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rntroducci6n 

-MExico vive una etapa de crisis econ6mica que de al9Gn mo

do u otro tiende a visibilizar y acrecentar las desi9ualdades 

sociales. 

Es posible identificar elementos nacionales e internacion~ 

les inmiscuidos en tal situaci6n de crisis. Se pueden exami-

nar las causas estructurales y coyunturales de la crisis, la 

situaci6n de M~xico en el contexto mundial, la pertinencia de 

la ciencia en M~xico en la soluci6n de necesidades sociales. 

En fin: existe un sinnGme,ro de problemas de investigaci6n y 

diversas formas de abordarlos. 

Dentro de los diversos problemas, uno de los que m4s dest~ 

can por sus amplios y desastrosos efectos sobre gran ndmero 

de mexicanos es el de la alimentaci6n. 

- El gobierno mexicano reconoci6 -en forma explícita- la ma~ 

nitud del problema apenas el sexenio pasado, y formul6 un pr~ 

~rama denominado Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Con este 

programa se pretendi6, sobre todo, lograr la autosuficiencia 

alimentaria e incrementar la calidad de la dieta de toda la 

poblaci6n. 
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En el presente sexenio tambi~n se reconoce explícitamente 

que el de la alimentaci6n es un problema insoslayable, y en 

1983 el 9Óbierno dio a conocer el Programa Nacional.de Alimen 

taci6n, 1983-1988. Sin embargo, victima de la pol!tica de au~ 

teridad, el programa vigente tiene un objetivo, a corto pla-

zo, m&a bien modesto pero no por ello irrelevante: frenar el 

conceptual se sustituy6 •autosuficiencia alimentaria' por 

'soberan!a alimentaria'. 

Dada la anterior perspectiva, cabe preguntar: ¿es posible 

orientar la investigaci6n bibliotecol69ica hacia la descrip-

ci6n, explicaci6n o soluci6n de problemas nacionales priorit~ 

rios, de los que un caso es el alimentario? 

El presente trabajo intenta ser un ejemplo que conteste dé 

manera afirmativa tal interrogante. Tiene por objetivo prese~ 

tar un an&lisis cuantitativo de la bibliograf!a sobre ovino-

cultura producida en M~xico. 

Las proposiciones a probar son las siguientes: 

a• La agric~ltura y la ganader!a son actividades esencia-

les si se desea llegar a una soberan!a alimentaria y 

que todos los mexicanos tengan una dieta digna. 
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b. La ovinocultura -en especial la encaminada a producir 

carne- ha sido en México una practica a la que no se le 

ha.dado la debida importancia, a pesar de las grandes 

extensiones de pastizales propias para la cr!a de ovi-

nos. 

c. La investigaci6n en agricultura y ganadería -y en cons~ 

dades sociales (y de este hecho no escapa la ovinocult~ 

ra), sino mas bien a un proyecto de transnacionaliza--

ci6n instrumentado por los países desarrollados. Resul

ta obvio que si se desea un permanente aumento del. bie

nestar social en México, es necesario idear mecanismos 

que permitan la utilizaci6n 6ptirna de la informaci6n 

acorde al modelo de desarrollo nacional. 

d. Si se quiere impulsar la ovinocultura como una.del.as 

diversas alternativas a la soluci6n de la-alimentacf6n 

en M6xico, es urgente encontrar indicadores que permi

tan cuantificar la inforrnaci6n cient!fica al respecto, 

producida en las escuelas de educaci6n superior y en 

los organismos de investigaci6n. 

e._ La bi.bliornetr!a permite l.levar a cabo anl5lisis cuantit.!_ 

tivos de la información producida en determinadas &reas 

del conocimiento cient!f ico. En este caso: la ovinocul

tura en México. 
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, f. Este estudio bib1iométrico aporta datos re1evantes en·-, 

cuanto a la naturaleza, productividad, organizaci6n y 

otros t6picos re1acionados con la investigaci6n cient1-

fica centrada en los ovinos. 

e. Los estudios bib1iométricos son factibles de convertir~ 

o¿· a~ ~~=~~?.!1!!~n~nq úti1es para crear o desarroilar mej2 

res mecanismos de control bibliogr~fico. 

Para argwnentar las afirmaciones enunciadas en los p4rra-

fos anteriores se desarrollan cuatro capttulos. 

En el primero se establece la relaci6n que existe entre 

agricultura, ganaderta y desarrollo econ6mico-social en Méxi

co, con el fin de inferir que un adecuado ~esürro1lc en ~l 

campo es condici6n necesaria para que .no existan problemas de 

alimentaci6n, y se llegue a la soberan1a alimentaria, puesto 

que un pats dependiente en materia de alimentos b4sicos es 

blanco constante de los paises desarrollados que tienen un 

poder polttico en aumento basado en el poder alimentario. 

El segundo capitulo trata espec1ficamente los antecedentes 

y la situaci6n actual de la ovinocultura en México, con el 

prop6sito de mostrar que ésta no ha tenido un desarrollo 

adecuado, no obstante que el pats posee grandes extensiones 

de pastizales. Asimismo, se critica el enorme poder que han 
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alcanzado las empresas transnaciona1es dedicadas a la indus-

tria de· la alimentaci6n, quienes indican qu6 y c6mo producir 

en el campo, pero quiándose por la 1ey de la ganancia y no 

por la satisfacci6n de necesidades sociales, de ah! la expli

caci6n del escaso desarrollo de la ovinocultura en M6xico. 

En el tercer cap!tu1o se examina la relaci6n entre inform~ 

ción, conocimiento científico y bibliometría. Se propone que 

los estudios bibliom6tricos posibilitan conocer el estado 

del conocimiento cient!.fico, su naturaleza, la organizaci6n 

de la actividad cient!.fica, la productividad científica y 

otros temas relacionados. Se menciona, además, que los estu-

dios bibliom6tricos pueden ayudar a la puesta en marcha o ev2 

luci6n de sistemas eficientes de contro1 bibliográfico. 

"Los tres primeros cap!tulos apoyan referencial y. tc6ric~--

mente el estudio bibliom6trico sobre la ovinocultura en MExi

co, presentado en el cuarto y último capítulo. 

Se espera que este trabajo sea útil y que genere en quien 

lo lea su inter6s por: 

La problemática económico-social que vive M6xico. 

Los estudios bibliom6tricos. 
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Agricultura, ganadería y 

desarrollo económico-social en México 

La agricultura y la 9anader!a son actividades primarias, 

b4_sicas para la producción de al.imentos esenciales para s11f::i.=_ 

facer la~ ~CCé~lodaes de nutrición de la población, de ah! 

que su evol.uci6n no pueda separarse del avance económico y 

social. logrado en determinada nación. 

En l.o que toca a México, al identificar las caracter!sti-

cas agropecuarias asociadas a las diferentes etapas históri-

cas por l.as que ha marchado el pa!s, puede afir111arse que en 

el México prehisp.li.nico el hombre alcanz6 una ~sol.uta inte9r~ 

ci6n a partir de us relaci6n con la tierra, con su comunidad, 

el mundo circundante y el universo. De hecho, la tierra dete_E 

min6 .casi todo (4). La agricultura se caracterizó por ser in

tensiva, y de altos y seguros rendimientos mediante el domi--

nio y la aplicación de la tecnología del control del agua 

-la agricultura de irrigaci6n- (18). 

