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INTRODUCCIÓN 

El pa1s enfrenta el severo compromiso de alimentar adecuada

mente a su creciente poblaci6n, la que gran parte carece de 

poder adquisitivo necesario para procurarse una dieta conve

niente¡ asimismo, se enfrenta a la necesidad de abastecer de 

materias primas a las industrias derivadas de la ganader1a y 

producir excedentes para la exportaci6n. (1) 

La poblaci6n total de la RepQblica Mexicru1a en 1980 era 

de 69 346 882 habitantes segan estimaciones del Consejo Na

cional de Poblaci6n, y para cubrir la demanda de producci6n 

el pa1s cuenta con 139 868 191.3 hectáreas de producci6n, de 

las cuales 54 338 190.6 hectáreas están dedicadas a la gana

der1a y que equivalen al 38.13% de la superficie nacional -

censada. ( 2) 

En el año de 1970 la poblaci6n de ganado vacuno fue de 

21 136 432 cabezas y en 1980 de 34 590 403 cabezas, apreci~~ 

dose un incremento de 13 453 971 cabezas, que equivalen al -

61.1% de la poblaci6n de ganado bovino. (2, 7) 

Los expertos señalan que, en general, las actividades -

agropecuarias son las más importantes en los estadios inicia 
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les del desdrrollo, tanto desde el punto de vista del empleo, 

como desde el punto de vista de la producci6n. (3) 

México es un pais en desarrollo y, por tanto, sigue sie~ 

do de gran importancia el sector agropecuario. En el caso de 

este trabajo, es preciso apreciar la necesidad del conocimien 

to de la situaci6n que guarda la ganader1a en México y espe-

cialmente la del ganado bovino, ya que es un reflejo del avan 

ce o retroceso de la misma. 

No es .posible hacer un estudio de este tipo sin conside

rar algunos factores que son de gran importancia para la pro

ducci6n, a saber: 

1. Leg~~tae~6n Ag~a~~a. 

En términos generales, el articulo 27 de la Constitu

ci6n Mexicana y sus reglamentos, definen la pequeña propiedad 

ganadera como una explotaci6n que no exceda la superficie ne

cesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor, o su 

equivalente en ganado menor. 

La relaci6n tierra-ganado viene a ser as1 un concepto di 

n:imico condicionado por la tecnolog1a empleada, por lo que 

los enunciados legales repercuten sobre los patrones de mane

jo que se aplican. Al intensificarse dichos patrones, es de-



-3-

cir, al emplear técnicas más eficientes, se reducirá la can

tidad de tierra necesaria para mantener una cabeza de ganado 

bovino y en esa forma se producirán repercuciones sobre el -

tamaño máximo de la explotaci6n en lo que respecta a la ina

fectabilidad. Esta situaci6n ha creado serias inquietudes -

entre los productores, especialmente en la ganader!a del noE_ 

te-árido y ha influido muchas veces en los patrones de expl2_ 

taci6n e inversi6n. En este sentido, la legislaci6n vigente 

es considerada por ciertos sectores como inhibidora de la -

adopci6n de técnicas más productivas. 

2. Reg~one6 Ganade~aa. 

El estudio de la producci6n de ganado por regiones -

constituye una respuesta necesaria a 54 millones de hectá

reas de uso ganadero extendidas en la diversidad de climas y 

suelos. 

En ·cuanto a los criterios de regionalizar la ganader1a 

vacuna a nivel nacional, los más utilizados son tres: 

a) Cinco regiones: Norte, Pacífico Norte, Pacifico Sur, 

Centro y Tropico, divisi6n utilizada por la Direcci6n Gene-

ral de Estad1stica en sus Censos Agr1colas-Ganadero y EjidaL 

'bJ rres regiones1 Norte, Golfo y Zona Templada, divi--
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si6n utilizada por la Direcci6n General de Estad1stica en 

sus informaciones y boletines estad1sticos desde 1940, y en 

los filtimos años en la mayor parte de las instituciones esp~ 

cializadas. 

e) Cinco regiones: Arida, Templada, Montañosa, Tropical 

Seca y Tropical Húmeda, clasificaci6n que fue realizada por 

el Dr. Jorge de Alba. La regionalizaci6n refiere a todo el 

territorio del pa1s atendiendo a sus condiciones ecol6gicas 

y a los tipos de ganader1a que se practican. (14, 15) 

3. Eh~ado~ Ganade4o~. 

Los principales Estados ganaderos se localizan en el 

norte y el sureste del pa1s, y es tradicional que el ganado 

del norte sea destinado a la exportaci6n y el de las regio

nes c~lidas de1 sureste a satisfacer la demanda nacional. 

