidalsa 5'.}'.i,623 'll,00'2 19, 7'.D 3,on ) . 9~:4 '.J7'l.lh 7'"1ü,H2b 2.lJ 
..hlis:o 1.·~s.110 %,Ero aí,49J 18,0lf> ·.1'i, 'ffl "íY1.21l ~·6''.ll7,177 9,41. 
fi!xlco 936 ,871 165,635 13,161 s,m:i 10,0'ü ·in.m l0'7ll,fül 3.Jll 
MlclnlCllll l '421,03'.I lffi,6\1 37,955 5,trn ll,Mil 'l:ll.l<l l2. 1fi'Y1,l97 4.10 
~brclos 181,832 2b,l86 5,3:D 820 1,rm :J'J),{)J l '862,CDl .58 
lbynrit (ff),()'¡(¡ 9'1,m 19,0)) 2,'XD '>oTll '.124. 'i/1 7•·rn, nn 2.05 
Nuevo l..eái 625,59-J %,621 19,400 2,'J7l 'iJl7U :V-f1, )) 7'1211,914 2.10 
Quoca l 'CW,958 J:ll,427 27 ,872 4,2 1"f1 B,1110 1')2, '27 1J'BIB,1,ff) 3.01 
Pueble 'Xll ,5'Xl 145,'.fJI 29,321 4J+70 tl,}l'll ·r,1.m 10 111(]7 ,'>'J7 3.Hi 
[>.Jcrctnro 275,&!2 44,629 8, 'J/!4 1.:m l, 711 'JIU12 2'l>11,,lr1:l .97 
cpii1Uln!I He.o 45,Wi J,ó>!I ¡ni lU 22'1 .,~1.ll) 'll'J, 1X~I .C6 
~ luis Poto."ll fli7,JJ5 'l~,912 '.D, JJ) 4,640 <J, llf) ·1111.·n l l '4117,1+1'8 3.211 
Sinaloo 'XX>,lill 147,ff)I, 29,712 11,511! H,IJ?:J 'l')l.:\'l !0'111~1,llJJ 3.21 
Smora l '8JJ,tY15 2fn,ffil '.:6,515 8,&'i4 17 .m~ 'l'l'1.m 181'Xl2,'12'i 6.10 
Teln.-co ) 'l,()5,0l7 262,2.56 52,465 8,l))i¡ lrl,lJi!i bil1, ll 11'lftl,h71) 5.68 



PROllliCC!ON ('l\llS\ 

mino vAirn m LA l'ARfTCfPAC!Cll 
L\'Vtlff/IRIO S.\OU1'1C10 C\PJiE r.:\' fll·lllO 1m11n:1rn RIDWJUA!, EN 

F.ENTJDAIJES No. Uc O\PJ·7AS t«:i. OC v\PJZ·\S C'AK\L !'111. 'il."lHl.l\S KG. (i\l\Nt Mfü); n·~m IA IIDUn:rrn 

T111nuli¡ns l '321,452 l'JJ,222 l.cJ,013 6,126 1:!,llY1 'JIH.W 15'152, 122 4.32 
Thucaln 9J,ffi) 11,C}'.) 2,183 '.lJf) fJ71 413. 75 •xn,216 .23 
Veracruz 3'1126,277 611,'!11 122,327 18,816 17 ,l!ll 2ri!l.Ol '.ll '5()l,31:l> 13.27 
Yocatan m,¡¡.,3 74,076 14,951 2,277 1.,121 )ll.'.tl 4'(;;~.841 1.61 
Za:::a t:L'Cll.5 955,7W ,l'JA,(N ZS, 116 3,8'.Yi 7 ,)7~ y,7 .:o 8'727810 2.71 

1UI'AL NACICNAL 31 '0)4 ,ClXl 4 •1s1,an <r25,cm l1.6,0:J3 2ffi,h71 J/1 l • ex. JJJ'298, 774 100.00 

lhtoo prel..iadroroo. S.A. R .11. 

&NOO: IE'ARl'N-Eml IE mnx:;m; C>mIU::S.- D.G.D.C.I.- ffiJ.FI. 



2.2.1 Método Tradicional 

Cons:i :u ye la más an:iz;•J.ú. y nu~er-:;sa ir.fraczt:ruct~!'!J, donde se 

efectúa. la recepci6r. jiz2. S::icrific:io :!el Gdnado ;;.::i:."a ab:15tc, ;:~ 

~os es~ablecioientcs s~ e~c~e~tr3n dise~i~ados e~ :~~~ e: pd!s 

siendo 573 rastros :es ;~e realiz~n l~ ~atarll3 je ga~ad~ ~cvi-

no, ;:orcín:"J, capririo, t:::ui.r.c y <l.Vt.:S. {V~t .. cuadre r:.:ímerc 2 ). 

Por Entidad Federativa puede apreciarse un contraste muy marc~ 

do entre las plantas industriales de las capitales de los est! 

dos y la de los municipiso de mE!nores recursos, ya que la cap! 

cidad diaria de matanza de los primeros se encuentra en prome

dio entre 50 y 60 . .animales, en tanto que para los segundos va

ría de 10 a 15 cabezas diarias. Y por lo que s~ refiere al vo

lÚmen de···sá.crificio, en conjunto es cuantitativamente muy impo!:. 

tante, dado que aportan más o menos SOt de la oferta nacional 

de la carne. (Ver cuadro número 14 ). 

Estos rastros se caracterizan básicamente por su labor artesa

nal, sus volúmenes de producción, el valor de sus instalaciones 

y el capital de trabajo, no son importantes en comparaci6n con 

los cada vez más tecnificadas empresas TIF. 

El caJÚn de los rastl:Qs es un nivel tecoológico bajo, lo que en cierta for 

ma justifica su mírúno aprovechamiento: gran:les cortes de carne, carne en 
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OJADRO No. 13 

INVENTARIO DE GANADO BOVINO, PRODllCCJON DE LECHE, CARNE Y StJ!lPRODUCTOS 

1 9 7 2 - l 9 8 5 

VALOR DE LA 
INVENTARIO PRODIJCC10N DE NUMERO DE PROD\iCCJ o:< l'i\OllllCC l LlN l'RODUCCION i'Rüll\ICCTON PRODUCCIO!; 

DE GANAllO CARNE EN CANAL CABEZAS DE DE LF.CHI: DE VISCERAS llE PlEI. OE ESQll l l..MOS IMILLONE~; 

AROS No. CABEZAS TONELADAS t;ANADO LECHERO mLt:S/l.TS. lO!lFl.AllA~ TONELADAS TONF.l.ADAS DE PESOS l 

1972 27 1 334. 724 706. 970. o 11 '659, 51 ¡ 4 •q¡ 5. l'J2 ;> 2l)' lll 7. ~ 111. ,<Jh">. ~ 122, 'i64 .o 1,Q 168'i. ·, 

1973 28 1102,546 735,:l'.i7.4 4'826,724 51225,34'• 227 .'ffl. 1 l 1H,l1l7. 7 127,2%.6 4'i 1ÓÓÓ,I• 

1974 28' 815. 770 7)2. 'i70.0 4'934,782 5'650,436 1. 3l , OH4. ! l l 1l. l 17 .4 12<1. 780. 4 52, 732.' 

1975 29'602,2b5 77U,lJ70.0 5'071,334 5'808,788 2)4. l ll ,() ll'l,0112./1 l '12 ,(i40. o 621904,¡ 

197b 30'460,970 845,427.IJ 5' 1'•9,877 5 1907 ,31.8 257,70(].H l 12, '>I '\ .4 14'i. 'Jl6 .h 70,06ll .. 

1977 31 '410,026 887,522.3 51401,319 6 1180,945 2b'l ,Hh7. 8 111l, 1J:l2 .2 152,2:.!9.2 821357 ,1 

1978 32'438,655 948,21.5,() 5'534,911 (¡ '509. 59'l 291. t¡()<J. 7 141). lt\6.0 151), 178.0 93,034,li 

1979 33 1545,026 993,)79.6 '). ">25. :lbl 6'(¡41,903 2<J8,•Jtil). 2 l 'il ,tl20. 2 163,802.1 107,344,1! 

1980 34'590,403 l 1065,070.3 51147,288 6 1741,5'·4 318,141.2 lh2 ,()l)'l,0 1 71. 32'.l. 5 1611888.• • 

1981 35 1688,723 l 1163,535.0 51186,419 6 1856,415 31·6. 687. (J 171' 442. 4 190, 182.8 412' 633." 

1982 36 1834,297 1 '232,675.0 51236,419 6'848,315 365,293.H 184' 121. I 1991363.5 493,248.11 

1983 * 31 1077 ,000 885,416.l 5' 106,316 6' 136,220 256,325.6 134,70b.2 150,3:.W .4 1 12611 l00.11 

1984 * 30 1374,000 8451327.2 5 '090. 225 6'001,311 253,227.5 111,655.0 147 .~il9.S 1 '9311300.11 

1985 * 31 '094 ·ººº 895,559.7 51126,327 6 1139,230 259. 512.8 13') ,'i06,9 151,355.9 6 152014ll).11 

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. 

*DATOS PRELIMINARES. ( S.A.R.H. ) 



carne en rredia canal, pieles y algurus vís=-as. En este sentié!o pueden di~ 

tinguirse tres ran:ps de rastros : 

En los pcqucoos rastros que efectúan su sacrificio rr.uy re:lucido en volurron, 

se trabaja en ron::liciones nuy rudirrenlarias con un mlnino de ,-:iprovechamien

to y noz:nulncntc en malas corrliciones de higiene. 

I.Ds rastros de las ciud<1<les intcnredias, dorde, en térm.ioos Cl.lilntitativos 

el p=so es un ¡.oc:o diferente, suelen rrcjarcu: las corrlicioncs del proce

so y en alguros casos los de sanitarios y de higieoo. La rrodalidad nás co

Jl'Ún es la matanza de reses y cerdos en t:l.lnlOs suocsiros, el proceso Wus

trial es s.iroilar a los rastros pequeños. 

Los rastros de las capitales de los estados, que en términos generales po-

seen instalaciones irodernas o no:lem:izadas y que por el volurme de opera -

ciones y irercado de cxx,isuno que atierrlen, cuentan oon equipo e instalacio -

res y rorrliciones de nunejo lll.IY diferente a los estratos anteriores. 

Además de los servicios de recepción, m:mtenimi.ento y sacrificio de los ani 

males, los mataderos disponen con áreas detenninadas de venta y despacho de 

productos, Los rastros gra.rdes y las enpacadoras tienen cuartos refrigera -

dos para el almacenamiento y vehículos para el transporte. 

En esta forma ~an la función hasta cierto punto de un irercado mayo -

rista de carne y subrpoductos. La mayoría de los edificios y equipo son an

ticuados, por lo que no se logra un 1MPCjo propio de carne y irenooencia.Lo -
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misrro ocurre con el despacho y tran..."'j:Qrte de los prcx:luctos desde el centro 

de sacrificio hasta los de venta. 

!As cpcraciones de los m:itaderos ro tienen adiestramiento técnico necesario 

para des~!pCñar cf icicntarcnte sus funciones, situación que dESTRJestra que

la experiencia cnpírica ro es suficiente. 

Existen estl.rlios accr= de que el nillejo violento de animales prcxlucc la -

acunulaci6n de 5cido láctico en los tejidos y por lo tanto, reduce la sua

vidad de la carne. Entre otros problemas están además las pérdidas ocurri

das en las pieles por dCS<Jarrcs. 

Las tarifas de los servicios prestaoos por los mataderos no se han in::re -

rrentado sustancialironte en los út.l:Uros años, oonsccuentarente, los ingre -

sos por concepto de CDbro de servicios en la mayorfo ro han peonitido rea

l.izar nuevas inversiones para rrejorar su funcionamiento, especialmente tr.e 
t:fuldosc de rastros nu.uticipales cuya operación y administración ha sido de:!, 

cuidada por los ayuntamientos. 

2.2.2. tipo n.pxri6n lblcJ:al. ( 'l'.IF ) • 

En los rastros Tipo Inspecci6n Federal, el proceso es JT&JY rrecanizado, este 

se hace bajo la vigilancia de autoridades fiscales regionales y autoridades 

sanitarias federales, posteriorrrente a la revisión de la doc:larentaci6n que 

arrparan los distintos ganados y de ).as roroiciones de salu::i que se encuen -

tran, se procede el pesaje de cada animü p¡u:a efectuar en base a este el -

trato cx:irorcia l. 
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En la locali7.ación de los rastros TIF, se rota una alta =ritXntraci6n en -

el norte, dado que sus orígenes se establecieron oon el prop6sito de an -

pacar la carne nugra dcshucs<Jda ¡=a la exp::irtaci6n, principalm.mtc haciu

los Estados Unidos. 

Es así can:> en el rorte se concentraba en 1985, ror el orden de 30 cstabl~ 

cimientos ( 65?. del total ) , tenicni:i 01ihuahua 9 y Son::>ra 9 rastros tam

bién. Por su parte, el Golfo participa ron 6 rastros ( 15%) y el Centro 8 

rastros ( 20l. J, sien:lo Jalisco el que cuenta ron m:ís r.:istroo, o sea 3. 

Ver Mapa N°. 3, cuadro JS y gráficil núnero l ) . 

La capacidad total de sacrificio por dfo de los rastros Til', es de 7, 364 -

calx?zas de voino y 4, 180 de ¡:cr-ciro. Para el gi.l11<ido b:>vino el norte ronce~ 

tra la rroyor C<lp¡¡cidad de sacrificio con .¡, 184 cabezas diarias, represen -

tarrlo el 55% del total; por su parte el Golfo dispone del 23.6% y el Cen -

tro 16.7 % 

ltJ obstante que se registraron las cxporaciones de carnes deshuesadas, el 

prcrnedio de sacrificios en el oorte del país baj6, en tanto que se regis

tr6 un increrento en la regi6n del Golfo, principalnente en Tabasoo, el -

que concentró el 12.6 % de la capacidad de sacrificio, en caiparaci6n ron 

el 14.5'& de Oiihuahua y 11.8 % de Baja California Norte. 

Aparte de la natanza en las plantas TIF, la carne en canal pennane<::e en -

refrigeración 24 ooras, siendo saretida después al proceoo de deshuese,-

efectuando antes de &;te otra revisi6n para autori7.ar dicho prooedimiento. 
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CUADRO N". 14 

V A e o R o s 
!IWX> IE SAClUY.ICIO PIOH>l.O PCll 
ESll\IUCl.KIENIOO MllOW,. RAS'IH) • 

Rbji6o lbrtc 

Coohuila 20 9,220 461.10 
Oiihuahua 17 9,84J 579.58 
Sonora 33 10.470 317. 33 
Baja California Norte s 4,456 557.00 
Baja C.üiforni'1 Sur 6 2,058 343.66 
Sinaloa 12 10,442 870.66 
Durarqo 35 4,176 119. 31 
Nuevo León 17 12,240 720.23 
Zacatecas 30 2,368 78.96 
Na;•arit 36 3,632 100.83 
'lbt:a1 : 214 68,905 321.99 

1Cji6n ck?l Golfo. 

Tilffi'lulipas 24 10,992 454.04 
Vcracruz 71 14,903 209.91 
San Luis Potosí 20 3,926 196.30 
Tabaso:i 19 14, 801 779.7J 
Yuc.~t:fui 18 1,962 109.88 
Oiiapas 22 2,822 131.00 
Quintana Roo 2 310 155.00 
'lbta1 : 176 49,716 282.48 

Región Centro. 

Guanajuato 42 7,652 182.19 
Querl!taro 59 1,826 30.96 
Jalisco 74 4,597 62.12 
Mt3xico 45 39,607 880.13 
Distrito Federal 7 8,610 1,230.00 
l\guascalientes 7 1, 715 245.00 
Hidalgo 21 2,041 97.19 
Puebla 16 4,545 284.50 
Michoacán 109 9, 178 89.20 
Cblima 9 1,583 175.88 
M:lrelos 16 2,224 138.81 
Tlaxcala 41 452 11.04 
Qlerrero 31 3,583 115.61 
Oaxaca 11 3,610 328.48 
'lbtal : 488 91,225 1116.93 

~~-¡-•••-••••o•-E!-•••--~~~!!.:.---•-~02...... 

FUENTE : S.S.A. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS CDJRDINADOS, 1985. 
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En este ITCllento la carne se parte en <Jos ncliil.S =mlcs, las que a su vez 

se dividen scpararrlo los cuartos delanteros de Jos traseros. De los cu.:irtos 

delanteros se obtiene únic-..urrcnte pul¡)Ll rcsidu.:il, ro así de los cuartos tra 

seros, de los cuales !'.e obU=n rortcs con:x:idos en nl.lt~stro país caio 

¡¡guay6n, cara, contra, b:Jla, cuete, lain, filete y pulpa residual. 

La pulpa y los cortes en =njunto se designan = " mrne deshuesada " y

es el principal prcxluctD de lüS plant.:is TIF, que se dedican al sacrificio

y deshuese de boviros. 

La pulpa residllill es rrezclada cuidadosarrcntc para controlar su contenido -

de grasa, ya que no debe rebasar el 10% del rontcnido total de la carne, -

luego es csrpacada en e.ajas de cart6n, trasla<ludas i.nterionrente en cera o

pllistico y oorqeladas en cálr.u-as de 25 a 40 ° e bajo cero, en esta forma -

se exporta vfa fer=rril o camión en canm:as de corqclaci6n. 

U:ls cortes son enpacados en e.ajas de cartón tarrbién, pero Wividuallrente 

envueltos en polietileno, sierxlo conslJllidos en gran porcentaje por el me;: 

cado nacional. 

o:.ro subrpoductos del deshuese se obtiene el hueso, el tejido adiposo y el 

pellejo, que junto con los subrpoductos prooedentes de la matanza son so -

metidos a un ax:imiento de altas t:enperaturas. Posterionrente, se saneten 

a una presi6n de 300 a 500 toneladas por pulgada para extraer su oonte -

nido de grasa que al tx:iirogeneizarse se =nvierte en " Sebo Irrlustrial " y 

que se utiliza en la producci6n de jabones, crenas y detergent;es, nolién -

dose el residuo hasta pulverizarse, obteniéroose harías de carne y hueso -

para la pr~acil'in de ali.rrentds concentrad:>s. 
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J\parte de estos tres procesos, que son matanza y beneficio del hueso y ví~ 

ceras ro aptd para =nsU!TD humoo, las plantas Tip:J Inspccci6n Federal -

producen: atoros fl<'-ril la agricultura, dcsh.idr,"lt:ildo y pulverizado la lll:les

til; bills de res conccnuada j-<Lr,1 laboratorios, harinas de s<m:Jrc, cuerrn

y pczurias para la alincntación de il!Úmllcs, r0C0lcct.-urlo por últino y cla

sihcardo det.ermi.1lildas gl!í.ooulas y cálculos biliares para la :iniustria far 

nuceútica. 

2.2.3. CbGtoo de producx:iLin. 

I.Ds costos en que incurre el gruK-ido en pie desde la explotación ganadera -

hasta el lugar de sacrificio son 

lcqúo. Los gastos de acopio varían oot:ablcm:mte, sierrlo nuy elevados 

cuan:lo predaninan wúdades productoras pequeñas y dispersas. 

'llr--. •"te. El cami6n es el rredio mfis utilizado para el transporte. Res -

pecto al ganado tovioo, su costo desde las zonas de producci6n hasta los

centros de matanza varía de acuerdo a la distancia, disponibilidad de ve

lúculos y su capacidad de carga. 

otrlls. Memás de las erogaciones anteriornente apuntadas existen aquellas 

oonstittúdas pr.i.rrordialnente por pagos de í.nplestos a extraer ganado vivo 

de las zonas productoras, Las cantidades pagadas varían dependien::lo de la 

política de cada entidad, y cuan:1o se persigue el fortalecimiento del sa

crificio local se grava fuertaiente la salida de aninales vivos. 
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GRAF\CA No 1 

LOCALIZAOOO ~RASTROS M\JNICIPALES Y RASTROS TIF (1985) 

NORTE 

•D 
:!!() 214 

Z<Xlltecos ~ LJ!W ()Jr(rqo Smoloo Noyont 

71 

GOLFO 

~ • o 
6 176 

d 1 
22 

20 19 IB __[- ----¡ 
. _ _J.-.... ---;....,-1_·-2:¡_ ·-~---~~ .. L.:_b-:- ~~:~-- .. 

T(Jll(J.llpo,~rocruz SLF1>10SI Tobo,co Yucolon O'OODO'i OulnloooRoo Campeche 

104 

7<I 

42 
16 21 

CENTRO 

• TIF 

44 

o MUNICIPALES 

878 

41 

·:=f~Í~l=i 
•o 

~u45 
d__ _ . L=~-=]=:"c=----

B 486 GllJOOjUOIO O ro Jak\CO Me .. co fl¡;;s Pueblo O F Hidolq:> Michoocon Colimo Mor Tl:lJOCDlo Guerrero Ooxoca 

fuente SSA 

~ 



l.Ds costos de pr'OCluccioo de l¿¡ in.:lustría de la rr.:itan::.J ée í}J.r.ico se can¡::o

ncn fun..:iarr.cntrt.i.~en:e PJr' el ~~:::.:i0 de &"'uuOO 0:~ pi~, d.11J::i qut~ l.::t rar.i.:1 se 

del serv icío. 

fur otra parte, el valor de venta del ¡::a¡:.:d::i en pie depende delos siguien-

1:es factor:es; carocterístic.J.S de los an.i-:Lücs, tam:u"ío del lote, localiza -

cíón geográfica de l.d explotación y estructura de los carules de comercia 

li?ación a los que tenga acceso. 

La. existencia de canales de come!'Cialización alternativa propicia el desa

rrollo de una SdI'-' =npetercia, que obliga a los intermediarfos a mejorar -

los ¡recios pagados a los f1iJUderXJs, ya que mucms de ellos carecen de in -

foI'll'ación adecuada para fijar precios justos. 

Participación de pro:iuctores e inte11nediarios en el valor del animü al d~ 

talle. ws gana.der10s obtienen oormtlmente entre el SO y 52\ del valor total 

del animal al detalle. Sin 0llbargo, es evidente que cuarrlo las uniones - -
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REGION 

Sooora 

Onhualma 

[).aja Cilllfon1ia 

Co.lhuila 
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Nuevo tmn 
Durango 

Ol!l G:>lfo. 
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3 

2 

2 
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44 
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15. 

20 

100. 
••••••••••••x----••••••----•••a.••--·~----·--------------------------..-•• 

s.s.A. y S.A.R.H. 
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ganlderas actúan CCllD agentes en la cxxrcrcializuci6n, se elevan los pre

cios en las zonas productoras y oon:;ccucntarente la participaci6n de los 

garderos. 

Los costos de <XIOC>.rcializaci6n de cun\C al detalle son : 

'lX'*IS(llXl:e. La erogaci6n por rorx:cpto de trasl.:ido de la e.ame desde el -

rastro hasta el experoio o carnicería. ras m:miobras de carga de los ve

hículos son realizadas por cu.:ilrillas de trabajadores del rastro o trans 

portistas. 

<>-isi<W!CG.Es frecuente que liis caroles, o nroias canales, adquiridas -

por las carnicerías clelTanr t:am:mo, ro sean pagaclus de contado, siro -

hasta la fecha de la siguiente rrnesa, o durante las siguientes 24 ho -

ras a efecto de que el cobro sea rrús seguro. La prinera nudalidad se 

debe al escaso capital de trabajo con que cuentan dichos negocios. 

El cargo adicioru.l por dicho crédito es de O. 30i sobre el valor de la -

irercancfa que incluye t.arrbién un riesgo de financiación. 

Miilo de <J:ca. El tablajero se enc..-u-ga del descuartizamiento de acuerdo -

a las preferencias de los oonsunúdores así = el despacho. En las car

nicerías de mayor t:anuno el cobro es realizado por una persona adicional. 

En los negocios de pequeña esc.:üa, quien realiza todas esas labores es

el propietario, auxiliado eventualnente de un apren::liz o no=. 

La incidencia de los pagos por concepto de maro de obra es mínima cuando 

se maneja un nútrero gran:ie de canales, donde dicho gasto representa del
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10 al 12'1. del valor final de la carne. 

GillstDls Ocnl?J:ales. Están const:ituídos por los siguientes ren;:¡lones: renta 

del local, pagos de energía e.l(;ct:rica y agua, pagos de sc.rvicios t:elef6 -

nicos y otros. 

Dcp:cc:iac:iaoc. Debido a que l.::t vida útil del nobiliario y equipo utili -

zado en las c.:irniccrías es de 5 .:i 10 años, depertlierdo de sus caracterís 

tic.as, se determiri6 a:xro pra11::..oclio 8 w)os. !"":.Sto significa que la deprecia

ción anual de los activos fijos rcprscnta aproxiJTudanente el 12. 5% de su 

valor inici.al. 

Existen diferencias rotilblcs entre l;:is inversiones necesarias para los -

experdios de carne, según su t:anorx:i. Estas son ncrorcs en los puestos de 

los rrercados públicos y en las c.:irniccrías tradicionales que sólo utili

zan instalaciones sencillas caro vitrinas refrigeradas y cuarto frío --

para alnocenar la e.ame. Por ejC!ll'lo, en el nercaclo sobre ruedas se tra

baja solarrente con rrcsas y sin refrigeración de ninguna especie. 

Las carnicerías m.xlernas cuentan con equipos e instalaciones rrás costo

sas, conforrre ¡¡ las re.glarrcntacioncs existentes y disponen -adaTás de fa

cilidades de almacenamiento, lo que representa obvianent:e rrayores inver

siones iniciales. 

O:m respecto a la irdustriu de procesamiento, enpacado y enlatado de ~ 

nes registra una proporción rrayor de otros insurros, las rrat:erias primas 
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( ~ ) representó el 92.2 i de su costo en 1970, los envases el l.9 i 

y refacciones 1%. A partir de este ato se rota un descenso p¿iulat.J.no cm -

la prcJEXJrci6n que representan las nuterias prinus, llegan:lo a un 90. 7 't -

en 1975 y en 1985 a un 86.5 %. to anterior es el reflejo del proceso de 

avance de la productividad de la irdustria al inplantar nuevas carbina

ciones de productos para abaratar costos. 

2.2.4. PrD::inB de -.mta. 

El precio de ganado en pie al nuyoreo ro m:mtenido un o:::llpor.tam.i.ento nuy 

dinámiro al evolucionar a una tasa rredia anual de crecll11iento de 25.1% -

hasta el año de 1981. 1\sí venos que en 1972 el precio por cabeza era de

$ 1,525 y en el ano de 19Bl Cue de$ 1J,8U3, pero a partir de 1982, el -

precio ha crecido a una tasa casi del 100% anual y a vc.>ees superior a -

esta. En efecto, en el año de 1965 el ganado en pie oosl:<"lba $ 210.000, -

en prottedio. ( Ver cuadro núnero 16 ) . 

Los precios al nedio mayoreo de ganado en pie, han tenido un o:JlltX)rta -

mtento nuy dinámioo, casi igual a los precios al mayoreo en pie. 

Asi por ejenplo, una cabeza. costaba S 1, 700 en 1972 y para el año de 1981 

más o nenes de $ 15,500, lo que signific6 una taza anual del 26%. A par

tir de 1982, se observa la misma t:errlencia <JU? tuvieran los precios al -

nayoreo del ganado en pie. 

Los precios del ganado bovinl al nayoreo en canal han aurentado casi en

igual medida que los precios al lllrlio nayoreo de ganado en pie. En el -
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C U A O R O N°. lb 

ClJIFNVa'.J\'O DE IOO cni1ai IE PlOJ.X:C.IIlN Y VF.Pft'J\ ~: 1 J\ OIRtE l:I~ R!·::s. tPt:SOS). 

A fl O S CO!>~-;.--- --~~~10 t~~--r~;;;.CJO fJ-;:--1 ;RECJO-;;--¡~,~;;,:.CIO- DE vr.NTA A!. 

DE GFllWX> 1N1Túct1cror. TU Xl rN G\N/\!. 1 m J\JF'.HO l:N --
EN PIE O INTEJU.lllJl/1 Ci\Nl\L 

RIO Ot:l, CJ\ -

Pt<OOUCTOR Vl:~ITI\ N, 1 LN 101\,t·:l\YO \lf.N1'A i\L TI\ -1 CONSUMTOOH l KGS.) 

