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:l. 

:IN1'RODUCCJ:ON 

Reconociendo l.a particul.ar sign:lficacidn de l.a ganadería 

bovina en el. vi tai ~b:lto de l.a al.:lmentac1:6n de la pobl.acidn -

mexicana, este trabajo de inveetigac:ldn pretende abordar el. a.

nál.:leis de al.gunoa aspectos de 1a probl.emática de eate sector 

de 1a economía del. pafa. Aunque eata actividad ha adquirido ~ 

gran importanc:la durante 1os iltimoa naos, enfrenta serios PZ'2 

bl.emaa, como l.a competenc:la por el. ueo del. euel.o, el. desat'io -

que supone otorgar una mejor al.:imentacicSa a una pobl.ac~cSn en -

eu ma1'or1a desnutrida, l.a deforeataoi&n de extene- !'lonas bo

cosas, 1a dependencia tecno1&gica y l.a fal.ta da 1mpu1eo a 1a -

inveetigacidn. científica y tacnol.dgica que proporcione opcio-

nes de desarrol.l.o que penn:Ltan ~ranafo:rmer esta aotivicla4 en ~ 
na que aatl acorde con l.aa neoeaidadea productivas y al.:lmea:t

riaa del. pafa. 
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Al. abordar el. anál.ieis, reeu1t6 impreecindibl.e vincular -

la eituacidn que guarda la ganadería, con el. comportamiento de 

l.a actividad aer!col.a, puee uno de l.os principa1ee probl.elllB!I 

que eni"renta el pa!e en relaci6n con esta rama de actividad, 

es que se está experimentand~ lo que se ha l.l.amado la Nganad~ 

rizacidn del agro", en donde loe cu1tivoe básicos dejan su ltr 

gar al ganada· y a forrajee y granos como el. sorgo-, que eirven 

para la al.imentaci6D! del. hato. Aunque se ha dado este fenómeno, 

en el. cual. se han expandido las actividadee pecuarias, ~stEll! -

no han podido satisfacer la demanda interna de alillaentos de o-· 

rigen animal, y no .s6lo eso, sino que han puesto en crisis la 

producci6n de cereales básicoe (maíz, trigo, fnijol., arroz},-

que actual.mente se importan en grandes cantidadee. Además, el 

"auge" de la ganadería, está inserto en la cada vez mayor pe-

netraci6J:l de las empresas transnacionalee en l.a industria a-

limentaria, que ha traido consigo, subordinaci6n económica y -

tecnol6gica y vu.lnerabilidad de 1a estructura productiva y co

mercial.. 

Aunque se estudien l.os diveraoe aepectos que comprenden -

al sector de ganader!a bovina, en sus etapas de producci6n y -

distribucidn, la investigación se enfoca especialasnte en el -

sentido de demostrar que el sistema de producción de carácter 

extensivo· con que opera l.a ganadería bovina de carne en la ma

yoría de l.as explotaciones del pa1s, es un sistema irracional 

y anticusd~ que frena el. desarrol.l.o de esta actividad y obsta

culiza el de la ~cul.tura, repercutiendo en todo el sistema 

econ6mi.co, pues hay que desviar recureoe a l.a importaciéSD de 

productos agrícolas que en las condiciones en que se encuentra 

el pa!s, representan mayoree costos, y que afecta más directa-
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mente a la pobl.ac~6n. de escasos recursos, que no tiene acceso 

al consumo de la carne, y ahora cada vez menos, al consumo de 

cereales, por los altos precios de estos productos; adem4s de 

la pérdida de la soberanía nacional., porque no somos autosu:f'i

ci.entes en materia de alimentos. 

De este modo, se planteó la siguiente hip6tesie de traba.

ja, sobre la cual. gira la inveetigaci6ru "El. sistema de produs 

ci6n. de carácter extensivo· con que opera la ganadería bovina -

de carne en la mayoría de las explotaciones del pa:!s, frene el 

desarrollo de esta actividad y obstaculiza el de la actividad 

agrícola". Por lo que se 1leg6' a la conclusión de que, es ~ 

ceeario0 implementar sistemas de producción. intensiva, que ac~ 

leren loe cicl.os de producci6ni. siempre sobre la baee de util.,! 

zar una mínima parte de suelo para su. producción •. 

La metodología empleada ae auetent6 en el. m~todo inducti

vo, el cual puede considerarse una especie de general.izacidn -

de la experiencia, pues ella parte del conocimiento de vari.os 

hechos particulares descritos en la fase de exploraci6n, p.u;a 

despu~s establecer la hipdtesia considerada de vaJ.idez general. 

De este modo, a partir del conocimiento de aJ.gunos aspectos de 

la problemática de la ganadería bovina se establecid la ant..,_ 

rior hipdteaia de trabajo, que nos permitió poaterio:nnente el.~ 

borar un modelo explicativo de esa realidad. 

Asimi-o, partimos de lo general. a l.o particul.ar. Bn el. -

primer capítul.o se pretendid· dar un breve panorama de la att~ 

ci6n actual. de la economia nacional., a fia de o~recer un ...-
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marco de referencia a1 sector agropecuari~-materia de análisis 

del. segundo cap:ltuJ.o-. para qu.e a su vez este 111.timo sea el. m~ 

con en el. que se ubique la ganader!a bovina. En vista de l.os -

constantes cambios financieros y econ6micos, cuyos efectos '11t.! 

mos no se al.canzan a visual.izar del. todo o no se cuenta aiin con 

1aa cifras e lindicadores de 1987, se optd por referir este capf 

tul.o exclusivamente a loe aspectos mi!e sobresal.ientes de 1986, 

con el fin de que fu.era l.o más actualizado posib1e. 

En el. capitulo eegv.ndo9 se anal.iza el sector agropecuario. 

Por orden de importancia• -para nuestros fin.es-, se presenta -

primero el anál.ieis del. sabsector pecuario. Se estudia a la ge.o 

nader~a en su conjunto y su. distribución: en el. territorio naci~ 

nal.. Se real.iza un examen de ~a organización y ila operación, en 

sus diversas variantes y modal.idades de l.a actividad misma, de,!l 

gl.osada de acuerdo a sus principal.es ramas. Bl1 funci6DI de 1a -

probl.emática que ar.ro.ja el. diegndsti-.a·, se buscan los or!genes 

de tal. situaci6n; 1os cuales se traducelll en el. control y pene--o 

traci6n de 1as empresas transnacional.es en el. sector. Posterio.!'; 

mente se real.iza el. estudio de la evolución.que ha tenido el. -

sector agr:lcol.a. 

En el. cap!tul.o tercero, se anal.iza l.a ganaderia bovllle. mexJi 

cana. Se presenta l.a evo1uc16n que ha tenido desde los aílos se

senta hasta el. aflo J.985, 111.timo do, del. cual; se obtuvier<>Dl c:l

fras (en 1a mayor!a de l.os casos, de carácter prel.iminar). Se 

estudien. l.as distintas etapas de producción y distribuci6n: de 

esta actividad. Se anal.izan por separado, a 1a ganadería bovina 

de Ca2Tle y a 1a ganade~a bovina productora de l.eche, pues uti

lizan sistemas y t•cnicas de producci6n diferentes. 
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En e1 cap~tu.:Lo cuarto 9-pensando en 1a estrecha vincu1aci6n 

que tienei1a problemática pecuar:la, con la actividad agr!co1a y 

a1imentaria de1 pa!s- cre!mos conveniente presentar, una seleo

ci6n. de proyecciones a1 año• 2000, de 1a demanda de a1imentoe p~ 

ra consumo humano y de 1os ineumoa agropecuarios, con e1 objeto 

de pretender apreciar e identificar, en 1a medida de 1os posi-

ble, 1a tendencia que seguirá e1 sector agropecuario en 1os pr~ 

xi.moa aftos, asf como 1a magnitud respecto al esfuerzo que será 

precis~rea1izar para 1ogra.r que esa tendencia se diri.ja hacíe.-

1a autosuficiencia a1:1Jllentari.a. Para este mismo propdeito, se -

i.nc1uye una eval.uaci6ni de loe recursos natural.es del pa!s sus-

ceptib1es de aprovecharse en 1a exp1otaci6n agrfco1a. 

Pinalmente, se presentml' 1as conc1usiones y 1as recomenda

ciones. 
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CAPITULO 1 

LA SITUACION· ECCfiCllICA DE MEXJ:CO 

1.1. Panorama General. 

Durante l.986, J.a economía mexicana padeci6 l.os efectos de 

una crisis que ha gol.peado todos l.os 6rdenes de l.a vida econcS

mica y eoc~al.: l.a producci6~ l.a inversión, el. empleo, l.as ~i

nanzae, l.os sal.arios. etcétera. 

El. despl.ome del. mercado internacional. de lñdrocarburos, -

el. abatimi.ento de l.os precios internac:ional.es de casi todae -

l.ae materi.as primas, el. hecho de no haber dispueeto de rectn'-:-

sos externos durante l.a mayor parte de l.985 y 1986, además de 

l.os terremotos de l.985. son sucesos que vinieron a agravar l.aa 

ya de por s:[ seve:res di.ficul.tades que se venían enfX'entendo. 

En enero de l.986, el. precio del. petr61eo. principa1 pro-

dueto de exportación del. país, y fuente mayoritari.a de l.os in

gresos pábl.icos, se despl.om6 de manera bruta~, como coneecuen-
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cia de la guerra generalizada do precios y mercados a nivel. m~ 

dial.. El. precio promedio de1 crudo mexicano en 1986 fue de 11.8 

d61ares por barri.1• 46.6- menor del nivel. promedio que tuvo en 

1985. Como consecuencia de e11o. as! como de la caída en el v~ 

lumen de las exportaciones se redujo 8 500 mi.11ones de d61ares 

en relación con 1985. cuando fue de 14 700 mil.l.ones~..l:../ 

Le. caída de los ingresos petroleros en 1986 tuvo efectos -

decisivos en l.a economía. agudizando en forma extraordinaria -

las dificultades que se padecían desde años anteriores en mate

ria de balanza de pagos y de finanzas pdbl.icas, pues.el. ai'lo ant~ 

rior 1os ingresos por exportaciones de petr61eo y productos pe

trolíferos habían constituido 48- de los ingresos totales en -

cuenta corriente de 1a balanza de pagos y 26.2" de los ingresos 

total.es del. sector p11blico. -La sol.a disminucidn del. valor de 

l.as ventas petroleras en 1986 representd 6.7- del. PDI de ese a

fio y provoc6 una severa contracc16n del. ingreso y de 1a demanda 

agreeada • ...a../ 

Ante tales circunstancias. resu1td indispensable para el. ~ 

Gobierno. modif'icar el. programa econdmico para 1986 con o·bjeto 

de compensar. al. menos parcial.mente. 1oe efectos de 1a pérdida 

petrolera y 1a nula disposici6:m de financiamiento externo que. 

contra 10 eeperaclo se pro1ongd prácticamente durante todo el. a-

Gobierno de Mlxico. "La política de comercio exterior"• Co 
merc~o· Exterior. vo1.36. ndm.8• agosto. 1986. p.741, y Bañ 
co de Mlxico. ni., política econdm:tca y l.a evo1ucidn de la
econom!a en 1986"• C01Dercio Exterior. vo1.37. ndm.6, junio 
de 1987 • P• 501. 
J:dem. 
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Para enfrentar l.a nueva coyuntura, se decidieron acciones 

en materia de finanzas pdbl.icae y de pol.!tica crediticia, cam-

biaria y comercial.. En cuanto al. gasto, se tomaron medidas de .e, 

juste preeupuestal., y se anunció que continua.r!.a l.a venta o l.i

quidación de empresas estatal.es. En l.o que toca a l.os ingresos 

públ.icos, se reafirmó l.a necesidad de fortal.ecer l.a estructura 

tributaria y continuar apl.icando una pol.:!tica re&l.ista de pre-

cios y tarifas del. sector pábl.ico. En pol.!tica monetaria se a-

nunoi~ que seguir!• vigente l.a reetricci~n crediticia y que se 

continuaría procurando un manejo fl.exibl.e y real.ista tanto de 

l.as tasas de interés como del. tipo de cambio·, en vista de que, 

ante l.ae nuevas circunstancias ten:la especial. :importancia rete-. 

ner y aumentar el. ahorro nacional.. En cuanto a l.a pol.:!tica co--· 

mercial., se seguir:la avanzando en l.a reducción de l.os control.es 

cuantitativos a 1a importación y se procurar:la el. ingreso del. -

país al. GAT!I!. Se facil.itar:la l.a participacidDt de l.a inversión 

extranjera en campos que contribuyera a l.a moderni.zaal.ón tecn~ 

l.6gica y a l.a exportaci6n:, se intensificar!a l.a promoción tur:l.!!, 

tica y, en general., se promovería l.a productividad y l.a eficie~ 

Cia • ...J../ 

De este modo, uno de l.os objetivos del. Gobierno para redu

cir 1a dependencia de M'xico de l.os productos petroleros, fue -

-l../ Se hab:la presupuestad~ contar con c~dito externo neto 
por 4 000 mil.1ones de d61ares. 

_!_/Banca· de •'xico, ••• op. Cit. 
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1a diversificaci6n y promoci6n· de exportaciones, buscando prin

oipa1mente la recuperaci6n de las manufacturas, sobre bases es

tructurales diferentes de las que prevalecían en e1 pasado, por 

lo que se adoptaron diversas medidas encaminadas a liberar un -

r~gimen comercial tradiciona1mente proteccionista y disminui.r -

con ello el consecuente sesgo entiexportador que ha prevalecido 

en la econom:!a durante lliuchos decen:Los. 

Bn este contexto se ubican las negociaciones forma1es para 

el. ingreso de nuestro pa:!s a1 Acuerdo General Sobre Aranceles -

Aduaneros y Comercio (GA~), que es el foro mul.tilateral que ~ 

tiene por objeto, regular con base en normas jurídicas y princi 

pios generales, el 85~ del comercio mundial.. En el mes de julio 
1 

de 1986, concluyeron.las gestiones, con la fi:rma ad referendua 

del Protocolo de Adhesi6n, convirti~ndose en la nonag,sima se

gunda parte contratante un mes después.~ 

Asimismo, las autoridades establecieron una pol!tica sel.e~ 

tiva para promover la inversi6n extre.njera, con especial ,rú",.,._ 
sis en las áreas re1sc:tionad- con exportaciones no petrolera.e y 

transferencia de tecnología, dentro del marco 1ega.l actua1. Du

rante 1983-l.985 se aprobaron: mi.e de 150 proyectos con 100" de -

capital extrfllljero. En 1986, se tomaron: medidas que eerlln f'o:l'-

ta1ecidas en el f'uturo para f'aci1itar 1os procedimientos ad.mi--

-2.J' Gob~erno de México, Op. Cit., p.735. 
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IUetrativoe, de :Lnicio y aprobaci6n. de 1os proyeó~as de invel'

ei6n extranjera, as! como para incrementar e1 f1ujo de capital. 

externo hacia sectores previamente ee1eccionados.~ 

Ia estrategia econ6mica ap1icada durante e1 segundo semi!"!!. 

tre de1 eiio se bae6 en 1oe lineamientos establecidos en e1 Pr~ 

grama de Aliento y crecimiento (PAO), el cua1 fue propuesto en 

junio de 1986 con e1 objetivn principal de lograr la recupera

ci6n del crecimiento eoon6mico en un marca· de estabi1idad fi~ 

nanciera. 

Se reconooid la necesidad de continuar loe esfuerzos co-

rrectivoe del d4ficit páb1ico. la fa1ta de recursos externos -

derivada de las p'rdida.e por el petróleo, determin.6 que una de 

las acciones inicial.es del. Programa fuera 1a negociacióni con -

loa acreedores externos. En. lata se logró' una ampl.iacidn. imPOl: 

tanta de loe plazos y un al.ivio considerab1e de loa costos fi

nancieros, pues la reducoi6n obtenida en e1 margen sobre las 

tasas de referencia fue considerable.-7.../ 

..LJ 

...1./ 

SHgP, . Carta de Intención a1 1'11%, 22 de jul.ia•-de J.986, O_g 
.. roia Bxterior, vo1.J6, ndm.8, agosto de J.986, p.734 • 
La ampliaci6n significativa de loe plazos contratados P.!! 
ra alrededor de 70f. de la deuda externa tot.al., as! como:t 
la reducci6n de su costo., el conseguirse un margen cona,! 
derabl.emente menor sobre las tasas de referencia y al. ha 
berse el.illlinado la Prime como tasa de referencia para = 
BW!lt1tuirl.a por la Libor, que ha sido en loe dl.timos ..._ 
ftos menor que la Prime, o· bien por las tasas de loe ceJ:l
tificadoe de dep6sito a tres meses de distintos pa!ees, 
que por lo general han estado a niveles símil.ares o in-
clueo inferiores que los de la Idbor. 
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Otro aspecto :Lmportante, rellUl.tado de la renegoc1ac16Jl. -

fue la obteno16n de recursos por aproximadamente 12 000 mi.11o

nee de d6l.ares, para complementar a1 ahorro :interno e :lmpul.aar 

el crecimiento econdmico en l.987 y 1988.~ 

En materia presupuestaria, el PAC otorga mayor pr:Lor:Ldad 

a la invere:L6n pdbl.ica que complementa y alienta el. esfuerzo 

del sector privado y prev6, asimismo, l.a reducci6n de1 gasto 

de operación del. sector pdbl.ico. En· materia fiscal. ee e1abord 

una. reforma que entr6 en vie;or en l.987 • uno de cuyos propósi

tos ea restituir l.a capacidad recaudatoria de la hacienda p-6-

blica, erosionada fuertemente por la in:f'l.aci6n a partir de ---

1982. 

En el curso de l.986"' particul.e.rmente hacia :fi.nal.es del. -

ño, l.a actividad econdmica registró una sensible diBminuci6a. 

Se estima -de acuerdo con cifras preliminares del. :Inst:Ltuto N~ 

cional. de Estadíet:Lca, Geografía e :Info:nn~tica- que en l.986 el. 

valor a precios constantes del PZB diem:Ln~6 3.8~. Las causas 

de esta caída fueron, como ya se menciond" la dism:Lnuc:Ldn de 

loa ingresos petroleros, la amortizaci6n:.de l.a deuda del. aeo-

~or privado, que tambiln tuvo un efecto negativo sobre la pro

ducción:, y l.oe t~nninos de intercl!lmbio con el exterior, que -

mostrarO!l< el. n:Lvel. mtle bajo de las dl.timea d~cadae. Dichos t4z 

minos descendieron a 75.7 y 61.5 por ciento del. nive1 que en -

promedio tuvieron en 1os aiios·sesenta y setenta • ...2..,/ 

J[} Banco de M~xico, Op.Cit., p.502. (La deuda externa mexica 
na en 1985, ascendía a 97 700 mil.1onea de d6l.area, vlase
de N. Gonz41ez, "Bal.ance preliminar de 1a economía latt.no_a 
mericana en 1985", Comercio Exterior, v~l..36, ndm.2,febre
ro, 1986, p.J.07 • 

...:J../ Ibl4e•, P• 503. 



' Con excepción de la generación de energía e1éctrica, que 

creció a una tasa anual de 4.8-, 7 de 1as actividades relaci2 

nadas con las exportaciones no petroleras y la sustituci61l! de 

importaciones, la caída de 1a producción se extendió a todos 

loa sectores. Las actividades induatria1ee disminuyeron 5.3-. 
Le rama de 1a construcción fue l.a que registró·. 1a mayor baja, 

i2.7~, mientras que las manufacturas y 1a minería, en la cual 

tiene gran participacióru la extracción de petróleo, cayeron -

4.6- y 5.1~. respectivemente. Con relación al empleo, a pesar 

de que en 1986 el valor promedia> de J.oa salarios m:!nimOJ!I su-

frió 1:1l1ª caída adicional en términos real.es (7.9- respecto de 

1985), el ndmero total de aseguradas en el. DISS, que en 1985 

se había incrementado 8.5~. en 1986 creció 0.4~. En la indus...; 

tria manut'acturera, el. nWoero total. de horas-hombre trabeja-

das, que en 1985 había aumentado 3.5~, en 1986 disminuy6 5.4~ 

y el personal ocupado, que habia aumentado 2.3~ se redujo 4~o 

Los indicadores de la inversión. fija bruta -la construcción. 

l.aa ventas de maquinarias y equipo nacional., y las illlport

cionea de maquinaria y equipo- a.l.canzaron nivel.ea menores 12.7, 
12.8 y 12.7 por ciento, respectivamente, a los del ai'to ante-

rior • ..M?/ 

Por lo que respecta al Indice Nacional de Precios a1 Co~ 

sumidor, que en 1985 aument6 63.7,C, en 1986· se incrementó ---

105.7,C, mientras el. t:i.po de cambio control.ado, que en 1985 ~ 

bia aumentado 92. 9", en l.986 se elev·6 l.48", para alcanzar al. 

·término· del afio 923.5 pesos por dólar. El tipo de cambio li

bre se incrementó en l.986 a una tasa inferior ( l.04.4" ), de 
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tal. manera, que e1 diferencial. entre ambos tipos de cambio, que 

al. 31 de diciembre había sid~ de 20.4~. desapareció a1 final.i

zar !986._JJ/ 

E1 aumento del. tipo de cambio real. constituye un mecanis

mo :fundamenta1 para el. ajuste a l.argo pl.azo, de l.a economía ai 

deterioro de l.os t~rminos de intercambio, puea incentiva el. -.. 

desp1azamiento de 1oe recursos productivos hacia 1os sectores 

4• eXportaciéia y de suetituci6n autosoetenib1e y no forzada de 

importaciones. Como resu1tado tllD.'to de:JL cambio·. en. l.cs; 'precios 

rel.ativos como' de l.a contracción de l.a demanda interna~ en 

J.986 el. val.or de l.as exportaciones no petrol.eras aument6 2 8 27 

111.il.l.ones de d6l.ares (4l.~) en rel.aci6n oon e1 al.canzado en 1965, 

mientras que l.as importaciones toteiee de mercancías disminuy.!!. 

ron 1 780 mil.l.onee (l.3~). En consecuencia, aunque el. val.or de 

l.as exportaciones petrol.eras en 1986 fue menor en 6 460 mil.l.o

nes de ddl.aree al. del. afio anterior, el. superávit de l.a cuenta 

comercial. de l.a bal.anza de pagos disminuyó ~icamente 3 853 111!, 

l.l.ones de ddl.ares, al. pasar de 8 452 mil.l.ones en l.985 a 4 599 

mil.l.ones en l.966.~ 

La cuenta corriente del.a bal.enza de pegos, por.otra par

te pas6 de un sal.do positivo de l. 237 mil.l.ones de ddl.ares en 

l.985 a uno negativo de l. 270 mil.l.ones en l.986. Bate deterioro 

fue menor que el. de l.a bal.anza comercial., primordial.mente po:z-

que en l.986 l.os egresos de divisas por concepto de intereses 

se redujeron l.6~ (l. 6l.3 mil.l.ones de dcSl.aree) respecto al. afl.o 
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anterior, como ~~ado d• la diBrninuci6n de 2.03 puntos pox

centuales en la tasa promedio pagada sobre la deuda externa t.2, 

ta1 del pa!s. La cuenta de capita1es arrojd al término de 1986 

un sa1da positivo de 2 ;!70 m111ones de d61ares. Al finalizar -

e1 aílo la reserva bruta del Banco· de México mostr6 un incremeQ 

to de 985 mil1ones de d6lares.-l:.1f 

Bate es a groseo modo, el panorama de la economia mexica

na en 1986, lll.timo año de1 cua1 se tienen cifras e indicadores 

econdmi.cos(pub1~cadoe recientemente .. 2987). Be este e1 con-

texto general. en e1 cua1 se encuentra i'.nmerso· el sector 9grop~ 

cuarto, -materia de ~isie de1.eiguiente cap~tul.o--, eector

de 1a econom!a naciona1 que se encuentra en crisis desde hace 

al.gunoe decenioe, a pesar de loe reiterados proyectos de corto 

p1air:o para revigorizar la produccicS.n. que han resue1to parcia,! 

mente e1 problema prj.ncipa1 que, en el largo plazo· presenta la 

econom!a del pa:!e, que es la creciente distancia entre las n..

ceeidadee socia1ee y 1a incapacidad del aparato productivo de 

entregar loe bienes requeridos para satisfacer dichas neceeid~ 

des, asi como e1 cada vez mayor det.erioro en loe niveles de n.!! 

tricidn de 1oe alimentos que el pa!e produce. 

BD loe dl.timoe milos el pa!e se ha envuelto.- en crecientee 

contradicciones eetructura1ee, producto del patrdn de creoi--

miento vigente, fortalecido por la amplia participaci6n de 1a 

iniciativa privada naciona1 y tranenacional. Bl auge petrolero 

...!JI :rdea. 



contribuy6 a agudizar estas contradicciones, a1 crear 1a eufo

ria en torno a una fuente de recurs~e 11:1.mitados y estimul.ar -

1ae urgentes demandas para aquirir 1a in:fraeetructura que pez-

mi tiera rea1izar eu exp1otaci6n. Pero 1a crisis agropecuaria, 

precursora de otras crieie sectorial.es y de deeequi1ibrioe ee

tructura1ee en toda 1a sociedad, antecede a 1a coyuntura petr_2 

1era. Esta crisis es un efecto de 1a modernización de eo1o. una 

parte de1 sector y de 1a consecuente marginación de 1oe campe-· 

sinos y sue estructuras eocia1es y económicas. 



l.l.. 

CAPl''l'ULO 1'1' 

BL SUBSBC'rOR PBatJAlll'O Y LA. AGR:ICULTURA EN llEUCO 

2.l.. La natural.eza de l.a actividad ganadera 

Hiet6ricamente, l.a actividad ganadera deearrol.l.ada en el. 

pe.is, deeempeftd funciones esencial.es para l.a sociedad nacional., 

fueran 'etas de !ndol.e econ6mica, o bien, tuvieran un carácter 

pol~tico-social.. Actual.mente, l.a ganadería ea una actividad ~ 

condmica que se caracteriza por el. control. y no por l.a mera a

propiacidn de animal.es de muy variadas especies, a fin de obt~ 

ner de el.l.os.divereos beneficios. 

Bl. provecho que el. hombre deriva de esta actividad ea muy 

variado, pues va desde la obtención de alimentos de origen en.! 
mal., l.a producción de divert'lae materias primee necesarias para 

ciertas actividades transformadoras y l.a obtencidn de fuerza -

de trabajo, que si bien, actual.mente tiende a ser aistituida -
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por 1a de origen meclinico, aihl es muy importante en muchae re

giones de1 país. ~odo e11o, adicional.mente a loe f1ujos finen

cieroa de carácter tanto nacional como internaciona1. Sin em

bargo, la principal funcióni de la ganadería hoy en día, conei.!!. 

te en aportar a 1a poblacióniuna proteína que se caracteriza 

por tener las concentraciones apropiadas de aquellos aminoáci

d~s que son esenciales para el ser humano. 

I.e. significación. de la función apuntada es tal, que en -

países como Japón, comprendiendo que estos aminoácidos.en l.a.B 

debidas concentraciones, son fundamentales en dete:nnine.das et~ 

pae del desarrollo biológico· humano· para asegurar la posibili

dad de desenvolvimiento de las capacidades pensantes del.h01D-

bre, la han apoyad~ de manera sistemática y planificada, ase8!! 

rendo disponibilidades y·mecenismos de distribución adecuados

para que dichos Nldlnoácidos lleguen en cantidades suficientes 

hasta aque1loe miembros de la cOJllUDidad que la requieran prio

ri tariamente. 

I.e. ganader!a mexicana, inclUJ'e diversos subeietemae, ~ 

tre loe cuales destacan por su importancia productivas los bo

vinos, loe porcinos, y las aves, inc1uso loe huevosr le ind~ 

tria lechera y sus derivados. De menor importancias los ovinos 

y los caprinos. Loe bueyes, caballos, asnos y mul.ae que son g~ 

nado de trabajo; asi como loe cueros, pieles y lanas que son -

considerados como actividades artesanales. 
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2.2. La evol.uc~6n. del. sector ganadero 

2.2~1.• Cond:lciones actual.es de l.a gane.der!a 

La gllll&derla const:Ltuye un rengl.6Di biS:e:Lco del. sector agr.2 

pecuar:Lo., e:ll.vfcol.a y pesquero. de .11•x1co.. Segdn eet:lmac:Lonee,. 

en el. perlodo J.980-1.984, su Pl!B.i pas6 de 21i 968 a 29 702 m:ll.l.o

nee de pesos -a prec:Los de l.970- y contr1buy6 con alrededor de 

35" en l.a f'ormac:LcSJl, del. PIB sectorial. 7 en l.os sfioe extremos -

del. l.apso :lnd:Lcado, tamb:L•n el.ev6 eu part:lc:Lpac:L6n en el. PXB -

nac:lonal., de 3. 20 a 3.35"9 l:4. I (Velase el. Cuadro l.) 

Cuadro l. 
•4x:lcoa Producto .ID.terno Bruto del. Sector Agropecuario 
(.llil.l.ones de pesos a precios de l.970) 

Sector l.980 l.981. l.982 l.983 l.984 
!l!O'.rAL 841.. 855 908 76.5 903 839 856 174 855 928 

Agropecuario-, 
sil.v1col.e 7 
pesquero 75 704 80 299 79 822 82 l..31. 84 094 
Ganaderla 26 968 'Z7 803 28 553 29 095 29 702 

l'u.entea Sistema de Cuentas ~ac:Lonal.es de ••xico0 l.980-1.982; 
1982-1983; Bet:Lmac:l6D prel.:lm:inar l.984, DIBGr-SPP. 

Al. enal..imar el. sector pecuar:lo, observamos que aunque ha 

ten:ldo un crec:lmiento considerabl.e durante loe l1l.t:imoe ailoe, no 

_!t' A. Perruaqu!a, '"Bl. mercado de carne de bovino y porcino en. 
Mlx:lco•, pr:lmera parte, Comerc:lo Exterior, vol..35, ndm.8, 
agosto de 1985, p.822. 



es posibl.e hab1ar de un "sector ganadero pr6spero•, cuando su 

desarrol.l.o·no ha permitido satie:racer 1a demanda interna de -

al.imentos de origen animal., y no e6l.o eso, sino que su sistema 

de producci6n ha puesto en crisis la producci6n agr1col.a de c~ 

real.es básicos que ho7 se tienen que importar. Segdn cif'raa e.!J! 

time.das del. ~ercer :Informe de Gobierno del.a administracida..v~ 

gente, en l.985 Mlxico· import6 3'050,000 toneladas de granos -

(ma!z, trigo, arroz y fri.jo1). Viese el. Cuadr~ 2. 

Cuadro 2 
M~xicos Producci6m e :Importación de 
Granos ~~sicos .8111 l.985 
(Mil.ea de tonel.adae) 

Granos ProduccU;6n 

arros 394 
f'rijol. l. 322 
ma!r: 12 545 
trig~ 4 542. 

total. 1.8 802 

raportaoida: 

160 
30 

2 500 
360 

3 050 

J'uente 1 •· de l.a llaclr:ld, ~ercer ID:form.e de Gobierno-, Sector ~ 
gropocuario y Porestal., septiembre de 1985,. pp.6l.9-2L. 

Y ello se debe a que en l.os dl.tiaoe 25 afloe, se han gen

rado· cambios en l.a estructura productiva del. campo mexioan.o~ -

donde l.oe cul.tivoe básicos,. como el. ma1r:, el. trigo·, el :f'ri.jol. 

y el. arroz, han dejado su lugar e.1 ganado' 7 a :rorrajes 7 g~ 

nos como el. sorgo, que sirven para la alimentacidn del hato. A 

manera de il.uetracidn• vtfoee el. Cuadro 3, que contiene ci.:rrae e.!! 

ti?Dadas para 1985 de l.a produccidn e importaci6n de l.oe granos 

que se utilizan para alimentar al ganado. Bate ~endmeno, cuyas 

causas intentaremos expl.icar más adelante, es l.o que se ha l.l~ 



1a "ganaderizaci6n, de1 agro mexicano". 

Cuadro J 
•lxicoa Produccí6n e :Importac16n de 
Sorgo 7 lfoya ell' l.985 
(M11es de toneladas) 

Granos 

sorgo· 
soya 

Puentes l:dem. 

Producc16n 

5' 520 
8Jl. 

15. 

Importaci6ni 

2 JOO 
l. 600 

Segdn el investigador Gonza1o Rodrigues, existe&. tre• te!! 

dencias en las tasas de crecimiento de 16 productos agropecua

rios: el. pri.mer grupo ha presentado tasas de crecimiento:.JSUT -

altas 7 1o :torman las aves,. el. ganado porcino, el. huevo, el. so,E 

go, e1 cártamo, l.a n.ara.n;Ja y el ;Jitomates el. segundo grupo mu•!! 
tra tasas s:ilmil.ares a1 crecillliento: del.a pobl.aci6n.7 l.o con:tox-

man l.a 1eche, el. ge.r_iado boV'inel' y el. ca:tl -:¡ el tercer grupo; ca

racterizado por un crecimiento de:ticitario, pertenecen. al.imen-

tos balsicos como l.a ceaa de azdcar, el. ma!s, el. arros, el. :tri

;Jol. 7 el al.god6n. Son siete l.os productos pecuarios que perten~ 

~en a 1oa grupos 1 7 2, donde la producci6n: va en ascenso. mie~ 

tras que l.oa agricol.as balaicoa conforman. el grupo' J, que va en 

descenso. ~ 

A1 respecto· son lllU7' elocuentes 1os comentarios del doctor 

·.:!./ G. Rodríguez, "Tendencias de l.a producci6n: agropecuaria -
en l.as dos dltilllBB décadas", Econoada •exicana, ndJa.2. -
l.980, p.68. 
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Chávez, de1 Instituto Nacional de Nutrición, cuando dice que

ee un despilfarro enorme alimentar a1 ganado y cu1tivar forra

jes en buenas tierras: "las compeñ!as forrajeras hacen al re-

v'e de Cristo con su milagro de l.os panes y loe peces, de todo 

alimento de los pobres hacen un poco de carne, leche y huevo -

para los ri.cos". 1:§..J' 

Y es que la actividAd ~enadera, aunque ha recibido un 

gran impulso, en general refleja un bajo nivel tecnol6gico y 

un grl\n atraso, que se vislumbra al examinar las diferentes e

tapas de su producción, además de denotar una marcada tenden

cia a repetir el patr6n de dependencia hacia el capital. y la 

tecnolog!a extranjera. 

Además. la genader!a, -as! como todas las actividades del. 

sector primario-, se ha visto condicionada por circunstancias 

tales como la inserci6n de le econom!a del ps!s, en el contex

to de un desequilibrado intercambio internacional., de violen

tos procesos de capitalizaci6n e industrialización vinculados 

e. la atención. de un cr·eciente mercado urbano y t'enómenoe conc~ 

mitantes de comercialización: y distribución. inequitativos tan

to para el productor como para el consumidor, que reflejan PX'2. 

fundas diferencias en el. reparto del. ingz·eso. 

1~/ A. Chávez, jefe de la Div. de Nutrición del. :rNN, comenta
rios de J.M. Valero, en Y.n:ro:nnacidn Cient!fica y Tecnol.cS
gica, vol. 7, n~. 104, p.J. 



2.2.1.1. Le ganadería bovi.na e carne y leche ) 

A reserva de anal.:l.zar con mayor e.mpl:l.tud en el capítul.o -

s:l.gu:l.ente la s:l.tuac:l.dn que guarda la ganadería bov:l.na, por ser 

el tema que eapec:l.almente nos acupa, aqu1 dn:l.camente se plan-

tearán de manera muy breve y general, algunos ele loe aspectos

d·e la problemática bovina, con la f':l.nal.:l.dad de ubicarla dentro 

del marco del sector pecuar:l.o· mexicano. 

En la producci6n.de ganado bovino de carne predom:l.na el -

sistema tradicional de carácter extens:l.vo, en el que el rebef!o 

ocupa grandes extensiones de tierra buscando sus nutrimentos, 

lo que resulta muy económ:l.co para sus productores, pues el ha

to vi.ve en cond:l.c:Lonee naturales, comiendo algunas veces paet~ 

zalee induc:l.doe, pero su crec:l.11::1.ento natural de reproducoidn -

de ni.llg1bi modo está dir:l.gido a acelerar su c:l.clo natural de r~ 

producc:l.6n para obtener rendím.ientoe :l.ndustriales, por el con

t:i;ar:l.o ,. esta f'o:nna de produccí6n extens:l.va es ref'le;lo 4•1. bajo 

n:l.vel tecnoldg:l.co y del atraso que ex:l.ete en ceda una de las ~ 

tapas de producción del ganado. 

Este sistema ocupa aproximadamente 80 m:l.ll.ones de hectá.

reaa del. territorio nacional. en actívídades de pastoreo y cul.

tivo de forrajes y granos que ~irven para la alimentacidn del 

ganado. Beta forma de_producci6n ha desplazado indiscr:l.minada

mente grandes extensiones de tierra apta para cultivos de con

·sumo humano. Le producc:l.6n vacuna conetituyd> el 70" de la Pr.2 

ducc:l.dn animal total entre 1970 y 1980, toda vez que en dicho 
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período ocup6 hasta un 4~ de l.a superficie total. del. país.3:J.L 

Por su parte, la ganadería l.echera, ha integrado l.a mayor 

parte de loe avances tecnoldgicos y científicos en su l.ucha -

por al.~rgar el. tiempo de duraci6n de este producto, sin emba:r

go, la producci6n primaria de l.eche está en crisis pues, aun-

que su volumen aumenta, su ritmo de crecimiento es variabl.e. A 
demás, por ser producto perecedero, con. precio controlado ofi

cial.mente, no deja fuertes dividendos, así que l.os industria-

l.ea han desplazado su actividad hacia derivados l.ácteos, como 

quesos y mantequil.l.as. Bate subsistema está fuertemente apoya

do en empresas transnacionales como la Nestll, la Holetein y -

la Ca:rnation, siendo loables loe esfuerzos que realiza la em-

presa estatal LICONSA, para garantizar el abasto de l.eche a l.a 

niffez de ba~os recursos • ..!!./ 

Bn la industria l.echera se manejan generalmente sistemas 

de produccidn intensivos, en loe que l.os animal.es crecen en ~ 

con~inamiento (gran~as y establ.oe), donde se l.es surte de ali.

mentoe preparados que se obtienen de 1a producci6n agrícola, -

particu1a:nnente del sorgo y 1a soya. Este sistema de produc--

cidn demanda gran cantidad de insumos por parte de l.as empre-

ses transnaciona1es que preparan 1os alimentos para el. gane.do, 

por l.o que t&111biln despl.s~a cultivos de consumo humano. 

J,7/N. Reig, "El. sistema ganadero-induetrtal.", citado por s. 
Grani11o en "La ganadería hoy", Xnf'o:nnacidn Científica y -
~ecno16gioa, Op. Cit., p. 18. 

~. del. c. del Va11e, "La leche y su industrializacidn:",. -
Ciencia y·Desarrol.l.o, ndm. 58. 
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2.2.1.2. Aves y porcinas 

Loe productores de porcinos y aves, -incluyendo el. huevo-, 

constituyen una. tercera parte del totai de l.a industria anima1. 

Se consideran junto con l.a industria lechera, sistemas de gena

der1a intensiva. No s6l.o el. si.tema extensivo ba desplazad~ cul.

t_ivoe de consumo humano, tambi4n el. sistema intensivo, pues ,.._ 

existe gran demanda y acaparamiento de materias primas agrico-

l.as que se utilizan. com.o :Lneumoe en 1a el.aboracidn d•··al..1.mentoe 

balanceados y que son control.a.dos por empresas transnacic.ial.es. 

La industria de alimentos balanceados es una de l.as de mayor -

crecilldento· en M'xico. &1 1970-1982, el. volumen de producc~dDi -

~!si.ca crecid 6.5~ anual.~ 

La. avicul.tura se ha ·expandido notoriamente en torno a J.os 

grandes centros de consumo, y por tanto. depende del crecimien

to de las ~iudades capitales. Los princi¡\al.es abastecedores del 

Distrito Pedera1 son l.oe estados de •'xico, Muev~ Le6n, Jal.ie-

co, Guanajuato y Puebla. Adicionalmente, Sonora, Coahu:i.:La y Jli.

choacdn aportan voldmenes considerables de o:f'erta regiona1• de.!!, 

contada l.a que absorbe la capita1 del. p~s.-2!1/ 

Bn e1 cuadro 4, se muestra la producei6~ av!cola de los -

111 t imoe aflos • 

l.2../ D. Be.rkin y B. Suárez, Bl. fin de l.a autoeuf'iciencia al.i.me~ 
tarta. p.J.40. 

ZQ.../ H. Jldjica• "Alimentos o· insumos, l.a cr!tica coyuntura"• C,2 
mercio Exterior, vol.26, ndm.J.l., p.1310. 



Cuadro 4 
M4xicoi Produccid:a.. Avtcola 
(Miles de cabezasª y miles de toneladasb) 

Concepto 1982 

290 929 

l.:L7 41.4 
690.3 

l.983 

296 842 

l.l.9 313 
71.5.J 

.309 l.09 

l.24 847 
740 .. 4 

p1 cirras preliminares; e1 cifras estimadas. 
Plaentes M. de l.a llla.drid, Op. Cit., PP• 653-5. 

327 768 

1.30 066 
776.0 

20~. 

Por l.o que se refiere al.a porcicultura, en el periodo·--

1980-1983, el. crec.i.miento de la población porcina fue muy di~ 

mico, pues subid de 16.9 mil.lones de cabezas a 19.4 millones,. 

lo que representa un crecimiento medio anual. de 4.7~ .. superior 

al del ganado bovino· en el Plismo lapso0 que fue de 2.7-. Ello 

determin6 que la oferta interna de carne porcina creciera de -

l 250 800 a l 485 882 toneladas (una tasa media anual. de 5.9:'). 

!l'al situacidil contrasta con la tendencia descendente obse:rll'ada 

en la oferta de carne bo•ina en dicho per!odo •. 21/ 

Aunque la cr!a de cerdos se realiza en todo el pa!s, cie.!: 

tos factores, como el clima, y la disponibil.idad de forrajes y 

granos y residuos industriales apropiados para su alimentación 

_.2l/ A. Perrusqufa, "El mercado de carne de bovino y porcino -
en M4xico" segunda parte, Comercio Exterior, vol.35, nWll. 
10, p •. 1017. 
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infl.uyen. en l.a conformación de regiones porcicol.as. En l.a ao-

tual.idad hay cuatro importantes: l.a del. Bajio0 l.a Centro Oriea 

tal., l.a Centro Occidental. y l.a Sur, concentrihldose el. mayor n~ 

mero de cabezas en l.a reg.Lón del. Bajio, con el. más del. 3°" en 

l.983, en l.os estados de Ja1isco, lli.cboacán, y Guanajuato; l.a -

Centro Orienta1, formada por l.a parte .norte del. estado de Ver~ 

cruz, Puebl.a, Hidal.go y M&xico-, en el. a.i'lo ind:l.cado poseía --

16. 7~; l.a Sur, que comprende l.os estados de Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca y e~ sur de Veracru!';, reunía 1.5.4~ y l.a Centra Occide~ 

tal., Sonora,. Sinal.oa, Cbiahuahua y Duarengo, 13.6."·~ (V4aae 

el. Cuadro 5) 

Cuadro 5 
•lxico1 Producción ~orcicol.a 
(•il.1onea de cabezas) 

Ree;ión :l.980 l.gell. 