Por lo que se refiera a la ganadería, en sentido estricto 

no puede hablarse de esta actividad antes de la introducción 

de ganado mayor y menor por parte de los españoles, puesto 

que los antiguos mexicanos casi no practicaron la domestica--

éi6n de los animales, a no ser de perros y guajolotes (15). 
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·La complejidad agrícola como base de la economía prehisp~

nica produjo una estratificaci6n social creciente: nobleza, 

grupo sacerdotal, grupo militar, comerciantes y artesanos ca

lificados que producían para satisfacer las demandas de la 

élite, y una gran mayoría de agricultores; y tres formas de 

tenencia de la tierra: a. usufructo individual a trav~s de 

las tierras llamadas pillali, repartidas a capitanes y jefes 

vencedores en las frecuentes guerra expansionistas, y transm_! 

sibles por herencia; b. uso de tierras de dominio pGblico o 

estatal. Dentro de esta categoría caíanlas tierras del sobcr~ 

no; las de los templos y palacios, las destinadas al sosteni

miento de jueces y magistrados, y las dedicadas al financia~-· 

miento de la guerra; c. utilizaci6n comunal. La más usual e 

importante por su función econ6mica y social, a la vez que la 

más antigua. Recibi6 el nombre de caloulli (4), 

Aun con las innovaciones tecnol6gicas i~plementadas en.la 

actividad agrícola, diversos fen6menos tales como la constan

te bGsqueda de nuevos territorios poblados o no, el continuo 

crecimiento del aparato militar, las señales evidentes de es

tratificaci6n social, los intentos por parte de los dirigen-

tes para movilizar y ap~opiarse de los excedentes económicos 

de sus propios pueblos y los dominados·sugieren que, al mome~ 

to de la conquista, los pueblos amerindios de M6xico hablan 

alcanzado los límites de producci6n basada en la agricultura, 

de acuerdo a la tecnología disponible (18). 
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En los años de la conquista, España_y Portugal dcpendran 

econ6roicamente de otros países europeos (18). Tal situaci6n 

determin6 la historia de México y dem4s naciones latinoameri

canas, al incorporarse al sistema capitalista en·formaci6n. 

Provocó que los países latinoamericanos fueran creados como 

colonias por las metrópolis europeas surgidas por la expan--

des estructuralmente dependientes debido a las relaciones ec~ 

n6micas desiguales entre los países productores y exportado-

res de manufacturas (metrópolis) y los productores y exporta

dores de materias primas (colonias) (8). De este modo, Améri~ 

ca Latina en su conjunto inició su vida posterior a la con-

quista como parte integrante pero explotada del desarrol.l.o c~ 

pitalista a nivel mundial (5). 

__ .. ·En la Nueva .España no transcurieron muchos años sin que 

- l.os españoles se interesaran primordialmente por la ai.nería 

~orno actividad económica, sin embargo, puesto que se tenra 

,que abastecer a las minas de madera y combustible, y a loa aj_ 

neros de comida y ropa, surgieron y se desaxrol.l.aron regiones 

agrícolas y ganaderas perífericas a los centros mineros (5). 

Tembién se consolidó un sistema comercial que tuvo como obje

tivo canalizar aa plata y oro extraídos con el fin de pagar 

los bienes producidos por las metrópolis europeas (18). 
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La combinaci6n de enfermedades epidémicas, trabajo excesivo, 

Céllllbios en los h4bitos de alimentaci6n y el encuentro entre 

las dos culturas logr6 la mayor -o al menos una de las mas .. 

grandes- cat4strofe demogr4fica de la hi.stori.a de la hWiia.ni;.;~ 
-· .. 

dad (6) • El desastre demogrSfi.co y un aumento constante de·. la 

'demanda por los productos de la tierra, fueron sin duda.fact.!? 

res cl;:ivc que expli.cdn el receso minero que tuvo lugar desde·· 

ios inicios del siglo XVII. Como consecuencia, el aparáto pr2 

ducti.vo se orientó hacia la agricultura y la ganadería exten-

si.vas, acelerando de esta manera la creación del lati.fundi.o 

(18), sin olvidar que éste no representó la Gnica forma de 

propiedad de la ti.erra en la colonia, aunque sí la m4s .impor

tante. Otras dos categorías importantes de propiedad de la 

tierra fueron sin duda la propiedad comunal de pueblos indí9~. 

nas -que con algunas variantes sirvi.6 de base al ejido· 

actual- y la propiedad de la Iglesia. 

Durante la colonia, las grandes haciendas tendieron a ha-~ 

cersc relativamente autosuficientes. Para l.a• c<ispi.de··sociar:y. 

econ<5mica, la preocupaci6n principal pas6 a ser el. manteni-

miento de una oferta de mano de obra barata y,sujetaa· la ha-
-.-.. :-:.> 

cienda, de ahí el papel. tan importante jugado por l.a tien'da · 

de raya (l.8) • 

En los tres siglos de dominaci6n española hubo una trans-

for.aci6n cualitativa de l.a agricultura al cosecharse un ma--
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.. yor n6mero de productos (4). En la ganadería no se dio ese 

mismo salto cualitativo. En un principio esta actividad revo

lucion6 la economía novohispana al aprovechar las inmensas e~ 

.tensiones no titiles para la agricultura, pero tal éxito implj,_ 

c6 tambi~n su fracaso ulterior. Tiempo después empezaron a 

surgir problemas de conservaci6n de las tierras de pastoreo 

por azarosa y extensiva (15), o sea, dependiente de las gran

des extensiones de pastizales, sobre todo al norte del pa!s. 

Si bien la guerra de independencia se sirvió de todos aqu~ 

llos desposeidos de tierra, no fue la distribución injusta de 

la propiedad de la tierra la causa principal del conflicto i~ 

terno (4). Mas bien, la gran mayoría de la élite deseaba se-

guir.siendo fiel a la España en guerra, pero con el derecho 

de comerciar directamente con Europa y Estados Unidos, es de

cir, quería ampliar el privilegio hasta ese entonces monopolj,_ 

zado ·por los peninsulares, sin echar abajo la estructura so--

_.cial en uso. Interesada mas la élite criolla en la blisqueda 

,de concesiones para el comercio directo, que en una revolu-

. ci6n social que hiciera m4s equilibrada la repartición de la 

riqueza, la gu~rra iniciada en 1810 no destruyó la formas de 

propiedad agraria vigentes y, en consecuencia, el m&s signif.! 

cativo legado colonial a la etapa independiente fue la gran 

hacienda, simboliz4ndose con esta unidad de producci6n la ba

se d_e .la oligarquía en México hasta inicios del siglo XX: la 
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monopolizaci6n del acceso a la propiedad de la tierra (18). 

Es hasta la ~poca en que se promulgaron las Leyes de refor 

~' cuando se comienza a librar una ardua batalla a nivel 

ideol69ico en torno a la tenencia de la tierra. Bajo una lóg~ 

ca liberal de que la falta de movimiento o libre circulación 

u~ una gran parte de los bienes ratees, monopolizados por co-. 

munidades indígenas y más que nada por la Iglesia, era uno de 

los factores que imposibilitaba el flujo de capitales, se de

cretó la desamortizaci6n de propiedades rurales y urbanas en 

manos de corporaciones civiles o religiosas. Además de 

otras leyes, con la Ley de desamortización (1856), tambi~~ 

conocida como Ley Miguel Lerdo de Tejada, la burgues!a mexic~ 

na transform6 las bases econ6micas del pa!s y se conso!id6 c~ 

mo detentadora del poder pol!tico, argumentando, por otra par 

te, a trav~s de sus ide6logos, avances sin precedentes en los 

terrenos social, econ6mico y cultural (3). 

La tendencia hacia la acumulaci6n de incalculables exten-

siones de tierra en muy pocas manos, y el hecho de que duran

te el porfiriato la crisis de los alimentos se agudizara deb! 

do a que la producció~ agropecuaria se orientó hacia la expoE 

taci6n (2), fueron dos de los detonantes del movimiento so-

cial comenzado en 1910. La revolución mexicana se distingui6,, 

a nivel intelectual, por un deseo ferviente de repartir la 

tierra entre quienes la trabajan cotidianamente. En la pr~ct! 
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ca, abri6 las posibilidades a los pequeños y medianos burgue

ses, de beneficiarse de las actividades agropecuarias. Si. 

bien a partir de 1915 dio inicio l.a reforma agraria en forma 

legal y se introdujo el. concepto de ejido, es hasta l.a refor~ 

ma agraria impulsada por Clirdenas (1933-1939), que se .defini6·. 

al ejido como unidad econ.Smicamente productiva. Aunque la r.!: 

. ~O!:"!!!~ =.::=::!e::.!::~.::. ::e d.:.fi~-.:;. ~e.de.~ lCl:i y.Le1uUt;:b propiel:.ar'i.os, .1,2 

qr6 afectar 5Ó% de la tierra de grandes latifundios. El ejido 

se convirti6 en un catalizador de la lucha de clases (14) , y 

la reforma de Clirdenas cumpli6 sus objetivos. en el sentido de 

consolidar la estructura agraria contemporlinea, adecuar el 

desarrollo agropecuario al desarrollo industrial, acelerar la 

acumulaci6n del capital, desarrollar el mercado interno y se~ 

tar las bases para la modernizaci6n de las tareas agropecua-

rias (9); todo ello con la finalidad de diseñar la política 

estatal referente al desarrol.lo capitalista. De esta manera, 

el Estado, a partir del gobierno de clirdenas, se convirti6 

en el principal rector de la economía nacional y en el mlis i~ 

portante inversor en el agro, concentrando muchas mlis funcio

nes que l.as acostumbradas en otros paises (13). 

