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RESUMEN 

SALINAS DIAZ CITLALLI. "Anleproyecto de Norma Oficial Mexicana paro la 

Comercialización tle Oanat.lo Vacuno en pie pura abasto" (Bajo la dirección del 

M.V.Z. Alfonso Baños Crespo y del M.V.Z. Erncslo Adolfo Bcnilcz Celurlu). 

Debic.lu a la importancia que representa el producir alimentos b:isicos lle buena 

calidad para la población de escasos recursos económicos, estimulando al mismo 

tiempo la capacic.hu.J pruc.luctiva tle los sectores involucrados en esle proceso, se ha 

realizado el presente trabajo. Este, pretemle sentar las bases de un proycc1u en 

íurma. que reglamente uficiulmenle una clasificación de ganm.Jo vacuno en pie para 

abasia de las razas, cru~s y variedades existen1es en la República Mexicum.1. 

Analizando la problemUiica actual del .sector pecuario en cuestión. como : sus 

tliversas cumliciones en las t.liíerentcs zonas gumu..lcras; su utrns:.ufo y compleja 

comercialización; sus inadecuados canales de comercialización; sus ;,iltus coslos de 

pruc.lucción y su helerogeneic.lad; deficiencia y baja calidad en producción µara 

consumo interno; nos damos cuenta de la necesidad de normalizar este proceso de 

comercialización. estableciendo las caracter(sticas que debe reunir el ganado 

bovino en pie para abasto, para que su compra-venta sea más figil, equitativ<1. 

competitiva y segura. Para ello, se propone aquí una clasificación que fije precios 

con base a la C"Jfü.lad, evitando asf abusos de intermediarios.Esta última, se basa 
principalmenle en las siguientes características: grado de c~pecializuciún para 

producción de carne, edad, raza, peso, HC"dhac.lu u grado de cebamiento y cunfo.,t 

maciún general. Dichas C<Jracteríslicas darán como resultado la siguiente clusificM 

cilln en grados de calidad: México Exlra, México 1, México 2. México 3 y Fuera 

de clasificación. También para. efectos e.le esta clasiricaciún se empicarán puntui! 

cioncs es1ablecida.'i t1UC van del O ul SU, según grados e.le culidatl y caraclerfstic:as 

úel animal, así cumo íuctorcs multiplicatlores de acuerdo :.i la importancia cu 

merciul de las piezas del animal. 

""'•P'OJUID de flct•"'t Ol<,.I r.ieoic.- Paot ¡,. 
c;o...,"1111n-O•O-V•-•"P«IP"'t~tlCI 
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INTRODUCCION. 

Uno de los principales problemas de la Industria Mexicana de la carne es la 

falta de una política general de clasificación de ganado que permita el es

tablecimiento a nivel nacional de los precios diferenciales de éste de acuerdo a su 

calidad (* ), haciéndose así m:b rncional y menos oneroso el mercadeo de este 

producto básico para satisfacer las necesidades alimenticias de grandes núcleos de 

la población, sin afectar económicamenre a ninguno de los sectores sociales exis

tentes (4). 

La Producción Ganadera Nacional se caracteriza por su gran heterogeneidad 

y por una amplia dispersión geográfica. Esto es. hay un considerable número de 

grandes, medianos y pequeños productores, con patrones muy diversos de 

producción. situación que en general conlleva a la aparición en distintao¡, épocas del 

año de animales de muy diversas características y calidades lo que ha ocasionado 

el desarrollo de un mercadeo complejo en el que resulla difícil implementar un 

sistema que señale los lérminos de referencia para clasificar, estandarizar. selec· 

cionar, vender y comprar adecuadamente el ganado (4,8). 

El intermediarismo es uno de los principales problemas de Ja ganadería en 

México que muy posiblemente enconrraria solución con la normalización. Est.a 

situación afecta tanto a Ja iniciativa privada como al sector público, ya que el 

desplazamiento de ganado o carne desde los diferentes Estados de la Repúblic-J 

Mexicana hacia el área metropolitana. ha sido acaparado por unas ruantas personas 

llamadas "introductores". los cuales compran ganado en pie para introducirlo al 

rasero, o ya procesado en canal lo venden cargándole al precio de venta el costo 

de mata~ maniobras, fletes u otros: por consiguiente este precio se ve 

exageradamente elevado en comparación con el precio de venia del producaur. 

llevándose casi toda la ganada el introductor, ocasionando a su vez el aumento de 

precio al consumidor (l,7,8). 
1·1~11.1Ganade10 Vol XIV. No J Paos 46.Sy 11. Jun.o.1969 

..,,,_o,..cou....,.-.aOl<•U.•....,..,".,• .. 
~.., ......... -~ •• , ......... " .. "ª'ª'"°'""º 
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Aunque el intermediarismo no es totalmente una actividad negativa.ya que seña 

imposible que un productor sin los recursos necesarios para transporte y 
distribución pudiese comercializar su producto. lo que redunda en altos precios 

para el consumidor y bajos ingresos para el productor como ya se bab[a men

cionado. Se dice que : "Se puede eliminar a los intermediarios pero no a sus 
actividades"(S,9.11). 

Si a todo lo anterior agregamos que en los períodos de escasez de carne. que 

abarca los meses de diciembre. abril y mayo. sube el precio de ésta en pie y por 

consiguiente en canal, sin que para ello exista un control efectivo por pane de las 

autoridades. se hace sumamente necesario tener ya. una clasificación oficial de 

ganado bovino para abasto que establezca a nivel nacional los precios diferenciales 

de ~ste, para no permitir que el introductor suba los precios a su libre albedrío ( 1 ). 

Por otra pane al rl!\isar algunos de los últimos datos estadísticos pecuarios y de 

población posibles de recopilar. se obtuvo la siguiente información del año de 1984: 

La Población Ganadera en Mé•ico fue de 29'201,000 cabezas (SARH,1984), 

mieniras que en el Distrito Federal fue de 60,254 C'dbczas (SARH, 1984 ): El número 

de habitantes a nivel nacional fue de 76'307,808 habitantes (INEGl,1980), de los 

cuales 7'793,978 habitantes correspondían al Distrito Federal (INEGl, 1980-2010): 

El coruumo per cápita de carne de res en el pals fue calculado en 11.02 kg/cápita

anual (SARH.19~) y el indice de precios al consumidor en ese mismo año por 

gasto en alimentos, bebidas y tabacos, representó el 958.3~ del Gasto Nacional 

(SPP, 1984). 

Así pues, datos más recientes indican que en el allo de 1988 la Población 

Ganadera Nacional aumentó apenas en poco más de un millón de cabezas. aún 

despúes de pasados cuatro años. siendo entonces de 30, 149 millones de cabezas 

(SARH,1990): Por el contrario el número de habitantes a nivel nacional, según 

datos preliminares del úl1imo Censo de Población en México 1990. aumentó 

.-.-. ..... o,.oe,,. ._......ore.a. ..... ca.••....,,. • 
:-..-;·~-., ,,. ~- ··--,... ..... ..._.; 



considerablemente siendo de 81.140,922 habitantes en total (••),de los cuales 

8'236,960 habitantes ( • •) corresponden al Distrito Federal, como consecuencia 

de este incremento desmedido de los habitantes y de la disminución en 

proporción de la producción ganadera, el consumo per/cápita de carne de res se \ió 

disnúnuldo en 1986, siendo de 8.92 kg per/cápita anual nacional según datos de la 

Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH,1988). 