'.rotal. 16 890.0 ll..7 562.2 
Bajio 5 110.0 5 434.9 
Centro Occ. 2 306.8 2 378.5 
Centro Ori.en. 3 136 .. 3 2 945.g. 
Sur 2 633 .. 3 2 744.5 
Otras 3 643.6 4 059.4 

1982 1983 

l8 095.6 19' 364.1 
5 638.3 6 074.6 
2 46D.l.. 2 642.6 
3 027.6 3 231.4 
2 809.1 2 986..l. 
4 l.6.0.5 4 429.9 

Puente: Compendio Hiet6rico. Estadistica del. Subsectar Pe~ 
ri.a, 1972-1983; D. G. de Pomento Ganadero; Subsecretaria de G~ 
nadería, SARH. 

La porcicul.tura presenta un marcado paral.el.iemo de su d~ 

earrol.l.o con el. de zonas maiceras y sorgueraaa cuanto más a-

venza l.a tecnificación y se establ.ecen granjas al.temente cap~ 

~ J:dem. 



22. 

tRlizadas, se rompe el. v!ncul.o con el. maíz y se estrecha con:

el. sorgo. Veracruz, Jal.isco, Michoacdn, Chiapas, Puebl.a, Gu.,.._ 

rrero, •lxico, Oaxaca, Guanajuat0>. a IH.de.l.go son l.as principa-

l.es entidades productoras de maíz. Bn buena parte 4e esas eld::i 

dadee, 1aa condiciones de expl.otaci6n. se distinguen por una -

marcada. carencia de organ1.zaci6n y de tecnol.o~ias·f.46neas,T-

rt1su1tan :frecuentes las bajas ut:il.idad6Bo Excepta el. BajiO' y -

el Noroeste, en el resto de l.as entidades prevalecen razas 

criollas, con bajos índices de conversi6n. alimento-carne. ll.../ 

Sonora y Sine.1oa, aunque tienen inventarios inferiores al 

·de Michoacán, su producci6n tiene calidad de exportaci6n, l.a -

real.izan hacia Estados Unidos y Je.p6n. Predominen 1as granjas 

t4cnicamente adelantadas, con bajos indices de morbil.idad y -

hay expl.otac:iones m:ixtas-(crla y en&orda) sujetas a me;torla ~ 

nltica. En esta regi6m la expansi6n. del. sorgo ha al.canzado ta

sas impresionantes desplazande> otros cul.tivos para abastecer a 

le.a industrias de al.imentos bal.enceados. :i..4.../ 

Le. mayor producc:i6n de ce.me porcina es resul.tado del. au

mento de l.a demanda interna, del. corto cicl.o de reproduccf.6Di -

del. ganado y de la rápida ~ costeabl.e conversicSn:. de :forraje en 

carne que caracteriza a estos animal.es. 

La l.ocal.:izaci6n de l.a indUl!tria de l.os al.imentos balance.a 

dos responde muy cl.aramente a la de los centros de gravitación 

de l.as actidades av!col.a y porc!col.a; en: este eentido-. puede ,a 

~ R. Mdjica, Op. O:lt., p. l.310. 
:2A:./ :Idem. 



firmarse que se trata de una industria cuya localizacicSa está 

orientada hacia el mercado. (V4ase el Mapa 1 en la página si

guiente). 

La vinculacidn entre la avicultura y la porcicultura con 

la industria de alimentos balanceados, se da dentro de un es-

quema de integraci6n vertical del proceso productivo a partir 

de esta 11J.tima, lo que implica que la industria ee ha convert~ 

do progresivamente no e6lo en la base de sustentaoi6n, sino en 

la actividad rectora de las primeras. 

2.2.1.3. Ovinos y caprinos 

Loe recursos naturales sobre loe que descansa en lo fun~ 

mental la ganadería ovina y caprina del país, son loe bosques 

de zonas templado-frías y loe matorrales, relaciondndoee loe ~ 

vinos m~e estrechamente con las áreas boscosas en que pastan, 

y loe caprinos con los matorrales en que suelen ramonear. Se -

trata de animales dotados de una gran rusticidad, con aptitud 

para la producci6n de carne y lana en el caso de loe ovinos y 

una alta prolificidad y capacidad de generar leche en el caso 

de loe caprinos, así como con la característica comlSD de apro

vechar recursos pobres, y en el caso de las cabras, de medrar 

donde otras especies no lo pueden hacer. Desde luego, loe pas

tizales y la presencia de esquilmos a~rícolae tambi~n represen 

.tan una base de sustento para ellos. 

La numerosas semejanzas que hay entre la ovinocultura y 
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Mapa l. 

Mlxico1 :Industria de· Alimento& atl.anceados 

Las cal.:lficaciones industria..;, 
l.ea de l.as entidades se obtu
viero~ mecU.ante l.a pondera--
cidn del. rango de 1as capaci
dades de producc:ldD total.es -
reportadas a nivel. estatal. y 

el. n..mero de pl.antas de 
empresae s:lgn.tf':lvat:lvae 

1 reportado por entidad. 

Loca1idades 
con pl.antas 
procesad oras 

,~.,lo e 
~ .. 
, ('"' 

mentos bal.anceadoa 1.mportan 
tes, por rang~ de l.a enti--
dad en esa rama industrial. • 

• RangO' 1 
e Rango 2 

• BlmgQ; 3 
e Rango• 4 
o Rango 5 

Areaa avicol.as y porcicol.aa de 
signif'icacidn·nacionel. abastecidas -
por los~ congl.omerados induatri.al.es. 

~ Zona centro-occidente 
fZl Zo,na cent~:-.5,ol.f'o y .centro-sur m1 aona marg d• av1cu.J.r-

lllD 
1:1ll'll y porcj,cuJ.t_ura. dom:lnaut• 
Zona noroeste . · 

El Zona norte 

.Uentea B. Soto y otros, Panorama de 1a Ganader1a Mexicana, 
1983, p.l.18. 



1a caprinocultura, determinan que ambas actividades se presen

ten en aproximadamente 1as mi.amas áreas; inc1uso son frecuen-

tes 1oe rebail~s mixtos. Sin embargo, la existencia de cabras -

a1canza mayor relevancia en 1a franja norte de1 pais, en una -

clara vinculaci6n con el predom:inio de 1os matorrales en el á

rea, en tanto· que la existencia de ovinos tiene mayor peso en 

la zona centro occidental y sur. La.e áreas boscosas y de mato.

rrales localizadas en Sonora y la península de Baja Cali:fo:nU.a 

no son aprovec~adas eon una intensidad conforme a sus dimensi~ 

nes por este tipo de ga.nado,debido a los prolongados períodos 

de sequía característicos de la región. 

Ambas actividades muestran actualmente una clara condi~

ción< precaria, estando estrechamente vinculados a la presencia 

del campesina de más bajos ingresos. Por ello se afirma que -

"la cabra es la vaca del pobre", y los ovinos tienen actual.Jlle!l 

-te en el- mercado nacional mucho mayor demanda como proveedores 

de carne ("barbacoa"), que como productores de lana. Una P-lta 

proporci6n. de esta lana es consumida.por actividades de carác

ter artesanal. 

El desplazamiento y 1I;Brgineci6n territoriales de estas as. 

tividades, que· condujeron; a su consecuente declinación, obede

cieron:. te.nto al proceso de modernizacidn de la agricultura co

mo a la mayor parcelación de la tierra, que impusieron:. 1imite.

ciones severas y decisivas a la trashumancia en gran eeca1a; a 

,que no se indujo oportuna.mente su modernizaci6n, posiblemente 

debido· a que -a diferencie. de los ped'.ses europeos-, no forman 

pe.rte signi:ficativa de 1a gana.derie. eetadounidenee, de la ---



26. 

cua1 se han tomado en 1o que ve del siglo loe modelos de produ_s 

ci6n ~ropecuaria mexicanos, e que, por 1o mismo -y en el con-

texto de una ganader!a especielizada y comercial-, le actividad 

pastoril es de escasa remuneración y por lo tanto, exige priva

ciones, por lo que ceda vez se encuentra menos gente dispuesta 

a dedicarse a elle, y a que durante un amplio l.epso la extrac-·

ci6n de animales ha sido superior a su reposición. 

Además, y especia1mente en el norte del pais. loe ovinos -

sobre todo, pero· tambi~n l.os caprinos, han sido desplazados de 

tiempo atrás por l.os bovinos. Para muchos ganaderos ee compa~ 

tivamente más rentabl.e l.e cría de bovinos, y en ocasiones han 

reubicado el capital invertido en la caprinocultura en la pro-

pia ganader!a bovina. Al. ser parcialmente expul.sados del acceso 

a pastizales y esquil.mos egr!colas por esta competencia, ovinos 

y caprinos hen incidido con mayor vigor sobre matorrales y bos-

quee. 

En l.a actualidad, el máximo radio de penetración territo-

rial. de estos rebaños -muy disminuidos respecto de sus predece

sores- estd. dado por 18. distancia que l.os animales pueden reco

rrer de ida y vuelta en una jornada e partir de loe pequeaos a

sentamientos· rurales en que se suelen concentrar. El movimiento, 

migratorio de magnitud que e1Sn se realiza en el pais es el des

plazamiento anual de los rebaños predominantemente caprinos de.!!. 

de la M:lxteca a Tehuacán, Puebla, donde los animales son sacrJ. 

~icedos. Esporádicamente se ha presentado en el pa!s una nueva 

modalidad en el desplazamiento de las cabras& ante le dramática 

escasez de ~errajes pare estos animales , que llega a presentar 
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se a consecuencia del. sobrepastoreo en ampl.iae extensiones del. 

4rea; se rednen 70 u 80 dueaoe de l.os míemoe para integrar Un 

rebaflo de hasta l.O mil. cabezas que es transportado en camiones 

de carga a grandes distancia• y l.i.berado para eu al.imentaci6n 

en terrenos ociosos o en rastrojeras al.qui.l.adas. Bl. estado que 

más ha l.egiel.ado acerca de l.os egostaderoe para estos pequedos 

rumiantes es Durango, aunque con pocos efectos prácticos hasta 

el. momento. 

El1 el. tranflcurso de l.a d•cada de loe &flos setenta, se di6 

un nuevo desarrollo én l.a caprinocul.tura nacional., al. integral: 

se al.gunas "cuencas" orientadas a captar l.eche de cabra. Por -

orden de importancia, estae cuencas son l.as de La Laguna, l.a -

del. Baj:!o, l.a de llonterrey 7 l.a de Sinal.oa, Sin embargo, estas 

cuencas ent'rentan serias l.imitaciones, por l.o que el. vol.umen -

l.echero disponibl.e no ha l.ogrado incrementos significativos. 

A continuación se presenten l.as cifras de l.as existencias 

ovina y caprina del. pa:!s en l.os dl.timos años. (Ver Cuadro 6 ) 

Cuadro 6 
••xico: Producción Ovina y Capri.na 
(mil.es de cabezas) 

Concepto 

Ovinos 
Caprinos 

1982 

6 642 
10 290 

1983 

6 no 
9 809 

6 l.20 
9 553 

p: cifras prel.iminares; es cifras estimadas. 
Puentes •· de l.a m&drid, Op. Cit., p. 652-4. 

7 373 
10 981. 
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Este es a grosao modo, e1 panorama de l.a ganadería mexic,a 

na, que a pesar de 1a creciente importancia que ha adquirido 

en 1os \U.timos afioe, no se ha estudiado a fondo, ni se se ha ~ 

impu1sado 1a investigación científica y tecnol.dgica hacia op...

ciones de desarrol.l.o que permitan transformar l.a actiyj.dad ga

nadera en una que est~ acorde con l.as necesidedes productivas 

y a1imentarias del. pa~s; por e1 contrario, su deaenvol.vimiento 

ha dejado a f1or de piel. a1gunoa conf1ictoa como l.a competen-

cia por e1 uso de l.a tierra, e1 desafio que supone otorglÍr una 

mejor a1imentación a une. pobl.aci6n en su 111B7or!a desnutrida y 

l.a deforestación progresiva de extensas zonas boscosas, con--

fl.ictos entre otroe que cada vez agudizan más l.a crisis que a

travesamos. 

la situaci6n al.imentaria, que en rigor, se encuentra sol.!,', 

demente J.igada al. de l.os insumos pecuarios, en el. aspecto de -

discernir entre a1iment os para consumo humano o inawnoe para -

l.a ganadería se ha vuel.to l.a crítica disyuntiva por l.a que a-

traviesa el. pa!s, y ea en este sentido que se ha enfocado este 

trabajo de inveatigaci6n. 

Como ya se observd, al. abordar el. anál.isis de 1a situa-.-

ci6n ganadera mexicana, reeul.ta imprescindibl.e vincu1arl.o con 

el comportamiento del. sector agr!col.a, rel.aci6n sin 1a cual. no 

ea posibl.e obtener un diagnóstico objetivo de1 probl.ema; por ~ 

tal. razón, con apoyo en observaciones de l.a actividad agr!col.a 

.se pretende apreciar l.a probl.emática pecuaria, ya que 1os ras

gos de 1a coyuntura a,v.ropecuaria no resul.ten expl.icabl.es si se 

l.os ana1iza de manera aisl.ada. 



A continuaci6n, se tratará de encontrar las causas que ~ 

ri~inaron e1 cambio en 1a estructura de producci6n de1 agro m.!!_ 

xicano y su ganaderizaci6n en detrimento de 1ae 1abores agr!C,2 

1ae que ha repercutido en 1a plrdida de 1a autosuficiencia a1.! 

mentaria de granos básicos y que está inserto, -como veremos -

más ade1ant-, en 1a cada vez mayor penetraci6n de 1ae empr

sas transnacione1es en 1a industria a11mentaria de1 pafe, que 

ha tra.!do consigo subordinaci6n económica. y tecno1.Sgica, defoE 

maci6n y vu1nerabi1idad de 1a estructura productiva y comercia1 

y 1a distorsión de 1os patronee de consumo. 

2.2.2. Orígenes de 1a prob1emática actual. 

En 1a inserci6n de 1as empresas transnaciona1es en 1a a-

gricu1tura y en 1a ganader!a de Am4rica Le.tina, se distinguen 

dos etapas que corresponden también a 1as moda1idades de pene

traci6n de 1ae empresas. La primera, que só1o mencionaremos,.~ 

sin ana1izar1a, por estar fuera de 1os 11mites geográf'icos e -

históricos de este trabajo de investigaci6n, es 1a lpoca en -._ 

que 1ae grandes empresas f'rigor!:!icas eran parte importante de 

1a expansi6n capita1iata hacia 1a periferia durante e1 dominio 

británico.~ 

La segunda etapa, -que se ana1izará en este apartad~, se 

extiende desde 1a Segunda Guerra Mundia1 hasta nuestros d!ae; 

~i.i.J' B. Suárez, "Dos moda1idades de penetraci6n transnaciona1 
en América Latina", Comercio Exterior, vo1. 32, ndm.. 7, 
P• 786. 
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ee caracteri.za por ei controi y penetración de 1ae empresas 

tranenaciona1ea en 1oe mercados internos de Am~rica Le.tina. En 

este período ee producen cambios importantes que reorganizan y 

transforman ioe sistemas agroa1imentarios, y en a:l.gunos casos 

surgen nuevos encadenamientos.~ 

En 1a agricu1tura ee observan profundas modificaciones en 

ia forma de producir y en 1o que ee produce; ee genera1izan ~ 

pautas de producción distintas a 1ae tradiciona1es, que incoz-

poran eietemae de producción intensivos, y provocan cambios en 

e1 uso de1 sueio, y por tanto, en 1a orientación de 1a agricu,! 

tura, que tiende a producir 1oa bienes que son insumos de 1ae 

empresas transnacione1ea, generando una marcada tendencia a1 -

emp1eo capita1iata de 1a tierra agrícoia para 1a producción de 

prote1.nae de origen anima1, 1o cua1 supone BW!ltituir 1ae die-

tas tradicionaiee de nuestros pa!eee, por hábitos de consumo -

que 1es permite obtener mayores ganancias • .!!/ 

Bn. ia genaderia, se van eusti~uyendo 1as prácticaa exten

sivas, por 1a producción intensiva, sobre todo de aves, cerdos 

y 1eche, como ref1ejo de 1oe cambios en 1oe sistemas de produ~ 

ci6n de 1aa economías desarro11adae, asociándose estas modifi

Cftciones con e1 uso de determinados insumos y con m&todos in-

tensivos de producir proteína anima1, io que aiterd profunda-

mente 1a estructura y e1 funcionamiento de1 comp1ejo ganadero 

en ios países perif,ricos, y 11ev6 ai estab1ecimiento de nue--

26 I Idem. 
~ Ibídem, p. 794. 
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vas industrias que crecieron a un ritmo ace1erado a 10· 1argo -

de Amlrica Latina.i!L./ 

Las nuevas empresas se dedicaron a producir principa1men

te carnee b1ancas (aves y cerdos) que requieren de insumos a.-

gr{co1as distintos a 1os anteriores para su crecimiento, por -

1o que se produce una rápida expaneidn de 1oe comp1ejos forra

jeros que representaron un factor c1ave en 1os nuevos comp1e-

jos ganaderos, provocando una nueva organizacidn e imp1antihld~ 

se nueves tlcnicas de a1imentoe preparados para 1a engorda de 

anime1ea, desp1azando paul.atinamente e1 pasto natura1 y 1ae -

praderas. 

En Xlxico, 1a e1evaci6n de1 bienestar de un porcentaje ~ 

significativo de 1a pob1aci6n, provocd un aumento de 1a deman

da de a1imentos de origen anima1, que a su vez sent6 l.es bases 

propicias pare 1a modernizaci6n de 1a •vicu1tura y de parte de 

1a porcicu1tura y ganadería 1echera de1 país, desde fines de -

1oe ai'loe cincuenta, modificando su sistema de carnee tradicio

na1mente domletico, que dependía án gran medida de 1es import_!! 

cionee para cubrir e1 consumo naciona1 de pollo y huevo. Las -

empresas tranenaciona1ee fueron 1as forjadoras de setas nuevas 

industrias y de 1os a1imentos para anima1ee, pues a e11ae se -

vincul.a como proveedoras de ineumoe-• .,.W 

:rbidem, p.786. 
R. Rama, •BJ. pape1 de 1as empresas transnaciona1es en 1a 
agricul.tura mexicana", en Comercio Bxterior, vo1.34, nl1m. 
11, p. 1092. 
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Pueron real.Jllente 1os afioa sesenta, cuando comenz6 el. fl.u

;jo mas1.vo de l.as empresas trananac1.c;mal.ea bacia nuestro pida, 

que l.es atraía entre otras cosas, e1 mercado intenio en nlpida 

~xpanai6n, debido tanto al. :1.ncremento demográf'ico cuanto a l.a 

induetrial.1.zacidn y urbenizacidn experimentadas, su pol.!ti.ca -

abierta al. capita1 extren;jero, l.as tasas de cambio eatab1ea 7 

1a l.ibre convertibi1idad de l.a moneda, así como la gran diapo

nibi11.dad de materias primas abundantes y baratas • .2.2/ 

Las fi~ial.es despl.egaron en •'xico, una estrategia de re

petición que l.ee ~ermiti6 amortizar aiioe de inveatigacidn en !t 

l.imentacidn animal. ree.l.1.zada por 1ae matri.cea. Desde 1a Se~ 

da Guerra llundial., 1a estrategia de 1a American Soya Associa.-

tion (ASA) y de l.e.e empresas estadounidenses av!col.as se hab!a 

basado en 1a persietenci~ e :lmagin.aci6n•..l!/ teni.endo como re

su1tado 1a conqui.ata del. mercado :Lnte:niacional. de l.ae ol.eagin,!! 

se.e y l.a estructure.cicSn. de un paq'l'lete tecnol.6gico. de e.l.imenta

ci6n. en1 mal, que desde 1uego, ea c011gruente con l.a diapon1.biJ4. 

Thid., p.l.085 • 
.rB. ASA deapl.egd estrategias comercial.es y tecnol.dgicaa BJ! 
111B111ente eficacea. Respecto a l.a '11.t:ima, se enviaron emia~ 
rios a China a traer 1111.lea ele cepaa de soya¡ se comprd a 
l.oe al.emanes su m'todo·· de extracc1.6n de aceites sol.vente~ 
que pe:nni.t!a aprovechar me;jor 1ae pastas ol.eaginoaae para 
l.a al.imentacicSn animal.; se revol.uciond la actividad pe~ 
ria, al. minimi.zarae sus coatoa y acel.erarae sus c:l.cl.oa -
productivos, m4a reeiatentea a l.aa enfermedades y aptas • 
para aprovechar óptimamente el. al.imento a baae de soya y 
cereal.ea. Me.rcel. •arl.oie, Le marob' mondial. dea tourteawc 
ol.éagineuxs Une nouvel.l.e divieion international.e du trava 
il.. :lnstitut National. de l.a Rocherche Agronomique, París-; 
l.974, citado por R. Rama, Xdem. 



dad de productos agrícolas de Estados Unidos, pues sus princi

pales insumos son 1a soya y el sorgo, productos cuyos mercados 

internacionales estdn controlados en 77 y 69~ respectivamente, 

por dicho pa!s.-3,i/ 

La fuerte demanda de sorgo y soya de estas industrias, a~ 

nada a los precios bajos e inamovibles por largos períodos, de 

los cereales de consumo humano, determinaron un cambio rápido 

en la utilizacidn de parte de la mejor tierra temporalera del 

país, por lo que la expansidn de las filiales agroindustria.les 

tuvo lugar en el marco de una agricultura desprotegida, en ~

gran parte esto condicion6 el desempefto de las empresas tren~ 

cionales al operar en un mercado de insumos agropecuarios l.J,. 

bre y al mismo tiempo en un mercado de productos finales prot~ 

gido. 

Las consecuencias de la accidn de estas empresas sobre la 

producci6n mexicana de granos b'eicos, tambi4n debe analizarse 

a partir de loe ailos sesenta, cuando finalmente fructificaban 

largos aftos de esfuerzo del Gobienio estadounidense por hacer 

competitivas·· sus exportaciones agrícolas, siendo dificil para 

M~xico, estando en las puertas mismas del "granero del mundo", 

mantener inalterada su política de abastecimiento, hasta aquel 

momento tendiente a la autosuficiencia de alimentos básicos, 

pues mientras los cultivos agroinduetrialee requeridos por las 

empresas transnacionales desplazaban de las mejores tierras ~ 

tempore.leras del país a los cultivos básicos, el supuesto ex~ 

~, %dem. 
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pl.!cito de una po1!tica mexicana de precios deeeet:imuladores P.!!: 

re. el. maiz 1 el. frijo1 y ei trigo· era ia existencia de reservas 

abundantes, fácil.mente accesibl.es y de precios convenientes en 

Estados Unidos. 

En equel.1oe años, 1.a poi!tica econ6mica apl.icada a1 des~ 

r'ro11o naciona11 obedeci6 a 1a tesis del. aprovecha.miento de ias 

11.amadas "ventajas comparativas internacional.es". Betas definen 

1.ae actividades a 1ae que debe dedicarse de manera especial.iza.

da un pde, supuestamente optimizando el. beneficio obtenido, -

sin embargo, cabria objetar, que ~aiee ventajas debieron enten

derse siempre como temporal.es y resu1tado de circunstancias --

transi toriae, en vez de juzgar1as permanentes, especia1mente -

cuando está en juego 1a ~oberania naciona1. 

De este modo, desde mediados de :La d'cada de ios años se-

eenta, 1a pol.!tica econdmica con:ri.ri6 al. mercada internaciona1 

de productos agricol.ae, un papel. re1evente en el. abastecimiento 

a1imentario del. pa!s, deeprotegi,ndoee·en consecuencia, a 1a a

gricul.tura nacional.. Como resul.tado, desde esa fecha, hasta fi

nes de 1.os setenta, 1a superficie cu1tivada con cuatro granos 

básicos (arroz, frijol. 0 ma!z y trigo) y al.god6n disminuyó 1.4 

mi11ones de hectáreas aproximadamente, al. tiempo que aumentó en 

una cantidad equival.ente el. área dedicada a o1eaginoeae (soya y 

cártamo) y cereal.es forrajeros. En el. mismo' periodo, 1a produ~ 

ci6n de cuatro cul.tivoe básicos creció a ritmos inferiores a 1a 

tasa hiat6rica de incremento demogréf'ico (3.4~ anual.}; pero 1.a 
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producci6n de soya se increment6 a raz6n de 15.1,S, la de sorgo 

a 13.7~ y la de alfalfa a 9~ a1 aflo~J.l.../ 

Bn el. Cuadro 7. se muestra l.a participaci6n de J.ae allpr

eae tranenacionales en la captac16n de J.ae principal.es materias 

primas agr!colas transformabl.es y su importancia relativa. en -

términos de superf'icie y val.or. de los correspondientes cu1ti-

voe. Un dato que conviene destacar es l.a al.ta participacidn.--

(más de 50~) de estas empresas en la elaboración de sorgo y so

ya. de gran significacidn en la superi"icie cul.tivada y el. valor 

de la producci6n agr!col.a.J!.../ 

Cuadro, 7 
•éxico: Participaci6ni de ·J.ae Empresas ~enacional.es en la 
Captacidn de •aterias Primas .Agropecuarias e l'.mportancia B.!. 
l.ativa de l.os Principal.es Cul.tivos (1978) 

Producto Superficie Xmportancia Relativa 
Cosechada Superficie Va1or 

ma!z 
1'rigo 
Sorgo 
Soya 
Arroz 
Prijol. 

7 l.9ll 079 
759 48J;. 

l. 397 299 
216 460 
]¡21 325 

l. 580 227 

52.0 29.0 
5.5 6.6 

JLo.o a.o 
1.6 1.7 
0.9 l..3 

J.J..J 6.5 

Participaci6a de las 
ft, Producc:16n. tran.!!. 
f'ormable 
Tota.1. ( 2' ) 

•enoe de 20 
•enos de 20 
Jl4s de 50 
Jlú de 50 
?ful.a 
Nula 

:.Uenter R.E. Kontee de Oca y G. Escudero, "les empresas transn~ 
cionalea ~n la :l,n~ustria alimentaria mexicana"• Oomez--
c:lc> Bicterior. vol. 151. n'l1a. 9, P• 997 • . 

~ B.Rama. Op. Cit •• p.1093. 
:Ib!dem •• p.lo87. 
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A pesar de la euetituci6D de cu1tivoe, e1 incremento de -

l.a demanda indu11tr:la1 :t'ue tal. que requi.rieron grandes importa.;, 

cianea de l.oe nuevos productos. De 1950-l.952 a 1978-l.980, las 

oomprae de eo;ra, que ni siqui.era aparecfani en el registro de 

iaportacionee de1 primer bienio·, representó·, a1 comenzar el a,g, 

tua1 decenio:~ una iaportaci6D! de 192 1111.llones de d6laree._.W 

En cuanto· a1 trigo y e1 mafs. de11plazado11,. su importación 

aument~ respectivamente, de 32.3 a 150 y de o.8 a 315.7 mil.1o

nee de d6lare11 corriente11 entre loe ai'los extremos de aque1 p

riodo .~ BD 1980, l.aa iaportaciones representaron 31$ del de 

maíz y 25~ del de :t'rijoil.. suponiendo rendimientos por hectárea 

conetantee, e1 maf• que se dej6 de producir por suetitucidn de 

cultivo· representa 9~ de la importaci611; de principios de este 

decemo. Bn e1 caso del. trigo el desphzllliliento · :t'ue menor: ·y e~ 

plica eo1amente 2~ de 1a necesidad de importar.~ 

Be verdad que las empresa11 tren81l&cional.es indujeron un -

val.os proce110 de mode:nrl.sacidD en al.gunas áreas del. sistema a

l.imentario mexicano· y que eetimul.aron el. aumento de la o:t'erta 

de ciertos productos agropecuarios con algunos l.ogros especta

cul.aree, pero aie1adoa, 11in embargo, esa acci6nha estado res

tringida a a1guna11 áreae, cul.tivoe 7 tipo• de productores que 

en real.idad ban contrib\U.do· a l.a desarticul.acidn interna de -

la• cadenas agroinduetrial.es, uno de cuyos ejempl.os más viei

bl.ee es e1 desplazamiento de l.os cul.tivos básicos, como resul.-

J.!t./ Xbfdem, p.1093 • 
.12.J/ Idem. 
~ Ibídem, p.1084. 
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tado de l.a dif'usi6n de l.a tecnol.ogfa estadounidense de al.imen

taci6n anilllal., por l.o que l.a def'ormaci6n que genera un mercado 

conf'o:nuado de esta ::ianera, provoca una integración cada vez m.!!_ 

nor de l.oe sectores productivos que componen l.a economía naci2 

nal.. 

Loe ef'ectoe de l.ae empreeae tranenaciona1es en l.a produ~ 

ci6n a.grico1a mexicana no se comprenderían si no se considera

ran l.os :principal.es cambios acaecido durante 1ae \U.timas déca

das en el. mercado internacional. de productos agropecuarios: 1a 

pérdida de autosuficiencia al.imentaria de 1oe países en desa.-

rrol.l.o1 l.a caída de sus participaciones en l.a exportación mun

dial. de pro4uctoe agropecuarioe y el. ascenso de l.oe países de

sarro1l.ados, en particular Estados Unidos, como principal.es e~ 

portadores mundial.es de trigo, maf z, soya, sorgo y productos -

l.ácteos. 

Por d.l.t:Lmo, cabría mencionar al.gunoe aspectos importan-

tes ref'erentes al. f'uncionamiento de l.as empresas transnacion&

cional.es en •'xico l.igadas directamente con l.a producción g~ 

dera. 

2.3. Liia empresas tranenaciona1es y 1a 
industria de al.i.mentoe ba1anceados en M•xico 

l>'lremos que l.as empresas transnacional.es control.en y su--

bordinan, mediante sus f'il.ial.es, el. proceso de transformación 

de l.a actividad ganadera, pues sus actividades cubren el. apro-
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vieionamiento• de loe inSU111os, la tecnolog!a empleada y los P1'2 

ceeoe de tranefo:nnacidn industrial.. Beta integración. provoca J! 

na subordinacidn de las decisiones respecto al funcionamiento 

del sec:tor ganadero, en donde las demlls empresas se ciflen a -

las pautas establecidas por aqudl1as, l.o que ha implicado que 

l.as propias empresas nacionales act11en. como transnacionales a 

111edida que adoptan un patrdn internacional. de comportamiento -

en l.a forma de producir y tr6llB!f'ormar el. producto. I.e.s empr

sas transnacionales ejercen l.a mdxillla injerencia en l.os proc

sos productivos del. campo, por medio del. c~dito, los insumos, 

l.a asistencia técnica y l.a fiecal.izacidn. de l.as l.abores. 

L8e formas de control. de este tipo· de empresas se carac~.!. 

rizan por influir en los cultivos agr!colae, induciendo- la pr,2 

ducci6n de ol.eaginoeas o·forrajes, a costa de áreas dedicadas 

a producir al.imentos para consumo humano. Ademale, por l.a bós-

que da de seguridad en el. sumi:nietro de insumos ..::on el. volumen 

y calidad que requieren. La práctica m4s util.izada para comprar 

las cosechas es el. trato directo- con productores agr!colas, o 

bien, acuden a la CONASUPO, la empresa paraeetatal. mayorista -

d;e al.imentos. En menor medida, recurren. a inte:nnediari.os priv.!!:: 

dos. Bn. al.gunos eistemae agroindustrial.es, donde las empresas 

transnacional.ee habían establ.ecido inicial.mente contratos de -

produccicSn con agricultores (oleaginosas y granos), las emp~ 

s~s los han abandonado paulatinamente y ahora se atastecenc de 

modo preferente en la COl'IASOPO. 'Br1 las empresas elaboradoras -

de trigo·, sorgo, leche y soya, cada vez awnenta más el. consumo 

de materias primas import-5das. I.e. i.mportacidn de los insumos -

(sorgo, soya y trigo) l.a monopol.iza la CONASUPO. La libre im-
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portaci6n s61o fue posible durante a1gunoe meses, a principios 

de 1979 y en 1985. 

Le industria de al.imentoe ba1anceados en M6xico, creció 

14" promedio anua1 de 1960 a 1975. La participación de las em

presas transnacionales en 1975 en 1a producción bruta de alim.2,tl 

tos para anima1ee fue de 60.6"• con un va1or de 7 729 mi11ones 

de pesos representando un 9.~ de· l.a producción: bruta total de 

la industria alimenticia del país.~ Es una de las de mayor 

crecimiento¡ en l.950·sua estab1ecimientos eran: 19; en 1975,---

305, 1..o que equivale a un ritma acumul.ado mayor del.. 25" anual.. 

Se ha estabilizado éste en los d.1t1aos efloe del período 1970-

1982, ya que el vo1umen de su producci6ni f~sica creció a 6.5" 

anua2. • ...JS/ Bn 1.975, produjo más del.. ª" del.. va1or bruto· de la -

industria a1imenticia en su conjunto' -como mencionamos arriba.-, 

pero emp1e6 apenas 2.4" de la fuerza 1.abora1 de la industria ~ 

11.mentaria, 1.o que indica la gran intensidad en e1 uso· de cap~ 
tai. Solamente 77 plantas son miembros de 1.a Ciimara que repre

senta a 1.a industria, hecho que revela su estructura y di~i

ca. Betas emplean casi 6 000 personas y generen el.. 88" del. va.-

1.or agregado .. de la industria. Las demás reportaron. emplear de!!, 

de O a 25 personas y estar dispersas por todo el. país.!Q../ 

La gran mayoría de quienes producen. pollos y puercos en>

condic~o~es de cria :Intensiva se egrupa a n:ivel. local.. en aso-~ 

R. B. •ontes de Oca y G. Bscuedero, "Las empresas ••• ", Op. 
Cit., p.997. 
Seg11n 1.ae cifras de la sección de fabricantes de alimentos 
balanceados para anima"les de la CIÍmara Nacional de la :tn
dustria de la Transformación (CANACINTRA). 
D. Barkin y B. Suarez, Op. Cit.,p.140 
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ciaciones, uniones u organizaciones de otra !ndole. Bn el. sano 

de muchvs de estos organismos existen cooperativas para asegu

rar la oferta y abaratar l.os costos de insumos básicos, como -

son los alimentos balanceados y los medicamentos. Dichas coop.!, 

rativas tratan de abaratar sus propios alimentos, adquiriendo 

los ingredientes básicos de la produccidn agrícola de sus pro

pios socios o directamente en el mercado. Estas empresas ree-

ponden exclusivamente a las necesidades de sus propios socios, 

y aunque numerosas, no constituyen un poder econdmico, en el c~ 

mercio. 

Loe principales usuarios de las materi- primas que cons

tituyen la base para la preparacidn de alimentos balanceados -

son las firmas transnaciC?nales, la empresa paraeatatal. ALBAlllEX 

y las asociaciones de productores avícolas y porcícolas (V4ase 

la Gt-af'ica 1). Sin embargo, el grueso de la produccidn lo con

trolan unas cuantas empresas, dueiias de varias plantas dispez

eas en las principales regiones productoras de sorgo J en a.J.gu.

nos casos, 4stae registran l.a mayor demanda. Son cinco las em

presas más destacadas en esta industria& Purina (con nueve 

pl.antas), Anderson Cl.ayton (ocho)• La Hacienda (l'.nternational

lilul.tifood, cuatra-), llal.ta (doa) y ALBAlllBIC (nueve). Bstae empr.!, 

sas líderes también están dispereas regionalmente, lo que l.es 

permite controlar con mayor eficacia el. mercado nacional.. llaa.

tienen una competencia fuerte entre ellas, aunque al parecer, 

en tdrminoe brutos, Purina es líder. 

Una característica especial de esta clase indUE!trJ.al. ee 

l.a part.icipacidn de una empresa estata1, ALBÁltBX, la cual. cona.· 
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PUENTE• D. Barkin·y B. Suárez, Op. Cit., P• 143'. 
4J.. 
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pite activamente con l.as empresas particu1ares. ALBAllBlt ejerce 

un monopol.io para l.a 1.mportaci6n de un ingrediente esencial.a -

l.a metionina, necesaria en todas l.as empresas. Con preferencia 

en el. abastecimiento de materia prima y con las ganancias de -

su venta de metionina, ALBAllBX est' en una posici6n ventajosa 

al. competir con l.a iniciativa privada. Aunque representa menos 

del. l.O:C del. mercada total., parece el.aro que su activa :lnte:1:"V9J! 

c"i.:6n en éste resul.ta eficaz para regul.ar y control.ar l.ae p~ .. 
cios y l.as condiciones del. comercio de al.1.mentos bal.anceadoe. 

!rodas l.as' empresas privadas en general. se quejan de la comp

tenoia "desl.eal." de ALEAllBX, sefla1an que .Seta interviene en el 

mercader- con condiciones de venta m117 favorabl.es y precios que 

a veces no cubren ni siquiera sus costos directos. 

Bn l.a industria aví~ol.a se nota tambi4ni decidida partici

pacim de varias empresas con capital. naciozua:l dentrO' del.. •

quema de comportamient~ del. capital. 1.nte:rnaciona:l. •ezquitai -

del. Ora> es un ejempl.o de una empresa control.a.da por mexicanos 

que funciona a l.a par con l.ae de capital. extranjero·. Aunque d_!! 

pende de una de datas para l.aa aves ponedoras~ el.l.o no l.e qu.1.~ 

ta su carácter nacional.. Bn este caeo·l.ogra competir favorabl..!! 

mente con l.as transnacional.es, a fin de cuentas el. efedto es -

l.a impos1.ci6n. de un estil.o de producci6n, de tecnol.ogía, de o~ 

gan1.zac1.6n del. trabaja, de dietribuci6h y comercia:U.zaoi6n· m\.13' 

parecido a l.ae normas internacional.es preval.ecientee. 

La industria procesadora de al.1.mentos para animal.es tiene 

·un probl.ema agudo en el. abastecimiento de materia prima. De t~ 

das las industrias usuarias de granos, deta depende en mayor -
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grado de -teriaa prilnaaa ellaa· representen el 80" del valor -

de loa produotoa elaborados. eegán el censo de 1975. El abaste

cimiento de estaa materiaa primas ea el problema nlhnero uno re

portado por loe induatrtales. pues el pa:!s no produce para cu-

brir todaa eus necesidades del insumo principa1 (sorgo). ni las 

de alguno8 de los otroa m4s importantes. couw la pasta de soya 

y la harina de peacado. 

Segdn loa investigadores Barld.n y Suárez • .!!../ esta indue-

tria seguirá creciendo con un ritmo superior a1 de la industria 

en genera1• por varias razones. Por un J.ado• J.a producci6n. tra.

dicional. de pol1os y cerdos disminuirá todavía más, hasta que -

deaape.rezca de1 mercado. Por otro lado. al J.evantarse J.ae ree-

tricciones pol:!ticas sobre el ritmo de crecimiento· de J.a indus

tria av:!cola, habrá mayor dinamismo en esta área. La porc:lcult;B 

ra vive también un agudo: crecimiento. Ademi!s inf'J.uir4 en su ev,e 

lucida. la concentraci6n y J.a centra1izaci6n, industrial• ya m~ 

avanzadas. Las empresas J.:!deres crecen. a-dnc más rápida: que 1a 1!! 
dU8tria en su conjunto, y el desplazamiento de los estab1eci--

m1.entos pequeflos se acelerará confo:nne sea mayor la productivi

dad diferencial entre e1 art:!culo comercia1 y el autoabasteci-.

miento. 

2.4. La evoluci6n del sector s,gr:!cola · 

Bl capital internacional ha provocado·. en e1 &&ro mexicano 

.!}!.../ Bark:l.D: y Su4rez •••• Op. Cit. 
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una prof'unda trans:to:nnacidn productiva. creando una agrtcu1tura 

comercial: que produce de acue~o con 1as demandae y pauta11 de -

produccidn· f'ijada11 por el. mercado 1nternaciona1. A l.a vez. mqui 
lla impone :l.nnovacione11 tecno1dg.t.caa que van de11de nuevo11 ins'I>-. 

moe (:tert:Í.lizentes, :lnsectic:ldas. sem:lllae ), maqu:lnar:la y _11:1.11!,e 

mas de irrigac:l6n:, normas de adm:lnistrac:l.611, ueo de l.a tierra y 

prllct:laae de cul.t:lva. Pero t-bi.4fn ha propiciado el. estancam:le~ 

to de 1a mayor parte de l.a agr:lcul.tura mexicana, sujeta a cond~ 

ciones marg:lnal.ea de producc:l6n sin perepect:lva de mejoram:lento. 

La pol.ftica o:tic:lal., ha :lmpul.sado 1a "lnod.eni:lzac:l6n" de e

sa parte de l.a agricul.tura, econdm.:lcamente s:lgni:t:lcat:lva9 auno-

que tal. apoycr podrfa abarcar menos de 1a qu:lnta parte de l.a SlP 

per:ticie total. y una proporc:ldn a-dn menor de 1a pobl.acidn rural.. 

La invers:l6n extranjera y el. apoyo financiero da l.as agenc:las -

crediticias internacional.e11 :tacil.:ltan l.a produccidn cemercia1 

y de productos agropecuarioe, y generan ganancias que conducen 

a l.a concentracidn y central.izac:ldn del. cap:ltal. en el. agro; y en 

l.as egroindustrias. 

La nueva estructura productiva rel.ega a segundo tcf:nnino l.a 

satisf'accidn de la11 necesidadee sociales de 1a pobl.acidn. Iae -

exportaciones agropecuarias se han diversificado en l.os 111.timos 

decenios, y ahora :lncl.uyen: entre sus rengl.one11 máe importantes 

frutas y l.eg\llllbree, ca:tl, tabaco y ganado. Por otra parte, l.ae 

importaciones de granos básicos siguen aumentando a un ritmo a

.cel.erado, ello es motivO> de serios probl.emae l.oe;{sticoe en 1a -

inf'raestructura portua.rj.a, f'errocarril.era y de almaQ9naje. 