A partir de la organizaci.Sn campesina a través de ejidos, 

no se concibi6 a la ganadería como actividad susceptible de 

satisfacer necesidades primarias, en particular por la prlict.!_ 

ca tradicional de ganadería extensiva en los latifundios (15)~ 

Aunque lo ideal ser.1a una ganadería intensiva, ejidal y no d.!_ 

vorciada de la agricultura, tal idea no se ha llevado a cabo, 
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sobre. todo por 1a falta de una tradición en ganadería intens.!_ 

va. 

En lo que toca a la agricultura contempor~nea, de 1935 a 

1967 su desarro1lo fue satisfactorio. Se basó en la tesis de 

·1as ventajas comparativas: cultivo de productos exportables y 

compra de proci.uc1:.os .básicos y,ut: ~h ··----&..--• c•a."'"''-'"-''-•.:=, 

ban a bajos precios, con miras a financiar la compra de equi-

po industrial (7). Pero a larqo plazo, dicha pol!tica agraria 

acarreó la pérdida creciente de la autosuficiencia y sebera--

n!a nacionales en materia de alimentos b~sicos, y se configu

ró como una de las causas de la actual crisis. A un nivel g1~ 

bal, la crisis es fruto de la inserción de México en- una nue-

va división internacional del trabajo (19). En el nive1 ali-

mentario esta división da como resultado la atención a. 1os r~ 

querimientos y la satisfacción de 1as aspiraciones de una mi

noría, a costa de la desnutrición crónica de las mayorías, y 

una fuerte dependencia de alimentos b~sicos traídos del exte-

rior, esquema que es preciso romper. 

Los problemas de la economia 111exicana que se habian sos lay~ 

do por el crecimiento sostenido hasta 1a mitad de la década 

de los 60, resurgieron agudizados a principios de la década 

de los 70. El sector agropecuario fue uno de los m~s resentí-

dos y una severa crisis de alimentos emergió. A los largo de 

la década de los 70 el problema se acrecentó y finalmente, Pe 
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ra responder expl!citamente a la crisis alimentaria, el go--

. bierno mexicano cre6, en 1980, el Sistema Alimentario Mexica 

no (SAM), programa nacional de alcances ambiciosos 417). El 

SAM, enmarcado dentro de un proceso de l.egitimidad por parte 

del Estado, no afect6 la estrutura de propiedad de la tie-

rra, y a cambio ofreci6 una serie de medidas tendientes a a~ 

mentar la producci6n de alimentos b~sicos, con el prop6sito 

fundamental de alcanzar la autosuficiencia alimentaria (1). 

Fruto de su tiempo -sexenal- el SAM desapareci6. Quiz~ 

uno de los avances positivos del Programa fue el reconocimieg 

to del bajo nivel nutricional de los mexicanos como el princ~ 

pal problema de salud. 

En su lugar naci6 él Proorama Nacional de Alimentación 

(PRONAL). Ya en el. Plan Nacional. de Desarrollo, 1983-1988 

(11), el gobierno se compromete a la creaci6n del PRONAL. A 

nivel conceptual surge un término que sustituye al de 'auto

suficiencia alimentaria'; se trata del concepto 'soberan!a· 

alimentaria' , t~rrnino nuevo que busca explicar que la autosu-. 

ficiencia alimentaria es ilusoria si omite la autodetermina-

ci6n productiva en el plano de los recursos y l.a tecriol.og~a 

para la satisfacci6n de necesidades reales, sobre la base de 

un derecho natural a la alirnentaci6n, y de garantra social 

en cuanto a la disponibilidad de los alimentos (2). 



15 

A pesar de ser descendiente del SAM en linea directa, el 

PRONAL tiene un alcance mas reducido y metas m4s modestas. 

Su objetivo inmediato es simplemente el de mantener el nivel 

actual de consumo de la población de mas bajo ingreso, o en 

otras palabras: asegurar que el nivel actual de nutrici6ri de 

las mayorias no se deteriore por efectos de las crisis. A 

mediano plazo se espera prestar atenci6n especial a los 

grupos rn~s vulnerables: mujeres en periodo de embarazo y 

niños; mientras que a largo plazo se pretende la articulación 

de la estructura agropecuaria a las demandas de consumo 

social de los sectores mayoritarios (12). 

Dentro de todo el contexto dado en las 11neas anteriores, 

se ha mostrado que un adecuado desarrollo agropecu~rio que 

cubra las necesidades mínimas de nutrici6n de todos los 

mexicanos es.esencial si se quiere un creciente bienestar 

social y econ6mico en el pa1s. No .obstante lo anterior, 

cabe preguntar: ¿qu~ tan relevante ha sido la ovinocultura 

en México? ¿qué sectores sociales son los mas favorecidos 

con la cr1a de ovejas? 
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La ovinocultura en México 

Como ya se evidenci6 en el capítulo anterior, el de la de.§_ 

nutrici6n es uno de los problemas de salud de mayor magnitud 

en México. Dentro de la cadena alimenticia que tiene como pu~ 

to final ai ser humano, los animales constituyen un eslah~n 

~~ ¿tima importancia, ya que son capaces de transformar eleme~ 

tos menos digeribles por el hombre en bienes de alta calidad 

nutritiva, de ah! la prioridad de mejorar y aumentar la pro-

ducci6n de alimentos de origen animal. Para lograr tal objet,!_ 

vo, es necesario conocer y aplicar los métodos y técnicas más 

pertinentes para la reproducci6n, cría, manejo y explotaci6n 

de las diferentes especies ~nimales. En resumen: en la actua

lidad el trabajo pecuario constituye una induslria de trans-

formaci6n de los productos del suelo por el uso de máquinas 

vivas (8). 

Sin menoscabo de lo dicho en el párrafo anterior, no todas 

las especies animales en México han sido objeto de una expl2 

taci6n industrial que tenga como prop6sito fundamental la 

producci6n de carne para consumo humano. Un ejemplo claro lo 

representa la especie ovina. Para probar la última afirma--

ci6n es conveniente precisar algunos antecedentes hist6ri-

co-geográficos y cuestionar las relaciones sociales de. pro-

ducci6n vigentes que rigen las actividades agrícola y ganad~ 

ra. 

. j 
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Es bastante probable que la especie ovina (ovis aries, en 

su nombre cientifico) haya tenido su origen en Europa o en 

regiones frias de Asia, procedente de los animales del grupo 

de los anti.lopes ( 7) • Si bien los ovinos han sido domestica--· 

dos desde hace más de 7 000 años, en América se conocieron y 

domesticaron, como ya se mencionó en el capJ:tulo anterio:i:.,-. 

hasta la llegada de los españoles. Ya el primer virrey de la 

Nueva España, Don Antonio de Mendoza, introdujo ganado merino 

de lana fina (2). Siguió el ejemplo el virrey Don Gregario L~ 

pez, aunque en esta ocasión se trajo un lote de borregos no 

seleccionados (8). La Nueva España fue campo fértil para la 

reproducción ovina, sin embargo la ovinocultura no alcanzó el 

auge deseado, sobre todo por las restricciones que impon!an 

las ley~s coloniales en virtud de su tendencia proteccionista 

a favor de la metrópoli en todo lo relativo al mercado.de la

nas y fabricación de paños (5). También hay que tener en cue_!! 

ta que, durante esta misma etapa colonial, fueron otros los 

animales imprescindibles, no tanto por su importancia como 

fuente de alimentación, sino por su valor como fuerza de tra

bajo o militar. Destacan los caballos, pues sin el auxilio de 

éstos hubiera sido imposible la conquista; y las mulas, que· 

resolvieron los problemas de transporte en las minas, monta-

ñas y caminos. Mientras, como productor de carne y leche, se 

le dio preferencia al ganado vacuno (8), y la crta de borre-

gos y cabras -especies muy similares- (y en menor escala la 

crta de cerdos y pollos) se empezó a considerar propio sólo 
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de las clases menesterosas. 