NNX> EN P JI: 
1 -----4---1.~2;-¡~~~~~------.-------;.3·1~--·r l,271 1 11i.35 

1972 

1975 2, 125 2,656 2,921 4,089 21.52 

19/B 2,868 3,'.>85 3,9•1) 5,520 29.05 

1980 10,462 13,950 15,500 19' 375 92,26 

~ 1 1982 13,391 16,7313 18, 411 24,855 124.27 

1984 63,584 B2,b59 95,057 142,585 678.97 

1965 209,700 2'/3,J50 30-, 685 420,959 2,004.56 

FUENl'E : DE:PARTAMENro DE PllCXXJC.WS CARNICOS. SECOF!. 



año de 1972 el precio en canal fue de $ 2, 000 y para el año de 1981 su pr~ 

cio era de $ 16, 700, oon una tasa de crecimiento del O. 3i =l, y para el 

año de 1988 aurent6 a una tas.:i de crecinuer.to del 1001. anu.J.1 con respeto -

a los últ.iJTos cuatro años, sien:!o el precio de $ 300,000 por caMl. 

Los precios al tablajero, vienen rruy incrrncnt.::idos ;¡a que siguen una cade

na de internediaci6n qoo se inicia propiancnte en el productor que vcrrle -

al 11.::lll<Klo cebador otrans¡::ortista, este ea:;orda al ganado en sus propios -

rorrales y los transporta a los principales centros de =nsurro para ven -

clcrla al coyote o cani.sionista; a su vez, ~ste lo veooc al introductor al

prccio convenci011al quien después de beneficiarlo lo debe experrler al pre

cio oficial fijado por las autoridadQs correspondientes. 

!Ds precios han ll\llltenido casi la mismu tasa rrcdia anual de los precios al 

ma:rioreo y al medio JMyot:eo en pie. 

Fijacilin del pcec:i.o. En la fijaci6n del precio en los rastros de la wna -

netrqiolitana de ganado en pie influyen factores e.rd/Sgenos y ex6geros. Los 

prilreros o::Jlltlreroen raza, edad y confornaci6n; mientras que en los sequn -

dos se con.siderilll el clina de la zona de origen y el tipo de dieta a que-

estuvieron saretidos los an.imlles. Todo esto permite al a:inprador hacer -

una estimaci6n sobre el reiilimi.ento de carne que puede esperar y de esta -

forma calcular el margen de utilidad que obterorá. 

Resulta evidente que el valor del gando va intim31rente ligado a la zona -

de proveniencia, a la raza, al tipo, al seJa:>, asi coro a la alimentación 

- 55 -



a que estuvo saretido. Por otra parte, se t.arar5 en cuenta el tieupo reoe -

sario pm:a el transporte. 

TI nivel nuyoroo tanbil!n existen diferencias del precio de la carne e.n canal 

de acuerdo a la calidad. Sin rni::drgo, n:i se tienen bien definidos los cri -

tcrios para w;a clasificaci6n adecuada y los precios son resultado de L::is -

transacciones irdividualcs entre el vcn.1edor y CCTipri!dor, bas5n:bse en la -

experiencia y las observaciones pcn;ofl<<les. 

P&tlida de peso. El hecho de que los anim:lles rara vez sean pesados antes -

y después del trans¡:orte y lil =nsecucntc csc.-isez de cifras confiables al -

respecto, han originado que frecucntcrrcnte se miga en exageraciones res -

¡:ccto al porcentaje de rrernus que se presenta, puede est.im:u:se que durante-

un viaje que durante entre 24 y 26 horas el ganado boviro pierde de 5 a 8%

de su peso vivo. Es de suma inportancia resaltar que una parte significati

va de la rrernu lo rcprescnt..1 la disminuci6n de agua y CXJntcnido estx:tracal. 

Renli&ient:o. Se est.irr<1 que un novillo de raza rrejorada se obtiere un renli

miento de carne superior al 58'! del peso vivo, mientras que del ganado de -

calidad inferior se tiene un rerdimiento del 50 al 55 %. 

Al detenninar los precios en los rastros se hace diferencia entre las dis -

tintas razas. Sin arbargo, la falta de clasificaci6n tanto del ganado en -

pie O'.ll1D la carne en canal, es una seria eficiencia que permite la persis -

tencia de prácticas arbitrarias de fijaci6n de precios en todas las fases -

de c:arercializacil5n, que afecta seriamente al productor. 
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2. lr 11:.pa:1 ;w ¡.•es. 

~ico es ¡:or tradici6n un país exportador de ganado y carne de bovino.

Esta actividad se consolid6 en la región del rorte en el últirro tercio -

del siglo pasado. 

El flujo rngul,;r se intertul{li6 durante el periodo revolucionario y en el 

peri&h de 193~-1954 a causa <le la fiebre aftosa, regularizá.rr:lose nueva -

nente a zrediados de la década de los años cincuentas. 

L<l gal'lildcría rorteña está organizada productivillt"entc en torno a las ex -

portaciones de ~os oochos a Est.:ldos Unidos de N:lrtcarrérica, éstos -

representaron más del 70'! de la producción entre 1960 y 1985 representan

do en algunos años la totalidad de producción regiona.l. 

El sistana ex¡:ort:D.dor está regulado ¡:or el gobierro federal, qua esta -

blece una cuota por entidad federativa. 

se autoriza solo a la exportación ele becerros machos hasta 18 neses, --

tanto la cu::>ta total caro las especificas a cada estado pueden ser att>le~ 

das en el curso del ciclo exportador, ya que cuardo la demanda y los pre

cios van a la alza las uniones ganaderas regionales ejercen presión para

obtener aU1rento en los volúrrenes establecidos. En los últim:ls años se han 

efectuado anpliaciones a los est.ados autorizados para la exportación de -

ganado: J\guascalientes fue incorporado en 1970 y en 1977 se anpli6 a la-

regi6n exportadora de Tamaulipas. 
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l\ctualmmtc la regi6n exportadora se oonstituye por los estados de !laja -

California Norte y Sur, Sorora, Clühu;llrua, Coahui la, Nu!:M:> León, Tam:"1uli

pas, Durango, Zacatecas, J\guilscalientcs y alguros nunicipios de ~yarit, -

Jalisco y San Luis Potosí. 

Entre 197·1 y 1976 hulx> d<!!>i>looc en las exportaciones debido a los eleva -

dos incrcrrcntos en los precios <le los granos y la contracción t:errporal de 

los corrales de en;¡orda en Texas y California. Desde entonces las cu::itas

anuales se han establecido con una teo:lcncia creciente a la baja, notiva

da por la reducción de la dem."1rrla externa y ¿¡ la n<Jyor denun:la nacional. 

A partir de 1970 el desarrollo de las cxport:41ciones de animales vivos han 

nostrado fuertes variaciones. En 1975 se registró un descenso del 70.25l, 

emparado con la cifra de ganado oovirn export.ado en 1910; en carrbio para 

1984 hulx> un ascenso del 92.86% en carparaci6n del ganado exportado en --

1975. Clbe destacar que aproxim:ldamente el 99. 9\ de las exportaciones de 

ganado l:oviro se dirigen hacia los Estados Unidos y el restante -O. 1 % se

envia a Costa Rica, España y otros países, obvianente son cantidades 111.1y

pequeñas. 

Existen tres factores que notivan la exportación de ganado a Estados Uni

dos, éstos son : 

l. - Los precios que ofrecen los c:onpradores de ganado flaco superan en -

80-100% a los del irercado interro. 

2.- Las deficientes cordiciones de los pastos en la zona norte que oo se 

prestan para la erq:¡rda de ganado. 
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J.- LiJ dificultad para encontrar una derro.nla ooecuada en el rrcrcado in -

terro para la carne de gardo de desrecho, misna que sirve para la-

nanufactura en la irdustria de la C<lrn:! para hantlurguesas. 

J\ctualJrente la eiq:ortaci6n de ganado es un nercado cautivo, ptEs el país 

ro cucnt.'.I =n alternativas imu:liatas para alim:mt:ar este ganado, ni -

e.xiste la capacidad e=nómlca pura reactivar la denuni:i de sus produc --

tos. 

l.:is exportaciones iJutor i.?.adas y loi; totales reales se observan en el cua-

dro núnero 17, las exportaciones, tienen una fuerte caída en 1974-1976, -

luego una rL>cuperaci6n en 1977-1979, "-Ulv1erdo a bajar en 1980. 

Los estados de Oühuahua, Sonoru, DurilflCJO y Coahuila tienen una =ndici6n 

cst:ratética en .L3 frontera con los Est.:idos Unidos y participan con el 90% 

de la exp::>rtaci6n de becerros machos a este pa!s. ( Ver cuadro n!íDero ---

18 ) 

Por otra parte, en el últino decenio el 95% de la producción en estos -

cuatro estados fue destinada a la e.'<¡l0rtaci6n. 

La clasificación que se realiza para el ganado de exportaci6n es cx:rro --

sigue : 

Tipo 1 

Tipo 2 

fino ) : Razas Hereford, lln:Jus y Carolais. 

cruzado) Cruza de alguna raza europea con Cebú o Criollo. 

Tipo 3 ( Corriente) Razas criollas. 
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C U A D R O Hº 17 

EXPORTACION DE GANADO BOVINO 

AílO GANADERO CUOTA AUTORIZADA TOTAL EXPORTAiY1 PRECIO POR DOLARES 
( W Ut!IDADES l ( E:N U~IIDADES) CABEZA 

m 1971 - 1'J72 856,300 85~,600 1n 10ll'S05,000 
o 

1972 - 1~73 716 1 &00 717 ,tlCO 130 93 1 321,800 

197 3 - 19'/t¡ 715,500 53~,280 14 6. 1¡ o 79•3r.11,992 

1974 - 197 5 716,l¡QQ 227, 9UO 170 :i~· 71¡:; ,ooo 

1975 - 19'16 S41,125 2&1¡ 1 000 171¡ l!6'075,200 

197 6 - 1 <J7 '/ 638,125 S2J,8t.:O l'!G 92'197,600 

1977 - 1978 657,UOO 520,390 17J 90'027,470 

1978 - 1979 5 2 3 ,Ji 2 ~ 524,6UO 170 89'182,000 

1979 - 1'380 023,070 l¡ 7 2, 5 ti o 175 82'701,500 

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y Rl:CURSOS HIDRAULICOS. 



Entre uno y otro tipo existen diferentes precios que varían en un 151. apt"?._ 

ximadarrcnte. En efecto, el grueso del ganado es de raza curcpca princi¡xil

nente !lercford, /l.n:j\ls y Oku:ulais. Esto re¡¡ resultado de la c_¡ran particip.:: 

ci6n de dichas r.:iz.:is en los cuatro estados r.cncion.-.oos Oühuahuci, Soro -

ra, Durango y C.0-lhuila, las otras razas provirucron de los dcrtús estados. 

El peso prcmxho de los becerros es de 101 a 175 kilóqram:is, pero según -

fuentes oficiales este al.Jll'Cntó en la últiJ1•1 d['Ci!da. ?.:ira el ganado de or~ 

gen ejidal los pesos son inferiores entre 120 y 150 ki16grnnos, origim -

das por las diferencias entre los csta<lDs y los tipos de propietarios ex

portildores. 

Las inforimciones parciales recogidas señalan que entre el 75 y el 85% -

de los bea:?rros e>q;0rtados provienen de ranchos privac'..os. En tanto que -

las ex¡x:>rtaciones ejl.dales corrcsporoen a los ejidos que han obtenido --

parte de las cuotas anuales que administra cada um6n ganadera regional. 

El mecaniSl!D operativo es = Sl.gue 

a) Para los pequeños productores ( 1 a 100 becerros ) existe un " con -

centrador • o interm:?diario que aetm.Ila entre 100 y 20,000 becerros. 

bl Los uediarx:is y grarrles productores de ( 100 a 10,000 becerros al --

año 1 neg.:>cian en fonna direct.'l oon los introductores o caipradores 

norteanericanos, evitan:lo dos o tres intenrediarios. 

La carne en canal o deshuesada de las enflilcadoras Tll', se autorizaron en-

1949 y su objetivo principal fue el sacrificio de ganado flaco, de deshe -
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cho para preparar carne para hantJurgucs.:is, en el trercado de los Estados -

Unidos, = vinns antcriorn-ente. 

Entre 195C y 1960 las cnpacadoras figuraban caro un conjunto de arpreSüs

.irrlepcrriiente y algun.::is intcgr.xbs C'CllO un capital fijo reducido, con tma 

linea de pn:xlucc1ón <lelimi w<la y un ncra1do destinado b.:.ijo fornu de oons~ 

nos i1rlust.riales. En los últinos 20 i!ños se han icb transfonrorrl::>, expan

diendo su radio de ,1cci6n divcrsif1canclo 5U prcxlucci6n y pc.nctrun:io ere -

cicntrncnte en el ncrcodo intcroo ( para 1979 el 99. si de su prcducci6n -

fue dcstin4id..1 al a::insunn mcional ) . 

Cono resulLldo del crc.-cimiento en las exportaciones de =rnc, las activi

dades de las pl=tas 'l'IF tuvieron un increll'Cl1to sustancial llegando a su

tope en 1968, afio en que la prcx:lucc16n alcanzó 150,000 toneladas de las -

cuales 29,000 fueron destinadas a l;i exp:irtaci<'in. Sin crrbargo esta terrie!.!_ 

cia ro continuó en 1979 por la suspensión de las cxportaciores rosivas de 

carne de res. Lo anterior fue consecuencia ele factores sanitarios y post!:_ 

rionrente por la escasez t:rnporal de la carre !:ovina para el consuro in -

terna. La cantid.:id obtenida en el ai~ de 1985 apenas sobrepas6 las 100,000 

toneladas. 

El Grupo Brenner-Alfa posee casi el 40% de las rnpacadoras TIF en el país, 

ron lo cual ejerce un control sobre el 50 al 60't de las ventas de la car

ne para exportaci6n que ins ti tucional!fente se nuneja por sistema de cuo -

tas. 

En el periodo analizado se observó que ( excepto en 1971, 1976, 1977 y ---

- 62 -



1978) ,el volurt"..n de mqxirtacíones en las plililtas TIF disminuyó paulatina

rrente hasta llegar al O. si de la pz:oducci6n tot.:ü; esto significó que de-

1979 a la fecha, se ha gerer¡¡do un c<utiJio r<l<liml en el clestiro de la pr~ 

ducción de lLis plantas TIF, ya que inicialm..'!ltP. toda Ja producción era ~ 

teríal de cx¡:;ortaci6n y en la actualida'.1 es m:itcrial de ronsllID interoo. 

El voll.ll'Cl1 de las exp::irt.o1cíones nacíoroles de curnes en c.:ina l, ck?shucSLi -

das, sin deshuesar, rcfrigerild.:ts, congeladas y/o preparadas ¡xira el ron -

SU!!D final de lW> ei..-pecics de l::ovínJ y equino, poc'Cle decirse que han db

minuido a partir de 1970. 

Por su parte, 1<1 preparación, oonsc.rvaci6n, crtpaCilclo y enlatado de carnes 

fr:ias, ha sido un Wnto .inestable en cuánto a exp:>rwcíones. En efecto, -

las carnes enlatad.:is sólo fueron notivo de C."!X'rtaci6n en 1970 y 1975, 

donde Estados Unidos concentraba casi el total de estos productos . 

.. 
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CUADRO fr. 18 

• PRJR:IIWP.S ES'INla> J!XPClRINXlllES IE IEOlllKlS M'IOI:> • 

( 1971 - 1980 l 

ESTADO 

Cllihuahua 2, 716. 6 39.9 

Soooru 1, ·158. -1 26.3 

Durango 762.6 l:l. 7 

Cbahuila 601. 2 10.8 

Zacatecas 228.3 4.1 

Nuevo Le6n 150.J 2.7 

Tanuulipas 111. 3 2.0 

l\guilScalientes 36.9 0.7 

Jalisco 16. 7 0.3 

san Luis Potosi. 11. l 0.2 

FUFNl'E SErnETJ\RIA DE AGRIQJL'IDM Y R.EaJRroS HIDRl\lJLICDS. 
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CJll.>1'9.0 m. D E KA 11 O 1\ • 

l.l. P o b 1 a e i 6 n 

Prilre.r,111Cnte se examínar:í el a:np::irtam.icntD del crnd.nu.ento de lil r:ubla -

ción a partir del año de 1920 y su proyección a 1990 y al .:iño 2000, así -

= lü evolución del PEA l Población Ecorémtcarn:mtc Activa ) y su p.i.rti-

cipación en el sector agrqiccuario; se anali:z.ar5 el actu."ll nivel alímmt~ 

cio de esta población, furrlancntalirente el consuno de alincntos de origen 

animal, cx::nparánlola ron el minino establecido ¡xJr la OrgmtiZ<1ci6n de L-is 

Naciones Unidas pura la Alirrcntaci6n ( F1\C ) • 

turante los decenios de 1920 y 1930, la ¡xiblilción o::m.ienZd a experincntar 

un canbio darogr:ífico fop::>rtantc, el dcsc:enr..o en los niveles de rrortali -

dad que alteraría profw1dam:mte su evoluci6n y catpOrt:amicnto de un régi-

nen de crecintiento noderado y re_~tivillrellte estable, conllevará a un cre

cimiento en constante accleraci6n . 

. . 
En efecto, la pobláci6n e.XJ.X!rlirent.6 un ribJD de crecimiento que llega a -

ser de l. 7% ~l entre 1930 y 1940, año en que la pobl;:ición del país suna 

los 20 mLllones de habitantes. De 1940 a 1970, la población crere a un pr~ 

rredio de 3% anual, por lo que de 20 núllones pasam:>s a ser 50 millones de 

habitantes en tan solo 30 años los núneros se duplicaron. A J!Ediados de -

1975 se estin6 que la poblaci6n había crecido hasta los 60 millones y ya

para 1980 a los 69 millones. 

las proyecciones Wican que los 100 millones se alcanzará alrededor de -

1990, y los 135 millones hacia el año 2000 ( Ver cuadro Nº. 19 ) 
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Esta situación es preocupante y ~stra la ll\'.lgnitu:l de la produccioo de -

aliirentos que dentro de trece años dem.rrlarán un población de tal rragni-

t:OO. 

El crecimiento nuy rS¡oioo de la poblac16n ha propicwdo CUillltiosos despl~ 

zanu.entos de la mism !'.acia los centros urbaros, que han afc.'Ctado la form.'l 

en que se distribuyen dentro del territm:io n.-icional. 

L.• desiguald.:id de los :1.lvcles de i.ngrC8:l, alirrcntaci6n, ocup:¡ci6n, vivien

da, acceso, w-,o de información y tecnología, son factores que están gene-

ran:lo la persistencia de un C01!fOrtamiento dcnográfico, cuya resultante es 

un crecimiento nuy rápido de la poblaci6n en carpar11ci6n ron la respuesta

parn atenderlas. Durante casi tres décadas a partir ele 1940, el increrrento 

poblacional pasa de wu tasa anual de crecimiento de l. 7% en los ilños -

treintas, a una de 2. 7·~ en los años CUill'.Cntas y a una de 3. n en los años 

cincuentas, lo cual ro signifioS un problcmil nuy fuerte, ya que de acuerdo 

al desarrollo econ5mlco de lu épocu se necesitaba mano de obra, la cual se 

concentraba en los O?ntro..<; urbams a dorde las rill11il5 de la industria lo re 

quedan. 

S6lo hasta el decenio de los sesentas, el tema de la población canienza a 

ser objeto de la discusión pGblica, de donde surgen posiciones nuy divid!. 

das, coro en la que se sostenía que gracias a ese crecimiento poblacional 

es que ro había sido difícil lograr el crecimiento ecorúnioo obtenido -

hasta esa <Meada; y otras en las que se decía que para lograr un roen ~ 

sarrollo era necesario controlar el crecllniento pdJlacional. 
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CUADRO ... 19 

PCHJIClDi IE 100 ~ CEG\LES Y PCILl'Cl~ l'OO"JEC"!N\\ f1l\S'm EL MO 2 000. 

ARO PCILl\CIOO ~, ~MEDIO ANll\L 

' 
1885 12'632,427 

1900 13'607,259 l. 50 

1910 15' 160, 369 1.09 

1921 14 'J3·1, 780 - 0.51 

1930 16'552, 722 1.10 

1940 19'653,552 l. 72 

1950 25'791,017 2.72 

1960 34'92J,129 3.13 

1970 48'225,2JS 3.43 

1975 59'826,600 3.50 

1980 69'596,500 2.70 

1990 97' 584, 600 •• 
2000 132' 24J, 700 h 

** POBLl\CION ESTIMADA Y PROYEC.'TADA. PROYECCIONES DE LI\ POBLl\CION MEXICANA 

1970-2000 S.P.P. 

FUENTE POBLl\CION CENSAL. DIROCCION GENERAL DE ESTADISTICAS. SIC. CENSOS 

GENERAi.ES DE PODU\CION VARIOS AFiOS. POBLl\CION OJRREX:;IIll\ Y ESTI -

MllOI\ EXCEPTO LI\ DE 1970. 
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lo anterior hizo evidente que la alta ta!Xl de crecimiento dcrrográf100 eje!:_ 

ciera fuertes presiones sobre la disponibilidad de los recursos del país y 

que la capacidad del sistUJLi para hacer frente a las danan::las derivadas de 

este crecimiento ¡:oblacioml, fuera limitada. 

ll partir de la déc.:ida paz.ida se traduce un carrbio gulx>rTlillTEntal en rrnt:P..ria 

de población, la tradicional posic1ón promtal1sta il diferenciil de la t,1sa 

de crccimientD de la población, cede el paso a um posición que pe.rmi te la 

rc-;:¡ulaci6n y e11cauzamiento de Jos fr>r.:Sirnros de lil mi !:rm, con cl objeto dc

estabh.'Oi'r u.na mejor relación entre las rrctas de proceso de desarrollo y

las necesidades que surgen del crecimiento ¡:oblilcioml. 

Asi pues, varos que el crecimientD de la ¡:oblación presenta nucho n<'1s pro

blem.'!s y uno de tantos es el que se refiere al enpleo. en efecto si se --

llega a alcanzar la proyección de crecimiento de 1990, Méxioo tendrá que-

crear 549, JOO nuevas ocupaciones ¡:or: ano por lo rrenos, y es posible que 

las necesidades sean aún n<1yores. 

En un lapso de 30 años la población ccon6núcancnte activa se duplica am -

pliarrente, al pasar de 6 millones en 1940 a 13 rrúllones en 1970, a la vez 

que surge una profunda transformación de población, ya que la mayoría es

taba dedicada a la agricultura ( casi dos terceras partes en 1940 ) , así

cnro a actividades no agrícolas alrededor del GO i. 

En 1950 La P~ dedica al secto- agropecuario y no agropecuario 58.2% y --

37.4 % respectivanEnte; en 1970 era el 30.4% y 54.0% y en 1980, cerca de
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35.0t respcctivrurentc. La poblaci6n ccoránicaJrCnte activa ha dejado de ser 

en consecuencia, prcpon:lcrantarcntc agropeo.iaria, hecho que refleja en -

parte los canbios experirrcntados por la estr1.1ctura eronémica del país. (Ver 

cuadro n~o 20 ) . 

Con base en los ingre>,os percibidos ¡:x:.ir la ¡:ol.Jl.:ic1ón crorimie:<'lll'Cnte acti -

va, se estinó que en 1970el. nivel de sulx!rrplco dC' l;:i fuerza de trabajo -

flucl:llilba cntre 37 y 45't, es decir, que había en el país de 4.9 a 5.8 mi

llores de sul:.enplcudm;. El nivel de subarpleo en el sector c19ro¡;ecuario -

es ir.uy elevado, las cstrnucíorcf; nos indican que la fuerza de trabajo ~ 

parla en el misrro va de G2 a un 68 'l.. 

Oc lo anterior se clcsprerdc que la crcaci6n de cnploos princip..11.rrcnte el

rrcdio rural, debcr5 hacerse con b.::isc no CniGilllCnte en la ¡:oblaci6n que año 

ron aiio increm:mt:n. la fuerza ele trahljo, siro que csl:<l ¡:oblación econ6mi -

canente activa, de.ber5 encauzarse a increm:mtar la productividad del scc -

tor .:igropecu.oirio, ron lo cu.:il, se podrá elcv;:ir el nivel de ingreso de este 

sc.>etor e incrcrrcntar el consmo. Asi llllsno, logrando la creación de cm -

pleos en el caITfXJ se podrá detener el éxocb rural a las ciudades y abatir 

los múltiples problemas que estos desplazanuentos provocan en los centros 

urbaros. 

Por otra parte, de ilCUcrdo con las proyecciones de la poblaci6n para el -

período 1980-1990, se deberán producir aliirentos para satisfacer los re

querimientos de cerca de 100 millones de habitantes y, estos alirrentos de

berán provenir del canp:l, para lo cual será necesario fommtar en mayor 
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C U A U H () Nº. 20 

POHLl\CICI{ 'IUl'Af., l'OBr.l\CTCN fXIHMIC/\!«·NIY. JICrlVh. ( M l 1. E S ) 

1950 1960 1970 1980 

Población 1'otal 25,791.0 34,923.l •HJ, 225. J 69,96~.3 

-.J Población Econ5nucarrcnte Activa. 8, 3·\5. 2 11,253.3 12,995.l 24,516.l 
o 
1 J\gropccuar ia 4,~58.'l 6,084.1 5, lOJ.S 14,998.3 

lb agropecuaria 3, 120. ij S,087.7 7' 104.1 7' 854 .1 

Actividad insuficicnteirente especificada J(,5.5 81. 5 747.5 1, 659.0 

ruENl'E: : S. P.P. CENSO GENEML DE POBLACION Y VIV1ENDA. 



rredida el enpleo de este sector, incrcrrentardo la productividad en el 

miSITO, tal caro se sc.'1.:116 en párrafos anteriores. 

3.2. Cblslm:> Pcr-cápita. 

Con una ganadería que ocup.:i m.'ís de la ir..it.ad del territorio nacional y re -

cibe apoyo sólo para seguros por S 917, 248 millones de pesos. ~ro est:íi 

entre los países ron ircror ronsuno de c..Lrne sup:!r.:ido por todas las nacio-

nes latinoarrcricanas y .:ipcnus por encim::t de Jap5n, Oüm e In.Jiu, dome -

por razones religiosas y c."l1lturalos linnt.m este upo de el.amnto. ( ver -

cuadro nGrrero 21 l . 

CllJJAl!lilllO IS'". 21 

CIHDI) ~rm. IE O'.RtE IE OOVINJ m PAISES SEUXX:ICN\006. (198()-1983) 

ll'.ll.<GWa> 

AAGEN'l'INI\ 94 

ESI'J\OOS UNIOOS 89 

D!Nl\Ml\RCA 69 

GRAN BRETAAA 68 

rnm::IA 67 

AIDWru\ FEDEWIL 64 

QlECDSI.O\TJ\C(JIA 49 

U.R.S.S. 47 

ESPJ\NA 39 

ITALIA 37 

POLONIA 30 

MEXICD 12 

Jl\PON 11 

Ql!NA 9 

rnDIA 5 

FUENTE : ·DIRECCION GENERAL DE ECX:N::l-IIA AGRICDIA, S.A.R.H. 
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ü:Js princros estu:lios y encuestas dirigidas a corocer la situación nutri

cioml de l'l!xioo fueron rc.:ilizadas en los años cuarent.:is, pero ro fue --

hasta el año de 1958, c:uardo el Instituto l'bcional de Nutrición con la ~ 

peraci6n de Naciones Unidas y la Organización loUn'.lii:il de Salud, que CX)mm-

7.Ó un a.n.'ílisis 11'.5.s profundo del probleffil de los al1r.I!ntos, la alirrcntaci6n 

y est:<ldo nutricion<il de la p:>blaci6n. 

Salxm:>s que el desurrollo de cualquier pats está en relación dir<.>ctil del -

nivel aliircnticio de su ¡:oblilción y que los proJuctos insustituibles en -

una dict:.:i básica ~n los de origen aninul, px oonstJ.tuir un factor ir-dis

pensable para la salud, .:>dmús de pro¡XJrcionar la cantidad necosaria de -

proteínas que el individoo rx.>ccsit:a, pura elevar su ¡xider físico y rrcntal, 

as1 caio rrcjor capacidad ele triib.Jjo, de lo Cj\te se deduce que l.:i ca¡xicidad 

humana para desarrollar cualquier actividild, está en reluci6n dircct.J de-

su alincntaci6n. 

Debe considerarse a:no dieta básica la que suninistra todos los elarent:Ps 

nutriti\Qs que requiere el ser humano para alcanzar su desarrollo 6ptino, 

llegar a uoo vida pl~te activa y, ro aquella que solo proporciona el 

m1niJTo de calorías necesarias para subsistir. Es decir la dieta básica -

debe ccinten::?r proporciones adecuadas de carrohidratos, proteínas, lípi -

dos, vitaminas, minerales y agu.:i. 