Este d6ficit ee reciente. Durante l.oe ai'loe cuarenta y cin

cuenta l.a inveetigacidn produjo eemil.1ae mejoradas para el. tri~ 

go y 1a h:lbridizacidn de1 mais, con l.o que cred J.a poe:lb:l1idad 

de el.evar rápidamente l.oe rendimiento• en tierraa de riego. Ae! 

fue poeibl.e en Mdxico una perspectiva realista para obtener 1a 

autosuficiencia agropecuaria a un nivel mucho mayor del consumo 

per cápita. La. pol!tica oficial. apoy6 esta investigación y ºº.!!!! 
truy6 la in:fraeatructura f!sica necesaria para aprovechar el P.2. 

tencial. productivo. Este per:!odo se caractert-: por. &W11!!1Jltoe :i,e 

portantes en la producc:l<Sn agrfcola. Su crecimiento se debe a..;. 
la apertura de tierras a1 cultivo y a las inversiones p'llbl:lcas 

dirigidas hacia loe distritos de riego, que precisamente duran

te este per!odo muestran BU m4s amplia expanei6n en las regiO-

nee noreete, noroeste y centro. Bn estos af1oe casi la tota1idad 

de la producción de a1imentoe se destina para el consumo humano 

interno, y se dirige poco a la exportación o a 1a industria pr.2. 

ceeadora de alimentos. En t6rminoe nutritivos, la alimentación 

es por 10> connhl tradiciona.1 y precaria, y se centra en el ma!z 

y el f'ri3o1. Posteriormente, 7 conf'onae se avanza el proceso de 

urban:1.zacidn se incorpora el trigo al consumo diario de los m
xicanos. En este periodo os evidente que la cantidad de nutriea 

tes proced!an principalmente de los cereal.es, que repreeentaron 

la :fuente primordial. del. consumo de calor!ae y prote!nae para -

lo población urbana y rural.. 

Bn el periodo que abarca de l.oe aftos cincuenta a mediados 

"de loe sesenta, se vive la etapa de coneolidacidn de la agrio~ 

tura capital.ieta. Son loe aftos dorados de la agricultura en M4-
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xico. Se li..mitan casi totalmente 1as :importaciones de granos b~ 

aicos, :lncl.uso se cuenta con excedentes de trigo y maíz para e~ 

portacidn. Por otro l.ado, aumentan las exportaciones de algoddn, 

cafl, j~tomate y azdcar. Por su parte la produccidn ganadera -

muestra tambiln incrementos importantes.il.,/ 

Aunque durante este período se producen. suficientes alimen 

toa, latos no necesariamente se destinen al consumo. Ahora la 

industri~ de alimentos demanda cada vez mayores cantidades de -

productos agrico1as y pecuarios destinados al procesamiento. B~ 

to aunado a 1aa crecientes exportaciones, refleja una menor di~ 

ponibilidad de al.imentos para el consumo: humano. 

De 1965 a 1a actualidad, un reducido grupo de productores 

privados concentra la mayor parte de los recuraos1 en 1970 con

trata el 45,C de1 total de tierras de labor, e1 51." de las de 

riego y l.as tres cuartas partes de.la ~aquinaria.agricola. 

Por otro l.ado, hay un amplio sector campesino de escasos recur

sos y pocas posibilidades de acceso, baja productividad y con 

1,g_/ lU inventario de ganado, principalmente vacuno, crece al 
2" promedio anua1, Bntre 1.955 y 1959, las exportaciones de 
canie deshuesada y de ganado en pie crecieron 111.l. 9. 5" a
nual., en tanto que el. co1U1umo interno registrd un creci-
miento: del 3.9" anua1. ai·1es af'los sesenta se abrid 
1a frontera ganadera - Se impu1s6 1a ganadería en el. norte 
favorec~da particularmente por l.a decisión de Estados Uni 
dos de aumentar 1a importacidn de ganado mexicano vivo; -
en l.978 eetae exportaciones llegaron a su m4ximo n.ivel.1 
850 mil. cabezas y 65 mill.ones de ddlares de carne deshuesa 
da. .8n el. tr6pico hdmedo se acelerd· la deforestaci6n de ..::,_ 
centenares de hect4reas para acomodar a l.os nuevos rebai'1oa 
Vlaae C:BPAJ.. ".l.a industria de la carne de g8lllldo bovino en 
Mlxico", JOB, l.975. 
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menor probabil.idad de continuar l.a producción de subsisten-

cia.!J../ 

En tl!:nn:lnos de producción. --~- eete período ee empezó a -

marcar un conste.nte dllf'icit en 1a disponibilidad de cereal.ea... 0 

cauea de crecientee importacionee de a.1imentoa (granoe ~:icoe) 

que se ref'l.ejan ya como una constante de l.a economía nacional.. 

Por l.o dem4s 0 desde mediadoe de l.os seeenta ee deetinar!a una 

parte cada vez mayor de l.a producción agr!col.a hacia la indus

tria de manuf'actura de aJ.imentos o hacia bienes alimenticios -

para el. gmado0 o hacia l.a exportaci6n: • aunque eeta actividad 

empezd.a decrecer a partir de 19770 y motiv6 aal.doa negativos 

cada vez mayo re e en l.a. bal.anza comercial.. del. pa!s. 

La disponibil.idad de al.imentoe para el. coneumo humano de

creci6 cada vez máe. El. consumo promedi.o se mantuvo estancado -

en casi diez eiios 0 registrando sol.amente una tasa promedio del. 

o. 2,C anual!.., ·Bato ae origin6. por el. descenso en general. de casi 

todos l.os productos agrícol.ae, con excepción de :La avena0 las 

grasas y l.oa aceit••· Bn contraste 0 l.a disponibilidad de l.oe -

productos de origen animal. se el.evó comparativ~ente a un rit

mo mayor. 

El. maiz 0 producto básico en l.a dieta nacional.0 y pri.ncipal. 

proveedor de cal.orias 0 regililtrd haeta 1965 un rel.atiw creci.llli.e]! 

to y ~ate aseP,Ur6 el. conl!'umo per cilpita de l.a pob1aci6n. Sin -

il../ Barkin y Suárez 0 Op. Cit.• p.48. 
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embargo. al. i.niciaree 1os aflos setenta e1 consumo humano empez6 

a disminuir drásticamente. 

Desde mediados de 1os aflos sesenta eran evidentes· nuevas ts_n. 

dencias en 1a agricul.turaa 1os precios de garantía p;i ra 1os PZ!!. 

duetos b4s~cos dejaron de estimul.ar 1a expanaidn; e1 área cu1t~ 

vada total. se estabiliz6 en torno a 1os 15 mi11ones de hectá---. 

reas. 1o cual. indicó un abandono de áreas de tempora1 dedicadas 

a 1a agricu1tura tradicional. ante 1a f'a1ta de :inversiones y re

cursos, a -di.da que e1 gobie:nicr seguía impul.sando y subsidi

dO' 1os distrttos de riego·; 1a composicidn ..de 1os cu1ti vos se Jl!E 

d:11'~c6 en l.88 zonas mate productivae de1 país, pues 1os tradJ.ci~ 

nal.es (ma!z y f'ñjoill) fueron re-p1azados por otros de inayor -

va1or comercial.• producidos en muchos casos bajo contratos di

rectos o indirectos con intermediarios que tenían v!ncu1os con 

e1 mercado norte-ericano·. As! adquirteron importancia 1oe cuJ: 

tivos de f':nJt- y 1egumbres en ciertas partes de1 país (Baj!o 

y e1 noroeste); 1ae exportac~ones tradiciona1es (aJ.goddn y azó

car) se vo1vieroa menos sign:11'icativas. 

Ba. 1os silos setenta. e1 pa:ls ;va no estaba en posicidA de 

exportar az-6.car por prob1e-s sociopol.íticos que se man.1.f'est

roD en un bajo rendimiento, e1 cd• se vo1vi6 importante a m

diados de esta dlcad& a cauea de 1as hel.adas en Brasi1 y de1 ..,..... 

dram4tico, aumento de precios en Nueva York, pero esta ganenacia 

repentina apenas benef'icid a1 productor campesino, pues.éli. go

bierno aprov:echd una gran parte de 1e misma por 1a via de 1oe 

impuestos. a 1a vez que 1as grandes empresas comercia1izadoras 

~ •~xico acapararon otra buena parte. 
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Bl estancamiento de loa productos egrf colas durente esta 

d'cada de loa setenta, resulta mucho más grave si se considera 

que el aumento en el. consumoi de proclu.ctos de origen animal. se 

concentrd mucho en los grupos privilegiados de la poblacidn, 

mi.entras tanto, l.a de menores recursos empeor6 por Ja dismi.nu

cidn de nutrientes de origen agrfco1a T por la imposibilida4 -

de acceder a l.os de origen: animal., al:l.mentos de alto precio y 

concentrada d:is tri buci6n. 

Prente a una estructura burocrática ineficiente y com pocos 

recureoa financieros para promover l.a moderni~aci6D del agro, -

l.as puertas se abrieron para al.entar 1a participacidn de l.a :Ln

vers:l.dn.1. privada, nacional. y extranjera, en el. mercado de :l.neu

mos agropecuarios. Por otra parte, el gobierno carecfa de un ...... 

servicio de extens1.6n agr1co1a, y el. cr'dito agropecuario• (of~ 

cido a tasas de 1.nter's subsidiadas) era inauriciente para cu.

brir 1as necesidades del. sector moderno, en tanto que no prete~ 

dfa 11egar al. tradicional.. Ante 1a falta de recursos euficien-

tes, 1as empresas nacional.es y transnacional.es :interv1JU.eron d~ 

rectamente para financiar al. productor agrfcola. :ri'ecuentemente 

lo hizo en los productos destinados al. mercado de exportacidn, 

tal.es como frutas y l.egumbres. Bancos norteamericanos tambiln 

financiaron a la agri.cul.tura nacional. directamente, sobre todo 

en las regiones más productivas del. norte. 

A pesar del. inter4a de l.a pl.aneacidn nacional del. sector -

98ropecuario para garantizar una oferta inte:rua de productos b~ 

sicos, la intervencidn oficial. no fue adecuada. Los precios f,!!e 

ron al. fin el factor determinante de la estructura productiva 



50. 

frente a la f'al.ta de suf'icientea recursos para ejecutar un -

programa naciona1 de producci6n. Batoa incentivoa se ofrecieron 

a productores dispuestos y capaces de participar en loa progra

mas de cultivos para la exportaci6n. En general., loa comprado-

res finales y las agroinduatrias promovían tales programas.~ 

Si entre 1966-1977 ee produjo una menor disponibilidad de 

alimentos, en loe siguientes aí'los, 1978-1982 1a aituaci6n se .,_ 

grav6. Bl consumo·· de productos de origen agrícola decrecid en -

general. Bn e1 maíz ae observd una severa dieminuci6n, l.o. mi

mo que en graeaa y hortal.izas. Mientras tanto, los productos de 

origen pecuario aumentaron en forma creciente. 

:Bn conjunto, l.a superficie cosechada nacional.. durante el. -

periodo l.94G-1950 registra una tasa promedio de crecimiento del 

3.8"; en l.os siguientes ailos ese ritmo se mantendría sin c-

bioe import8Dtes (3.5") y s61o 4eacen41:6i a1 2.1$ en el. periodo 

l.96G-1970. Continda su caída en.il.ol!l_ llftos setent-. . De 1980 a 

l.983 l.a superficie cosechada recuper6 en cierta f'o:nna su ritmo 

de crecimiento, debido sobre todo a los estimul.os de 1a produo

~idn, proporcionados en 198]1. por el Sistema Alimentario Mexic.,_ 

no. No obstante, en J.982, 1a superficie agr!col.a cosechada d

creci6 fuertemente. Al parecer este afio p el. de 1979 eltbi.bieron 

las sequías· da severas en la !Ustoria de casi. cuarenta ailos -

de l.a agricul.tura mexic8D&. Ba:L l.983, 1984 y 1985' el ol.ima vo1-

vi.6 a ser extremadamente :Cavorabl.e • .i2..J' 

il..I J:bid., p.42 • 

.!2...1 Zbid., p.61. 



La estructura de uti1izacidn. de1 sue1o para 1os diferen

tee cuil.tivos agr:t:co1as ha eui'rido tambi'n cambios importantel!I. 

Desde 1940, l.as variaciones en 1a producci6n. de granos en M'

xico ref1ejan e1 cambiante pape1 que tiene en 1a econom!a. Has

ta 1960, 1ol!I granos más importantes, (arroz, avena, cebada, 

-:t:z, sorgo 7 trigo) ocuparon. una parte re1ativamente constan

te de 1a superficie cosechada promedio: l.1.8" para 1aa denomi

nadas de consumo humano-, 1.8" 1al!I de consumo anima1, e1 ma:[z o_R 

serva entonce11 una superficie promedio di11 52". Sin embargo, -

en 1os siguientes aiios hubo cambios 1!1Ustancia1es1 1os granos Rª 

ra e1 consumo hWllBD~ padecieron una disminuci6ñ constante. Bn

'tre l.960-1970 su ritmo de crecimiento ee estanc6 en una tasa -

promedia· de sdl.o 0.3" anua1; en l.a siguiente dlcada 1a ca:t:da de 

l.a superficie eer:t:a adn mala grave. Bato mismo sucedi6 con el. -

ma:t:z, que a partir de l.968 empez6 a perder 1ugar en cuanto a SJ! 

perficie cosec!lada. Bn ese afio todav:t:a repreeentaba e1 50.8" de 

l.a superficie cosechada total., sin embargo, esa participacidn 

s61o se recobrar:t:a coyuntural.mente en 1971, pero 1a tendencia 

continua actua1mente hacia l.a baja. Los granos de conswao huma.

DO· ocuparon en 1983 menos del. 45" de 1a superficie nacional. co

sechada. En contraste, se advirtid un rápido crecimiento de g~ 

nos de consumo animal., que desde 1958 ampl.:[an acel.eradamente -

1ae 'reas sembrad-. Bn tan s61o una d'cada (1960-1970)· crecen 

en un promedio anual. de l.6.8". Bate fenómeno se rel.aciona dire,!!_ 

tamente con l.a expanei6n y modernizacidn de 1a ganader:t:a en •'

xico. Bl menor nivel. de crecimiento de 1os granos de consumo a

nima¡ en tlrminos de l.a superficie ocurre en e1 período l.980-

1982, con una tasa de1 o.2" promedio anual.• atribuib1e a 1a --
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promocidn que rea1iz6 el. SAll, para amp1iar 1a superf'ice de gra

nos de consumo humano, empedo que decay6 una vez mita en 1983.~ 

Si consideramos en conjunto el. total. de inslDllOB ganaderos 

(en 1a avicul.tura, porc:l.cul.tura o ganadería extensiva). ea el.a.

ro que eu part:l.c:l.pac:l.dn cada vez tiene mayor importancia en 1a 

aeignacidn de1 uso de1 suel.o. En 1977 1a superf:l.c~e de~~ 

· .. granos de coneumo en:l.maJ.. a forra.jea y a ol.eaginosaa repreae~ 

td e1 19.7" de 1a euperfic:l.e total cosechada; en 1981., 1a part~ 

c:l.pac:Ldn de estos sectores aeeend:l.6 a 32.9"9 B1. riego se 11U111tu

vo :Lgua1 a1 año de l.977 (7.3")• mi.entraa que e1 temporal. aumen

t6 fuertemente• de 12.4" en 1977 a 25.6" en 198li. .Bate :l.nci"emes 

to en 1as ib-eas de temporal. supone l.a suet:Ltucidn de cul.tivos -

asignados tradicional.mente a ta1es 4reae y despl.azadoa en bene

f'ic:l.o de 1oa cu1t:l.voe ganaderoa.!I.,/ 

Actualmente, una parte sustancial. del. crecimiento forra.j

ro ha tenido 1ugar en 1os distritos de riegos ocupa aproximada

mente l.a tercera parte de tal superficie. z.a producc:l.6D d.• :1.na~ 

moe ganaderos y o1eaginosas se concentra en 5 estados (Guanaj~ 

to, Ja1isco,· ~pé8¡ Sonora y S:l.Jlal.oa). En Gwmaj-to y J

iieco l.a reduccidn en auperf:l.c:l.e de tempora1 dedicado a l.oa bA., 

sicos era de 1.1 mil.l.onea de hectáreas entre 1960 y 1980.!§../ 
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La producción de granos debe comprenderse casi excl.ueiv~ 

mente por el. aumento en l.a superfi~i~ cul.tivada de sorgo y por 

l.as mejoras en l.os rendimientos fis:Lcos que 4ste experimenta, a 

causa del. al.za sustancial. en su precio rel.ativo y de l.a pre:f

rencia entre l.os agricu1tores, pues su cu1tivo ocupa menos de 

J.a mitad de mano de obra en su producción. Mientras que el. so:i-

go ha mostrado una d~ca expansión, l.os demás cereal.es JillJ1 -

mostrado un fuerte retroceso. El. sorgo ee el. :LnCrediente pr:lmOl; 

dial.. en l.a preparaci611l de aJ.:Lmentos bal.anceados. Be una pl.anta 

que proviene de l.a misma :famil.:La del. maiz, pero a d:Lferenc:La 

de ~ate, no requiere de cuidados tan intensos durante el. cicl.o 

vegetativo, ee más tol.erante a l.a sequia, y es más suceptibl.e -

de mecan:Lzaci6n, sobre todo en l.a cosecha. Tambi4n l.a general.i~ 

zaci6n del. uso de semil.l.aa hibridas de origen extranjero. asegu

ra que l.os rendimientos fisicos del. sorgo superen.. con much~, 

l.os del. ma:!z tradicional.mente cu1tivado en llt'xico, eso se r&-

fuerza por una pol.:!tica oficia]¡ de el.evar el. precio de aqu41. -

frente al. del. maiz. Por ello, para el. ugricul.tor comercial. en -

muchas circunstancias aqufl. resu1ta un cul.tivo más rentabl.e. -

Tal. ventaja '='y el. impul.so de l.a flgr(>induetria al. cul.t:Lvo del. S.Q.r 

go, expl.ican el. aumento en su val.or dentro de l.a producción 

sectorial.. 

En est~ contexto, podríamos dec:Lr que M4xico cuenta con -

dos agr:Lcul.turas, una es al.tamente d:Lndmica y produce insumos 

para el.aborar al.imentos bal.anceados para an:Lmal.ee, o bien fru

tas y J.eeo:wnbres, y cuente con l.os mejores recursos t'cnicoe, -

.financieros y natural.es. La otra produce al.:Lmentoe básicos y -

decrece tanto en superficie como en produccidm desde hace va-

rios lustros, de tal fo:nna, que la generacidzt: de proteinas . ·· --
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y carbolrl.dratos vegetaies para ei consumo humano de grupos po

pul.aree se encuentra en e1 o1v~do. 
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CAPJ:!rULO r z J: 

LA GANADBRJ:A .BOVD'fA Jil( MBXJ:CO 

J.li.. Ganader!a bovina productora de carne 

J.1.1. Antecedentes 

A mediados de los aftos sesenta. los pa!ses avanzados. en 

especial Estados Unidos. aportaron.importantes sumas de capital 

y tecnolog!a a los pa!ses del Tercer Munda. -entre ellos M4xi-

co-. con la ~inalidad de 1.mpul.sar· sus recursos. no en los ru--

bros tradicionales. como eran el pldtano,. el azdcar. el ce.fá• -

etc •• sino respecto a1 sector pecuario. en especia1 1a gane.de-

ría bovina • .!2,/ 

Y e1lo. debido a que Estados Unidos. como principal expor

tador de canies rojas en el mundo desde hace más de tres.d4ca--

..!2../ H. Beig • .''Bl. sistema ganadero- industrial. •• ,."•· Op. Cit. 
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dae, tiempo:· en el que ha desarrollado 10 que se denomina una -

ganader1a industria1, pretendía con.estas inversiones acaparar 

las existencias ganaderas nacional.es, con el fin, por una lado, 

de satisfacer le demanda mundi.a1 de a1imentos, y por e1 otro, -

controlar la producci6rr y distribuc:L6m de productos agr1col.as 

y pecuarios.~ 

Este país ha desarro11ad~ avances científicos y tecno16g~ 

cos capaces de permitirle un ma.yor contro1 sobre e1 proceso -

productivo· del hato-, y una transformaci6DJ de 1a actividad tra

dicional de paetoreo, en 1o que se denomina ganader1a indus--

tria1, merced a exigencias de 1ndo1e no experimenta1 sino co-

mercia1, la cual hace hincapi' en acelerar los ciclos product~ 

vos y reproductivos del ~ato, as! como mejorar las especies P!! 

ra obtener mayores dividendos, a1ta eficiencia y superioridad 

tecno16gica. 

Pues bien, su pol.!tica de impu1so agropecuario e1 Tercer 

Mundo, en vez de benficiar1o' directamente, ha sido una forma .!! 

ficaz de dominación pol.!tica y económica sobre 1os países po-

bres que no están recibiend~ 1as utilidades de ser productores 

de cárnicos, ye que no han mejorado en neda su situaci6n a1i

menticia, por e1 contrario·, y este es e1 caeo de nuestro pa:!s, 

la expansión ganadera ha puesto en crisis la producción b~sica, 

volviendo importadores a estos pa!ses, acrecentando· su depende.a 

cia de 1oe grandes exportadores de granos, que SOIIt -como SBb.,!! 

·moa-, los paises industrializados • 

...2!1/ J:dem. 
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Pue durante aquellos años, que Estados Un:1doa promovicS e1 

desarro11oganadero en zonas 1ibree.de a1'tosa, con 1o cual. se 

incorporaron. a esta dinknica, nuevas áreas, entre el.J.as Y'xico, 

que export6· animales en pie para su engorda en estab1ecimientos 

ganaderc>-industria1es de aquel. pa!s. Batas exportaciones exper,! 

mentaron un importante crecimiento en esta década, Asimismo,. se 

incrementd 1a exportación de carne deshuesada, (véase e1 Cuadro· 

8, en J.a p~ina siguiente), aunque no de manera m1)7 finne debi

do al creciente mercado interno•~ 

De esta manera, el. consorcio internacional., a ra!z de su-

intervención en el. mercado de América Latina, ha demandado gran 

cantidad de carne vacuna pera su industria de transformacidn. -

La mayor parte de J.as importaciones l.as ha real.izado Estados U

nidos, durante J.os dos dl.timos decenios y han sido.· de carne «•!t 
huesada para su manufactura. En. 1969, entre 20 y 25,C de J.a car

ne vacuna se destinó a ser picada, mientras que el. J.5,C áe diri

gió a1 procesamienta• Estas carnes son importante componente de 

J.a alimentación.de J.os sectores popul.ares de Estados Unidos. De 

ah~ l.as crecientes importaciones de este pa!s para suministrar 

carne a au fuerza de trabajo y negociar sus excedentes de mejor 

cal.idad con el. mercado mal.d:l.aJ.._2gl 

En M'xico, J.a ganadería tradicional. se· co:mrirtid rápidrunen 

te exportadora, dada la existencia de tierra y mano de obra ba-

5~_/ B. Suárez, Op. Cit., p. 790. 
2Q Idem. 
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Cuadro 8 
México: El<portaci6n de ProductoR GFU1aderoB 
(Mil.l.one" de d6l.aree) 

TIPO DE PRODUCTOS· l.96.0 1970 l.972 l.973 l.975 1976 1977 

Ganado en pie 33.2 79.l l.l.6. l 79. l. 24.5 66.4 92.7 120.0 

Carne :free ca, refri~erada 9.6 42.3 56.4 49.9 l.0.6 29.0 45.9 l.5.8 

Sub-productos O.l. 1.1 l..6 0.7 

Total. de exportaciones e!!; 
nade ras 42.9 1.22. 5 l.83. l. l.29.7 35,7 95.4 138.6 l.)5.8 

Total. de exportaciones de 
productos agropecuarios 407.2 542.1 591.6 61.7.6 814.8 l. 439.0 2 201.0 

Exportaciones ganaderas 
como 'JI. de l.a" de produc--
tos a~ropecuarios l.0.3 22.6 30.9 21.0 4.2 l.l..7. 9.6. 6.2 

a. Dato" prel.iminares. 
Puente: N. Reig, La Economía ganadera de carne vacuna en México, 1.978 y Anuari~ Estadistica de los ~atados 

Unidoe Mexicanos, l.979, SPP, México, 1.981.. 

Nota.- Entre 1.955 y 1959, l.e.s exportaciones de carne deshuesada Y' 
de gane.do en pie crecieron a1 9.5" anua:L. En 1.978, las ex
portaciones a Estados Unidos 11.egaron a su ~imo nivel.a 
850 mil. CRbezas y 65 millones de d61.e.ree de ca:i:ne deehu.es~ 
da, Barkin y Suárez, Op. Cit. 
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re.ta, ea! colllO' e1 auge de 1os precios internaciona1ee. Sin em

bargo, es importante destacar que en e1 desarro11o de 1a acti

vidad ganader~ no siempre se increment6 1a calidad y producti

vidad de1 ganado, más bien., 1a expansión fue factib1e debido -

a1 aumento de1 hato ganadero que se 1ogró con 1a incorporación 

de tierras ocupadas por otras actividades. 

En ese sentido, es necesario recordar que en 1oe países -

exportadores se mantuvieroll! 1oe sistemas de producción extens~ 

va, con 1os animales de campa, sin grandes variantes tecno16gi,, 

cae. Este sistema permite mantener una p~1vidad media a ~a 

jos costos. La producc1óILde M4xico· creció principa1mente por 

1a extensiÓD! de la frontera ganadera o por el desp1azamiento.

de otras actividades agr!co1as. Gran parte de1 aumento de 1a -

produccióno de carne se basó en el crecimiento de las existen-

cias y no de la producción por anima1, que fue el principa1 m~ 

dio de crecimiento en Europa y Estados Unidos (en este pa!s·ei 

crecimiento· de la producción. se logró de 1959 a i973 sin aumea 

to de :tas existencias).~ 

3.1.2. D~agnóstico. 

3.1.2.1. 7actores biológicos 

E1 grupo bovino productor de carne está integrado por ru

miantes que, por 1a natura1eza de sus procesos digestivos, ti~ 

:ii/ M. Buxedas, "El comercio internaciona1 de carne vacuna y -
1os países atrasados", Comercio Exterior, vol.27, núm.12,
PP• 1494-1495. 
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nen la capacidad de transformar en carne, alimentos bastos y -

pobres difÍci1mente aprovechables para el hombre en forma di-

recta. 

Desde el punto de vista de su reproducci6n; y desarrollo. 

J.os animal.es de este grupo se caracteriz&Zll. por períodos amplios 

d·e gestación_ crecimiento· y maduraci6ni. Este t"en6meno incide. 

condicionándolos sobre ciertos aspectos de su expl.otaci6a. ta

les como J.as tasas de extrscci6n; correl.ativamente y desde un. 

ángulo económico, afecta l.a velocidad de rotación; del. capita1 

inverf!ido en el. inventario de animal.es, ya que dicha velocidad 

se hal.l.a en ~unción; de la tasa de extracción mencionada. 

En comparaci6a. con qtras especies, este grupo presenta u

na baja potencialidad reproductora, l.o que i.nfl.uye de manera -

directa en el proceso de evoluci6n y crecimiento· del. hato mis-

mo. 

3.1.2.2 •. Pactares zootécnicos 

En esta rama de l.a ganadería se expl.otan: animales de di._

versas razas, las que están adaptadas a las condiciones ecol.6-

gicas especificas preval.ecientes en praderas, bosques de tran

sici6n, selvas tropicales y zonas áridas. 

Esta variabilidad del grupo en cuestión, determine. l.a pr~ 

sencia de la actividad ~~adera en áreas geográficas muy dife

renciadas entre sí, o lo que es lo mismo, una gran dispersión 

territorial de ésta. 



La explotaci6n de los bovinos de carne se da en México, 

tanto en forma extensiva como semiintensiva e intensiva. En 

el caso de la explotaci6n extensiva, que representa la modali

dad más difundida en el pa!s, la alimentaci6n de los animales, 

basada casi exc1ueivamente en pastos naturales, o en algunos -

casos, inducidos, depende en gran medida del cic1o meteorol6g!, 

co y de la mayor o menor abundancia de lluvias en un per!odo -

determinado. Bata situaci6n conl.l.eva lapsos variables, pero ~ 

ceeariamente amplios de maduraci6n y sal.ida al mercado de loe 

anima1es. 

La. exp1otaci6n semiintensiva -que se presenta en diversas 

moda1idades en el pa!e-, difiere de la precedente en el hecho 

de que el tiempo de maduraci6n de los animales para el mercado 

se reduce; en e1 caso de su forma más tradicional, estrechEUie~ 

te ligada a la agricultura y al conswn~ de excedentes y esqui1 

moa provenientes de la misma, por la vía del suministro adici2 

nal de forrajes conservados a fin de poder disponer de el.los 

durante épocas en que natura1mente son escasos. 

En cuanto a la versi6n intensiva de la actividad, más e!l_ 

pecializada y tecnificada, pero practicada en fo:rma minorit~ 

ria en e1 pa!s 0 ese mismo acortamiento del proceso productivo 

se consigue mEmteniendo a los e.nimales con pastos mejorados, -

los que además, 9e suelen irrigar y fertilizar, y/o enviándo

los en determinados momentos de su evoluci6n a corrales de en

go't'da en donde 1a alimentaci6n y los cuidados recibidos deter

minan. una ~adur~ci6n y salida a la venta en un pe~!odo compar~ 

tivamente menor. 



3.1.2.2.1. Pastizales y eequi1mos de maíz 

Los recursos sobre los cuales gravita básicamente la exi~ 

tencia de bovinos en el país, eetlill: representados por loe pas

tizal.es y en menor medida por loe esquilmos de maíz. 

Segón el Censo Agrícola de 1970, que abarcó poco más de 
2 

1.J9 mil1onee de km , o sea, un 53" de1 área total, dividido 

en pastos que existen en cerros y en 1lanura: o lomerío. Sin. es 

bargo, no se hizo· distinción: entre las verdaderas zonas de pa~ 

tizal. y las de otros tipos de vegetación. que aprovecha e1 gell!! 

d~ para a1imentarse. Por ello, en otros estudios se ofrecen

nuevas clasi~icaciones del territor~o cubierto· con pastos, el. 

cual se hace llegar a una superficie de 856 m11 lall2en total, -

de los cuales s61o 104 mil parecen ser verdaderos paatiza1es, 

en tanto· que 690 mil abarcan tierras llamadas "pastos de terr.2 

no cerr:l.1" que se exp1otan en ramoneo,. porque el ganado come -

las hojas de pequeños árboles y arbustos; cerca de 62 mil·km2 

son de ramonal propiamente dicho·, o sea, vegetación casi tota,! 

mente compuesta de arbustos, muchos de e11os espinosos.~ 

Por tanto, los recursos para 1a ganadería de México incl1,! 

yen, eegW:t. esa estimación:, el. 43.9" del área total naciona1, y 

son superiores a la superficie de recursos forestales de todo 

tipo, y a la de recursos agrícolas, ya sea potenciales o apro

vechados. Zndudablemente que se está haciendo referencia a las 

posibilidades generadas en función. de las superficies disponi-

~ A. Bassols, Geografía económica de México, p.195. 



nibl.es, más no as! del. "coeficiente de agostadero", pues exi

ten muy diversas regiones cl.imáticas y de vegetaci6ru en el. te

rri torio.2U 

Cuadro 9 
M4xico,: Ol.asificaci6n de Pastizal.es 

Pastizal.es 

Pastizal.es en l.l.anura 
Pastizal.es en cerros 
Total. de pastizal.es 

B"ectáreap 

2.7 l.:39 000 
47 359 000 
74 4-98 000 

Fuente: V Censos Agr!col.a-Ganadero y Ejidal., l.970. 

" 
36.4-
63.4 

ioo.o 

Bn el. norte del. territorio, asi como en l.as entidades fe

derativas correspondientes a l.a zona del. Gol..f'o de 114xico,. l.os 

pastizal.es parecen:. ser exp1icac16n; suficiente para l.a preee~ 

cia de l.a ganader1a• no as! en l.a zona centro-occidental. del. 

país, en donde se vuel.ve el.aro que l.a base de subsistencia pa

ra estos rumiantes está representada, fundamental.mente, por -

l.os esquil.mos del. maíz. 

Bn tanto en l.as zonas áridas y sem1ár1das del. norte y en. 
l.a zona tropical. hdmeda del. Gol.fo e Ietmica, un recurso nat\i

ral. que se da espontáneamente, como l.os pastos, define una vo

cación, ganadera, en el. área centro-occidental., l.a vocaci6n.ga

nadera se define en función de una integraci6n. y una estrecha 

dependencia respecto de l.a actividad agr!col.a, cuyos esquil.mos 

son val.orizados de esta manera. 

5S_/ :Idem. 
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Es obvio, que la localizaci6n.de 1a ganadería bovina co-

rresponde claramente a la de l.os recursos fundSlllental.es en los 

que se apoya, y en: tal sentido es posible habl.ar de una l.ocal,! 

zacidn; sin embargo, es necesario, hacer ciertas consideracio

nes adicionales a este respecto, pues, estos recursos muestran 

una ~uerte estacional.idad, que se convierte en ~actor l.imi.tBD

t.e para un ul.terior desarrol.l.o de la actividad y además, exi~ 

ten. otros esqui1mos agricol.as y otras áreas neturalemente ~o-

rra;Jeras en el pa!s qne podr!an representar un campo para :La.,. 

subsecu&nte expanei6n de esta actividad en el marco de una e~ 

trecha vincul.acidn. con l.a agricultura. 

Por otra. parte, el. hecho de que l.a disponibil.idad natural. 

de agua a lo largo del añn no coincida a nivel regional o lo-

cal con l.a presencia de pastos, se covierte en otro ractor que 

inhibe el. pleno aprovecha.miento· de éstos. 

Aéimismo, cabe señalar, que muchos forrajes del área tro

pical. hi1meda carecen' de un elevado val.or bromatol.dgico debido 

a que las sal.es, y particul.armente el fdsforo· del. suelo, son:

~ácil.mente arras~radas a profundidades que l.aa vueiven :t.nacce.!,1 

bles para l.as_pl.antae l.o que también deviene en una l.±.mitente 

poderosa para el deaenvol.vimiento 6ptimo de J.a actividad gana

dera. 

3.1.2.2.2. Coe~icientes de agostadero 

En el. pa!s existen muy diversas regiones cl.imáticas y de 

vegetaci6n; esa variedad, por l.o que respecta a ll.,uvias, evap_2 
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racidn, humedad, temperaturas, suelo y tipo de plantas se ve -

reflejada directamente en loe diversos coeficientes de agosta

dero, que son lPs su~erficies indispensables pera alimentar u

na cab~za de ganado. 

El coeficiente var~a notablemente, pues en los terrenos -

de~érticos y semidesérticos del Noroeste y el Norte se necesi

tan entre 15 y 30 hectáreas por anima1, y hasta 50, en terreno 

ma1o. Esta proporcidn disminuye en las regiones centrales a S 
hectáreas en buen terreno y 10 en el de malas condiciones nat~ 

ralea. Por el contrario• puede llegarse a necesitar solamente 

una hectárea por cabeza de ganado en las sabanas tropicales del 

Criente, Este-Sureste y las Husstecas, cuando el terreno· es 

bueno; en les costes del Pacífico Sur, el nWllero de hectáreas 

pare alimentar corrientemente un animal oscila entre las 4 y -

10. Por eso merecen especial atencidJL las posibilidades ganad.!, 

ras en la costa del Golfo, y en la mayoría del Sureste, en dOJ! 

de si bien.. es pequeña l.a superficie'· el coeficiente de agosta

dero, en términos generales es más bajo., lo que permite un m

jor aprovechamiento. El coef'ici.'ente medio de agostadero en el 

territorio nacional ea de aproximadamente 17 hectáreas por c~ 

beza de ganado mayor y 4 para ganado menor, siendo nuestros 

pastos de regular calidad, entre la producci.6n mundial.~ 

~../ Zdem. 
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3.1.2.3. Pactores econ6micos 

3.1.2.3.1. 7actores tecnol.dgicos y principales productores 

En el. proceso de l.a produccidn: agropecuaria en M4!xico0 se 

encuentran: serias l.imitaciones, una de el.l.as, es el. hecho de -

que ésta se ha desarrol.l.ado en medio de grandes contradicci~ 

ne socioecondmicas, pues existen profundas desigual.dades entre 

los productores. En el. sector agropecuario encontramos por una 

parte que existe un. pequeño sector avanv.ado de productores,. el.. 

1.8~, que detenten. el. 2°" de J.a tierra~ el. 44.8~ de l.a maq~ 

ria e insumos, el. mt{s al.to riego mecanizado· y hacen un. al.to u

so de insumos. Por otro, se encuentran. J.os p:roductores campes~ 

nos que repreeentan el. 86.6~, poseen el. 56.8~ de l.a tierra J.s.

borable en pequeftas superficies y trabajan corL l.os nivel.es más 

bajos de tecnoJ.og~a (tierras de temporal.), yunta y casi no a-

plican. :t'ertil.izantes.2!../ 

otra 1imitaci6n se encuentra en l.a tierra, que adn. es el. 

medio de producción. principal., y que no es incrementabl.e se~ 

J.a vol.untad del. hombre (como serían J.as pl.antas industriales), 

7 su cal.idad y su fertil.idad no son uniformes, ni J.e distancia 

a J.os pr1.ncipe1es mercados; por otro l.ado, el. per1:odo en que -

se da J.a produccidn. está sujeto a factores natural.es, y no es 

susceptible de ser repetido cuantas veces sea necesario, como 

en la industria. 

E./Y. Maesieu, "Le. tecnol.og!a Elffropecuaria en .México: cdmo y 
d6nde ha ido la produccidn", Invei.tiP,aci6n Cient!fica y -
Tecno16gica, vol.. 7, ni1m.1J.1, p. 15. 
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Si bien. e1 desarrollo de corte industrial (mayor escal.a.

menor tiempo). tiene eus limitaciones en el sector agropecua~ 

río, es un hecho que le agroindustria en Máxico ha experiment~ 

do gran crecimiento• en los áltimoe ai1os: su raz6n de crecimie~ 
to en el PXB fue de 6- en la d~ceda de loe años sesenta y de -

3.9~ en el período 1970-1979.~ 

Bste modelo de desarrollo tecnol6gico he demostrad~ en~ 

los hechos, que en loe peíeee en desarrollo no alivia la pobr~ 

za y el empleo.· de le mayoría de le poblacidn. Por el. contrario, 

la aplicacidn de transferencia de tecnología avanzada, que ge

neralmente proviene de loe países desarrollados; en una estru.= 

tura socioecon6mica deeigu.al., trae consigo que el pequeHo sec

tor moderno de la econom~a crezca rápidamente a costa de los -

sectores más atrasados, ahondando adn máe las diferencias en-

tre productores. siendo especia:lmente más agudo en el. sector -

agropecuario. Por lo que, en las consideraciones sobre l.a tec

nología agropecuaria; no se pueden soslayar las rel.aciones de 

dependencia y subordinacidn entre l.os países desarrollados y -

los subdesarrollados. 

En el caso de Mlxico, vecino de una de las mayores poten

cias exportadoras de tecnología, encontramos que se ha impues

to una estrategia econdmj,ca por parte de l.as instituciones fi

nancieras inteniacionales, que ejercen un control sobre los ~ 

cr,ditos otorgados para proyectos de produccidn de alimentos, 

·generalmente acompa.~ados de paquetes tecno16gicos impuestos¡ -

de ta1 suerte que desde Estados Unidos se ha impulsado la po1,! 

~ :ldem. 
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tica de producci6n agropecuaria para exportac:16n proporciozu{n

dose cr4dito para tecnificar ciertas zonas ag~co1as, e incre

mentar ~reas ganaderas mediante 1a produccidn. 

En ta1es circunstancias, 1as tendencias de1 mercado domi

nado por 1as grandes potencias han condicionado 1a estructura 

de produccida. agropecuaria, de manera que predomina-e1 inter4s 

en producir d:lv,isas y a1imentos indus'tria1izados para 1os sec

tores urbanos de a1tos ingresos, en detrimento de a1imentos ~ 

sicos para toda 1a pob1aCi.dn. 

Beta deformacidn de 1a estructura agraria naciona1, como 

ya mencionamos con anterioridad, ha illlpli.cado un: cambi~ en 1os 

patrones de consumo• a1imentario de 1os sectores urbanos de a1-

tos ingresos, orientado cada vez m«s a 1os productos egroind~ 

tria1es, y 1a adopcidn de un modelo tecno1dgico de produccida. 

que sdlo favorece a.un pequeñ~ sector agroindustria1 transna-

ciona1, en creciente expansidnque contro1a .1a mayor parte de 

1a agroindustria en •lxico. 

3.1.2.3.2. Producc16ni, existencias y rendimientos 

Beta rama de 1a actividad, implica a la to'tal.i.dad de1 iD

ventario bovino del pa!s, que en los d1timos eilos ba tenido 1a 

produccidn ~i~iente: 



Cuadro l.O 
•4'xico·: Ganader:la aortaa productora de carne 
(Xil.es de cabezas) 

C2ngaüo 1280 1281. 12ª2 12ª~ 

Pob1acicSn: 34 600 35 689 37 191. 37 522 
Animales 
11acr.lf':Lc.!! 
dos 5 200 5 7o& 5 887 4 882 

p: cifras prel:l.minares; e: cifras estime.de.e. 
:htente1 •· de la •adrid, Op. Cit •• PP• 651-4. 

l.28!p 128:!e 

30 479 31 094 

4 751. 4 814 

Para los fines de produccidn de carne ee incluyen J.as C.!! 

be?.as de ra?.as bovinas 2ootlcnicamente especializadas en esta 

:funcicSn:, as:l como J.os vientres de doble prop4sito. esto es. -

productos tanto de carne como de J.eche. Sin embargo" tambiln 

engrosan. J.a produccidnL nacional. de carne bovina, las cr1as y 

vientres J.echeros de desecho y en menor proporci6n, aquel.los 

anL~al.es de trabajo cuya vida dt±l. se ha dado por terminada. 

De ese conjunto· de bovinos que pasan a formar parte de J.a 

produccidnnacional. de canse, hay que descontar aqufl.J.as que -

se destinan. a la exportacidn y que -aunque también son produc

tores de carne-, tienen por funcidn econdmica ~sica J.a gene%l! 

cidn de divisas y. por J.o tanto, no pasan a engrosar directa~ 

mente J.a disponibil.idad in.terna de al.imentos. 

Igual.mente, hay que el.im:inar del. conjunto aquél.J.e.e otrae. 

cabezas que. ee desechan por ra?one!!' eanitarias y que, por J.o 

te.nto, no son propias para el. conswno humano, aei como aq,ué-

1las que ocasional.mente !!'ucumben de manera accidental. y son ~ 
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presa de 1R fauna devoradora de carroña. 