El paradigma descrito no caduc6 sino hasta principios del 

siglo XX. La primera ruptura del modelo la provoc6 la intro-

ducci6n del ferrocarril y el autom6vil como medios de locomo

ci6n, lo cual trajo como consecuencia la pauiatina margina--

ci6n del cabal.lo y l.a mula como ,,. .. ".'!ic.:: ª"'"'ºcial.es de transpo_!: 

te (6). La segunda ruptura se dio hasta la segunda mitad del 

siglo XX. Integrado México a una nueva divisi6n internacional 

·de trabajo, en el sector agropecuario se empez6 a manifestar 

un proceso de transnacionalizaci6n. Las empresas transnacion~ 

les tienen cada ve~ más influencia sobre qué y c6mo producir 

en el campo. De acuerdo con l.a 16gica capitalista, caracteri

zada en gran medida por la ley de la ganancia, lo que intere

sa es la producci6n de alimentos concebida como actividad ca

pitalista y no como satisfacci6n de necesidades sociales de 

nutrición (3) , de ah~ que la integración horizontal. -desarro

llo de canales de producci6n y comerciales de la agricultura 

a la industria y de ésta al consumo de los alimentos balance~ 

dos- y la integraci6n vertical -poder económico no restringi

do a un producto el cual es monopolizado, y sí extendido a 

otros productos como semil.las mejoradas, herbicidas, plaguic_i 

das, alimentos balanceados para diversas fases del crecimien

to de los animales, y para diferentes objetivos de producci6n 

y mejoramiento de material gen~tico- (4), sean elementos cla

ve que las empresas transnacionales han instrumentado para a~ 

· .. ;· 
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mentar sus ganancias (1). Un buen ejemplo de la integraci6n 

a nivel horizontal y vertical lo constituye el cultivo de so~ 

90 y soya. Fruto de un proyecto de grandes intereses transna

cionales, la creciente demanda de sorgo est& fundamentalmente 

orientada a la producci6n industrializada de_ carne de pollo y 

cerdo, y estos productos se dirigen preferencia1mcnte al apr~ 

visionamiento en protPin~5 de ~~C~ü~ ~l 2ü$ más acomodado de 

la poblaci6n mexicana (9). Mientras tanto, a pesar de los ca~ 

bios provocados en el modelo de producci6n animal, los borre

gos -y las cabras- continuan siendo animales con los cuales 

subsisten amplias capas de poblaci6n, hecho que se puede con.2 

tatar al saber que el ganado ovino se da en casi la totalidad 

de la Repüblica Mexicana, pero en producci6n de carne desta-

can los estados de Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala, zonas 

que no se distinguen precisamente por su auge econ6mico. 

Sin embargo, es significativo que, como se muestra en los 

dos cuadros siguientes, en el caso de los ovinos, mientras 

el sacrificio creci6, las existencias disminuyeron. Tal fen6-

meno revela quiz~s una falta de interés profesional hacia 

la especie ovina. 
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EXISTENCIAS GANADERAS 
(miles de cabezas) 

Especie 1970 1975 1980 % aumento 1965-80 

Bovino 25 499 28 375 34 590 36.65 

Porcino 10 541 11 594 16 890 60.93 

Ovino 7 873 8 294 6 482 -21.46 

Caprino 8 810 8 627 9 638 9.40 

~Y~S' ~¿,.~ ¡¿¡ .i44 777 159 054 24.14 

Fuentes. Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 
1980. México en cifras, 1970-1980. 

SACRIFICIO NACIONAL DE GANADO POR ESPECIES 

(miles de cabezas) 

Años Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves 

1970 2 567 3 691 946 1 281 176 769 

1975 3 069 5 435 1 137 1 410 217 812 

1980 3 738 6 698 1 337 1 562 251 417 

Fuente. Escenarios econ6micos de M~xico perspectivas de 
desarrollo para ramas seleccionadas, 1981-1985. 

Si es válido afirmar que el desarrollo econ6mico y social 

del país descansa sobre la explotaci6n científica de los re--

cursos naturales -en este caso de los ovinos- no cuesta trab~ 

jo comprender que los profesionales dedicados a tareas agrop~ 

cuarias juegan un papel relevante en la producci6n y difusi6n 

del conocimiento científico útil para conseguir una indepen--

dencia econ6mica y tecnol6gica. 
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Cada vez es mayor e1 rigor con que se conceptua1iza a 1a 

inf~rmaci6n como un recurso, necesario para e1 desarro1.lo e 

_independencia nacionales, en consecuencia, la creaci6n,_ proc.!:!_ 

_ramiento, organizaci6n, diseminaci6n y uso de la informaci6n 

apropiada, en el momento en que se requiera, es parte vital 

para 1a evoluci6n socia1 de un pa!s (4). 

Aunque el concepto 'informaci6n' posee diversos significa-

. dos de acuerdo a distintos contextos, se puede aceptar que la 

informaci6n representa la libertad de elecci6n de signos de 

que se dispon-. ,.1 construir un mensaje, y, por 1o tanto, con

tiene una propiedad estad!stica: puesto que los signos, en un 

conjunto determinado, tienden a una equiprobabilidad de ser 

seleccionados (entrop!a) , es necesario un c6digo que garanti

ce la emisi6n de signos y la correspondiente anulaci6n de la 

entrop!a. De esta manera, en la medida en que un mensaje est~ 

sujeto a un c6digo m&s estricto, mayor ser& la informaci6n 

que contenga (3). 

Sin embargo, para que la informaci6n tenga sentido, y no 

s6lo sea una integraci6n de propiedades estad!sticas y forma-
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les; se necesita incluirla dentro de un proceso: el de laco

municaci6n, entendida ésta como la relaci6n est.ablecida entre 

los seres humanos, mediante un proceso que consiste en. trans

mitir desde un emisor.hasta un receptor un mensaje a través. 

de un canal, utilizando un código -principalmente el lingüts-· 

tico- y un contexto comunes (8). Tal proceso se esquematiza 

Emisor 

Contexto 

Mensaje 

Canal 

Código 

Receptor 

Si se toman en cuenta los elementos anteriores para defi-- ·· 

.. nir el concepto· 'cultu~a'' puede afirmarse que la cultura es 

un conjunto organizado de sistemas de comunicaci6n .. de gran 

·.complejidad estructural debido a que concierne a lo social. 

En términos de conocimiento, la cultura es algo que la :gente 

debe aprender distinto de su herencia biológica, y el produc

to final de ese aprendizaje es conocimiento, el conocimiento 

adquirido socialmente. 

De lo antes expuesto es posible establecer las siguientes 

··.tautolog~as: 



Comunicaci6n 

Informaci6n 

Cultura (6) 

Conocimiento (15) 
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Dichas tautologíastraen consigo implicaciones relevantes: 

a. ·si la comunicaci6n es un proceso, la comunicaci6n de la 

informaci6n es a la vez simple y compleja. Simple en el 

sentido de que es reducible a elementos estadísticos y 

formales. Compleja en el sentido de que esos elementos 

deben ser tomados y estudiados en una variedad de far-

mas y contex.tos. De ahí se desprende que, te6ricamente, 

el prop6sito fundamental del estudio de los sistemas de 

comunicación es conocer diversas necesidades de inform~ 

ci6n, diversas necesidades de transferencia de conoci-

miento (4). 

b. El conocimiento, en su sentido amplio, abarca tanto el 

saber c6mo como el saber qu~. El nivel superior del co

nocimiento lo ocupa el conocimiento científico, el cual 

tambi~n implica tanto el saber c6mo como el saber qu~, 

pero se opone al conocimiento científico sin adjetivo 

en la medida en que mientras este último no necesita 

ser objetivamente correcto para contar como tal (en 

otras palabras es lo que se llama conocimiento de sen

tido común) , el conocimiento cient!f ico está a la bús--
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queda de lo que necesariamente es verdad objetiva. En 

consecuencia, si a un determinado conocimiento corres-~ 

pende una determinada informaci6n, a un determinado co

nocimiento cient:Lfico corresponde una determinada info.;: 

maci6n cient:Lfica. Es por eso que la informaci6n cient~ 

fica puede definirse como los enunciados 16gicos obten~ 

dos durante el proceso del conocimiento, los cuales re

flejan adecuadamente las leyes del mundo objetivo y son 

utilizadas en una prActica hist6rico social (11). 