Las prote1'.nas de irejor calidad las que contienen amitnácidos esenciales, -

tradicionallrente se han obtenido de la carne de los u.ni.males, ya sean sil

vestres o darésticos, entre los que ocupa un lugar preporrlerante el ganado 

tovioo. 
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Se;Jún cálculos del Instituto Nacional de Nutrición, el consuro rrol por -

irdividuo debería ser de 150 granos al día y las N.:lciones Unidas recoru.e!!. 

dan la ingesti6n de 2, 600 calorias y 75 graJTX)S de proteill.l por persona -

cll'.a, lo que sigru.fica ~ el déficit prmcdio nacional alill"cntario sería-

l:astant.e reducido si tOOos los aliwcntos disp:mlbles pudieran repartirse -

en forma equitativa . En prcrro::lio las disp:mibilidades con que se c:..:ent.:i -

son alrede<:br de 23 granos de proteína uni.m:ll por perrona-<lfo, es decir a

cada mu de los rrcxicaoos le correspondería un kilograrm de carne al ITCS. 

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nutricional el 18~ de -

los nexic.aros se alim:!nta adccuada!Tcntc, mientras el B2't restante sufre -

distintos grados de desnutrici6n. 

El Programil Nacional de Ali.rrentaci6n io::lica que la fase histórica de pro-

ducci6n de los principales bienes l::ílsicos han ido ron una temencia de d!:_ 

sarrollo positivo, y en lapresente crisis nos llevan a una demand.;i. nega -

tiva; los resultados encontrados irrlican que ciertairente la demarrla ha --

ido a la baja. 

El miS!I) prognna proyecta que el periodo de 1982 a 1988 los requerimientos 

de productos pecuarios creoerán a un rit:m:> proiredio del 2.0% anual de --

acuerdo con lo anterionrcnte citado, la matanza de ganado boviro en el -

Distrito Federal y Zona ~tropolitana observó un increrrento del 2. 28% cn-

1982, oon respecto al año anterior y continu6 decrecierxlo en los años de-

1983, 1984 y 1985 estas cifras en relación CXlll la poblaci6n que crece al -

ritno del 2. 70% anual, nos de!roestran una disminución en la danaroa de -
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este producto básioo, la carne de rea, en 1981 se sacrificaron 829,856 -

reses, en 1982 010,948, en 1983, 792,838 cabezas y en el año de 1984 fue

ron 667,551. 

El oonsUl!C pcr-cápita de carne de ooviro correspondió püra los nños de --

1980 al año de 1983, 12,920 kilogranos, actualn>:!nte debido a la crisis en 

solo cuatro años el oon..'i\.UTO per-cSpita b.:i.j6 5 kilogrruros casí el 40 i. 

El oonsuzro rocional aparente se puede apreciar <'-11 los cuadros 22 y 22 a, -

sieroo los principales =nsumidorns el Distrito Fodcwl, Estado de ~co, 

Veracruz, Jalisro, Puebla, Guanajuato, Michoucán y Daxaca. 

3.3.1. Ni~l de ingresos ck: los oonsunidores. 

Según el Censo de 1970, l<l población que ro c:onsunfo carne ascen::lía a -

casi 10 millones de irexicanos,o sea, el ni del total de la población en -

ese año, obscrvárrlose desde entonces que el consUllC de res en ~xico era

nuy bajo, debido en gran parte a las marcadas diferencias de ingresos perc.!:_ 

bidos por los diferentes sectores de la población, y a los precios unita -

rios en contím:o aurrcnto al producto. ( Ver cuadro ntírero 23 ) . 

ta dieta balanceada requiere estar catpmsta de una parte de productos -

agrícolas básio::is y por otra de productos que tangan un alto valor proteí -

nic:o y nutritivo = son : la carne, leche, huevos y pescado. Estos pro -

duetos son considerados caro básicos para integrar una buen.• alilrentación.

En los últinos años la demanda por estos productos se ha incrC11Entado rá -

pida!rente, debido a que su COl1Sllll0 está en función directa del nivel de 
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ESTADO 

TOTAi.: 

Aquascalientcs 
Daja Cdlifornia tbrte 
Baja Cillifornia Sur 
<:alllx->che 
Couhuila 
Col.im:l 
Ó1Íapas 
Chihuahua 
Distrito Fe<lc.ral 
Durango 
Guanaj\lil to 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisro 
~ico 
Michoacán 
~brelos 
Nayarit 
N.ievo I..c6n 
Oaxaca. 
Puebla. 
Querétaro 
O.Untara Roo 
San Luis Potosi 
Si na loa 
Sooora 
Taba.seo 
TamiiUlipas 
Tlaxcalil 
Veracruz 
Yucatán. 
Zacatecas. 

CU~DRO N". 22 

PCE(JICJOl <lllBJID IF. CDOX> IE 
'l'O!>J:. ~ llCJllIH) OREA~ 

(Jl:GS.) (PG;.) 

69'526,J39 106'859,317 430'715,616 

523,043 8'326,845 3'240,251 
1'264,650 20'133,228 7 '834, 507 

232,(,r,Q ] '704, 2fi(i 1'441,453 
386,051 6' 145 '932 2 'J91, 586 

1'606, 711 25 '57f), 839 9'953,575 
350,056 S'572,892 2'075,320 

2'153,426 34'282,542 13'340,474 
1 '9b6, /32 31'310,373 12'183,905 
9 '645, 180 153'551,266 59'751,890 
1' 183, 400 18'839,728 7'331,163 
3'129,645 49'82J,94!l 19'388, 151 
2'2.J7,:.!13 J5'616,43l 13 '859,535 
1'549,874 24'673,994 9'601,469 
4'400,888 70'062,137 27 '26J, 501 
8'021,071 121'695,450 49'690,535 
3'127,970 49'797,282 19'337,774 

968,010 15'410,719 5'996,822 
750,465 ll '947,otOJ 4'649,131 

2'254,!!80 40' 196,090 15'641,632 
2,571,038 40'930,925 15'927,580 
3'J6l,959 53'522,387 20 '827, 336 

753,644 ll '9Btl, 012 4'668,825 
226'647 3'608,220 1'409.078 

1'712,403 27'261,456 10'608,337 
1'949,6b2 31 '0JB,619 12'078,156 
1'542,400 24'555,000 9'555,168 
1'193,447 18'999,676 7' 39J, 404 
1'974,986 31 '441, 777 12'235,031:1 

560,943 9'30l,013 3. 475,042 
5'427,814 86'410, 799 33 '625, 308 
1'064,653 16'949,276 6'595,525 
1'164,798 18'54J,584 7'215,867 

FUENTE : DIRECCIOO GElfilAAL DE PROXJCl'GS PERECEDEROS { SEmFI ) • 

AflO: 1982 
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i.ngreoos de los habitantes, así = el crecimiento de la poblaci6n, consi 

derarrlo que estos productos ro son flicilirentc sustitutibles, lo que hace -

que tenga un rrcrcado cauti-.u creciente. 

A partir de la Segurrla Guerra ~ial, después de 1940, ~xico a::m:nz6 ,1-

in=ementar en forma rruy .inp:lrtante su prcducci6n de ali.Jrcntos, lo que -

ooOOicioró l.ln3 disminuc16n paulatin.• de las mportdciorJ:?s, Este prcgreso

lleg6 al máxino en el lapso de 1960-1970, en el que M"Sxiro se constiti.1;'6-

a pesar del sinultiinco crecimiento dcnográfico, en un cxport.:idor inpor -

tantc de alinentos. Durante 1960-1969, li".xíco P.i<port6 m.~s de rrcdio millón 

de toneladas de productos aninules, entre los que destacaron la carne dc

res. 

En el año de 1968 se a:sicnzaron a percibir sigros de que la situaci6n es

taba callbiaroo, la producci6n atmmt6 a la mirnia velocidad, se inici6 el

íncretEnto de las i.nportaciones, y consecuentE3l'Crlte, la el<PQrtaci6n de -

productos de ronslll'O básico prácticatrente se detuv6. 

La crisis de alinentos es un feróreno de estructur.:i de la oferta que co -

rresporrle a las características de la denruxla. Los alinentos no solo son el 

SO'!. de la ecoron!a del país, sino también la fuente Irás inportante de sa-

11.rl y bienestar. Por lo que podenos afirnur que mientras ro se resuelva el 

problema de alinentos en Miid.oo, no se resolverá definitivancnte ningún -

otro. 
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C U A D R O N". 22 A. 

cn&JM) N11ClClW.. l\l'.llllFNn-~ UE CJ\HN!-: DE rovnn. 

Mn; 

1972 

1975 

1980 

198:J 

l10D'.X:lttl a,: CMlM-: 
EN CANAL ( 'JUEJ\
Ol\S). 

706,970.0 

770,G70.0 

1'065,070.3 

90Q,976.97 

FUENTE : S.l\.R.ll. / S.P.P. 

MEXICO 1985. 

(TONELADAS) 

PCl3llC.lW Cl-'J, 
PAJS. 

54'195.2 

59'826.3 

69'596.5 

75'lbQ.22 

CU\SlM) EXPCRrnCIOO 
PER-cl\Pl'm 
(KC.S. /!11\'IB . ) 

13.04 41,&tii.o 

12.68 4,'.;00.6 

15.50 518.0 

12.04 J60 .. 1 

lK>ml'JIClQ{ 

101.0 

99.0 

1,15S.J 

7,498.0 

CDBK> 
lPCICH\L 
APJWmf: 

665,499.0 

766,lBB.6 

1'065,707.6 

912, 114.5 



Sabaros que se ha venido registran:lo un irejornmiento del inwcso per-cápita, 

pero 1-.:l es distrituído equi tativ~nte entre toda la ¡:oblación, sieuen exi:!_ 

tierdo especialmente en las zoms I'1r~es, amplios sC>Ctores prácticamente 

rrurgin.:aJos de la eooran.ía dr! :nerc.Jd.?, la flt! se truó..:.ce en ratrcncs de con-

sua,:; :nu.y r-t\j~ciJo.s, sc:;re t:cx:b ·::.n :·.:1 l~'2fc-Tent(! iJ. l.:1 .:.~1rrt"?4 St.:!eún encuestas 

que aplic,,:uros, s~ ccmproOO que en L..1~ ,;--:::1us :..:.::~~1:-•. :1s se consumt? r,lotAllmente 

117 .9'!. irás carne de r•"s y 134. 11i, .'!Lfa d~ otras C.U'r<.!s en la;; zoms rurales, 

éstas difct'E!ncids son 11\l)'Ot'es en las fLlr.' .. ili.-i.s Je men::it~s r'--.cursos, así ten!:. 

ros que en un estrato de mt.!!10res en ::üs .J~dS ur·b.1ros, consume cuatro veces 

más ci1rnc de res que t.'"~ l mis.m:) cstn.i to je l..is &ed5 r"'·J!\-i.les. 

Los bajos ¡:n:unedios de constnrl) ruciotule!; qu1..: se p::-..,_~senta ~n este producto, 

reflejan un sul:x:xmsum.:i l,'.ll'-' se debe en gnm p:irte al bajo poder adquisitivo 

de éstos rucloos de población. 

E:l cn:.ACimiento de la ¡Pblación mexicanl ha re¡::istrado un.'l aceleración que 

revela un aumeni:o actual que ¡:usa del 2. 7% y, caro aparentemente en la ofe::: 

ta de la carne se ha m:istru.do ineldstica el COl1SUIOO de la denunda, 1os in -

crementos del pt'eCio de la carne son ror deficicn::ias en Ll comercializa 

ción, debido al incremento del Íilgl'Cso per-cápita de ciertos sectores de 

la población urbillu, los ¡recios de la Cill'ne lun ido al alza, ¡_:or encirr.> 

del nivel gencml del precio de los productos alimenticios y, ello ha repe::: 

cutido en los sectores de ingr'CSOS bajos que se hJ.n visto obligados a redu

cir en térnúros absolutos, el consll!ll) de carne l:oviiu y a substituírla ¡:or 

otras carnes de meror precio o por alimentos de otro tipo. ( Ver cuadro 

rúmero 24 ) • 
¡' 
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C U 1\ U H O Nº. 23 

CXK.aD N/ICICHU, /\PJ\HEHI1-: JE CJ\19-::S 

(M.U.1-:S DE 'IUEfl>DA'> ) 

---------- --------·--~----~-·-·---------- - -----------·---------------------· 
'l'D.'a> lE CMNE 1970 1975 1976 l'.177 1978 1979 1980 

-------------------------·--·----- ---
'IUll\L 896 l, 207 1,258 1,319 1,359 1,426 1,489 

RES 406 505 s 14 563 569 601 622 _, 
"' 
1 PORCINJ 238 390 40J 410 444 467 494 

FRESCA 215 349 350 353 J77 J90 414 

ImlJSI'RIALI Z1\DJ\ 23 41 53 57 67 70 80 

AVE 220 284 313 316 316 327 341 

OVICAPRIOO 32 28 28 30 JO 31 32 C:.!l?.) 
;::;r.... 
n-·~~ 
~=~,.~ 
~-.~, 
~ 

tt=t.1 
FUENTE : DIRECCION N/',CIONAJ, DE EOJITT•\IA J\GRlOJLA, S.A.R.11. ~'ll-J;j 

~ ,_....._..,1 
:¡:.,,., ~ 

CID a;: 
-~ 
~ 

e: ca 

~fi 
~ 



De lo anterior se desprende que el a:msunu real de la carne de l:oviro en

Hlixioo es nuy bajo. 

La ganadeda es un:> de los sectores prcductivos alt..:unwte pi:ioritarios -

¡::.u-a resolver los problcm.1s de alírrcntaci6n de la hununidad, y ¡:or consi

guiente, es iJlportante observar el grado <le crecimiento de la población-

ganadera en nuestro país, " fin de lograr una conccpc:i6n ex.:i.cta de la re~ 

lidad en la cual se <lesarrolldll las actividades p::x:u.:iri;:is de nuestro país, 

ya quc los problGros ecun6m.icos ;:i 1rrxliados de L:i presente década se han -

agt.rlizado y por tanto, las pn.orü:Lxlcs en cuanto a L.i .:ililrcntaci.6n dC'.l::en

estur basadas en el gran inpuloo que se de ,:i la ganadc.i:ía. 

J:.D anterior oos hace pen.'klr que debería analizarse la influencia que puede 

ejeroor el bajo nivel de oonsunu oo carne de nuestro p.:iís, sobre una ¡x:ilí

tica integral de desarrollo de la gamderfo !;ovina tlCXicana, ya que el -

problema del reducido consunu de carnes, es sinllltáneam::mte de oferta y -

deiro.rda; porque si no se estimlla la dcm:mda efectiva, la expansión de la 

oferta podría traducirse en saturaciones del rrercado y fluctuaciones pro

nunciadas de los precios, que ircluso pctlrían llegur a causar problem;is -

en la estructura productiva, caro ca11tnos de activicL:ides de los ganaderos 

rrenos eficientes. 

Por lo anterior, la ganadería es uno de los sectores potenciales en cuan

to a la alillcntaci6n se refiere; y por otro lado, contribuir de una manera 

sustancial al equilibrio de nuestra bal<mza a:xnercial, ante la esca.ses al!_ 

irentaria nun:iial, la ganadería se presenta cono una de las opciones ttás -

inpJrtantes dentro de los renglones productivos de nuestro país. 
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CUADRO Nº. 24 

a:tGKl PR:MDIO ~. PNULIJIH DE O\RNE 

(KULGU\KlS) 

-·- ···-----·-------·---·--·------·----- -~------

ESmAro lE JN;RfS) URBANO RURl\l, uruwv IUW. (\) 
FllMILIJ\R ~ C1\RNE DE cnw.s CTIRNE !E cmtlls CJ\RtE IE oml\S 

RES O\RNf.:s.• RES Cl\RNES •• RES CllflNES, • 
·--------------~·-·-- -·---·-·---------

'lIJ!N., u. 5 7.S 3. ') J.2 217 .9 234.4 

o 10. ') 6. 1 2.2 l. l 495. 5 554.5 

1 - •:0,000 2.5 3.4 l. 1 l. 3 227.J 261.S 

40,001 - 50,000 4.2 3.5 J. J l. •1 32J. l 250.0 

50,001 - 60,000 2.4 l.,, l. o 2. 1 240.0 33.3 

b0,001 - 70,000 5.1 6.2 l. 5 ]. 3 340.0 476.9 

70,001 - 80, 000 4.9 3.9 4.2 4. 1 116. 7 -4.9 

80,001 - 90,000 5.0 4.3 2.6 J.) 192.3 lJO.J 

90,001 - 100, 000 5.2 5.2 4.8 4. 1 108.3 126.8 

100,001 - 110,000 6.6 6.5 4.U 3. ll 131. 5 171.1 

110,001 - 120,000 7.7 7.2 6.6 4.7 116. 7 153.2 

120,001 - 130,000 9.7 7.3 6.2 4.8 156.5 1!>2.1 

130, 001 - 140, ººº 10.0 10. 1 6.5 4.6 153.8 219.6 

140,001 - 150, 000 10.5 8.7 10 .1 8. 1 104.0 107.1 

150,001 - y mfis 12. -, 10.8 9.5 5.2 1J3, 7 207.7 

• INCLUYE CARNE DE CEROO, CABfU'I'O Y POLl..O. 

FUENTE : SECRET/\RIA DEL 'l'AABAJO Y PRJ:.VISION SO:IAL. ENUIESTA DE rn:;RESOS Y CAS'roS FN-llLIJ\RES 19U5. TJ\BU -

TJ\CION ESl'ECJAL Pl~ELJMlN/\R. 



tos precios de actqu1sici6n tilnto de la carne fresca caro de la procesada, 

han evolucionado de una fol:lla variable. En efecto, el Wice de precios -

al oonsunidor de carne de lxwino, base 1970, evoluciona a uru tasa rocrlia-

de 26. 4% anual durante el período de febrero de 1970 a julio de 1985. En-

estas coroiciones el con\llro de la carne de rovrno ha disrru.nuído en los úl 

t..im:is años; pero ta!ttiién ha auncntaoo el con.5Ut0 de porciro y avícola, 

debido principalm:mte a que los precios de estos productos son nús acccsi 

bles. ( Ver cuadro núnero 25 ) 

El poder adquisitivo de la clase trabajlldora ha disminuicb por la prescn-

te crisis eo:mémica que cstanos vivicrdo, por lo tanto, el consuno de la-

carne de !:ovino hc1 disminuido; así por ejroplo en ferrería, quedan chan.~ 

irente rruchas cabc7..as sin ser sacrificadas p::>rque ro encuentran acarodo en 

el nercado, ya que este producto es sust1tu!do ¡x:>r otros, dado que un ki

lograrro de carne equivale ¡¡ un día de sal.:irío núnino. 

En general durante el período de análisis el irdicc de precios de produc

tos cárnicos est:d por arriba del general de alilrentos, bebidas y del na -

cional, reflejan:lo de esta marera una demanda insatisfecha, la que no --

se puede regular roodiante control de precios, sino Cj\le debe ser aten:hdo

en las fases de producción y cc:amrcializaci6n. 

3. 3. 3. Cilii&d de la CilQC. 

La clasificaciOn de la carne se hace tom'lrJdo en cuenta, sobre todo, el -

en;¡rasamiento o cprdura de los animtles; siarpre que sea posible, la -
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CU A ORO Nº. 25 

l?'RU:IOS !IL Ml\Y'CllH'.l Y cn&JMlOOH DE l'OCOJC'IOS PEOWUOS. 

1980 - 198() 

-------------------------------------------------------
O\RNE C:1': RES l 1) 

$ / KG. 
MAYOREO O)NSumOOP. 

CANAL PULPA 

CNlNI:: DE PUERffi ( 2) 
$ / l<G. 

M/\YOHfl) 
CNlAL 

/'J\CI ZJ\ 
OJNSUMIOOH 

POLI.O E?m:OO l 3) 
$ / KG. 

Ml\YORro 
Cl\N}\J' 

ro-;s-uMIOOR 
~ 

--------------------------------------------------·------~·------------

1980 5J,85 110. 00 46. 19 

1961 63.00 122.00 56.í~2 •19. 28 

1982 220.00 250.00 1%.00 83.39 135.87 

1963 270.00 370. 00 215.00 3:Jl. 2J l•\2. 26 215.77 

1984 380.00 5Gl. 00 jfí0.00 504.97 23ú.30 300.00 

1985 620.00 842.00 500.00 830.00 361. 75 572. 70 

1986 8]0.00 1,137.00 645.00 1,000.00 5&7.93 740.00 

---------~---------------------

PRECIO OFICIAL PRCt'1ED10 DE CAD,'\ MO. 

ruENTE : DIHEC'CION GENEHAL DE DES1\IU~U.O DF.:L rulERCIO INI'EIUOR. SEOJFl. 



edad y raza de los miSllOS. La carne de IXNim se ~ clasificar en cua

tro calidades que ron : • extra •, • primera •, • scgun:la •, y " terrera" 

La carne " extra " es de ani.n<lies de lll10 a cuatro <11ios de edad, cubierta -

interior y exteriorm,nte de grasa, de harbras o ood·os castrados, jóvencs

bien musculados y en perfecta salocl. 

La carne de " pri.rrcru " cuan1o la canal está cproa interior y exteriorne!!_ 

te, es de ani.nules de un:> a seis rulo·s de ~-id, t.ien confonn.1clos con carnC? 

y grasa de asrX!cto ronml. Serán cl.:isif1cados en esta clase : mvillos 

castrados, vacas y bueyes en la edad iniicada y toros hasta la ccbd de 

dos años que estén gordos. 

La carne de " scgun:!a " debe tener grasa interior y p:xv o nada al exte -

ríor; pero no se incluifil en esta calidad la carne de anim.-iles flacos. 

La carne de • tercera " debe ser de ¡xx;o o nada grasosa, musculatura re-

gular y tejidos firnes. Los anillules de cualquier cda:l que reúnan dichos 

requisitos podrán inc.;resar en esta clasific.1ci6n. 

La calidad de la carne· que se consurre en el Distrito Federal, ha dismi -

nuído CUTO se puede observar en el cuadro núrrero 26. 
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CUADRO N". 26 

C A L I O A D P E R IODO PERIODO 

1982 - 1933 1983 - 1984 

" Extra .. 88.50 ~ 64.71 ~ 

.. PriJ!l'?ra .. 5.ú4 ·¿ 4.50 Y, 

" SecjU!Xfa " 63.fll ?, 0.02 i 

n Tercera .. 73. J3 17. 46 'l. 

• D.:itos obtenidos de los princip<1lcs (12 1rnstros del Distrito Federal y 

1'\:r:ea ~btropolitan.:i. 

3. 2. 4 P.refer:l.!ncias de los COll5Ullidoccs. 

El tipo de o::msum1dores influye en los pn.>cios, priJ\Ci¡:><'lllTEllte oon base -

en las prefc.rcncí.:is y el poder adquisitivo de los misnos. 

La dem.urla de carne evoluciooo signific<:tt.ivarrcntn durillltc la pri.Ire.ra par_ 

te de la década en sus dos CCl!p)nentes, dem:uru interna y externa. La de

mmda interna hasta fines de 1980 a1.nrent6 paralclancnte a los il'X]resos de

de la población, generan:lo incremntos en el ronsuro al presentar la carne-

una dE'lT\ElN:la con elasticidad mayor de UllO. 

A partir de 1981 los precios tle la carne de res han ido a la alza por en-

cima del nivel general del precio de los pre.duetos alilrenticios, y ello ha 

repercutido en los sectores de bajos recursos econ&nioos que se han visto

obligados a reducir en térmiros absolutos el ronsuno de carne oovina y sus 

tituirla por otras carnes de rreror precio o por alirrentos de otro tipo, -

tal a:no se apreci6 en los cuadros anteriores . 

.,. 85 -



3.3. lllportaciones. 

Las ilrporwciones h21n sido utilizadas básican>:>ntc con el !'in de regular -

la oferta de carne en el j')<l:is. Estas inport.1cior>:s son pramvidas por In

dustrial de lillasto ( illl\ l, quu es un orr¡anisrro clcso~nt..r.11 i:.::ido constituí 

do en 1967 p.rra tal fin. 

Uro de los objetivos que l~.tsc.J. la institución es cv1t.."1r Ja osc..-1sez de pr~ 

duetos cárnicos 10:1ran.l¿' ;1.lnucc~-rr t:P!:;t_:rv~1:-., sin onbar90, est.:i cJ.Ctividad

ro se ha desarrollado, con el grado dr> cf icienc1.:i dc~scado, yo que solairen 

te ha proporcionado el servicio públ i.co tk· nntanz;i en el ra.!;tro y frigor~ 

fioo de ferrería. 

Las ilrp:irtacioncs de ganado 00viro en canal se S\.l!iJ.X?H:hcron a purtir del

ires de ;igosto de 1982, en este añosc irrp:irt6 1.m totill de 9, 106 tonel;idas

de carrX! en can.:il fresca, refriger,'.Kla y =n:ielada t!e Costa R.J.ca, Guatem:i

la y Estados U1udos de tbrte.inéric.a, p.;ra ilb.:istcccr el Distrito Federal y 

Zona futropolitaru y en oc.:isiones a ¿¡lgu.nas ciucl.:ldes en guc se presentó -

des.:iba.st.o de es te pro:lucto. 

Estas inp:irt:.ilciones tuvieron diversos aspectos: la traída de Guatanala -

generallrcnte de ganado de pastizal, tenía buena aceptación entre los· ta -

blajeros y ronmnniclores, a~ ro era carne de nruy buena calidad ( gene

rallrcnte " prwera " y " scgun::ia ) • 

La que se irrportó de costa Rica, presentaba deficiencias en su manejo, -

¡::or lo que se dlficult6 su canercialJ.zaci6n, pues aurque era carne de -

b.lena calidad, se desjugaba causando con esto poca aceptación entre los -
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c:onswiidores del Distrito Federal, que preferían el c¡amdo de ti[ú " extra" 

por su parte los tablajeros tení.:in que d<~sgrasar la carne, lo que resultaba 

uayor inversión de tia1po en su prc¡x•ración de rortcs al nl:'mxlo. 

Est.'ls irrportacioncs rcscil t.Jron tui nún~no ;>cre>.>nL1 je de la prcxlucci6n total 

par.:i este ario de 1982. 

Por lo que, las il1portaciorengcl)(>rulm.~ntc se 11<1cxm con nrnid.:i de prcsi6n a 

los productores p.:irci evitar L·l dc~-..Jrost.o, y mr. c~;to c•Jiti.ir la esp:xula --

ci6n y el aurrcnto excesivo de los precios. ( Ver cuildro n(im:oro 27 ) , tal -

es el caso de lo que está ocurrienlo en los rrcscs de a<psto a octubre de -

1987. 

AROS 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 
PIOR)I() 

1972/1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

l'll'.IHllD 

1977-1981 

C U A D R O Ir. 27 

Miam.clc:N lE GllNNX) ~ PU: PJ\RJ\ Sl\CRU'JCIO 

1972 - 1981 
(CNEZ11S) 

BOVINO 

1,456 

1,950 
6, 182 

14,826 

1,688 

5,220 

709 

496 

587 

475 

39,335 

8,320 

FtJE!'n'E : S.A.R.H. 



4.1. Cmales de ~:t.acilin. 

Canal Tradici.Dnal. El elcrrcnto distintivo ele este canal ronsiste en que -

li.15 actividades dr~ los gilrudcros se concentran exlusivarrcnte .:i lil pn:x:luc

ci6n de; g<:Ukldo sin participar en las actividi!dcs posteriores del proceso

dl~ carerci.al i zaci6n, Vl~.!icrdo .lO!l .J.nim ... 1 les ~n píe a an intcnrcdiar10 y¿i

sei1 en fincas o en el rustro { Ver Gr.::ifiC" ... 1 n(nn..."ro 2 ) . 

r:ntrc lus rüzones que expli.c...ln el oriqen y pcnn:.u~~nc.i.a de esta pr5ctica. -

que fornu un sistc.~J en el oJal tcxbs stl!i corrf0t1<~ntes !:'~ interrelacionan, 

se encuentran los siguiente!.i : 

a) Referentes a la producción : 

COncentraci6n de grandes núcleos de ln población consumidora en -

ciududes alejadas ele las zonas pn:xluctoras. 

Atanizaci6n y dispersión de la producción. 

Escasa =hesión y organización de los ganaderos. 

Limitaciones fin.:i.ncieras de un sector irrportantc de los producto

res y, ausencia de inform'!ci6n verídica sobre las corrliciones pr~ 

valecientes, terrlencias de la oferta, damn:la y precios. 

b) Referentes al beneficio y corrcrcio royorista. 

Existencia de intereses establecidos que dificultan la libre 
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concurrcn::ia al servicio de 11Utill1Zil de los rastros de la ciudad -

de l-i!xi= y área nctropolitana. 

c) Referente al com:ercio mirorist,1. 