M~xico exporta carne de ganado vacuno y ganado en pie, 

principal o exclusivamente a Estados Unidos, debido a la ve

cindad geogr§fica y a los precios atractivos en ese mercado. 

En el caso de ganado en pie, M~xico exporta novillos p~ 

queños para engorda, predominando los machos, ya que la ex

portaci6n de hembras se encuentra controlada por la Secreta

ria de Agricultura y Recursos Hidráulicos por constituir el 



-5-

pie de cr1a de la especie. Dentro de la exportaci6n de car~ 

ne de ganado vacuno est&n comprendidas la carne de ganado b~ 

vino sin deshuesar, carne de ganado bovino deshuesada y la -

carne de ganado bovino cortada en forma apropiada para su -

consumo final. (1, 3, 5-8) 

A pesar de la gran variedad de razas de ganado vacuno -

que se explotan en México, la pro~ucci6n aan no es satisfac~ 

toria. Esto tiene varias explicaciones, aunque pueden canse 

guirse con frecuencia niveles aceptables de productividad -

gracias a la aplicaci6n y adaptación de la tecnolog!a dispo

nible, existen impedimentos relacionados con la nutrici6n, -

las enfermedades y el plasma germinal que no permiten reali

zar las posibilidades de producci6n del continuo alimento

animal. (9, 10) 

La carne de bovinos es importante en la dieta humana 

por su qran contenido en prote1na animal. Un au.~ento sustéi!!_ 

cial en 1a producci6n y consumo de carne traer~ como canse-· 

cuencia un mejoramiento importante en la salud de los mexin~ 

nos. El prop6sito de este trabajo es analizar, por medio de 

las exportaciones de ganado vacuno en pie y carne elaborada, 

el desarrollo de la ganader1a mexicana en el per1odo de 1970 

a 1980, sus condiciones actuales y sus perspectivas para el 

futuro. 
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MATERIAL 

Se recopilaron datos y cifras de algunas de las principales 

fuentes relacionadas con la exportaci6n de ganado bovino en 

pie y en carne elaborada, como son la Secretaria de Agricul

tura y Recursos Hidráulicos, Secretaria de Programación y 

Presupuesto, Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 

Banco de M00cico y la Universidad Nacional Autónoma de M6xico. 

M~TODO 

Una vez reunido el material de las diferentes fuentes antes 

mencionadas, se procedi6 a organizar los datos y cifras año 

por año. En algunos casos fue necesario hacer correciones -

en los porcentajes establecidos, ya que las cifras presenta

ban una diferencia muy marcada, y no siempre coincidian los 

datos de las fuentes consultadas. 

Una vez obtenidas las cifras respectivas de los años de 

estudio, se tomaron las cifras totales de número de cabezas 

en pie y en carne elaborada, y se obtuvieron los cálculos de 

porcentajes, aumentos y disminuciones que ~stos presentaron, 

o bien comparativamente, así como su valor en pesos y el ren 

dimiento en canal. 
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También se hacen comparaciones de los años 1960, 1970 y 

1980 para poder tener una imagen más completa ee los result~ 

dos obtenidos en el desarrollo de la ganader!a en México. 



RESULTADOS 

Para los fines de este trabajo, se usó el criterio de divi-

si6n del territorio nacional en tres regiones que tienen ca

racterísticas parecidas de ecoloqía, tipo de rebaños y de -

pastos, y destino similar de la producción: la regi6n árida, 

la hú~eda y la te~plada. 

Como la ganadería bovina de carne en México se verifica 

esencialmente a base de pastoreo, siendo casi desconocida la 

explotaci6n que recurre a la ali~entaci6n con cereales o con 

centrados, la superficie en pastizales reviste singular im-

portancia para esta actividad y, en este sentido, el aumento 

de la producción ha estado estrechamente ligado a la expan-

si6n de los pastizales. 

11 Reg.<.6n All . .i..da.. 

Ocupa el 54% del territorio nacional, con una super

ficie de 107 millones de hectáreas, es atravesada de norte a 

sur por las sierras Madre Occidental y Oriental ':l el sistema 

sud californiano, aparte de serranías aisladas; incluye los 

Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Nuevo Le6n y Z~ 

catecas, cuya producción de becerros en pie y carne deshuesa 

da se destina en gran parte a la exportaci6n. 
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PredoMinan las llanuras áridas, de climas esteparios y 

desérticos y con escasas lluvias que s6lo perMiten el creci

miento de una vegetaci6n xer6fita de baja densidad. La pre

cipitaci6n pluvial var!a de 200 a 800 mm entre la faja coste 

ra y las montañas. 