Pues bien, en el per!odo 1980-1983, la pob1ac1.dn bov:Lna 

pasd· de 34.6 a 37.5 mi:11ones de cabeaae, lo que representa un. 

crec~ento medio anual. de 2. 7"· Por su parte, la of:erta in.te¡: 

na de esta especie dis111Ül'U76 4e 1 017 106 a 967 240 tonel.adae, 

e·e dec1.r• un decrecimiento medio de 1.7- al aí'1o, a causa de la 

f'uerte ba.3a de 17.6- que experiment6 en 1.983. Bn contraste, la 

pob1aoidn. ee e1ev6 a una tasa mec!i.a, en ese periodo, de 2.5,C -

al aí'1o• pasando de 69.4 a 74.8 m1.11onee de habitantes.~ Se

gdm ci~rae pre11minaree, la pob1acidn bovina en. 1984 deecend1.6 

a 30.5 lllil.l.ones de cabezas 7 en 1985, eegdn ci~ras estimadas• 

a 31.0 millonee.;.§.Q/ 

3.1.2.3.2.1. Principal.ee regionee productoras 

Lee exietenciae ganaderas se 1oca1izan en tres regionee 

del pa~s. como puede observarse en el llapa 2 T en el Cuadro 1l., 

donde se expresan. 

5~- / A. Perruequ!a, Op. Cit.• la. parte, p. 822 • 
. 12:/ •· de la lladrid, Op. Ci.t. • P• 651. 



Cuadro l.l. 
•lxi.co: Bx1.etenc1.ae de .G1111ado Bovino (por regiones) 
(tilee 4• cabez-) 

Regida 1980 l.981 

34 590 35 689 !rotal. 
Norte Ar!, 

do l.O 385 10 662 
Tropical 12 417 12 850 
~empla4a l.1 788 12 177 

1982 

37 191 

11 043 
13 455 
12 693 

1983 

37 523 

l.l. l.42 
13 575 
l.2 805 

30 479 

71. 

31 094 

P: cifras pre11.m:1naree; es ci.frae estimadas; n.d.1 no disponi.
bl.es los datos. 
Puentes Compendio h1.st6rico. Estadisti.ca del Subsector peeu~ 

ri.o, 1972-1983, J>i.reccidn General de Pomento Ganadero, 
Subsecretaria ele Ganader.Ca, SARH. 1984 y 1985., •· de 
l.a Madri.4, Op. C1.t., p.651.. 

Beta reg:i6n coneti.tiqe e1 '-rea tradicionalmente ganadera 

en Mlx1.co1 la form&A los estados de CoahUi.la, I>uraz\go, C!llhua

hua, Nuevo Le6n, S:inal.oa, Sonora y Zacatecae. 

Beta zona está orientada al. sector externo, ya que su ce¡: 

cania con la frontera de ~stados Uni.dos, los ha converti.do en 

los principales exportadores de becerros, originando entre 60 

y 80~ de las exportaciones totales del pa!s.~ 

Abastecen a Estados Unidos y ofrecen ganado en pi.e con b!}. 
jo valor agregado, manejado de manera extensiva, y por ende, -

con baja densidad de capital. Se identifica como el sistema 

"Vaca-becerro". ~ambiln ee exporta carne deshuesada de anima~ 

ü../ N. Rei.g, Op. Cit. 



12. 

Napl!l 2 
Mlxico: lb:istencias de Ganado Bovino por Regiones 

1IIllllIJI Norte 'rido y semiárido 

.Eil Trópico 

118 Templ.ada centro 
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les de desecho. Lae exportaciones de ganado en pie, alcanzaron 

en 1975, su punto inf"erior. y presio11aron gravemente la balanza 

comercial.; al restablecerse a partir de 1978, ha encontrado li, 
mitas t~cnicos en el sobrepaetorea de loe potreros y en la se

quía que prevalece en la región, con bajos coeficientes de a-

gostadero.il_/ 

Actualmente la población bovina de esta región ha venido 

aumentando su contribución al mercado interno, co~ l.o cual. ha 

disminuido su capacidad de exportación de ganado en p~e. Dicha 

región ha mantenido su participación en· el t ote.2 nacional. de -

existencias de ganado bovino, con al.rededor de 30" en 1980- ~ 
1983, l.apso· en que registró W1B tasa de crecimiento medio a~

nual: de 2.4"· R..3../ 

H'emoe de considerar aqu:( un: aspecto importante, sobre la 

oferta de estos rubros (ganado en pie y carne deshuesada} eo-

bre todo el. de animales en• pie, que se ha convertido en una C.2, 

piosa transferencia de empleo· y ganancias• a loe ganaderos tej~ 

nos, que se concretan a engordar animal.es flacos vendidos por 

l'.!4xico. Es decir, l.a venta de ganado en pie no necesariamente 

expresa la bonanza sectorial., sino 1a crisis derivada de se--

quias prolongadas, del desabaetecimient o de forrajes y otros .;. 

insumos pecuarios. 

~ R. Mdjica, Op. Cit., p. l.309. 
2.l./ A. Villafra.nca, Op. Cit., la. parte, p. 822. 
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Beta región la constituyen las Huastecae Potosina, Vera-

cruzana y Tamaulipeca. el resto de Veracruz, Tabasco, Chiapas. 

Campeche, Quintana Roo y l.a Península de Y-ucat~. 

A trav's de la historia, el norte del pa!s ha representa

d~ la zona en donde ee localizaba el mayor hato nacional, sin 

embargo, a partir de l.oe años cincuenta, la ganadería bovina -

empieza a incrementarse con ~or ~uerza en el. trópico mexica

no, aumentando as! la trascendencia de la re~6n hasta conve:i

tirla en el. emporio ganadero más importante, ya que su tasa de 

crecimiento anual. ee superior a la del resto del. territorio ~ 

cional. 

Beta región ha recibido durante los 111.timos 30 afloe mayor 

impulso, manteniendo l.oe índices de crecimiento mi{s al.tos del. 

pa!s, sin embargo. tambi'n soatiene los indices mi{s altos de 

deforestación de zonas sel.váticas, y crónicos conflictos soci~ 

les por el. despojo de tierras a comunidades campesinas. 

En P.l. trópico exist!Rn originalmente razas descendientes 

de los hatos tra!doe por los español.es, que si bien no eran -

animal.es muy productivos comparados con las razas especial.iza

das, tuvieron la cualidad principal. de adaptarse a las condi-~ 

ciones dificil.es que ~redomin~n en esta región. 

Muchos han sido los intentos de introducir razas en el 

trópico, pero ~enerl'lmente con poco 'xito. El hato c¡ue predom.!, 



na en la actua.lidad ea w1a cruza de ganado criol.l.o, cebd y -

ejemplares suizos. La mayoria de l.P.e razas cebd son, principal.

mente productoras de carne, en troito que la del. suizo es lech~ 

ra. A trav's del cruzamiento, l.os productores han buscado un ~ 

quilibrio entre J.as razas, con·. l.o que se obtiene resitencia y 

adaptacidn: a partir del. ganado criol.J.o, producción de carne 

proveniente del. cebd y l.eche a travls del. suizo. Es este el. g~ 

nado que l.a mayoría. de l.os productores continda deearrol.l.and.o, 

y que ha permitido poner en prt<ctica un sistema para producir 

l.eche con un :lngreso diario, participar en el. abastecimiento 

de carne con becerros destetados y aprovechar J.as vacas de de

eecho; que ya no son. productivas (producción de doble propdsi

to- o rejequeria). 

En cuanto· a loe sistemas de produccidn y t'cnicas ganade

ras en el trdpico, éstoe ref'l.ejen la . predominancia de sis

temas extensivos, lo que significa un uso muy alto de superi"i

ciee de tierra en rel.acidn al. ndmero de cabezas producidas. A.J<. 

tual.mente predomina una gran introducc.idn: de especies forraje

ras mejoradas, con l.o cual. se establ.ecen praderas en donde se 

~r!a y engorda ganado. Pero muchas ~reas permanecen todav!a, -

ya sea con una vegetacidn natural., como son el. monte o l.a sab~ 

na (como sucede en. Tabasco y Campeche); otras ocasiones, apar~ 

cen pastizales inducidos, esto es 9 que al. quitar la vegetacidn 

original. éstos emergen como vegetacidn. secundaria de otro tipo, 

como serian legwninosas o arbustivas, que en general. tienen c~ 

racter!sticaR forrajeras. Perc. fundamental.mente domina el. sis

tema extensivo, con una relacidn cabeza o unic'.ad animal/hectá

rea muy baja, (siendo las más altas de l. hectárea por cabeza, 

y en otras regiones, de hasta l.O 6 12 hectáreas por cabe~ 
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:za),af 

Las técnicas empl.eadas son en general. muy rdeticas; lae -

que util.izan. con frecuencia son las sanitarias, como vacuna.e, 

baño contra garrapara, desparasitaci6n, y obedecen a las grazi,.. 

des campañas nacional.es que ee han difundido, ya que en eetas · 

ifreas las plagas abaten sensiblemente l.os rendimientos unita-

rios. 

Desgraciadamente otros aspectos tan o más importantes (n~ 

trici6n, genética, instalaciones, manejo de praderas, etc,), -

se encuen~ran: poco desarrol.lados y generalmente loe aplican s~ 

l.o l.os grandes productores (con. tierra, capital. y recursoe su

ficientes) que han l.ogrado· tecnificar sus ranchos. 

Tradicionalmente Veracru.2 es y ha sido el Estado· ganadero 

miís importante; el. segundo l.ugar l.o ocupa Chiapas, que ha ten;! 

do un crecimiento muy grande, sobre todo.· en l.os dl.timos años, 

con una tendencia aecendente m~ marcada; en tercer término se 

encuentra el. Estado de Tabasco, que si bien es eminentemente -

ganadero, ocupa una superficie mucho más pequeña que los otros 

doe y, por 1o tanto, representa un menor peso en cuanto al ha

to bovino tropical.. 

En el. caso de Veracru2, están establecidos l.oe hatos máe 

viejo.a en el. trópica mexicano. Se pienE:a que gran parte de l.as 

primer8s cabe:zas de eenado se introdujeron por la regi6n del. -

_§.4/ E, Gon::-.iíle:z, "El trópico- mexicano y la ganadería", J:n:for
maci6n Científica y Tecnológica, vol.. 7. ndm.111, p. 46. 
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Papaloapan y desde entonces se situaron eanados que se han: V.!, 

?U.do· adaptando a la regi6n. En. el norte de Veracruz se locali

zan las Huaetecas, zona. ganadera muy importante, tanto la Hua,e. 

teca seca hacia el norte, como la huaeteca sur, mucho m~s h~J! 

da. 

En Chiapas se practica la ganadería ~s nueva, mucha de -

la cual se ha desarrollado a partir de la eustituci6n de la V.!, 

getacidn original de las selvas altas y medianas que existían 

en la regi6n. Una parte muy vasta de la selva ha sido destrui

da, f'Obre todo en Ch:lapes, mientras en· otros estados de la Re

públ:lca, han sido· suetitu!dae por praderas. Actual.mente, las 

zonas ganaderas mds importantes de Chiapas son la costa y el 

norte. Esta ilt~, !ntimamente l18e.da con el. Estado de Tabas

co en todos sus aspectoe: ecol.6g:lca y econ6m1camente, en cuan

to a su mercado y sistemas de producC!i.6n. Otras regiones de i.!!! 

portanc:la ganadera son el. istmo y el oriente de1 Estado· de Yu

catafn, donde hay basten.tes avances. 

La producción. lechera en el tr6p:lc0. mexicano, a dif'eren

c:la de la del alt:lplano, no es espec:lalizada. Esto significa -

que el productor obtiene simul.t~eamente l.eche y carne, con I'!!: 

zas cruzadas que le permite el manejo de ambos productos. 

En cuanto a los suel.os del tr6pico mexicano, se care.cte~ 

zan por su inestabilidad. Como es sabido, la vegetación surgi

da en forma natural, principalmente en lFs selvas, permite un 

equilibrio ~ue garantiza la coneervación del recurso suelo, ~ 

gracias e.l. recicla.~iento de nutrimentos, lo ~ue evita l~ ero-

sión y la enriquece con materia orgdnica, sin embargo Rl que~ 
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dar al. descubierto con el. proceso de de:t'orestaci6n»genere.do en 

el. pa!e, especial.mente en l.as sel.vae, estos l!IUel.oe empiezan. e 

perder rápidamente l!IUS cual.idadee y, por 1.o tanto, 1a posibi1~ 

dad de producción. primaria vegetal. va disminuyendo. Se hml da

do muchas justi:t'icaciones a 1os programas a.gr!co1ae 1 pero por 

1as características de 1os sue1ae 1 a 1os dos, tres o cuatro e.

ñot;1 1. 1.a producción agricol.a se abate a tal. grado· que resuita -

incosteabl.e continuarl.a. 

En estas condiciones, una de 1as posibil.idades de uso del. 

sue1~ ha sido precisamente 1.a ganadería, pues, resul.ta más sen 

ci11o 11.evarl.a a cabo, y el. establ.ecil!liento de un pae~iza1 ti.!,. 

ne un carácter más permanente, pues se crea una cobertura ve~ 

tal. que protege al. suel.o .Y permite aprovechar1o durante todo -

el. afio·. Esto ha. dado origen a que muchos de 1.oe grandes progr,!!; 

mas establ.ecidos en el. tr6pi.co· devengan a 1o 1.argo del. tiempo 

en regiones ganaderas, por ser un tipa· de producci6n menoe pr,g 

bl.emática. 

Aparentemente, esto es inevitabl.e en M4xico,. porque no se 

ha desarro11.ado una tecno1og!a adecuada, que permita garantí~ 

~ar un aprovechamiento de esos recursos de vegetación y sue1o, 

que a 1.a 1e.rga resul.te redituable, sin embargo, una expl.ota~• 
ci6n bovina ofrece, de al.guna manera, una eituaci6n un tanto -

artificial. al. dil.ema de cómo· cont::Lnuar usando productivamente 

esas tierras que han sido deemontadas. De hecha, 1.a cuestión -

deberie. pl.antearse desde antes de hacer el. desmonte, pues una 

vez hecho, existen pocas posibilidades tecnol.dgicas de so1u.-
ci6n:. 
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B1 trópico cuenta con el. 53~ del total de animales de en

gorda del país, ~y puesto que se han desarrollado en ~1 té.s:, 

ni.cas ganaderas como 1a inseminación y la introducción de pas

tos, las mejoras genéticas han sido cuantiosas. Es creciente -

el uso· de áreas agrícolas con :fines ganaderos. 

La ganeder!a tropica1 ha tenido la tasa de incremento me

dio· miís al.te. (3.0") y se estima que en 1.983 concentraba 36.2% 

del. hato nacional. • .§2.j Bsta región es la más importante abast~ 

cedora de carne de1 Distrito :Pederal. y su zona metropolitana y 

de otras ciudades de1 centro de la Repdblica. 

3.1.2.3.2.1.3. ~em~lada centro 

Beta región est4 constitu!da por el. Val1e de México y ei 

Bajío (Guanajuato,. Querétaro, Jalisco, 11.Sxico, Aguascalientes, 

Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca y el. Dis

trito :Pedere.1). 

Se caracteriza por el destino ambivalente del ganado: le

che y carne (doble propdsito); sin embargo,. esta zona por tra

dici6n. se dedica a la agricultura, así que en ella la activi-

dad ganadera es margi.nal. 

Jalisco y llichoacán son productores de carne, pero sin d~ 

da alguna, la importancia de esta regi6n radica en ·que dispone 

~/ Véase N. Reig, Op. Cit. 
~ A. :Perrusquía, Op. Cit., la. parte, p. 823. 
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de 1as principal.es cuencas 1echeras de1 pa!s, en los Estados 

de Pueb1a, Quer,taro y 1os A1tos de Jalisco. 

Beta zona padece insut'iciencia de forraje o 1a escasez ª.!! 

tacional. de ~ que impe1e a los productores, sobre todo de1 

centro de1 pa!s, a vender sus becerros en la región huasteca, 

en la que fina1iza la engorda. 

En la regidn temp1ada, la ganadería extensiva está siendo 

desplazada por la agricu1tura, propiciando e1 desarroll.o de la 

infraestructura de engorda en corrai. 

En el. periodo l.980-1983 regietr6 una tasa media de creci

miento de 2.8" al. aflo, con algo m4s de 34" de inventario boVi

no. Esta regidn se caracteriza por tener ganado lechero y es -

el principal. proveedor de1 Distrito Pederal. y de otras 1oca11-

dades del centro de1 pa!s • .§1../ 

3.1.2.3.3. Bltportacionee 

Las ventas externas de carne de bovino· han tenido una ten 

dencia 1rregu1ar en el per!odo 1980-l.984 (primer semestre), 

pues se vendid un m!nimo de 51.8 tone1adas y 1.7 m111anee de dá 
laree en el primer aiio y un mrucimo de 958 toneladae y 3.3 mi-

llenes en l.981. Betas cifras se refieren 11nicamente a la indu,!i 

tria de la carne, ya que no se consideran: las exportaciones de 

ganado en pie, concepto que es muy significativo para la acti-

~/ :tdem. 
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vidad pecuaria de Mlxico.~ (V4aee el. CUa.dro l.~) 

Loe env!os nule importantes han correspondido a ca:rne cor

tada en formas propias para consumo final, seguidas por l.as ~ 

carnee deshuesadas. El grueso de los embarques se ha dirigido 

a Eetadoe Unidos y Japdn. Conviene destacar que loe envíos a -

Estados Unidos quedaron tempora1mente prohibidos a partir del 

l.o. de enero de 1984, cuando entraron en vigor loe nuevos re-

quieitoe de inepeccidn en ese pafs. De conformidad con l.a Ley 

en l.981 (Ley Pábl.ica 97-98), todos loe pa!ses que exporten: Cll.!: 

nee a Estados Unidos deben tener sistemas de verificacidn de 

residuos que por l.o menos sean "equivalentes" a l.os exigidos 

en esG pa!s, sistemas de l.os que carece M4xico hasta el. momen

to. 

En diciembre de 1983, el. Departamento de Agricul.tura de -

Estados Unidos public6 una lista de l.4 pa!ses a l.os cuales se 

les prohibir!a exportar caniee a Estados Unidos mientras sus 

programas de inspecci6n no se ajustaran a l.as disposiciones v~ 

gentes: El. Sal.vador, Haití, Honduras, •4xico, Nicaragua, Pana-' 

~. Repdbl.ica Dominicana, B4igica, Pinl.andia, .Prancia, Irl.anda, 

Rumanía, Suecia y Suiza. 

Empero, cabe señal.ar que l.os embarques de caznes que Mé-

xico dirig16 al. mercado estadounidense en l.984 fueron real.iza

das por al.gunas plantas "Tipo Inspección Pederal." (!l!IJ'), que -

maquilan ganado importado de Estados Unidos, segdn l.o indica -

el. DepaJ!tamento de Carne y Productos Cárnicos de l.a Direcci6n 

General. de Fomento Pecuario de l.a SABH • 

..§§./Ioídem, p. 825. 



Cuadro l.2 
lltfxiCOI l:xportaci6n de e.ame de <;-·anado Bovino· 
(Toneladas y Miles de d6laree) 

Concepto y pa:le 1280 1281 i.282 la§ 13 1~4a 
de destino Vo1umen Valor Vo1umen- Valor Volwne~ VaJ.or Volumem. Velo~ Volumen Valor 

Total. 5:18 l. 744 958 3 310 360 l. 196 623 il 039 513 1 670 

Sin deehuaear 26 33 20 76 (260) 4 4 (688) 
EUA 26 33 (260) 4 4 (688) 
Jap6111 20 76 

Deehuesadoe J.40 493 l.69 384 28 71 482 6.05 92 264 
EUA 33 117 li69 384 28 71 425 446 
Japdn l.011 376 57 l.59 74 207 
Reino Unido 18 57 

Cortedal!I en for 
ma• propias p&: 
ra su coneumo·-
final 352 1 218 769 2 850 332 l. l.21 l.37 434 421 1 406 

EUA 352 1 217 607 2 260 98 306 88 281 138 368 
Japdn (200) ll 142 524 234 815 49· l!53 283 1 038 
Italia 20 66 

a1 enero-jun:lio. ) ICi.logramoe y d6laree. 
Puentes Instituto· •exicsno de Comercio Exterior. 

82. 
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Los embarquee de carne de ganado bovino sin deshuesar -

(fraccidn arance1aria: 02 01 a 01); deshuesadas (fraccidn ar~ 

ce1aria1 02 01 a 02) y cortadas en fo:nnae propias para su con.

swno f:Lna1 (fraccidn. arance1aria 02 01 a 03), están exentas -

del pago de gravllmenee, pero para su exportacidn se requiere -

del periniso de 1a Secretaria de Comercio y Pomento Industria1. 

Por 1o que se refiere a 1as exportaciones de ganado en -

pie, ~etas se tradujeron. a 70.7 mi1lonee de d6lares en 1981; -

107.6 mi11anes en 1982 y 168.4 mi11ones en 1983; sobreea1en --

1os animales para engorda, comprados principa1mente por ganad~ 

ros estadounidenses.~ (Ver Cuadro 13) 

3.1.2.3.4. :Importaciones 

Por 1o que respecta a las importaciones mexicanas de ca:r

nes de bovino frescas, refrigeradas y conee1adas, que se han~ 

fectuado en e1 período 1980-1984 (primer semestre), sin. consi

derar e1 ganado en pie, se tiene que, durante 1os primeros --

tres años se.realizaron 1ae compras externas más cuantiosas, 

pues pasaron de 1 156 tone1adas y 2.4 mi1lonee de d61ares en 

1980 a 7 498 toneladas y 16.6 m.111ones de ddlares en 1982; e1 

punto mile alto ee a1canz6 en 1981, pues la insuficiencia de ia 

actividad ganadera pare satisfacer el conswno determinó que se 

efectuaran ~dquisicionee externap para complementar e1 abaste

cimiento y evitar e1 incremento desproporcionado de loe pre--

cios • .l.Q./ 

j]i/ Ibídem, 2a. parte, p. 1022. 
:J.Q.¡/ Ibídem, la. parte, P• 824. 



Cundro 13 
M&xioo: Exportación. de Ganado Bovino 

Concttpto de 1200 
medida '.':entidad Vnl.or1 

Machoe de registro 
para 1R producción ctt.beza• J.O 20 
Hembrae de registro cnbe7.RD 5 7 
Otras hetDbr&B ton 2 994 30 
Machos con pe110 .hn!!,. 
ta. 125 Kg. ton. 1 099 l. 632 
Macho!" con peero de 
125 o 200 l(g. ton. 39 953 59 017 
Macho,.. con pepo e~ 
perior a 200 K'.g. ton 5 279 7 777 
G3.11ndo cnptrado cnbevno n.d. 7 779 
Toros de 11.dla cHbe~ao 341 223 
OtroB n.c. cabe~aft 225 84 
Total 76 569 

n: pr~mcr semestre; !: miÍeR de d6laree. 
Puente: Xnotituto MexicAno de Comercio Exterior 

;&261 
Cantidad 

n.d. 
n.d. 

2 574 

.37 888 

2 124 
e 612 

93 
53 

No-ta.- Se~ el :IXJ: In:f'.arm8 de Gbb1.ernoo 11• exportaron 
loa eiguientae animales en piet 
en 1981• 376 0001 en 191121 344 OOOJ llftl 19831 630 000¡ 
en l.9841 378 000 'lf en J.9851 300 000. 

Va1or l. 

6J. 
l.51 

4 091 

60 233 

3 0'19 
2 978 

93 
1.3 

70699 

1262 126J 128~ª 
Cant1.dr¡:d Val.or1 

Cantidad Vu1or1 CAntid&d Val.or1 

n.d. 21 481 93 62 37 
2].J 73 525· 205 177. 73 

20 2 869 124 12 J.3 

6 003 8 423 2 91.l. 4 602 496 858 

66 603 91. 634 70 591. 1.20 656 30 045 53 384 

3 307 4 356 21. 978 38 6l.9 l.2 405 22 639 
20 672 3 030 n.d. 4 020 23 755 3 070 

l. l.46 109 534 42 
l.O 3 

107 648 168 361 80 077 
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En contraste, durante 1983 y loe primeros seis meses de -

1984, 1as importacioneR de carne bovina decayeron coneiderab1~ 

mente. No obstante, en ene.ra··a·1-gs5 nuevamente se obeervaron

serios problemas de abasto de carne bovina, 1oe cuales, se vi~ 

ron. agravados por 1a ma1a estructura comercial existente • ..:z.j' 

Ante esta situación y con e1 :fin de regu.l.ar el abasto de1 

mercado, 1a Comisión Ejecutiva de 1a Carne autoriz6 1a import.!!: 

ci6ñ. de 40 000 cabezas de ganado en pie y carne en cortes. Sin 

embargo, a principios de marzo de 1985, 1a Subsecretaria de GJ!: 

nadería dec1ar6 que ya no era necesario importar ta1 cantidad 

de animal.ea y que so1amente se cwnp1iria con los compromisos 

contraidoe durante 1a época de eecaeez • .l!./ 

Durante e1 periodo i9B0-1984, loe mayores vo1dmenee de i.!!!, 

portaciones y egresos de divisas correspondieron a carne de b,2 

vino fresca o refrigerada y en menor proporción a carne de b~ 

vino conge1ada. {V~ase e1 Cuadro 14) 

Loa principa1es abastecedores de1 mercado mexicano han si 

do r.uatema1a, Costa Rica y Estados Unidos. (V~aee e1 Cuadro 1~) 

Lae importaciones de carne de ganado bovino se e:f'ectdan: a1 am

paro de 1as :fracciones arance1ariae 02 Ol a 002s carne de bov~ 

no conge1ada, 1ae cua1ee están gravadas con 10- de cuota ad

va1orem y requieren de ~ermiso ~revio de 1a Secreter!a de Co-

mercio y Pomento Industrial. 

J:dem. 
J:dem. 



Cuadro 14 
Méxicos Importaci6n de m&nie de Ganado Bovino 
(Tone1adae y m11ee de d61aree) 

Concepto 'I 
12so 1281 1282 ll28~ 128!1ª País de origen Yol.ume!Ji Ya1or Vol.umea Ya1or Vo1umea: Yal.91: Vo1umeni va¡or Vo1wnen· Yel.or' 

Total l l.56 2 372 9 054 20 211. 7 498 l.6 61.5 74 l.37 73 71 
PreAC& O rsfrig~ 974 2 056 7 854 l.6 604 6 427 13 803 68 82 71 62 
rada 

Col!'ta RJ.ce. 51. l.31. 267 585 
EUA 32 34 51.6 792 l. 602 3 361 68 82 71. 62 
Guatemal.a 942 2 022 7 250 15 601 4 558 9 857 
Hol.anda (2) (9) 
Hong Eong 37 80 

Congel.ade. l.82 31.6 l. 200 3 607 l. 071 2 8ll2 6 55 2 9 
Costa RJ.ce. 760 2 574 877 2 427 
EUA 180 309 313 768 191 373 6 55 2 9 
Gua.tamal.a 2 7 l.27 265 3 12 

a: Enero-junio. 
Puente: InRtituto Mexicano de Comercio Exterior. 
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Cuadro l.5 
Máxici>: Importaciones de ~anado Bovino· 

Concepto· 

Ve.cae de raza l.echera 
Hovinoa con pedigree 
o con. certificado· de 
al.to. registro 
lkw'inoe.ein pedigree 
otroe bovinoe n.e.a. 

Total. de bovinos 

l.98E! l. 
Cabezal! Val.or 

48 246 

27 746 
470 

3 

% 645 

l.2 Ol.3 

5 l.38 
426 

l. 

l.7 578 

a: primer semestre; l.: mil.es de d6J.aree. 

l.981. l. 
Cabezas Val.or 

33 390 

6 4l.3 
38 641. 

694 

79 l.38 

2l. 749 

6 278 
l.7 79l. 

560 

46 378 

Puente: Instituto lle.xicano de Comercio Exterior. 

1.982 l. 
Cabezas Va1'or 

lil. 352 

6 497 
56 l.36 

6 

73 991 

u 376 

2 606 
26 8'31. 

l. 

40 8l.4 

l.983 l. 
Cabezae Val.or 

l. 460 

769 
l.64 

2 

2 395 

l. 232 

823 
5J. 
41." 

2 l.47 

l.984 l. 
Cabezas Val.or 

9 622 

l. 366 
24 l.60 

l.5 

35 l.63 

7 805 

l. 397 
l.86 

2 

9 390 
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Co:-i<"ider;,ndo l?s importaciones de ganado en pie, en 1981 

:>e ree.li?aron 46.4 millonee de d6lar.es; en 1982, 40.8 millones; 

en 1983, 2.l millones, y en el. primer semestre de 1984,. 9.4 m_! 

llones de d6lares, destace.ndo las importaciones de ganado. bov.! 

no de alto registro, ya sea para producción o para pie de -~-. 

cr!a.1.J_/ Véase el Cuadro 15. 

3.1.2.3.5. Conswn~ 

El consu::io total de carne bovina en. México· se elevó en -

los primeros tres años del período 1980-1983, sin embarga, .en 

el úJ.timo· año experiment6 una fuerte contracción debido a que 

el. proceso inflacionari:a ha provocado· un aumento en loe costos 

de producción de la carne.que repercute en el precio del pro-

dueto y afecta la rentabilidad de las explotaciones y el poder 

de co~pra de la poblaci6n.(Véase el Cuadro 2~) 

El consumo per cápita de res, que de 1980 a 1982 también 

ascendió de 14.66 a 16.07 kilogr?mos, disminuyó a 12.93 Kg. en 

19.83 y ee prevé que siga ·contrayéndoee en: los próximos años • .li.J' 

El lento dinemismo de la ganadería bovina en los i!ltimos 

~ño~ se he manifestad~ en un menor ~lQjo de animales para Ra

crificio y en una reducción de la producción de carne • 

.1.l./ Ibídem, p.825 • 

.1i./ Ib:Crlem, p.824. 



Cuadr<> 16 
Mlxico: Consumo Aparente de Oarne de qanado Bovino 

Rendimiento O:f'erta Intema K:xportacióftl Con!E'umo AEflrente 
Años Inventario Sacrificio medic> Producción :Importación (Tone lRdBB ) (1'<>nelRdBP) Neciona1 Per cápUa 

(Mile~ de cabe~ae) (1'8 x cebe11a) ( Tonelndap) (Toneled"") Xg. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6). {4)+(5) (7) (8 )=(6 )-(7) (9) 

l.<JBO 34 590 5 178 l.96.2 1 015 950 l. 156 l. 0:17 106 518 l. OJ.6 588 14.66 

1981. 35 689 5 706 l.97.3 l. l.25 895 9 054 l. l.34 949 958 l. 133 991 l.5.93 

l.98 2 3T 191 5 887 l.96.1 1 l.66 144 7 498 1 173 642 360 1·173 282 16.07 

l.983 37 523 4 882 19ª.1 967 166 74 96T 240 623 966 61.7 12.93 

PucnteP: Compendio hiet6r1co. E~tP-díF.tice de1 Subeector Pecuario·, D:Lreec'i6n· General de Pomento Ganader~, Subsecretar1a de Gnnaderfa, 
~AftH e IMCE. 
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3. J.. 2. 3.6. ta industria de la carne y eu o:f"erta interna 

La participacidn de la industria de la carne que tranRf°O.!: 

1118 el ganado en carne para su consumo :f"inal, en el PIB de la 

rama alimentaria subid de 6.3- en 1980 a 6.5- en 1983; en esos 

Bfioa generó 0.37 y o.41-, reepectivamente, del PIB total del -

pa!s. (Vlase el Cuadro l7l• En el lapeo indicado el PIB de es

ta :industria se increment6 a une taP.a anual de 3.8~, en tanto 

que la rama alimentaria creció 2.7~ y el PIB total, 0.6~.~ 

Cuadro J.7 
•lxico.1 Participacidn Porcentual de la :Indu&tria de la ca.me 
eui. el. PIB 
(Mi11oneá de pesofl a precios de 1970) 

Concepto l:.980 1981 1982 1983 

A PIB llac:lona1 841 855 908 765 903 839 856 l.74 
B PIB de la industria 

manufacturera 209 682 224 326 21.7 852 202 026 
e PIB· de la induetria 

de productos alimea 
ticioe, bebidas y -
tabaco. 49 444 52 868 54 072 53 570 

D Carne!!! 3 U6 3 289 3 373 3 488 
D/A 0.37 0.36 0.37 0.41 
D/B 1.49 l..47 1.55 1.73 
D/C 6.30 6.34 6.24 6.51. 

Puente: S:lstemae de Cuente.e Nacionales de Ml!xico, Tomo II -
( cuentae de produccidn), 1980-1982, y Tomo II (cuen
tas de producci6n'), 1981-1983. 

ta planta industrial de la carne est~. conl'ti tuida por 892 

~ Ibídem, 823. 
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rastros municipal.es, 44 pl.antae T:lpo rn~pecc:l6n Pederal. (TZP) 

y un ni11nero no determinado de mataderos rdsticoe. 

La oferta interna de carne bovina se redujo de l. 017 106 

tonel.adae en 1980 a 96.7 240 en 1983, con una tasa med:la de d

crecimiento anual. de 1.7~, a causa del. fuerte descenso (17.6-) 

q~e experiment6 en el. ál.tima aflo •. Bste comportamiento fue re-

Aul.tado de J.a menor tasa de extracci~n del. hato·, producto de -

J.a contracc:ldn de J.a demanda interna por aumento!!' en. J.os pr-

cioe del. producto final.. En efecto, en J.980 se sacrificó 15- -

del. hato-'- 178 000 cabezas-, en tanto, que en.1983 sdl.o ses~ 

cr:lf:lcaron 4 882 000 an:lmall.es 1 13- de l.ae ex:letenciae.76/ 

Las tasas de extraccidn. del. hato total. que se destinan al. 

mercado en M~x:lco contral!ltan. con. l.as de Argentina y Estados U

nidos que en·l.983 fuero~ de 21.4 y 34.8~, respectivamente. Le. 
produccidn de carne de l.as p:Lantas ~:IJP, que se rigeft por el. 

"Regl.amento de la :Industrial.izac:t.6n Sanitaria de la Carne", se 

destina a l.a expartac:l6n y a abastecer el. mercado interno. En 

el. J.apso. de 1980-1983 l.a producc:l6n de carnes de las pl.antas -

TZP pas6 de 141 000 a 151 000 tone1adap 1 por 1o que su parti

cipaci.6n en J.a oferta interna tota1 se elev6 de 13,¡,9 a 15.6~.;JJ./ 

']§.._/ Xdem. (En este caso particul.ar, J.a oferta interna es práo
ticamente igual. a l.a produccidn, toda vez que l.as importa
ciones y exportaciones han sido marginal.es, representando 
menos de 1" de l.a produccidn ~otal.. 

·11.J Xdem. 
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Bn •fxico, el. desperdicio de l.os animal.es de abasto duraQ 

te 1a :indwstrializacida es al.armante. De nada sirve el. es:fuer

zo· de l.os ganaderos por producir animal.es de buena cal.idad, si 

en l.a d.ltillla etapa, -de transpor1;e y sacri:ficio-, l.as p'rdi-

das son cuantio·sas. 

Los sistemas de matanza en. l.oe rastros del pa!e, son pri

mitivos, anticuados y cruel.es, pues matan a l.os animales a ~ 

tren.cazos. Los mftodos que utilizan. son :fundamental.mente doss 

el de puntil.la, que es un eietema cruel que debe prohibirse -

porque loe animales no- se insensibil.izan, sdl.o se paral.izan, -

sienten y se dan cuenta de todo; y el. eangrac!o del anima:t vivo. 

Evitar el. sufrimiento· innecesario· de l.os animal.ea ea un 

aspecto humanitario, una de las caras de l.a moneda; 1a otra, 

tiene que ver con el. aspecto econdmico, con el. rendimiento, ya 

que cuando l.oe animal.es ea transportan y sacri:f'icen COl2!. mfto-

dos adecuados, el. desperdicio disminuye considerablemente. 

Un animal. es un ser vivo que tiene reacciones similares a 

las de l.oe seres humanos, sienten miedo e inseguridad. ~anto 

en l.a medicina humenitar:la como· en la veterinaria existe ua. -
concepto muy ,importante, el. "strees!'Bn. l.e. produccidn de cara.e, 

este aspecto es de gran trascendencia. Está demostrado que un 

animal. en estado de streea, caue&d.o por el. cansancio, el. miedo 

y los movimientos brusco• ~ violen1:o•• agota las reservas de -

gluc6geno muscul.ar, l.o que disminuye los nivel.es de ácido l.~o

t ico en l.a carne, provocando que su pH se vuel.va al.cal.ino. Ca.!: 
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nes con pH e.lcal.ino no maduran edecue.damente, son duras, de s~ 

bor poco agradable y campo de cultivo para 1.a prolifersci6n de 

bacterias contaminantes. Como resultado se obtienen carnes de 

mala cal.idad. 

Antiguamente los anime.lee se transportaban caminando, cu

briendo distancias de 20 a 25 kil6metros por día. Les condici~ 

nes actuales requieren de una mayor rapidez, por ello son tra~ 

ladadoe en camiones de carga, ferrocarril, bexco o avi6n. Sin 

embargo, la transportaci6n es anárquica. 

Para que el. embarque y desembarque se realicen correcta-

mente debe contara.e con el. equipo necesario, la carencia de é~ 

te provoca medidas tales como la de suspender a los animales 

en el aire sujetándolos de las pe.tas, de l.a cabeza o de los -

cuernos, ocasionándol.~s traumatismos, luxaciones, fracturas, y 

hasta l.a muerte por caídas o estrangulamientos con las sogas. 

Todos los vehícul.os para transportar animal.es deberían. de 

contar con puertas que pudieran servir de rampas -con. una pen

diente mdxima de 30 grado-, compartimentos individuales y pi

sos antiderra.pantes; a l.os animales debe dárseles e.gua y alime~ 

to; las jornadas de viaje no deben ser superiores a l.as l.8 ho

ras ; proporcionar períodos de descanso durante y después de -

viajes largos~ y qua .lae maniobras de carga y descarga se ll.e

ven a cabo por personal adiestrado. 

Loe camiones deben ser especial.es, con. mangas de embarque 

s6lidas; las tiras de madera producen sombras que al. verlas los 

anim&lee se rehusan a cruzar, se asustan, se amontonan, se pi-
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san, caen, todo e11o causa traumatismos y frncturas que son m~ 

tivo de pérdidas. 

Hay rastros en donde a 1os anima1es caídos en 1os camio-

nes 1es prenden fuego para que se 1evanten. Muchas veces e1los 

no pueden sostenerse porque están fracturados. E1 ca1vario de 

los animales no termina con e1 viaje. E1 sacrificio -no eutan~ 

sico- terminará en el rastro. No ha.y tecno1ogía en los rastros 

mexicanos; se han descuide.do por completo. Los mataderoe son 

tierra de nadie; no se cuiden las condiciones sanitarias; el -

medio está altamente contaminado. Entre 1os génnenes detecta-

dos a través de exámenes bacterio16eicos, se han encontrado -

Sa1mone11a sp, Staphy1ococcus y eérrnenes co1iformes, todos caJ! 

santes de enfermedades eastrointestina1es en el hombre. 

En ~éxico no existe 1a tecno1ogía necesaria, las instala

ciones de 1os rastros se 9ueden perfeccionar con re1ativa poca 

inversión.. I.a ca1idad de la canie depende del manejo de 1os a

nimales durante todo e1 proceso de producción, pero sobre todo 

4e 1a dltima etapa de su industrializaci6n1 1a de transporte 

y sacrificio. 

En e1 paíe existen dos tipos de rastros, 1os de inspec~

cidn federal (TXP), que son contro1ados por 1a Secretaría de ~ 

gricu1tura y Recursos Hidráulicos (SARH) ;¡ 1os que operan a1 

cuidado de 1a Secretaría de Salud. Loe rastros contro1edos por 

1.a Secretaria de Salud eon me.1os, Perrería ee la exce::oci6n. En 

loe ~ataderos controlados por 1a SARH se produce carne para 

la exportación. ~ estos dltimos, las condiciones de higiene y 
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1.os sistemas de rnatanza son cel.osamente vigil.ados no sól.o por 

1.a dependencia oficial., sino por inspectores de 1.os países CO!J! 

pradores. Las empacadoras ~iP de Vil.1.ahermosa, Tab. 9 rep:re•e~ 

tan-, por eus instal.aciones, transportación e higiene un. ejem-

pl.o a seguir. Ante esto cabria hacer una pregunta ¿por qu• pa• 

ra el. extranjero podemos hacer l.ae cosas bien y por qú• nos ~ 

q,uedamos con productos de mal.a cal.idad?, cuando también deb~ 

rían ser de ~ buena cal.idacl. 

A jui.cio de 1.oe expertos, a 1.as autoridades 1.es ha fal.ta

do energía para dar sol.uci6n a este probl.ema. La Secretaria de 

Sal.ud·no ha precisado siquiera 1.os sistemas de sacrificio aceE 

tabl.es. 

Existen numerosos estudios que subrayan 1.a importancia dei 

manejo adecuado de 1.os animales para abasto. El. sistema de ea..; 

orificio que com11nmente se util.iza en otros países es 1.a Pist~ 

1.a de ~mbol.o ocul.to. Es f'ácil. de operar. El. impacto· provoca -

una conmoción cerebral. en el. animal.; entre el. momento del. dis

para y el. sangrado del. animal. debe transcurrir tan s61.o medio 

minute>'. Su man~actura es extranjera. 

La carne, es un producto caro y dos son 1.ae causas princ~ 

pal.es de su encarecimientos 1.as p4rd.idas ocasionadas por 1.os • 

factores ya señal.ados, y el. sistema de mercadeo, caracterizado 

por el. intermediariemo. 

La cal.idad de la carne podría mejorar, 1.a cantidad aumen

tar y el costo disminuir, si 1.os rastros se inetal.ara.n. en 1.os 
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lugares de producci6n y el producto se transportara a 1Rs 

grandes ciudadee en vehículos refrigerantes. Loe rastros ubic~ 

dos en las grandes urbes son antiecon6micoe y obsoletos. no ~ 

tienen raz6n de existir. 

En el per!odo 1981-1985 los precios de la carne de ganado 

bovino en el mercado interno se elevarono en forma más pronUD

ciada que el !ndice nacional de precios al. consumidor y que el 

indice de precios de loe alimentos. En enero de 1981 el sala-

rio mínimo diario en l.a Ciudad de Méxic~ era 1.7 veces el pre

cio de la carne de bovino; en enero· de 1985 es 1.1 vecee, l.o -

cual. muestra el deterioro de la capacidad de compra del consu

midor, disminuyendo la demanda de la 'poblacidn • ...7§/ (Véase el 

Cuadro 18) 

3.1.2.3.a. Comercialización 

El fenómeno que se enfrenta en México. en la comercializ~ 

cidn de la carne, consiste en que la distancia entre el precio 

que recibe el productor pequefto, disperso, y el que pa«a fina~ 

~ente el consumidor pequeao. ee muy grande. 

La cadena de inte:r.nediacidn es muy larga; se genera tanto 

en lR fase de produllci6n corno en la engorda de ganado, aunque 

hay '='anaderos que cumplen ambas fanciones • 

.1§.J"Xbidem, p. 825. 