Ahora bien. por si fuera poco el salario mínimo tuvo un aumento apenas 

perceptible en comparación con el alza del indice de precios.. asf en 1986 el salario 

mlnimo fué de SS.&>7.24(SPP,1988), mientras que en 1988 aumentó a $7,833.66, 

solamente dos mil pesos aproximadamente más que dos años anteriores, sin 

embargo el índice de precios al consumidor por objeto de gastos en alimetos, 

bebidas y tabacos aumentó tanto como pudo, siendo en diciembre de 1986 de 

3,629.7% (SPP,191!8) del gasto~ en Diciembre de 1988 de 14,918.7% (SPP,1988), 

o sea casi cinco veces más que en dos años anteriores. 

Analiz.ando la información anterior podemos concluir que el desarrollo 

económico general, el rápido aumento de la población. la creciente demanda 

interna de alimentos básicos a menor costo y el pobre incremento de los ingresos, 

en contraste con el desmedido aumento de los Cndices de precios al consumidor, 

han traído como consecuencia la tendencia al alza de los precios reales de la 

carne y aunque en ~éxico ésta. ha sido relativamente barata en comparación con 

los precio~ intcrnacionale:,, el consumo per cápita nacional sigue siendo muy bajo 

comparado con otros paí5es exponadores de ganado y carne. calculado en 1990 en 

10.5 kg/cápita anual. 

Actualmente el precio de la· carne tiene un impacto sobresaliente en los grupos 

de menores ingresos que son la mayorfa. Esto ha dado como resultado que las 

autoridades correspondientes fijen precios topes de los consumos básicos. Esta 

1-J INEGI Anutt.dos Preliminarndel Xc.ntoG9ner.ide Pobl.a6ny~ 1980.SP.P. Mtaic:o D.F.1980 

........ O)-=----.e::O'C•~·.c.r<1'"9.·•· .._....,._..__._a..,....,..,K...-C ................. D 



política aunada a sistema-; de comercialización deficientes, ha contribuido al 

desestrmulo de la producción ganadera y a un crecimento más lento de la oferta de 

la carne de res. Por ello una vez más se denota Ja importancia del estableciemiento 

de una clasificación de ganado bovino para carne, con base en su calidad, para 

permitir al productor una remuneración justa y a su vez una mayor calidad y oferta 

al consumidor. 

Asr pues, para poder clasificar el ganado vacuno para abasto de acuerdo a su 

calidad, es necesario valerse de la elaboración de una Norma Oficial Mexicana que 

a su vez requiere como primer paso en su creación de un anteproyecto que la 

justifique y que es el objetivo de este trabajo. 

A través del establecimiento de especificaciones por concenso de los diferentes 

sectores participantes, la normalización es una herramienta técnica que permite 

alentar el desarrollo tecnológico, fortalecer la estructura productiva de la industria, 

propiciar orden en el comercio y favorecer una adecuada protección al consumidor. 

Además de coadyuvar a hacer más competitivos y aceptables los productos y 

servicios, permitiéndo que las transacciones comerciales se realicen bajo con· 

diciones equitativas (6). 

Ante ral situación, lo!<! productores no pueden obtener los ingresos óptimos a 

cambio del esfuerzo y calidad que ponen en su trabajo. por lo que terminan 

exportando su mejor producto como becerros y carne deshuesada a países que si 

pagan la calidad, abasteciendo sólo en forma marginal el mercado nacional. esen~ 

cialmente con ganudo de "deshecho", o bien si se trata de pequeños productores 

no les queda más que vender su ganado aún a costa de su ganancia (8.11 ). 

Con la elaboración de este anteproyecto, se podría llegar más adelante al 

establecimiento de una Norma Oficial Mexicana de Comercialización de Ganado 

Vacuno para Abaslo con base a su calidad, lo cual podría proporcionar al mercado 

nacional los siguientes beneficios: carne de mejor calidad, incentivos económicos 

,.,,,_..,....10--.00 ..... 0l< ...... •<•_,.p., • ._ 
C-...C-lK""'-a...->..:uN>...,P.o".,•"..._.,c 



adecuados para el productor. aumento de la productividad y producción ganader~ 

disminución del intermediarismo, agilización de la comercialización del ganado, 

una competencia más dinámica entre los grados de calidad similares a nivel 

nacional e internacional;lo que a su vez,,incrementaría la entrada de divisas al país 

por éste concepto; el ordenamiento por clases del ganado bovino para pennitir al 

consumidor adquirir el producto que desea, aumentar la eficiencia en la 

determinación de precios y expandir la curva de la demanda para satisfacer las 

necesidades alimenticias de los estratos de menor poder adquisitivo (4,5,7,8) . 

...._..,_.,._..,.~-CM"oaP•llA 
ei.-c--=•-~v .. _..,p,,.p.,.~ 
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1.0 ANTECEDENTES. 

1.1 Epoa¡ prehispánica {anlcs de 1521). 

Ya desde tiempos inmemoriables se tiene cuenta de imponantes centros 

culturales como el gran centro de Teotihuaca.n y los centros de cultura maya clásica 

que florecieron en las tierras bajas de Chiapas, del Pctén Guatemalteco. y del none 

de Honduras; la existencia de dichos centros supone la presencia aún más antigua 

de pueblos que legaron conocimientos como la agricultura y la fabricación de 

cerámica., que fueron los principios de la comercialización en la época antigua. Así. 

podemos decir que las primeras culturas en practicar intercambios de algún tipo, 

fueron principalmente: Jos olmecas, los teotihuacanos y los mayas, creadores de 

culturas superiores, por lo que se consideraron punto de panida en el desarrollo 

del comercio del México antiguo (30). 

Desde el siglo IV d.c. o lal vez antes. ya existía un comercio organizado de 

mercaderes mayas que llevaban sus productos hasta apartadas regiones de la Costa 

del Golfo de México. del estado de Oaxaca y aún por medio de embarcaciones a 

algunas islas del Caribe, como por ejemplo: cerámica. cacao, algodón. pieles. 

plumón de quetzal, etc. También piezas arqueológicas de origen teotihuacano 

encontradas en regiones distantes de su origen geográfico como en Guatemala. son 

prueba del contacto entre mercaderes de diferentes culluras y regiones, de esta 

forma existieron otros muchos mercados en la época prehispánica, como por 

ejemplo, en Tul a el mercado de los toltecas y antiguos gremios de comerciantes; el 

del centro de Choluia en el Valle de Puebla; en Chich~o-Itzá, Uxmal y en las 

ciudades mayas. Tambi~n los aztecas con su mercado de llaitelolro realizaban 

ya operaciones de mercadeo con la vigilancia de los inspectores (9.30.45). 

~"--ore.,..._.~,.., ... 
~---a........ ... -...... p., • ..._ 
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1.2 Epoca colonial (1521-1821). 

Como producto de la conquista en 1521. se rompió de manera violenta con todo 

un sistema de comercialización que satisfacía las necesidades de las sociedades 

indígenas. Fue entonces que llegaron las primera reses a In Nueva España, de ahí 

en adelante lo~ animales se reprodujeron con rápidez y la carne bovina llego a 

constituir parte sus1;mcial de Ja dieta alimenticia de toda la población (30). 