Atomizaci6n, dispersión, escasa col:esi6n y mínim.1 organizaci6n de 

los eute.rciantcs nuroristas. 

Limitaciones financieras en particular en las carnicerías de llL~ 

oor irrportunc1a. 

Las principales características y fonr.15 de operaci6n de los agentes que 

forman la cadena de intcnicc.liaci6n mediante la cual se hace llegar la -

carne a los consumidores, se cnntmeran en los siguientes puntos : 

4.1. l. Gii oh• r-Q:wi siaii sta-Int:roWctor-Tablajem . 

Un pr.úrer canal lo constituye el paso de la res desde el gana:lero, oormal 

rrente rrediaoo o grun:le a wt cx.:mi.sionista que opera en la regi6n por cuenta 

de un introductor, localizado en alguno de los rastros de las citrlades más 

irrportantes. Dicho ccmisionista recibe instrucciones del introductor en -

relaci6n a los precios a pagar. Este O:J!)'.)Cimiento deriva de la extensa -

red que posee el introductor en cada región ganadera, además de la visión 

concreta que el misrro po<>ee de la oferta diaria en las plazas nás irrpor -

tantes. 

El ccmi.sionista tiene = funci6n principal el mantenerse en contacto -

pernanente oon los ganaderos y oontar oon informaci6n oportuna de los -
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productores que requieren enviar sus aninales al rrcrca<.b. Este agente, en 

rrud)QS casos es también un ¡x.qucño ganadero de la r:egí6n y utiliza su ran

cho para o:mccntrar los anim1lcs antc;s de su envio a los centros urbams. 

En aquellos c..1zos f'-11 que el núrrcro de Jnim:tles conprooos = significativo 

éstos son crrbarcados directarrcntc de los pi:cdfos de los ganilClcros. El pe

saje se realiza en los ranc!los o en las ooscul.:is públl.=..'>. IA"l experiencia 

de estos comisionistas deriva de una tradici6n ganadcril ( rorm:il.!rente fa

miliar ) , Jo mul ilCXJUí.ci:c gr.:in ilTp:>rtanci<i en el numnto de la CO!l{>ra -

donde reconoce cilli<li!d y ti¡:o de .w!l\11, rcroimicntos cstim.•dos, etc. 

Una vez recibido el ganado el a:xnisionis1:<1 se com.uuca con el intrcductor 

infornún:blc el núrrcro, ti¡:x:i y peso de los anim.lles CCTiprildos, en seguida 

el introductor sitC1a el din:!ro vía bancaria dircc:t:.:im:?ntc a l.:is cuentas de 

los gan.:idcros. I::n el c.i.zo de las prineras relucí.ores ccnerciales de un -

nuevo ganadP.ro, el Cl'.JITÚ.sionist:<i. paga con fondos propios los que son reem

tolsados ¡:>0stcrionrentc ror el introductor. 

Fina!Jrente el comisionista dabe conseguir el transporte, contratar el fl~ 

te y enviar el ganado a los centros de rencficio de acuerdo a los requer! 

mientas del introductor. 

El introductor: el ganado despachado desde las diferentes regiones es re

cibido en los rastros de las grarrles ciudades px sus nuevos propietarios, 

los introductores, los cuales oorna.J.Jrentc poseen oficinas en los propios

centros de natanza. 
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Este ti¡:o de agente a:ncrcial de fornuci6n y tradici6n garodera con años -

de experiencia en tal actividad, constituye uro de los elarent:os b:'lsicos -

de to:lo el sistona; su gr::i.n influencia se deriva de los siguientes facto -

res 

Conocinúento del cr.:x1port.111ücntD del rrcrcado rus.:i<lo en su propia -

ooooici6n de antiguo ganadero o ror \'ellÍr de famtlias gumderas, -

¡::oseer una rcc! de reprc:;cnt<l!ltci; ( CUlúsionist<ls ) penmncntes en

las prlncip.:iles reqiof)('s c.¡aNJ<lcr,1s y por el hecho de estar el mis

!!O establecido en las principales pb;•.as rons\.11\Ídor¡is urbarus, ya

que en un ircrcado de conportamiento cíclíro y en el cual la oferta 

y ln eJenunj¿¡ jueg.m un rol esencial, la inform.'lci6n diaria consti

tuye un factor determinante en la terna de decisiones arertadas y -

ventajosas en relación al rest:D ele los ¡¡gentes que operan en el -

sistcnu. 

Un scgun::lo clarent:oque apunta en el miSl!O sentido, lo constituye -

el poder financiero, el cu.al permite el manejo de un voluren ÍllpOE_ 

t.ante de cabezas de ganado ( 10,000 hasta 80, 000 al ilÍlO dependien

do de la fuerza de cafa introductor l y ooiÍsecuentemente el terer 

una influencia significativa en el ilb<lstccimiento de c¡¡rne p¡¡ra -

los grandes a:>nsumidores urbim:Js. 

Unido al anterior, cabe m:mcionar el grado de concentración que -

existe a nivel de los introductores, lo cual obvianente fortalece 

su posici6n en el nercado. 
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De acuer<l::> a la irrvestigacién t'fllliz.:ida, pudim::>s canprobar que en el rastro 

de Ferrería de la ciudad de México operan de 90 a 100 fotn::x.to.1ctore:;, de los 

cuales 15 rontrolar~ :n5.: :.el :::s~ d..:~ los a.ni!rulcs sacrifico.:bs; en G.liida.l(1ja

re open111 15 int1'0ductores y 1• ::nncj:m más del. 65% de ~-" ::utar.z.a y en M:m

tcrrey existen 10 d•_: l~;s c·.u:es urc !.·:.acrific.a rrás del ;;~~ de: edr ... 100. 

con C!l '"1¡-.irl..!::..' .:r.s" i.tuci:~n1l a rli'./(~1 central 'J ~:¡ L1s princi;xilcs 

WÚOOCS car.:1dc!"':1s 3 nivel I""e~ional, las C'Udle~ en rn.udúS casos - -

pernuncce; . . :~:-. ~-/-.l :.::c;,.::bci::Jn Jt:· gun .. .:id12..Y\JS ccprw~t.:!l!.J.i.bs por· su;;; fa -

miliares cer--tlI11.;s. 

Se consideró pertinc:ii:c: i.nn~ucir tal c.Jrncteriz.:ición ;:ot' 1J. importancia 

de <lidio aeente, el c•.:al partici¡:u en tudas las rrodalidJdes de canales de 

comercialización ( que mh adcl<lflte H.! anlli::..nún ) , daoo que su posición 

actual lo constit-uye = un elemento que debe considerarse pat'a cmlquier 

fornulaci6n de ¡xilíti:::a en la JTBter'.W.. 

Ll fuoción básica dcc intro:luctcl!' es la de ser' el agente que detennira la 

ll\3.tanza del ganado y su venta. Una ve~ recibido el gamcb consignaoo a éste 

p'.lt' el canisionista, ;ng,, cl flete y recalu del C31lliorero la clocumentaci6n 

exigida pll'd dar lugar a la rt:ccpción de los an.im.JJ.es en los oorroles del -

resb."D y su ¡:ostCTior m:ltan:?.<1 ( t:clet.:u:; de impuestos, guías de 'tránsito de 

la SARH, b:Jletas de ccm1pdfias ele sanidad animal, etc. ), 
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El introductor solicita según sus pers¡x-ctivas del rrcrc1do para la carne 

en carul, el sa=ificio del tot.ll o parte, de sus reses que se encuentran 

en los corrales de dcp6sito del ra,;tro. Esta Qf-X!rilci6n se den::mina " man.!:_ 

festar la rratilnUi ". En est..:i fa~"" 5C verifica un proceso de reposo, ( se-

gundo pesaje de los animales antes del sacrif tc10 ) lu('CJO el <UU.rrul va a -

los corrales de " encierro " que son la anles<üa de Ja n<1tanza. 

Tal caro se indicó, l.:15 funciorx:s furclairentales que se reali.zan en la es-

fer a de acción del introductor es el sacri Cicio y lJ inducción al proccoo 

de irxlustrializ.:i.ci6n <le la res, y su vcnt,1 ,, los .:igentes =rrcsporxlíen --

tes. Del proceso de 11Utanza e irdustrializaci6n se obtienen los sigiúen -

tes grupos de productos y sul::producws: carne en canal, vísceras, piel, -

harina de sangre, pelo, huesos, cucrros, pczurias y glfudulas. 

El flujo que sigue la carne. 

Da acuerdo con el prirrcr análisis, el introductor vende la carne en canal 

directarrente al tablajero, este agente forma parte de un (~to núnero de 

o:rrerciantes, cerca de 25,000 en todo el país. 

La in{lortancia de este agente deriva del gran i,oluzren de carne que se di~ 

tribuye por su coooucto. Est.i.rMciones realizadas $d)re la base de la in-

vestigaci6n directa señalan que cerca del 70% del total consumido en los

graJ"dQs •. centros urbaros del país se eJ<pCJ'rle a trav6s de las carnicerías. 

Estas ocupan en praredio entre l y 2 trabajadores y existen cerca de ---

14, 000 en el Distrit.o Federal; 1, 700 en el Estado de' ~co, 1, 900 en Ja-

llsoo y en~ Le6n 1,500. 
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I..as relaciones entre tablajeros e introductores se bas.;m en un trabajo ~ 

ll'Crcial efectuado durante un clctenniruoo período, el cual les ha permiti

do establecer un cierto grado de o.:>nfiabilidad y un relaci6n más o ireros

pernunentc. Sin crrbargo, salvo la clcpcn1cncia por o:mrepto de delrlas acu

nuladas, no existe un e~oquena de licllgaci6n o prcsi6n C,'UC i"lJicla a uro o

varios tablajeros c.-irrbL:ir de provecdcr. 

Las operaciones se rculizan en los " andenes " o en los " ganchos " de -

los rustcos y se opcr1.1n c:n c ... 1ntid.Jc!c~ que vnn de uro, o m1s c.1nalcs u nú

dia canal o cuartos de c.:ir~11. La canol, o parte de ella, es pesada en los 

amenes y el precio se fija :;cgú11 las norm:.is de calidad tlicitillnellte acep

tadas por ant:os agtmtes, en torro al precio de la plaz..1. 

La carne despachad.:i desde el rastra a las carnicedas, donde se vuelven -

a pesar, el chofer cntn..>ga la reta de carpra-venta donde se irrlica canti

dad, precio y valor total de la carne verrlida. Tal <locun.mto sirve a los 

inspectores, de la Secretarfo de Cr.:rrcrcio y Farento Industrial para con -

trolar los precios al público. Dichos precios guardan relaci6n con el pr!: 

cio de la carne en canal y es idéntica en magni too para el retazo con hu~ 

so y del " doble para la pulpa ". A partir de mediados de 198J, ésta pro

porci6n ha perdido vigenciil y la brecha tierde a hacerse más grande al -

paso del tierrpo en función de la espcculaci6n. 

En gereral, las operaciones entre tablajeros e intrciductores son al con -

tado o con un nDnto pequeño de cráiito revolvente. En determinados casos, 

especialirente para tablajeros nuy descapitalizados localizados rormalnente 
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en las colonias de más rojos ingresos, existe cierta dcperdencia derivad¿¡ 

de una gran deuda acui1llad.1 y sirve a los intr<YJuctorcs para deshacerse de 

los rezagos de canales ro veo:lidos de ¡x'Or calid.1d y a un nuyor precio: la 

únic.-i alt=rutiva del tablajero caiprcm~tido es recibir la carne y traspa

Sill" el " paquero " al p:iblico, el cu.>l corres¡:on:le ;1 los sectores más de

pr.ilm.dos <-'COnómic:incnte. 

El transporte de c;1rne del rastro o t."tl:llajcro se realiza en el caso de Fc

rreria a través de uru flota de u·ansporte caipucsta ¡xir vehl.culos, tanto 

de introductores, o:m:> de JDI\, que otorgan un servicio canún. 1\1 tablaje

ro se le cargaun porcentaje vari<lble del valor de la carne ¡:or concepto -

de flete. N:xmüncntc el chofer del cam.i6n cobra al tablajero, p;tra ¡:os -

terionrente este al mtroduct:or. 

El t.:iblajero tiene = funci6n básica el efectuar los cortes pri.iMrios -

para efectuar la venta al público a mvel det.1lle. 

En esteti¡,"'O de canal de 0Jfrel"cializaci6n ( Ganadero - O:misionist:a - In -

troductoi: - Tablajero l , existe Ullll variante cuando el introductor posee 

instalaciones propias de conservaci6n. En este caso el proceso de corpra

venta se realiza en el frigorífico dorde opera el introductor. 

Estimaciones realizadas sobre la base de antecedentes recogidas en forma -

directa, penr.ite conclw.r que a travi!is de este canal se mieve cerca del --

60% del ganado en pie con destino al sacrificio y o:mstm10 para los grandes 

centros urbaros. 
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El caml carcrcial antes des=1to, coexiste a:m otros canales securrlarios 

y en algunos casos, se trilta ele pcc¡ueriils variantes que se incorporan al -

esqucm:i ya señalado. 

4. l. 2. Ganadcro-Introduct:rr-'nibL"ljcro. 

Se estiml que nás del lO'l. del ganado en pie cx:xrcrcial izado en las grandes

ciududcs se tTOVilJ.za a travcs de este canal. Este ti¡:o de cperaciones se -

basa en un CXJnoc1miento ITTJtuo c!c ·:•11:im; aiios, de tal suerte que solo ~.<! -

requieren CS{X)rádiCls visito!:; del introductor a lu. zoru gan.:.1dera; en éstas 

se acuerdan las bases del s1strnu y se obtiene una visión del hato, cte. 

Posterionrente las o¡,--cr.:iciorcs se realizan tclcf6nicancntc, envian:lo al g!!_ 

nadero los anuro les ccnsignacbs al introductor. El productor ele una rela -

ci6n del tl.po y peso del gilll.:ido envi.:ido, lo cuul se verifica .:i su llegada

al rastro. El precio se fija UJ1il vez. puesto en el centro de sacrificio, -

para lo cual el g.:madcro dere cubrir todos los gastos hasta el dest.i.In fi

nal. Los pasos posteriores de este cmal de oorrcrciallzaci6n son similares 

a los antes descritos. Sin aibargo, es i.Irportant.e señalar una variante de 

este canal, tal es el envío de las reses de los ganaderos a los introduc -

tares bajo lo que se derx::rnina " rendiml.cnto ". En est.e caso el precio fi

nal recibido por el ganadero depen:lerii de los kilos que pese la canal. 

4.1.3. Pequeño ganadel:o - Eji.dat:ario - Omi.sionista ~ 

Int:roduct:ar 

Esta variante opera especialrrente en las zonas cercanas ganaderas. En este 

caso, pequeños ganaderos o caciques locales ccn relaciones personales a -
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nivel de las cx:mmidades, nuchas veces rrü'-'C<"<.lor de ciertos servicios) , 

o::npra w-o o dos ani.nulcs ¿¡ c:tda cjidot:arío y los vtmde al ccmísionista -

representante de tal o cual int.ro<.'uctor. lbrnulm:mte est.1 operC1cíón s..~ reil 

lizil oon gran dcsvcntaj,1 para el pr<:r.uctor, el C\Ji!l presionado por sus ne

cesidades básicas se d1;sprcrL!c del qan.-Jcb en cordic100'..:0s caa::rcialcs 1ruy -

desfavorables. I."l ruL'l posterior sigue los pasos señalados. 

4. l. 4. Ciuaicro - ".r.lblajcro. 

Tal canal de caicrciallz.ación ro al=i1z.:i el H del total y se da excepci<?_ 

nalnentc. En este CdSO el ganadero llega ron sus anim.1.les al rastro, soll_ 

cita su sacrificio y luego lo vimJe a los t.1hlajeros. El pxa a:moci..mien

to de los ganaderos del funcionamiento de las grardcs pla7~1s, así a:xro la 

ilq:x¡siblidad de abilndonar sus unidades de prcxlucción h,1ce que este canal

sea casi inexistente y de J.lllX>rtanc1a mirum:i. 

4.1.5. GluJdiso - Qwjs'ooista - Tablajern. 

Caro se puede apreciar, este canal sigue casi el misrro esquema que el pr~

rrero ya descrito. La variante está representada por intenrediurios que -

operan entre el introductor y el tablajero. Esta situación es fuente per

manente de conflictos, dildo que la gente obtiene las canales de los intro 

ductores ( se estirM que actúan =rdinados o COlO socios ) con preferen

cia en cantidad y calidad sobre los tablujeros, para luego ser revendidos

ª estos a mayores precios; aurque es difícil est.inur los volúreres que se 

canalizan por este agente, se calcula que por lo 1reoos es de un 15% y de -

preferencia el sistema funciona en los rastros localizados en el Estado de 

Mfu<ioo. 
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4.1.6. ~~ ep los rasttos-~-Tabl;.tjcro 

En este caso, prqiio de pcc¡ucOOs ganaderos, los cuales, la mayorla de las 

veces ro tieren relación ni a:>rocen el sistem:i operativo de los grarrlcs -

rastros y sólo cx:asionalrrcntc envL:in &1.l ganado a los gran:lcs centros urba 

nos, utilizando los SCIVic1os de un cunisionista localizado en tales cen

tro:; de sacrificio, el ganado e!\ consignU<lo a n:xrbre del caiusionist:a, el 

cu.11 lo vende a los introductores siguiente posteriorm:mtc.> las vur1antes

antes descritas. El o:núsionist.:1 cabra ill intrcductor, ( el cual paga un -

determinado porccnt.:ijc de cxmisi6n ) , recupera los gastos de flete e im -

puestos y env1a el <;Jldo al ganadero vfo inst.ituc16n bu.nmria. 

Por utilizar la plilza e instalaciones del rilstro, el a::misionista paga una 

cantidad fija por cabeza al est<lblcc:uniento. En efecto, se estima que un --

15% del ganado con des tino a los cent.ros url.:i.:mJs fun:i.:uront.:ilircnte se novi -

liza por este canal. 

Sin enixlrgo, a la fecha el gobierno limit:.1 su acci6n a la supervisión de -

los rastros, el oobro de in-puestos, el oontrol ( relativo ) de los precios 

de la carne en can¿¡l, vlsceras y el control sanitario de las carnes, en -

aras de una solución integral del problenu que oos ocupa. 

4.1. 7. Ganadem - Sl.p!DMCl'.Cid:Js. 

En este tipo de sistanas, las plantas TIF adquieren wu especial inportCl!! 

cia. Para efectos de analizar did10 canal, se utilizarti el eje!tplo de la

carne en canal proveniente de Tabasco, por ser el m:::dclo que en cierta "!:. 

elida está generan:.!o un caiOOio en la actual organización del irercado de la 

carro para el abasto de los gran:'les centros urbanos. 
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la participación de la ganadcrfo del Estado de T.:ili:isro es muy significativa 

en el rol1SUITO de la zorK°l net.rop::>litam del D1strit.o Federal. En efecto, las 

~ntajas del sist.al\.1. de o:m..~rci.:ilL~ ... 1ci6n uti li z.adas en Tabasco son '.?Vi.: .. ~cntcs, 

se ha desarrollat:O la ganadería rcgior~1l., se ha prcmwido la irdust.rializa

ci6n en el estado, obtcn1érrlosc econc:t?Úas de escala 1~c- cierta consú!er.Jctón. 

El funcionamiento de este canal es el siguiente : 

a) Por acuerdo de los ganaderos tcmldo en asa:tblca general ordinaria. 

La Uni6n es la Gnica autorizada p.cira efccttur ventas del ganadt1 -

que producen los asociados; salvo c..,sos es¡:ccialc~• en que se r.accn 

operaciones in::lcpcrdicntcs, pero siCITt're ron conocinucnto y bajo -

autorización de la Unión Region.:ll Ganadern. r..n realidad ésta cord!_ 

ci6n es la clave de la unidad y es el rrot1vu de la Orgamz;:ici6n. 

Este acuerdo se logr6 por-eucstioncs esp...'C1ales que hicieron los -

ganaderos desde sus inicios de su aooci.1ci.6n ante las autoridades

dcl Gobierro del Estado, hab1érdosc convenido que la Umón manejara 

y controlara las salidas del gamdo producido en el Estado, y =
consecuencia, solarrcnte los ganaderos afiliados a la Unión gozarían 

de un tratamiento fiscal es¡::ecial. 

Esta participación y rolal:x:lraci6n del Gobierro I.Dcal se ha manteni

do a través de los años, oontribuyerldo a lograr la aglutinación de 

los ganade!:os alrededor de su Unión Regional Ganadera. Por otra -

parte, ya en los últilros años y en plena operación de la planta ~ 

pacadora, se ha t:aiOOo otro i.nportante acuerdo por el que ningún -
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mienhro de la Organización puede s<ic.i.r ganado en pie; sal\U en ca 

sos especiales a !'in de que en nin:¡ún n"CllC!lto pueda esc;1sear el -

ganado para nutanza diana en volll!TC!lCs requeridos. Por otra par

te, se busca e"·i t,u- que se establezca c::aTpCt.encia en el lll!t"caclo -

oon el ganacb ce L1 misrrd pn:x.,_'<lencia. 

bl El rrccanisno que se ¡::onc cm pr5cdc.1 para rrcjorar la carcrciali -

zaci6n se dcsc~lbe a OJntinUilción: 

Un gilfl<.1dero r~e ci..:alqu1er asociación lcx::.;l, en ¡xises16r. de un lote 

ele ganado, qU<:! r,e encuentre en cordicioncs ele salir para la venta, 

debe dirigirse a su asociación y 1mrufestar su deseo de " enbar -

=r " llcfliln:lo U.'1il foana cscrit:.:i y firmada, sin etnit1.r los datos

clcl propiet..1rio, ubic<.tci6n del pi:cdio o rancho gil!1ildcro, núrrcro-

de Cill:.czas ¡;><i.r,1 cnbarcar, s=, edad, con:Hciones del ganado y -

fecha solicit:..:l<".a de ernb.:u:ql1e. 

La asociación a través de sus directivos, recibirli la solicitu:l y 

hará la m:mifestación irarediata unte la Secretaríu General de la

Uni6n Regional Ganadera, quien la registrará y t:.airu:á en cuenta -

para la fonnulación de sus progrilll<1s y planes de sacrificio. 

De oonfonnidu<l oon la oferta de ganado que se va registrando por 

todas las /\soc1ac10ncs y en oonsideraci6n a la denrurla que en el -

1T01re11to haya por parte de los oorrpradores, así cnro por las oorrli

cioncs de operación de frigorífioos, la Secretaría General de la -

Unión, en oonsulta ron su Presidencia, prograna el enbarque, ---
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colocando el rarbre del solicitante en el uirno oorresporrliente, -

dar§ aviso a la Asociación par<1 que est:.l iitlique al so:::io que el -

cmbilrque será en la fecha terminado, debicrco el lnlercsaeo lcncr

el garado listo a la tl'.lra y el lugar de arbarqi.ic convenido, dcrrlc

llcgarS el transporte que la Uni6n haya contratiltlo pa.rJ este fin. 

N:Jtiflcados .:isí, J\sociilci6n y Socio, se, esµ,r:1 la llcg.:idil de la -

fech..• de arbarque, r,e trasladm al lugar ll.cvan:lo u.n.'l orden escrita 

de la Unión de todos los det:ulles de errbarquc, en el luc¡;:u- o iranga. 

El ganadero, con sus ircdios ( vaqueros ) ¡:x:ine el g;mado sobre los

camioncs y ese norcnto queda oonsunucl:i lil entrcoga del ganado dire~ 

tmrente del socio a la Uni6n, finrordo el g.uudero..JID'l rota de la

que a:mserva copia para la constancia <le le1 cntrcc;a. 

El ganado a bordo de los camiones es tr<1sli1d.:ido de la planta e¡¡pa

cadora en la ciudad de Villahcrnosa, i.lorrle es recibido por el per

sonal de la miSJru con intervenci6n y vigilru1cia de personal direc

to de la Unión: al bajar el CillllÍÓn se pesa en una báscula especial 

y se obtiene el peso en un toleto in-preso con tres copias. De este 

carprobantc el ganadero recibe un tanto y los dcrrús sirven para -

los fines de liquidación y control dentro de la plant:.:i; el ganado 

queda confinado en los corrales separado por " pertenencias ",así 

es manejado en los pasos sucesivos hasta su venta. La entrada del 

ganado a la planta se progr<m<l de ll0.IX!ra que tco:ja 24 horas de -

dieta para ser sacrificados . 
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e) M entrar el q,1nado a básculas queda en ¡::osesión y bajo la res¡::o~ 

sabilid¡yJ de la planta para ser prc:x.-e~,ado, ccsarrlo esta responsa

bili:l;u1 hasta el rrorrcnto en que ya en canal y refrigerada la carne 

es puesta a tordo de trailers refriger.J<lorcs pür<:1 ser enviada al

rrcrcado, en este rrarcnto la recibe nucvancnte la Unión para entr~ 

garla a los carpradores, según prcx¡ram1 prcvi;nrcnte elab::>rildo. 

d) La plunt.1 realiza el proceso de nutanza y refric¡craci6n a partir

<lel ¡::eso en pie de entrada en b!"isculas, proJucc un cuadro con la

operación del día, donde se concentra to:!a l.:i infonroci6n hasta el 

envío de la can)" al ='i'r,1dor. Este C.'Uildro es cntregrado a la -

Unión y sirve de b.Jsc ¡xu:-¡¡ conproba.ción y control de envíos a los 

distintos C..Ulpradores. 

el En la ilCtualldild para realizar la venta de la carne se tienen co~ 

veníos escritos con CC1Tprildores, de preferencia tiendas de auto -

servicio, il quiBncs, previo program::i se les envia las canales en

trailcrs con sistenn de refrigeración. En los convenios se esti 

pula que los precios estar[Ul sujetos a la ley <lB la oferta y la 

oor.mcfa; para ajustarlos o variarlos en un sentido y en otr0,debe

existir la solicitud escrita oon tres días de anticipación por -

cualquiera de las partes y la correspondiente aceptación por la -

otra; en caso de inconformidad, autatútícarrente son susperoidos -

los envíos hasta tener un acuerdo. 
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Las ventas se hacen pcsaroo los car1Jles al enillrquc en la planta 

es decir, en Villahernosa. El cntprador recioo en el Distrito Fe

deral clorrlc se envía el rru~'Or volum::n mxliantc la presencia de l1Il 

rcpresent.::tnte de la Unión, el que SA.-"'<)Ún el convL•rúo cobra el im -

porte del c.trgUITCnlo y a uuvt~:• dt.:: u.n b.lIKX) lo !:.itúa t_•n Villahcr-

nosa: en C<lf;Q de qU0 no haya pago o¡:ortuno, '"' suspc:n:lcn los envíos 

Las vent...1s se haCX!n de pre(crcnc1;1 a L:.is cadenas t!e sl.Ip'2n112rcado a 

fin de eliittinar en lo ¡:asible a intcrmxliilrio~;. 

No obst.:mte que el rria~r volurrcn <le carne se cnví.l al Dist.ri to Fe

deral, se rmnt:.icm.'11 catpra<.lorcs en olr,,_s pl.:17..as, puJiérdose citar: 

Coat7.acxxücos, Vcracniz, ürizub.:t, O<lx.'lca, Puebla, Gu .. 1dalajara, M:Jn 

terrcy, Cimad Juárez, ~xicah, Tijuam y f:.!1$Cl1ildil. 

Menús existe un autoscquro que nnreja lil Uni6n, y aun:¡uc la venta 

se pacta, puesto el producto en la enpac<>dora la Unión asegura por 

su cuenta sobre riesgos de t:.rnnsporte hasta un c.lestiro, esta partl 

cularidac.l es uru gran ventaja para el conprnoor. 

El ga.rudero que ha entregado el ganado para el sucrificio recibe -

su liquidación rornnlnI.?nte en un pla7..0 oo nnyor de 10 días aun:¡ue

en casos de urgencia, desde el rrarento <le rn-barque ele mi rancho él 

recibe anticipos que le ayudan a resolver sus problemas de inrre -

diato. 
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Una vez real i?"•do el errh:irque de los pnxluctos, carne o vísceras, 

en Ja plililta y fornuli\do el C'U.:ldro de mntrol de q::crnción diaria, 

la Tesorería de la Unión formula la J iquidación corresr<>rrlientc -

don:le = ngr"'Jªn los dcitos ir.5s irrp:irt:.::mtcso:m rc!.;peclo al o::npi·n

dor, (X!SO c!c l:ntr<XJil, rer:dirniento en canal, prc·cio de ventn, i.np:JE_ 

te del gani.do entre<Ja<lo. l.:1 nusm:i liquidación incluye una relil -

ci6n de Jos docummtos hechos ¡-:or divcros conceptos, caro antici -

pos, Sll!ócri¡x:ionc:• de acci6n, <--UOW'° autor1z.i.das, etc., y final -

rrcntc el inp:irte líquido a entregar .1l gar.1dero. 