Ouadro 18 
M4xico: •~o1uci6n del 2rec1o· de la Oanie de Bovino. l.981-1985 

Indice ~a- Indice de ¡aetazo con hueso· Sal.ario Mínimo Sal.ario Mlnimo 
ci.onnl de Preoioe Ganado en> Pie Carne en Cana1 Pu.Lpa j :Indice Indice S"g 
Precios al. de Indice l'ndice Indice Peso9/l"g - Peaos/d!a - de Pul.pa 

Ai'loe Conewn!do¡ A1imentoe Peao-'!1 I! Pesos~ I! Peeoe/ICg 2! 1 

1981ª ioo 100 42.00 100 64.00 100 126.60 100 63.80 100 210.00 l.00 1.7 

19829. l.99 190 79.00 l.88 135.00 211 224.00 177 l.l.3.10 177 364.00 173 J..6 

l.983ª 359 334 144.00 343 220.00 344 398.70 31.5 211.20 331 523.00 249 l.J 

l.984ª 572 572 295.00 702 450.00 703 780.00 616 390.00 612 816.CO 389 l.O 

1985ª 615 6U 340.00 610 500.00 781 950.00 750 620.00 972 l. 060.00 505 1.1 

a. Precios y e&lario íiíinimo 9.1 31 de diciembre de CB.da Bho. ¡·· 
b. Precios y salario mínimo a1 31 de enero de 1985. 
Puentes SECOPIH, ftrecci&n Genere.1 de Precioe (precios carne en, ple, cjanal. ·Y de,a1ll•)J OlffM• para el. ea1ado m!n1aos 

BANXICO. para industria naoioaal., precio• al. coneumidor ~ al.1.aentoe. 
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La cadena empieza a articularse desde el intermedi8rio que 

adquiere animal••• 1es cría y engorda, o desde e1 que compra 

criaderos para venderlos o engordarlos. Bate 1.il.timo -11runado 

"pepenador•~ compra dos o tree cabezas a 1os pequeños ganaderos, 

y l.as va juid;ando hasta f"o:miar un hato de 50 o l.00 cabezas¡ -

entonces, 10 vende a otro intermediario, a un mayorista de gan~ 

do. A su vez, éste se 10 vende a un productor que dispone de r~ 

cursos y predios para mentener a los animales hasta que tengan 

el peso requerido.· 

Pero 1a red no para ah1., una ves que el. animal. e~tá listo 

para enviarse al rastro, comienzan a participar otros intern:e-

diP-rios. Le. columna vertebral de1 sistema de intermediaci6n es 

e1 1l.amado "introductor", quién. tiene e1 control del rastro:. Bl. 

"introductor" es un individuo que maneja mucho dinero y puede 

comprar de contado o en un plazo corto, a los ganaderos. 

Pero 1a cadena tampoco se detiene aqui. Al salir 1a ca:nie 

del rastro, surgen otras etapas de intermediaci6n, en la que -

hay dos elementos i.mportantes~ crédito y transporte. Hay carni

ceros que co~pran y venden en sus propias carnicerías, pero o-
tras manejan: s6l.o un animal. o medio, porque carecen de dichos ~ 

lamentos, y por eso compran en 1as grandes carnicerías. Muchas 

veces, ese segundo carnicero lo vende a otro todavía m&e modes.;. 

to, <1ue compra un cue.rto de >"nima1, y hasta aqui, sin entrar ya, 

en la cadena de inte:nnediarios entre los comerciantes de deriV!l 

dos cárnicos. 

Beta Vif!i6n, E!.parente:icente esquel!lática, en la pr~ctica 
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es muchís:imo m~s compl.eja, porque pueden haber otros esl.abones 

de intermediacidn. dentro· de la cadena. Netura1mente, eso eleva 

demasiado· l.os precios. Se cal.cul.aba en l.982,. que el. recargo· por 

ese coyotaje adicional. de l.oa minoristas era de l.5" en pol.l.o y 

l.O~ en l.a carne de res, qui.zá sea un poco· mayor. 

~anto l.os productores como los intermediarios pequefl.os ca

recen. de acceso' :fácil. al. cr~dito, y como· necesiten.rápidamente 

el. dinero·, recurr~ al. :f'inanciami.ento del. usurero· privado y l.e 

venden el. que l.l.ega primero con su Dinero en e:f'ectivo·. Adem4e -

intervienen relaciones como el compadrazgo, la amistad, el. pa-

rentezco, en todas las etapas de la cadena. 

Ia organizacidn es el.emento esencial., pues sin el.l.a, l.os -

"tablajeros"no pueden, como l.os grandes supermercados, sal.terse 

toda l.a cadena y comprar directamente en l.ae empacadoras, y lo 

mismo ocurre entre l.os pequeños prodoctores desorgani2ados, ln..

capaces de movil.izar por s! miamos sus productos. 

En l.982, había unos ochenta introductores registrados en. 

el. Distrito Jl'edera.J.,, de l.os cual.ea quince controlaben. casi l.a 

mitad de todo el. ganado que entraba. Esto a nivel. del. rastro ..... 

principal., Perrería; pero a medida que el. matadero es m4e pequ~ 

ño, el. control. monopdl.ico: (sobre l.aa ventas) y el. monapa~co -

(sobre l.as compras) es mucho mayor. En l.a ciUdad de Montel"Z'9y

por ejempl.o, hab!a diez introductores, pero uno· solo controlaba 

6~ de toda l.a matanza decidiendo, cudnto· producto. se distribuía 

e.l. mercado. 
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Bn la crisis de abastecimiento de principios de1 año 1985. 

tales controlee elercieron un papel determinante. Lo extrafio es 

que dicha crisil!I coincidiera con un deEplome de la demanda 1.nt-

terna a causa de la eno:nne e1evacidn. de 1os precios. Demanda -

que se ha venido desplomando desde antes, porque en 1982 ei pr.!. 

cio de 1a carne ya había subido a doscientos pesos el ki1ogremo, 

lo que hace suponer que se Ta acentuado. la caida. · :i;¡ue~ en 1985 

·11eg6 a aproximRdarnente do_s mil, pesos. 

Este tipo de fen6meno es comprensib1e cuando· crece 1a de-

nlanda. y e1 abasto• ea insu:f'iciente. sin embargo, 1a contracci6n 

en: e1 abastecimiento no fue tan grande, mils bisn Ee produ;lo um 

conf1icto entre los que venden el ganado en pie, ei introductor 

y loe carniceros, en torno a la forma de establecer las relaci,g 

nes de precios. 

A esa problemática se suman· otros factores, entre los que 

resa1tan la carrera inflacionaria y la multitud de rastros que 

evaden los controles oficiales haciendo sus negocios por fuera 

de Perrer!a. ya que asi pueden vender más caro a los carniceros 

que no están.obligados a respetar los precios y que venden d:t.-

rectamente a los restaurantes, por e~emplo: esa gente es la que 

compra en rastros c1:c>ndestinos donde no quedan "ni rastros"• 

valga el ;luego de palabras. 
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3.2. Ganader!a bovina productora de leche 

3.2.1~ Antecedentes 

Loe antecedentes histdr:Lcae ref'erentee a esta rama produc-· 

tiva9 pueden observarse en e1 cap!tu1o anteriar9 pues ald. se -

nal.1zan lae caueae que sentaron l.ae baees prop:lcias para l.a mo

dern:lzac:l6n de la ganadería l.echera del pa:!s, donde lae empresas 

trananac:tonal.es rueron lae :f"or;jadoras de eeta nueva :l.nduetrta 7 

de los alimentos para animales, pues a ellas se vincul.a como P%'2 

vedoras de ins\llllos~ 

3.2.2.i. Pactoree b:lol.6gicos 

En el. .. caeo· de la J.eche de or:i.gen bovino9 cabe poner de re

lieve, que este importante alimento, es producido sdl.o por una 

parte del. hato, -J.as hembras-, y esto. además, no siempre, n:1 ~· 

por todas. En otras palabras, una cantidad co111parativamente re

ducida de vacas altamente especial.:lzadas responde por l.a mayor 

pa~e de J.a produccióny en tanto que el. resto aporta, en t•rmi-· 

nos tanto: por animal. como absolutos una proporci6n mucho 111ea.or 

del vol.umen total generado. 

Este grupo está integrado por rumiantes capaces de convez-

tir en leche, alimentos dif!cil..~ente aprovechables por el hom-

bre en fo:nna directa. Por la naturaleza de su función, el. gana-



do bovino especi?.1izado (en confina~iento) requiere de una al.i

mentaci6n rica en nutrientes y equi~ibrada confo21118 a 1a fase 

de1 cicl.o productivo en que se encuentre cada animal.. Una vez 

que un animal. comienza su cicl.o de producción de l.eche éste pu~ 

de pro1o~arse ininterrumpidamente hasta por 305 d!as por afl.o• 

siend~ 1os rendimientos físicos por cabeza en. el. pa!s, medianos• 

c-0mparados con normas internacional.es. 

Por su ::.>arte e1 ganado de ordefl.a estacional., se hal.l.a int~ 

grado por rumiant·ee que tienen J.a capacidad de trans.fo:nnar en -· 

carne Y l.eche, alimentos bastos y pobres, de difícil. aprovecha.

m1ento directo por e1 hombre. Este grupo tiene una potencial.i-

dad reproductora baja. que imprime un carácter temporal. a su -

producci6z). J.i!ctea, vin~ada a l.as fases de nacimiento. l.actan

cia y destete de l.as crías. Una vez que una vaca inicia su cic1o 

de producci6n l.echera, éste puede l.1egar a durar de 90 a 150 -

días por afio • .:13./ 

Ambos grupos, desde el. punto de vista de su reproducci6n y 

desarro1J.o, se caracterizan por ampl.ios períodos de gestación, -

crecimiento y maduraci6n. Por J.o mismo, es preciso que transcu

l!r'B un- tiemp~ comparativamente l.argo para que una becerra se -

convierta en una vaca pl.enamente, que proporcione rendimientos 

l.echeros medios. 

:J!J:../ E. Soto y otros, Op. Cit •. 
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3.2.2.2. Pactores zootécnicos 

Le. ganaderfa especial.izada se apoya en l.a o:i'deña de vien--
' tres bov:Lnos de razas l.echeras taiee como l.a Hol.stein, Jersey, 

Pardo Su:iza, Guernsey y otras. le expl.otación de este ganado se 

hace de manera intensiva con un manejo especial.izado de l.os an~ 

mal.es, manteniéndol.os en coni'inamiento en instal.aciones tecnif~ 

cadas, que inc1uso 11.egan a i~p1icar un alto grado de control. -

de l.os el.ementol!' microclim4ticos preval.ecientes. En. tal.es cir-

cunstancias, estos animales se encuentran en una estrecha re1a.

ci6n de dependencia respecto del. hombre para la satisfacci6n de 

SW!I necesidades • 

.::ri l.os casos de una tecni~icacidn 7 un.manejo zoot~cnico -

deficientes, que adem~s frecuentemente conl.levan l.a sobreexplo

tac:ión y una a].j.mentaci6n inadecuada de 1as vacas, no sdlo dis

minuye la vida l1ti1. media de tfstas, sino que ciertas ent"ermeda.

des que abaten te.nto J.a produccidn como l.a ca1idad sanitaria 

del. producto mismo, al.canzan una incidencia :zuis al.ta. As! 1a 

mastitis bovina determina una disminuci6n de la secreción 1~c-

tea y puede.conducir a J.a compl.eta inutil.izaci6n del. anilllal.. e~ 

mo e1emento de producci6n; 1a bruce1osis induce abortos y prow 

voca una pro1ongaci6n del. tiempo entre parto y parto, Ed'ectando 

é1. cicl..o productivo mismo; y la tuberculosis puede 1J.egar a ~

traAS~tiree al. hombre. 

Por su parte, en 1a ganader!a en ordeña estacional., o de -

dob1e prop6sito, predominan l.as vacas de raza Criol.la, pero -

tarobi~n son significativas -en particul.ar en l.os trópicos-, l.as 
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de raca Cebd-, frecuentemente encastadas con Pardo-Suiza y, en -

menor grado·, con otras productoras de l.eche. 

En M~xico, la explotación de estos bovinos se hace en for

ma semiintensiva, recurriendo a una combinación de pastoreo y -

corral.es, uti1izrutdose por lo general.. inste.1acionee rdsticas 

P.oco costosas. Si bien: J.a 1eche generada por este grupo :fl\i7e .;, 

durante todo· el. afia·, muestra un carecter estacional. muy de:t:1Jú.;. 

do, claramente corre1acionado· con el cicl.o meteorol.dgico, pues 

las 1luvias inducen• el desarro11o de 1oe pastos, lo que a su.

vez ~e ref1eja en l.a produccidn lechera, que a1 ceear 4stas, los 

pastos disminuyeni y en consecuencia, ss contrae esa produccj,dzs. 

que propiamente podr:Ca ser calificada de excédente lácteo. 

El rendimiento· en leche disponible para el. consumo· humano 

med~o diario por vientre de este grupo es reducido en compara

cidn con el.. de l.as vacas de razas l.echeras, tanto por 1a :Cndol.e 

de su funcidn zoot6cnica básica, que orienta sus organismos en 

otra sentido, como porque amamantan a sus cr:!as y por la menor 

duraci6n de su cicl.o de producción láctea. 

3.2.2.2.1. Recursos alimenticios para el. ganado productor de 
J.eche: Pastizales, Al.i'al.f'a y AJ.imentos bal.anceadoe 

Etl •~xico, para dar lugar al.a produccidn. de 1eche, soa

:tundBJ11ental&s tres tipos de alimentos para el ganador 1oe mie

mos pastizales· que se mencionar~ en l.a seccidn e.nterior (v~ase 

2.1.2.2.1~); de manera principa1. l.~ al:tal.:t'a, esto es, un prodt.J..2. 

to e.gr:!cola oriente.do eepec:!f'ica.mente hacia ie. ganadería y que 
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por sus características de cul.tivo, puede rendir grandes vol.din~ 

nee físicos en superficies comparativamente reducidas pero bien 

irrigadasf y l.oe al.imentoe bal.anceados. 

Le. produc~ión l.echera actual. del. país, se l.ocal.iza en tres 

~reas: l.as ext~nsionee comparativamente reducidas pero bien i-

rrigadas en l.ae zonas áridas y semiáridas del. norte, 'o'aracteri

zadas por una ganadería l.echera moderna y de c~cter francame~ 

te industrial.: l.a zona centro occidental. del. país, en que l.a a~ 

tividad gravita particul.armente en torno a Jal.isco y su vecin-

dad y se singul.ariza por una ganaderia tradicional.; y l.a zona -

tropical., donde tiene mayor peso ganadero el. Estado de Veracruz 

y en donde l.a ganadería bovina suel.e ser de dobl.e propcSsit.o, es 

decir, aimul.t~eemente productora de carne y l.eche. (Vlase el. -

Kapa 3) 

Las dos zonas mencionadas en primer l.ugar, dependen básic~ 

mente del. abastecimiento de al.f"al.f"a y secundariamente de l.a di!1._ 

ponibil.idad de esquil.mos agricolas y alimentos bal.anceados, en. 

tanto que l.a 111.tima está sujeta, en cambio, a l.os pastos. Beta, 

al. apoyarse en un recurso que muestra una disponibil.idad fuert!1._ 

mente estacional., presenta iguálmente una gran estacional.idad -
en su produccida. 

La alf"al.f"a puede mostrar variaciones en la relación de pr_!! 

teina a fibra que contiene, debido a diferencias en l.as condi-

ciones de suel.o y clima en ~ue haye crecido. Por el.lo, en el. ~ 

mercado norteamericano se cla~ifican y val.oren, confo:nne a nor

mas de ce.l.idad preciRas, hasta cinco di,,.tintas ce.l.idades de es-
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Mapa 3 

M~xicos Producci6n de Leche .Bovina 

~ Entidades productoras 
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te f'orra;Se. Bn nuestro pa:!s, aunque en f'o:rma incip:l.ente, con un 

menor nive1 de orgenizaci6n y dentro de circunscripciones terr~ 

toriales limitadas, ya se da una el!F.tructuracidn de este tipo 

de mercado; sin embargo, se presenta un f'endmeno· de mayor intea 

eidad que ref'leja, aunq_ue de otra manera, las d:l.f'erencias cual_l 

tat:l.vae de este .f'orra;Se: as~. J.ae •cuencae 1echerae" de Tijuana, 

~exical:l. y del norte de Ch:illuahua .. las cuales cuen:tan. con a1f'a3:

f'a, sea en su vec:l.ndad uule inmediata, o bien· a corta distancia, 

importen, pese a esto lSJ.timo, al.f'aUa estadounidense. A su vez, 

la alfa1f'a loca1 de menor cal.i.dad bromatol.dgica, es vendida a -

l.as regiones lecherae naciona1ee situadas más al sur. Sigu:lendo 

este fenómeno·•de cascada", l.a cuenca lechera de La Laguna ad-

adquiere en el:. norte su a1f'a1f'a, 7 vende parte de su proclucci6n. 

-bromatol.6gicemen't;e de pobre debido entre otras cosas, al pro

gresivo deterioro de los·suel.os que ha suscitado en algunos de 

loe distritos de riego del. país-, para su posterior transforma-· 

c16n en. harina. 

Be sin embargo, notable como 1- z~ produotorae de .U~ 

f'a coinciden con las zonas productoras de leche, y dado· que l.ae 

~rimaras son· más reducidas que l.as segundas, es posibl.e obsez--

var una l.6gica migraci6n de l.a produccidn de al.f'a1f'a ezcedente 

de diversas «reas hacia cuencas l.echeras que, como l.as de Ja11~ 

co, son def'icitarias en este insumo. (V•ane• l.os llapae 4 7 5) 

Pinal.mente, aunq_ue no en dl.t:l.mo t•rmino, destacan como ap9 

yo nutricional. para l.os vientree l.echeros del. pe.fe, l.os granos 

como el. sorgo· y su induetrializaciS. Jlla. su local.:1zac16G. 1a i!!_ 

dustria de al.imentos bal.anceadoe se orienta hacia el mercado. -
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mapa 4 

México: Al.fal.:t'a 

f~~J Entidades productoras de a1fal.fa 



Mapa 5 

.ll!éxi co 1 Rutas de la .Al.í"al::Ca 

Caminos de la al.f"e.J.f a fresca y 
henificada desde lae iú-eae de 
producci6n: he.eta lae áreas de 
coneum.o 

Puertas de entrada de 
alfalfa importada 

Puente: E. Soto, et. al.., op. cit., P• 97. 
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(V!Sase el. Mapa 1 de l.a pllgina 24) .&uaque sue principal.e• c!eman

dantes son l.a avicul.tura y 1a porcicul.tura y su ubicacidzL coin.

cide fundamental.mente con 1os centros c!e gravitac:t.dn. de estas -

actividades, existen ya al.gunos ndc1eoe fabri1es dirigidos a -

atender primordial.mente a l.a ganader!a lechera en particu1ar. 

Como· ya se seaal.d con anterioridad, en esta industria pre

d·ominan las empresas de origen extran;jero, l.as cual.es p1antean a 

sus c1ientes un patrdn de vincu1aci6ni crediticia y financiera d~ 

seftado· para col.ocar1oe en situacidn de cautividad. 

B1 insumo principal! de l.a industria de l.oe al.imantas bal.8!! 

ceadoá está representado por el. sorgo. (Vlase el. Mapa 6). Aqu1 

opera un sistema de integracidn vertical. dirigida> hacia e1 su.

trato· agrico1a proveedor de l.a actiVida4 fabri1. La certidumbre 

e incl.uso el. respa1do: derivados para el. agr1cu1tor y en parti.C]! 

l.ar e1 campesino de esoaeos recursos, de la presencia de un~ 

cl.iente fuerte y comprometido., l.l..v6: a que el. cu1tivo forra;jero 

más resistente a las irregul.aridf't.des meteoro1dgicas a que están 

sujetas l.as regiones de egricul.tura de temporal., desplazara al. 

ma:!z, cereal de conBU111Cl' humano, al. principio· en 4reas agrol.6~

camente marginales para este l1J.tim0> y l.usgo en extensiones m&Y,2 

res. 

Posteriormente, el. desplome de1 al.goddn en el mercado in-

ternacional. propicid 1a sustitucidD de esta planta text:t.1 por e1 

sorgo en l.s.s grandes zonas de riego y temporal.. del norte del. -

pa:!s, y m~ en particul.ar en 'ramaul.ipas. B1 surgimj,ento· de estas 

nuevas y significativas áreas de sorgo a raíz de l.a cr:llds de1 

al.goddn implic6 l.a ruptura de l.a armonia qU11'hasta entonces se 



Mapa 6 

Mc1xicct1 Sorgo· 

~ Bntidades productoras de sorgo 
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había dado entre 1a 1oca1izaci6n de 1as actividades av!col.a• ~

porc!co1a y bovina 1echera y 1a de 1os insumos _agr!col.as requer~ 

dos en dl.timo término por e1l.os. (Vlase el. Mapa 7) 

Tal. distorsión. genera necesidades de almacenam:iento y tren~ 

porte que por su magnitud y 1a dificu1tad de eatiefacer1ae me--

diante l.a l.imitada capacidad de 1a infraestructura existente, P.!t 

ri6dicamente se vuel.ven críticas. Estas dificul.tades reviertBn!

en e1 a1macenemiento, en grandes mermas cuando no-en pérdidas a_!! 

sol.utas, y en e1 transport•9 en ampl.!simas e irracional.es circu,!_ 

toe que tiene que recorrer el. sorgo' an:tes de al.canzar su des~ 

industria1. (Véase el. llapa 7). Dado· el. grado• • !ndo1e de 1a int_!t 

graci6n de procesos productivos que se tiene en este rengl.6n., -

l.os prob1emas indicados se traduceni en mayores precias paza el. -

consumidor fina1, o cuando por cual.quier circunstancia estos cog 

tos no pueden ser repercutidos en éste, en menores uti1idades e 

inc1uso pérdidas para 1os productores, a l.os que frecuentemente 

acompaf1an pérdidas sufridas por el. e.gricu1tor, eal.vo l.a interve!!.'. 

ci6n. de1 Estado para pal.iar1as. 

3-.2.2.3. hctores econ6micoe 

3.2.2.3.1. Pactores tecnol.6gicoa y principal.es productores 

Los nivel.ea de tecnificacidn a1canzados por l.a ganader!a ~

vina especial.izada en l.a producci611 de l.eche, son tal.es que hacen 

necesarias fuertes inversiones. 



•apa 7 

Mlxico: Circuitos de1 sorgo 

a> Puertas de entrada 

• 

de1 sorgo importado 

Dir8cc:i6n de1 sorgo· en ruta (ferr arri1es} 
Centros de pobl.ac:i6n con pl.antae product~
ras de al.imentoe bal.anceadoe 

.Puentes E. Soto, y otros, Op. Cit •• P• ioo. 

l.l.3. 



l.14. 

Esta situación ha determinado la desaparición progresiva 

de las explotaciones pequeñas y adn medianas así como una cre

ciente concentración correlativa de la producción en organiza

ciones de gran tamaño y t~cnicamente eficientes, las que dado 

el control de precios existente, operan con m&rgenes críticos 

de rentabilidad. 

Esta rama productiva ha integrado la mayor parte de loe 

avances tecnoldgicos y científicos en su lucha por alargar ei 

tiempo de duración de este producto. Esta actividad está fue~ 

temente apoyada en empresas industrializadoras de leche, de o

rigen_ extranjero, de tal rorma que vuelve a los productores a

bastecedores cautivos y econ~micamente dependientes de aqu6--

llas. Le.e grandes pasteurizadorae, principal.aente la Nest1•,

tiene establecida una re~ de captación de leche prácticamente 

en todas las cuencas lecheras de la regidn tropical.. Esta red 

consiste básicamente en un conjunto, de plantas enfriadoras in~ 

taladas en lugaree estrat~gicamente localizados, más la cont~ 

tración: de uno o varios ganaderos de la región:, que funcionan 

como recolectores en las zonas donde están ubicados los ranchos, 

se lleva leche a la planta enfriadora, donde se conserva hasta 

que una pipa la transporta hacia la pasteurizadors. de las cua

les hay varias en el tr6pico. 

Xl resto de la leche que no se entrega a estas empresas, 

se destina al consumo de leche bronca en las ciudades y pueblos 

de la región y a la producción de quesos, pues existe una indu.!!, 

·tria quesera muy desarrollada sobre todo en la coeta y el nort;e 



de Chiapae y el. Centro de Veracruz, además de eer una manera de 

conservar el. producto. 

Lee empreeae :1.nduetrial.izadorae y tranef'o:nnadorae abaet-

cen a l.oe mercadol!I urbanos del. país con l.eche en pol.vo, conden

sada, eaborizada, etc., absorbiendo· una el.evada proporción de 

l.a producción de l.eche producida por eete tipo de ganado. Estas 

empresas apl.ican sistem4ticamente una pa11t~ca de compras que -

inci\Q'8 mecaniemoe de :financiamiento y otros apoyoe al. productor 

tendientee a convertirl.o en un productor cautivo. 

Aunque l.a of'erta eetá sujeta a l.a fuerte variaci6n estaci,2 

nal. previamente al.udide, el. nivel. de precioe del. producto DO· -

oscil.a correl.ativamente tanto, porque l.a presencia de l.a indll8-

tria adquirente tiende a eetabil.izar1o, como porque l.a l.eche -

bronca -que de por s1 es l.a l.eche f'l.u:!da de 11141!1 al.to precio en 

el. pd- no al.canza en n:lng\ta: momento un vol.umen que supere a l.a 

demand•,y por ailadidura, el. autoabaetec:l.m:l.en:to y l.a producción 

de 1.acticiniOl!I a nivel. campesino impide que eur;tan. excedentes -

que pudieran pres:l.onar el. precio, a l.a baja. La situación da -

mercada descrita ha inducido a que en 41. se inserten no,. eól.o l.oe 

pequeí'loe productores del. sistema campesino, eino a que en 4poca 

aule recientee tambi4D l.ohayan hecho empreearios ganaderoe esp.!, 

oial.izadol!I incl.ueo de gran escal.a • 

.Pinal.mente, diremos que l.a ausencia de una inf'raest:ructura 

adecuada y suf'iciente para l.a coneervaci6n: de l.a l.eche en el. 

pa!e, determina que el. proceso de recol.ecci6n de l.a obtenida -

en ordeí'la eetaeional. -cuya producción muestra gran diepers:16n -

geográf'ica debido a eu propia natural.eza semiintensiva y marg,! 
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nal.- :Lmpliqu• el.evadoe coetoe para l.ae pl.antae que J.a indu

trial.izan·, l.oe que son repercutidos al. consumidor. 

Bl. oon;lun:ta- de animal.ea en coD1'in8mi.ento para l.980 fue de 

0.9 mil:l.onee de cabezas qu.e produjero111 J 764.2 mil.1onee de J.i

tros de l.eche • .§.2../ Para integrar el. inventario: nacional. total. 

de vientres l.echeroe hay que ai'tadir al. dato precedente eeos o

troe 0.2 ndJ.1onee de vacae que por diversas razonee eetin t"!!!. 

poralaente fuera de producc:ldn. Aunque no generan l.eche• partj. 

cipan :lgualmente de manera eetrat•gica en l.a operaci6n de l.a -

rama becerrae, vaqu±11ae de rempl.azo 7 eemental.ee que total.i

zazon 0.7 mil.l.onee de cabeza• en con;lunto. 

Por su parte, l.a rama de actividad ganadera que •e apoya 

en 1a ordeiia de l.os vientres bovinos l.l.amados de dobl.e propds~ 

tct, ezs, J.980, aecendieron: a 4.6 mil.l.onee .. produciendo 2 97.7.J 

mil.l.ones d• litroe de J.eche.~ Aunque l.a l.eche aportada por 

'atoa, const:1tll7'9 una parte s:lgni:r:lcati.Ta del. conjunto de :la -

producc=l.dn nacional. 7 tiene una demanda :1.riduetr:ial. importante, 

representa,. -·tim:to por su eetaoional.idacl camo par l.oe rend:llld.e,!!l 

toa me4:1.oa al.caneado~ por vientre, comparativamente ba;loe ree

pecto de l.os de l.ae va.cae de rasas eepecial.izadae l.echeras- un. 

subproducto.- de eu t'\mc:ldn principa.li. generadora de carne. 
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La producci6n de l.eche bovina en el. período l.970-1985 se 

expresa en l.oe Cuadros 19 y 20, así como el. va1or de eu produ~ 

cidn y porcentajes de incremento. 

cuadro 19 
•lxicos Produccidn l'acional. de Leche de Vaca 
1970-1980 
Año 

l.970 
l.971. 
1.972 
1.973 
l.974 
:t975 
l.976 
1977 
:t978 
1979 
1980 

Produccidn de 
leche (Mil.l.s. 
de l.itroe} 

4 483.0 
4 694.l. 
4 915.2 
5 225.3 
5 500.0 
5 aoe.o 
.5 907.3 
6 JlB0.9 
6 509.4 
6 64i.9 
6 741.2 

PUente r Institut~Nacional. del.a Leche, 1980. 

Cuadro 20 
•~xicos Producción Nacional. 
1.980-1985. 

de :r,eche de Vaca 

Afio 

l.981 
1982 
1.983 
l.984 
l.985 
Puente 1 SARH, 

ProdUCC16n de 
l.eche (Mil.1e. 
de litros} 

6 856 
6 924 
6 768 
7 140 
7 209 

Subsecretaría de Ganadería. 

Incremento. en -
rel.ac16n con el. 
ai'1o anterior 2' 

4.70 
4.71 
6.30 
5.25 
5.61 
L69 
4.63 
5.31 
2.03 
1..45 

Va1or de l.a p~ 
ducc16n (llillo
nee de pel!!IOt!I) 

31. 066 
31. 373 
30 667 
32 791 
32 214 
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Durante l.a dlcada de 1os ai'los setenta, l.a producci6n de 

l.eche aument6 50.4"• como puede verse en el. CUadro l.9, no ob~ 

tante el. vol.umen._ producido-, ha resul.tado insuficiente para C,!! 

brir l.a demanda naciona1 a ta1 grado que durante eeoe años se 

incrementaron considerabl.emente l.os vol.limenes de importaci6n 

de l.eche en pol.vo •. 

Actual.mente, l.a produccidn primaria de l.eche se encuen-

tra en crisis, su vol.umen. continu6 aumentando,. pero su ritmo 

de crecioU.ento fue variabl.e. En. 1976 baj6 de 5.6 a l..69~1 se 

recuperd· en l.os ai'los siguientes y desde l.979 se observa una -

tendencia a disminuir, a1 registrarse en l.980 el. menor incre

mento de l.a dlcada. En l.os ailos siguientes, 1a dieminucicSn. en 

el. crecimiento se ha agudizado· e incl.uso se esperan reduccio

nes en el. vol.umen produc:li.do. 

Su estructura productiva, si bien comprende ~o:nnae de 

producción en su mayoria tradicionaies, de tipo :f'amiliar, más 

de l.a mitad del. vol.umen producido se obtiene de unidades mode,!: 

nac que dependen del. exterior en aspectos tan importantes como 

insumos, reposicidn de ganado y hasta financianiento. 

Por otro l.ado está l.a carencia de una pol.!tica adecuada 

del. Estado, que abarque l.as di~erentes actividades que confo_!:

man. el. sistema de l.a l.eche. Ot-rae actividades del. Estado se -

han orientado a ~omentar l.a producción e industrial.izacidn de 

l.a l.eche, como crfditos, apoyos a l.a creaci6n de cuencas 1ech~ 

ras, a l.a compra de maquinaria y de ~anado especial.izado. 
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La forma en que se ha tratado de solucionar eeta probl

mática ha sido a trav~s de fomentar la modernizacidn de loe -

sistemas productivos, con el objeto· de mejorar la eficiencia 

y el volumen producido y reducir lae importaciones. As!, la -

tecnología empleada ha desempeftadO· un papel determinante en el 

desarrollo de eeta actividad como un instrumento eficaz en la 

expansi6n del capital. 

3.2.2.3.2.1. Principalee regiones productoras de l.eche 

Véase el punto 3.2.2.2.1. de este trabajo, pues ~ fueron 

analizadas las principales regiones productoras de leche, en 

funci6n de las técnicas y recursos alimenticios que cada una 

utiliza en la explotacidn del ganado. 

3.2.2.3.3. Bx:portaciones 

No hay exportaciones, pues como se dijo anterio:nnente, 

la produccidn de leche no ha sido su:f'iciente para cubrir la 

demanda nacional. Por el contrario, se han tenido que impo~ 

tar vol\imenes considerables de leche en polvo. 

3.2.2.3.4. :tmportaciones 

Puesto que la oferta nacional de leche ha sido consiste~ 

temente insuficiente respecto de la demanda de ese producto -
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el. pa!s ha tenido que real.izar importaciones masivas de dicho 

alimento. As! se podría hablar de una .especie de "ganadería -

fantasma" que, no apareciendo registrada en los efectivos pe

cuarios del. pafs por estar local.izada en el exterior, es -sin 

.embargo-, un elemento que contribuye por une. parte, y por la 

otra desvirtda el abastecimiento proteínico de origen pecuario 

al to:rnarl.o dependiente del. extranjero, competir -qui,rase o 

no- con la propia produccicSn lechera. naciona1, desalentándol.a 

en alguna_ medida, al. consumir divisas, cada vez en mayor can-_ 

tidad, por el vo1waen f'fsico creciente de las importa.ciones cg 

mo·por l.os incrementos registrados en l.os precios internacion~ 

l.es. Las importaciones de l.eche en po1vo, pueden observarse 

en J.os Cuadros 21 y 22, que se presentan a continuacidn. 

Cuadro 21 
.,xico: rmporte.ciones de leche en Polvos vol.umen, val.or, precio 
Ai'los Vol.umen. Va1or Precio 

(toneladas) (1 mil.es) por ton• 

1970 36 800 97 488 
197:1. 38 400 229 ll.3 
1.972 39 041. 265 675 
l.973 43 483 535 425 
l.974 96 879 1 l.38 588 
l.975 · l.4 715 l171 625 
1976 50 694 265 l.l.3 
l.977 77 505 758 075 
1978 75 893 830 l.85 
l.979 78 479 l. 015 38]. 
]¡o l! 61 2 6. 

2 649.l.3 
5 966.48 
7 317.31 

l.2 313.43 
ll 752.68 
ll 663.27 

5 229.67 
9 780.99 

1.0 938.89 
l.2 938.25 

000.00 
.Puente 1 SABJr., Subsecrete.r a de Ganadería, :INL. 
Bl.aborado con datos de ·1a gerencia auxiliar de CONASUl'O 
• Cal.culado con base en los de.toa de valor entre el. volumen. 



Cuadro 22 
M~xico: Zmportacionee de Leche en Polvo 
J.975-1985 
(m1llonee de l.itros) 

Aí'loe Volumen 

1.975 
l.976 
1.977 
1.978 
1.979 
1.980 
1.981. 
1.982 
l.983 
1984p/ 
Ji985j/ 

147 
507 
772 
759 
785 
81.0 
834 
857 
968 

l. 040 
l 040 

Pu.entes •· de la Madrid, Tercer :Inf'orme de Gobierno, Sector A
gropecuario y .Poreetel.. 

Le. l.eche de vaca contiene mi al.to val.or nutritivo, fmid&

mental. para el. deearrol.1o del. ser humano, por el.l.o, ee'Eal cene! 

derada como al.imante> báe:lco en l.a nutrici6n infantil. (deepúe 

de l.a leche materna), aeí como para l.ae mujeree embarazadae y 

para aqu6l.l.ae en período de l.actAncia. 

No obetante los avancee internacional.ea de eeta activi~ 

dad, en l.oe paíeee del. Tercer Mmido ee obeerva una dre.uultica 

situaci6n nutric:lonal., sobre todo en l.os estratos de pobl.aci6n. 

de menoree ingreeoe. 

En M6xico, l.a probl.em~tica de la leche como alimento bá-



sico radica en 1a insatisfacci6n de1 consumo· de 1os sectores 

social.es que la requieren. 

Por otra parte, si se consideran 1as caracterfsticas nu

tritivas de la leche, el hecho de que el 50~ de la población 

está del!!tlutrida, ~y que de este porcentaje la mayor parte 

corresponde a los niflos, es necesario pensar que el destino 

de este a1imento debía ser principa1mente para el conswno de 

1a poblaci6n infanti1. No obstante, dado que dicho consumo e~ 

tá directamente relacionado con el ill6reso, resulta una die-

tribucidn irracional. con las siguientes disparidades& el 40~ 

de la poblaci6n no toma leche, e1 15~ lo hace rara vez, y de 

la leche consumida, el 65~ corresponde a los adultos. Asimismo, 

se favorece más a la poblacidn urbana que a la rura1. AJ..! 

Una de las causas de este problema radica en e1 deterioret 

del poder adquisitivo de la poblaci6n frente a un producto ca

ro. Le. insuficiente produccidn primaria de leche, unida a sue 

altos costos, representa otro e1emento que contribuye a 1a 1.a 
satisfaccidn de1 consumo. 

3.2.2.3.6. la industria de 1a leche y su oferta interna 

Producir leche para la alimentaci6n de1 hombre constituye 

una actividad m~r antigua que abarca inicia1mente la proclucct:dn 

7nstituto Nacional de Nutrici6n. 
SiAtema Alimentario Mexicano, SAN:, 1979. 
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primaria y la e1aboraci6n de derivados en actividades de tipo 

familiar. Su carácter de mercanc1e es relativamente nuevo, se 

inicie con la expansi6n del capital· hacia actividades desarr~ 

11adas como labores domésticas que fueron incorporándose de 

manera subordinada aJ. mercado pare servir a J.as necesidades del. 

capital.. 

Con la ampl.iacidn de los mercados, aparecen J.ae nuevas -

formes de presentación de l.a J.eche, que permiten aWDentar su 

vida de anaquel., como son las leches industr1a1izadas (evapo

rada, condensada y en poJ.vo), J.a pasteurizada y ul.trepesteur!, 

zada o esteril.izada, y J.os derivados J.ácteoe en gran variedad 

de presentHcionee. 

En su expansi6n, el..capital. ha requerido y se ha apoyado 

en el. empl.eo de nuevas tecnol.ogiae, especial.mente de conserv~ 

ci6n, procesos y productos, envases y empaques, administraci6n 

y distribuci6n. 

En el. caso de J.a induatria de l.a J.eche, se contempl.a un 

deearro11o internacional, respal.dad~ en J.as innovaciones tec

nol.dgicas que se originan en J.os paises desarrol.J.adoe, no s61o 

en J.a rama de alimentos, sino también en J.os adel.antoe de la

industria química y de producci6n° de maquinaria. 

Le. agroindustria de J.ácteos está constituida por les si

guientes actividades: pasteurizaci6n, rehidrataci6n, homogene~ 

zacidn y eMbotel.J.ado de J.eche, fabricacidn de leche condeneacla, 

evaporada y en pol.vo, y elaliDracidn de derivados como crema, -
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queeo y mantequi.l.1a. 

Con relacidn a1 sector manufacturero, el dinamismo de la 

rama de la leche y eue derivados fue menor, ya que crecid a ~ 

na tasa media anual de1 6~, la rama de lácteoe lo hizo sólo ál. 

5.6~. Su participacidn en la producción de al.imentos observa 

una tendencia a la baja• en 1970, contribuía con el 10~ del. 

valor tota1 de la producción de aJ.imentoe, en 1975 disminuye 

a 9.6~, y hacia el f:linal de la d~cada lle~a a 9.2~.~ 

La actividad indW!!trial no eigue un comportamiento homo

~neo. Dentro del eietema de la leche, cabe dietinguir tres -

eubsietemae: 1eche paeteurizada, lechee industrializadae y d~ 

rivadoe lácteos, &etoe difieren en la forma como se abastecen 

de materia prima, en sue condicionee tecnológicas, en el ori

gen del capital, en el nivel de concentración: y en su compoz-

tamiento dentro del mercado de productos finales. Conviene su~ 

rayar la importancia de la produccidn de leche bronca deetina

da al. consumo final, ya que absorbe alrededor del 50~ de la 

produccidn total de este líquido, y se maneja en un mercado 

libre del control sanitario y del de precios.(Véase el Cuadro 

23) 

En la paeteurizacidn siempre se había trabajado con empr2 

sae que en su mayoría eran de capital privado nacional, en ~ 

añoa recientes ha intervenido el Estado·, actual.:nente cuenta con 

:lj/ Datos de loe Ceneoe :Industriales IX y X, del Instituto 
::acional de la Leche, de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidrául.icos (mL, de la SARH) y de la Cámara 
Nacional de la Industrill de la Transfo:nnación (CANACXN
TRA). Tomados de Eac~nar:l:oe Ece>nómiooe. SPJ?,· l.982.· 



seie pasteurizadoras, 22 centros de acopio y tres plantas re

hidratadoras (I:NL, de la SABH). Había tambi~n cierta partici

pación del capital extranjero, per0 este sector abandonó la 

pasteurización y se dedic6 por completo a 1a producción de d~ 

rivados. En el caso de Productos de Leche, S.A. (PROLESA), -

cuyo capital es 50~ @xtrenjero y que anteriormente producía -

la l~che Chipilo, en la actualidad, sólo elabora queso, mante

quilla y otros derivadoe. 

El nmnero de plantas pasteurizadoras ha disminuido de 148 

a 116 en el periodo que va de 1970 a 1980, su reducción se dio 

en 1976, año en que se cont6 s6lo con 81 establecimientos; P.E: 

do observarse un aumento relativo, durante 1977-1979, cuando 

hab!a 133 establecimientos.~ En 1980 eran sólo 116, hacia 

1983, segihl in.formación de la Coordinación de Agroinduetrias, 

hab!a '1nicamente 110 establecimientos.86/ 

El nivel de concentración de esta actividad se expresa ~ 

también considerando que el nmnero de empresas que participa 

en la producción es cada vez menor. En 1970, el 3.4~ de loe 

establecimientos, que corTeeponden a cuatro empresas, proces~ 

ban el 34.4~ del total del producto, mientras que el 96.6~~ 

contribuía con el 65.6"¡ en 1975, lae cinco compail.!ae mayores 

(4.9~ del total de establecimientos) produjeron el 41.4~ del 

total de la producción y el 95.1~ de los establecimientos a-

portaron el 58.6".(V4ase el Cuadro 24) !!!J 

,§5.:,,/ Censos Industrialee IX y X y datos del INL. 
86 / Uno más uno, abril de 1983. 
~· Ma. del c. del Valle, Op. Cit., p.33. 