Desde inicios de la conquista se contaba ya con organizaciones ganaderas 

llamadas "mestas", a las cuales Jos reyes españoles habían considerado grandes 

privilegios sobre lo~ agricultores, siendo éste un precedente histórico indicativo de 

la formación socio·política ulterior de este sector productivo (30). 

· Los encomenderos y más tarde los hacendados contraían compromisos comer

ciales con los mataderos de los pueblos indígenas y aJgunos también con los de la 

capital. Asf, hacendados. dueños de minas y comerciantes, tendían a acaparar las 

diversas ramas del comercio en una sola unidad económica. En las condiciones de 

mercadeo prevaleciemes se acentuaba inevitablemente la tendencia a la formación 

de complejos económicos autosuficientcs en todo. La economía de la Nueva 

España eMaba construida por una serie de economías locales y regionales, conec

tadas deficientemente entre sí. Por lo tanto. aunque existía una producción impor

tante de ganado para carne y un comercio activo, éste último se basaba mas bien 

en los excedentes de la producción pero no constituía la consecuencia y el punto 

de partida de una producción mercantil propiamente dicha (30,45). 

En esta época las actividades comerciales eran escasas.. ya que la producción 

para el aUloconsumo era la que predominaba. aunque por otra pancera grande la 

actividad de mercadeo cuando se trataba de productos designados a Europa o que 

provenían de ella (30,45). 

A-Ot«'OM-"'•OI ... ""'°"'-" .. a a 
~-~09 0..-,....,.....,¡o._P.,aA.1>&110 
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1.3 Epoca lndependlenle (1821-1870). 

Hasta cieno punto la independencia pennitió que el comercio tuviera un mejor 

desarrollo.ya que al romperse los lazos que nos unían con Espatm las prohibiciones 

que ésta había impuesto al comercio dentro y fuera del país fueron disminuyendo. 

Las grandes haciendas ya producían productos agropecuarios para su consumo 

interno y excedentes para la venta en otras regiones, pero este tipo de comercio se 

realizaba en áreas poco extensas, abasteciendo a los grandes centros de consumo 

únicamenle (30,45). 

1.4 El Porfirialo (1870-1917). 

En esta época llegaron empresas extranjeras que establecieron fábricas, con· 

struyeron ferrocarriles. perforaron pozos petroleros. íundaron bancos, 

promovieron la agricultura. etc. Todo ello influyó en los sistemas de 

comercialización modificándolos de alguna manera (30). 

La dictadura del general Porfirio Díaz, crea las condiciones para el es· 

1ablecimiento de un merc-.ido imcrno nacional y abre un mercado de exportaciones. 

Los tcrmtenientes empiezan a ver en su hato de ganado la posibilidad de un área 

especializada de inversiones capitalistas. con lo cual el ganado bovino y la 

producción de carne se convierten en producción de mercancía propiamente dicha. 

Por primera vez desde la com.iuista se trata de mejorar gcnétic'.tmente el ganado 

con la adquisición e.Je ejemplares de registro europeo y de los Estados Unidos. Se 

empiezan a introducir técnicas de industrialización y procesamiento de carne 

vacuna y así mismo se inicia la exponación de ganado en pie al vecino país del none 

(30,45). 

~,.cvie11t ........... CIC•\le•CANPA11• 
~c .. oea..- .... "O ... .._P.,a._o 
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Entre 1881 y 1889 se sacrificaron anualmente entre 800 y 820 mil cabezas de 

ganado vacuno. alcanzándose el millón en 1899. En el mismo período las expor

taciones de ganado a lus Estados Unidos aumentaron en una tasa anual de 11 % en 

promedio y la vema en pie representó una entrada de divisas de dos millones de 

pesos anuales. En 1902 el Anuario Estadístico de la República Mexicana men

cionaba la existencia de IU.2 millones de reses, de las cuales se sacrificaron 939,CXMJ 

con un rendimiento de 147,000 toneladas de carne en canal y cerca de 20,000 

toneladas de piel ( 14,28). 

La opulencia de aquella ganadería latifundista consistía no sólo en la calidad 

del ganado, sino también en su número absoluto, dentro de propiedades que a veces 

alcanzaban tamaños como provincias en otros paf ses. Por ello, no resultaba insólito 

que hubiera hatos de 50,(JOO y hasta más de 100,000 cabezas. Este sistema de 

pastoreo elemental en grandes áreas se extendía a regiones con excelentes 

posibilidades ganaderas como las hunstecas y prevalecía en lns mayores haciendas 

de diversa~ zonas (30). 

1.5 Epoca post-n"·oluclonaria (1917-1940). 

A pesar del esfuerzo revolucionario, los campesinos permanecieron en el 

aumconsumo dada su desorganización y baja productividad. la cual no les permitía 

llegar al mercado de una manera directa sino a través de intennediarios que se 

enriquecían (45). 

Ante esta situación se hizo necesaria la intervención del estado regularizando 

los precio~ así como el abastecimiemo y comercialización de productos 

ugrupecuariu!'i (9J . 

• _,.._ .. ,,__Cl'c•W.•-.--..•• 
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1.6 Epoca conlemporánea (1940 a la recha). 

Como era de esperar, este proceso de concentración de tierras y capital 

semoviente sufrió debido al reparlO de tierras una dlsminución como resultado y 

meta de la Revolución Mexicana. A fin de los años cuarentas y principios de los 

cincuentas se dieron grande~ cambios en nuestro país, principalmente en la ac

tividad económic¡,¡, se crearon grandes fábricas. Ja industria creció, las ciudades 

mejoraron sus servicios, pero el campo empeoró, las condiciones de los campesinos 

siguieron igual que en Ja época post-revolucionaria con los mismos elementos 

básicos ( IU.45). 

Según cifras uliciale~ de 1960, el 93% del territorio nacional estaba en manos 

privadas, reduciéndose tal siluación a solo un 5.8% para 1970 con la participación 

de Ja economía ejidal en un 6.3% y 12% de la actividad agrícola, la actividad 

pecuaria tiene escasa importancia en el "sector sociar creado por la revolución: 

"el ejido. considerando ésta como una actividad complementaria de autoconsumo. 

(14). 

A principio~ <.le la <lécac.Ja lle los ochentas. el crecimiento de la producción bovina 

nacional para abasto fué poco importante; solamente de 1988 a 1989 ruvo un 

incremenro de 3.73'Jlc (SARH,1990). el cual fué ligeramente mayor que en años 

anteriores, pero aún así insuficiente para cubrir la demanda aparente de la 

población mexicuna (42). Ver figura 1,2 y cuadro 5 en el anexo. 
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2.0 COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO EN MEXICO. 