Las v!as de comunicaci6n, ferroviarias y de carreteras, 

favorecen el transporte de qanado hacia la frontera y de 

ello se derivan las relaciones de la ganadería de la regi6n 

con el mercado norteamericano. El costo de transporte es i~ 

cluso mayor hacia el centro del pa!s, que hacia el mercado -

estadounidense. 

2) Regi~n Hdmeda. 

Esta regi6n representa el 23% del territorio nacio-

nal, con una superficie de 45 millones de hectáreas de las -

que nás de 11 millones son de pastos. Abarca toda la franja 

que bordea el Golfo de México y está constituida por los Es

tados de Ta~aulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, -

Chiapas, San Luis Potosi y Quintana Roo. 

La ganader!a de la regi6n h(imeda está relacionada estr~ 

charnente con los mercados del centro del pa!s y es la abast~ 

cedora de carne más importante del Distrito Federal. Ha si

do especializada en la producci6n de carne con una marcada -
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tendencia hacia la ceba en potreros y la demanda de becerros 

es tan pronunciada que se tienen que importar en número con

siderable de otras regiones del país, en especial de la zona 

templada. En esta regi6n se ha desarrollado ta~bién la gan~ 

der!a de doble prop6sito (carne-leche) . 

La regi6n húmeda se caracteriza por la precipitaci6n -

pluvial, que pasa de los 1 000 mr:i anuales en la zona norte. 

El clima var!a entre semihúmedo y muy húmedo, con excepci6n 

del Estado de Tamaulipas y la parte noroeste del Estado de -

Yucatán, donde es seco. Predomina la ecología de los tr6pi

cos húmedos. 

La franja costera constituye una planicie con altitudes 

de O a 300 metros, bañada por nUMerosos r!os que en el Esta

do de Tabasco se desbordan durante la época lluviosa e inun

dan grandes superficies. 

Los suelos de la re~i6n húmeda más usuales son los rnig~ 

j6n rojo, terrarrosa, amarillos, podz6licos y rendzinas, ex

puestos a la destrucci6n o empobrecimiento rápido una vez -

despojados de su cubierta vegetal, debido, principalmente, a 

la acci6n.del agua y a los efectos de las altas temperaturas. 
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3) Reg~6n Templada. 

La regi6n templada o del centro, incluye los Estados 

de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, N~xico, Aguascalientes, -

Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, l1orelos, Tlaxcala, Gue-

rrero, Oaxaca y el Distrito Federal. Puede dividirse, desde 

el punto de vista ganadero, en tres subregiones: la costa -

del Pacifico, la Meseta Central y la zona montañosa; no pue

de hablarse de un clima representativo de la regi6n por exis 

tir una gran variedad climatológica, que influye en los fac

tores productivos de la ganaderia. (ver Mapa 1). 

El inventario ganadero de vacunos de carne se expande, 

a nivel nacional, un 2.9 por ciento acumulativo anual en to

do el periodo (Cuadro 1). Esta expansión es muy moderada y 

estable, inferior al incremento poblacional del periodo (Cu~, 

dro 2) y el crecimiento de la demanda de carne. 

El cuadro 3 muestra las diferentes dimensiones regiona

les, resaltando en especial el sostenido crecimiento del tr6 

pico, con una tasa promedio, superior en todo el periodo a -

la media nacional. 

El cuadro 4 resume la evoluci6n cuantitativa de la pro

ducci6n anual para el mercado entre 1960/80, en unidades y -

en su equivalencia de carne en canal. La oferta total crece 
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CUADRO No. 1. Inventario Nacional 

Bovinos 
Año 

(Miles de cabezas) 

1972 27 334.7 

1973 28 102.5 

1974 28 815,8 

1975 29 602.3 

1976 30 460.9 

1977 31 410.0 

1978 32 438.7 

1979 33 545 .s 
1980 34 590.4 

Fuente: Econotecnía Agrícola. Volumen VI, Septiembre 1982, 
Núm. 9. 
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CUADRO No. 2. Poblac!6n Total en la República Mexicana 1972/80 

Años Habitantes 

1972 54 306 403 

1973 56 155 309 

1974 58 025 398 

1975 59 910 697 

1976 61 805 033 

1977 63 702 116 

1978 65 595 617 

1979 67 479 256 

1980 69 346 882 

Fuente: Estimación del Consejo Nacional de Poblacl6n. 



CUADRO No. 3. Dimensiones Regionales 1960/80. 