El ¡xigo par rnrtc de la Unión c;c hao~ dircct.:im:nte en las oficinas 

de la Tcsocría, o bien por ron<lucto del aopd<?.raclo, previa prescn-

tación del poder cscri to; en la nnyrn: p.:trtc de los casos el pago

se hucc por rorrluct.o de las Jsociaciones locales, ¡,~ro para esto-

es preci= que c:ida gilllildcro e>:t1.en:b ¡xxler es¡xx:ial a favor de su 

asociación a fin de que seu ellu el rorrlucto parn el pago, este -

sistcnu ha dado rcsulWdos s<.itisf.:tctorios. Para la situación de -

forY.los a lDs distint.:1s ilSOCiacioncs, se utiliza ron éxito el ser -

vicio bancario. 

4.1.B. Oldcnas de ~-

Lu carne en c:inal proviene de las crrpacadoi:as TIF localizadas en las i:egi~ 

nes ganaderas, en general, se destinan a las grandes cadenas de superrrer -

cados. Estas representan el otro extreno de la red y constituyen nuevos~ 

canisl!Ds exigidos por la expansión de la danarrla de la carne de l:x:>virX> en

los centros urbaros. 
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El desarrollo de Ias tii:>n:Ja? :le ilUtoscrvicw que funcionan CXlTO detallistas 

de oort:cs de carne ( J\urre.rii por cjcnplo, tiene m'is de 700 tablajeros a::no 

obreros c.:1lificados en sus 70 tiernas ) , h.:in ejercido una influencia irrp:>E_ 

tante en los h<'lbitos de cx:inpra del ooru;umiclor y dicl a dí..> vun CJill>cUl(]O te -

rrcoo a lc1s carnicerías. 

La expansi6n e.Je tales cadcms es notable, así por ejcn-plo, llurrcrá que en 

1960 verdía en prorrcdio 600 re~;,-,s m:-,n.suales, actualm~nte en sus tiendas -

ven:lcn ccrc.:i de 3,000 c<.males; Gigante ven:lc m5.s de 2,000 c.:idcnas rrcnsu.:i

les; Carcrci.:il Mexicana oos de l, 500 entre otras. 

Tales cadenas ccrrcrciales conpran en fornu ccntrahz.:ida para todas las s~ 

cursa.les y dircct.:11rcntc a a1µ:¡e-1dor.:is, ya sed la de T.ID.:isco ( 1\urrer5 y -

carcrcial ~k!xioana ) , llrenner y Tabasco ( Gigante o Arraig0 ( Surrcsa ) . 

La forna de pago es al contado a dos o tres ellas de recibido el arbarquc. 

Cbn:Jruente oon la fornu de ven:ler ¡:Dr parte de lus enpacudoras, las cade

nas o:::ripran la canal puesta en sus bodegan. 

La presentaci6n y preparación de la carne al consumidor es bustante !lOlro

génca y de una calidad constante, lo etml representa la principal exigen

cia de los gerentes de ca1pras en sus adquisiciones a las enpacadoras. En 

cuanto a los cortes finos estos representan una rrúninn parte del total de

bido a que la clientela de tales cadenas se sitúa en los estratos de ingr~ 

sos iredios, se calcula que entre un 15 y 20% de la carne en canal que con -

SUlll? la cilrlad de México se oorrercializa por este rrcdio. Una variante del 
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canal gana<lero-superncrca<!o la constituyen las carpras que nurginalm:mte

haccn las rodenas a los intro:luc:tores. 

F.ste Cill1.'ll est.'.i representado b.'.isi.c:urcnte ¡ura las adqc:isicioncsdc indus -

triales privados, en particul¿u· p:ir las Umones de l:)ipacadoras y la Aso -

ciaci6n de c~rµ'.le<1Cloré1s propict,1rio~; de J,1 m:1yor parte Je las plantas TIF

del !XlÍS. 

Lils plantas TIF se ilb.1steccn en dos tip:is distinto!~ de pn:xluctore~-1. Cuan:lo 

el <lestiro fi.n.:il de su producci6n es el ncrc:ido intcroo dcm.l!'dan aniJroles 

de rrejor calicL:ld y a:m ci.crt.o grado de prc¡x1rnci6n, cuardo el destino fi

nal es la cxporwci.6n dcnu00an <mim:llcs de uc5c..'Cho. 

Lils plantas TIF en la Región tbrte se especialización en la exportación, -

aurque ,1 partir de 1965 vienen aum:mt.:inclo relativnncnte su participación -

en el ncrcatlo intcnlO. 

Las plantas TIF en la Región dél Golfo, por su parte se especializan furrl~ 

11Cntalircnte en la pro:lucción de carne destinada al consuno interoo ( ccrrer 

cializa el 65'1. de su producción con tal destino ) y carecen de irrportancia 

con respecto al a:rrcrcio extc.rior ( aportan solo el 2% del total de las -

exportaciones ) . 

En la región centro, las plantas se han especializado en el a:rnercio ructe

dor ( donde participan con el 48% del total ) , poseyerrlo escaso peso en -
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el abastecimiento del 0011SU110 intcroo don:le solo 11pOrtan el n del total. 

4.2. ~i19-Eatahlec:inú.cntos de caisuro. 

Este canal, aun::¡uc de escas.:i significación está rcprescnlildo p:ir el envío 

de cortes finos por parte de las cnpuc:idoras a hoteles y ·restaurantes dc

prinera categoría. Entre estas se pu:.'<lcn ll'CnCiorur las entJresas Stcaks, -

S.A. ( Torreón, O:xih. J y l:l!pacx!orn Valrro, S.A. ( Hernos1llo, Son. ) , -

Ver nupa Nº. 4 

4.3. U:m?rciali~lin de Ví.'llCCr3S. 

El canal que sigue el oonjunto de elarcntos que conponen las vísceras es -

similar al seguido por la carne ( vía illÚJt'..Ües en pie ) hasta el lugar de 

sacrificio. En este punto, tanto los agentes coro las fornus que asunen la 

carerciali:t.aci6n, tienen sus caractcrístic.:is propias. 

La venta de vísceras se realiza en general t:a1\'.ln:lo caro base el peso del -

animal en pie. Es decir, en el 11UTC11to del reposo de los anim:iles antes -

del sacrifico, introductores y vfoceros fijan el precio por kilo de vísce

ras y el nonto total a pagar equivale al peso del lote de anim:lles por el

precio antes acordado. 

Este procedimiento, aceptado por los agentes a:::srerciales, da bastante agi

lidad a las operaciores a:iirerciales que se realizan en los rastros. 

En el sacrificio el ganado, las vísceras son inspeccionadas sanitarian-ente 

y luego van al departarrento de visceras del rastro, para su separaci6n y -
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lavado. Los clem:mtos, que ya son propicd<xl del visee.ros y, quc consti tu

yen lo que se dcraniro un juego de vísceras son las siguientes : 

Vísceras Toráxicas 

Pulnnres. 

Brorqu.ios. 

Corazón. 

!ligado. 

Vísceras llb:!aninales 

Punza 

Tripas. 

Otras partes. 

Cabeza 

Patas. 

Cola. 

Tales juegos se ubican en el depart:arrcnto de vísceras para su retiro por -

el propietario corresporrliente. 

En estu secci6n se efectúa 1<:1 otra rrodalidad de operaci6n, que consiste -

en la venta de parte de los cooporentes de cada juego. Este procedimiento 

es propio de transacciores en rrcror ese<1la y en rastros rrás ¡:>Eqlleños. 

IDS viscereros mayoristas estful a:>nstituídos por aquellos que poseen al -

guna infraestructura de conservaci6n o prep.;u:aci6n del producto, lo cual

les permite distribuir a los que oper;m en una nenor escala. J\ml:;os tienen 

puestos localizados básicarrente en los nErcados públicos. 
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Tal infraestructura ronsistc tínicam:mle en grarrles cocinas en oorrle se pr~ 

cesan las patas, lengua, cabeza, tripa y lil oola. Los pulnoncs, ooraz6n, -

hígado y sesos, solairente se verrlcn crudos. 

Posterior al cxx:ido el pro:tucto se refrigera y se envía il los trc'Xcados. En 

oo.r;::liciones de exceso de oferw, los vise.eros rrayorist.:is envían las vísce

ras cru.:ias a conqclaci6n. 

Los vísceros mironst:.as que operan en el Distrito Fcder.:il se calculan en -

unos 3, 000 y algw-.:is se especializan en ~r uno o dos qpos de prcxluc -

to. 

Este tipo de suq,roducto, ( visceras l es consumido preferentaronte por -

los estratos de mís bajos .in:¡resos de la pablaci6n y , en cierta rredida, -

es su úrúca fuente de proteína anilral. 

4.4. ~ de cocnll5 de barino. 

La carercializaci6n de los cueros de boviro en el pais, se efect(ia a tra -

vés de internediarios y nuyoristas o directaroontc entre productor y ron5u

mioor. La prilrera forna de carercializaci6n es frecuenti:mmte en pequeños

rastros nuncipales de bajas producciones y en sacrificio clan:lestino, en -

este caso el producto recurre a diclos rra.taderos o acude a rrercados o car

nicerías de pequeñas localidades catprando al rontado voleirrenes m.iy reduc.!_ 

dos de cueros • para posterionrentc transportarlos y ooncentrarlos en al -

gún establecimiento. CUando llega junta una cantidad de :inportancia, vende 
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sus existenc:iilS a alguna curtiduria, rons iguicndo un sobreprecio en c.:ida -

cuero. 

En otros casos, personas que rcprnsentan il arpresas dcdie<tdas a la curtid~ 

ría, rca:>rrcn rastros con producciones oc-dianas y grandes, =ntratando a -

la c:cnpra de los cueros producidos en ella. 

F.n algunas rcgioncg C'Xist.cn ¡:cqtJ0.iias c:urtidurfos en las c:1.1alcs capt."111 di -

rect.rurcntc la prcxlucci6n de cueros de l.:i wm. Por lo general, estos esta

blecimientos son de escasa capacid<rl y en ocasiones llegan a ser de ti[X> -

c.asero. 

La calidad de los cueros dcperxlc de la wna y del manejo, los daños se d~ 

ben básicarrcntc : alanbrcs de púas, nurc.:is de fuego, garrapata, sarna, -

irezquinos, nul desvello y nala conscrvaci6n. Estas dos últinus depemen -

de las técnicas usadas en cada rastro, por lo que en pequeños estableci

mientos o en sacrificio " in si tu ", este ti[X> de irennas son más frecuen

tes, ya que los nét:cxlos utílizacbs son manuales y rulirrentarios. Dado el

gran volurren de inp'.:>rtaci6n nacional, debería de irrpulsarse ya que tiene

su nercach asegurado. 

Los agentes que se encargan de la CXlllpra-venta de cuero y pieles sin cur

tir, representaban en 1980, a 51 establecimientos, localizados princípal

rrente en el Distrito Federal. El valor de su producci6n representa sola -

trente un 7% del valor de las m:iterias grím:is a:>nsumidas por la activi -

dad industrial de curtido y acabado de cuero y piel, lo que parece ---
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.in1J.car que la funci6n de esta clase corercial CCITO proveedora de l!Uteria 

prima a la industria, es securxL:iria oon rcs¡xx;to a otrus fuentes de ab.;s

tecinúento directD. 

hlgwus introductores utilizan los servicios de un representante locali:w

cb en Guan.:ijuato o u:ón, el cual veme las pieles cobramo ccmisi6n por -

unidad, además se encarga de recibir las pieles, cnbrar y enviar el dinero 

al intrcxluctor. 

En la actividad de C\U"tido y ac.:ibado de cuero y piel existían en 1980, tm 

total de 531 establecimientos. El 62't de estos establecimientos se locali 

zan en el Distrito Federal y en el Estudo de Guanaju.:ito. Esta actividad -

industrial abastece directallentc a través de intermediarios de pieles CUE_ 

tidas a las drn.1is etapas del subsist:cm.>, así COTO a la industria de la -

confecci6n. 

Por otro lado, la actividad carerciahzadora de cueros y pieles ya cur -

tidos tiene una mayor inportancia relativa en el ioorcaclo. 1'ltple6 en 1980-

a 1, 900 personas en 777 establecimientos. Esta clase couercial t:aJTbién -

abastece a las ramas in:lustriales del subsistara, así cxxro la industria-

de la confecci6n. 

La más iirportante de las actividades irrlustriales de este subsistema es -

la fabricaci6n de calzado con 1, 771 establecimientos en 1980. 

De estas plantas industriales, el 88% se concentraba en los estados de -

Jalisro, Guanajuato y el Distrito Federal. 
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4. s. ~ si.p pt"OOCSa.l". 

LOs suq:>roductos sin procesar cxmsiderildos son san-;¡re, huesos, grasa, -

c:ucrnos y pelo. 

En le que se refiere a la san:;¡re, en alguros rastros se realiza su apro

vechamiento 11tilizárdola para lu fabricaci6n de h.:lrl.Ila de sarqrc, aurquc-

estas son la miroría. 

El sacrificio " in situ " se encuentra tan atani24ldo en el p.:iís, que en 

este caso gcncralrrcnte ro !:.e rC<lliw W1 aprovechamiento de la sangre, su.o 

se desperdicia en su tot.11idad. 

Los rastros de pequeña y rredia producción en don::lc no se procesa la san -

gre, se recoge en recipientes para su corrcrcializaci6n en fresco. Para su 

ronscrvaci6n se añade a la sangre sustancias anticoagulantes. En rrochos de 

ellos la san;¡re se pierde en su totalidad junto al agua utilizada en su -

proceso. 

Los C01pradores de la san:;¡re en fresco son cnpresas que se dedican a pro

cesarla para p:>steriorrente verrlersela a los consumidores finales. La oc:m

pran fesca, en recipientes de 200 litros puesta en la planta del caipra -

der. 

Los huesos son emprados por los fabricantes de harina de hueso, gelati -

na y pegamento ( cola ) . Puesto que s6lo los establecimientos que se de -

dican a deshuesar carne, tales cxxro carni.oedas, tieroas de autoservicio-
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Y algunas mpacadoras TIF, obtienen huesos = subrpoducto, en ell.¡i.,s se-

realiza la venta de tal articulo. 

La grasa del ganai:b l:ovioo se produce en los rastros a:rio en los estable

c.iJllientos dedicados a deshuesar c..trne. L.1 o::J1l>ra la rc.:ilizan los fobrican 

tes de aceites, jabo~s y grasa para uso iroustrial. su corcrcializaci6n -

en el pa5.s no tiene problemas dada la escasez que existe. 

Los cuernos y pezuñas son de difícil roncrci.llización, yil que en dome se 

utiliza con mayor frecuencia es en la cl<"tborcción de han.nas p..ua alincn

tos balanceados, pero dada su bajil c.itntid..'ld de proteínas di~riblcs, tie

nEm denundas reducidas en otros procesos de manufacturas, o::m:> la elabor~ 

ci6n de algunos productos suntuatios coro peines, l:otoncs, udornos, etc., 

que alcanzan precios elevudos, en el rrcrCD<lo por su carácter de artesanía 

El pelo por el contrario es dcm:m:lado en gran proporción ¡x:>r los fabri -

cantes de pinceles y cepillos. Sus caipradores son m:iyoristas que lo ~ 

fician y postericmmte lo verrlen, aun:¡ue en ocasiones son los propios co!l 

sunúdores quienes lo procesan { se requieren uproxi.mild<11re11te 1,000 orejas 

o 55 kilos para formar un kilograno ) 

caro sul:productos elaborados se consideran únicam:mte a la harina de san

gre. Este artículo es corprado directanente por los fabricantes de ali -

uent.os balanceados para aninales o por errpresas que fabrican harinas de -

origen animJ.l. La oarercialización de la harina de sarqre no presente pr~ 

blema alguno, ya que todos los posibles cx:11pradores se ouestran dispuestos 

a cxnprar el producto en el irercado. 
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4. 6. Kl. UdllSpX 11!. 

Esta función es reall7.ada bajo la esfera de occi6n de los diferentes agE!!! 

tes que intervienen el proceso de corrercializaci6n. 

Para el ganado en pie, .:ipartc de los rroviITuentos en el interior de las re

giones, el volurrcn nús significati\u est5 represcnuido por el transporte-

de los centros de i:;.,crificio lcx:alizados en las grardes ciu:iadcs. 

El uso del cami.6n ha venioo desplazardo gradualn\i.'ntc al fcrroc:irril y se

cstinu que un 80't del transporte del ganucb en pie se realiza a través de 

dicho rredio. los camiones nm:malncntc !A:ln para lIDil rapacidad neclia de 11-

animlles y los " torton • de lIDil capacidad para 15 animales aproxim:ida -

irente. El costo varía según la distancia y la gran m:iyorfo de los camiones 

ron propiedad de lils cnpres<:1s priwid..1s de transportistas. 

En el caso de la carne en can.al y para el transporte entre industrias re -

gionales que abastecen el Distrito Federal, Guadalajara, 1-bnterrey, se uti_ 

lizan tr.:iilers oon cajas refrigeradas ( tcrno-king ) oon capucidad para 80 

canales aproxinudanente. 

·El transporte en trailer refrigerador es proporcionado por en-presas priva

das que otorgan servicio, tanto para =ne ceno para otro tipo de produc -

tos perecederos, tales a:xrv hortalizas y frutos. Una de las principales 

errpresas es 'IB!JSA ( Transportes Uruclos Sociedad An6niroa ) , sin embargo, al 

gunas irrlustrias c:aro la de Tabasco, poseen su propia flota de transporte

oon la que cubre, en buena rrodida, sus operaciores. Asi por ejenplo en --

1980, la E)¡pacadora de Tabasco utilizaba 28 traiiers con sistema de -----
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refrigeraci6n, de los cuales cuatro eran propiedad dP. la planta y el resto 

de propiecbd de alguros ganaderos o de transportist.o'\S cspecializaoos. 

El transporte de la =rne en canal, utilizara:> tril.ilcrs refrigeradores, -

se arplca., b.5.sicairente, en lol.5 operaciones entre industrias cadems de s~ 

pernercados o de los rastros a los <Y.ntros de clistribuci6n urbano ( Gn.i¡:o 

Brenner ) • 

Los niveles de transporte, propiedad tic las arp.:icadoras han servido p.:ira

dcterrni.JK-u- los costos reales del transporte, el currplirnicnto seguro de los 

cattJranisos ante ¡x:isibles fallas de los otros proveedores del servicio, -

cte. 

Finallrentc, la carne en canál tanbién debe ser transportada desde los ras

tros a las carnicerias. Para esto, por ejarplo el caso de IDI\, se utiliza

una flota que es propiedad de la planta con aporte de urx:>S veh1culos de -

los introductores, aun:¡ue tales vehiculos oo respon:'len a los requerimien -

tos de ventilación e higiene y rn..1chas veces oo ¡x:iscen ganclx:>s dorrle colgar 

los canales y la carne debe ir en el piso. 

Tanto el problenu del transporte de las canales en trailers refrigerado -

res, rono el de su rlistrib.lci6n a las carnicerías, deben ser aspectos cui

dadosanente vigilados para ·;garantizar un mmejo higifuti.co de la carne y

un nú.nino en la calidad. 
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a.nea.o V.~ JE~~ 11' ~ 1E ti\~ 

IE llJVJK). 

S.l. lllp:lctmcia dcl crlídi.tD ~io en el ~llo eoorlmioo. 

El proceso de desarrollo ecorómi= de una regi6n tiene = objetivo pri~ 

ciP<ll elevar el nivel rri..odio de vida de la pobldci6n. Esto inpllca que el

total y la <XXT{l0sici6n de bienes y servicios que prcx.luce la sociedad debe 

crecer más r:ípido que la poblaci6n, procuriill'.lo un rrejor interCilll'bio y =~ 

suro. 

Dicho proceso exige un uso raciollill y eficiente de los recursos, una dis

trib.lción equitativa del in;rreoo y un indice de bienestar tan elevado que 

alcance ü lil totalidad de la población. J\dem'is está =nsi.derado el ~ 

tami.cnto de los distintos sectores que .1.ntegran la e=nc.m1a. 

El sector agropecuario deseuperia una funci6n destacada dentro del proceso 

ya que en las etapas iniciales aporta recursos a otros sectores y en las

fases posteriores ge.nera ingresos exaxlentes al sector. La inp:>rtancia -

del sector agropecuario en la eamanfa se puede evaluar a través de las -

contribuciones al proceso de desarrollo figurando principal.rrente las si -

guientes : 

Proporcionar alirrentos a la población. 

Proveer de 1Mtcria prina a la irdustria. 

Genera rrano de obra. 

Genera divisas m:rliante la. export:Q.ci6n de productos. 

Contribuye a la fomaci6n de capital destinaoo a inversiones que -

favorecen el crédito e=n&ni.=. 
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Contri.huye a la creación de JTCrcaclo rrcdiante la generación de in

gresos y excedentes. 

Para lograr un desarrollo eoJl'Ólúco y social o::¡uilibrado, el sector agro -

pecuario debe crecar a un rimo conpat.iblc ron el resto de Jos sectores -

productivos, necesit."U'ldo para ello grames vohn12ncs de rec.."\lrsos físicos y 

himianos. l.a satisfa=i6n de esta drnun:fa de recursos, genera gastos e in -

versiores que pueden ser firunciablcs o:>n fornes del Gobierno Federal, con 

el dinero de los prcrluctares y con cr{<ll to. 

El crédito es una transferencia de dinero, bienes nutcriales y los S(!J:Vi -

cios, que son otorgados por l.IDil persona o institución que los tiene, a -

otra que ro los tiene, bajo la pmircsa de que fo scgun:la ¡:iugará a futuro -

la cantidad recibida y algo m5s por intereses. 

El cfedito agropecuario CXlllO Wla no:lalidad del c:r6iito bancario, se con -

sidera caro un inst:runcnto de desarrollo ecoróni.ro, cu.:um persigue fires

productivos y sociales que iupulscn el crecimiento y irejoramíento social

del sector agropecuario. Este ti¡::c de cr(>dito, por incidir en una activi -

dad productiva tan esped'.fíca, debe ad<lptarse a las necesidades de desa -

rrollo y característiCilS particulares debidas a la naturaleza biológica -

del proceso productivo a las eventualidades del [!E{lio iUllhiente, a las ne

oesidades derivadas del nún'ero, tanaiio, dispersión y ti¡x> de explotaci6n,

asi = las fürmas de propied;!d y n,i.velcs de eficiencia y cultura de los

productores. 
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El Gobierno l'cxicaJY.> se ha enfrentado desde tiarp:>s rerrotos a la fuerte ~ 

cesidad de finaociar la producción agropt.'CUaria. Esta por ser una activi -

dad e;q>uest:.a a las eventualidades del rrcdio arrbiente influye en las inver

siones privadas, de~~-.lent:ilrdo L; inversión en el canp:> ya que orientan los 

recursos hacia actividadc>s ajcnas a la agropecuaria que les aseguran su -

recuperación. 

Para satisfacer en parte este necesidad de dinero en el /\J:]ro, las autorida 

des gul:ernancntalcs han ven.ido aplicardo una serie de 11rport:antes políti -

cas eo:inánicas, entre las que destaca el cr€rlito y otros incentivos que 

farcntan el desarrollo y la tr<:msfomuci6n del sector agropecu.:irio. 

El Sistema Financiero Mcxi.cruv. 

El Sistcnu Firunciero !Txic.:un ( S.F.M l cuya autoriadad míxima está re -

presentada ¡:cr la S.H.C.P., tiene por objeto procurar 1m desarrollo equi-

11.brado del sistcm:i bancario, adptardo las iredidas relativas a la crea -

ci6n y buen funcionamiento de las Instituciones de crédito y Organisnos -

Auxiliares que aseguren una ~tencia sana entre las mis1ras, p.-ira que-

los recursos que captan del público se canalicen al farento de las activi

dades productivas que propicien un desarrollo econánico equilibrado. 

D:mtxo del S.F .M., figura caro UJX) de sus organi.snos el Banco de ~xico,

que actúa c:aro regulador de la política nonetario y crediticia, entre cu

yas ftmeiones destacan la de emitir y vigilar la circulaci6n de la nrme -

da y sus cant>ios o;m el exterior, f~ir ccm:> banco de reserva y repreSC!!. 

tar al Gobierno Federal ante el Forrlo 1't>netario Internacional y el Banoo-
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Internacional de Reconstrucción y Fom:mto; ilSS: caro la de regular el cré

dito y faTentar las actividades agropecuarias, industriales, de construc

ci6n y otras prioritarias. 

Los principales Fidcicanisos que fonmn ¡.urtc del FIRA son : el Fon.lo de

Gurantia y Farento par¿¡ la Jlqricultu.ra, Garudcría y Avicultura, corocido

= FCNXl: el Fondo Especfol p.1ra Financiamientos /lgropccuarios, corocido 

cono FEFA y el Fondo El>p:>cial de Asistencia Tl-cnica y Garantía ¡.ura Crédi

tos Agropecuurios, conxido coro F1:X>l\. 

Con las siglas FIBA, 5e ooo:x:c a los Fidc1cnnisos inst1tu1dos en rclaci6n

oon l¡¡ ¡¡gricultura, constituídos ¡XJr el Gobieroo Federal, reprcsent.:ido por 

la Secretaría de Program¡¡cí6n y Prespuesto, en su carlictcr de Fidcio::mi -

tente, dichos Fideicomisos son irancjados por el Banco de Vfu1ro, COITO Fi

duciario, ¡¡ fin de prat0ver un.1 ma~'Clr pa.rticipaci6n de la banca al Sector 

~pecuario, irediante el apoyo y canalizaci6~- éi~ recursos tl?cniros y fi

nancieros, para el farento y desarrollo de las ¡¡ctivid<1des de producción

de bienes agrícolas y pecuarios; de sus procedimientos y aln<1cerk11niento,

proce.samiento, ei¡paque y canercializaci6n y actividades afines: así caro

el aprovechamiento de los recursos silvícolas y pesqueros para lograr ron 

ello, un IOC!jor nivel de vida en los productores preferentenente: ejidata

rios, conuneros y propietarios de bajos ingresos. 

a.it:fs '!flcniooo. 

Los canités Técnicos del Fondo de G;!,rantía y Farento para la Jlgricultura, 

Ganadería y JWic:ultura; Fon1o Especial para Financiamiento llgropecuario -
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y del Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Cr:éditos f>t:Jro

pecuarios, están integrados por los representantes de dich::>s Fideicx:misos, 

de otras institucioms relaciona.das ron el S1stCS1U Financiero Agropecua -

no y por otra parte de los productores, entre los Cllillcs figUran los si

guientes : 

Secretaría ele llacien:la y Crédito Público. 

Secretaría ele Progrill~1ci6n y Presupuesto. 

Banco de W'>xico. 

Sccret:Lu'Íil de la Contralóría Gcreral de la Federaci6n. 

Secretarí.a de JV¡ricultura y Recursos Hidráulicos. 

llancn Naciorul de Crédito Rural, S.A. 

Aseguradora Nacioml Agrícola y Ganadera, S.A. 

Banro Naciorul de CaTCrcio Exterior. 

J\.sociaci6r. ~b:icana de 13.:lncos. 

C.Onfederación Nacional Carrpesina. 

Representante de Ejidatarios. 

Represenrante de Pequeños Productores. 

Represenl:ilnte de los Gamcleros. 

Las facultades que poseen dichos Ccmités, se pueden sintetizar de la si -

guiente manera : 

Dirigir la politica crediticia para cada uno de los Fideiconisos. 

Fijar, a propuesta del Fiduciario, las reglas de qieraci6n a que

deberá sujetdrse el funcion.;imiento de c<tda uno de los Fideiconi -

sos. 

Conocer y aprobar los presupuestos anuales de gasto corriente y -

de inversión fisica de los fideicanisos. 

- 122 -



o:inoccr y aprobar los pres~tos anuales de gi!Sto rorriente y -

de inversión Hsica de los fideicnni.sos. 

Señala.r las CDndiciorns generales a que debcr5n sujet:.-u-se los ron-

tratos que celebre la Insti toci6n fiduciaria para la raalizaci6n -

de los firns de los fideicnni.sos. 

Conocer el dictarren de los Aooitoi:cs Externos Financieros de los -

Fideicx:rnisos. 

Los recursos financieros ncccsai:ios para la realización de las inversiones 

en las explotaciones agropecuarias, provienen de diferentes fuentes ; FlRI\, 

8.:lnca Participante, Productor y otras. 

Patrirronio. 