El sis1ema de comercialización ganadero a nivel nacional está estructurado por 

dos principales tipos de productores de acuerdo a sus recursos económicos; los de 

altos ingresos y los de bajos ingresos. los primeros producen altos volúmenes de 

carne y cuentan con conocimienros actualizados y suficientes de políticas comer~ 

dales para este rubro, mientras los segundos que son la mayoría. generalmente 

ejidatarios y pequeños propietarios. i.Jl no conrnr con los recursos necesarios, 

producen pobre!'! volúmenes de carne en sistemas de explotación ineficientes y 

carecen de lu información necesaria para el mercadeo y fijación de precios, Jo que 

Jos obliga a vender SU!!! productos localmente a precios bajos, impuestospor los 

imermediarios (3.30.32).Ver figura J en el ane"º· 

Debido a la existencia de estos dos patrones de producción tan desiguales. resulta 

esencial analizar los aspectos de mercadeo que afectan a cada uno de ellos, como: 

diferencias en costos de producción, recursos técnico·económicos, caracterfslicas 

de mercadeo. etc; faclOres de Jos que dependerá la calidad y producción de ganado 

en las diferemes zonas ganaderas del país. 

2.1 Zonas ganaderas. 

Para darnos cuentí1 de la importancia que reviste una buena producción de 

ganado bovino para abasto. así como su mejor comercialización a través de la 

normalización oficial que proponemos, damos aquf un panorama general de la 

situación actual de este sector en las diferentes zonas ganaderas del país. 

México cuenta con una superficie aproximada de 1,960.309 Kilómetros 

cuadrados, los que guardan regionalmente diversas condiciones climáticas, 

ecológic-JS, fisiográficas, económicas y sociales, de las que depende parcialmente la 

existencia considerable o no de ganado de buena o precaria condición para su 

desarrollo, así como las especies. razas y propósiros de los animales a explorar 

(30,44). 

:.. .... :oo.,(9''00."°'"'"0lc•,...•c..r•P.,,..,. 
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En general el territorio destinado a laganaderfa eslá compuesto principalmente 

de matorrales, pastos y bosques, cuyos coeficientes de agostadero o superficie 

necesaria para alimentar una unidad animal ( U.A. ) de ganado bovino. vañan 

considerablemente según la zona y el tipo de terreno de ésta; al comparar estos 

coeficientes de agostadero nos damos cuenta que la zona tropical húmeda es la de 

mayor potencial de producción ganadera, requiriendo de tan sólo 0.8 a 7.8 

hectáreas/U.A.• en terreno bueno y malo respectivamente. Por el contrario, la zona 

montañosa o serrana es la de menor potencial ganadero, con coeficientes de 

agostadero de 9.29 a 37.79 hectáreas/U.A.•. Ver cuadro 1 en el anexo. 

Para mejor comprensión dividimos a la República Mexicana en cinco grandes 

zonas ganaderas. Ver cuadro 2 y figura 4 en 

el anexo. 

2.1.1 Zona árida y semi-árida. 

Es la más extensa de wda'i. se localiza al norte del pafs e incluye los estados 

de Sonora. Chihuahua. Coahuila. Durango. Baja California Norte y Sur. ZaC"'JteC"JS. 

San Luis Potosf y Nuevo León. Actualmente constituye el núcleo central de la 

ganadería noneña (28,30). Ver figura 4 en el anexo. 

Cuenta con forrajes muy nutritivos de temporal y riego como: alfalfa. avena y 

sorgo, además de especies arbustivas no tan nutritivas. La ~poca de lluvias va de 

ju.nio a septiembre y varía entre 150 a 600 nun. anuales y su temperatura media 

anual es de 22C. (2.4,6). 

. M Coma#lkadón penoMI con e1 1ng. Aclt6nomo Aoge15o ~ ......,._ ~ ele &mlued6n da 

~. ComW6n T~ ConsutllV• de ~-deAgostaderOL ~dmAgrlcullur• 'f 
Recur90S Hktr•u11cos, 1!t9t. 
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Se distingue por explotaciones extensivas de ganado para carne con tecnología 

rudimentaria que le provoca alta dependencia del clima. Desde hace muchos años 

que se especializa en exponar carne deshuesada y becerros a Estados Unidos. por 

lo que abastece en forma marginal a la wna a base de desechos de la producción 

total (30,44). 

2.1.2 Zona templada. 

Se localiza en el centro del país. comprende parcial o 101almentc los estados 

de Zacatccas. Aguascalientes, Guanjuato. Jalisco. Michoacán. Hidalgo. San Luis 

Pmosr y México, Jos cuales forman llanuras. valles internos y derivaciones de la 

Sierra Madre Oriemal y Occidental, se le considera el centro de la agricultura 

nacional (27,30). Ver figura 4 en el anexo. 

Esta zona es de una fuerte tradición agrícola. aunque su clima es muy 

favorable para la ganadería con una temperatura media anual de 18C. Sus prin

cipales cultivos son de alfolfa. maíz. sorgo. avena y cebada. cuyo forraje es insufi

ciente para ulimentar y engordar becerros. por lo que éstos son criados en la región 

huas1ecu (tropical-hümeda). a la que surten parcialmenrc (6.30.32). 

Debh.Ju a !<.U t.lifícil situación geográfica. altu densidad rural y fucne tradición 

agrícola, su producción para ganado de engorda es de tipo residual. des1inada 

ünicamente para consumo local y el poco cxcedeme enviado al Distrilo Federal. 

Como sus hatos son muy pequeñas y heterogéneos en cuanto a razas. existen muy 

diversos lipos de explolaciones gan<.tdera~ (4.30.32). 

2.1.J Zona troplcal·húmeda. 

Abarca los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

y parcialmente l"ayarit, Chiapas, Colima y Sinaloa, a gran pane de éstos se les 

denomina la.~ huastccas altas y las huastecas bajas (J0.44 ). Ver figura 4 en el anexo. 

A"'•P.~lO.,. "'"""" Olc<&1 ..... >UN P&1• _. 
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Es una de la~ zona~ ma~ ricas en pastos por la presencia de selva alta., suelos 

sumamente fértiles y praderas mixtas muy buenas para alimentar ganado, además 

de un clima favorable para ello con temperaturas no menores a 18C. y una 

precipitación media anual de 12CMI mm.(2,6,30). 

Sus altas tasas de crecimiento ganadero surten en gran escala a ciudades como 

el Valle de México y el D.F. además de abastecerse as( misma. Veracruz es uno de 

sus estados mfü¡ prolíficos en ganadería, industria y agñcultur~ mientras Cam

peche, Quintana Roo y Yucatán tienen escaso desarrollo económico y productivo 

con una ganaderia incipiente y pocas explotaciones ímponantes (30.44 ). 

2.1.4 Zona lropical-seca. 

Integrada totalmente por las franjas costeras de los estados de Nayari~ Jalisco, 

Colima. Michoacán. Oaxac-d, Guerrero. Chiapas. Tamaulipas, Veracruzy Yucatán. 

Es la zona menos desarrollada de todas, por lo que su potencial productivo no es 

bien aprovechado (4,30). Ver figura 4 en el anexo. 

Cuenta también con gran variedad de suelos, climas favorables de 

temperaturas no menores a 180 C. y precipitaciones pluviales desde 600 hasta 1200 

mm .. anuales. lo que propicia vegetaciones de selva alta y mediana, pero que carecen 

en su estado natural de especies forrajeras nutritivas de importancia. Esto se 

traduce en una pobre producción de ganado bovino cuyo producto es destinado 

principalmente al con!-lumo <le localidades más próximas y al ordeño en tiempo de 

lluvia.• de los animales, cuando el precio de la carne disminuye (6,30,44). 