De la definici6n de información cientrfica se infieren cua 

tro notas: 

a. La informaci6n cient:Lfica no s61o se encuentra en la i_!l 

vestigaci6n cient:Lfica, sino tambi~n en las actividades 

productiv~s y econ6rnic~~ de divc=scs p=ofesionales que 

pueden idear innovaciones. 

b. La informaci6n cient!fica s61.o se obtiene cuando ha si-

do procesada a trav~s del pensamiento 16gico abstra.cto. 

c. La informaci6n cient:Lfica tiene que representar adecua

damente las leyes.de la realidad objetiva. 

d. Debe poder aplicarse a la pr4ctica hist6rico social, 

donde ha de verificarse continuamente su valor de ver--

dad (10). 
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La informaci6n científica tiene una estructura jer4rquica 

.que puede ser examinada tanto en su aspecto formal como en su 

aspecto sem4ntico. Dentro de la estructura de la informaci6n 

científica pueden distinguirse los siguientes aspectos sem4n

ticos: descripci6n de hechos científicos, hip6tesis científi

cas, ·conceptos, leyes y teorías; la totalidad de hechos cien

_t!ficos, hip6tesis, conceptos, leyes y teor!as que forman los 

!"u~,u.:l<a.mt::ui:.o~ cie una ci.isc1pii.na; l.a totalidad de los fundamen-

tos de las disciplinas científicas, que determinan el enfo-

que general del conocimiento y de la modificaci6n de la real~ 

dad. Asimismo, pueden distinguirse los siguientes aspectos 

formales: sentencias, fragmentos de textos significativos, 

obras escritas, secuencias de obras, bibliograf!a científica. 

Como puede notarse, la ciencia viene a ser un sistema de 

comunicaci6n -que transfiere, acumula y procesa 16gicamente 

informaci6n científica en orden a arribar a un conocimiento 

nuevo- del conjunto de sistemas de comunicaci6n llamado cult~ 

ra, y, como ya se mencion6, tiene aspectos scm~nticos y form~ 

.les que le son propios. As!, la ciencia es un proceso perma-

nente de reconstrucci6n del conocimiento científico y uno de 

sus aportes primordiales consiste en estructurar c6digos cada 

vez m4s estrictos que permitan comunicar enunciados· cada vez 

·mas veraces acerca del mundo objetivo. Y se habla de estruct~ 

raci6n de c6digos porque la ciencia no es un mero reflejo de 
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la realidad (13), sino que constituye una manera de ver el 

mundo, de imponer su estructura sobre las percepciones huma-

nas· (2). 

Puesto que la ciencia es un proceso permanente de recons-

. trucci6n del sabe.r que va m.1s all.1 de los actos individuales, 

óbedeciendo m.1s que nada a fuerzas sociales, ésta tiene una 

dimensi6n hist6rica (1). 

No obstante que resulta dif!cil ubicar a la ciencia en su. 

justa dimensi6n histórica, se han hecho diversos intentos pa

ra dar cuenta de su historicidad. Uno de los m.1s notables es 

el que se basa en la teoría del desarrollo de paradigmas. De 
acuerdo a esta teor!a, los paradigmas son realizaciones cien

t!ficas universalmente reconocidas que, durante cierto tiem--. 

po, p::::cpcrcion"" modelos de problemas, m~todos y soluciones 

legítimos a generaciones sucesivas de científicos que traba-~ 

jan en una disciplina científica determinada (9). 

Mientras una disciplina cient!fica no cambie su paradigma, 

la ciencia se conserva en una actividad normal, pero s~ sust~ 

tuye su paradigma, la ciencia entra en una· crisis revolucion~ 

ria y seelabora un nuevo conjunto de modelos de problemas, 

m~todos y soluciones legítimos, que da como resultado una vi

si6n delmundo di·ferente a la anterior, y una nueva dimensi6n 

hist6rica de la ciencia. 
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Cabe tambillin señalar que de acuerdo a la teor.ta del desa--

·.· rrollo de' paradi·gm~s, en una disciplina con un paradigma tlni

'co y formalizado, la c_omunicaci6n entre sus miembros es pri-

mo.rdialmente a tr'avllis de la revista. En cambio, en los campos en 

qÚe todav!a se conserva el libro como vehrculo principal de 

_comunicaci6n, las l!neas de profcsionalización se encuentran 

:::::i:':.·.-.i·.;;:;;~f~~üLt= t.razaci.as. ::;on discip1inas que todavia se encue.!! 

tran en las primeras etapas de su desarrollo y que atln no ti~ 

nen un paradigma tlnico y formalizado (9) • 

Re•ulta claro que el estudio de los documentos cient.tficos 

representa una fuente bastante rica de indicadores que posib~ 

litan saber el grado de evoluci6n de una disciplina. El· docu

mento _cient!fico viene a ser una combinaci6n de un medio f!s! 

co y la informaci6n cient!fica registrada, y lleva una indic~ 

·· ci6_n de su autor· y su lugar y tiempo de origen. La importan--

. c·ia del documento cient.tfico radica en que se fomenta la cri~ 

.. _.talizaci6n y presentación de los resultado::: de investigaci6n, 

··.Y· sirve como un instrumento para establecer las prioridades 

'de investigaci6n y para transmitir informaci6n cient!fica a 

t~avllis del espacio y del tiempo. La publicaci6n de un documen 

_to:cient!fico es un incentivo mayor para el trabajador cient.! 

.fico, y el nG.niero de obras publicadas es un indicador de la 

pr_od.uctividad de un cient!fico en activo. La suma de documen

tos cient!ficos constituye la bibliograf!a de la ciencia y 
•u.deacripci6n estad!stica o cuantitativa cae.dentro _de los 
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estudios bibliométricos. 

Expresado en forma simple 'bibl.iometría' es la descripci6n 

cuantitativa o estadística de la bibliografía (12). Por bi~-

bl.iografía se entiende, de una manera muy sencilla, un c·onju!l 

to de registros bibliogr4ficos. Por registro bibliográfico se 

entiende l.a representacic5n ordenada y completa de cada obra 

individual que sea elemento de un conjunto bibliogr~fico (5) 

Aunque de hecho, los estudios bibliométricos pueden ser 

aplicados a cualquier tipo de bibliografía, la mayor parte 

de los estudios se han centrado en el. an~lisis de la biblia-

grafía científica (7). 

La investigación bibliom~trica cada vez enfoca m4s su 

atenci6n en la evaluacic5n de la estructura de la ciencia, en 

la utilizaci6n del conocimiento científico y en l.a valoraci6n 

del progreso científico, tratando de interpretar adecuada y 

16gicamente las causas del. crecimiento y madurez de una disci 

plina, tal. como se manifiesta en su bibliografía (16). 

En relaci6n con la.bibl.iotecología, el uso inmediato mAs 

obvio de los estudios bibl.iométricos es proporcionar resulta

dos y conclusiones que conduzcan a un control bibliogr4fico 

mas formal. Es claro que no se pueden diseñar serviciossecun-
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.etarios eficientes si no se conoce el tipo y caractertsticas 

··'e· la bibliografta sobre una disciplina o conjunto de disci-

plinas {12) • 

Presentado el panorama anterior, cabe inquirir: ¿Cu1!.1.es 

son las caractertsticas bibl.iom~tricas de la ovinocultura en 

·.M6xico? 
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51 se parte del hecho de ~ue la ovinocultura es una activi 

dad adecuada a las caracter!sticas jur!dicas, econ6micas, so

ciales y ecológicas prevalecientes en el campo mexicano, se 

torna necesario hacer un balance de los logros alcanzados. 

Si bien existen algunos indicadores agropecuarios como por 

ejemplo número de cabezas, sacrificios al año y otros m~s, 

en los tres cap!tulos anteriores se mostr6 que existe una al

ta. correlación entre adelanto cient!rico y satisfacción de n~ 

cesidades sociales tales como la de la alimentaci6ri, de ah1 

la tendencia creciente de utilizar criterios bibliométricos 

con el fin de cuantificar diferentes variables de la biblio-

graf!a cient!fica. 