Bana;i de Mfuti.co. 

11eCUperaciones de Cartera de FIRA. 

Con otros recursos que resuelva asignar el Gobiern:i Federal. 

ProgrimES. ,, , 
r.os programas, son rrecanisnDs l!Ediantc los cuales se propone realizar 

para un período de tiaip::> corto, iredio o largo plazo, un conjunto de acci~ 

res con el prop6sito de alcanzar los objetivos señalados por los caiú.tés -

Técnicos, en donde se da a conocer la coherencia de las rret.as en cuanto a

las operaciooos, apo}QS y actividades, así = la especificación sobre -

la asignación de recursos y los responsables de su operación y control. Di_ 

ch:>s programas se clasifican en: Programas de Descuento Especiales y Pro-

gramas de ApoyO Cblaterales. 
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Los programas de descuento, oontenplan las operaciones de car1icter penna

nente, y se dividen en las siguient= cat:eg:>das : 

Por clase de crédito : 

Avio, Prerrlarío y Rcfac:cionario. 

Por rama de Inversión: 

Agrírola, Gar.:idero, Pesquero, Forestal, J\gro1ndustrias Básicas, J\groilx:l~ 

trias Conexas y Carerciallzaci6n. 

Por Rcgiores 

De acuerdo a ls regiones de Fiílll. 

Por ti¡::o de productor : 

Productores de bajos in:]rcsos, productos de in:]resos rredios y otro tipo de 

productor. 

Los programas de descuento especiales prcterxlen satisfacer una recesidad

sentida por la Institución de apoyo a programas específico de gobierro, al 

fommto de una actividad prcxluctiva, al desarrollo de cierta región o -

bien, a cualquier otro aspecto que juzgue =nveniente. 

Estos progranas, n::irnalnente tienen aplicación l:ellporal y toda vez que Cll!!! 

plen ron su objetivo tien:'lcn a desaparecer, o en un 1T01rento dado. pueden -

por su :inportancia integrarse al pi:ogra¡¡u de Descuentos ron una actividad

pennanente. 
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Los programas de aroyo rolaterales, se diseñan para reforazar la factivi -

dad operativa de los progranns de D:!scueirlo en dorrle se fornulan las rrctas 

en cuanto a garantías, reenb:>lsos de rostes de asistt>ncia técnica, capac1-

taci6n, adiestramiento y =ntros parciales derrostrativos de ll\.leVas tccrolo 

gías. 

Jkdnica ~ti-. 

La rrecánica operativa del fi.n.:mciamiento, se refiere a la serie de etapas 

y actividades que deben realizar las partes interes.~da.s, en el mmejo de

los recursos necesarios para llevar a C<ll::o los pro9rarnas de crédito. 

Los elcrrentos participantes en esta rrecánica operat.lva son 

sujeto de créc:hto. 

Banca J:>artlcipant:e. 

FIRA. 

Oficina Central . 

• Residerx:ia Regional. . 

- Residencia Estatal. 

• llgencia. 

Banoo de Méxioo. 

De acuerdo a la naturaleza de las actividades y a los elencntos partici -

pantes, y para fines de la CJ<¡>licaci6n, se disting1.1en ·tres etapas princi

pales en esta ioocánica, que son : 

La apertura de l1neas de cr~ito entre PIRA-Oficina Central y -

Banca. 
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La apertura de crédito entre fl.:l.nca y Productor. 

El ejercicio de lireas entre a~nca y Oficirus de ~ación de FIR/\. Estas -

etapas se describen de ilCUCrdo al orden aa:>stl..llbraclo de trámite, ilustrando 

los pasos ron los diagrar:as de flujos respectivos. 

Apertura de crédito de la Banca al Productor. 

Para realizar la apertura ee crl-Oi to entre l.J.:mca y Pn.xluctor, deberán darse 

los siguientes pasos : 

1.- Solicit:OO del prest:áno por parte del productor. Corrcspon:le al inl:!:. 

rosado llenar la solicitud de prestáno a satisfa=i6n del bana:> que 

elija, ancxardo a la miSIT'a, la dOCl.llrefltaci6n nú.nima legal, as! caro 

aquella que le solicite la B.:mca. 

2.- Análisis de la Solicit:OO del prestáno. 

El análisis de la solicitud del crédito, lo realiza la Banca aten 

dierdo a la politica interna de sus programas de desarrollo. Al -

ser aceptada, vera la conveniencia de at:errlerla con recursos pro

pios o recurrir a las lineas previarrente contratadas con FIRI'\. Si 

éste es el caso, y sobre todo tratán:lose de créditos refacciona-

rios, el paso siguiente es la fo:rnulaci6n de la evaluaci6n técni

ca del proyecto que se preten:ie financiar, c:onfonre al formato di 

señado por FIRA. 

M:xlificaciones al Contrato de Cr6lito entre Banca y Productor. 

Las rrodificaciones a este tipo de control de crédito son llevados a cabo -
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entre el productor, la llanca Particip..llltc y FIM--Oficinls Foráneas. Dichas 

ncdiflcaciores suelen prc>.sent:arse cu.:irrlo por alguna c.Jusa rn iirput:able al

productor, inpiden a éste eutplir c..ili:ll.rrcnte con los a::rrprcmioos contrae -

tuales y lo hace del corocimicnt.o de la institución. 

A cxmtinuaci6n se citan las nodificaciones de uso nús frecuente, las cua

les dclxm presentarse ante las l\gencLls de FlllA. 

a) H:x:!ificacioncs que ro irrplican redcx.ummtaci6n de cartera. 

- solicitud de caitbios en el progr.:tl!U de inversiones y/o en el ca

lerrlario de ministraciones. 

- solicitud de liberaci6n parcial y/o sustituci6n de gar<llltías. 

b) M::xlificaciores que Íil\'.>lican redoalrrent.:ic16n de cartera. 

- solicitud de sustitución de deudor. 

- Solicitud de c.Jnt¡ios en el calendario de anortizaciones 

Por pr6rroga. 

Por reestructuración. 

LOs pasos se siguen para tramitar cualquier m:x:lificaci6n al Contrato de -

Apertura del Crédito entre Banca y Productor, prácticanente son los mis -

nos del trlimi te de una contrataci6n inicial. 

1.- solicitud de rrodificaci6n al contrato de apertura de crédito por

el productor. 

eorrespoa'rle al productor elaP;>rar por escrito la solicitud de no-
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dificaci6n, scñalardo las causas que la origina y present.-u: a su

Danco. 

2. l\nálisis de la solicitud por la Banca. 

Una vez recibida la solicitud del productor, la Banc<t identificará 

la rrodificaci6n de que se trate y procederá a efectu.-u: el análisis 

para dctenru.!"k-ir el curso que deberá dárscle; este análisis consis

te en la elatoración de un estudio sobre las caractcrfoticas de -

la Cfl{>L"esa, que arroje informaci6n suficiente para proponer la -

mejor manera de llevar a cal:o la nu3ificaci6n, en su caso, y la -

form:i de lograr su currplimiento. 

3. Solicitud de dictancn por la Banca. 

Toda vez que la banca considere que la m:x:lif icaci6n procede, pre -

sentará a la Agencia de FIRA la solicitud para su autorización,~ 

dicando la propuesta y su opinión, anexando el infonro de créditos 

descontados, requisitaroo en las formas establecidas por FIRA; -

igualnente, presentará la fornaci6n mínina necesaria, de acuerdo

al tipo de rrodificación de que se trate y una copia de la solici

tud del acredit:aoo. 

4. Di~ien de la rrodificaci6n de prest:áno por FIRA. 

La solicitud de rrodificaci6n será dictaminada en la /\qencia o Re

sidencia Estatal segW1 sus facultades. O:xlO resultad:> del estudio 

si es necesario, la misma Agencia podrá reclasificar al acreditado 
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Oictilminada la solicitoo ¡:or la 1\gencia o RL!sidcncia Estatal se -

procede a enviar su opiníón a la Institución, la cual a su vez d~. 

berá presentarse junto a:m el Infame de a:&!it:os Descont;:idos a -

la residencia regional para su autorización. 

5.- Autorización de la rrodificaci6n del prestíll10 ¡:x:ir FlRA-Residencia. 

En la Residencia Regional, verifica y cnrpleta el " Infonro de cr~ 

di tos Descontados " y de rcsu ltar procedente, se envía u la !l.:lrlca

la autorizaci6n, utilízarxro los m:xlelos acosturrbrados. 

6.- Celebración del convenio m:xlificatorio il contrato de apertura de -

crl>di to entre la Banca y Productor. 

La Institución Acredit.antc, en base a la autorizaci6n de lil Resi

dencia Regional, procede celebrar con sus acrcdit."ldos el convenio 

ncdificatorio al contrato de crl-'Clito original, el cual deberá qu~ 

dar requisitado legalrrente. 

cuando se presente el caso de una nr:xiificaci6n que .inplique redoc::u!oonta -

ci6n de carte, la Banca recabará nuevanente de sus acreditados los nuevos 

pagarés y presentará ante la rresa de J\po)U de la Oficina Foránea de FIRA, 

dorrle se oper6 el descuento, la nueva o:?rtificaci6n del Depósito de Tí -

tulos de Crédito, adjuntando cpia de autorizaci6n dé la Residencia Regio

nal, a fin de sustituir los anteriores doc:um:mtos. 

5.2. ~crediticio a prodlcixlres. 

Las nuevas tecnologías requieren asinúsro inversiores de capital fijo, y -

específicaroonte erogaciones para la construcci6n de cercas, establecinúen

too de aguajes, erradic.aci&l de vegetaci6n oociva y establecimiento de -
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nuevos pastizales. El mll"ro institucional de crédito, sin Cllbarc¡a, ni -

atiende ni fcmmta inversio!'lP..s de este tipo. Prefiere las asignaciones -

p.;u-a el capital de trabajo, que es un renglón crediticio de rorto plazo y

de recuperación garant.izada por la producci6n anual. 

Caro cxmsccuencia, las ganancias ticn:.lcn a acurularsc = reservas para -

sufragar los rray'Ores gastos ele q-ieraci6n de los aros de excesiva aridez y

a ro intertirsc en cap1t.:il fijo, ante la inscgurid.:rl en lo que respecta a 

la tenencia de la tierra . 

.l\urx}ue en los ru"los recientes se haya venido canalizardo capital a largo -

plazo hacia ese tipo dí.' intersiones por rredio del FIBA, el t.ienpo transcu

rrido !u siclo insuficentc para causar ínpacto apreciable sobre la produc -

t.ividad gan..1dera del rortc en su conjunto. 

I.Ds tres factores señalados influyen y explican en gran parte las causas

quc podrían atribuirse fun1amentalm:mte los patrones de dicho sistem:i ga-

11<idero. 

La ganadería del Golfo, al rontrario de la del Norte, se encuentra estre

charrente vinculada ron el nercado nacional y recibe del misno sus princi

pales estímulos eronómicos; se ha convertido en el proveedor de ganado -

m'ís in{lortante del Distrito Federal y de otras ciudades grandes del cen -

tro del pa1s. 
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nuevos pastüales. El nuroo institucional de crírlito, sin cnbargo, ru. -

atiende ni fc:rrcnta inversiones de este ti¡:o. Prefiere las asignaciones -

para el capital de trabajo, que es un rengl6n crediticio de corto plilw y

de recuperaci6n garantizada por la produ=i6n anual. 

Cbro ronsccucncia, las ganancius tierden a aC\Jl!Ularse o:xio reservas para -

sufragar los rruyores gastos de operaci6n de los arios de excesiva aridez y

a no intertirse en capit..tl fijo, .:mte la inseguridoo en lo que respecta a 

la tencnciJ de la tierra. 

Aurque en lo::; ¡¡¡ios recientes se haya venido canalizan:X> capital a largo -

plil<'.O haciil ese tipo de intersioncs por rredio del FIRA, el tieupo transcu

rrido ha sido insufi=nte ¡xira causar ilrpacto apreciable sobre l.:i prcxluc -

üvitlad gani!Cera del oortc en su =njunto. 

l.os tres filctorcs señalados influyen y expliC<!Il en gran parte las causas

quc ¡xxlr:i.an atribuirse fun:L.1!rentalm:mte los patrones de dicho sistema ga

nadero. 

ta ganader1a del Golfo, al contrario de la del Norte, se encuentra estre

charrente vinculada con el nercado nacional y recibe del miS11D sus princi

pales estímulos ca::m5mioos; se ha =nvertido en el proveedor de ganado -

mis ilrportante del Distrito Federal y de otras ciOOa.des gra!'k,les del cen -

tro del pa1s. 
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Al haberse exparxlido fuert.emmtc la dalunda urbaro durante los dos últirros 

decenios, el incentivo pill"a esta ganadería ha sioo pronunciado, la produc

ción se ha incrcnentado y se ha rrejorado sim.1lt:.árcarrcnte, los s1st:CIT\Js p~ 

ductivos. 

Al incrcirento ha oontriruic:b en prirrer término la fovorable evolución de -

los precios obtenido por los ganaderos, que han recibido por su parte más

créditos en los últinos afios. 

En segurx3o ténnino, se han incorporado rlipidamente a la ganadería anplias 

reservas de tierras sin cultivar que existían en la Región del Golfo, in -

creirent.aroo la producci6n de esta caus;i y a un costo que parece haber sido 

no nuy elevado. 

En casi toda la región se 11\llltiencn los patrones de manejo que utilizan -

relativamente pooos insmos de capital, reflejo en.gran parte del reduci

do oosto relatiw del factor tierra dentro de la función de producción g~ 

nadera. Ello ha contribuido a que la ganadcrfo de carne se lleve a cabo -

casi exclusivanente a base de un pastoreo que es todavía bastante exten -

sivo en el sur l 01iapas, Tabasco y el sur de Veracruz ) . 

A rredia que la tierra escasea se va intesificamo el enpleo del recurso -

de capital e increrrentando deficiencia productiva, caro ha cx:rrenzado a S!!_ 

ceder parcialmente en las l!Ua$tecas y déterminad<Js zonas del norte del e~ 

tado de Veracruz. Este feróneJ:v;l hi;illfa. de irse aoelera,rdo sin duda a iredi.

da que se increlrenten los precios recibidos por los productores. 
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Pero la ganadc.da de la regi6n tropieza con serios problE?m'1s t:&:nic:o-qle

rativos que se dti:ivan de las características arrbicntalcs de los tr6pi -

oos. La garrapata, all{>li<urente extcrrlida en la rcgi6n, significa un obs-

táculo de rr.1yor mo"lgflitud para la producci6n gamdcra en gcrcral. 

Las características de los suelos tropicales son ¡xxn propicias p<ira el

cul tivo de pastos de alto contenido nutritivo, en especial. de pasti7.ales

de legumi.oosas, y la cero de ganado se tiene que efectuar en consecuencia 

a base gramíneas, lo cu.al se irrplica, incluso en casos de nunejo 6ptillo,

Wices de agostaderos nuy por dP.bajo de los que se ¡x:xiría obtcnP.r con pa~ 

tizales de alfalfa, trél:ol, etc. 

se despreroe del anterior punto, que existe una posibilidad de obtener au

rrentos productivos sustanciales en la ganadería del Golfo cuardo se logre 

.erradicar la garrapata y puedan rrodificarse los actuales patrones de ali

rrentaci6n aninul. En este últ.irro sentido, en el futuro pr6xi.rro se preci

sartí CO!f'lencntar el pastoreo con granos ClJlTO el mafa y el sorgo forraje

ro, alternativas de ali.mantaci6n a las que ro se ha recurrido sobre todo

por la relativa a.burrlancia de tierras que existen todavía, por el elev<ldo 

costo de los granos y por el deso:mocirnicnto general de la alirnentaci6n-

carplarentaria para el ganado. 

La ganadería bovina de la Regi6n Centro del país se encuentra, en cambio, 

en franco descenso caro abast:acedora de carne. Por un lado, la agricultu

ra carpite cada vez !1'ás por las tierras planas dedicadas al pastoreo, y -
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por otra la actividad ganadera CXJIEI"cial tiende a concentrarse hacia la -

explotaci6n lecix!ra. En oonsecuercia, la oferta de bovinos para la 11\3. -

tanza proviene en gran na:ida de an.ilrales ctc desecho de la ganadería le

chera de las exporta.clones de las serranías y de los potreros nurginales 

de los ejidos. 

Se trata, pues, de um actividad securrlaria y cnrplcnentaria de la agri -

cultura tradicion.:il que se ha nostrado relativancnte íneltística al incen 

tivo precio, por lo que su .;iporte futuro al increm.~to de la oferta pote.!.1. 

cial, a esCLlla nacional, solo podría alcanz~u- ilrportancia relativa. 

En el cuadro núrrcro 28 y 29, ¡xxl=s ver los rrontos de los créditos con -

cedidos al sector agropecuario, se puede observar que estos han crecido -

a una taS<.l m:!dia anual del 2oi en el perfodo 76-81, y del 82 al 85 c:reci6 

a una tilsa nedia de 7 4. 5 i 
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1976 . 

101,201.2 

58,251.l 

27,329.9 

1977. 

C U"- D RO ••. 28 
CR,l!DI'TO O'l'ORGAPQ ~ SECTOR ~GROPBCUf\,RIO 

Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

Millones de Pesos a la Agricultura 

Millones de Pesos a la Ganaderia. 

Y el resto para actividades forestales y 

agro - industriales. 

141,208.3 Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

81,300.l Millones de Pcsoo a la Agricultura 

39,305.2 Millones de Pesos a la Ganadería. 

1'71. 

Y el resto para actividades forestales y 

agro - industriales. 

157,301.J Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

84,302.1 Millones de Pesos a la Agricultura 

40,294.2 Millones de Pesos a la Ganaderia. 

1979 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

177,702.6 Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

92,305.4 Millones de Pesos a la Agricultura 

42,407.8 Millones de Pesos a la Ganaderl~ 

1980 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

198,303.3 Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

103,245.9 Millones de Pesos~ la Agricultura 

52,820.7 l'tillones de Pesos a la Ganadería 

Y el resto para a.ctividades forestales y 

agro-industriales. 
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27.05~ 

100 't 
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25.61% 

100 i 

51.94% 

23.80% 

100 % 

51.87% 
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1'81 

215,715.3 Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

110,346.7 Millones de Pesos a la Agricultura 

57,234.5 Millones de Pesos a la Ganadería 

1982 

401, 195. 4 

208,256.B 

105,595.3 

1983 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

Millones de Pesos al Sector Agropecuario 

Millones de Pesos a la Agricultura 

Millones de Pesos a la Ganadería 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

431,186.5 Millones de Pesos al Sector Agropecuario 
• .. 

240,302.6 Millones de Pesos a la Agricultura 

128,596.9 Millones de Pesos a la Ganadería 

ltl4 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

100 i 

51.16'!, 

26.5 % 

100 'l. 

51. B % 

26.3 i 

100 i 

55.74'1. 

29.8 i 

1.5 Billones de Pesos al Sector Agropecuario 100 % 

820,347.9 Millones de Pesos a la Agricultura 54.6 % 

305,687.4 Millones de Pesos a la Ganadería 20.3 % 

1985 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

2.3 Billones de Pesos al Sector Agropecuario 100 % 

l.J Billones de Pesos a la Agricultura 56.5 % 

500,567.1 Millones de Pesos a la Ganaderia 21.7 % 

Y el resto para actividades forestales y 

agro-industriales. 

---~~---p~~--------~~---~---------~------------~~~--~---------

FUENTE BANCO DE MEXICO, 
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5.J. IDstructiVQS ~OQS. 

caro todos los accleraoores del ~llo, el financiamiento, si es inco

rrectarrentc aplic<Jdo, puede causar resultados nulDs o negativos, por lo -

que se ha establecido tm sistcm-i de inst:rucUvos técnicos que penn.i t..m a~ 

gurar en la nEClida de lo posible L:i corrcci:il aplicación de los recursos. 

Dada la il!portancia de los resulL:ldos de la cvoluci6n en la tonu de deci -

sienes para la canalizaci6n de recursos, se ha optado porque los evalllildo

res sean profesionales de la agricultura , aún cuando se rea:inoce la casi

inposibilid.:id de que daninen todas las áreas de la actividad. 

En virtud de lo anterior, haros ronsidcrado conveniente desarrollar este -

punto, en el que se ofrece infonroci6n que pueda ser útil para producto -

res. 

a) Eficiencia al.irrentaria. 

La eficiencia alilrcntaria se afecta adversamente en anb::>s extre

rros climatológicos. En tesrperaturas por debajo de la 6ptima, la -

eficiencia se reduce, ya que el anmul consune m'is alimento solo

para mmtener la t:rnperatura rorporal. 

En contraste en te!llJElraturas elevadas, el trata de reducir su -

carga calórica, dismirruyerrlo la irgestión alirrentaria, esto re -

sulta en un deseen.so en la tasa productiva y una eficiencia ali

rrentaria m§s pobre. la i?;Jesti6n de agua tiene a ser una función

de CóllSUllO de materia seca y de la tenperatura arrbiental. 
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bl ~ del corral ~ d~ de CX?DStrucciores. 

SCc¡ún experiloontos en diferentes parscs, con engord.;is intensiv<is 

que cnplean pisos ranurados y alinent:a.ci6n OOsadil en ooncentra -

dos, el tanuño del oorral se ha determinado en princr lugar par

las dinensiones de la nave. Por lo ge!Y'...ral, se han preferido g~ 

pos de diez a quince aninules. Por ejcnplo, en un trabajo referC!! 

te a clocu engordads intensivas en el rx)rtc de Escocia el nGrrcro -

praredio de a.nin<iles por oorral fue entre diez y dose bus5.n:losc-

en este esttrlio las aub:.:iridades, en la materfo rccarerxlaron un -

área de un rretro cuadrudo por .:mim:Jl a w1 peso vivo de 100 kil6 -

granos, illlplifurlose a dos 1rctros cuadrados a rrcdida que el aninul 

alcanza el peso de sacrificio de (400 kiloqranos ) , ya que, en g~ 

neral, los edificios largos y estrechos ( alrededor de 8 rretros -

de ancho ) facilita en el novimiento natural del aire. 

e) SUm.i.nistros de al.iJrentos y agua. 

La experiencia in:lica que las autoalincntadoras deben permitir un 

esp.lcio para alirrento de 7. 5 oent.ínetros/cclleza, con una capaci -

dad núnína de 10 kilogrruros/cabeza. Los miS11Ds deben situarse le

jos de los bebedores y de las puertas, y tener salidas ajustables 

según algunos especialistas, en general, se debe instalar un be -

bedero ( írrlívidual l por cada doce o dieciseís animales. Por su

parte en los edificios abiertos a los lados es irrp:>rtante que los 

bebederos sean colocados en el exterior del a:>rral para evitar -

que se ensucien con excrem:mto. En los cl:iiras cálidos deben pro -

tegerse del sol a:>n la tubeda bajo tierra a fin de asegurar que

el agua se m;intenga fresca lo más posible. 
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CUAOJt.Q "9- 29 

D~ PCll GRPO ~ IEL rnmrro ~ No SECn;R ~ -

RIO f.. NIVEL M\1:1~, ™ P!OE>IO IXJPNlre LQS 1*lC)S 1976 .,. 1981 Nn'ES CE LA 

M\ClClt'LIZN::lCfi IWCl'IRIA. 

'rol'Af.. SISJ.'1'.Wo. IWQIRJO 

Bl\OC1\ PIUVNl/\ 

WIN<l'.:t-lER 

Bl'\lWlEX 

CDIERMm( 

1\LIAN1J\ INl'ERB/ll'O\IUA REXJIONAL 

IW'ms ru~:aowu.E.5 ASJCIAOOS 

EWU\ SERFIN 

Bl\NPJ\CIFICD 

BAtO\ CXlNFI.A 

INI'S. IND. PRIVA!Y\S NJ AroCIJ\DAS 

81\0CA MIXTA 

GIUPO FINl\OCIERO INl'ERNl\CIONAL 

MOCA SCM:X 

INl'S. IND. MIXTAS NJ ASXIADAS 

BANCA CFICIAL 

!Wn> Nl\Cl<N\L DE rnwrro Rl.lRAL 

Ol'AAS INSTinlCIONES OFICIALES 
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Descripci6n de algunas de las principales prácticas de rMPCjo. 

1.- Epoca de rnpddre. 

Se llam.~ período del tieirpo definido en gue permmccen los samn

t:ales con las vac.-is y Vaquillas en edzid de rc¡:r_-xiucirse. Se rcco

mierrla que la (>poca no sea nnyor de tres ne-ses cu..1nJo el gan-1do -

sea de origen europeo ( Hereford, 1\fY¡us, Qiarolais, etc. ) y de -

Ctlilt:ro nESCS para vacas donJe predaniru l.:i !.hmgre :::..WC1. L.::l éroc.:i

de nont."l va asoci<Kl.a ron el i.nicio de las lluvia;;. l\1r.-1 Ja 11nyo1·

r""11'.t:e del p.:iis se reo:imi.en:!.:l en é¡::..;c.:i c!l' lluvi.:is rcgulilrcs, de j~ 

lio a SL··pt:ierbrc, ¡..'<lra las vacas y de juruo ,1 sept.imbre, p11ril 

las ViY.Juillas. 

Vm1t.ajes del rnpadre controludo. 

a) l.Ds be=ros nacen en un período curto y los t:r.:ibajos ele vacu

naci6n, nurcaci6n, desoorne, etc., se pueden llevilr de 1mjor -

forna y al misno tiarpo. 

b) Las VaC..15 paren antes de las lluvias y hay nenor posibilidad -

de que cx:mt:raigan parásitos. 

e) l.Ds datos de reproducci6n de lils vacas• se ·1Íevan con nnyor fa

cilidad y seguridad. 

d) Se pueden selccci.ouar las vacas de baja producci6n, infért:i 

les, vacias, etc., para elinúniarlas del hato, teniénlose aho

rro en gastos de aliJrentaci6n y ronejo. 

e) Se tienen los lotes de becerros mis o nems uniforrres de peso, 

edad y t:anuño al destete, facilitando la venta. 

f) N:l quedan becerros chioos que tengan que alilTcntarse en inviCf. 

no represeritaR. gastos de al:ilrentaci6n. 
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g) Vendiéndose la becerrada al !iml del año se disminuye la carga 

animü en el agostadero o p.;t.Stizal al inicio de la époc¿¡ c:rí -

tica. 

h) se tiene un porcentaje rrayor de !:.:,,;:erras al destete. 

i) 1-'.ejor cnntrol y w;c_o d0 smcntalcs. 

Paril la (-poc.:i de cirpadrc dcf mido :oc requiere de w1 potrero <Y..r -

cano ele por lo rrcrx:is la ctL1rtu parte del rancho, de igual ca¡xici

dad forrajcril que el resto, cnn agua, don:lc bs vucas y sorcnta -

les deberán permanecer f..ür CSF•.)CÍOf.i de tres Ir-.."ses, p?r lo que cn

t.ratarán un m~s antes. 

d) ~"'1ncjo de past:.iz.:lles. 

El objetivo de JTDnejo de ¡x1stizalcs es el cuidadoso uso de los re 

cursos naturales para que pcoduzca.n oportunarrcntc y en fonna con

t!nuil alim:mt:os para los müm.:1lcs en ¡A1storc."O. 

1.- sobre pastorc.-o y subpastorco. 

CUando ocurre cualquiera de las situaciones nencionadas limitan -

el uso 6ptino del pastizal. 

CUando existe sobrepastoroo en un terreno, las plantas nás gus -

tadas por el ganado son las pri.nEra..<> en desaparecer, quedando las 

tre00s gustadas que por lo general son especies rreoos productivas; 

si el scbrepastoreo o:mtinua, las especies deseables son reenpla

zadas por natorrales y plantas venosas. 

2.- Pastoreo 6ptilro. 

Para proporcionar un rn:mejo adecuado de un pastizal se debe dejar 

la mitad del forraje que producen los pastos y arrustos del rarro

neo; sin eitbargo se deben considerar caro Wicadores para un uso 

ap:ri;>piado la estación del año en que el pasto es pastoreado, la -

cantidad de crecimiento efectuado en ese año, la hurredad del sue

lo y corocer bien las especies que lo fonnan. 
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uso 
Lígaro 

M:>derado 

(;a¡pleto 

( Uso apropiado 

Cerrado 

Severo 

ExtremJ. 

Prácti=tc sin disturbio, sola¡rcnte iín"'-ls es 

O::XJÜklS y forraje sclcccion.1(bs ¡.:or los uni.m1 -

les en puswrco. 

La nuyor p.u·te del p:1stizal es p.lstoreado; sol~ 

n:ente ¡x>:.JUcildS :.íre<1s ro son p.:istorcadus o pre -

sentan pt.."qUCÍ\'35 evidencias de q1.1c el forraje -

pobre ha süb p-.>store~1do. 