Inventarlo en Miles de l ncremento 
U.A. En Porcentaje Tasas Acumulativas Anuales 

1960 1970 1980 1980/60 1980/70 1980/60 1980/70 

Norte 5 378 6 786 8 258 53.5 21. 7 2.2 2.0 

Tr6plco 5 332 7 411 10 614 99.0 43.2 3.6 3,7 

Templada 3 620 l¡ 978 6 559 81.2 31.a 3,0 2.8 

Total 14 330 19 175 25 431 77 .4 32.6 2.9 2.8 

Fuente: ln~tituto clt• lnve!.liqnclont'o; Económico•;, ll.~l./\.M. l'JB7.. 

~ 
Vl 

1 



CUADRO No. 4. Evolución de la Productividad Anual: 1960/80 (Promedios del Quinquenio). 

En Miles de Cabezas En Miles de Cabezas 
Años Consumo Exportación Total Consumo Exportacl c:'in Total 

Interno Interno 

1960/64 2 048 745 2 793 313 69 382 

1965/69 2 739 882 3 621 431 87 518 .!. 
o-
1 

1970/74 2 830 956 3 786 456 91 547 

1975/80 4 098 613 4 711 676 57 733 

Fuente: Para 1960/65, Secretaría de Industria y Comercio. 

Para 1965 en adelante, Dlrecc16n General de Economía Agrfcola, S.A.R.H. 
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al 3.5% acumulativo anual, dirigi~ndose cada vez más al mer

cado interno que crece, en los veinte años, al 3.9% anual y 

en el altimo decenio incrementa a6n más su demanda, a una ta 

sa del 4.6% anual. Durante todo el per!odo, s6lo el 13.5% -

fue exportaci6n bajo forma de becerros en pie o carne magra 

deshuesada, que ha ido declinando incluso en los últimos 

años (Cuadros 5-8). Esto muestra c6mo el mercado interno es 

el centro dinámico del sistema, lo que no reduce la importa~ 

cia estrat~gica de las exportaciones de becerros para la ga

naderia del norte, ni tampoco el fuerte peso de las exporta

ciones (becerros y carne) entre 1967/72, en que representa-

han el 20% de la demanda total y uno de los rubros más impo~ 

tantes de las exportaciones agropecuarias del país. 

La exportaci6n de becerros machos a Estados Unidos cons 

tituye una actividad tradicional para la ganadería del Norte. 

Este rubro ha sido uno de los fundamentales en las exporta-

ciones agropecuarias, habiendo representado del 60 al 80% de 

las exportaciones pecuarias. 

El sistema exportador est~ regulado FOr el Gobierno Fe~ 

deral, que establece una cuota por Entidad Federativa, para 

el año ganadero (l/septiembre a 31/agosto}. Se autoriza só

lo la exportaci6n de becerros machos hasta 18 meses y se ex

cl.uyen a to~as las hembras y a los machos con m&s de 18 me--



CUADRO No. 5. Producci6n para el Consumo Nacional (Carne y V fsceras) • 

Producci6n Total Población Consumo por Habitante 
(En Miles de Toneladas) (En Miles) (En Kilogramos) 

Al'los Carne Vfsceras Total Carne VTsceras Total 

1960 267 54 321 34,9 7.6 1. 5 9.1 

1970 413 79 492 48.2 8.6 1.6 10.2 
1 

'"" 00 
1 

1978/80 737 138 875 67.4 10.9 2.0 12.9 

Fuente: Para 1960, Secretarfa de Industria y Comercio. 

Para 1970 y 1978/80, Dirección General de Economfa Agrfcola, S.A.R,H. 



CUADRO No. 6 .• Producc16n de Carne de Res. 

En Miles de Toneladas en Canal En % Sobre el Total 
Exl!ortac ICSn {2~ 

Anos Consumo En Ple Carne Total Total Consumo Expo rtac 1 ón 
Interno Deshuesada General Interno 

(1) 3 .. 1+2 

1c¡70 413 76 38 114 527 78.4 21.6 

1971 434 62 42 106 540 80,3 19,7 
1 .... 

1972 446 so 43 123 569 78.4 21.6 \D 
1 

1973 473 46 22 68 541 87,4 12.6 

.1974 512 29 16 45 557 91.9 8.1 

1975 563 18 13 31 614 95,0 5,0 

1976 612 44 16 60 672 91. 1 8.9 

1977 649 53 28 81 730 89.0 11.0 

1978 681 67 29 96 777 87. 6 12.4 

1979 736 34 5 39 775 95.0 5,0 

1980 793 41 41 834 95. 1 4.9 

Fuente: Olreccl6n General de Economfa Agrfcola, S,A.R.H, 1982. 



CUADRO No. 7, Producción de Carne de Res y sus Componentes. 