En México existen cuatro estudios recientes que se relaci~ 

.nan directamente con la especie ovina. 

Romero (4) muestra el desarrollo de la bibliografía en· el 

4:cea de la reproducci6n caprina durante los años de 1976 a· 
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1985, y hace una. comparacil5n respecto a otras especies, apo-.

y&ndose en la revisi15n de indices, principalmente Biblioqraphy 

of reproduction. 

Por su parte Licea (2, 1), en dos trabajos bibliométricos 

sobre caprinos y porcinos respectivamente, señala lo siguien

te: 

a. La comunicaciOnformal se realiza preferentemente a tra

vés de revistas de divulgaci6n. 

b. Las revistas Técnica pecuaria en México y Veterinaria 

México incluyeron, comparativamente, un número reduci-

do d~ trabaj6s sobre la especie objeto de estudio. 

c. Un número importante de trabajos fueron producto.de un· 

-solo~autor, lo cual revela que aG.n no se desarrollan 

los grupos de trabajo, producto de la organizacil5n 

cienttfica. 

d. Es notable la ausencia de autores pertenecientes a 

instituciones de educaci6n superior, entre los autores 

con mayor nG.mero de trabajos publicados • 

. En un tercer trabajo, partiendo de la hip6tesis de que 

.. . •i·:los profesores o investigadores universitarios de veteri--
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naria no publican en revistas nacionales, entonces lo hacen 

en.revistas externas, Licea (3) lleg6 a la conclusión de-que 

estos profesores o investigadores publican escasamente, tanto 

en revistas nacionales como foráneas, debido sobre todo a no 

haber adquirido.durante sus estudios formales la habilidad 

necesaria para 9en~rar conocimiento científico. 

Una vez reseñados los antecedentes bibliográficos del 

presente trabajo, en las secciones siguientes se presenta el 

Estudio bibliométrico sobre la ovinocul~ra en México. Si se 

toma en cuenta el insuficiente interés que ha merecido la 

ovinocultura en México, cabe esperar que el presente estudio 

bibliométrico manifieste una producci6n bibliográfica no sig

nificativa, y refleje la poca atenci6n que se le ha ct:crgad.o: 

a i~ organización del trabajo científico, sobre todo e~ vin-

culado con la solución de problemas nacionales 
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Materiales y m~todos 

Con base en la compilación bibliogr~fica reaiizada, a par

tir, de marzo de 1984, para formar un banco de información so

bre tres especies animalc~: ovina, caprina y porcina, proyec

~C c=~=~~üü~v ~or óos profesores universitarios# se lograron 

identificar 745 documentos publicados en M~xico sobre ovino-

cultura. 

La mencionada compilación se llevó a cabo a nivel nacional 

en bibliotecas, en escuelas de veterinaria, zootecnia y agro

nom!a, as! como en organismos pGblicos o privados pero liga-

dos a .la actividad agropecuaria. 

Para efectuar el an~lisis bibliom~trico se tomaron en cue~ 

···ta diversos elementos bibliogr~ficos como t.ttulo, lugar de P.!! 

blicación, as! como l~ forma en que aparece el documento, to

do ello con la finalidad de cuantificarlos. Esta cuantifica-

.. c.ión debe tomarse en cuenta como un indicador necesario y 

.l1til1 sin, por otro lado, soslayar la necesidad de buscar y 

determinar indicadores de calidad de la compilación bibliogr! 

'ficá aludida. 
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Resul.tados 

De acuerdo con el. tipo de documento, el. mayor número de 

obras referentes a l.a ovinocul.tura se expres6 a través de l.a 

tesis, sin embargo, el. n(imero de ponencias rel.acionadas con 

el. tema no dist6 mucho del. número de tesis (cuadro no. 1) • 

Cabe mencionar, no obstante, que el. nGmero de tesis el.aoora-

das sobre ovinos no es si'Jni fic.;:!:!·.:.::. ~l. b~ coma en considera-

ci6n que hasta el. año de 1980 se identificaron m~s de 600 te

sis rel.ativas a cerdos y presentadas en 11 instituciones de 

educaci6n superior del. país. 

La mayor parte de l.os artícul.oo de revistas (32.81%) y de 

l.as ponencias (42.63%) se orientaron hacia el ~rea sociopro-

ductiva (cuadro no. 2) • Mientras tanto, l.as tesis trataron 

m~s qu~ nada el ~rea cl.ínica (44.52%). Del. enfoque hacia l.as 

ciencias basicas se ocuparon tan s6lo el 20.31%, 15.07% y 

.21.32% del.os artículos, tesis y ponencias, respectivamente. 

En el. rubro 'otra' se ubicaron los artículos de divulgación. 

En l.o que respecta al. número de art!culos por cada t!tul.o 

de revista (cuadro no: 3), uno s6l.o acumuló 41 art!cul.os, y 

cuatro t!tul.os de revistas publ.icaron un articulo de revis.ta 

cada uno. 



CUADRO NO. l. 40 
PRODUCCION NACIONAL SEGUN TIPO DE DOCUMENTO 

No. % 

Tad~ 292 39.19 
' 

'~~!culos de revistas 192 25. 77 

Ponencias 258 34.63 

Otr.oa'. 3 0.41 

'Totat 745 100 

.. 



CUADRO NO. 2. 

TlPOLOGlA DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS 

Art!Cculos Tesis Ponencias Otros Total 

No. % No. :: No. % No. % No. % 

Ciencias básicas 39 20.31 44 15.07 55 21. 32 138 18.52 

C1!nica 36 18.75 130 44 .:.2 93 36.05 259 34. 77 

.socioproductiva 63 32 .81 115 39.38 110 42.63 33.33 289 38.79 

Otra 54 28.13 3 1.03 2 66.66 59 7 .92 

Tot<il 192 100 292 100 258 100 3 100 745 100 
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CUADRO NO. 3. 42. 

DlSTlllBUClON DE LOS ARTICULOS PUBLICADOS 

EN REVISTAS NACIONALES 

~vista : No •. arttculos % art!culos No. artículos % artículos· 

acumulados acumulados· 

., 

, __ ,.:, .. 1 41 21.35 41 21.35 

2 31 16.14 72 37.49 

3 27 14.06 99 51.55 

4 21 10.94 120 62.49 

5 9 4.69 129 67 .18 

6 7 3.65 136 70.83 

7 7 3.65 143 74.48 

8 7 3.65 150 78.13 

9· ó 3~ !.3 156 81.26 

lci 6 3.13 162 84;39 

'·' 
11 6 3.13 lf;,8 87.52 

i' 
12 4· 2.08 172 89.6 

...... , .13 4 2.08 176 91.68 

4 2.08 160 93.76 

': 15 4 2.08 164 . 95.84 

16 2· 1.04 166 96.88 

17 2 1.04 168 97.92 

18 o.52 169 98.44 

19 0.52 190 98.96 

20 0.52 191 99.48 

:,:21 Q.52 192 100 .·· 
.~· r 
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En el mismo cuadro no. 3, al ordenarse en forma decrecien~ 

te las revistas, según el nGmero de articules publicados, s·e 

muestra que las primeras cinco revistas cubrieron el 67.18% 

del total de los articules localizados. Esto plantea una dis• 

yuntiva: o son las revistas m:is importantes en·lo que toca a 

la ovinocul.tura, o circunstancialmente y sin plan preconcebi~ 

do captaron el mayor número de trabajos sobre los ovinos. 

Otro rasgo a resaltar lo constituye el hecho de que los 63 

articules restantes (32.82%) aparecieron en 16 revistas, por 

lo que no puede afirmarse que exista dispersi6n. 

Al señalar (cuadro no. 4) los titules de. l.as revistas. ·dond<.. 

.se publicaron los artículo~, s~ ~u~Ue r~conocer que 1a rev.is~ 

ta con mayor porcenta)e de articules (21.35%) pertenece a una 

instituci6n dedicada a la investigaci6n, mientras que una re-

vista perteneciente a una instituci6n de educaci6n superior 

ocup6 un porcentaje no desdeñable (14.06%). 

Resulta iinportante señalar que las dos revistas menciona-

das est&n entre las 5 revistas a l.as que se. atribuy6 el. 