Coexisten dos tipos de ganadería: la tradicional en las huas1ecas. centro de 

Veracruz y costa de Chiapas y la reciente en el sur de Veracruz.,, Chiapas, Tabasco 

y la Península de Yucatán, en las que sí se han logrado altos índices de producción 

pero también severos conflictos con campesinos por la tenencia de la tierra 

(27,30,44). 

~ ... o.--O't• .... ~- .... •• 
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Actualmente el lrópico represcma la fuente ubastecedora de carne de res más 

importante del país, especialmente las regiones de Chiapas, Taba.tico, Veracruz y 

todas las huastecas (27,30). 

2.1.5 Zona Montañosa. 

Se localiza entre la Sierra Madre Oriental y Occidental, abarcando el nudo 

mixteco. Algunos autores la incluyen en lac; zonas antes mencionadas (4.30). Ver 

figura 4 en el anexo. 

Es principalmeme forestal, ya que la gramíneas con que cuenta son de poco 

valor forrnjeru. siendo más productivo explotar la madera. Por ello, aquí no se 

Jdin~n c<1ractt!ri~tica~ <le explotación u producción, yu l.JUC su ganadería es tun 

insignificante que re:-.ulrn en una producción ganadera casi inexistente (30,32). 

2.2 Producción de ganado bovino y carne de res en Mó.ico. 

Según datos de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAJimentación (FAO, 

1988), México ocupa el cuarto lugar en producción de ganado bovino en pie, con 

una población de 31,220,000 cabezas y de 30, 149,000 cabezas en el mismo año para 

la Secre1arla de Agricuhura y Recursos Hidráulicos (42). Ver cuadro 3 en el anexo. 

Los estados con mayor producción bovina en pie para carne y de carne en 

toneladas en la República Mexicana. son: Veracruz. Chiapas, Jalisco, MichoaClln, 

Tahusco. Sinalua y Oaxaca en la zona que corresponde al trópico-húmedo y seco, 

y en Chihuahua. Sonora y Zacatecas en Ja parte correspondiente a la zona árida. 

~mi-áriLla y templada (42J. Ver cuadro 4 en el anexo. 

~Oll-CJlc.o..W. .......... Par• .. 
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La producción bovina por entidades y su componamiento en el país desde 1981 

a la fecha. asf como sus proyecciones hasta 1994 se describen en los cuadros 5 y 6 

del anexo: en el primero se denota como ésta ha ido en decremento, sobre todo en 

1983, 1984 y 1987, situación 4ue desafortunadamente persiste (40, 42). Ver cuadro 

5 y 6 del anexo. 

Las principale~ causas <le la baja producción de ganado bovino en el país son: 

Sistemas de comercialización deficientes.- Atrasados o tradicionales que no han 

evolucionado a la par cun el desarrollo económico del país y que en algunos casos 

resultan ha'\ta obsoletos (4). 

Allos costos de los recursos ganaderos.- Como forrajes, instalaciones, 

medicamentos, industrialización. tecnología, lransporte, etc. (12). 

Disminución del poder de compra dela población.• Debido al pobre incremento 

de sus ingresos y no as( de los precios en general ( 1.4 ). 

Elevada lnOación y explosión demográfica.· Que aumentan con un ritmo cada 

vez inás acelerado ( 1,30). 

Falla de conlrol aulorizado en las operaciones comerciales y pecuarias. así 

como de una clasificación normalizada oficial y erec1iva.• Que rija el control de 

precios de la carne en e 1 mercado y permita utilidades más justas a todos los sectores 

que intervienen en la compra-venta y producción de ganado bovino y su carne 

(25,27). 

Problemas en la lenencla de la lierra.- Debido a la mala aplicación y posible

mente defectuosa estructuraci<'>n de las leyes de Reforma Agraria que no resuelven 

~ .... P'.,1..Cl<>_ ..... ....,O' ..... OJ•• .. .,..P.,¡ ... ::.,..,.,,,...,.., __ Ganaoo, .... no..,P,..,., • .._..., 
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de manera difinitiva e~te problema tanto de campesinos como de ganaderos, por 

lo que los propietarios no invierten de lleno en su actividad. produciendo poco y 

no utilizando correctamente sus recursos ganaderos agócolas (30.44). 

Desorganización de los productores y ganaderos.- Lo que dificulta aún más la 

comercialización de este producto pecoa~io (4,30). 

Tecnología rústica de los sistemas de explotación. 

Toda esta serie de factores ocasionan que en un momcnm dado la demanda 

efectiva del país por este producto no sea cubierta, lo que por unapane trné como 

consecuencia un subconsumo y por otra explica la exponación de gran cantidad de 

ganado a Jos Estados Unidos principalmente (27). 

2.3 Consumo de came de bovino en México. 

La inclusión de carne de cualquer tipo en la dieta mexicana es primordial, puesto 

que representa una de las fuentes m;is imponantes de proteína animal por su alto 

contenido de aminoácidos. Es indispensable para cualquier país fomentar el con· 

sumo de este alimento, ya que una fuerza de trabajo bien nutrida realiza más 

~atisfactoriumente todas sus aclividades, aumentando la producción y desarrollo 

nacional, a la ~~z 4uc: puede lograr un mayor auge agropecuario al aumentar la 

demanda por este producto hásico (J8.45). 

El consumo per·cápita de carne de res en el país es muy bajo y no reúne las 

cantidades mínima~ de proteína de origen animal, lo que coloca a nuestro país 

dentro de los de mayor deficiencia alimenticia. Para observar más claramente este 

subconsumo podemos observar el cuadro 7 del anexo (34,40). 

-"""""..,...:>0CW,.,..,..Ol<"" .... "<•""P.,. • 
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Die hu !!.Ubcon:-.umu :-.e debe a c.Ji\ er:.u:. factore!!i como la población. el ingreso. el 

precio y los alimentos sustituto~: 

La población.- En la Repúhlica Mexicana ésta ascendió de 72,890,tl32 habitan

tes en 1980 a 81.140.922 hahitantes en 1990 (Censo General de Población y 

Vivienda). o sea un 10% más que en diez años anteriores; este considerable 

aumento propició una mayor demanda por productos básicos como la carne de res, 

disminuyendo la ofena y por ende el consumo per-clpha de la misma ( 45). 

El Ingreso •• Es el principal factor que influye en el consumo real de carne de 

res. Dchido al alto costo 4uc ha adquirido este producto. los consumidores de bajos 

ingresos han optado por discriminar en sus compras~ la calidad y compran 

únicamente c-.1.ntidad·precio (30.45 ). 

El Precio.• Tiene una influencia generalmente negativa sobre el consumo de 

este producto, ya que constantemente sufre incrementos muy elevados, sobre todo 

de 1986 a la íecha (5). Ver cuadro 8 y figura 5 del anexo. 

Sustilutos.- El con~umo úe sustilUtos de carne Lle res ha aumentaúo relativa

mente. sustituyendo ésta temporalmente con base a razones de monetarias (45). 

Así. la Población <le bajos recursos económicos prefiere comprar carne de pollo 

a carne de res, además de comprar menudencias, cabezas y patas, o reducir el 

consumo de carne en general, en cantidad, calidad y frecuencia (23.45). 

2.4 Precios, ciclos y Ductuaciones estacionales. 

2.4.1 Precios. 

Los precios tienen la finalidad de regular la producción. distribución y 

consumo de los productos, en nuestro caso el del ganado bovino en pie y su carne 

(45). 
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2.4.1.1 Comportamienlo del ganadero o productor con respecto al pncio. 