En Miles de Cebezas En % Sobre el Total 
Al'los Consumo Becerros Carne Total Total C~nsumo Exportación Total 

Interno En Pie Deshuesada General 1 nterno 
(1) (2) (3) 4a2+3 5•4+1 

1970 2 657 934 316 1 250 3 817 67.2 32.8 100.0 

1971 2 697 757 349 106 3 803 70.9 29.1 100.0 

1972 i 768 966 286 1 252 4 020 68.8 31.1 100.0 

1973 553 148 3 686 80.7 100.0 
1 

2 935 701 19,3 N o 
1 

1974 3 183 363 106 472 3 655 87.1 12.9 100.0 

1975 3 537 219 81 300 3 837 92.2 7.8 100.0 

1976 3 713 541 107 648 4 361 85.1 14.9 100.0 

1977 3 935 638 189 827 4 762 82.6 17 .4 100.0 

1978 4 131 802 193 995 5 126 80.6 19.4 100.0 

1979 4 461 416 3 419 4 882 91.3 8.7 100.0 

1980 4 808 491 491 5 299 90,7 9,3 100.0 

Fuente: Dirección General de Economra Agr1cola, S.A.R.H. 1982. 

/ 



CUADRO No. 8. Carne en Canal de Ganado Bovino 1972/81. 

Animales Rend lm 1 en to Producción Comercio Exterior 
A"os Sacrificados Medio Importación Exportaci6n 

(Miles de Cabezas) (Kg/Cabeza) (Ton) (Ton) (Ton) 

1972 3 472.0 180 .o 624 956 394 43 036 

1973 3 645,7 182..0 663 517 405 28 624 

1974 3 802.5 184.1 700 040 2.57 14 556 

1975 4 097.1 186. 2 762 880 010 5 404 1 
N -1 

1976 4 206.9 188.1 791 318 003 19 455 

1977 4 333 .1 190.1 823 722 266 36 066 

1978 4 546.7 190.9 867 965 192 36 753 

1979 4 901 .8 194.2 951 930 144 083 

1980 5 177.7 196.2 015 950 157 607 

1981 5 706.0 197.3 125 894 9 106 167 

Fuente: Econotecnfa Agrfcola. Volumen V 1, Septiembre, 1982. Núm. 9. 
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ses. ~anto la cuota total como las especificas a cada Esta

éc ~~e~e~ ser ampliadas en el curso del ciclo exFortador (Ma 

pa 2; Cuadros 9-13). 



OEMARCACIO~ DE LA REGION CON 

CUOTAS DE EXPORTACION DE BECERROS 

rlf\f"/I. Nn. 2 



CUADRO No. 9. Principales Estados Exportadores de Becerros. 
1971/80. 

Ex2ortaclón Total 

En Miles En Porcentaje 

Chihuahua 2 176.6 39.1 

Sonora 1 458.4 26.2 

Durango 762.6 13.7 

Coahui la 601 .2 10.8 

Zacatecas 228.3 l¡. 1 

Nuevo León 150.3 2.. 7 

Tamaul i pas 111.3 2.0 

Aguas ca 1 lentes 38.9 0.7 

Jal ísco 16.7 0.3 

San Luis Potosí 11. 1 0.2 

Total 5 556.1 100.0 

Fuente: Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
1982. 



CUADRO No. 10. Reg16n Norte: Produccl6n Estimada y Exportac16n de Becerros Machos por 
Estado. 1971/80. 

Exportacl6n Producción Estimada Relacl6n 
(En M 11 es) (En M 11 es) Exportaci6n/Producct6n 

( 1) (2) (3•1 /2) 

Chihuahua 2 176.6 1 865.0 116. 7 

Sonora 1 458.4 1 848.2 78,9 

Ourango 762.6 950.1 80.2 

Coahui la 601 .2 576.1 104.3 

Zacatecas 228.3 935,2 24.5 

Nuevo León 150 .3 511 .2 29.4 

Tamaul ipas 111 ,3 t 114. t 10.0 

Aguascal lentes 38,9 21.5 32.0 

Jalisco 16.7 t 479.2 1. t 

San Luis Petos 1 11.1 452.5 2.4 

Total 5 566.7 9 653.1 57.6 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 1982. 

,·. ,,,. 
U1 
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CUADRO No. 11. Regl6n Norte: Exportaciones Autorizadas y Ejercidas por Estados, 1971/80. 
(En Miles de Unidades). 

Estados 1971 /72 1974/76 1978/79 1979/80 
Aut. Ejer. Aut. Ejer. Aut. Ejer. Aut. Ejer. 