67.18% de l.os articules. 

El nGmero de trabajos sin autoria publicados en revistas 

queda expuesto en el. cuadro no. 5. Estos. trabajos sin autor!a 

correspondieron al 23.96% del total de articulÓs, porciento 
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CUADRO NO. 4. 

ll1JMEllO DE TRABAJOS PUBLICADOS 

- ,Titulo 

,-Técnica Pecuaria en México 

_.México Ganadero 

VOl_~ednaria México 

-Tierra 

México Agropecuario 

El.Campo 

México Agrícola 

EN REVISTAS NACIONALES 

.Técnica en Agricultura y Ganadería 

México Avícola y Agropecuario 

Ranchos y Fierros 

:aolet!n Inforaativo Mr.nsual del Centro 

Experl.aantal Pecuario de Ttzim!n, Yucatán 

Ciencias Veterinarias 

Tacnica Agropecuaria 

P~rctr-

Progreaoa en Nutrici6n 

·aoiet!n_ Inforaa_tivo de la Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UNAM 

- -Medicina Veterinaria y Zootecnia 

'-Producción Animal Tropical 

El.Surco 

l_ .Total 

No. 

41 

31 

27 

21 

9 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

192 

% 

21.35 

16.14 

14.06 

10.94 

4.69 

3.65 

3.65 

3.65 

3.13 

3.13 

2.08 

2.08 

2.08 

2.08 

1.04 

1.04 

0.52 

0.52 

0.52 

0.52 

100 
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CUADRO NO. 5. 

TRABAJOS SIN AUTORIA PUBLICADOS 

EN REVISTAS NACIONALES 

Título 

.. Ti.erra 

El Vecerinar1o y la Induscria 

Méx1co Agrícola 

México Agropecuario 

Méx1co Ganadero 

.Técnica Agropecuaria 

Agrt>;;!ncesis 

El Campo 

llanchos y Fierros 

Ciencias Veterinarias 

Mixico Av!cola y Agropecuario 

Progreaoa en Nucrición 

Técnica en Agriculcura y Ganadería 

Total 

No • 

12 

6 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

46 

'45 

% 

26.09 

13.04 

8.70 

8.70 

8.70 

8.70 

6~52 

.. 
6.52:. 

4 .. 35· ' 

2.17 .. 

2.J7 

2.17 

2.17 

100 
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que. si.bien no es significativo, señala la inclusi6n de trab~ 

_jos de di.vul'gaci6n. Dichos trabajos sin autoría fueron obras 

de.divulgaci6n o notas oficiales. 

Al reunir, tal como aparecen en el cuadro no. 6, a losau-

tores principales con .; o más trabajos publicados, es plaus_i 

,b1e notar que 9 autores contribuyeron con !>!l.!>!>~ ae.i. t:o-.::al d., 

·trabajos. Los primeros 5 autores tuvieron el 4.1. 23% de los 

trabajos publicados. 

Es-pertinente anotar que en los dos grandes grupos arriba 

.mencíonados no está inc.luida autora alguna. 

De acuerdo al cuadro no. 7, el mayor nfunero de trabajos 

publicádos en coautoría se refíri6 a ponencias (73.78%), sie~ 
,

do menor el nGrnero de artículos publicados en las mismas cír- l 

cunstancias (25.52%). Tan s6lo dos tesís se publícaron en co~ 

·autoría. Si a los datos mencionados se adícionan 47 publica-~ 

diones sin autoría, resulta claro que 55.30% del total de tr~ 

bajos fueron hechos por autores que no trabajaron en coauto-

r!a. 

El cuadro nó. 8 deja percíbir que la Universidad Nacional 

Aut6norna de Ml:!xico (UNAM) es la instituci6n de educaci~n su-

~· perior que otorgó más títulos profesionales a quienes _!'!1abor~ 

ron su tesis sobre la especie ovina (76.37%). A la UNAM le 



CUADRO NO. 6. 

AUTORES CON MAYOR NUHERO DE TRABAJOS PUBLlCADOS 

Art{culos Ponencias Tesis Otros Total 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Ramlrez Aceitono, Julio César 16 28.57 1.47 17 12.98 

Quiroz Romero, Héctor 4 7. 14 ID. 29 11 8.4 

Castillo Rojas, Héccor 5 8.93 5 7.35 10 7.63 

Pijoan Aguade, Pau Julius Jordi 4 7 .14 4 5.89 16.66 9 6.87 

Valcnci~ Z~razu~. Mari" 2 3.57 7. 35 5.35 

Buzo Villa, Juan 4 7. 14 2 .. 94 6 4.58 

Orcega Reyes, Luis l. 79 5 7.35 6 4.58 

Rodr!guez Angulo, Ramón Armando 2 3.57 3 4.41 16.66 6 4.58 

Valencia Héndez, Javier de .J. 4 7.14 2 2.94 6 4.58 

Barrón Uribe, Cftrlos 5 7. 35 5 3.82 

Berruecos Villalobos, José Manuel l. 79 4 5.89 5 3.82 

Mart!nez Avalas, Amalia Har{a H. l. 79 3 4.41 16.66 5 3.82 

Mart!nez Peniche, Ana Leticia 2 3. 57· 2 2.94 16.66 5 3.82 

Suárez G., Francisco 5 7.35 5 3.82 

Bores Q .. , R. 4 5.89 4 3.05 

Casas Pérez, Víctor Manuel .1 1.79 1.47 16. l>(> 100 4 3.05 

Chavarrla c . . H. 3 5.36 1.47 4 3.05 

He rnández Lede zma, José Juan P. 2 3.57 ! 2.9'• 4 3.05 

Rojas R., o. ~ 5.89 4 3.05 ... ..... 
Sánchez Albarrán, Alejandro 3 4.41 16.66 4 J.05 

Vargas v., Enrique 4 7.14 4 3.05 

Tot:al 56 100 ó8 100 ~ 100 100 111 100 



·Ponencias 

Aré!culos de revistas 

Tesis 

Total 

CUADRO NO. 7. 

TRÁBA.JÓS PUBLICADOS EN COAUTORIA 

No. 

211 

73 

2 

286 

% 

73.78 

25.52 

0.10 

100 

.. 48_. 



CUADRO NO 8. 

INSTITUCIONES OTORGANTES DE LOS 

- ~~·,:' TITULOS PROFESIONALES O GRADOS ACADEKICOS 

. -·: .Uni.veratdad .Nacionál Aucónoma de México 

.~Un:lve-raidad Autónoma de Zacatecas 

.\i .. :1.vu:•:ldad de. cuadalajara 

Universidad Juirez Autónoma de Tabasco 

· Universidad Autónom.n de San Luis Potosí 

~Universidad Veracruzana 

Institütó Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 

·universidad Autónoma del Estado de México 

··Eséu~ia Nacional de Agricultura 

_ x~~~:i.~uCO, TCcnológl~v ;.il::5n~ d~ fitéxico 

Universidad Juárez del Estado de Durango 

. ·.· Universi.dad de Yucatán 

)Jnlversidad de Sonoca 

.Un:l:versidad Michoacana de San Nicolás 

Hidalgo 

·Total· 

No • 

223 

18 

13 

9 

6 

6 

5 

5 

2 

1 

292 

49 

% 

76.37 

6.16 

4.45 

3.VO ,_,..;,.. 

2.06 

2.06 

l. 72 

l. 72. 

0.68 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

0.34 

100 



siguió la Universidad Aut6noma de Zacatecas (6.16%) y la 

Universidad de Guadalajara (4.45%). 

50. 

A pesar de que el número de tesis de la primera universi~ 

dad es reducido dada su pob1aci6n estudiantil, destaca el h.!!. 

:::?!::: de~.!~ .,.n l>1 Facultad de Estudios Superiores Cuautit1:1n,. 

dependencia de la UNAM de reciente creaci6n, 34 de sus egre-.-

sados desarrollaron en su tesis un tema relacionado con los 

ovinos. Esto parece indicar un cambio favorable hacia .. una 

·mayor atenci6n y cuidado de la especie ovina. 

Si se toma en cuenta la ubicación geográfica de· las insti•'· 

tuc.iones de educaci6n superior otorgantes de los t.1tu1~s o 

grados de acuerdo a la entidad :tederativa dond<t: se loca!.i:an·' 

(cuadro no. 9), es evidente que en el Distrito Federal es 

donde se produjeron más tesis sobre la especie. 