El comporrnmienro del ganadero o productor con respecto al precio es un 

ciclo que depcm..le del suhe y baja de los mismos. cuando la tendencia es a bajar los 

productores no encuentran rentable mantener ciertas vacas,. sobre todo las de 

mayor edad. por ello aumentan el número de sacrificios deprimiendo aún más los 

precios como consecuencia de la alta disponibilidad del producto y como éste. es 

perecedero. la oferta tiene que aumentar. Pero esta situación es momentánea. ya 

que al disminuir los hatos en camidad y crecimiento se propicia a la_larga la escasez 

del producto. así como una menor oícna y un aumento al precio: en este caso el 

productor actúa completamente al contrario, pues invienc en nuevos vientres. 

conserva vacas viejas que en otras condiciones serían de desecho y sacrifica hembras 

en menor proporción (3,30.45). Ver cuadro 8 y figura 5 en el anexo. 

2.4.2 Ciclos. 

El ciclo del ganado bovino en pastoreo es muy prolongado. de aproximac.la· 

mente 7 a 10 año~. por tanto se hace casi imposible un rápido aumento de los 

suministros de carne en un momento dado, a diferencia de otras especies en donde 

el ciclo es más cuno. como en el caso del pollo, que si permite el aumento de la 

oferta en un menor tiempo (2.l,25,30). 

Actualmente los ganaderos están inviniendo pocos fondos en la ganadería. 

ante los mejores rendimientos de su capital en otros mercados con ciclos m~conos 

y predecibles. ésie es un índice m:is de la ruerza decreciente de este sector ( 12,30) . 

... ,....p .. ,..c:, ...... ._ .... :io .............. _ ~ .... . 
:......~..:--~-"" .......... "•" ... .......... 
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2.4-1 Fluctuaciones estacionales. 

En la industria agropecuaria persisten cienas variaciones asociadas con las 

épocas del año, conocidas eomo fluctuaciones estacionales. Dichas fluctuaciones 

se presentan en el sacrificio, abastecimiento y precio {45). 

El abastecimineto de carne de bovino tiende a elevarse durante los meses de 

octubre a enero. que es cuando los ganaderos ya han engordado a sus artimales y 

los pueden destinar al mercado, gracias a las lluvias de mayo a octubre que 

contribuyeron a una buena <lh.ponibilh.lad de forrajes para esta engorda. En este 

período del segundo semestre del afio, existe en consecuencia una mayor oferta con 

precios reale:. por debajo e.le los precios promedio anuales. En contraste a lo 

anterior, la ~poca de precios más altos corresponde a mediados del año (mayo.junio 

y julio), cuando el abastecimiento de animales es regular, ya que en los meses 

an1eriores (febrero, marzo.ahril) el forraje es muy csc-dSo debido a la falta de lluvias 

de noviembre a abril, por lo ian10 el abastecimiento de ganado disminuye ( 1,23,33). 

No obstame a la escasez de ganado mencionada, en la temporada de febrero 

a marzo los precios reales licndcn a estar por debajo del promedio en la ciudad de 

México y otros centros urbanos del país, ello se debe a que los consumidores suelen 

disponer de pocos ingresos: o sea, t.1ue la época de escaso abastecimiento coincide 

con una demanda escasa tamhién,. por lo tanto los precios no se elevan sino por el 

contrario ( 12.:!7AS). 

2.5 CanalH de comerclallzaclón. 

Se entiende por c-Jnal de comercialización. al puen1e existente entre el produc

tor y el consumidor final. ya sea que las dos panes se localizcn en una misma 

comunidad o no (37,45) . 

.lr:•po1..r:•ci °" ...... , =-~• ..... c.a~• P••• • 
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Existen en :vtéxico dos principales canales de comercialización para consumo 

interno de carne de bovino: el canal tradicional y el integrado. El primero es el de 

mayor imponancia en el país. aunque el auge por el segundo cada vez aumenta más 

(30). 

EJ canal tradicional está constituido por: ganadero· comprador rural·introduc· 

tor-carnkero y consumidor. en ese orden. En este canal, el comprador rural puede 

actuar también como comisionista. El elememo distintivo de este sistema consiste 

en que tas actividade::i. de los ganaderos se concretan primordialmente a la 

producción. sin participar nmablemente en el proceso posterior de 

comercialización. los productores venden a los intermediarios ganado en pie, 

transacción que ~e lleva a cabo en los propios ranchos y en determinados casos en 

los mataderos. Pero esta situación no es nada provechosa para los ganaderos. pues 

su poca intervención no les permite evaluar la demanda. las calidades preferidas y 

la segmentación del mercado. por lo que no cuentan con Ja información para 

rricjorar y programar su producto. además de no ahorrarse las ganancias de buena 

parte de los introductore~ e intermediarios ( 12,J 1,30). 

Los compradores rurales recorren los ranchos comprando animales en cada uno 

de ellos para posteriormente: reunirlos en puntos geográficos estrat~gicos y formar 

lotes 1o más homogéneos posibJes. para después transportarJos a centros de 

h..:neficio. L.o:-i comi .. ioni~ta"' actúan por cuenta de los mayoristas y adquieren 

ganado de pequeños, medianos y grandes productores. realizando los cnvlos de 

acuerdo con la..;, nece~i<lades de abasto de los centros de consumo ( 11,27). 

Los introductores contratan con los rastros el sacrificio del ganado en pie y 

efectúan la \'Cota de la carne en canal. vbcera.i;,. menudencias y cuero: ésto los coloca 

en un lugar privilegiado en su campo. que lejos de ser positlvo para la oferta resulta 

Jo contrario, ya que actúan como únicos agentes dentro del sistema tradicional de 

merc-•deo y controlan en cierta forma la oferta (ganaderos) y la demanda (car-
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niceros) a su beneficio, al ser ellos lós que evalúan el precio del ganado en pie. Esta 

deficiencia puede hacerse más equitativa con la modernización del sistema. en 

donde rigiera una cla."iificación normalizada oficial de ganado bovino en pie, camil 

y carne. para fijar precios en base a la calidad. 

La distribución de este producto es llevada a cabo por los compradores al 

mayoreo e introductores que sunen tiendas de autoservicio, compradores in

stitucionales y carniceros imponantes: núenuas que los compradores menores sólo 

aba:;tecen al resto de los tablajeros como son los carniceros pequeños, mercados 

públicos y sobre rueúas. 

El sis1cma int~grac.lu consiste en el sacrificio del ganado en la.o:; zonas de 

pruducciún o ra.'ilrUS rumlcs,1ransportandu la carne en canal a los importantes 

centros tle cun~umu. reducic:m.lu cosws de comercialización en un 28% por animul 

comparando con el sistema tradicional (De Balogh. P.H.y Silva, A). Estos ahorros 

se dehen a la disminución úe mermas en el transpone, ya que la movilización del 

animal vivo a trt.1vés de largas distancias, representa pérdidas de grasas y carne de 

apróximadamenie 2%, úebido al maltrato que sufren los animales (De Balogh y 

Silva): en cambio, si se transporta la carne en canal mediante trailers·reírigeradores 

las pérdidas se reducen úoblemen¡e,ya que la inversión en este transpone es menor 

a la larga que IP. del canal tradicional. Por sr estas ventajas resultaran pocas, este 

canal también logra precios de vCnta inferiores a los de los introductores, dando 

mayor participación al produccor. Sin embargo la política de fijación de precios 

desalienta este sistema de organización de los ganaderos, apenas en desarrollo 

( HJ.11.33). 