Chihuahua 272.5 272. 7 187.5 175,8 187.6 187.9 172.1 167. 4 

Sonora 246.9 250.6 150.0 62.9 135.0 138.3 149.3 129. 8 

Durango 137.0 130.6 82.0 30.2 61.2 65.1 59,7 60.4 

Coahu 1 la so.o 79.9 52.5 8.2 54 .1 52.9 69.6 66.3 
• Zlicatecas 46.o 45,0 26.2 4.8 21. 4 22.0 24.o 25.5 
~ Nuevo Le6n 42.8 45.5 18. 7 0.7 23.3 21. 7 21.8 16.7 

Tamaul lpas 26.2 26. 2 11. 2 - 26.2 25.6 23.6 4 .1 

Aguascal lentes 5.0 5.2 3.7 1.9 4.2 3.7 4.9 1.1 

Jal lsco - - 3. () - 3 .lt 3.7 3 .1 2.2 

San Luis Potos f - - 6.0 - 3,7 3.8 3.5 0.6 

Totales 856.4 855,7 540.8 284 .5 520.1 524 .1 531 .6 474.1 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hldrául leos. 1982. 

.. ,... 
°' 1 



CUADRO No. 12. Cuotas Autorizadas para Exportacl6n por A~o Ganadero (Becerros) 

Cuota Autorizada Tota 1 Exportado Relaci6n 
Año { 1) (2) 1 /2 

{En Unidades) (En Un 1 dades) (En Porcentaje) 

1971 /72 856 300 856 600 100.0 

1972/73 716 600 717 860 100.2 

1973174 715 500 525 280 73,4 

1974/75 716 400 227 900 31. 8 1 

"' ...... 

1975176 541 125 204 800 37.8 
1 

1976177 . 638 125 523 850 82. 1 

1977178 657 000 520 390 79.2 

1978179 523 425 524 600 100.2 

1979/80 532 070 472 580 88.8 

Fuente: Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 1982. 
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CUADRO No •. 13. Peso Promedio de los Becerros Exportados. 
(En Porcentaje Sobre el Total). 

Años Hasta 100 Kg. De 101 a 175 Kg. Más 

1970 0.9 97.5 

1972 2.0 96.7 

1971¡ 0.5 73.8 

1976 55.4 

1978 o.a 61.8 

Fuente: Anuario de Comercio Exterior. 

Secretaria de Programación y Presupuesto. 

1970-198o. 

de 175 

1.6 

1.3 

25.7 

44.6 

37,1¡ 

Kg. 
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DISCUSIÓN 

El periodo estudiado lo pode~os dividir en dos subper!odos -

bastante diferenciados, que pueden ser señalados coMo sigue: 

a) el primero, entre 1970/75 en el cual el crecimiento es -

mínimo y se canaliza hacia la exportación, permaneciendo es

tancado el consumo interno; y b) el segundo, que se abre en 

1974/75 con una tasa dinámica de expansión, con reducción de 

las exportaciones y abastecimiento al mercado interno, de 

fuerte crecimiento. 

Si se relaciona este proceso con las tendencias mán ge

nerales, deben integrarse estos subper!odos con los dos pro

cesos que los subyacen. El periodo 1970/72 es el de un lar

go ciclo de ascenso de la de~anda de carnes a nivel mundial, 

que incrementa la presión importadora de los Estados Unidos, 

tanto de becerros en pie como de carne elaborada. 

Esta tendencia se revierte en 1976/75 en un doble sent~ 

do: la crisis del mercado mundial con el desplome de las de

mandas de Estados Unidos coincide en el tiempo con un proce

so. acelerado de la demanda interna, a favor del dinamismo -

econ6mico del per1odo 1977/80. A la recomposici6n inicial -

de :inventar;·ioa 1974/75, •ucede una oferta creciente entre --
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1975/80 que au.~enta el volumen anual sacrificado en 1 300 000 

animales, 50~ más que en el quinquenio anterior. Pero ya en 

1980, la producci6n interna no puede equilibrar el mercado, 

recurri~ndose a las importaciones de ganado en pie para sos

tener la oferta, el abasto y el precio interno de la carne -

de consumo. 

As! como la tasa de procreo constituye el mejor indica

dor de la eficiencia reproductiva en una ganader!a, la pro-

ducci6n en kilogramos por animal en existencia lo es respec

to de la eficiencia física de la misma. Y adicionalmente, -

constituye el factor que junto a la dotaci6n animal por hec

tárea, calculada como carga animal o coeficiente de aryostad~ 

ro, determinan la producci6n por unidad de suelo destinado a 

la ganader!a. 