Guadro 2·3 
Mt!xicos DBatino y [Ji. J. li:-.1,.,i6n de l.a producción 
de !.eche de Vaca 
(Millones de litro~) 

Gonce Et o 1~11 ~ l.9:Z8 ~ 1979 " l.980 " 
Indu,.trializaci6n· l. 772.3 28.7 1 802.J. 27.7 1 686.4 25.4 1 748•2 25.9 
l.. Leches indue--

trial.izadae 552.3 8.9 504.4 7.8 378.J 5.7 4]¡3.4 6.1· 
h'vaporada 33.8 0.5 4ó.9 0.7 16.6 0.3 15.8 0.2 
CondenRada 139. l. . 2.2 l.10.1 1..8 l.02.5 1.5 l.18.3 1.8 
En polvo, entera 222.0 3.6 ll84.8 2.8 l.49.2 2.2 l.72.3 2.5 
En polvo, descremada 60.0 l..O 63.0 l.O 12.0 0.2 5.5 0.1 
lJiet~tica 97.4 l..6 97.6 1..5 98.o 1.5 101.5 J:.5 

2. Derivadoe 
lácteol!I l. 220.0 l.9.8 l. 293.7 l!h9 l. 308.l. 19.7 1 3.34.tf 19.8 

Queeoe 795.0 12.9 842.9 l.2.9 852.0 l.2.8 86l..2 i.2.a 
Mantequil.l.al!I 248.8 4.0 264.0 4.1 267.l. 4.0 279.9 4.o 
Cremas ll23.0 2.0 l.2!1.9 2.0 130.6 2.0 l.39.6 2.1 
OtrOl!I 54.0 0.9 56.9 0.9 58.4 0.9 61.l. 0.9 
Paeteuri111aci6n l. 454.6 23.5 i 542.8 23.7 l. 535. l. 23.ll. l. 507.l. 22.4 
Leche bronce. 2 954.0 47.8 3 164.7 48.6 3 420.4 51.5 3 486.2 51.7 
Total. 6 180.2 100.0 6 :!º2·6 l.00.0 6 ~l.12 l.00.0 6 141.:¡ l.00.0 
Puentes Inetituto Nacional de l.a Leche, 51\RH. 



Cuadro 24 
M&xico: Estructura de 1a Industria de Pasteurización, Rehidratación, Homogeneización 
y Embotel1ado de Leche, según e1 tamafio de 1os Estab1ecimientoe 
1 9 7 o 
Porcenta~es 
r;stab1ec!,. N&nero de Personal. Pagos to- val.or Ac1iiVO· Produoc:l:dn Xnvereidn 
mi en tos eetab1ec,!. ocupado• ta1ee al. agregad0> :rijo bruta fija 

mientos (promedio) personal. bruto 
Total. !!/ Ji48 5 678 

·Artesanal.ea 4.0 0.2 
Pequeños 39.9 l.5.3 
Medianos 52.7 65.5 
Grandes 3.4. 19.0 
Gie¡entea 

197;, 
8J. 6 547 

Puen1te1 SPP, o.G.s.M.I., DGB 
l.a :tnduatria Al.imentaria Sl'P 

l.Ol! 396 374 857 
l?/ l?/ 

l.O. 5. 8.'l 
65.8 62.0 
23.7 2!h3 

•· 

299 445 651 l.ll 

1.5 l..7 
31..8 30.9 
25.4 26.1 
41..3 41..3 

Censo :Industrial. 1970 

bruto· total. bruta 
430 326 1. 872 595 51. J.87 

0.1 g/ 0.1. 
l.3 • ., 6.g 22.7 
66.2 58.7 62.3 
20.0 34.4 14.9 

79l. 009 5 451. 351. l.31 950 

4.a o.a u.a 
36.2 29.2 37.2 
21..6 28.6 26-.4 
37o4 4l.o4 24.6 

~ 197~. ~amado de Betadfetio .. d• 

51' lee citra11 en el. rengl6n del. tota1 11011 ab11ol.u:toe, de l.ae cual.•• •• obtuvieroa l.o• 
poroentaj••• Lo• dato• ••t~ •~preeadoe •n 1111•• 4• P••o•• 

J?/ Porcentaje no eigniticativow · 
• Indica que se trata de un ndmero menor de 3 eetablecia1entoe, T para mantener l.a 

conf'idencial.idad d• los datos censales, se agregan ••toe ••t•bl.eoimiento• a1 .... 
trato anterior. 

127. 
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Se trata de una !>roducci6n en J.a que se encuentran empresas 

con un nivel tecnol6eico alto. igual. al. que se utiliza en los 

pa:Csee m's deearrol.l.ados. al. miemo tiempo. se cuenta con emp~ 

sae cuyae t'cnicas son menos productivas y poseen una capacidad 

de_produccí6n menor. 

EJ. desarroJ.J.o tecnol.6gico se ha. dado f'undamental.mente en 

J.a maquinaria y el envase. orientado hacia J.a conservaci6n del. 

producto, mejoras en los procesos. en el envase y en la presea 

taci6ni. Se tiende hacia la automatizaci6n del. proceso de produ.s:, 

ci6n y a conseguir una mayor preciei6n en cuanto a tiempos 7-

temperPturae, principalmente para mantener el eabor, el color 

y el oJ.or del. f'1U1.do. así como para aumentar su vida de anEIJ'}ueJ.; 

J.a d.l.tima y m's importante :l.nnovacidn ee J.a eeterilizaci6n, que 

permite J.a eJ.aboracidn; de J.eche uJ.trapasteurizada. 

En cuanto a J.as tecnol.og!as de producci6n. f'uncionangran

des pl.antas con capacidad para J.a pasteuri~acidn de elevados ~ 

voldmenee de este líquido a eemejanza de los pa!see deearrol.1~· 

doe. Dicha situacidn ha constituido una deeventaja para esta 

actividad respecto de J.os otroe subsistemas. El.lo obedece a que 

las pl.antas se J.ocal.izan en J.ae zonae cercenae al. mercado del. 

producto final.• J.o que J.imita el. abastecimiento de J.a materia 

prima a J.ae empresas. debido a J.a f'alta de una inf'raeetructura 

adecue.da. Sin embargo, esta reetricci6n se ha atenuado medift!l 

te J.a utiJ.izacidn de carroe tanque y enfriadores que recoJ.ectan. 

la J.eche de J.os estabJ.os y J.a trasladan a J.a pl.enta pasteuriza

dora. Empero. hay plantas que requieren de intermediarios en el. 

transporte. se encuentran en condiciones precarias y afectan a 



l.a coneezvacidn del. producto. 

La tecnol.og:Ca ee ab.ierta, tiene libre acceeo, eetll incoz-

porada a l.a maquinaria, ee decir, ee adquiere con 1e compra de 

maqUÜlaria y se recibe aeeeoria del. vendedor. Sin embargo-, las 

maqUÜlariae de paeteurj,zac16A y de envasado· se import&Dl casi en 

s_u total.idad. Aqui tienen ingerencia l.ae grandee empreeae -

transnacional.ee, a travle de l.a venta de maquinaria y equipo, 

as! como de l.a aeesor!a tlcnica. 

Bl. procel!lo es rel.ativamente sencil.l.o, pero el. equipo aut.2 

matizado requiere de un mantenimiento especial. y de un cuidado 

sanitario eet~cto. Betas caracteristicas tecnol.6gicae ei bien 

eetán dete:nninadae por l.a estructura productiva tan concentr&o0 

da, tienen tE>.mbiln inf"l.uencia en el. comportamiento• .de esta ao

ti vidad. Ae~, l.a inetal.aci6n de grandee pl.antae automatizadas 

requiere del. abaetecimiento• de el.evadoe vol.dmenee de materia 

prima (l.eche), de modo que ee han establ.ecido con base en una 

integracidn vertical;. hacia l.a produccidn primaria. 

En eetas condiciones operan tres de l.as cinco· máe impoz-

tantee fi:nnaei Paeteurizadora La Laguna (LALA.), Ganaderos Pro

ductores de Leche Pura (ALPURA), y Compl.ejo ~ropecuaria. Indue 
~- -
trial. de ~izayuca, Hidal.go (BOREAL). Bn dichas empresas, la --

produccidn primari• necesita tambi'n del. empl.eo• de cierta teCD:g_ 

l.o,<da que atienda a l.a gen,tica, el. manejo del. ganado·, l.a al.1-

mentacidn, l.o"' cuidados eanita.rioe y l.a obtenci6n de rentabil.,i 

dad, porque ee requiere, ademáe de grandee vol.dmenee de l.eche, 
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un cierto contenido de grasa. 

Debido a 1os procesos tan automatizados en 1a producci6n 

i.nduetma1, se tiene una demanda de mano de obre. con requisitos 

adnimoe de ca1ificaci6n, 1a ca11.ficaci6n: 1a da 1a experiencia 

y 'eta se aquiere en e1 trabajo. Asimismo, se observ6·que de -

1970 a 1975 auaentd J.5.3" el. ndmero de trabajadores dedicados 

a esta actividad. (Velase e1 Cuadro· 25) Sin embargo, 1oe cata1g 

gados como obreros se redujeron. mientras que e1 ndmero total. 

de empe1ados aumentd a poco más de1 dob1e, esta eituaci6n. se 

debe tambi'n a 1os procesos al.temente automatizados que no pr.!, 

ciean de trabajadores directoe, en cambio si utilizan un mayor 

ndmero de empl..eadoe en 1os demás departamentos de 1a empresa. 

la fa1ta de uti1izaci&s de1 53.7" de l.a capacidad inetal.da1 de

bido al. no abastecimiento de materia prima y a1 contro1 de 1a 

l.eche pasteurizada han af'ectado al. funcionamiento de esta acti

vidad, por 1o que se observa tina baja en 1a inversi6n1 por una 

parte• y por 1a otre.1 una emp1iaci6n. de productos que operan en 

un. mercada de precio l.ibre, como son l.os derivados l.ácteos. 

Bl. subsistema de la.e l.echee industrial.izadas (1ecbe evapo

rada, condensada y en po1vo) tiene una enorme participaci6n de 

l.as empresas transnacional.es y rea1iza una actividad dinl1mica. 

Se observa un al.to· nivel. de concentre.cidn:, e1 n~ero de establ.~ 

cimientos es reducidos 12 en 19701 J.5 en 1975 y 11 en 1980. Ia 

participaci6n del. capita1 extranjero resul.ta tambi'n muy e1eva.

a.a.~ 

JJ§.1 J:dem. 



Cuadro 25 
X'xicoa Díatribuci6n de l.a Puerza de ~rabajo· en l.a Rama de 
Pasteurización., Behidrataci6n.Boaogene1zaci6n. y Bmbotel.l.ado 
de Leche 
Afio Obreros Bmpl.eados · No remunerados ~otal. 

l.970 
l:.975 
1979 

4 583 
4 278 

1 008 
2 241 

Puente 1 Censos :tndus't:r:l.al.es. DfL. 

87 
28 

5 678 
6 547 
9 087 

La l.eche condensada se produce dnicamente en l.a Compañ!a 

Neetl:.4• s. A., 1a que. desde l.uego, domina toda e1 llrea de P:r:2 

ducci6a y el:. mercado; de nacional.1.dad eu±za y su cap1ta1 ente

ramente extranjero. 

La l.eche evaporada se produce en 1a Cama.ti-. de .M'xico. 

es de Bstados tJnidos~ Su. capital:. es totalmente elñJ.~ero y º"!! 

trol.a toda l:.a producción, aunque el. 28" constitUJ'd> (basta 1983) 

maquil.a para l:.a empresa estatal. .LeChe Industr:l.a1izada CClfASDPO 

S.A. (LICONSA).~ 

Ea. l.a fabr:Lcaci6n de l.eche en pol:.vo predomina también. el. 

capital. transnacional. aunque aqu:! participan un. mayor ndmero 

de empresas. Bl. 971' de l.a l.eche en pol.vo entera y descremada 

se f'abrica en l.a Compañ!a Nestl.4 y s6l.o el. 3" en LiamSA.~ 

Bn l.a leche maternizada intervienen cuatro f:L.nnas. pero·-

§iJ Xdem. 
2!J..../ Xdem. 
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el. 59~ del. vol.u.~en nroducido l.o aporta J.a Compañía Nestl.é. LI

OONSA contribuye con el. 8~ y el. 38:.C corresponde tE>.mbi~n a dos 

:firmas extranjeras s 'Hyth Val.es y Mead Johnson.2L/ 

En general., J.a tecnol.og!a empl.eada es de carácter cerrado, 

sdl.o vende a J.as :fil.ial.es de J.as grandes empresas a l.as que -

tienen que pagar de por vida por el. empl.eo de marcas y patentes, 

J.o que equival.e a un fuerte desembol.so pare el. pa!s. En nuestro 

caso pertenece en su mayoría a dos grandes compañías transnaci~ 

nal.es: l.a empresa suj,za Nestl.4 AJ.imentaria y J.a estadounidense 

Ce:rnation ºº•• mismas que real.izan actividades de investigacidn 

y desarrollo. 

Se requierea equipos especial.izados con al.to grado de eut,2: 

matización. La tecnol.og!a está incorporada a J.a maquinaria y .. 

ta es, en su llllj\yoria, de importacidn. BJ. control. de cal.idad es 

riguroso y el. mantenimiento debe ser permanente. la tecnol.og!a 

apl.icada es l.a misma que se util.iza en J.os países avanzados y 

para que sea ren"tabl.e se requiere del. procesamiento de grandes 

cantidades de materia prima. Es posibl.e operar con J.eche rJ.ui

da nature..l. de diferentes cal.idades y tambidn con J.eche rehídr~ 

teda, J.o cual. l.es da capacidad para proveerse de materias pri-

mas. 

Las pl.antas están ubicadas en J.os centros de producci6n; 

esto representa una ventaja, porque se recol.ecta l.a J.eche como 

.21./ Xdem. 



producto perecedero a distancias no muy grandes. Una vez proc~ 

sados los productos disminuye el volumen y desaparece dicho c~ 

rácter perecedero·, y 9011 ello el transporte requerido es menos 

especializado y más barato. 

A estas empresas no lee interesa realizar la producción 

primaria, mantienen una forma de integraci6n con los productc>

res primarios que resulta muy ventajosa para ellas. Establecen 

un contrato verbal con pequedos productores, generalmente al.ej~ 

dos de las v~as de comuni.cacidn, les dan aseso:r'!a técnica en 

cuanto a alimentaci6n, manejo y cuidados sanitarios; pueden 11~ 

gar a.servir como avales en los créditos a los campesinos, rec,2 

gen la leche en botes de la empresa. la compran incluso en las 

'pocas de mayor producci6n, que es cuando puede descomponerse, 

y les llegan a vender al.imanto para ganado. Por su parte, los 

productores se comprometen· a venderles toda la leche, en ocasi~ 

nes a precios más bajos, especialmente en los meses de 11183'or -

produccidn por el riesgo de que se pierda y sobre ellos recaen 

todos los riesgos de la produccidn. 

Además, estas empresas consiguen leche en pol.v~ de import~ 

ci6n a trav4a de LJ:CONSA, J.a emplean como materia prima y J.a o)! 

tienen a precios subsidiados. Pueden trabajar al total. de su e~ 

pacidad instalada, l.o que les ha permitido aumentar sue vol.dme

nes de producci6n. 

La instalacidn de nuevas plantas, aé! como 8Jllpliaciones y 

modernizaciones requirid de incrementos en la inversión en es

ta rama durante la década de los settnta (en 1970 fue de 53 m,! 
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llones, en 1973 ascendió a 63 millones y fue de 989 mi.llones 

en 1978). Por tipo de tecnología al.tamente _automatizada, dichos 

aumentos repercutiron en 1.a.f'uerza de trabajo reduciéndola en 

1975 y auméntándola 50~ hacia 1979 con una fuerte dosis de c~ 

pitall. (V,ase el Cuadro 26.) 

En ellas se utilizan técnicas modernas de venta con el e~ 

pleo de publicidad comercial, lo que lee permite ampliar la d~ 

manda de sus productos destinados al consum~ de población de 

ingresos altos, a excepci6~ de la leche en polvo, rehidratada 

y concentrada que vende la CONASUPO. También estos productos -

11egan al consum~ de los sectores de bajos ingresos como sust~ 

tutos de la leche materna por la vía hóspitalaria y su persc><!'

nal m'dico. 

CuadrCJ' 26 
México: !lrabajadoree Ocupados en la lla.boraci6n de Leche Oon
densada, · · Bvapórada y. en Pol.VO• 

Ndmero de Sin: 
Af1o Obreros Empleados remuneración Total 

l.970 l 670 711. ·2 381 
1.975 l 629 574 2 2 205 
1.979 3 182 

Puentea Censos l:ndustrialea 1970 y 1975; Instituto Nacional de 
la Leche. 

3.2.2~3.6.l~ Derivados lácteos 

En este subsistema solamente se contempl~ crema, queso y 

mantequilla, por ser los productos mds representativos. Se tr~ 
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ta tambi'n de una actividad din4mi.ca, que ha aumentado consid~ 

rab1emente su vo1umen de producci6ni. Loe productores son de c~ 

pital. privado, e1 Eetadc no participa en 1a producci6n y goza 

de un• mercado 1:1.bre de contrro1 de precios. Hay un amp1:1.o nóm-

ro de eetab1ecimientos de tipo f'ami1iar (90" del. total. que CCJ!! 

tribuyeron. con l.8" de 1a produccidn de este subsistema en. 1975) 

cuya actividacl es pos:l.b1e deb:l.do a1 carácter perecedero de 1a 

1eche y a 1a fal.ta de :ln1'raestructura que 1e permita mayor mo

vi1:1.dad. Esta caracter!stica 1.:1.mita 1as posibi1:1.dadee de vender 

e1 producto a l.ae paeteurizadorae. Por e11o, se dedic&D! a 1a ~ 

1aborac:i.6n de quesos frescos y crema, que pueden conservarse -

durante mate tiempo y venderse directamen~e en 1os mercados más 

cercanoe • ...!J2,/ 

Desde el. punto de vista industrial., se presenta un: prC>e!!,. 

so de concentrac:16D lllU7 importante. En l.975, siete eetabl.ec:i.-

mientos (1..9'& de1 tota1) aportaron el. 52.5" de l.a prcducci6ni. 

Bn esta act:iv:l.dad, el. capital. transnac:l.one.J. es tambi'n. mtQ" im

portante. Las principal.ee empresae productoras son• Productoe 

de Leche, S.A., PROLBSA.1 Kraft Poods de ll'x:i~ai, S.A., lñd

trias Al.:i.ment:icias C1ub, S.A., Productos de Leche Nochebuena y 

Hol.stein~ De estas empresas s6l.o Nochebuena es de capital. nacte_ 

nal., 1as dem4• eon subsidiarias de tres grandes comp~as trlln!!. 

nacional.ea• l.a Kraf't Corporation, de capita1 estadouni.denee, :la 

Compaflfa American Borden-. del. mismo origen, con sus subsidia-

rios PROLBS& y Bo1ste:ta:, y 1a compañ!a Nestl.,, S.A., de origen 

su:i.zo a travls de :Industrias Cl.ub.2J..,/ 

ID 1b:ed-· p. )6. 
2lJ Idear. 
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Hay una diversidad en e1 uso de tecno1ogía desde 1a de t_! 

po doméstico hasta 1as más avanzadas de procesos discontinuos 

y semiautomatizados y combinados. Estas formas de producción 

están estrechamente re1acionadas con e1 tamaño de 1a empresa y 

1a esca1a de producción. 

Le. tecno1ogía se encuentra incorporada a1 equipo; en e1 -

caso de al.gunos quesos se uti1izan patentes en e1 uso de equipo 

especia1 y de aditivos. Di.cho equipo resu1ta muy costoso y re

quiere de persona1 con experiencia, porque e1 contro1 de ca1i

dad debe ser riguroso. Bn 1as otras áreas de1 proceso producti 

vo, e1 persona1 obrero puede admitirse sin experiencia¡: y una 

vez dentro de 1a empresa se 1e da 1a capacitacidn requerida. 

La inversidn '11 e1 ndmero de emprel!lae mmeu.t6 en 1.979, 1o 

que se ref1eja en e1 incremento de 1a producción y en e1 em-

p1eo de más pereonal., aunque se observa que debido a 1a técni

ca empl.eada, se incrementa aula e1 ndmero de emp1eados que e1 * 
de obreros.(Vfase e1 Cuadro 27). 

Cuadro Z7 
•4xicos Comportamiento de 1a Actividad Productora de Crema, 
Queso y Mantequi11a. 

Aflo 

1970 
1.975 
1979 

Ndmero de :Invers:Lm 
estab1eci (mile·s de 
mientos - pesos) 

340 
363' 
41.2 

32 233 
32 398 

1.05 600 
Puentes Censos Industria1es 

Obr&-
ros 

2 485 
2 1:50 

1970, 

Emp1e.!!, Persona1 !rotal. 
dos ocupado 

no remun. 
56J:. 436 3 482 
704 51.7 3 371. 

3 715 
1975 e :INL. 
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La amp1iaci6n. de esta actividad se debe también a l.a po

sibi1idad de obtener más uti1idadee, porque no existe control. 

de precios para el. producto :f':ina1 y l.a materia pri.Jlla es más :f'~ 

cil. de conseguir, debido a que se pueden o:f'recer mejores pre-

cios a l.os productos primarios. 

La i.nvestigaci6n y desarrol.10 en esta rama, en el. nivel. -

internaciona1, se orientan hacia 1a obtención. de una ~or cal.!, 

dad y al. aumento· de l.a vida de snaque1 de 1oe JActeoe; en 1a -

producción de maquinaria y equipoe, e1 lni'asis se pone en la r~ 

ducci6a de costos y en el. aprovechami.ento de energéticos, as:! 

como en 1a bdsqueda de una ~or automatización en 1os procesos. 

ED 1a tecno1og:!a del. producto, el. conocim1ento de 1as propie~ 

des fisicoquimicas de l.a l.eche y sus componentes ha permitido 

1a b'lisqueda de nuevos productos y usoe, ya sea e.l.imentarioe o 

industria1es (como en el. caso de 1a caseína). 

Bn. Mlxico, 1as empresas de esta rama no real.izan. :lnvestig~ 

ci6a, en general., se consigue 1a tecnol.og!a por medio de l.a CCJ!!! 

pra de maquinaria al. extranjero, 1a que va acompailada de aseso

ría tlcnica. Bn. el. caso de 1as empresas transnacional.es, sus f.! 

iial.es estab1ecidas en lllxico· no hacen investigacida. para el.l.o 

cuentan con :firmas especia1izadas, en aJ.guna parte del. mundo• 
que se dedican. exclusivamente a esas tareas. Las :f'il.ia1es pl.sn

tean sus necesidades Y l.BB matrices proporcionen asistencia ti~ 

ni.ca. 

B1 :Instituto Nacional. de 1a Leche tenia una :f'Wlc:L6n báei-

básicamente normativa, de asesoría y asisten~ia t4cnica, pero 
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no rea1izaba investigación. Bn nuestro pa!s, son las instituci.2, 

nea superiores 1as que la están 11evando a cabo. SegWi el Pro-

grama Universitario de A1imentos, las investigaciones que se -

realizan en la UNAll sobre la 1eche y derivados, se orientan ha

cia la producción de me.quinaria para una menor escala de prodU,2 

ción, mejoramiento de 1a producción primaria y nuevos productos 

a ~artir de 1a separación de los elementos de la leche. 

Desde 1974 el precio de la leche está sujeto a contro1 gu

bernamental. De 1974 a 1979, su incremento había sido igual. a1 

indice de precios. A partir de 1980, aumentó dos veces por afio 

y en una pro~orción mayor que el incremento de1 salario m!nimo. 

Los aumentos más recientes a1 precio de este alimento 1imita -

el acceso de 1os grupos de ingresos medios. 

Hasta ahora e1 contro1 de precios se ha concretado a 1a ~ 

leche pasteurizada y a 1a importación de 1eche en polvo. En el 

Programa Específico de Producci~n, Abasto y Controi de Leche de 

Vaca (Diario· O:ficia1 de 1a Pe~eración, 5 de abril de 1983), as~ 

como en el ProgrW?'.a Nacional de A1imentaci6n, se contemp1aron .!. 

1ementos dedicados a fomentar ia producción de 1a 1eche, aunque 

s61o se refieren a 1a producción primaria y a 1a ~asteurización, 

para 1as que se estab1ece 1a revisión de precios tres vece~ a1 

año. Como puede observarse, no se considera a1 siF-tema de 1a 1~ 

che en su conjunto, así como tampoco se han fijado ios precios 

de 1as 1eches industria1izadas. 



3.2.2.3.e. Comercializacidn 

No toda la leche fluida se distribuye pasteurizada, por el 

contrario, hay una tendencia al aumento en el consumo de leche 

natural. o bronca en las regiones :n.ira.les ale~adas y en las ZO!-

nas marginales de las ciudades. Esto se debe a que el mercado 

de la leche natural está liberado del control sanitario y del 

de precios, de modo que pueda venderse con mayores rend:imi.entos 

y s:in n~ cuidado hi.gilfnico. 

Otro elemento 10 representa el e.umento en el uso de la 1-

che como :insum~ para la elaboración de leches industrializadas 

y de productos lácteos destinados í\J.ndamenta.lmente a1 consumo 

de la población. de altos ingresos. 

Alrededor de un 50". del vo.lumen. uportado de leche en pol.

vo se destina a la rehidratación de l.a l.eche para el consumo P.2 

pul.ar y el. resto se vende a la industria a precios subsidiados. 
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CAPJ:TULO XV 

LOS BBOUBSOS AGllCOLAS y •L s•o~oa AGROPBCUAilJ:O - BI. Aiio 2000. 
ALDIBNTOS O DSlllOS 

4.l.. Evol.ucidn de 1a demanda :l.ntezna de al.imentos 
e :l.nsumos agropecuarios al. af1o 2000 

Debido a l.a estrecha v:l.ncul.aci6n que tiene l.a probl.emática 

pecuaria con l.a actividad agr!col.a y al.imentaria del. país, ee -

presentan en este apartado, un.a sel.ecci6n:. de proyecciones al. a

ao 2000, de l.os al.:l.mentos para consumo human~ y de l.os insumos 

agropecuarios, con el. objeto de pretender apreciar e identificar 

en l.a medida de l.o posibl.e, l.a tendencia q9e segui.r4 el. sector 

agropecuario en l.os prdximos aflos, as! como l.os drdenes de mag

ni tud: respecto al. esfuerzo que ser4 preciso real.izar para l.o-

grar que esa tendencia se dirija hacia l.a autosuficiencia al.1~ 

mentaría. 

Las proyecciones son l.as que presenta el. estudio denomina

do "I.a .Agricul.tura Mexicana hacia el. ailo. 2000", el.aborado· por ""'. 
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e1 Li.c. Manue1 Agui1era0 qui.In partió de diversas hip6teeis de 

crecimiento de1 consumo ,Privado. y de 1a pobl.aci6n. para 11.egar 

a su formul.aci6n. Las hip6tesis de crecimiento de1 consumo pri• 

vado fueron de 1as fi:rlllllll internacional.es Data Besourees y Die

mex Wharton, que corresponden a 1oe escenarios A y B, y l.as pr~ 

yecciones de demanda interna formul.adas por e1 Centro de Bstu-

dioe en P1aneaci6n Agropecuaria, CBSPA0 (Proyecto de Coopera--

ci6n SARH-~CEPAL)0 para e1 escenario c.~ 

4.1.1. Bvo1uci6n. de 1a demanda interna de al.imentos 

Con base en l.oe coeficientes de e1asticidad-gasto de 1a d~ 

manda provenientes de 1as encuestas de ingresos y gastos femi~ 

1iares por persona en 19800 ·se proyect6 l.a demanda probab1e de 

1oa principa1es granos a1imenticios 0 asf como de l.os productos 

pecuarios. Los resu1tados de 1os tres escenarios pueden compa.-

raree en el. CU&dro·28 en l.a página siguiente. 

-~ Para m87or detal.l.e 0 vlase M. Aguilera, Xnvestigaci6n Econ6-
mica No.1710 pp.8~129. 
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Cuadro 28 
M6xico1 Demanda de Productae Agricol.ae y Pecuariae de 
ConsUlllO> Humanos Bscenarioe para l.990 7 2000 
(mil.es de tonel.e.de.e) 

l.990 2000 
.A. :a e B e 

l.. Productos agr!col.e.e 
l..1. Cereal.ea 

a) Arroz '154 787 lt22 968 1 057 1 055 
b) lla!z m 065 9 959 9 51.9 J.O 429 l.O 690 1.0 380 
e) ~:lgo 3 5ll6 3 635 3 934 4 71.l. 5 l.96 5 l.96 

l.. 2. ~i;JoJ. 1 008 J¡ 000 1 093 l. C173 J. l.l.7 1 223 
ll.3. Aceites 803 837 856 l. l.O!; 1 228 l. 150 
l..4. .A.zácar 3 836 3 959 4 ~2 5 588 5 599 5 535 

2. Productos pecua.ri.os 
2.1. Carnee 

a) Vacuna l. 247 J.. 31.7 ll 383 ]¡ 885 2 1.3P J;. 956 
b) Porcina 9ll6 972 953 ll. 426 i 622 ll 400 
e) Aves 727 740 699 975 1 308 1 051 
d) Ovicaprina77 81 88 :L.08 J.20 l.27 

2.2. Lílcteoa l.0 87..0 u 425 :u. 740 :t6 031 Mt 047 1.6 353 
2.3. lluevoe . 971. l. Ol.3 J¡ 054 1 305 1 446 l.. 463 

.r.Jente1 :nt:[dea, p. l.14. 



143. 

No obete.nte haber partido de diversas hip6tesie de crecí~ 

miento del consumo privado y de la poblaci6n, loe tres eecena-

rios arrojaron 6rdenes de magnitud semejantes para el año 2000. 

Con excepción de los productos cuya demanda est~ influida por 

una .. elevada elasticidad -como las carnee y los lácteos- lae di.!i!, 

crepancias entre loe distintos escenarios no rebasan el 15~· A 

pesar de que la elasticidad-ingreso de la demanda del ma!z ee 

negativa, el impacto del incremento poblaciona1 ee decisivo en 

el aumento· de la demanda durante 1980-1990¡ en cambio en la dé

cada siguiente, el menor crecimiento demográfico, unido al. efe~ 

to de l.a elasticid~d negativa y del incremento del ingres~ per 

cápita, da lugar al estancamiento· de la demanda del ma!z desti

nado a1 consumo humano. En resumen, la demanda probable de ma!z 

dedicado al consumo• directo de la poblaci6n se estacionará en 

·' alrededor de 10 mi11onee de toneladas¡~ 

Bl efecto neto de todas esas tendencias, -se;;ón e1 auto:r-

se traducirá en una declinación del consullio per cápita de ma!zi 

de 128 Kgs. por año estimado para 1980, descenderá a 107 6 99 K3s 

en el año 2000. (V~ase el. Cuadro:29) 

La disminución de l.a demanda de maíz por persona, no será 

compensada en volumen por el mayor consumo de otros cereal.es, -

lo cual se traduce en una gradual y persistente declinaci6n del 

cansumo de cereales por habitante. Aunque con.menor intensidad, 

la demanda de frijol seguirá, presumiblemente, una trayectoria 

análoga a l.a del. maiz. Los· aceites y azúcares continuardn. figu

rando en forma destacada en la dieta al.imentiéia como factores 



Cuadro 29 
Jll~xico•1 Consumo· .lllrlual. por J'era.ona de Productos Agr1col.as 
Becenari:os para l.990 ~ 2000 
(IL'.:ll.ogr.aios per e~pita) 

l.980 
1~l!Q 

A B a A B ª'' 
i. Productos agrfcol.as 

J.. J.. Cereal.es l.72. 21 l.7J.. 52 169.99 l.6g..93 l.6S. 55 J.63.39 l.59.l.4 
a) Arroz B.66 9.04 9.30 9.27 9.95 l.Oal.9 10.og 
b) llaíz l.28.56 l.20.32 ~l..7.72 107.31. J.OT.18 1.03.09 99.33 
c) ~r1go• 34.99 42.]!6. 42.97 44.35' 48.42 50.11 49.72 

l.. 2. hi;lol. l.2. 4l. 12.09 l.l.82 l.2.-32 l.l.. 03 l.0.77 u. 71. 
1..3. Aceite 8.82 9.63 9:.89· 9.65> J.l.36 u.a4 u.oo 
J..4. A11doar 4.3.44 46.00 46.80 47.15 57.43 53.99 5~97 

2. Productos pecuarios 
2. J.. Carnes 30.33 35.51 36.77; 35.20 45,.]16 49.95 43.34 

a) vacuna l.3. l.2 14.95 15.57 1.5. 59· l.9•.37 20.54 Jo8·.72 
b) porcina 9.48 l.0.98 u.4g. 10.73 14.66 l.5.64 23.35 
e) aves 6.87 8.72 6.75. 7.88 l.0.02 l.2.6lL 10.06 
d) ovioaprina o.86 0.92 0.96. 1.00 1.11. J..16 l.. 2l. 

2.2. Wcteos J.J.6.30 130.34 135.05 l.32.35 164.76 174.03 156 .. 51 
2.3. Huevos 10.65 J.1.64 l.l..9~ J.l..89 13.41 13.94 u.oo 

.Puente 1 :Ibídem, p.l.l.5. 
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generadores de energía. Un fendmeno· si.mi:l.ar se presentanl con 
1ademanda de produc:toe pecuarioa1 e1 coneumo de c1Une de avee 

por pereona, se habr' duplicado conforme al. eacenari.o B y l.a -

demanda de1 reeto de l.os productos pecuarios habrá aumentado -

· en: poco-· da de1. 50"- llD. conjunto, e1 vol.umen consumido por pe!: 

sona awaantari haci.a el. silo 2000 en. :ia.9, 21.2 7 13.8", eegim. 

1os escenarios A, B 7 e, respectivamente. 

:Loa prod99toe agrlco1ae, marcadamente el. mafz, tenderiln a 

perder importanci.a rel.ati.va en el. vol.umen del. consumo al.illlent~ 

ci.o por habitante, en cambi.o, 1os productos pecuari.os muestren 

una tendencia a cobrar mayor rel.evancia, señal.ademente l.oa ].J(_g 

teoa y l.as carnee de vacuno- 'T avee. 

Bn op1.n1.6n del. autÓr, si. M4x1.co l.ogra abastecer a su po-

bl.ac1.6n. can l.oe vol.dillenee de la demanda de alimentos predeci.

bl.ee, no se presenta2' un fen6menG de reversi6n a11.ment1.c1.a, 

si.no que a l.o l.argo de una generac1.6D se habrll esceni.ficado· -

c:i.erta ""Progree1.6D al.:1.mentari.a•. Loe al.1.mentos productores de 

energía -cereal.es, l.egum:i.nos-, azd.car, etc.-, serán l.entamen

te despl.azadoe por l.oa al.1.mentoa protectores, tal.es com~ l.ae -

cazuee y l.os l.'cteoe, l.o cua1 ea cómpat:i.bl.e ccn una menor pre

s1.6n demogrllfi.ca, iap~ci.ta en l.ae hi.pdteei.s uti.l.1.zadae, es d.,!! 

ci.r, el. 1.nc~mento dem~i.co es l.a causa princ1.pa1 en e1. i!! 
cremento de l.a demm1da de cereal.es, mi.entras que el. m~or ~ 

·greeo per c'pi.ta se refl.e;Sa en l.a demanda de carnee y l.ácteoe. 



4.2.•2 • .8Yol.uc:L6n de l.a deml!lnda interna de ütsumoe 
agropecuar.t.ae (2000) 

La mayor demanda de l.'cteos, carnes y huevos deberi ir a

compaflada de un incremento- correl.ativo de l.as existenc:l.as de -

ganado bovino -productor de carne y productor de l.eche-, de g,a. 

nado porcino, caprino y ovino, as~ como aves. Las ci:frae que 

se consignan en el. CUadro~ 10, ofrecen: un panorama genazal. de .;;. 

l.a evol.uc:l6n de l.- exiteno:l.ae pecuariae hac:La el. afl.o 2000p 

en magn:ltud suficiente para eatie:facer el. consumo inte:nio pre

v:lato- para es• afio (mú l.a ezportacidn anua1 de al.rededor de -

medio·m:il.l.dn de becerros hacia el. ·mercado· estadounidense), s._ 

gda: l.os diferentes escenari:oe. 

Con axcepcidn del. ganado bovino de -cazne 7 de dobl.e prop~ 

sito·, l.a ampliao:l.6n de l.as ex:lstencia ganadera.e y de aveit en el. 

pa!s, habri de sustentare• cas:l excl.118:lvamente en l.a mul.tipli

cac:lda de J.- expl.otac:lones tecn:l.:f:lcadae. Deede otro ~o,. 

la aacendente participac:l.da de l.oe al.:l.mentos protectoree den.

tro.· d• l.a dieta al.imentic:l.a obl.:l.gari a emprender una consid•r:!: 

bl.e aapl.iacidn en l.a capac:l.dacl de producci6n agropecuar:l.a, ~ 

pues l.oa al.imentoe de este gfnero requ:l.erea por l.0> general. ma

yores superficies de tierra que J.oe al.imentoe productor•• de 

energia, para prove~ una cant:ldad igual. de ca1ori8s. 

Bl. mayor ndmero de vientre• productores de l.eohe obedece

r4 en 62. 2" a l.a ampl.iaci6n y mul.tipl.icaci6n de l.as expl.otac:l.g 

nes eetabul.aclae 7 sem:l.estabul.adas. .lln resumen, l.a dit"u!!:l.dn de 

expl.otac:l.onee tecni:f:l.cadas habr4 de conetitu:l.r J.a'bas• del.a -



C'uadro 30 
•lxiooa :.Xistencias Pecuar:l:as (proyecciones al. l!lftG> 2000) 

l:977 2000 A. 2000 B 2000 e 
Bov:lnoe de carne 
(mil.es de cabezas) 30 li5 46 752 52 829 41. 761 
Bovino de l.etm. 
(miil.ee de vientree) 8 020 l.2 229 l.2 6'719 12 303 

Bs'tabul.ados 860 ll 342 l. "192 1 416 
. Semiestabul.adoe 1 635 3 745 3 745 3 745 

De pastor90 5 525 ., l.42 7 l.42 7 l.42 
<>n:nae (m:l.l.es c!e c-
bezas) 6 29-7 7 706 ., 706 7 706· 
Caprmoe (m1.l.es de -
cabezas) 8 995 13 Ol.4 l.3 .Ol.4 l.3 Ol.4 
Porc:tnoe (lld.1ee de -
cabezl!UI) l.4 814 30 787 34 413 30 373 

Jb:p:i.t:. tecnU:la.-
dae 2 967 :l8 940 22 566 18 526 
Bxp:lot. de t:raep-
t:I.• 7 204 7 204 7 204 7 204 
Bxpl.ot. rural.es 4 643 4 643 4 643 4 643 

A.,,,.e (mil:ll-e• de ~ 
dades) -
De postura (ponedoras) 60.8 88.5 l:.l.9.9 ll6.9 

Bxpl.ot. tecnificadae 39.5 67.3 98.0 91.7 
Bxpl.o1:. rural.es 21.3 21.2 2l1.2 2L2 

De ca:rne(m1.llanes de 
unidades) 70.4 l.Tl'.5 242.9 l.?9.0 

Bxpl.ot."tecnificadae 56.2 ::163.3 226.7 l.64.8 
Blcpl.ot. rural.es l.4.2 l.4.2 l.4.2 J..4.2 

Puentes Xb:ld •• P• 95. 



l.48. 

ampliaci6n. de 1aa existencias pecuari.ae¡ es una premisa inel.ud~ 

ble para producir loe vol.dmenes suficientes para satisfacer la 

demanda interna. En efecto, se est~á asistiendo a una etapa ~ 

en la que la mayor produccidn de canie, lácteos y huevos habrá 

de sustentarse en la generalizacidn de 1es explotaciones tecni.

fi cadas; 1os sistemas rural.es tradicional.es de expl.otacicSn. pe-

cuaria, si bien: subeieti~ tender~ a perder importancia. 

La generalización de las expl.otaciones tecnificadas en. ma.

teria pecuaria, se traducirá en el uso creciente de ali.mentoe 

elaborados con granos. Consecuentemente, con esa trayectoria, 

ee presenciará la •41..i>U'ta• por 1a util.izacidn de granos entre 

el:. consumo huaeno directo y el indirecto, o sea, 1a al1.ment

ci6ni para el. ganado. 

Se estima que a finál.ee de la d•cada de los afios 70 se ut~ 

l.izaban. al.rededor de J..7 mil.lones de toneladas de naa:!z, y casi 

medio 111:1.l.l.dn de toneladas de trigo en l.a al.illlentacidai del g~ 

do porcino y aves principa1aente. ID l.os pr6ximos a!loe, el. 1'uté 
aeno habrá de acentuarse, en este eventa, l.os inventarios pecU!!_ 

r:l.os al. álo 2000 demendardni anualmente ~.4/21..7 ml.J.cm.es de -

tonel.ad.as de sorgo, 4.6/5.3 IDi.l.l.onee de tone:ladae de ma!z 7 o.g-
/J..1. tonel.adae de trigo. (Vfase el. CU&dro 31) 

Bl. uso· de ceral.es en l.a al.bnentacidn ~ su.el.e at~~

bui.rse en cierta medida a loe e~etemas extensivos de expl.ota-

ci6n ganadera, a 1a baja capacidad forrajera de loe pastoe na

tural.es y a 1os inadecuados sistemas de pastoreo. Bn rigor, •!!. 



Cuadro 31 
M~x:l~o·: Demanda de ln8umos &gr!col.as para l.a cranader!a 'Y' 
~a Indust~a en· el. Afia 2000• lllacenarios A, B· '/T -O 
(Mi.Les de tonel.adas) 

Sor¡¡¡: a· llle.íz Tr!s;o Arroz Pri- AC19_! 

2000 A 2000 B' 2000 e 2000 A 2000 B· 2000 a 2000A 2000B' 2000C ;lol!. te 

i. Al.iment aci 6n. 
para ganado· 18 397 21 689 18 426 4 558 5 340 4 690 906 l. 1.03 940 25 
a) BoYino> de 

cazue 694 784 61.9 l.39 157 124 35 39 31. -
b) Porcinos ll. 754 1.3 625 l.l. 552 3 268 3 641 3 227 588 681. 577 
d) .Aves 2 912 3 052 2 21:0 466 637 469 117 160 118 l.O 
d) Ganado. 

para l.eche l. 040 l. 346 1171 226 269 234 54 67 58 15 
e) Aves de -

postura 'l. 997 2 882. 2 874 459 636 635 112 156 156 

2. 14anufacturas 
no al.imenti- . 
c:las l. 009 l. 009 li. 009 181. 

3. otrie insu--
111011 595 595 595 873 873 873 300 300 300 74 l.34 20 

TOTAL l8 992 22 284 l.9 021 6 440 ., 222 6 572 1 2S>6 l. 403 l. 240 99 l.34 201 

hente1 .Xbid. , p.11.8 • 
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te enfoque ee vall.ido tratl!indoee casi. excl.uei.vemente dei ganado: 

vacuno de dobl.e prop6ei.to, puea el. resto de l.os rengl.onee de -

de l.a expl.otac~6n pecuaria -ganadería bovina de J.eche y l.ae e~ 

pl.otaciones porcfcol.as y avicol.aa- demandar~ al.i.mentos prepa

rados a base de granos y pastos. 