El mayor porcentaje de tesis (93. 84%) se hicieron. con ei·.: 

fin de obtener el titulo de veterinario (cuadro no. 10)·. ES 

necesario añadir que siendo la agronomS:a una discipli:na .que 

puede aportar conocimiento títil sobre factc;>res que lÍ'lfiuyen 

en el desarrollo de la especie ovina, las tesis de agronom!:a 

{5.45%) que se ocuparon de los ovinos, no representan un 

·procentaje .significativo. 
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CUADRO NO. 9. 

·ENTIDAD FEDERATIVA DE LOCALIZACION DE LAS . .- .. :. . . ,,, 
' -- . 

INSTITUCIONES OTORGANTES DE TITULOS PROFESIONALES O CRADOS.ACADEMICOS 

No. % 

'::Distrito Federal 189 64.73 

M'~ico 42 14.39 -- -··' .. .. 
·•- -"~-" 

··zacatecas 18 6.17 

·Jalisco 13. 4.45 

Tabasco 9 3.08 

San Luis Po tos{ 6 2.05 
__ , ., ,-

··varaci-uz 6 2.05 

Queritai-o 3 1.03 

.Sonó u 3 1:.03 
•. 

'~f>!.tr41ngo C.34 

''·.~ ·/tltchó•cin 1 0.34 

.. ·:~'.~~catlri 0.3.4 ·. .. _._ . 
···,·.:- :.Total 292 100 

: .. t.r . .. 



CUADRO NO. 10. 

TITULO PROFESIONAL O GRADO ACADEMICO 

.OTORGADO POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Médico veterinario zootecnista 

Ingeniero agrónomo zootecniGta 

Ingen1~ro agrónomo 

Licenciado en economía 

Maestría en ciencia animal ~ropical 

Total 

No. 

274 

13 

3 

292 

% 

93.84 

4.45 

1.03. 

o.34 

o.34 

100 

.52,. 
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':Los' cuadros no. ,11 y 12 reflejan la escasa participaci6n 

,la mujer como autora principal. Esto indica una carencia 

,reconocimiento a nivel pr.ofesional del papel de la mujer 

como tesista o difusora o generadora del conocimiento. 

Por último, la gr~fica no. 1 permite asegurar que en los 

7 años considerados se crearon m5s trabajos sobre la 

•, especie ovina, que todos los elaborados de 1932 a 1978 • • 



CUADRO NO. 11. 54 

llUMERO DE PUBLICACIONES SEGUN EL SEXO 

DEL AtrrOR PRINCIPAL 

Ard:culos Ponencias Tesis Otros Total 

No. % No. % No. % No. % .Nu. % 

·.F .... niáo 10 5.21 14 5.43 26 8.90 50 6.71 

lla•culino 128 66.66 133 51.55 263 90.07 33.33 525 70.47 

·Sin identificar 8 4.17 111 43.02 J 1.03 Jl.3) 123 16.SI · 

S1:n sutoria 46 23.96 3"\. "\"\ ¿7 ~.i'; ·"···· ... · 

Tói:a1· 192 100 258 100 292 100 3 100 745 100 



CUADRO NO. 12. 

AUTORAS PRINCIPALES CON 

MAYOR NUMERO DE TRABAJOS PUBLICADOS 

··Hart!riez Aval.os, Amalia María Magdalena 

Mart!nez Peniche, Ana Leticia 

Anayá y D.G., .Rosa María 

G.uerrero Malina, Cristina 

Rouián Diaz, Ana María 

Viana Castrillón, Martha 

Tot:al 

No. 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

20 

55 

% 

25 

25 

lO 

10 

10 

10 

10 

100 



No 
80 

"' 75 o 

~ i'.i! 70 
.... 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

s 

o 
1 
32 

GRAFlCA NO, l. 

DlSTIUBllClON POR A~O DE PUl!LlCACION 

1 

1 

1 

1 

l 
1 1 

1 

11 1 1 1 1 111 11 1 11 11 
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 6b 68 o 72 4 6 , Su l ~ .. 

33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 b5 67 69 71 73 75 77 79 &l 83 85 

FECHA DE PUBLICACION 

..,, 
O\ 
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Discusi6n 

Una vez que se han presentado los resultados del estudio a tra

vés de algunas agrupaciones, son pertinentes algunas observaciones. 

El total d~ obras publicadas sobre ovinocultura de 1932 a 

1985 es de 745. La cifra indica una producci6n bastante escasa, 

lo cual verifica que el tema no ha sido de interés en la investi-

gaci6n agropecuaria. 

La tesis es el tipo de documento m~s usado para establecer la 

comunicaci6n formal. Sin embargo, los tesistas -o sus asesores- se 

han preocupado más por la orientaci6n hacia el ~rea clínica y han 

descuidado el área socioproductiva. Tal hecho comprueba un a1eja~- -· 

miento de los problemas presentes en·· el. campo por parte de profes2·:· 

res y alumnos. No sucede lo mismo con los artículos de revista y 

·con las ponencias. Ambos se inclinan al tratamiento de problemas· 

relacionados con el área socioproductiva. 

De las-cinco revistas a las que se atribuye más de la mitad de 

los artículos, Técnica pecuaria en México y Veterinaria México, 

·pertenecen a un instituto de investigaci6n y a una escuela de vet~ 

rinaria., respectivamente. Estas revistas bien pueden servir de mo

delos para que otros organismos de investigaci6n y escuelas de 

·agronomta o veterinaria, originen sus propias revistas que permi-

tan conocer los resultados de investigaci6n de profesores e 

·:.investigadores. 



58 
' ,' 

E1 .hecho de que mas de la mitad de las obras no fueron product. 

del trabajo en coautor.ta, revela una casi nula organizaci6n de.l 

trabajo ci.ent!fico. Se puede inferir, de hecho, que los trabajos 

coautor.ta son mas bien producto de colaboraciones fortuitas, 

dentales. 

Que mlls de las tres cuartas partes del total de t!tulos 

sionales hayan sido otorgados por la - Universidad Nacionai Aut6nom~,, ,,. 

de México, expresa un centralismo cultural. Es probable, por,· otróL 

parte, que el número no significativo de tesis sobre 

je una carencia de informaci6n adecuada acerca de la importan.cía.: 

de generar informaci6n relativa a la producci6n de ovinos, y 

ademas, no exista una organizaci6n del trabajo cient!fico en 

universidades, bllsica para dirigir las 

cos ·ae la ovinocultui:c:a. 

Por llltimo,. es importante enfatizar que la vinculaci6n entr.e· 

la organizaci6n del trabajo cient!fico y los problemas nacionale¡¡ ; :; 

debe darse, antes que nada, en las universidades. De ah! surgir4ri' 

los profesionales, docentes e investigadores capaces de producir 

el conocimiento cient!fico que permita, en diversas institucion: 

sustentar, apoyar, anteceder cualquier pol!tica agropecuaria in· 

grada a la pol.ttica cient.tfica seguida por México para su desarr 

llo econ6mico-social. 

.·~,¡ 
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Conclusiones 

Del desarrollo de la presente obra se derivan las siguien

tes conclusiones: 

Sólo si se presta la atención debida a la producción 

agrícola y ganadera nacionales, se evitará. seguir .-i~!!::!C 

La ovinocultura en M~xico no ha alcanzado una evolución 

adecuada, más que nada por ser una práctica al margen 

de las grandes ganancias capitalistas. 

La bibliografía que se ha generado sobre la especie 

.;:wina es escasa, fenómeno que reflej~ la falta de inte-

·.cés ·por el tema en la investigación agropecuaria, y la 

insuficiente organización del trabajo cient!fico ocupado 

.en la resolución de problemas nacionales. 

De las conclusiones arriba expuestas, la recomendación ma§ 

·importante es que se continuen elaborando estudios bibliom~-- . 

. t.ricos que permitan conocer en forma cuantitativa la inmadu-

rez o madurez de una disciplina determinada. 

En fa medida en que existan m.ls estudios bibl:i.omlltricos, 

se tendrAn bases m!s científicas para optimizar sistemas de 

... control bibliogrAfico. 
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