La producci6n de carne por unidad en existencia, es la 

tasa combinada de dos indices simples: a) la tasa de extrac

ci6n (porcentaje extraído -sacrificio + exportaci6n-, sobre 

la masa total del inventario) , y b) el rendi~iento promedio 

de la carne en canal (muestra el tipo de calidad de las re-

ses sacrificadas y refl~ja la estructura y condiciones del -

ciclo de producci6n de ganado, as! como la base gen~tica y -

la evoluci6n sufrida). 
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El indice o tasa de extracci6n evoluciona de modo bas-

tante estable en especial en esta década; el sacrificio tie~ 

de estructuralmente a crecer, en tanto los cambios nayores -

corresponden a las fluctuaciones en las corrientes de expor

taci6n que luego del ciclo 1970/75 caen bruscamente (en el -

promedio del último quinquenio sólo representan el 2.2%). El 

indice total refleja con claridad el bajo nivel productivo -

de los agostaderos y el relativo estancamiento técnico cornp~ 

rado a otros paises (Cuadros 14-16). 
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CUADRO No. 14. Estimación de Animales para el Sacrificio Anual. 
(En Hiles de Unidades) 

Categorías 1970 1970 1980 

l. Vacas de vientre 6 909 7 998 11 040 

2. Crías menores de un año 3 Oli5 3 777 5 381 

3. Becerros y becerras (1 a 2 años) 2 073 3 428 l¡ 1¡73 
, 

4. Vaqu i 1 lonas y vaquillas (2 a 3 arios) 824 2 092 2 5731 

5. Animales para engorda y sacrificio 2 51¡7 4 754 6 611 
j 

5. 1 Novillos y toretes (2 a 3 años) 236 717 2 628 ! 
5.2 Animales de engorda superiores 

a 3 años. 727 045 286 

5.3 Vaquillas y novi llanas 
(2 a 3 años) 411 045 286 

S.4 Becerros machos de leche. 173 377 482 

6. Animales de trabajo 659 670 621 

7, Toros reproductores 602 457 572 

Total 17 659 21i 176 32 271 

Fuente: 111, IV y V Censos Agrícola-Ganadero y Ej idal. 
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CUADRO No. 15. Evolución de la Tasa de Extracción 1970/80. 

Años Tasa de Tasa de Tasa de 
Sacr i f 1 cio Exportación Extracción 

(1) (2) 3'=1+2 

1970 10.6 5,2 15.8 

1976 12 ,9 2.3 15.2 

1977 13. 2 2.8 16.1) 

1978 12.9 3 .1 16.0 

1979 lli.2 1.4 15 .6 

1980 14 ,9 1. 5 16. 4 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 
19B2. 

CUADRO No. 16. Rendimiento en Cana 1 1969/80 

Período Rendimiento en Canal 
(En Kg) 

1969/71 158.9 

1972/74 161.3 

1975177 163 .2 

1978/80 164. 1 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola. 
Secretaría de l\gricultura y Recursos Hidráulicos. 
1982. 
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CONCLUSIONES 

La ganadería del norte constituy6 hist6ricamente la ganade-

ría de carne más importante del país hasta la expansi6n de -

los tr6picos en los Gltimos años¡ sus parametros productivos 

ºprincipales: tierra ocupada, hato ganadero, volumen de capi

tal e importancia en el co~ercio exterior lo confirman clara 

mente. 

La exportación de becerros machos a Estados Unidos cons 

tituye una actividad tradicional para la ganadería del norte. 

Este rubro ha sido fundamental en las exportaciones agrope-

cuar:i.as. 

El sistema exportador está regulado por el Gobierno Fe

deral, el cual establece una cuota por Entidad Federativa, -

para el año ganadero, que puede ser aur.tentada en el curso -

del ciclo exportador. 

P11.oduc..Uv.i..dad y P1t0du. c.c..i..6n. 

La causa básica es de orden alimentario: la baja cali-

dad nutricional de los agostaderos, resultante del sobrepas• 

toreo y las 111illas pr!cticas de alimentación (insuficiencia o 

ausencia de complementac16n) hacen que las vacas no puedan -
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recuperarse del destete y ser nuevamente fértiles en el ci-

clo siguiente. 

A esa causa central pueden agregarse otras: ~al manejo 

del hato, ausencia de palpaciones, mantenimiento de animales 

improductivos, insuficiencia de sementales respecto al nüme

ro de vacas, unido al tamaño de los potreros y la ausencia -

frecuente de 'periodos de empadre, etc. 

La consecuencia econ6mica fundamental de esta situaci6n 

es que el ciclo de producci6n del norte es bianual: dadas -

las condiciones de nutrientes, las vacas necesitan alimentar 

se durante dos años para producir un becerro. 

Desde el ángulo de la demanda es necesario separar los 

dos segmentos concurrentes: el mercado interno y la demanda 

exterior. 

De ambos, el mercado interno constituye el factor es

tructural de demanda más importante en el periodo estudiado 

debido a su constante crecimiento. 