Sin duda, será iapresci.ndibl.e promover l.a transf ormaci6n 

de J.a ganadería boVina extensiva, atrasada, en expl.otaciones -

intensivas, en 1ae que el. cul.ti.vo de pastos desempeña un papel. 

crucial. para el.evar J.a capac:ldad forrajera de l.oe agostaderos. 

~~. de nueva cuenta, estará presente el. confl.ict0: entre ga.

naderfa y agricul.tura en J.a disputa por el. uso del. auel.o, d:la-. 

puta que tzsacenderi J.oe marcos l.egal. y tdcn:lco·, y se expresa

rá en contiendas pol!ticas y soci"Sl.ea. (EJ. conjunto de l.aa ~ 

prediooi'.ones de l.a demanda de productoe egropecuarioe hacia el. 

ai'lo 2000, segdn l.os trae eacenar:los, aparece concentrado en el. 

Cuadre> 32. 

4.1.3. Bl. ooJlSWllO de cal.orfas y proteínas de al.:lmentoa 
sgropecuar:los en el. afto 2000 

De acuerdo con l.oa di:f'erentee escenarios se estima que el. 

cODl!IUllo d:lar:lo de cal.orí- por persona, en promed:lo• awnentar!a 

entre 8.5 y 13" en una generaoióa. Si bien J.os productos egri

col.aa conti.nuardn siendo l.a pr:lncipal. fuente de generac:L6n de 

cal.orias, J.os productos pecuar:Los adquirirlln l.entamente c:Lerto 

rel.:leve, como puede advertirse en l.RS cifras del. CUadro· 33. 



Cuadro .32 
•4xicol Demanda ~ota1 de ~oductoe ~ropecuar:l.oe 
elll el. Afio aoooa · Beceaa:r:l.- A9 a·y e 
(lliles de tonel.a4ae) 

2000.A 2000B 2000C 

l. Productos agr!oolae 
1.1. Cereal. e e 

a) Arroc l. Oó.7 l. l.56 l. l.54 
b) llaf• 1.6 869 l.7 9l.2 16 952 
e) !rrigO· 5 911 6 599 6 436 

1.2. Prf.jol. l. 207 l. 25l. l. 357 
i.3. Aceites lL 306 l. 429 1 351 
1.4. Aricar 5 588 5 599 5 535 

2. Productos pecuar:l.os 
2.1.. Carnee 

a) lfaouna 1 885 2 130 l. 956 
b) Porc:tna i. 426 1 622 l. 400 
e) De aves 975 l. 308 l. 051 
el) Ov:i.caprma 108 120 l.27 

2.2. Wcteoe l.6 031 :t8 047 ~ 353 
2.3. Huevoe .l. 305 1. 446 l. 463 

3. No a1i1Dent:1c:loe 
3.1. Al.goddn· 329' 329 329 
3.2. l'orrajee 

a) SOrge> ~ 992 22 284 J.9 021. 

~ente a '.Ib:ld.,. 'P• 119. 



Ouadro 33 
Jllfxico1 llecenarioe para 1990 y 2000 

Cal.or:Cas d±ariae 

~~º 2000 
Productoe 1980 A :& o A B a 

2Qta:t de ca-
J.or1ae diarias 2 893 3 0:14 3 OZT 2 939 3 270 3 261. 3 l.40 

l.. Productos 
agricol.ae 2 408 2 47l!. 2 467 2 392 2 608 2 562 2 502 

1.1. Cereal.es ll 422 l. 407 ]l 390 J¡ 313 l. 346 l. 326 Ji. 289 
a) ArroB 57 59 59 61 65 67 66 
b) •a:!s l. l.05 l.. 034 1. Oll 922 921 886 853 
e} Trigo 206 314 320 330 360 373 370 

l.. 2. .Prijoli.. ll3 llO J.08 l.l.2 100 98 li.07 
l..3. Aceites 214 233 240 234 Z75 267 266 
1.4. Azdcar 457 484 492 496 604 568 557 
l.. 5 • .Pn%t- 93 l.l.2 l.l.2 ll.2 J.38 l.38 l.38 
l..6. otros aJ.!. 

mentoe l.09 l.25 l:.25 l:.25 145 li45 145 

2. Productos 
pecuar:los 485 543 560 547 662 699 638 

2.1. Ca.mea 172 201. 209 202 259 28l:. 246 
a} vacuna 86 98 llD2 l.03 l.27 1:.35 J:.23 
b} porcina 66 77 8l!. 75 103 l..l.0 94 
c} aves l.B 23 23 2l. 26 33 26 
d) ovicaprina 2 3 3 3 3 3 ,) 

2.2. Wcteos :tB5 207 215 21.0 262 277 249 
2.3. ffuevos 38 42 43 42 48 48 50 
2.4. .manteca 90 93 93 93 93 93 93 

Pu.ente·:rbid., p. l.l.6. 



1.53. 

Todos l.os productos agrícol.ae -con excspci6n del. maíz-, ~ 

continuarán contribuyendo en escal.a creciente a l.a generaci6n 

de cal.orías; sin embargo, l.oe l.ácteos y l.as carnee de vacuno·

comenzarán a aquirir cierta importancia. 

De cumplirse tal.es previsiones de calor1aa, su duda 1a .!! 

1.:1mentaci6n de l.a pobl.acidn mexicana experimentará una mejor1a 

sensibl.e, alcanzando prome~oe equi.parabl.es a l.oe obtenidos ~ 

por l.os pa:Cees 1nd~etrial.1"zadoe.en,Buropa:a principio• de 1a -

d•cada de l.os ai'los 60, superiores a l.os que eventual.mente 1o-

grarían l.os pai'ses del. Tercer Xundo pero :lnt'eriores a l.os rü.v~ 

l.ee previstos para l.a pobl.acidn de los paises del. Cono Sur. -

( Y~ase el. Cuadro• 34.) 

Por cuento al conBWlio de proteinae por habitante, se est.! 

ma que crecer4 en 10.3" 7 1.6.4" a l.o l.argo· de una gene:raci6n. 

pasando· de 74 gre1J1oe diarios por persona a 81..6/86.5 gramos,. -

segdn l.os escenarios. Bl. ucremento en el. conSW110 diario de 

proteínas obedeceri casi excl.usivamente al. maror consumo de -

l.ácteoe, carne y triga. De nueva cuent~, el. creciente consumo: 

~e productos pecuarios aparece como un factor decisivo en el. -

mejoramiento de l.a cal.idad de l.a al.imentaci6n; su embargo. l.a 

tortil.l.a continuará aportando un poco más de uaa cuarta parte 

de l.as proteínas. En comparacidn con J.oe países desa.rro11ados 

la ingesti6n medi~ de proteínas muestra de nli.eva cuenta un re

zaga de por l.o menos medio sigl.o, pues l.os promedios a al.canzar 

en el ai'lo 2000 serien equival.entea a l.os imperantes en Europa 

a principios de l.oe aiios 50; en varios pa!ses europeos l.a in.o,-



Cuadro 34 
Consumo· de Ca1or:!as 

País y rl!gidn ._Periodo Calorías 

•hic0> 2000 A 3 :no 
Mdxicoi 2000:8' 3 ~ 
México 20000 3 140 
CentroB1Ddrica • 2000 2 922 
Caribe 2000 2 769 
Regi6n Alldi.na 2000 2 698 
Cono Sur 2000 3 386 
Atl.dntico Noreste 2000 2 87J. 
América Latina 2000 3 080 
Africa 2000 2 5m 
Lejano Oriente 2000 2 504 
Cerc"IDO Oriente 2000 2 890 
Pa:!ees en desarrollo 2000 2 645 
Bel.-Lwc l.96.rfi5 J l.86 
finl.andia l.961.-62 3 :uo 
Pranc:l:a li963-65 3 l.90 
Noruega l.9'50-51 3 l.00 
SU1.za l!96l.-62 3 2l.O 
R. Unido• l.956-57' 3 260 
Rep. Ped. Al.em. l.966-68 3 246 
Países Bajos :1966-68 3 258 
Dinamarca l.948-52 3 200 

• Incl.uye México. 
~entes Zbid., p. 93. 



l.55· 

Cuadra 35 
Mclxicos Qoneumo A~arente_de Proteinal!I por J>ersona 
(Gramos por dia) 

l.lilQ 2000 
Productoe i9eo A B e A B' c 

Total. de 
proteínal!I 74.0 77.7 7e.1 75.4 e4.2 e6.1 ei.6 
i. Productos 

agricol.ae 47.8 47.& 47.1 45.4 46.4 45.7 45.4 
l..l.. Cereal.ea 36.8 36.3 35.e 33.8 34.6 34.4 33.2 

a) Arro• 1..2 1.2 l.. 2 J.. 2 1.3 1.4 1..4 
b) •aJ:• 29.J. :rr.2 26.6. 24.3 24.3 23.3 22.5 
e) ~go 6.5 7.9 e.o s.3 9.0 9.3 9.3 

l.. 2. Pri;jol. 6.5 6.4 6.2 6.5 5.e 5.7 6.2 
i.3. Aceites 
l..4. Az'licar 
l.. 5. hutas· '_:·i.7 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 
i.6. otros &-

l.illlentol!I 2.a 3.li. 3.1 l•ll.. 3.5 3.5 3.5 

2. l'roducba 
pecuariae 26.2 29.9 3J..O 30.0 37.e 40.4 36.2 

2.i. Carnea 12.1 l.4.2 14.7 l.4. J. l.8.3 l.9.9 l.7.4 
a) Vaclm8 4.4 5.i 5.3 s-.3 6.6 7.0 6.3' 
b) porcina 5.4 6.2 6 .. 5 6.1. a.3 e.a 7.6 
e) aves l..9 2.4 2.4 2.2 2.e 3.5 2.9 
d) ovicap~ 

na 0.4 0.5 o.~ 0.5 o.6 o.6 0~6 
2.2. L4cteo11 :U..2 12.5 13.0 12.7 15.8 16.7 15.0 
2.3. Huevo e 2.9 3.2 3.3 3.2 3.7 3.8 3.8 
2.4. llanteca 

IPU.eate 1 Ibidem, p.1~7. 



gestión media de proteínas prevista para la población en e1 aHo 

2000. fue alcanzada en vísperas de la Segunda Guerra Mundia1. A 
simismo, es prudente destacar que se logrará 1a cantidad de pr.E, 

teínae de origen an:f.mal. consumi~e por los países europeos en

loe aiios JO. ~alee referencias brindan, una aproximaci~ reepeo

a las dimensiones del atraso y subal.:imentaci6s en el país. 

4.2. I.a egricu1tura y sus recursos natura1es 

Klxico es un país dotada precariamente de recursos natura.

les susceptibles de aprovecharse en l.& explotaci6n egrícola. I.a 

lluvia anuai media asciende a 717 mil:lmetros pero desigualmente 

distribu:l.dosr el 58~ del territorio, nacional registra.ana prec~ 

pitaci6n:. inf'erior a ese promedio; ei 62.8~ del pais, está cata

logad• como lllrido y el.. Jl.. 2" como semiárido·. El. vo.J.umen medi.o -

anua1 de l.l.uvias asciende a 1 047 m1ll.ones de a.3 , de l.oe cua1es 

sól.o el. 26..6lC af'l.113'e como escurrimienta virgen qua, comparado. -

con el territorio da otras naciones nos coloca en l.a poeici6n -

de un pld:a mal. dotado, o de deficiente riqueza hidrául.i.ca, pues 

aproximadamente disponemos de 191 mil. m3 por Jaa2, J.o que repre

senta una l..timina uniforma da o.J.91 m en toda l.a superficie de1 

pa!s; vol.umen. escaso para el. aprovechamiento agricola, ganadero. 

Y e_ervioios municipa1es.2§../ 

~ J. ~amayo, EJ. probl.ema fundamental. de la agricul.tura mexi
cana, p.46, del mismo autor, Geografía General. de M4xico. 



Acerca de los efectos de la insuficiencia e inoportunidad 

de1 agua, cabe menc:l.onar que la seqma permanente en el noroes

te y norte del pa!s, resul.ta impoe:l.bl.e de contrarrestar, adn: -

con la onerosa infraestructura de riego· que descansa creciente-

mente en l.a irrac:Lona1. extracM:6n, de agua del. subeuel.o 'Y que el. 

abatimient~ de l.oe man.tos freáticoe significan al.tos costos de 

extracción· 'Y es una s:l.tuaci6n subsidiada por el. Bstado.2l./ 

A esta caracter!stica, se agrega su orograf'ia accidentada; 

e~ 64~ de la superf'icie tiene pend:l.entes superiores a 10,&. Ate9 

clieDdo a l.a cal.i.dad 'Y pendiente de l.os suelos asi como a l.a pre 

cipitaci6ni anual. media• recientemente se ha estimado, que la su

perf'icie aprovechabl.e para fines agr!col.as puede ascender a 32.4 

llli.l1ones de hectáreas, o sea, el potencia1 sgr!col.a de ••xtco;. 

comprende el. 16.5'C de su territorio.a/ 1" en los ..U.timos aflos 

dn:l.cemente se han sembrado· alrededor de 20 millones de hectd.--

reas de l.a manera que se muestra en el. Cuactro 36 en l.a pf(gina -

s:Lgu:l.ente. 

De l.a superf'ic:l.e total. de 20 m:l.l.l.ones de hectáreas, dnica

mente se cosecharou 16.7· 1111.llonee; e1 resto corresponde a supe,!': 

f':Lciea que euf'rteron sinieet:roa natural.es (hel.adas, :l.nundacio-

nes, eeqmas, etc.). Bl. coeficiente de einiestral.idad de l.oe e~ 

tivoe anual.es ascend:l.6 a 3.63" en la.e zone e de riego r 22. 2" en 

las zonas de temporal.. 

B. Mdjica9 "la polftica de precios en el sector agropecua.
riO'", en Xnveetigaci6D Econ6mica, nóm. 139. 
CBSPA, Bl desarro11o agropecuario de Wlxico. Disponibil.idal 
7 uso de recursos natural.es, vol..VllX, Proyecto de Coopera 
ci.6n SAmr.- afU/CBPAL, P• 82. -

' 



Acerca de 1oe efectos de l.a :lneu:f'iciencia e inoportun~dad 

del. agua, cabe menc:ionar que l.a eequia pe:nnanente en e1 noroes

te y norte de1 paie, resu1ta imposib1e de contrarrestar, adn·

con l.a onerosa úif'raestructura de riego• que descansa creciente

mente en l.a irracional. extrac~6n· de agua del. subsue1o y que e1 

abatimient~ de 1oe mantos :freát:icos significan al.tos costos de 

extracc:ión· y es una situaci6n subsidiada por el. Bstado•2'.l-/ 

A esta ca.racter!stica, se agrega su orografía accidentada; 

e~ 64~ de 1a euperfic:ie tiene pendientes super:iores a 10,C. Ate9 

dienda a 1a ca1idad y pendiente de 1os sue1oe asi com~ a J.a pr~ 

cipitaci6n; anual. media .. recientemente se ha estimado· que l.a su

perficie aprovechabl.e para fines egr!col.as puede ascender a 32.4 

mi.11onee de hectáreas, o sea, el. potencia1. egricol.a de M'xic0; 

comprende el. 16. 5" de su terri.tor.lo..~ T' en l.os dl.t:lmos aflos 

-dnicamente se han sembrado· al.rededor de 20 adl.l.onea de hectd.--

reas de l.a manera que se muestra en el. Cuadro )6 en l.a pdgina -

siguiente. 

De l.a supert'icie total. de 20 mi.l.l.ones de hectáreas, dni..ca

mente se cosecharon. 16.7· m:lllonee; e1 rea~o corresponde a supe& 

:ficies que su1'rieron einiestroa natural.es (hel.adas, inundacio-

nee, sequias, etc.). Bl. coeficiente de sinieetra1ida4 del.os cu,! 

ti vos anual.es aecend:l.6 a 3.63" en l.as mona e de riego 7' 22. 2" en 

l.as zonas de temporal.. 

•· Mdj:ica, "le pol.!tica de precios en el. sector agropecua.
r.lo-", en lnveetigaci6D Bcon6mi.ca, ndm. 139. 
CBSPA, Bl. desarrol.10 agropecuar:i~ de Wlxico. llisponibil.i.dal 
T uso de recursos natural.es, vol.. VIII, Proyecto de Coopera 
ción SARffO- am/OBPAL, P• 82. -
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Cuadro 36 
?tU!x:hca: Superficie Sembrada en 1os 'Ól.tim~s afios 

Superficie sembrada Superficie cosechada 

1. Superf'ic1e regada 
Cul.tivcm 
Perenes 

2. Dobles cultivas 
3·. Superficie de riego 

no- regada 
4. Superf'icie regab1e 
5. Superficie de tem-

poraJ.. 
Cu:Lti:vcm 
Pe renes 

6. Superficie agricctl.a 
totall. 

Puente 1t Zb:!dem; p.98. -

lli1ee de hectáreas 

4 6ll.77 
3 805 

8l!2 
393 

1131 
5' 355 

ll5 480 
13 700 

ll. 780 

20 096. 

4 479-
3 667 

8ll.2 

l!.2 249-
l.O 469-
ll 7&o 

l.6 728 

4..2·1• Le. agricultura en el afi0> 2000 

Es de suponer que en ausencia de obras de riega, J.a supe1'

fic1e que en J.o sucesiva· se incorpore al. cultivo estará expuee

ta a l.a preeencia .f'recuente de f'actore11 c1imáticoe adverecm, -

principa1mente J.as sequJ:ae. Por 1o que se descarta J.a hip6teeie 

de pretender a.l.canzar l.oe niveles de·producci6n agrico1a reque

ridos mediante l.a sol.a incorporación de nuevas áreas de cultivo

de temporal..; 'eta es descartada no s61o por 1a elevada sinie&-

tral.idad a que estar:!an expuestas tal.es áreas, sino además por

que el potencial. agr:íco1a del país, resultaría insuficiente pa

ra satisfacer 1as necesidades de áreas de cultivo, toda vez que 

alcanzar los nivel.es de produccidn agr:ícol.a aeseados para el. a

ño 2000, implicaría utilizar entre 19· y 22 mi11ones de hectáreas 



de temporal. adicicmal.es.22./ 

Son diversas 1as est~aciones sobre e1 potencia.1 hidroagr! 

col.a del. pa!s. Les nule conocidae son l.as siguientes• 

CUadra l7' 
•&ice>~ ~otencial:. lfidroagricol:a 

Autorª .Aflo de eetimac:idn: SUperf"icie de riego 

Adol.:to- Orive 1949 l!.O.O millones de 
AntoniO'Bodrfgues lSS7' ll-4. 7 millones de 
Andrls García Quintero· ll959 1.7 •. T. Dcill.l.ones de 
Secretaria de Recursos 
Hidrául.i'cos 1:960 l.!ll.3 lai.llone11 de 
JorgebL. ~BllUl;FG:> ~62 l.2.ll millones de 
CBSPA l.982 liO.ll. mil.l.ones de 

a. ~a.mayoy Bl. probl.ema ••• Op. Cit., p.72. 
b. CBSPA, Bl. desarrollo, Op. Cit., p.99. 

Acerca de l.a disponibil.idad de EJ&UaB subterráneas, parece 

razonabl.e acotar el. potencs.all. de riega.. entre ~ 'T l.2 miJ.l.ones de 

hectáreas. Por l.o· tantop tambicfn. debe descartarse l.a hi.p.Stesis 

que su11tente exc1usivamente 1a incorporacidn. de nuevas áreas de 

riego como 1"6:rmul.a para conseguir l.oe nive1es de producción de

eeabl.ee en e1 aflo 2000, en virtud de que el. potencial. conoclio: 

de uuevas l!lreas de riego, seria insuf"iciente.100/ 

Por cuanto a l.os renilimientos, como e:icpendiente dnica- para 

aumentar· ia producc:lda: basta l.os nive1es deseados, enf"renta una 

l.imitacidn cientf1"ica1 en al.gunoe productos seria indispensab1e 

el.evar l.os rendi.Dd.entos a nive1es desconocidos en el presente. 

iii.J •· Agui.l.era, Op. Cit., P• 99. 
~ J:dem. 

has. 
has. 
bal!I. 

has. 
has. 
has. 
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Para tener una idea del. potencia1 agricola de Mlxico, en el 

ai'lo 2000, presentamos tres escenarios o hip6tes1e,. en donde, -

considerando lee 1imitac1onee estab1ecidae, se conjugan, 1ae ---. 

tres opciones que ya mencionamos, es decir, la 1Dcorporac16n de 

nuevas áreas de riego-, 1a. ampliaC!l611! de la superficie de tempa

ra:t Y:'la elevac:l6n de los rendimientos,. tanto en la agricultura 

de temporal como de riego. Las hip6tesis acerca de la amplitud 

e· intensidad' en el aprovechamient~ de loe recursos tierra y --

agua eegdn cada escenario' se sintetizllll' ensegu1da1 

a. Se coneider6 que la superficie bajo riego> puede ae

cender a 7.3 1111.llones de has •• lo cua1 implicaría -

aumentar en 58,C la supert'ic:l.e :lrri:gada a un. ritmo.!!' 

nual. meilG> de 122 m:lil hectáreas nuevas. Si b:tea 

c«mro:nae a eeta b.:l._pd-eaie, si potencial. hS.c!ro.egr!c.!! 

l.& del pa1e lograrla ser aprovechado· en dos terc

rae partea • .!QJ/ 

b. contempla emprender un esfuerzo tlcn:lc.o y ~inallc~e

ro· de enormes d:1mens1onae en la constraccidn .de o

bras de riego capacee de irr:ligar 5.5 mllonee de -

hal!I •• ci~ra superior a la acumu1ada en loa d.ltimol!I 

7.0 af'J.011. Bn cuanto• a1 u110> de l.ae tierr&l!I irrigada11 

11e prevl que la to:tal1da4 del trigo Y· las oleag:fne 

l!lal!I es cul.t:lve111 en l.oa d:l!etri•ol!I de riegGlt~ 

o. Se respetan las pro7scc:1onea del OBSPA en cuan.to a 

las ttreaa de r1ego· (7.3 millones de has.), pero se 



empl.1an. las estimaciones referidas a l.ae zonas de 

tempora:J., con,objet~ de ajustar loe vol.dznenes de 

p%!0ducddD a los requerimientos de la demanda to

tall...M!JI 

l.61.. 

Bn l.os tre• escenarios se empl.earora los rendimientos pre-

vistos por CBSPA para el ajiO· 20009 l.os cual.es se presentan en ~ 

el. Cuadro 31. In l.as predicciones sobre l.os rendimientos se toi

maron en cuenta 1as restricciones cl.iJlutticas y tlcn:lcas. Bn las 

&eas de riega, pres~blemente evol.uci011& de lentamente a cag 

sa de que en vart.OB productos, por ejempl.o el. trigo, ya se ob-

tienea; rendim:lentoe por hectdrea catal.ogados entre l.os .auls a:t-

tos del. mundo, por ende, el. margen de el.evac:l6D seri m"QT estre

cho en el. futuro. en tanto no se produzca una :lnnovaci6n. gen•t.!. 

ca importante. B1 malz, en l.as llreas de r1.eg0> consti ttJ3'e una e~ 
cepcidlll merced a que l.os promedios actuahs se encuentl'IU1 por -

debajo de sus potencial.idadee. Con an4l.ogo criterio·f'ueroa prc>.

;yectados l.os rendillli.entros predecibl.ee en l.ae '1-eas de temporal., 

reconoc:lendcr, sin embargo• que en al.gunae rengl.ones, por eje

p1o, las ol.eaginosas, los resul.tados esperados se antojalll opt~

mi.stas. 

i!ij/Zdem. 



Cuadro 38 
M~xico: Rendimientos Previstos ~ara el. .Ai'lo 2000 

Arroz 
lla1:!1!l 
2'rigo 
Prijol. 
Cártamo 
Soya 
Cafla 
Sorgo 
Puente1 :Ibid., 

'J.977/J.978 2000 ~aea anual. media 
Biego· Temporal. JU;ego '9mpora.i Biego ~empora1 

3.89 
2.60 
3.90 
1.30 
i.so 
2 .. 00 

79.30 
4.06 

p.J.Ol.. 

~anel.adae por ba. Por cientos 
2.00 3.a9 2.99 i.a 
i.jo 3.98 1.54 2.0 o:a 
1.30 4.53 J..4l.. 0~5 0.4 
0.40 1.50 o.56 0.1 i.5 
0980 2.20 1.50 0.9< 2.9 
0.90 2.31 1.50 0.7 2.·3 

5~.l.O 96~91 72e93 0.9 J..3 
2.40 4.06 2,40 

4.3. BJ. suel.o egricol.a y el. suel.o ganadero.a 
l.a disputa por el. uso dei suel.o 

4.3.J., Antecedentes juridicos 

La aonstituci6n de l.917, inlftaurd> el. pr:lncipioi de que l.a 

propiedacl de l.a tierra deberla quediar supeditada a l.ae modal.i

dades dicte el. :lnterfs pdbl.ioo. •La propiedacl de l.ae 'tierr&8 ~ 

agua.a -estipul.a el. art. 2'1- comprendido• dentr~ de J.oa l.:Cadtea 

del. territorio nacional. correaponde or:lgiDal.mente a ia Nación, 

l.a cua1 ha tenido· y tiene el. derecho· de transmitir el. dominio· 

de eJ.iaa a l.os particul.ares, constituyendo J.a propiedad priva

da ••• La Nación tend~ en todo tiempo' el. derecho; de illponer a -

l.a propiedad l.as modal.idades que dicte el. interfa pdbl.ico, as:( 

como el. de regular el aprovechamiento· de l.os elemento• natura.

lee eueceptibl.es de apropiacidn, para hacer una die'tri.buc:tdn .!t 
equitativa de l.a riqueza pdbl~ca y para cuidar de su coneerva

cidn" 

Al amparo de esa filosofia, se decl.araron nu1as todas 1aa 

di1igencias, disposiciones, resol.ucionea y operaciones de de&-



l.inde que hubiesen privad.o' total. o parcial.mente de sus tierzoae, 

bosques y aguas a l.oe ndcl.eoe de po~l.acidn :rural., establ.eci,nd,2 

se l.os medios para restituir a dichos pobl.ados de l.as tierras 

que l.es pertenecían. Con el. mismo· espíritu se establ.eoid el. -

manda1so de f'raccionar l.ae grandes propiedades l.atif'undistae, -

para l.o cual., se f'acul.t6 a l.os gobi.e:nioe de l.oe estados a ef'e~ 

to de que, conf'orme a l.as caracteri~ca• agrol.dgicas de cada 

región, def'inieran l.as dimensiones m4ximas de l.a propiedad pr_! 

vada inaf'ectabl.e. Una vez def'in~da.e, l.os propietarios de l.aa -

haciendas quedaban.. obl.igadoe a vender sus excedentes al. val.or 

f'iscal. m4e l.O"- en pl.azos de venta no menor de 20 aflos 7 a una 

tasa de inter•e anual. no-~or del. 5-. Bn acatamiento~ este -

mandato constitucional., aJ.cunos gobie:nioe estatal.es prcJlllUl&a-

ron l.eyes en l.as que se def'inian,J.a.e superficie• inaf'ectabl.ee. 

Bn todos l.oe caeos, el. destino: 7 cal.idad de l.as tierras f'ue 

criterio· dominante. Z.s propiedad•• inaf'ectabl.es podían tener 

una auperf'icie múi- de 50 hect4re- de riego (Sonora) O' 4• -

l.OOO-haa. (Chihuahua); tratándoee de tierrae de temporal., l.as 

auperf'iciea :Lnafectabl.ea múimae pod:lan ser de 300 hae. (Scmo

ra) 6 de 4000 has. (Chihuahua y Sen Luis Potosi). Si l.os te~ 

nos eran agoatacleros, sueceptibl.es de aprovechamiento ganadero, 

l.oa l.:lmitea osoil.aban entre 700 ha.e. (Hidal.go) 7 4000 has. (~ 

huil.a 7 Chihuah-). Bn resumen, a raiz de l.a promul.gacim de l.a 

Constituoi6n, l.os l.:lmites l.egal.es a1 tamailo de l.a propiedad rd~ 

tica se guiaron· por el. criterio de su util.izacidn, aegda. su.a -

éal.idadee. 

A raiz de l.a expedicidn del. primer C6digo Agrario·, median

te el. cual. se federal.izd l.a po~tica agraria; se consideraron 



:Lnat"eotabl.e111 

a) lee euperf'ioie11 que no· excedieren. ele l:SO bas. de 

terren.011 de r:t.ego. 

b) De 300 has. t:rat'1:sclose de tierras de temporal.. 

c) las superficies oul.tivadas con caña de azd.car, 

en la escala eu:f'iciente para abastecer el. inge-

ni.0> azucarero- del dueii0> de J.a tierra. 

el) Hasta 300 has. para pl.antaciones ordenadas de 

plAtano, ca1!'1, ceoa0> y 4rbol.es frutal.es. 

e) Cuando J.ae propiedades ocupadas por pl.antacionee 

• de al.:t'al.:f'a, henequcfn y otros agaves industri.al.ee 

excediesen de 300 has. loe a1'ectado11 se comprom~. 

tfan a ceder a :t'avor de J.oe campesinos sol.icit8!!.. 

tes de tierras une superficie proporcional. equi

val.ente, J.ooal.izada.dentro.de un radio de 7 km., 

de l.a :t'inca. 

li.64. 

~al.es dieposiciones fueron re:fo:niadas al. expedirse el. se

gundo Cddigo Agrario. Se redujo. J.a propiedad privada inaf'ecta

bl.e a l.00 has. de r:t.ego y 200 de temporal.; ee suprilll:leron l.ae 

inaf'ectabil:iclades particu1aree para l.a.al.f'ait'a y l.a calla de a

zdcar se contrajo 150 has. J.a super:t'icie ina.:t'ectabl.e, tratánd~ 

se de cu.J.tivos de henequcfn y al.goddn. 

Bl. nuevo Cddigo Agraria-_ expelliclo· en 1942, incorpord: como 

ina:t'ectabl.es, basta una superficie de 300 has., l.as tierras d•J! 

tinadas el. cul.tivo del. henequfn, hu.J.e, cocotero, vi.4, ol.ivo, -

qUina y vainil.la. Atendiendo· al. uso conferido al. euel.o, se :in

troduce WUl nueva modal.idad a la propiedad destinada a J.a gBZJ!!; 

( 



der!a. El. art1cu1o 114 de este ordenamiento l.ega1 propcn!as 

"1as t::.erras destinadae preferentemente a 1a ga.naderie., aunque 

rebasen les extensiones inarectables en terrenos de agostadero, 

de acuerdo con lo dispuesto en el. artfcul.o 106. serán inaf"ecta.

bles por dotaci6n, -pl.iaciilSn. o creaci:6n de nuevos centros de 

poblaci6n_ hasta e1 11mite de la super.ficie indispensable para 

mantener hasta 200 cabe~as de gana.do mayor o au equivalente en 

ganado menor,de acuerdo con l.a capacidad rorrajera de los te

rrenos ...... Bl. n'ISmero· de cabezas de ganada, fue ampliado a fin.!!: 
lea de 1946, a 500. 

Bata breve revisidn histdr:Lca ha tenido por final.id.ad pc>

ner de relieve un hecho de 1a 111e.yor importanciaa l.a dimensi6n 

aub:ima legalmente permitida de una propiedad rdetioa está dete!: 

minada por el. uso que se l.e confiere al suelo; a loa dueftos de 

l.ae expl.otaciones ganaderas se l.es autoriz6 a poseer propisd&

dee con dilatadas extensiones provistas de pastos suficientes 

para mantener un hato de 500 cabezas de ganado mayor -o su -

quival.ente en ganado menoZ"--; l.ae d:Lmensionee de la expl.otaci6n 

agrfcol.a fueron detenninadas por disponibilidad de agua para-,,. 

riego. En ta;Les condiciones. la propiedad agraria ~e fue l.ega.J:! 

zendo segdn e1 deetino que el duefto convenfa asignarle al su ... 

109 los agricul.toree recibfan certificados de inafectabilidad 

agrícola y las explotaciones pecuarias. certificados de 1na1"es 

tabilidad ganadera. Atendiendo a que norma1mente la extens16n 

necesaria pare mantener 500 cabezas de ganado es muy superior 

a la supe~icie agrícola mib::Lma, que46 estipulado que si los -

ganaderos pretendían cambiar el. destino de las tierras, incoZ"-

por4ndoselas a.l cultivo, se cancelaban l.os certificados de i~ 
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derla. E1 art!cu1o 114 de este ordenamiento l.egal. propcniaa 

"l.as tierras destinadas pref'erentemente a l.a ganadería, aunque 

rebasen les extensiones inat'ectabl.es en terrenos de agostadero, 

de acuerdo con l.o dispuesto en el. articul.o l.06 serán inaf'ecta

bl.es por dotaci6n, ampl.:lación. o creación de nuevos centros de 

pobl.aci6n:, hasta el. l.ímíte de la superficie indispensabl.e para 

mantener hasta 200 caber.as de ganado mayor o su equival.ente en 

~anado menor,de acuerdo con l.a capacidad forrajera de l.os te

rrenos ••• ". Bl. n'dmero· de cabezas de ganada f'ue ampl.iad~ a f~ 

l.es de l.946, a 500. 

Bata breve revisión hist6rica ha tenido por final.idad po

ner de relieve un hecho de la mayor importancia& la dimensión 

máxima l.ega1mente pe:nnitida de una propiedad rdstica está dete~ 

mi.nada por el. uso que se l.e confiere al. suel.o; a l.os dueftos de 

l.as expl.otaciones ganaderas se l.es autoriz6 a poseer propieda

des con dil.stadas ex1:ensiones prov:letas de pastos suf'icientes 

para l!l8Dtener un hato de 500 cabezas de ganado mayor -o. su e-

quivalente en ganado meno~; l.as dimensione• 4• l.a expl.otaci6n 

agrícol.a f'ueron dete:nninadas por disponibil.:ldad de agua para-.. 

riego. En tal.es condiciones. la propiedad agraria '[!le fue l.ega.J,i 

zendo segdn el destino que el. duefto convenía asignarl.e al. sue

l.o~ l.os agricultores recibían certificados de ins.fectabil.idad 

agricol.a y l.as expl.otaciones pecuarias. certificados de inaf'e_2 

tabilidad ganadera. Atendiendo a que normalmente la extensión 

necesaria para mantener 500 cabezas de ganado ea muy superior 

a l.a superficie agr:lool.a m&xima. quedó estipul.ado que ei los -

ganaderos pretendían cambiar el 4estino de l.as tierras. inco~ 

porándosel.as al cul.tivo, se cancelaban l.os certificados de i~ 



fectabil.idad ganadera y, una vez reol.aeificada l.a tierra, ee 

reducían l.ae dimensione• para eer considerada como propiedad · .. 

inafectabl.e; l.a eupert'icie excedente ee apl.icaria a eatiefacer 

l.ae demanda• agrarias de reparta agraria .. 

Al. amparo. de l.a :ln.euf'iciente capacidad forrajera de l.oa 

t.errenoa, durante variaa d4cadas l.oa gaiiaderoe rec1wnaroll! el. d.!!, 

rech0> a sembrar grano• y ol.eaginosas, a. efecto de a1imentar 1ae 

existencias pecuariae. Conceaionand0> eeta demanda, l.a Ley :red.e

ral. de Hef'orma .Agraria promul.gada en l.971 inst:itlQ6 l.a inaf'ect!!: 

bil.idad agropecuaria. Los art!cul.oe 258 y"260 de 1a citada :Ley. 

estipQl.arozu 

Articul.o 258.- Bl. certificad~de inafectabi1idad, s peti.,._ 

citSn del. interesado· podrá ser. agr:[co.l.a, ganadero> a, agropecuario. 

Bl. 111.timo ee otorga.rll a qui-lnee int•sr- unidades en que se CCJ!! 

bine l.a producción de pl.antas forrajera• con l.a ganadería,. una 

vez que ee hubiese111 fijada l.a extensión. agricol.a y l.a propos---

citSn correspondiente de tierras de agostadero de confo:rmida4. -

con el. Art. 260. Los titul.ares de inaf'ectabil.idades ganaderae -

~uyos predios comprendan total. o parcialmente terreno• euscept,! 

bl.es de aprovechamiento agr!co1a y pretendan integrarl.os a l.a 

produccitSn de pl.antae forrajerae, podrdn tram1tar, el. certifiC,!! 

do de inaf'ectabil.idad agropecuaria ••• 

Articul.o 260.- Para l.oe efectos de este articuJ.~, cuand~B 

na parte de l.a unida4 ganadera se dedique o- pueda dedicarse en 

términos costeabl.ee al.a siembra de pl.antae forrajeras como

ma:Cz, sorgo, eoya y demás que seiial.e el. regl.amento·, para el. so~ 



tenimiento exclusivo del ~anado· de la finca, esa superficie se 

considerará co~o agrícola, en la proporci6n correspondiente ••• 

Esta proporción, sin embargo, no resultó atractiva para -

los ganaderos, pues significaba reducir la propiedad ganadera 

para compaginar las equivalencias entre las diferentes clases 

de tierra. 

En 1981, tales artículos fueron reformados de manera tal, 

que loa ~anaderos quede.ron facultados para cultivar sus tierras 

con granos forrajeros y comercializar con las cosechas, median

do 11nic9.lllente la autorización· de la Secretaría de la Refonna A-

~raria. 
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C .A. P J: 'r U L O V 

CC.CLUSJ:CBBS Y BBCOllBMDACJ:ORBS 

5.1. Concl.usiones 

En las ..U.timas tres d'cBd-, en, ~:leo -as:!- como en otros 

países atrasados-, fueron adqu:Lriendo· gran importancia l.os pr.2, 

duetos sgr:icol.ae de deet:ino industrial;. o de exportacicSn. El. -

proceso f'ue impul.sado directamente por el. capital. industrial. -

extranjero. el. cual. se preocupd por l.os productos ~ue se int

graban a una cadena de produccidn controlada por 4l. mismo. Ia 

incursión del. capital. extranjero propició la participación del.. 

capital. nacional. y del Betado_eD este proceso. la expansión~ 

groinduetr:ial obl.igd al. Betado a col.aborar directamente en la 

tranef ormación eetructura1 de partee del sector agr!col.a, a -

f'in de incrementar sus posibles gananci.ae. Bl. gobierno empren.

did inversionee en infraestruct~.- f'!s:Í.ca, en inveetigacicSn. y 

en producci6n de inauaoe mecdnicoe y químicos para l.a agríe-aj, 

tura, pero no se reeponsabiliz~ direct9111ente de la producc:l6n_ 
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1a impu1s6 con incentivos y subsidios a loe intereses privados. 

Mientras se comercializaban loe productos industrial.ea y de ex

portacidn, loa bienes al.:lmenticioe básicos se quedaron como rej. 

no de loe productores tradiciona1es, en pequei!la o mediana esca.

la, los cuales genera1mente, -sin el apoyo correct~ y ein una 

perspectiva clara de lo que eren las ganancias-, no estuvieron

capacitadoe para competir en el mercado mundiaJ... Bato quiere d.!, 

cir que la estructura agríco1a mexicana ee tranefo~d_debido a 

una aeimi1aci6n y una integracidzl, a la 16gica del capital. inte_!: 

nacional. 

Bn este contexto, es claro que en las dl.ti-.ae ddcadae, \Ula 

parte considerable d~ la superficie cosechada del pais se ha P.!!. 

sado a producir insumos agrícolas para la industria de e.J.±m~ 

toe balanceados para la ganadería. La producoim de proteina -

nima1 es significativa de los cambios observados al interior -

del sector agropecuario.-. La reaeignacidni de las áreas cultiv

das, la disponibilidad de insumos y tecnología, eugierell!una -

creciente ganaderizacidn.de la agricultura que cada día se esp.!. 

cializa más en func16n de loe requerimientos del sector ganad.,. 

r.o. 

La suetitucidn del. sorgo por el. maíz, es uno de los aspeo

tos más evidentes y preocupantes en los cambios registrados en. 

l.a estructura productiva del agro mezicano. B11o se ha debido ai 

aumento del.'precio oficial del. sorgo :trente al llll\ÍZ, (sobre to

do en 1972 y 1979), y a la poca disponibilidad de recursos astg 

nados al. maiz, en tanto el sorgo se ve cada día máls .:favorecido. 

De.da la tecnología disponible y el paquete de apoyo o:ficial. pa... 
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:ra e1 sorgo• contrib~en a que el. costo de produccidu oriente y 

haga ~ás atractivo producir sorgo en l.ugar de maíz. B1 despegue 

de~ sorgo, SU€"iere l.a subordinsci6n de l.a agricul.tura a 1as ne

ceeidades que demanda l.a actividad ganadera. :Imp1ica destinar -

.t.:Lerrae, recursos econ6micos y de investigaci6n:· a l.os cu1tivos 

ganaderos en detrimento: de l.os a1imentos básicos. Así se reite
ra que __ l.a ganaderizaci6n del. ·agro, no s6.l.o es producto de pol.f

ticas equivocadas de precios, de estructura de costos a. de cr4-

ditos aplicados al. maíz, eino tambi4n. de l.a in:f'l.uencia que ti

ne sobre nuestro país el. contorno internaciona1 en el. que se ª!! 

cuentra inmerso. 

Bn cuanto al. maíz, se comp:rob6 que l.a superf'icie cosechada 

ha disminuido, que su cul.tivo no es redituabl.e y que su eltiste!! 

cia como cul.tivo prioritario ee debe más a l.a pobreza de l.os -

campesinos que a 1a eficacia de l.os programas y decl.araciones g, 

ficial.ee que han pretendido rescatar y el.evar su producci6n co

ao mecanismo para l.imitar sus importaciones. JU.entras tanto-. el. 

apoyo institucional. continua apoyando· al. sorgo, para disminuir 

sus importaciones. y en general., a l.oe cul.tivoe dedicados a su.

ministrar materia prima ac l.a ganadería a·trav4s del. proceesmiea 

to industrial. de estos insumos. Batos cul.tivos se siguen expen,;.. 

diendo a l.o l.arg~ y ancho de l.a• distintas regiones agricol.ae -

del. país. Simbolizan una es~irategia de desarrol.l.o para l.os seo;. 

toree "modernos" y "acomodados• de la agricul.tura, a costa del. 

despl.azemiento y expul.sidzl de l.os productos b4sicos de consum~ 

humano. 