En el país existen yu vurios mataderos rurJlcs y de integración, pero falta mucl-io 

por hacer para la modernización de estos canales de comercialización del sector 

ganadero. 

&"''"'º'tc'OUNoo-•Cl'<•.,U.•<-P••• .. 
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2.6 Clasincación de ganado bovino para engorda. 

La clasificación de ganado bovino para engorda que prevalece en México sin ser 

oficial, se basa en los siguientes criterios: edad, sexo y peso o conformación. 

Edad : Según la edad el ganado puede recibir diferentes nombres : temeros, 

vacas, toros y bueyes. Los terneros son los animales cuya edad es inferior a un año. 

Paralelamente, !le denominan becerros a los terneros desde el destete hasta que 

tienen un año de edad. Los añojos son animales que han cumplido el año y den1ro 

de estos úhimos se distinguen dos subclases. los añojos tempranos que no han 

cumplido los dieciocho .meses y los añojos tardíos que ya rebasaron esta edad 

(13,30). 

· Los animale!. superiores a tre~ años, reciben nombres especiales como cuatreño, 

ésto!I incluyen a vacu~. 1oru!t, bueyes y rara vez entran a formar parte del grupo 

general de animales parn engorda {43). 

Sexo: Según el sexo el ganado se clasifica en temeros castrados(stccrs). novillas 

o novillos, vacas, toros y bueyes. Un "steers" es un ternero castrado a edad muy 

temprana. antes de haber alcanzado la madurez sexual. Una novilla o vaquillona. 

es la hembra que todavía no hu parido y cuya conformación exterior no ha alca117.ado 

el grado de desarrollo o madurez para ser vaca. Un novillo o torete. es el vacuno 

macho joven castrado en los primeros meses de vida. antes de que desarrolle sus 

C"drác1eres sexuales secundarios. o entero en el caso del torete. Una vaca es la 

hembra vacuna de cualquier edad que ha parido o que se encuentra en un periodo 

avanzado de preñez. Por úhimo. un toro es el macho vacuno entero, sexualmente 

maduro. de treinta me:-ie!'I de ~dad en ou..lelante (JO). 

Ptso: Según el pe:-io lo~ 1crnero:-i u hecerrus castrados y las novillas se clasifican 

en pesados. mediano:-. y ligeros. La ca1egoría de un animal en cuanto a peso está 

muy rcluciunuda con su edad, así por ejemplo, para que un becerro castrado se 
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clasifique como pesado debe tener un peso aproximado de 200 kgs. y un añojo 

pesado rebasar los JOO kgs. (JU¡. 

Conformación: Se basa en las categorías del ganado para engorda según su 

potencial normal de crecimiento al sacrificio y su rendimiento en carne, siendo 

primordiales las posibilidades de engorda hasta el momento del sacrificio. Por ello 

sus características innatas de conformación o desarrollo muscular son determinan

tes de la categoría que alcance el ganado bovinn (30). 

Así los terneros C"'JStrados y las novillonas se clasifican en: 

A) Ganado de primera. 

8) Ganado supremo. 

C) Ganado bueno. 

O) Ganado corriente. 

E) Ganado comercial. 

F) Ganado aprovechable. 

G) Ganado inferior. 

2.7 Problemática actual de la comercialización de ganado bovino en México. 

Como ya hemos mencionado, la ganadería en México enfrenta múltiples 

prbblemas que han obstaculizado su buen desarrollo y funcionamiento, situación 

que preocupa cada vez más a nuestro país. A continuación se mencionan de estos 

problemas. los más sobresalientes. mostrando un análisis separado desde el punto 

de vista de cada uno. Aunque ésto resulte muy difícil al estar tan íntimamente 

relucionadu:-. unos con otros: 

.l.n••P.0,...:1~ D • ...,.,.._. Ole.a \1••"4.•.oP.a:• .& 
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2.7.1 lntermediarismo. 

Anteriormente se hizo referencia de que el intermediario es una entidad 

comerciidl independiente o no entre el productor y el consumidor final y que su 

número variará con el sistema o canal de comercialización en función. 

En un país urbanizado e indus1rializado. no es posible vender una porción 

sustancial de un producto direcramente aJ consumidor. se requiere de una cadena 

de ín1ermediarios generalmente larg~ parn proveer las conexiones comerciales 

en1re el productor y el con~umidur. Lu anterior dependerá de la distancia entre los 

extremos de la C<tdenay del tamaño del centro urbano. Debe hacerse notar que los 

intermediarios tienen Ja posibilidad de actuar en más de un nivel del canal. si su 

disponibilidad económica se los permi1e y que la mayoría de productores ganaderos 

no cuentan con ese potencial para que su participación en este sistema de 

comercialización de carne de bovino sea mayor ( 12.30). 

T.ambién la participación de los de1allistas que dan servicio direc1amenle a los 

consumidores finale!-. se hace indispensable. ya que la serie de actividades que 

realizan ~un compleja~ (35). 

En resúmen. el intermediarismo se considera un problema al mismo 1iempo 

que un beneficio, puesto tJUC es necesario para establecer Jos mecanismos de 

C<Jmercialización: pero al ser excesivo provoca el encarecimiento del producto, ya 

que ello!-. determinan prácticamente los precios_ Jo que se evitaría con una 

clasificación normalizada que delermine en base a Ja calidad los precios. 
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2.1.2 Falta de Ojación de precios de acuerdo a la calidad. 

La clasiíicación normalizada oficial con respecto a este rubro generaría 

estriclOs nivele~ de calidad con sus correspondientes precios diferenciales 

mediante la verificación de las autoridades competentes que cenifiquen su 

cumplimiento. logrando mejores remuneraciones a los productores, estímulo a la 

competencia por C"JJidades a nivel nacional e internacional, mayor producción y 

productividad. así como facilitar la oferta-demanda. 

2.7.J Comercialización deficiente. 

Según la información analizada ameriurmeme se puede resumir que la 

ineficiencia en la comercializución del ganado bovino en pie y su carne, está 

propiciada por falta de incentivo:; a la producción y productividad, técnicas de 

explmación deficientes. falta de organizaciones de pequeños y medianos produc

tores que cuenten con apoyo financiero para formar canales de integración y 

promoción de cemros e.le transformación o beneficio a nivel rural para reducir 

mermas e intermec.liarismo. Además de todo lo anterior, los canales de 

comercialización predominantes ya son obsoletos y no permiten el paso a los 

sistemas modernos que son más dinámicos y eficaces (12,l t,25). 

2.7.4 Oferta-Demanda. 

Los principales factores que afectan la ofena y la demanda son el costo de 

producción y el precio de la carne respectivamente en el mercado, estas dos 

características de la comercialización ganadera están íntimamente relacionadas y 

sí una aumenta. la otra también. aunque no en la misma proporción. Los factores 

que influyen sólo en Ja oferta son la tecnología, el ciclo productivo, el consumo y 

las íluctuacione::. eMuciunale). Ahora bien, los factures determinantes de la de man· 

da son los alimenws sustitulUS. los canales de distribución, el ingreso de la 

población y los gu>1os. háhitos y costumbres de la misma (30.45). 