To:las las áreas son pastorc.1adas, los ncjorcs si 

tios tienen l¿¡s pl¡mt.:is claves aproximadmrcnte

utiliza<las. 

Todas las 1ireas del pastüal exhiren 1.1so, los -

nejores lugares son los ros pastoreados; el ga

nacb es forzado a con.sl.l!l\l.r nucho m'is forraje -

pobre. 

Las especies forrajeras claves ;,en las nás pas

toreadas; .las plantas de bajo valor alitrcnticio 

( rrcnos deseables ) son llevadas a un pastore -

sobrecargado. El peligro de la carpactación es

anplio en las áreas accesibles. 

El pastizal nuestra áreas clesparvistas de vege

tación. Las especies del pastizal son débiles -

debido al contlnoo pastoreo de los nuevos bro -

tes; existe una pobre calidad del forraje por -

el excesivo sobrepastoreo. El ganado necesita -

carn.ina.r grarrles distancias para alimentarse. 
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f J Progr ¡un¡is de costos . arnJ<t.I.es . 

El program'.l ele actividades es la base para llevar el pro:;r.;un;i de 

costos o gastos que se derivan a través del ano. 

se progranu de acuerdo a las nc<::esid:ldes de urploo, alimentación 

CCClPlünentaria, n'C'dicinas, vacurl(}S, g.:iwl ina, contrat:iición de -

personas eventuales y en la f1XJCa en que se realice. 

Asimisno, se prCXJram:in l.1s vent..is de VdCdS de desecho, vaquillas, 

becerros de destete, cte., ~;e detenni.na el ingreso probable al -

final del ciclo. 

gl Construcciones. 

Dcber<í esoogersc un lugar qi.ic permita en todo el tleJTI=O la entra 

da y salida de los an.im:lles y contar con camioos de acceso tran

sitables todo el ario para rx;dcr efectuarse con facilidad las ~ 

raciones de o:inpra-venta de ganado, esto es, construirse estrat;! 

giCillrente de acuerdo a la di5triruci6n de praderas y cami.ros del 

rancho. 

Deberán b:llra.rsc en cuenta los vientos daninantes para evitar con

taminaciones y nalos olores en el área habitable del rancho, reoo 

rrerilárrlose caro un mínino una distancia de speraci6n de 100 ne 

tros. Las divisiones de los corrales deberán de construírse de 

acuerdo con e;i. nGnero de animües que se pretenden lllm'lE!jar, a na

yor núrrero se necesitan nas divisiones, obtenién:lose una mayor -

eficiencia, en el novimiento del ganado a través del área de tra

bajo. 
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5.4. ~:r..:it.tllSfi de ~jcros. 

A partir de los años sesentas, o:rro resultado de los ca¡rbi.os soci.:iles y -

ecx:inár.icns reflejacbs tanto en la producci5n cnro la distribuci6n y el CO!; 

smo, los mayorisws y detall1st:as han scnticb l;:1 necesidad de un carrbio -

en sus organizaciones, YiJ que iJ partir dL• estos años se iniciiJ un rápido -

crecimiento de liJS cadenas de supcnrcrc;:idJs qi.JL• col=n ('n desventaja al -

pequeño y mediano conc.rcio y por lo tanto la di.stribuci6n c¡tK! realizan los 

mayoristas. 

Por otra parte, el a:msumidor rcprcsent.>do ¡:or 1.m buen núrrcro de ill!US de -

casa, han tenido la nccesidad de aprovccha.r 1rcjor el tie!lp) que dcdicx1 a -

las ccnpras, esto se debe iJ que cada· día, es m:iyor el núnm:o de nujcres -

que trabajan y la vid.:l !roderna así lo ro:¡uicre, por lo t.:mto se prefiere -

acudir a los establecimientos que proporcionan un anplio surtido de ncr<:<m 

cías. 

Otro aspecto inportante que destaca es el referente a los altos costos del 

pequeño cxxrercio en dorde, por un lado, se encuentra que o:xro éste oo tiene 

capacidad de carprar grandes volGmenes de ncrcaricías, no tiene los descuen

tos y preferencias que los proveedores ofrecen y por otro, el aurrento de -

los costos de transporte toda vez que .resulta nús costoso el acarreo de P.:_ 

queños pedidos. 

r.os aspectos anterionoonte señalados a::rn::> ejC11plos pasan a formar parte -

de la pesada carga que inpide al pequeño y mediaoo tablajero CCl!p?tir en -

Wl mercado cada vez más desarrollado. 
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El feróienQ de dcspld~entq del ¡=:]ucfp detallista ro sólo se ha dado -

en nuestro fBÍs, cKistc corocimiento t.ant>ién se presenta en nuchos otros

pa1ses. El resultado de experiencias de otroo paí.scs con=et.:un:mtc en Es-

paña, ha sido la siguiente : 

ll-"l'RE UJS l-'AYC'iUSf1\S : 

Para el caret·cio n·.-iyorista la transfornuci6n de sus organizaciones se ha -

dacb a:xro sigue : 

Intensificación de la OJ11pctcncia. 

Intt-00Ucci6n y cst.:lblecimiento ele nuevas fornus de orgilrlizaci6n de 

tipos de ofort.; y de fana.rs de asociación. 

H:x:lificaci6n de lils organiz.:icioncs. 

mrnE DETJ\ILISI'AS : 

!·~m.:.:ici6n i.l través de la i.lSOCi.:lci6n y cooperación para el ap~ 

vec:hamiento de las ecurcmías de escala y de la adopción de foam.s

cx:merciales, nuevas tales ca10 autoservicio. 

En M'!xico la situación del rrercado ntin:lrist:a se da en forma aislada y tiere 

OJllD resultado que : 

SU escala de operación sea pequeña. 

El área de venta y el<[X}sición sea inferior a 20 rmtros cuadrados 

El uso de estanderfo sea deficiente por lo que el cliente no tiene 

acceso. 

l.D anterior propicia que en un m:riento é4ido el cJ.ientc decida realizar sus 
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cx:rrpras en los gran:les al.narenes, lo que traduce para el ccucrcio no orga

nizado, en po:¡ucños in]rcsos por ventas que apcn.lS dlcanz.1. para la subsis

tencia de la familia y casi llUl1Cil pcnnitcn utilidad para all\)liarse o m:xle!_ 

nizarse. 

VEN'l1\JAS DEL a:M:RCIO NJ:X:INX). 

Al form.u una agrupación el CD!T-excio se verá beneficiado, por: lo que a co~ 

tinUilci6n rrencionararos diversas ventajas que obtcrdrá el t."lblajero aso -

ciado. 

PJIAA EL DETALLISTA : 

Cbrcprar a precios m:'is bajos por tn<"lyor volurrcn. 

Posibilidades de ven:ler a un precio rrenor al corrprar productos a

precios uús bajos, sin disminillr el porcentaje de utilidad. 

Aurent:..u- las ventas por disminucibn de precios. 

Eliminar, con la rrodernizaci6n el trudicioool y perjudicial sis -

taro de " fiar ", al robrar con cajas registradoras-

Posibilidad de transporte propio para abaratar costos. 

Cnlprar con sistanas y formas globales a través de la asociaci6n. 

Wis rápida rotaci6n de productos por aum:mto de ventas. 

Posibilidad de allmoenes para garantizar abasto. 

conocer beneficios exactos, por tredio de la contabilidad. 

Ser sujeto de crédit.o. 

Obtener fuerza y orientaci6n leg~ll. 
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Pl\RI\ LOS MAYORISTAS : 

selección de clientes. 

Clientela fija. 

Prograrruci6n de rutas de distri.b.lci6n. 

J\provech;:unicnto rr.5.xi!ro del transp:u:·te. 

Cobros al cxint.acb. 

Rt..xlucci6n de costos por nuncjo adecu<ldo de rrercancfos y almlcén. 

PARA EL CXlN9JMIOOH. 

Pn>cios m5s a=esibles. 

Merc:mcfos n11s rrosc.1s. 

La ack¡uisici6n de productos en locales higiénicos. 

TJPODE ~100 

Generalidades : 

caro se ha dicho, el pe:¡ucño y rrediano tablajero ha venido q:ieraroo en una 

fornu irdividual Wepndiente lo cual lo pone en desventaja con los nego -

cios de super¡rercados que cuentan con una organiz.::ici6n ccnercial adecuada 

a los grarrlcs volúirenes de producto que mmejan. 

En consecuencia, es conveniente que los pequeños tablajeros se unan volun

tariarrcnt.e o contractualrrcnte con el objeto de ronscguir un fin OOllÍln que

lD lleve a ser conpetitivos en el rrorcado y les permita desarrollar sus EIE. 

presas de aC'l.lerdo con las necesidades que la situación actual y la ecoro -

núa fa¡ni.li~ requieren. 
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MD1\L!IW)ES O FQR!1r.S DE /IOOC11\CION. 

Asociaci6n Voluntaria. 

Este punto es nuy int:>ort.:inte ya que tanto los minor:ist.:is que se umn entre 

si. o con otro tipo de a.sociLJ<::iones, por ejrnplo, m3yor:ist.as, deben gu..trck1r 

una gran lealtad y bu:m fe en todas las reL:lciorcs carcrciales, lo cual -

quiere decir que las dos partes deben curplir fielrrente con las obligacio

~s que adquieran. 

Es .inportante y definitivo que se rei,-petc la o:m:lucta s!!ñalada ya que de

no hacerlo la asociación ro t.enirá los resultados esperados y p:Jr ende irá 

al fracaso. 

El 11Utuo beneficio para minorist."ls y mayoristas a través de esta asocia 

ci6n voluntaria puede ser posible en dos form."15 de organización ; 

La uni6n de COTpra. 

La cadena voluntaria o asociaci6n de interés caríin mayorista - mi 

rxirista. 

Uni6n de caipra. 

Es W1il organizaci6n de tablajeros en pequeño que se constituye en un gru -

po para realizar cetrpras de rrercancías preferenterrente a productores, con

el prop6sito de asegurar el abastecimiento, conseguir precios más bajos,-

~ar caro sociedad y trasladar sus beneficios al consumidor. 

Esta nodalidad supooo que los tablajeros agrupados realicen furx:iores de -

nayoristas. 
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Funciones : 

Asegurar el al:i.}stecim.iento oporturo. 

Reducir oostos de ccrrcrciali7 .. ación. 

Evitar interncdiarios. 

Cbtencr i1f.lO)'Q fironciero. 

Establecer una inagen de gru¡xi. 

Cbjet.ivo : 

Beneficiar a los asociados a través de las o:npras en conún. 

Organización : 

Lu Uni6n se integra por un pequeño grupo de tablajeros que reunen un capi

tal inicial m:xliantc aportacioms convenidas. 

Estará por una Oficina General que podrá JMnejar las siguientes áreas 

Legal. 

J\dminis tr a ti va. 

!'ara establecer el carácter de las uniones de a::Jl{lra se establecerán los -

siguientes as¡:x.>ctos : 

El núirero nlÍnillo de asociados que la integran, el capital núnirro 

inicial y las aportaciones convencionales de cada socio. 

Asociación Contractual. 

Las fonnas más rea:irreOOables a la asociaci6n contract:ural pueden ser 

Las Sociedades Civiles. 

Las Sociedades Mercantiles ( Sociedad AnlSnima l 
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La Sociedad Civil. 

lt'cliantc el contrato de Sociedad Civil, los socios se obligan a corbinar -

sus aportaciones y esfuerws para realizar un fin carún de carácter ca:iró

mico, pe.ro que no constituya una espcculaci6n et:inErcü11. 

El C6digo Civil determina las nonros que de.ben obscrvur en estas socicda -

des. 

El contrato de sociedades debe contener : 

Los norbres de las personas que lo <X!lebren, los CU<1les deben ob

tener capacidad para obligarse. 

ta raz6n social. 

El objeto de la sociedad. 

El inporte del capital oocial y la aportación con que cada socio 

debe contribuir. 

L.-is bases que determinan la liquidación y disolución de la socie

dad. 

Adquisición de Bienes Rafees : 

Las sociedades civiles pueden adquirir el daninio de las tierras y aguas

que sean necesarias para la realización de su objeto social, ya que el -

convenio que celebran sus agremiados en la Secretaría de Relaciones Exte

riores, se establece que solo los rrexicanos por nacimiento por naturali~ 

ci6n y las sociedades rrexicanas tienen dcrecln para adquirir rrencionado -

daninio sobre las tierr~s y <1CJUaS. 
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Las obligaciones sociales est<J,rán garantlzadas ¡:nr la ¡iport:.acibn de cada -

s::x:io, a rreoos que se convenga, otra form:i las obligaciones que no alcancen 

a cubrirse con lilS aporWciones se garantiz.:trán ¡:or la responsabilidad ili

mitada y conjunti.l con los socios .:idrninistr<l<i::>rcs. 

Nrngún socio puede ,,cr cxpuls<ldo sin:> por acuercb de los dcnús socios y por 

algur .. ~ causa prevista en los estatutos. 

/\dministraci6n de la Sociedad. 

La administruciún de la sociedad ¡xxlrii cnc.."lrl'.Jurse a uro o m'.is socios, todos 

tcrdrfui derecho a particip;ir en la duccci6n y rronejo de los negocios COlll.l

ncs de la sociedad, las decisiones se tamrán por !llilyorfo de votos. 

Rcsp:ms.:ibilidad de los Socios. 

Loo ccrrpromiscs cclebrildos por los socios administradores, en rartire de la

sociedad, m'.is allá de sus facultades, siro son recon::>cidos por esta, solo -

cbligarán a las sociedades en razón de beneficio recibido. 

La Sociedad AnSniml. 

El n::rrbrc de esta sociedad será libre, ¡::ero deberá ser distinto al de cua.!_ 

quier otra sociedad e irá sienpre seguido de las palabras " SOciedad An5n.!:_ 

ma " o de las letras " S.A. " 
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Rl:quisitos para ron.stituírse : 

Q-ie haya cinco scx:ios o:xro minino y c.:ida uro caiprc una .;tci6n --

cuan:lo rn>.nos • 

QUe el capital social no sea 11Cror de $ 25,000.00 y que esté to -

talncntc pagado. 

De cada acci6n ror pagarse en efectivo debcr5 nnst.r.:i.rse cu.:indo ~ 

ros, el 20't de su valor en efectivo. 

O.ie se nuestrc totalm:mtc el valor de cada acci6n gue haya de pa

garse, en todo o en parte con bienes distintos de direro en efec

tivo. 

Forrn::is de constitución : 

La Sociedad l\OOninu puede constituirse al presentarse la persona que haya -

hecho la escritura social ante el roturio público o bien n-cdiante la sus -

cripci6n pública, las apvrtaciones que sean diferentes al dinero deben cu

brirse al llevar el acta de la asanblea constitutiva de la sociedad ante -

el Notario. 
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CAPI'11JLO VI: PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA I!IDUSTJIIA GAllADl'.RA 

ú. l. Problemas económicos de la gonadeda en conjunto. 

A contint1Jci6n se 11rcsentnn rcsumidti~ent·e lns principnl~s vnriables 

que ('Il L'SCOC lll C<JJH\ ícionan el COMportnmiento CCOOÓr:tiCO de la e,arn1dcr ÍU 

bovina en tléxico, no sin antes tlejnr tic reconocer que ésta represento 

una situuci6n complejo. Sin emhnrcn, el significado macro-económico 

que puede tener una polít icn ITh'ÍS intenral en materiu de dcsnrrollo 

ü.:lfltHÍl:"ro pn ~té:uco. requiL•rc urg,~ntC'mente de la partici.pación de todos 

lo~i sectores involucrados. 

Cahl' destacar que, el crecimiento dint1Mico de este sector durunte las 

últinos tres décadds, es unu c.aractorísticu económica que llama la 

utención de todu la cconomí:1 rncxicnnn en su conjunto. 

A pesar de este crecimiento, se reflcJu esencialmente una lenta evolución 

experimentada por el consumo de la carne bovino per- C<Ípita, y en su 

mnntenimiento a ni veles por debajo de los requerimientos nutricionnles 

r1ínimos. 

Sin embargo, los export.ac iones de ganado en pie y de carne hon causado 

un fuerte incremento, especialmente a partir de 1970. Es decir, la 

oferta, para el consumo nacional se ha caracterizado por una elevada 

inelosticidad frente a una demanda interna potencial en franco aumento, 

en circunstancias en que el ingreso y la población urbana se han 

expandido considerablemente. 

Como la oferta, en térinos globales, no ha lo8rado satisfacer el aumento 

potencial del consumo, los precios de lo carne han crecido sostenidrunente •. 

En otras polobras, el "efecto ingreso" se ha visto contrarrestado por 

el "efecto precio". 



Ante estn situación, cabría inquirir la razón por la que ha sido tan 

anodina la respuüsta del sector productivo ,1 las fuerzas de mercado. 

A primPra vista parecería qul• la ganadería contienC' amplios sectore~ 

tradtcionales <JUt• reaccionan lí•ntamcnlt! a ló!:j incl•nt1vos de precios, 

o que los aumentos de precios 1l nivel dPl con~umidor no se tr;1ducPn 

en r.ic-jore!.: rcrnun0racionPs pard lt1s productortts. 

Esto último pudi,..rn s<•r indicativo df' que la estructura del mercado 

de ganado en piP ~· de carne se cfectÜil a bosl! rle sistcm.·1s ol1r,opólicos 

que impiden estah\pcer prl'cios rurales mfü; elevados. Igualmente se hn 

rcgistrutlo un incremento en cd nivel dt) precíos en los insumos y ello 

pudier¿t SlJgt•r1r qt1<• l11s 11ro<luctorrs enfrcnt¡1n ii 11n¿1 sitl1ac16n de 

compr(>-nsi(Ht "cost•'.ls - prec1os" que putltern !Jcgar a dctullr en detrimento 

de niveles mfis oltah d~ product 1vidod y producción. 



6.2. ~ 9Qbrc rcquerimientQa !uturoo de~ ~C<I 

b::Nin¡l. 

Las perspectivas irlrediat:as y de largo plaw de la industria ganadera de lil 

carne bovim en ~i"!xiro estfui rori:licioria(bs por el ¡:otcncwl del m:>rc.::ido na 

cional, la arrplia denun:la del rrcrcudo nortcam:erican::i y las considerables P'?. 

sibilidades de desarrollar su capJcict-id productiva. 

En cuanto a ld potencialidad de la oferta del país, se cuenta i.rduclablem:m

te con recursos que pucdcm irrltici.r un ere-cimiento 1r<ls intensivo del sccton 

se desconoce sin c~1h:1rgo la <lllr>litud de dichos recursos, su potencial pro -

ductivo y el m::>nto del capital que se precis."ll"fo estiil1ular mu utilización

m5s efectiva. 

Ello es especialrrcnte serio ron respecto al rorte del pnís, aparte de que la 

áridez cxterdida a través del territorio nacional y la inpos.i.bilidad de hn

cer llegar a agua a arrplias re<Jiones para ronvertirlas en zonas agrícolas, -

señalilfl a dichas tierras un costo de oportunidad núnino por lo que prácti~ 

nente no ti~n m5s alternativa de utilización que la recibida actualm:!nte. 

En consecuencia, el enplco ganadero actual requerirá ser intensificado, y

de esta tronera increrent:ar la oferta de ganaoo y de sus productos deriva -

dos, con lo que se aU1reJ1tarfo al m.i.SlTO ticnpo el bienestar de la población 

de estas regiones. 

111.ID:J:Ue sean difíciles de precisar, ni siguiera aprox.imldarrente, los aurren

t:Ds ea:mánicairente factibles de la productividad ganadera del norte del -

país, el potencial eamánico de la ganaderíadel Golfo debe ser ronsiderada 
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caro una alter~tiva, ya que la región CUt:n1:<1 todavía con tierri)s ocios.:is -

aptas para ser incorporadas sin nnyorcs costos, y las c:ordicioncs ecológi -

cas son alUllrente favorables para L1 int.ensific.ación de la actividad gana -

dera. 

El desarrollo de la irrlustria ganadera tovina en la región del Golfo, se ha 

basado durante los últinos años en la e>:pans1ón hm:iwnt<.i l de la actividud

y en el arplE.'O más intenso del c¿ipital, aspecto este liltino rclativ.:un.~nte -

reciente y susceptible de pro¡:orcion.:ir en el futuro excelentes resultudos. 

En este sentido, surge la incógnita Je sal:er si did-.o desarrollo sec3u.ir.'i -

sierdo el nedio llÚS adecuado paril s.:itisfoccr Lm:i drnurxla creciente. Ll gil

naderfo del Golfo ha. venido de~<.m.lo un ¡:upcl c.1da vez rr.ls i11f.ortantc, 

f~ntal..rrcnte, caro abasteaxlor de l;:i dar.:ird<t interna. Sin Cllt:Jilrgo,e.xi~ 

ten otras zonas ganaderas curo alguros estaros de la Región Centro que han 

aó:¡uirido un irrpacto pronunciado sobre la ofcrtu global del producto, pero 

con tcooencia a especialización lechera y la crfo de becerros para engorda. 

Sin enbargo, a iredida que all!ll:!ntc la población de esta región, la iras pobl~ 

dad de !'i§xia:> en la actualidad, habrá de crecer la danarrla de tierra para -

la agricultura y probablerrente se intensificará el cultivo de la nusna, por 

lo que es de esperar que la actividad ganadera vaya despla?.án:lose hacia re

giones doooe la tierra se utiliza extensivarrente. Por a:>nsiguiente, la ga~ 

dería tendrá que mantenerse a base de utilizar el recurso tierra en forma -

lRlY intensiva, es decir, de que pi;Q_JOrcione in:¡resos por unidad de tierra -

tan elevadas c:nro la agricultura o cincunscribiérdose a tierras inaprqiia -

das para la utilizaci6n agria:>la. 
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Por lo tanto, la regi6n c'.el Golfo tendr<'l que asumir i.JT\::orta.ncia cad:l vez -

nuyor caro proveedora de carne bovina pura el consuno nacional. D.:idas las -

limitaciones prcductivas que inplic;:i L1 engorda de re,;es a !.use de paston~o 

care preguntarse si se alcanzarii a satisfacer la daran.1il creciente con um

función de ¡:,rcxlucción ""'' !-'.ace nuy poco uso de insurros-factorcs de capital. 

La t•xpcriencia de los últinos ario,; y l:i rnter-relación que existe entre las 

vari<illlcs precio, dcrran!a y oferta podríd ¡:cnerlo en duda. Ya se ha ncncio

n.:l<lo la inelaslicidad '.!'.lf CiirilCLer l za a la ofcrt,1 de carne tx.wina con res -

pecto a la constante al7.a de la dem1n:la efectiva. /\ la dificultad de satis

facer dicha denurda se d0.i:c ntribuir el aurrcnto pronunciado de los precios

de la carne en ;;us diferentes niveles, fer6rcoo c.¡ue, al misno tierrpo, ha -

llcqaclo a influir ,;obre baj:ísiJtüs patrones de consurm pcr-capita de carne

l:ovinc1 característicos C~ ~xiro. 

Ah:Jra bien la demanda efectiva seguirá aurrcntarxlo en el futuro y parece du

doso que una ganadería bovim pueda alcan7.ar patrones de ca1partinuento más 

dirúlmiro que los del pasado. Es de prevcer, en ronsecucncia, el mantenimien 

to de los reducidos co!l.!>-urros pcr-c5pita y la tendencia alcista de los pre

cios. 

Se precisará, no:.lificar los patrones tradicionaes de cría-engorda y a:ner -

cialización de la produ=ión e incrarentar la oferta de ganado para el aba~ 

tecimiento nacional, bien amentando la oferta total del misno o bien irejo

rardo los rendimientos de carne por ejenplar sacrificado. 

- 157 .,. 



En tal sentido sepresentan dos ~ltern;1tivas : en princr lUJi;lX 1.1 de <11J 

rrent:ar sustanciaJJTCnte la prooucci6n anual de becerros para L:l e~rda in 

=mentado sinult:füie,,;:mcnte los Írrliccs de !:;Ostenimiento de los ¡A1sti /.a les 

o crrplean:lo lusw cierto punto algwns ali.Jtl'..'11tos st1pkm:.>ntctrios. Pm· lo -

que respcctz1 al incraTJ.Jnto de• la oferu1 de bc."COrrO!.;, ~;in t1:i.:iarqo, d:..:runtc 

los últ.i.Jios <lños se han prescntatlo prcblrnus que han acclerildo el estable 

cimiento de lil explotación de ooblc propSsi to en l.:.1 Rt.'Jión del Golfo. 

Fuente adicional ¡ura incrcncntar J¿¡ oferta de becerros dcstin.:1dos a l;:i en 

g)rda pcxlrían ser los ejidos de l.:i Rc<JiÓn Centro o de Ja misnn P.cgi6n del

Golfo, actU.:J.llrcntc ¡¡gríoolas ¡:or excelencia. 

La alternativil de incr<31'C11tar conside.rable1rcnte la oferta total serí;1 en -

segurdo lugar obtener ruyores ren:limientos de la carne en canal, lo cu<il -

se i:clacion.:i escnciallrente oon el C!lt.:iblcc1micnto de una irrlustriu <le en -

gorda en confinamiento, posibilidad que resulta nús atractiva puesto quc,

al parecer, a través de ella se lograría un inpacto rSpiclo sobre la oferta 

total del producto utilizaroo una tecoologfo ya oonocida en el extrnnjero. 

Pero la ru<periencia del pasado .m:hca que el problcm'l en Méxioo no se re -

duce a irr{:ortar tecnología que lleva a un punto de eficiencia náxim:i la -

o:mversi6n de alimentos vegetales en carne, sin:> que consiste en el nunejo 

econ5mioo de la actividad tenien::lo presente los precios relativos de los -

diferentes insunos y la carbinacibn minimizadora de los rnisnos, problema -

que 00 ha lograoo resolverse satisfactoria¡nente en el pa1s salvo casos ais 

lados. 
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La irrlustria se ha car<icten7.ado m¡'is por- sus fracasos que por éxitos hasta 

la focha y el proolenu hil giri.!<lQ en torro de dos VM.iables : 

l) 

2) 

El des=rocirruento de los precios relativos de los insunos y del 

precio que se obtiene por el producto fiml. 

La falta de un prec10, cl.:1r<mcntc diferencwdo para la carne de -

rrcjor calidad, en parte ¡::or causa del a:mtrol oficL:ü de precios

a nivel nnyorü•tas y mirorist:.Js. 

N::J cabe duda que la posibilidad de obtener nuyore,; m.'in;cnes de ganancia -

para los operadores privados, sería un incentivo para la expansión de esta 

industria y que ello podr!a logrurse permitiendo fijar nuyores precios a -

ciertas calidades de la carne. 

La situac16n actual de l<i irdustna de la er>:;Jorda =nfinada se debe atri -

buir a la inposibilidad en que se C11Cl.X!ntra de o::xrpetir =n ganados alinen

tados en pastoreo, de precio unitario nenor que el terminado en =nfina 

miento y que goza de un rrercado rtucho más anplio, precisarrente, por los 

bajos ir>::Jresos per-cápita. En otras palabras, las limitaciones del rrercado

han .inpedido probublm:mte la expans16n nás vigorosa de esta Wustria. 

En resurren, del exarrcn de circunstancias que son de preveer en la futura -

dinámica de la irdustria tovina de carne nexicana se deduc-e que el país -

dispone de las corrliciones básicas para intensificar su desarrollo y que -

dicho desa;rrollo estará en cierto nodo oondicionado por la nodificaci6n de 

algunas bases estructurales en que <ictuallrente descansa esa Wustria. Es-
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nuy probable que dichos c.;mbios sa pro::luzcan por sinplc inerciu, ¡::ero la e~ 

perieocia del pasado reciente daruestr<i que los mimos han csLldo producic~ 

do a un rit::llO distinto ( ir.5s lento ) al de la 1·Spid..1 evolución ce la daro.nda 

efectiva. Est.:l brecha entre la oferw y la denurd.:i exige un.:i acclerac1ón dc-

di.námica del !".ector. 

6.3. rt?rcadu> de productos. 

Li1 supresión de .los diferentes azp:.-ctos de la ineficienc.iil que c;:i.racten.za

al sistrnu actual de lfC't:c.:.do de productos bov1oos, ser<l sin dlJ.ia l.:i mfo di

fícil de logrilr para la nOCNa politica g.madcr<i, ¡corque ¡xu:a el lo se preci

sará m:xhficar un.:i. i;crie de elanentos estructurales finrente arraigados por 

inercia y ellll\i.nar determinaros ti¡:o:: de intcnn:..>diarios a:imx1twrdo inte -

re!;Cs creados. 