B1 con.sumo de nutrientes básicos de_origen iae;ricol.a ha d~ 
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crecido notab1emente entre 1a pob1aci6n mexicana, inc1u.so· por -

debajo de 1os minimos estab1ecidos, que ya de por si eran raq,~ 

ticos. •ientras tanto, 1os productos de origen pecuario han au-. 

mentado en forma creciente. Lo cual. no quiere decir que este a~ 

mento :impl.1que una mejoria en l.a die'l'a de 1a pob1acidn:. debido 

a1 nive1 de concentraci6ni que ta1 consumo tiene en 1os sectores 

de médios y a1tos i?J&resos con acceso a esta dieta. le. brecha -

entre estos productos y e1 poder adqui.sitivo de 1os ss1ari.os 'IJ!: 

banos y rural.es, es cada vez m4e amp1ia0 de este modo, se hace 

menos factib1e que 1os sectores mayoritarios de este pa!s acce

dmr, por io menos en e1 corto y mediano p1azos, a1 consumo: ;ya -

no s61o de 1a carne, 1eche y huevo, sino inc1usive de maiz y ~ 

frijo10 fuentes principa1es de ca1or!as. 

Junto a 1os prob1emae de produccidn: que generan cada vez ~ 

na menor disponi.bi1i.da4 de a1iaentos, se observa un constante 

deterioro de 1os ingresos por habitante. Los precios reve18Dlun 

crec:l.miento·nuls rápido que 1os sa1arios 0 y asi dismintJ7e 1a ca

pacidad adquisitiva para cubrir 1as necesidades mininlae de a1i

mentos. De ese modo, e1 menor progreso en e1 consume se acompa

aa de uno menor en l.a capacidad adquisitiva de1 sa1ario. ~odo .!. 

so conduce a·nive1es de subsistencia nutritiva e inc1uso·a1 h8!! 
bre • 

.De este modo, 1a autosuficiencia al.imantaría se a1eja y d,i 

fiaul.ta, pues dia con d!a se e1evan 1os costos de produccidn, -

Dlientras que se acentda e1 bajo poder adquisitivo de 1a pob1&-

ción. De ta1 manera, que 1a crisis a1imentaria se traduce en. u.-
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na severa desnutrición de más de 30 mil.1ones de mexicanos, e~ 

g1hl 1o indica el. Programa Naciona1 de Al.imentoe. 

Bn 1o que respecta a 1a ganadería bovina en particul.ar, o~ 

servamos que en el.1a predomina e1 eietema de carácter extensivo 

en 1a producci6~ de oarne, e1 cual. ocup& grandes extensiones de 

t.ierra indiscriminadamente, muchas de 1as cual.ea pudieran uti1J. 

zarse con fines agr!co1as. Por 1o que, podemos decir que 1a ga.

nader!a de carne es una actividad basada en 1a extensi6n de 1a 

tierra, principa1mente privada y l.oca1izada en grandes predios. 

1o cual. ocasiona un uso irraciona:L de 1os recursos pro4uctivoa 

especialmente del. suel.o agr!co1a. Esta fo:nna de.producción es 

ref1ejo del. bajo niv.el. tecno16gico- y de1 atraso que existe en 

cada lma de l.as etapas de producc~6n del. ganado. 

Al. l.1egar a estas concl.usiones, confirmamos 1a val.idez de 

nuestra hip6tesia de trabajo que pl.antea que e1 sietema de pro

ducción extensiva frena el. desarro1l.o de l.a misma actividad ga

nadera y obstacul.iza el. de 1a agricul.tura. En este caso nueva-

mente nos vol.vemos a encontrar con e1 fenómeno de 1a ge.naderiz~ 

c~6n del. agrcmexicano, en e1 cual. ha i.D.f'1uido e1 capital. tran!! 

nacional., que ha traído consigo subordinaoi6n econ6mi.ca, defoz-

maci6n y vul.nerabil.idad de l.a estructure. productiva y comercial. 

y l.a distors:L6ni de l.oa patrones de consumo,. Del. mi.emo modo, •
te tipo de producción ee ha identificado comúnmente con el. gran 

capital. agropecuario y lllU1' escasamente con 1a producci6n ejida1. 

Bl. desarro1l.o de esta rama se ha 1ogrado por 1a v!a de 1a 
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apertura de nuevas tierras y en mucho menor medida por 1a intr~ 

ducci6n de innovaciones técnicas, por 1o que acarrea una baja -

productividad por extensión ocupada. 

Sé presenta una franca divisidn de1 proceso productivo en

entre 1as fases de cría, engorda y matanza, que se ha11an a ca.!: 

go de diferentes empresarios • .La re1aci6n comercial. entre estas 

fases muestra una ciara desventaja para 1a primera y rendimien

tos progresivamente crecientes ~ medida que e1 proceso produo-

ti vo se desp1aza hacia 1as 41.timas. Asimismo, 1a distribucidn -

de 108 productos de la ganadería a 1a pob1aci6n se ha11a &fect~ 

da por pesadas y gravosas estructuras de comercia1ización, que 

conjuntamente con 1as tendeuciae a 1a concentración de 1a pro-

ducción: afectan 1os precios al. c~Wllidor, de tal modo que una 

porción considerable de la población no tiene acceso a este pr.2. 

dueto. 

Por 1o que se refiere a 1a ganadería bovina productora de-

1eche podemos decir, que la producción primaria está en crisis. 

Su ritmo de crecimiento' ha sido variabl&, y aunque ha aumentado 

en al.gunos años, .. ob••rva una tendencia a disminuir. Bn. 1980 

se registr6'e1 menor incremento de la década. Bn 1os af'1os sS.--

guientes 1a disminucidn se ha agudizado e incluso se esperan. r,2 

ducciones en e1 vo1umen producido. 

Su estructura productiva, ei bien comprende formas de pro

ducción en su mayoría tradiciona1es, de tipo fami1iar, m4s de -

la mitad del volumen :¡JS'Oducido se obtiene de uni.dades mode:rnae 

que dependen del exterior en aspectos tan importantes como ins~ 



174. 

mos, reposici6n de ganado y financiamiento. Sin embargo, el vo

lumen producido ha resultado ineuf'iciente para cubrir la deman

da nacional, a tal grado que durante las 11l.timas décadas se han 

increment;ado loe vol&nenes de :importacidn de leche en polvo. 

Sobre la industrializaci6n de la leche diremos que, 

la modernizaci6~ de la agroinduetr:ia para conseguir un mayor v~ 

lumen de producci6n0 ha sido causa y efedto de una estructura -

productiva con marc~as tendenciae hacia la concentración en c~ 

da uno de loe diferentes subsistemas en que se ha di"':l.dido 0 fi!! 

cada sobre la base de la utilizac:idn de fo:nnaa moderna• de pro

ducción. en grandes empresas. que coexisten con los métodoe tra.

dicionales empleados en pequeñas unidades productivas. Dicha m_2 

dernizac:idn contribuye a aumentar l.~ concentracidn, porque re-

quiere de una producci6n en gran escala Yo por lo tanto0 de una 

mayor inveraidn. 

Por las caracteriet:icae propias de un mercado en donde loa 

precios de los produc"tos b4sicos (leche pasteurizada) están eu

je'tos a control ofici~ el desarrollo de la :industria se ha d.!, 

rigido hacia 1a fabricaci6n de productos no básicos, porque en 

~atoe se obtiene una mayor rentabilidad, debido a que ae ha ge

nerado demanda por el desarrol.l.o urban~ 7 por la seguridad del. 

consumo del. sector de ingresos.elevados. As:Lm:ismo0 el alto ni-.. 

vel de concentraci6n conf'o:naa un mercado ol:igopdl.ico que adeds 

funciona libre .del control eetatal. da precio•. 

En la elaborac:idn de leche pasteurizada se observa también 

la utilizac16n de técnicas modernas, automatizadas en la mayor 
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parte del proceso de la producci6n, a la a1tura de loe países 

desarrollados, pero que dadas las características de nuestro ~ 

país no han permitido obtener un producto menos costoso. Al. e~ 

trario, a pesar de que se mantiene un contro1 sobre el precio, 

éste ha aumentado considerablemente. 

El deterioro del ingreso de amplios sectores de l.a pob~ 

ci6n e.grava alin más esta eituaci6n, de tal manera que cada vez 

son menos l~s posibilidades de adquirir este producto básico. 

Por otra parte, ee presenta también el problema de abaste

cimi.ento de materi:::i. pr:i.ma. Los que operan con una mayor produc

tividad y aportan más de 1a mitad de 1a producc~6n total de le

che, tienen un sistema de producci6n dependiente de1 exterior 

en insumos, equipo y f'i~ciamiento. En ca:nbio, los que traba-

jan con ganado estaciona1 presentan una productividad muy baja. 

Los primeros presentan prob1emas de rentabilidad y los segundos 

realizan una actividad desorganizada en manejo y sanidad, por ~ 

1lo en conjunto, se encuentran trabajando de manera :ineficiente. 

Le. actual c~isis de la economía mexicana ha agudizado estas de

f'iciencias. 

Se mant"iene una f'uerte dependencia de1 exterior, las empr.!!_ 

eas productoras de leches industrializadas y las m4s import~

tee de derivados 1~cteos son fi11a.l.es de transnaciona1es, a las 

que se paga, ·además de las uti1idades, e1 uso de patentes y mil!: 

cas,aei como asistencia técnica permanente. En la pasteuriza.--

ci6n la dependencia se observa en 1a adquisición de maquinaria 

y equipo, incluso pei.ra la fabricación del. envase, 'Y para el.--. 
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proceso de envasado, que son importados en su mayor!a. 

Por otra parte, diremos que destaca la venta de leche reh!, 

dratada a los sectores popul.ares, por el. Estado, a través de ~ 

CONSA. Beta actividad ha permitido aumentar la oferta y propol'.'

cionar este alimento a grupos sociales que de otra manera no p~ 

drian obtenerla. S:ln embargo, más de l.a mitad de esas ventas de 

LICONSA se canal.izan al consum~ de población de al.tos ingresos 

a través de su utilización como materia prima en la industria. 

Con respecto a las proyecciones del. capitu1o XV, podemos -

decir que sal.vo que se emprendiera un gigantesco, esfuerzo finaa 

ciero, técnico y organizativo., llltfxico lograría abastecer a su. -

poblac~6n con l.os volWllenes de l.a demanda de alimentos predec:L

bles, l.o cual. lo creamos ~uy difíci~ pues la actual. 4ependen-

cia no· es coyunturai y tratar de cambiarl.a tendría muchas i4Pi.!. 

caciones pol.íticas y sociales, ya que afectaria mucho.e intere-

ses privados, tanto nacional.es como extranjeros, pues l.a tende~ 

cía dominante no es producir básicos, sino lo rentable. 

Como a:f'irma el autor de l.as proyecciones, -y estamos de a.

cuerdo con '~• pronosticar es siempre el camino seguro para e

rrar, pero es l.a respuesta a la obsesión por aprehender l.a di~ 

mensi6n. del futuro probabl.e. •4s que predecir el porvenir, se -

pretendi.6 aspirar a mostr<ir, mediante el examen de futuros a1-

ternativos las posibles opciones que es dable ofrecer al. desti~ 

no· de la naci6n. 

Las proyecciones de la demanda fueron elaboradas en base a 

datos del consumo privado· y distintos escenarios del crecimie~ 
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to demográfico, que a1 parecer partieron de supuestos que no -

consideraron e1 deterioro tan grave que están teniendo 1os in

gresos de 1a mayoría de la pob1aci6n, y aspectos tan críticos 

como 1os que hemos estado viviendo en 1a realidad,. ein embargo, 

reconociendo 1as 1imitaciones inherentes a toda proyecci6n, p~ 

demos rescatar de e11as algunos aspectos importantes como e1 -

observar, e1 volumen aproximado de alimentos e insumos agrope

cuarios que se requerirán· en e1 futuro, así como 1a tendencia 

que seguirán estos productos. 

Aunque se hab1a de un incremento en el consumo per cápita 

de alimentos de origen anillial.0 creemos que- no es correcto ha--. 

b1ar de1 consumo por persona, pues como ya lo hemos visto, e1 

consumo de estos productos tienden a concentra.rae e61o en 1ae 

clases medias y al.tas. 

Para finalizar, diremos que en e1 futuro, 1a a1imen:taci6n 

de las existencias ganaderas habrán de sustentarse primordia1-

mente en e1 suministro de alimentos preparados co:a:granos, ~si 

como e1 aprovechami.ento de esqui1mos agrícolas. Bn ta1ee cond~ 

ciones, 1a gran disyuntiva que se presentará, se refiere a --

qui~n- va a producir 1os gran03! .~loe ganaderos o los eericu1.tg 

res?, pues como se dijo· en e1 capítulo· zv, que 1as dl.timae re

formas hechas a 1ae leyes, dieron facultad a loe ganaderos pa.

ra cultivar sus tierras con granos y forrajee y comercializar 

con sus cosechas. De la forma como se resuelva esta disyuntiva 

dependerá e1 esquema social. y productivo en el campo. 



178. 

5.2. Recomendaciones 

Pretender que 1a producción agropecuaria se rea1ice Wlica

mente con métodos empresarial.ea y excl.usivamente desde el. ~ 

l.o del. interés privad·o, no es l.a sol.uci6n. De l.o que se trata -

es de obtener al.imentos más baratos, que puedan l.l.egar a l.a 111&

yoria de l.a pobl.ación y no productos tan refinados y de precio 

más e1evado que sólo 11.eguen a 1as ciases medias y al.tas. Por -

otra parte, aquél.1a manera de abordar el. probl.ema desal.oja mano 

de obra, justamente en sociedades como l.a nuestra cuya princi-

pal. preocupación es l.a fa1ta de empl.eo, eso significa contrapo

ner l.a técnica a l.a organización social., con graves resul.tados 

para l.a mayoría de l.a pobl.ación. 

Creemos que actualmente existen recursos material.es y hWll!!; 

nos, además de l.a capacidad tecnol.6gica para l.ograr de nuevo l.a 

autosu1'iciencia al.imentaria, aunque, al.canzarl.a requeriría de -

profundos cambios en l.a correl.aci6n de fuerzas pol.iticas y so-

cial.es. Sin embargo, para mejorar l.a situación al.imentaria po-

drian instrumentarse al,gunas acciones en l.a agricul.tura a tra-

v4a de l.a pol.itica oficia1. Se podría apoyar e incrementar l.a 

actividad en l.as zonas de agricul.tura de temporal., destinsndo 

l.a capacidad productiva a satisfacer en primer l.ugar l.as neces,! 

dades básicas de l.a pob1aci6n. Por otra parte, también se po--

drian imponer en l.as zonas de agricul.tura comercial.,. ciertas 

ob1igaciones para sembrar cu1tivos básicos. ....._, se podrían 

:lmpul.sar a~roindustrias campesinas, estatal.es, privadas o mix-

tas. Promover y faci1itar el. acceso a los bienes de producción, 
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como garantizar el abasto y la distribución de los productos bá 

sicoe, y los insumos agrícolas. ~embiln se podrían aumentar loe 

precios de garantía de los ~roductoe que el pais requiere, as! 

como los crlditos con bajas tasas de interfe, insumos agrícolas 

subsidiados, apoyos a los programas de investigación tecnol6gi~ 

ca en los distritos de temporal.y asegurar compartidamente las 

cosechas. 

La política de fomento agropecuario deberá reconocer que 

en los próximos ailos, el pa!s precisará cul.tivar la totalidad 

de la superficie de aprovechamiento agrícola, con objeto de al

canzar niveles compatibles con los propósitos de autosuficien~ 

cia alimenta.ria. Los l:!mites técnicamente reconocibles de la ~ 

frontera agrícola mexicana -segón expertos en esta materia.-, -

se anuncian a la vista de la próxima generación. 

Por otra parte, el desarrollo ganadero deberá de promove.!: 

se coordinadamente, -más a-dn-, de manera integrada, con el eer! 

co1a y el forestal., de lo contrario, se intensificarán 1oe con

flictos y desarmon!as ya pa1pables entre estas actividades pri

marias, en detrimento de loe intereses tanto de los propios pr~ 

ductores, como del pa!s en su con~unto. Asimismo, el futuro, de

sarro11o de la ganadería tendr« que orientarse necesariamente -

en el sentido de incrementar la productividad de las exp1otaci~ 

nea, ámbito en el que quedan amplios márgenes por recorrer. 

Lo importante de la zanaderia, y en particular de 1os b°'"' 

vinos -que son los que especialmente nos ocupan-, es la conver-
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ai6n por parte de loe animales• -de productos vegetalee y ea-~ 

quiJ.ma-e agrícolas no aprovechables ~irectwnente para fines hWll!: 

nos-, en alimentos y otros ~roductos dti1es de origen animal• -

como la carne, .la léche y eue derivados. Por lo que es irrsc:lo

nal utilizar para la al.i.mentaci6n del hato tierras aptas para -

cultivos de consumo humano, asi como granos también de consumo 

directo-. Por lo cual, un rene;ldn de gran importanc:La para men-

guar la presido de la demanda de granos aliment:Lc:Los para el g~ 

nado será el aprovechamiento de los esquilmos agrícolas. 

Los res:Lduos provenientes de las explotac:Lonee cañera, a.o

rrocera, caf'etalera, cervecera, maicera, de tubérculos y rafees 

y plantas como la vid, etc., deberán ser objeto_ de procesBJll:ien.

to industrial, mediante la aplicac:Ldn de tecnologías a menudo -

:Lnsuf'icientemente exploradas en el presente en nuestro• país, p~ 

ro bien aprovechadas en otros. Ut:Ll:Lzar y aprovechar los dese-

oboe agrícolas en la al:Lmentaci6n pecuaria es uno de loe retos 

del futuro. La ganadería bovina de carácter extene:Lvo, requeri

rá de la multipl:Lcacidn de explotacionee tecnificadas como fac

tor dinámico que incremente la oferta y deje libree determina-

das áreas agrícolas para el cultivo de bás:Lcos. 

La complejidad de la problemática de la ganadería bovina -

mexicana nos pe:nnite afirmar que loe mecanismos que se instrt.P

menten para superarla, solamente tendrán éxito en la medida, en 

que se encuentren enmarcados dentro de un programa integral. pa.

_ ra el desarrollo agropecuario, que cuente con un amplio apoyo

por parte del Gobierno, y de una gran aceptación por parte de -

sus beneficiarios. 
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Este progr~a deber~ contemplar un conjunto de acciones -

encaminadas a1 fortalecimiento de la ganadería bovina, articu1~ 

das en una estrategia de deearrol.10 ganadero a corto, mediano y 

1argo plazo, es decir, que sea continua a través de los seze--

nios presidenciales, y que permita corregir los numerosos pro-

blemas estructurales que la actividad presenta en sus diversas. 

fases del proceso productivo, que han impedido su pleno desar:i:Q_ 

110, además de que han incidido negativamente en e1 aprovecha-

miento de los recursos naturales. Le estrategia del programa d.!!, 

berá comprender la rea1izaci6n de proyectos específicos, que in 

tegren las diferentes fase~ de1 sistema, es decir, produccidn, 

transformaci6n. y comercia1izaci6n. de los productos pecuarios. 

Para la elaboración del diagn6stico del programa será nec.!!. 

sario que se reali~en rigurosos estudios de las aptitudes del 

suelo mexicano, para determinar segdn: sus características c1im:!! 

tol6gicas, jurídicas, de infraestructura, etc., por un lado, y 

por e1 otro, las necesidades alimentarias del país, la utilidad 

id6nea para su uso, ya sea éste, egr!cola o ganadero. Los resu,! 

tados de estas investigaciones pod~ ser propuestos por e1 Go

biern~, e ir.acompeilado de ciertos est!mu1os en 1os productos -

qúe e1 país requiera en determinado momento, con la finalidad 

de ir equilibrando la producci6n de estoe subsectores de la ec~ 

nom!a de forma planeada. 

También podría promoverse la ordenaci6n de 1a agricultura, 

de tal modo, que al incrementarse la producci6n de b~sicos, no 

disminuyera la cantidad de alimentos para el ganado. Esta orde-
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de 1a exp1otacidn agrícola con vistas a1 aprovechamiento del g~ 

nado se procurará principal.mente mediante 1a producci6n de pie~ 

sos industriales, pero siempre sobre 1a base -como ya hemos in

sistido-, de 1os residuos vegetales y de los desechos animales. 

Para tal efecto,, e1 Gobierno deberá seguir realizando· act_! 

vidadee de investigaci6n para 1a incorporaci6n de nuevos produ~ 

tos que sirvan para 1a a1:1mentaci6n del. ganado. Actualmente ha 

realizado algunas acciones para fomentar e1 lirio acuático, que 

genera:Lmente se conside:i:'a una plaga y que evita realizar activ.! 

dades de cría de peces. E1 l.irio es procesado para obtener un -

producto denominado harinol.irio, que es excelente al.imanto para 

el. ~anado. As! mismo, tendrá que seguir impulsando l.a produ

ci6n de esqui:Lmoe enmel.ezadoe y el. a:Lmacenamiento de forrajee, 

ya sea que se henifiquen.o se l.ee conserve en sil.os. para que 

duren mayor tiempo. De este modo, deberá procurarse un aprove

chamiento más integral de 1as fuentes a1imenticiae para l.oe en_! 

mal.ea, así como 1a apertura d·e otras fuentes potencial.es de nu

trimentos, recurriendo para el.1o a 1a coneervaci6n de forrajee 

actual.mente no aprovechados, a. 1a preeervaci6n y uti1izaci6n de 

precipitaciones y escurrimientos temporales de agua q111t a1 pre

sente se pierden, al. mejoramientn sistemático de praderas, a l.a 

difusidn. del. uso de compl.ementoe al.imenticioe y del. hecho da -

l.1evar a 1oe animal.ea a corra1ee de engorda, para su úe rápida 

81lduracidni. Al. respecto se propone un prototipa de corral. de e~ 

~orda para ganadería bovina de carne, así como un mode1o de una 

f'brica para 1a e1aboraci6n. de al.imento·para ganado a base de

·eaqui:Lmos agrÍco1as. Le.e dos propuestas son para productores de 
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escasos recursos que puedan unirse a travls de asociaciones, o 

tambidn para productores de recursos medios. Las propuestas se 

p~esentan más adel.ante, a partir de l.a páeina 

A fin de propiciar quEl,. el. mejoramiento de l.a productividad 

se constituya en un factor dinámico de l.a producci6n pecuaria -

se podrían l.l.evar a cabo a.cciones tendientes a e;enerar tecnol.o

gía·s m~s acordes con l.as condiciones ecol.6gicas, eocioecon6mi-

cas y cul.tural.es de l.as distintas regiones del. país. De este m~ 

do, el. proerama deberá procurar el.evar el. nive_l. tecnol.ógico y 

l.a eficiencia de l.as expl.otaciones, para l.o cual., entre otras 

cosas, conviene integrar y acel.erar el. cicl.o representado por 

l.a investigación tecnol.6gica, l.a difusión de ésta y su apl.ica-

ci6n general.izada. 

Asimismo, deberán real.izarse acciones de sanidad animal., 

l;l.evando a cabo actividades técnicas que permitan diagnosticar, 

prevenir, combatir y erradicar pl.agas y enfermedades que atacan 

el. hato ganadero. Para conseguirl.a, se podrán real.izar campañas 

específicas de combate, instal.ar infraestructura de apoyo y --

puestos de vigil.ancia en l.os estados del. país. Se podrán real.i

zar acciones de capacitaci6n y entrenamiento a l.os productores 

para sal.var l.as barreras que impone actual.mente el. manejo zoo

técnical!lente deficiente de 1os animal.es. 

Seré preciso real.izar acciones de mejoramiento genético p~ 

cuario en el. país, a fin de incrementar y mejorar cuantitativa 

y cual.itativamente l.a producción pecuaria, a través ~e 1.P fija

ci6n y di~eminaci6n continuas de las características heredita--
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rias más convenientes para los fines productivos de los bovi~

nos. As! como el awnento de los índices de reproducci6n y otras 

acciones conducentes a la consecuente reducci6n. del cic1o de r~ 

producci6n y del tiempo de envio. de las reses al mercado. 

A trav~s de la asesoría t~cnica pecUB.ria a los productores 

se propiciará la utilizaci6n de tecno1ogía que permita elevar -

los rendimientos de producci6n del subsector, para que utilicen 

con mayor eficiencia y controi loe recursos disponibles, cono&

cen y apliquen las alternativas de desarrollo agroindustrial: y 

decidan sobre 1ae diferentes opciones de comercia1izaci6~ se-

glSn 1oP cana1es de dietribuci6n· existentes para cada producto. : 

Asimismo·, se podrá otorgar asesoría en e1 manej"o de pastiza1es 

y matorrales, ahorrando granos de consumo humano y articulando 

así, las actividades agrícolas y pecuarias. 

Otro aspecto importante que deberd. cont11111plarse será la 

racionalizaci6n y acortamiento de los procesos de comercial.iza

ci6n en to~a la actividad. 

Paralelamente y en fo:nna coordinada con otras dependencias 

del Gobierno, se podrá promover y asesorar en el establecimien

to de. obras básicas de infraestructura ganadera y de captaci6n 

y aprovechamiento de egua para u.eo pecuario. Dando orientaci6n 

social., especialmente en las zonas de temporal. a ejidos y comw· 

nidadas y pequefios propietarios de bajos recursos. 

•ediante 1a ejecuci6n de acciones para 1a recuperaci6n de 

a6ostsderos, tales como resiembra y ferti1izaci6n, siembra d~ -

pastizales, y el trazado de curvas de nivel y terrazas en pre--
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necesaria para un manejo adecuado de potreros y ganado, se pro

curará evitar el deterioro de 1a superficie ganadera. 

La conservación de cosechas de forrajee, mediante el pro--

ceso de ensilado o henificaci6n, es una de las so1uciones que -

tiene el ganadero para enfrentar 1a escasez de a1imentos en ép,2 

ca de estiaje¡, Mediante el ensilaje es posible coneervar hasta 

en un 80~ el valor alimenticio· del material verde almacenado o

riginalmente. Es posible ensilar el escedente de la pradera de 

que se dispone en épocas de lluvia. No obstante, existen difi-

cul.tades para la realización. de esta práctica en forma mecaniz,!; 

da pues en la mayoría de las ocasiones, el terreno es accidentJ! 

do, lo que impide el uso de la máquina cortadora picadora y del 

carro donde se carga el torraje cortado¡ y realizando estas ta.

reas de forma manual, para trasladar el material hasta el silo 

donde se picaría y se vaciaría, seria a un costo elevado por ~ 

uso exc·eeivo de mano de obra. Por tal motivo, lo más convenienot 

te es ensilar cultivos específicamente sembrados para este efe.!:, 

to. Las especies más recomendables para el ensilado son el soi

~o, el maíz y el taiwibi, los cuales pueden ser colocados en su

perficies CODlpactas, de menores dimensiones, debido a su al.to -

rendimiento por hectárea, y en donde las pendientes permitan la 

uti1izaci6n de maquinaria. 

Los silos deben ser levantados en lagares secos y bien ~

.drenados, con e1 fin de evitar excesos de humedad que puedan -

producir descomposición. del forraje. 
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Otro importante recuri;:o -que ya fue mencionado-, es 1a hen!_ 

ficación •• Este proceso consiste en 1a reducci6n de 1a humedad de1 

forraje hasta a1canzar un 25~ para poder al.macenar1o sin que fer

mente o enmohezca. E1 mltodo más práctico de reducir e1 contenido 

de humedad consiste en e1 corte de1 forraje y su exposici6n a 1os 

rayos so1aree y a 1a brisa, a fin de que tanto el. ca1or como 1a 

circu1ación de1 aire contribuyan a evaporar e1 agua. E1 proceso 

debe hacerse con rapidez para prevenir 1os daños que ocasiona e1 

exceso de sol., po1vo o 11uvia. La exposición muy 1arga a1 sol. ca.!! 

sa J.a deco1oraci6n excesiva y p'rdidas de carotina, así como el. -

desprendimiento de J.as hojas. Las más utilizadas en esta práctica 

eon l.a Estrel.l.a de Africa, Guinea y Pangol.a. EJ. heno puede ser .!! 

til.izado sol.o o adicionándol.e pequeñas cantidades de meJ.aza para 

awnentar el. consumo de energía. 

Existen muchas al.ternativas para desarrol.l.er J.a ganadería b.2, 

vina de nuestro país, sobre J.as cual.es el. principal. responsable 

en bu~carl.as, desarrol.J.arl.as, difundirlas y apoyarlas deberá ser 

el. mismo Gobierno. Aunque el. país se encuentra en cr:l.sie, deberá 

destinar gran parte de l.os recursos a impulsar al. campo, a trav's 

de su orientación y canal.izacidn de cr,ditos con bajas tasas de -

inter,e, sobré todo a productores de escasos recursos, de otro 

modo, seguiremos dependiendo cada día más del. exterior para adqltj. 

r:l.r y para producir nuestros al.imentos. 

A continuación se presentan J.as dos propuestas antes mencio

nadas 1 Unidad de Eneorda y .Pábrica de Al..imentos para Ganado como 

contribución a intensificar J.a producci6n eanadera. Estas como ya 

se dijo-, podrán ser instrumentadas como ~poyo a productores de 

escasos recursos que puedan asociarse o a productores medios. 
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UNXDADES DE ENGORDA 

E1 sistema que a continuaci6n se describe propone 1a inte!! 

sificaci6n del. pastoreo, la introducci6n de sencillos sistemas 

de alimentaci6n y-sup1ementación para corregir l.as pérdidas de 

peso o l.a interru~ci6n de l.os incrementos durante 1a época de -

escasez de forraje. Con esto se podrían acortar 1os períodos de 

engorda. 

TAMAÑO 

Le determinaci6n del tamaíio de estas unidades estará en 

función de la facil.idad para el manejo de pastizales para el ga 

nado y del tipo de predio comón en la región. Estas unidades 

crecerán en la medida en que se incremente su productividad. 

:INFRAESTRUCTURA 

Le ~nfraestructura que a continuación se señal.a representa 

1a m:!nima requerida para 1a instal.aci6n de una explotaci6n sem.! 

in:tensiva de producci6n de carne. Esta infraestructura deberá -

incorporar el. máximo de materiales de la región a fin de abara.

ter sus costos, y deberá contemp1ar un el.evado porcentaje de a.

porte de mano de obra de 1oe propios beneficiarios. 

• Corra1 de manejo 

Dependerá del tamaño del. hato y deberá inc1uir un corral. -

de l.l.egada,. uno de corte y uno de manejo, báscul.a, prensa y b~ 

do de irll!lersi6n. 

• Corra1 de enP,orda 

Estará inte~rado al. corral de manejo e incluirá bebederos, 

comederos y suplementadores. 

.. 
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• Cercos 

Con el fin de aprovechar 6ptimarnente la pradera, se divi~ 

dirán los predios en potreros cuyas dimeneiónes variarán de a.-

cuerdo a las características específicas de cada unidad de ex~

plotaci6n. 

• Puertas para potreros 

Para tener acceso a los potreros se instalarán puertas de 

una hoja hechas de madera. 

• Bebederos 

Es probable ~ue el establecer las divisiones de potreros -

se interrumpa el tránsito de los animales hacia los lugares na¡.. 

turales en donde beban agua, por lo que se requiere de la cons

trucci6n de bebederos en l.as divisiones. Estos bebederos debe

rán tener una sombra hecha a ba:3e ds materiales de la regi6n. 

• !l.'angue de a1macenamien1:o de agua 

Para surtir l.os bebederos se requiere de la conetrucci6n.

de un tanque de almacenamiento de agua, el cual deberá estar s,! 

tuado en un. lugar elevado en relaci6n al. terreno del pastizal. 

• Cisterna de agua. 
Para captar agua de los accesos naturales, se requiere de 

l.a construcción de una ciste:rna. 

• Baño garrapaticida 

En virtud de que se deberá contemplar un estricto control. 

de l.a earrapata a fin de evitar l.as p~rdidas que ocasiona eBte 

parásito se requiere l.a construcción. de un baño garrapaticida -

integrado al. corral de manejo. 

• Pl.ataf o:nnas para báscul.a y prensa ganadera 

Con el. fin de preservar en l.as mejores condiciones l.a bás

cu1a y l.e prensa ganadera, se prevee l.a construcción: de pl.ata.-

formas de ~mpotramiento a base de parril.la de concreto. 
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La báscul.a tendrá una capacidad de 500 Kgs. y permitirá -

controlar los incrementos de peso obtenidos por el ganado, as! 

como para efectos de control de peso al vender. Le. báscul.a est~ 

rá integrada al corral de manejo. 

La prensa eanadera se encontrará integrada al. corral de m~ 

nejo y se utilizará para facilitar las prácticas de manejo como 

identific~ci6n, despunte, castración, vacunación, desparasita-

ción·, obtención de muestras sanguíneas o fecal.es y prácticas -

quirórgicae. 

• Embarcadero 

Se considera la construcción. de un embarcadero integrado -

al corral. de maneja. 

• Silos de trinchera 

Se requiere de ·ia construcción. de silos de trinchera_ para 

ensilar sorgo :forrajero, .el cual se irá almacenando en cada uno 

de los si1os de acuerdo· a. la producción mensual. de :forraje. 

ASPECTOS TECN:ICOS 

El sistema propuesto consiste en el pastoreo intensivo con 

rotaci6n de potreros y suplementacidn en l.a época de escasez 

de pastos.· con ensilajes de corgo :forrajero, rastrojos de ma!z, 

enriquecidos con melaza y urea o bagazo y punta de caña, aplic~ 

ción de vitaminas antes de la ~poca de frío o implementación de 

anábolicos durante la época de lluvias, o un mes antes de ini~ 

ciarse la finalización. 

El proceso se iniciará con la adquisici6n de novillos de -

200 a 210 kgs. de peso, l.os cuales ee mantendrán durante 12 m~ 

·ses en pastoreo intensivo con suplementación hasta los 400 kgs. 

Se definirá un período de finalizaci6n de 50 a 60 d!as para ll~ 
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var al. ganado de 400 a 450 kgs. a corral.ea de engorda con al.1-

mentación a baee de ensil.ado de sorgo, rastrojo de maíz y mela

z~urea. Se estima que mediante este sistema se podría lograr u

na ganancia de peso diario de medio kg. en el. período de engo:r

da y 'lm. ke· en el. período de finalización. 

PROGRAMA DE ALDIENTACJ:ON 

Para al.canzar 200 kgs. de incremento de peso· en l.2 meses, 

ee requiere manejo de pastoreo intensivo de pastizal.es dividí-

dos en potreros, en los cueles el grulado coma de 3 a 6 días, 

manteniendo l.a pradera en deecaneo de 25 a 35 días, a fin de f~ 

cil.itar l.a recuperación del. pasto y eu óptimo aprovecharnie~to. 

En estas condiciones, l.a carea animal. que se considera recomen

dabl.e ee de J cabezas por ha., en temporal. y con fertil.ización 

en el. tr6pico. 

Durante la ~poca de seca (enero-abril.), y con el fin de -

mantener l.os incrementos de pesos esperados, ee aumiaistrará en 

el. potrero como supl.emento l.O kgs. de ensil.aje de sorgo. Como -

complemento de esta ración, se proporcionará un suplemento a b§; 

se de 2 kgs. de enmel.ezado de rastrojo de maíz enriquecido con 

urea, como fuente de nitrógeno. 

Entre ei ensil.aje de sorgo y el enmelezado se completa al.

rededor del. 50~ de l.ae necesidades nutricional.es del ganado pa

ra al.canzar los incrementos de peso estimado. Así el. pastizal. a 

portaría el. 50~ restante. 

Para l.a etapa de finalización, se confinará el ganado en -

l.os corral.es construidos para tal. efecto. La dieta a suminis--

trar estará ~ntegrada por 26 kgs. de ensilaje de sorgo forraje-

ro y 5 de en.~el.ezado, sales minerPl.es y vitaminas. 
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• Manejo de Pastizal. 

Se requiere de un diseño pPr~ la divi~i6n de po~reros, se

~ las características de cada explotaci6n. La rotación de po

treros será de acuerdo a la ápoca del año. Durante las lluvias 

(mayo-octubre) se podrá mantener en pastoreo dur~nte 6 d!as con 

recuperaci6n de 30 d!as, mientras que en época de frío y secas 

(enero-abril) se mantendrán en pastoreo durante 3 días con des

canso de 35 d!as 9ara la recuperaci6n del pasto. 

La fertilizaci6n de las praderas asegurará un ~ayor rendi~ 

miento. Esta se debe realizar antes de las lluvias. Le. dosis de 

fertilizaci6n dependerá del. resultado de l.os análisis del suelo. 

Prácticas zootécnicas 

A continuaci6n se mencionan las principales pr~cticas zoo

técnicas a las que se tendrá ~ue sujetar el ganado. 

• Identidicaci6n 

~sta deberá hacer~e con un número progresivo a base de he

rraje • 

• Pesaje 

Se re~istrará el peso de los becerros, al inicio de la en

~orda y cada mes, a un lote tomado al azar para detectar el au

mento de peso mensual • 

• Desparasitaci6n externa 

En potreros de re~lar infestaci6n los animales se baiiarán 

contra J.a rrarrapata cada 15 d!as, y cada 30 días en potreros 

limpios • 

• Desparasitaci6n interna 

Se desnarasitará de vermes pul:nonare.:: y ,.,.2.,troin"testinr1l1··s 

con Ripercol, en tma d6sis de i cm. por cada 20 kgn.Es"ta despa-
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ra>'litaci6n ~e llevará a cabo antes del inicio del período de 

lluvias y antes de la época de frío y escasez de forraje. Esta 

dosis se recomienda hasta los 300 k:gs., a partir de este peso -

se puede aplicar tma dosis máxima de 15 cm. por cabeza. 

Estudios copronarasitosc6picos 

Es recomendable realizarlos cada mes a fin de detectar la 

incidencia de parásitos pulmonares o gastrointestinales. 

• Vacunaci6n 

Se vacunará contra septicemia hemorrágica y carb6n sintom~ 

tico 30 días antes de la adquisici6n de los becerros. En caso 

de no haberse efectuado esta práctica, se recomienda que a la 

llegada del. ganado al potrero de engorda, se vacune con la tri

p1e (septicemia hemorrágica, carb6n sintomático y edema ma1ig-

no). Esta dosis se deberá repetir antes del invierno. 

• CaE>traci6n 

En casa de haber adquirido ganado entero, se deberá efec-

tuar esta práctica a los 6 meses de iniciada la e~orda, es de

cir, más o menos a los 300 kgs. de peso • 

• Desountado 

Se realizará al monento de la castración en aquéllos anim~ 

les Que lo requieran. 

• Imn1Antaci6n de anab61icos 

Se imp1antará al eanado con_Ranglo un mes antes de termi

nar el período de erigorda o un mes antes de iniciar el. per!odo 

de fina1izaci6n, con el objeto de eliminar problemas de resi-

duos orgi,'lnicoit. 

• Insp2cci611 

Se deoerá inspeccionar mensualmente al ~anado buscando se

ñas de rnordidas de _vampiro. En caso de eer ar.;í, se tendrá que !!: 
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pl.icar Vampirinip J.ocal.mente. En caso de fuerte incidencia, se 

vacunará contra derriengue a J.a J.J.eeada del. eanada. 

Trunbién se inspeccionará ai eanado para detectar heridas 

infectadas por 5Usaneras, en cuyo casa se tratarán las heridas 

con Rpl.icaciones J.ocaJ.es de al.eún cicatrizante al tercer d!a de 

haber sido intervenido para castraciones, despuntes, etc. 

PABRJ:CA DE ALl'.MENTOS PARA GANADO 

Le. supl.~mentaci6n alimenticia durante J.os periodos de se-

cae es iridispensabl.e. Este proyecto tiene ampl.ias perspectivas 

por J.a demanda creciente de este producto en distintas zonas ~ 

del. país, pues contribuiría a abaratar los costos de producci6n 

y los productores ya no se verían forzados, en la época de esti~ 

je, a vender a bajos precios al. ganado por falta de pastos sufi

cientes y por J.os el.evados costos de los alimentos balanceados. 

Las características del producto están dadas por el. tipo de 

e~ementos que lo -'integran, como el. bagazo de caña de azúcar, el 

ol.ote y el rastrojo de ma!z, la paja de soya y J.a melaza. En su 

mayor parte, J.os componentes son esquilmos agrícolas de muy bajo 

costo. Por esta raz6n, el. prouucto es de bajo precio y eu adqttj. 

sici6n no resulta ,~mrosa para los ganaderos. EJ. producto puede 

presentP.rse de diferentes fonnas, ya sea en polvo o granulado. 

Lae propieda.des del. producto dependen de la utilización de J.os 

diferentes tipos de insumos que se empleen en su elaboraci6n,ya 

que c?.da uno de el.los tiene sus propias características; as!, el. 
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bagazo de cru1a ~ontiene 49~ de humedad, 6% de sólidoA solubles, 

y 45~ de sólidos insolubles; la punta de caña contiene elementos 

r:ico., en calorías; el rastrojo y el olote de maíz poseen bPjos 

contenidos de minerales, proteínas y vitaminas; la paja de soya 

contiene elementos nutritivos como proteínas y vitaminas; la m~ 

laza alcanza un 56~ de nutrientes digestibles. 

La mayoría de los bovinos que se explotan de forma extensi

va, no con!"ume el suplemento alimenticio en la época de estiaje, 

lo que incide en bajas utilidades para los .;;anaderos por pérdida 

de pe!"O del ef!Ilndo, puesto que se vende en ~alas condiciones y 

a bajo precio. Se estima el consumo diario por cabeza en 4 K"gs. 

Las zonas donde se instalen estas f~bricas deben tener· ce~ 

can~n a las áreas de abastecimiento de los ingen~os azucareros 

y zona!" de producción as>;rícola, y contar con vías de comunica-

ci6n, como carretere.s, ferrocarril, teléfono, etc., e inAumos -

básicos como agua, electricidad, combustibles y mano de obra s~ 

ficiente. 

La. tecnail()P."Ía requerida para este tipo de plantas elabora

doras de ali~ento para ~anado no es compleja y está ampliamente 

dif'undida. Las empresas que distribuyen los equipos, l?"eneralme!! 

te otor~an La asistencia técnica a sus clientes, y existe bibl~o 

~rafia sobre el tema. 

La capocidad de -r.>rouucción de la f~brica o_ue se propone es 

de 12 000 toneladas anuales, en 300 días de trabajo y con be~e 

en doP turnos de 8 horas de trab~jo. 0er~ importante prever fu-
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turas ampliaciones, conforme aumente la demanda-del producto. 

La maquinaria necesari~ se consigue en el pa~s. (V~ase p.196) 

La fábrica de alimentos para ganado aproximadamente podrá 

ocupar 16 empleados: 

Administraci.Sn: 

l. administrador 

1 secretaria 

l auxiliar de adminis

tr~ci6n 

l velador 

Operacidn: 

l Jefe de producci6n 

4 operadores 

7 estibadores 

No ee desarrol16 el. proyecto, s61aeqúed6·a nive1 de pro

puesta, pues de otro modo,nuestro trabajo de investigaci6n se 

extendería demasiado. MáS bien el desarrollo de este proyecto 

podría quedar como planteamiento para otros trabajos de inve~ 

tigaci6n a realizar de nuestros compañeros del Seminario de 

Economía de l.a Producci6n. 
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