La poblaci6n económicamente activa crece de 11.3 millo

nes en 1960 a 18.8 millones en 1980. Este aumento es intr1n 

seco al dinamismo económico del pa1s y su composici6n secto-
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rial (urbanizaci6n creciente, industrializaci6n) tiende a un 

incremento proporcionalmente mayor en las actividades no 

agr1colas, que pasan de 5.2 millones a principios del perio

do a 13.9 millones en 1980, casi triplicando sus efectivos. 

Ese proceso conduce a un aumento cuantitativo de los -

sectores urbanos cuyo ingreso real crece, desde capitalistas 

hasta grupos sociales que se multiplican con la industriali

zaci6n y urbanizaci6n acelerada, sectores profesionistas, b~ 

rocráticos o del comercio y servicios varios y grupos obre

ros de mayores salarios. Estos grupos constituyen un segme~ 

to porcentualmente acotado de la poblaci6n total pero cuanti 

tativamente creciente y representa el mercado interno de car 

ne de res que se expande permanentemente en la a1tiMa d~cada. 

Causas del crecimiento ganadero. Las condiciones qlo

bales de la econorn1a y de la pol1tica, la seguridad institu

cional para la propiedad, el apoyo del Estado y la expansi6n 

de la infraestructura, "establecen" las precondiciones para 

el desarrollo. 

En el periodo estudiado las bases estad1sticas son cla-

ras, un proceso de crecimiento en la producci6n a largo pla

zo, con variaciones temporales y diferencias re~ionales. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta que la nutrici6n es factor determinante en 

el éxito de las explotaciones bovinas, es necesario mejorar 

la productividad de las praderas, o bien, utilizar todos los 

nedios que estén al alcance del productor co~o son la conser 

vaci6n de forrajes, suplenentaci6n o confinaDiento y raciona 

miento en pesebre exclusivamente para mejorar la alimenta

ción del ganado. 

No se debe de caer en el error de tratar ce imitar sis

temas de engorde, que se salgan de nuestra realidad nacional, 

al emplear concentrados, que si bien es cierto que producen 

aumentos sorprendentes en el peso de los ani~ales; también -

es cierto que el precio que se puede obtener FOr un animal -

en pie o en canal, no está en relaci6n con la i:wersi6n rea

lizada. 

Es necesario tomar en cuenta las valiosas experiencias 

para demostrar la importancia de algunos ingrecientes más b~ 

ratos que los concentrados y que en muchos cases son subpro

ductos o residuos de cosechas. 

Otro punto que es importante considerar ;;a:.-a incremcn..:.-
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tar la producci6n, es el manejo del hato. Si las vacas que -

han parido son apartadas en praderas o agostaderos en que pu~ 

dan comer mejor inmediatamente después del parto, se puede e~ 

perar un nuevo parto en un lapso no mayor de un año y no par

tos bianuales como ocurre actualmente, pero sin olvidar que -

si las lluvias se retrasan, ser§ necesario recurrir a la su-

plementaci6n (por ejemplo con tortas de algod6n y sal) para -

evitar que al siguiente año el porcentaje de pariciones sea -

bajo. 

Se puede pensar también en un manejo del hato bovino en 

el cual el semental no permanezca todo el año con las hembras, 

porque de esta manera los becerros nacen en cualquier época -

del año, dificultando as! las desparásitaciones, vacunaciones, 

destetes, etc., provocando además que el trabajo que se real! 

za sea mayor y el costo por animal se eleve. 

De otra manera, si se piensa en un periodo de monta res

tringida, se pueden establecer de una manera más eficaz los -

calendarios de vacunaci6n, el destete, la hierra, etc. 

Claro que no es fácil seleccionar este periodo de monta 

restringida, debido a una serie de problemas que se presentan 

como los de fertilidad de las vacas, fen6m,enos e~_tacionales y 

otros, pero con un periodo de monta restringida, se ·1:iu~de pe!!_ 
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sar en una temporada determinada para los nacimientos, que es 

en muchos casos, aquélla en que los factores ambientales men

cionados se combinan en forma menos adversa. Por. ejemplo, P2. 

demos pensar que en regiones cálido-húmedas, el periodo de ex 

ceso de lluvias es el menos adecuado para los nacimientos de 

los becerros, pues muchos mueren ahogados al nacer, o al caer 

en zanjas o ar.royos en los primeros días de vida. Los par~s~ 

tos también deben de ser tomados encuenta, para considerar -

cuando éstos tienen ciclos de mayor y menos abundancia; cosa 

similar ocurre con la incidencia de las enfermedadas infeccio 

sas. 
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