Dificultad t."Onsideruble se deriva t.<Jnbién de las ootables diferencias de -

precios que existen entre los insuros de capit;,ü y los de naro de obra que 

caracterizan a la econanía 11Cxicana. Esto tiende a favorecer los rrétodos -

de carercializaci6n de productos agropecuarios que enpleun pfoferentel!Ente 

los últimos. 

Sin embargo, los sisterras de rrercadeo que recurren a naro de obra en exceso 

son los nenos eficientes, tierrlen a favorecer la atomi.1.aci6n de ventas y de 

ello resultan reducidos volúrreres cx::mercializados y elevados márgenes uni -

tarios de ganancia. 

En términos generales, los aspectos t!ás inp:lrtantes que deriva de oontener

una nueva poU.tica de nercadeo, sería el establecinúento de sistemas de -
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clas1ficaci6n para el ncrcadCQ de prQ'.'luctps ooviros, la ncjor<1 del trililS -

porte, el aurrenta de la eficiencia de los t·astros, el establccúniento de -

lonjas de libre contrat.ací6n, hacer observar norrnas ele higiene en el pr~ 

sam.iento y ventn. del producto, pratOVer la integraci6n vertical entre el -

sector de producci6n y el du ventas. 

Es decir, se har<l n=e!;aria la i.ldqx:i6n de nétocbs y si!ltcrn:ls p.:ira incr~ 

t:ar la eficiencia t:('CT1io1 del m::!rcadeo de acuerdo con los últinos adelantas 

de puíses dorrlc el recurso <ic nuro de obra es rcL.1tivaxrcntc rr(1s C!;CLl.!'..O. 

Sin enbargo, l= m:<lidas específicas que puedan adaptarse en el CaITfO de la 

carercüll17~•ci6n h.:lbr[ITT de serlo en definitiva en fuoci6n de los objetiws

que persiga una poHtica de ire.rcadco que tcdavfo no ha sida clararrcnte de-

finida. Algunos irdicios parecen sc11ul.:u: que entre sus objetillOs habría de

figurar el auTEnto efectivo de la oferta de la carne. 

Con respecto al rrcrcadeo, parecen contenvlarse diversos prop6sitas. Por un 

lado, se pretende proteger al consumidor de al7.as desmesuradas de los pre -

cios y asegurarle un producto higiénioo y de alta calidad. 

Por otro, se pretende garantizar al productor un precio " rerrunerada " para 

qie aurrente su producción. Los dos objetivos parecen contradictorios por -

que los o:mtroles de precios pueden desestinular la oferta o dificultad el 

estableci.:1~ento de nuevos sistemas productivos. 

El gd:>ierro podría prcp::merse, por supuesto alcanzar antias cbjetivos a bnse 

ele una política de subsidios, cono se ha hecho con el naiz y el trigo dorrle 
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se establece un precio de garantía para el productor y un tQpe en el irer -

cado al por rreror. 

CUan:b resultil una diferencia, el sector oficial ;ilisorlx:. la pérdida ap¿u-tc 

de los objetivos globales que pudierm1 cst~lbleccrse par.:i la ¡:olí ::.;.ca de -

rrercadco, en este sentido p:xirían ponerse en práctica trL'<ii<iis tcrrlientes a 

incrcrrcnt.ar la eficiencia del actual sistcn<> de cnrrerciilli:,.:ición estirmlan 

do en esta fomu lil oferta de carne. Se pret.cn .. 1e con ello c¡ue 1,15 estruc -

turas del rrcrcadco de c.:irne ~~can distint.:ls en lafi grtuK1t.}syen Lls p...'l(}t~ña5 

ciudildes; y que las rredi<lils que ¡:iuc<l¡in ItCjora.r lil cficiencizi d<.' procese en 

las pri.rreras resultan inaplicables para las s<-'<]ttn:las. Es decir debe sep..1-

rarse el rrcrcadeo de becerros destinados a la ex¡:ort.ici6n de becerros pura 

engorda p.:u-a el oons\lITO mcional. 

El nuyor :Urpacto sobre el irercado terrlr:I sin duda que provenir de la inte -

graci6n ent.re la prcxlu=i6n de ganado p.>ril el sacrificio y la d1st.ribución

del misrro y de la carl'X!, que podría estirrularse a base de la instalación de 

rastros de cd.a-en::¡orda y de favorecer la intervcnci6n di.recta en el proce

so de irercadeo de los productos por nedi.o de asociaciones y uniones de ga -

ruideros. 

En esta forna podrian eliminarse intenrediarios, introductores de ganado en 

pie, contrarrestárrlose la atnni.zaci6n de la nutanza y facilitarse los con -

troles de calidad y de los precios cuan:k> se considera conveniente. 

'Ilnrrbién seria factible la adopci6n de sistenas uniforrres y codificacbs de -
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clasifiC<.lci6n de gun¡ic!o en pie, de carne en canal, instituir fiqrc11ente en 

precios diforeociados por este proco:hm.i.ento. 

Para 5upen:ir los eso:illos que ri.:ituralI<12nte habr1an de encontrarse al re5 -

pecto, cabría c!:;Lableccr un dcpart_¡u1x:nto cspccíf icilmJnte encargado Ce todo 

lo relativo al m:!rcadeo, a:m .:mplia'.; foc.'1lt.:ides para la prorroci6n ce nuevos 

C!JiJUa1u~; de ccm.'.rciall7..:ici6n denl.rodc un rrnrco de particip.::1ción ce todos -

lor, scctorL'S i11volucraoos. Entre sus ftmc.iones y tritbajo inic1ales po:iría11 

figurar en C!:>Cnci•1 : 

a) 

b) 

c) 

d) 

La claooración de estudios de fctctibili.d.:id ec:oránica soere el es

tablecimiento de rastras n:.<:;io11<1les y de centros de distribución

en las 9randes ciudades, cspccialrrcnte en el Distrito Federill. 

El diseño de sistcm:is de clasificación de gumdo en pie y de carne 

en canal, de acuerdo con las pr.íctiCilS de cxxrcrcio existente. 

Ll prc:mx:ión de corrercializaci6n de l:x.>oerros para exportación il'I!! 

talando lonjas de libre contratacibn en las ciudades fronterizas. 

Pronover la investigacibn econ5mica de la erv;¡orda en ronf inami.ento 

y de la all.Ilel)tación con suplerrcntos, con fase final del proceso 

de ceba de pastoreo, relacionrum los costos de produ=i6n oon -

los precios a obtener para el ganado terminado. 

- 164 .,. 



e) Prcm;>ver la rccopilaci6n sistanática de precios, y de volúrcnes 

do a:xrpraventa de ganado y carne, en los <l1fl'rc11tcs niveles de -

transación y en los principales n'crc;idos. 

6.4. EHtablcc.iJlliento de un.;i lla.."Va ¡:olític1 gana:lera. 

El desarrollo futuro de lil g¿¡¡udcrt:i t:.ovin:1 en ~'.í'x1co h.lbr5 de depender en 

definitiva de la implwci6n, intcrn;ific;ici/Jn, m!jorumiento, r~structura -

ci6n o instalación de cuantos servicios e instituciones relilcion.,dos con -

el sector ganadero puedan influir d.trect:.J t! iirlirt!ct:.:cr._~nte en el .iwn.:ento -

de la prcductividild actual. 

· ... 
Las fallas actuales de la investigacibn del::en atribuirse en gran ¡::urte il -

la falta de interés que ha recibido cs.:i acli vi dad y, ¡::or ende, a la de los 

recursos necesarios para re.1lizarla debidancnte. 

Los hallazgos positivos relaciorodos con el nunejo de la ganadería de carne 

( oontrol de enfenred:ldcs, vacunaci6n, nunejo de pastizales y nutrici6n ~ 

mal ) han recibido escasa difusi6n entre ganaderos y profesionales por falta 

de rredio de divulgación, hcdio que subraya la necesidad de relacionar la i!l 

vestigación con la divulgaci6n de las actividades, así caro la de estimllar 

tma estrecha =dinaci6n de las investigaciones oon la enseñanza universi

taria. 

En la actualidad, las estaciones e~irrcntales trabajan sin mayores nexos 

con los controles de es tooios universitarios, cuando del conocimiento recf 

proco de sus actividades podría obtener el pais beneficios in:ltrlables. 
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Se observa adem.35 una clara divergencia entre los progra¡¡ns de los i.nvcst:!_ 

gadores y las necesidades de las exportücioncs gililadcras. los prineros pa

r= desligarse en ocasiones de la realidad, y olvic1u- las ifll)Crfcccioncs 

del rr.u-oo COJrlmico, oocial e institucion<ll en que se nueve el ganude.ro; a 

éste en canbio sólo parece pn.'ocuparlc, en esencia, la fo.nm de optimizar 

sus ganancias a corto plazo. 

Q.:no con.scctX?ncia, la invcstiqación ticrde a dcsa.rrollarse frccuent.cncnte

en un vacío operacional csolé.r iw en t,'tle p:x:<•s veces se tainn en cuenw -

los problemc1s a que se enetK>ntran a cilsi a diario el ganadero. Es decir, -

de los escasos recursos de la investigación parece dcdi=rsc proporción Í!! 

suficiente il la que ¡::o:lrfon aplic:1n;c aspector. de nuncjo y de la carbi.na -

ci6n 6pt:iml de los recursos c-=ronicos dü;¡xmiblcs. 

r.a nueva política ganadera tendrá c¡i.1e buwrse en la planificacibn del sec -

tor y para ello, deber5 rontarse oon los c1"1tos precisos sobre los distintos 

a:np:irentes de la actividad, cuya falta han dificultado el análisis reali -

zado hast;i el pllllto de !'.Ólo poderse presentar ronclusioncs provisionales -

sobre aspectos de gran iuportancia. 

Un prograira apropiado de estadísticas ganaderas oontinuas deberá c:ontenplar 

lo referente a la población ganadera, por edades y tipos, incidencia de -

nortalidad y causa de la misrra, ventas de ganado adulto y ele becerros, sa -

crificio de ganado, distinguiendo sexo y tipo de anirrales, oon estimaciones 

de s<icrificio " in situ " a bc"lse de truestreo, precios de cnitiraventa de --
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ganado para el consuno interno ( sacrificio, de carpra:-vcnt4 de becerro -

para la exportación y para engorda naciorul l, de carne en canal, según -

tip:> : de carne al nivel detallista para diferentes axtes representativos 

y diferentes tip:>s de cxpen:lios; de insurros principales enpleados para la

crfo y la engorda, superficie b..1jo pastos y clasific.:ición de los nusnos, -

etc. 

Por otra parte, durante los últinou añon se han venido intensific.owdo los -

programas oficiales dirigidos a cnrb.:itir epizootias, qarrapatas, brucclo -

sis, tuberculosis, derringue y gu.sa.ro lxrrrenadar., aurq1.:e deberán intensifi

carse m'is aún por la ronsiderablc propagaci6n que han teruelo esas plagas y

padec.irnientos del ganado, p:>r los éxitos conseguidos en varias regiones del 

país dan idea de los beneficios que significar5. lograrlos a nivel nado -

nal. 

La limitación de los recursos asignados a estos progril!Ms sanitarios exi -

girá en cualquier caso establecer un orden de prioridades por regiones dC!! 

tro de la nueva política ganadera, y o:iordinar esfuerzos de las entidades

gubernamentales con las de las privadas. 

Tanbién será preciso acelerar el programa de laboratorios de diagnóstico -

que presentan para ganaderos en particular beneficios irdiscutibles. 

La erradicaci6n masiva de las enfenredades vacunas temrán sin enbargo -

que ir aCXlll{laiiada de un aurrept:o de la capacidad forrajera, porque 4. disnt!_ 

rruci6n de enfenoodades terod. que traducirse en un increnento del hato --
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total, y la falt:.:l de aliJrentaci6n .;idec.iada ¡xir<i el misno a:mtrarcst,;iría -

oon proolem:is nutriciorules la reducci6n de su rrortalidad. En el mrtc in -

cluso, donde ya QXJ.ste un equilibrio rruy precario entre el ganado y el re -

curso tierra-pasto-agua, los incremmtos del hato ¡x:xlrí.an repercutir ncgat.!_ 

vam:mte sobre la conservolci6n de los recursos b..'isi.oos. 

Se precisará por consiguiente lograr el dcs=rollo equilibrado y orgánico 

ele la industria ganadera rovina de carne en s-u conjunto. 
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CO•CLUSIOllES. 

Uro de los graves problrnus que enfrenta nuestro país es la constante des

nutrici6n y sub-al.Lrr>:;ntaci6n de l.:i nuyor parte de su ¡::oblación, principal

rrcnte en las zoms rurales. Lo anterior es denvado de l;i ino::¡uitat1va di~ 

tribuci6n del irqreso que generu la sociedi1tl en su conjunto, así = ¡:or

los patrones de consll!lo µreva1ccientcs en la p;>blaci6n, oonsuno que ro cu

bre los requerimientos nutriciomlcs io:lispens¿¡blcs de subsistencia. 

En efecto, UIU de los principales prcxluctoo que proporciona la carne es la 

proteína, la cual no es consumida por esta ¡:oblacibn en cantidades necesa

rias sino que se oonsurc nuy rararrcntc p:>r la poblacibn de bajm irqresos. 

~ acuerdo al diagrostioo realizado, p:xlenos señ.:ilar las siguientes a:>nclu 

sioncs : 

1.- ~ioo cuenta con una ganadería polarizada, ya que por un lado se tic 

ne una estructura prcxluctiva axrercial que abastece tanto el irercado -

nacional cat0 a la exportación, e inpone las cord1cioncs en el neceado 

nacional y por otro lado, se observa la ganadería de auto-abasteci -

nú.ento o pequeña ganadería, la cual se encuentra supeditada a las oon 

diciones de a:rnercializaci6n de los grarrles productores. 

2.- El desarrollo de la ganadeda nexi.cana ha seguido distintos patrones

debido a factores de tipo eool6gico y por variaciones de la oferta -

datanda, lo que ha propiciado prograiras de fcm:mto que ro presentan -
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una inter-relaci6n de los sectores involucrados, rrJ.5JT0s que se encuen 

tran alejados de las reccsidades sociales de la ¡:x:ibW.ción. 

3.- La ganadería de nuestro país se desarrolla oxtcnsivillll'!nte, por lo que-

esta práctic<1 propici<1 lil exp.:>rt.aci6n de ganado en pie de bajo peso, -

valor y wnuño, originan::lo desvent<1jas en el intercambio de país a --

p..iÍS al ex¡:xirtar pro:luctos de bajo v<Jlor agregado e inriort,irlOS con un 

valor agrcgndo a precios más elevados. 

4. - No obstante que la oferta sea suficiente para cubrir la dar.mda racio

nal de carne, el ronsuno pcr-cipita desciende en la n"Cdída que se re -

duce la capacidad real de la roblución. 

5.- J...:t tendencia constante que se viene observando en el sector ganadero -

es el desplazamiento de la prodl.lcción familiur por la gran pro:lucci6n

de las eupresas ganaderas c:x:xrerciales. 

6. - La no preparación y adiestramiento t&:nic:o del personal que practica

la matanw de ganado, arroja cono resultados merrn:is y ezxlurecimiento

de la carre, aunado al inadecuado e insalubre estado de los rastros 

mmicipales de las pequeñas poblaciones, dan = resultados costos -

ec:orl':lnicos superiores a los previstos. 

7. - Uno de los problenes centrales que se presentan tanto en la localiza -

ci6n de rastros a:trO de industrias procesador<iS, es su lejan!a oon -

respecto a las zonas productoras de materias primas: 
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Esta situací6n ha provocado mayores costos de transp;Jrte y nemas -

que se traducen en precíos m5s elevados en los prcductos finales.J\.l 

núSIID tienp:>, la concentración de las irv.lustrias en los grandes rrer 

cados ha orígi.nado migraci6n de las ;.onas nirales a las grandes cíu 

dades, ron la ron.sccucntc dennnda de servicios públicos y vivicroa

que presionan cada vez ros los presupuestos rrurúcipales. 

B. La participación del Estado caro regulador de los precios de produ~ 

tos cárnicos oo ha sído detc.rnliruntc, p.Lr;i que lm grilfl sector de la 

poblacíón ronsunidora se beneficie ron esta poHtiro. Por lo que en 

las actuales corrlicíones se requiere que se anplie su intervención, 

en la finalidad de abatir la especulación y el !T"OVinliento del mer -

cado de los productos cárnicos. Ast miS!TO, se prooucva una política 

estatal realista para no desalentar la pro:lucción. 
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RECOMENPACIQNES. 

1.- En la a::irercializaci6n de prcductos pecuarios existen varios factores -

que afectan el precio final, entre otros destacan los intenrediarios, -

probleim que es rcceS<1rio re.solver rrodiilnte ventas directas a los ras -

tras para que lar. ganaecros m::!joren sus injresos por ooncepto de la -

venta de sus productos y tarrbién para que los oonsunidores logren ad -

quirir estos productos a precios mas justos. 

2.- Es necesario contar con frigorHioos pura productos pecuarios en las -

principales zonas prcx-Juctorils y a su vez, desarrollar un sistema de -

traru,TOrte refrigcraoo que fociliten el traslado de la carne en canal

ª los lugares de oonsum:i, ya que esta deficiencia provoca que el trans 

porte de las 7.onas de producción a lils de consU1TO, se efectué oon ani

m:lles en pie, lo que n-crnn el pn.'Cio de los ttUSllDS. 

J. - Asesorar tecnicarrente en el uso racional de los agostaderos y recursos 

naturales en el país y llevar a cal:;o Wl irejorarniento gcnétioo oon pro

granas adecuados. 

4.- Realizar progrrunas encaminados al rrcjoranúento de pastos y praderas -

inducidas. 

5.- Orientar y prarover la ~rtaci6n de animales nás oonveniente e id6-

neo en cuanto la adaptabilidad en las diferentes zonas eool6gicas del 

pais. 
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6.- se deben a=tar los hatos de buena calidad; prall)ver el i,lprovec:h;;i -

miento racional de los potreros y un ncjor;;¡¡niento técnico 5'lllitario -

en gercral de la Wustria ganadera, Jo que redurrlarfo en beneficio -

de los propios gd!l<1decos, favoreciendo la l:ulanz.:i ccncrcial adrnús de 

cubrir la demmda de oonsUllO intcno c.1da vez nús creciente, y ro to

mar a:xro soluci6n ai.:m:mtar o disminuir las cu:>tas de ex¡:orwción, que 

si bien representan una rrcjorfo, es sólo aparente pues seguirS ha --

bierdo la fuga de divisas por la e>q:crtad6n de ganado corriente en -

pie. 

7. - se debe estúrular l¡¡ g.maderfa para llevar a nuestra población prod~ 

tos cárnicos que le permitan ura rrcjor nutrición, ya que a pesar de -

la riqueza en proteína que contiene la carne, ésta es objeto de un --

bajo consuno por parte de la iroyoría de la población. 

B.- Definir los derechos de propiedad, es decir que se pernuta al pequeño 

propietario aun-entar la capacidad forrajera de sus terreros sin el -

tenor de sufrir afectaciones al reducirse el coeficiente de agostade-

ro. 

9.- Llevar a cabo una adecuada regla!rentaci6n de agostadero para evitar el 

sobre pastoreo de los misnos y la irezcla del ganado, que ínpiden pro -

grarrar eficient.arente la conservación de los recursos y el rrejoramien

to geretico. 
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10. - Eliminar en fonra paulatina los ganados criollos e introducir razas -

especializ<ldas o hibndaciooos, iredidas que han de reflejarse en el -

a=to de la producci6n. 

ll. Estim.llilr el establecimiento de t-orrales y centros de engorda cerc.:uus 

a las regiones de producci6n, forruje y de los rastros paril que la -

operación sea costeable. 

12. Fcctentar el uso de mieles incristali7..:ibles, pas.1tas oleagiOJS<IS, resi

duos industriales y esquilnos forrajeros en la allmentaci6n. 

13. Dur nuyor .inpulso a este sector il través de inversiones y oricntacibn

técruca adecuada para atinentar la producción pecuaria, lo que se tradu 

eirá en un aumento de la productividad del propio sector. 

14. Prop:>rcionar nayor cr&lito a la ranu agropt.>cua.ria ron tasas de inte -

r~s lo más bajas posibles. 

15. Tratar de que haya una imyor relación entre la producción agríoola y

le pecuaria, para que el gamcb cuente con una oferta segura de forra 

jes y productos agrícolas que requieren para la ali.nentacibn. 

16. Increrrentar el desarrollo de las explotaciones pecuarias en las z.onas

Centro y del Golfo que son re<Jiones ron altos porcentajes de forrajes, 

orientando así miSl!O a los ganaderos para realizar la oon.servación de 

los excedentes forrajeros, a fin de que las explotaciones se hagan en 

torna extensiva y ro intensiva c:aro tradicional.trente se viene hacienib 
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y de esta l!l;lreril nunterer d\lr.Jnte todo el año un miSITO fo:lice de pro

ducci6n del hato ganadero. 

17. Llev= a ca.to un sistena efectivo de praroci6n y divulgación de las -

técnicas llÚS adccuadils y de ncror costo que permitan la conservación

de forrajes a::iro son los henificados, los l~rnos forr.Jjeros, el esta

blecimiento de praderas l.Ilducid:ts y cultivos forrajeros que m'ís se -

adapten a c;idil roro c.'COl6:¡ica, SUSCE.'{Jtililes de i:!provecl'k"U"se en la ali

irentaci6n anilml o por otra parte, realiz.:ir un ll!Xl racional e.le los --

agostaderos naturales m..xlia.nte las cercas pcrirrctrales y la rotaci6n -

de potreros, para que el gil.rudo oo sufra la escasez de agua; c:onstr\11r 

ollas de agua q1.lC permitan la captnci6n de este líquido durnnte la -

época de lluvias para que se aproveche postcr1onrente durnnte el es -

tiaje. 

18. Por otra parte se debe prarover en fotlM intensiva el aprovechami.ento

de los esqw.llros agrícolas que acutalJTente oo son usados y que ario con 

año quedan abarrlonados en el Cdnp:l caro son el bagazo de caña, parte -

de sorgo, rastrojo y olotes de rroíz; pasta de ajonjolí, soya, cártarro, 

=• paja de cacahuate y los excedentes frut;.;iles que por raz6n de -

rrercado o algún siniestro no son a::rrercializados para el consl.lllO hu --

11000. 

ID anterior debido a qoo los csquilm::>s agrícolas en su estado natural

rtl son total.nente utilizados por la baja qalidad nutritiva que pre --

sentan, sinedo necesario aplicar otras t&:nicas para aurrentar su uso -
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tales a:xro el picado, ll'(>licb, deslignificado y enrolc~ó;>, cl.Slxloles -

así un valor agregado que las incorpore dentro de la ecolY;llÚa rural -

y la posiblidad de ser inclusive transportados y cnrercializados en -

k"ls áreas circunvecinas apoyarrlo el ganackl de cría. 

Así misrro, t.c:.rl\'UXlo en cuenta q\.lC el país solo prcduce aproximOOamente 

l, 500 toneladas de relaza, es re<X?sario foocntar el aprovechamiento -

de otrils fuentes ricas en hidratos de carlxln:::> = los begaws de las 

jugueterías, los orujos de uva y la a<X?ituna, las mieles y las cás --

caras de lil ttn1, los desperdicios de los c:í.tricos y de la piña, para 

enriquecer las pajas rolidas y obterer eón ello un producto de rrojor

calidad en la alirrentaci6n aninnl, lo que permitirá usar en rreror gr!!. 

do alimmtos concentrados. 

19. :;e deben destinar na}Ures recursos econl':micos para fo investigaci6n de 

progranus pecuarios, relucionados con el nanejo de la ganadería bovina 

caro son : control de enfcrroodades, p.;"lrásitos, V3cunaci6n, manejo de -

pastizales, nutrici6n animal, tecnologias y obras de infraestructura -

llÚs id6neas que estén al alcance de tcxlos los ganaderos del país. 

20. cuarrlo existan fluctuaciores del abasto de la carne de !::ovino en las -

épocas de sequía y cuareSITll. 

Se reccmienda que : 

- Las dependercias involucrad<i.s en la producci6n y c:x:xrercializaci6n de 

la ~. deben adCCUQ.r la planeaci6n y progril¡t\¡lci6n del abasto para 

que sea suficiente y aportun::> en t.cxia la Rep(Íblica, peI:lllitierd:> as:í.

que la oferta y denania sean iMs adecuadas. 
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- Mantener W1il reserva de gilJ1ildo apto para el s.;icrificio en l.qs ras -

tras y frigoríficos de la RcpGblíc.a ¡:or parte de las entidades del

Gobicrno. 

- Contratar con gM<1deros y cjidatarios un c,1lcrdario de corrpra de g~ 

nado, a m:ineru de proveer el 11'f?rcudo rucíonal durante todo el ario,

ª cll!l'bio de est1irulos üscalcs, inportaciones de equipo y rraquina -

ria, ganado o de ahmcntos, C..'(['Ortaciooos, etc. 

- Mantener corrales de engorda propicd.:ld del Gobierno que acopien be

cerros par a engorda. 

- Almacenar caneles en congclaci6n en frigorífioos propiedad del Go -

bicrno ( Cl:W\SlJPO ) o de particulares ( por contrato ) , así. caro -

carne deshuesada, que ocupa rrcnor espacio y que signific.a disminu -

ci6n en el ex>sto de al.nnccnaje. 

21. En la falta de control e incremento de precios. 

Se recani.enda 

- Establecer el larguillo r.uuco, es decir la factura de cnt{lra de la -

canal que contreMI"á los datos necesarios para registrar los precios 

de CXlllpra y venta en canal, y de esta manera estar en posibilidad de 

sancionar a las personas que no respeten el precio acordado por la -

Secretaria de <l:loorcio y Fa!Ent.o Irrlustrial. 
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22.- En la escasez de tranporte. 

Se rcc:anienda qoo : 

- El GOOierro ( c:nN!\SJPO ) , int:e.rver)Ja en el transporte de ganacb de -

ranchcrfos y poblados il centros de abasto, ron o::misiores o trililers 

que realicen dcblc tunciOn al entregar graros y recopilar ganado. 

23. En el caso de ocultamiento y acaparamiento cel ganado por parte de los 

prcxluctores . 

Se reccrnierrla 

- Efectuar rontrato a precio fijo por determinado ticrrp:> entre garod~ 

ros y productores de alJ..m:mtos ( particul<lres y gubernairentales J, -

carprorretiéndose los productores de ganado a entregar el abasto man

teniendo el precio pactado. 

24. En la falta de un docurento oficial que determine la calidad para co

nercializaci6n de productos cárnioos. 

Se recanierrla 

- Oficializar las nonras de calidad ncxicana para la carercializací6n

de ganado en pie, e.anales y cortes al IOC!llWOO ya que de esta manera 

se agilfaa la CXIrCrcializaci6n desde el productor hasta el consuni -

dor. 

25. cuando exista decrenento de la producción y derrarrla de cárnicos 

Se recornierrla : 

- Prarover los productos cárnioos ( para lo cual se deber§ elegir las

especies a fanentar ) necesarios dentro de la dieta hunana, lo cual

inplica apoyo desde la producci6n, planeaci6n del abastx:> y el segui

miento de resultados para la cnrprobaci6n y evaluací6n de su efica -



cia, y de l.a misma m;mera estar en posiiblidad ~ det':let.\lr 4ts f~ -

llas en el m.iSITO. 

26. En la producción de alinentos OO!lplrncntarios. 

Se reoomienda : 

- Ra:lrientar los precios utilizados en la producción de cultivos o de-

ganado que se utiliza para la ex¡::ortaci6n ( fresa, café, espárragos, 

etc. ) y tratar de proou::ir ali.rrcntos básicos ( frijol, nuíz, etc. 

para nuestr~ dietil, logra~ de esta n'ilN'.!ra la autosuficiencia ali -

irentaria. 

2·1. Desarrollo de la gunader1a. 

El desarrollo futuro de la ganaderfo bovina en Méxiro dependerá en de-

finitiva de los incrcm?ntos, JOC?joras y rcestn1Ctu.raci6n de los scrvi -

cios e instituciones ron el sector ganadero que influyen directamente-

en producci6n ganadera actual. 

En tfuininos gererales, se puede afirmar que atm:¡UC se cuenta con buena ~ 

rologfa y que ésta sigue desarrollfurlosc ll'Cdi.ante la investigaci6n, queda

una gran parte del sector que no la cst.'i aplicando por folta de una adecua-

ción o di.fusión a nivel de los productores, sin embargo, es estiirulante --

que instituciones a nivel oficial COITO privado arpiezan a coordinar esfuer-
, 1··-~ 

ros para la obtención de netas con un objeto en a:xnún, o sea, incrementar -

la producción pecuaria a nivel nacional. 
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