~•ooe-.....Cl'-c.a..,...<&t\oll...,, .. c-. ........ 0" .. a.- .• _ ... ,..,..,,..._ 
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3.0 NORJ\IALIZACION DEL GANADO BOVINO EN PIE PARA ABASTO EN 

MEXICO. 

Ut normalizaci6n del ganado bovino en pie para abasto en México. es un 

mecanismo que puede facilitar y racionalizar el mercadeo de este producto básico, 

por Jo que resulta evidente su trascendencia social y repercusión econónúca, 

haciéndose nece~rio contar cuanto antes con una Norma Oficial Mexicana que 

señale los término!' de referencia para clasificar, seleccionar y comercializar 

adecuadamente el ganado bovino en pie para abasto, permitiendo que las prin

cipales funci~mes comerciales de este mercadeo se desarrollen más ágil y eficien

temente. El establecimiento de esta Norma Oficial Mexicana a través de la 

normalización, pretende básicamente equilibrar cualitativamente la ofena y la 

demanda de modo que se delimiten cspedfica.mente las características de cada 

clase de ganado para que el productor y el consumidor puedan obtener beneficios 

más justos en wdos los sentidos ( 18). 

Esu.a ~'forma Oficial ~exicana reconocerá cuatro 1ipos de ganado: el especializado 

l!O carne (europeo. cebú y !tUS cruzas); el ganado de doble propósi10: el ganado 

lechero: y el ganado corriente. Sobre estas bases se panió para clasificar el ganado 

de conformidad con su edad, el tipo de alimentación y cuidados que se le prodiguen, 

reconociendo finalmente cuatro C"dlidades: México extra. México 1, México 2. 

México 3 y fuerJ de clasificación; sólo el ganado especializado para producción de 

carne. como el europeo. el cebú y sus cruzas. alcanzará la clasificación de México 

eXlra., siempre y cuando tenga los cuidados requeridos. Fuera de esta excepción 

cualquier tipo de ganado puede alcanzar las clasificaciones subsiguientes si se les 

dá la alimentación y cuidados adecuados (19). 

Para poder comprender claramente el tema tenemos que entender antes 

aspec10.s de normalización en general: para ello abarcaremos a és1a. sin reíerirnos 

a ningún tipo de normalización en específico. para posteriormente enfocarlo al 

ganado ho\"inu U.: ~ngorUa . 

.._..,_.,....,....,.Cltc•.,..•c.a"'"".,•• 
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3.1 Introducción. 

La normalización es una actividad que está despertando día con dfa un mayor 

interesa nivel mundial, ya que se considera como un paso indispensable para que 

la humanidad alcomce mejore~ condiciones de de~arrollo. 

Se puede entender como "norma". el establecimiento de reglas unificadas para 

el comportamiento y desarrollo del hombre, cuya utilización es muy antigua: como 

por ejemplo, el lenguaje, los signos de escrirura. unidades de medida. etc. que son 

tipos de normas utiliwdus desde tiempos de nuestros antepasados. Actualmente la 

normalización tiene un enfmtue muy importante. puesto que se ha convertido en 

clave esencial para cuak¡uier comunidad civilizada que desee disfrutar de los bienes 

y servicios que demanda (20). 

La "normalización" es un proceso de formulación y aplicación de reglas dirigidas 

a crear orden en actividades específicas, para beneficio y con la colaboración de 

todos los interesados y en particular para promover en beneficio de la comunidad 

una economía óptima considerando debidamente las condiciones funcionales y los 

requisitos de seguridad. Con ésto se busca hacer las operaciones más fáciles. baratas 

y seguras (20). 

J.1.1 Definiciones de norma y nonnalización. 

Norma: Según la definición aceptada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO por sus ~igla!-1 en inglés), la norma es una especificación técnica 

u otro documento t..lisponihle para el público. formulado con la cooperación y 

concenso o aprobación general de todos los sectores afectados por ella. en los 

resultados consolidados de la ciencia. la tecnología y la experiencia. dirigidas a la 

promoción de los beneficios óptimos de la comunidad, y aprobada por un organis· 

mo de normalización. Como complemento de esta definición se entiende como 

especificación técnica, un documento que establece las características de un 

""''""°'K10,.....,. .... oo°' • .,..'"''""::oª'•"' 
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produclO o servicio. tales como niveles de calidad, comportamiento, seguridad y 

dimensiones ( 19,20). 

Normalización: De la misma manera. la ISO define a la normalización como 

una actividad que provee soluciones para aplicación repetitiva a problemas esen· 

cialmente en las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, dirigidas para 

alcanzar el óptimo grado de orden en un contexto dado. Generalmente esta 

actividad consiste de los procesos de fonnulación, emisión e implementación de 

normas (19,20). 

A través del eMahlecimiento de normas de especificaciones, por concenso de 

los diferentes sectores panicipantes, la normalización es una herramienta técnica 

que permite en lu interno alentar el desarrollo tecnológico, fonalecer la estructura 

productiva de la industria. propiciar orden en el comercio y una adecuada 

p~mección del consumidor. En lo externo, coadyuva a hacer competitivos y acep· 

1ables los producto~ y servicios, permitiendo que las transacciones comerciales se 

realicen bajo condiciones equitativas ( 19,20). 

3.1.2 Objelivos de la normalización. 

Se puede considerar de acuerdo con la ISO que los objetivos de la 

normalización son los siguientes: 

1 )Simplincación de la creciente variedad de productos y procedimientos en 

la vida del hombre.· En nues1ro caso particular es la homogenización del ganado 

bovino por lotes que serán formados de acuerdo a la calidad de los animales, lo que 

agilizará la compra y venta de este ganado (20,2t>). 

2) Economía en conjunto.· En este caso el obje1ivo es hacer más sencilla la 

obtención de crédito!!! y el cálculo de riesgos, pués gracias a la normalización se 

podrá conocer la calidad y el valor probable de la venia del producto, haciendo 

""-°'-.,. --C)h( ........... -p., •• 
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factibles los compromisos de entrega a futuro y las promesas de vema. Por otro lado 

este anteproyecto tratará de fovorecer el incremento de la demanda. al ordenar por 

clases el produclO. pcrmiliendo al consumidor adquirir el producto que desea en 

mayores cantidades en su caso, en vez de abstenerse de comprar productos que 

tengan calidades muy desiguales (20,26). 

3) Seguridad. salud y protección de la \'ida.- Mediante medidas más estrictas 

de higiene y control de calidad (20,26). 

4) Protección del consumidor y de los Intereses de la comunidad.- Con la 

clasificación adecuada del ganado bovino se puede crear la eficiencia en la 

determinación de precios, así como expandir la curva de la demanda para satisfacer 

las necesidades de los estratos de menor poder adquisitivo, Además el consumidor 

resulta beneficiado al tener seguridad de la C"dlidad del producto que está adquirien· 

do (2ll,2ó). 

S)Eslimular una mejor producción.• Mediante un sistema de normas se 

propicia la competencia por mejores C'.didades. ya que éstas se traducirán en 

mejores ganancias para el productor(20.26). 

6) Dinamizar la competencia a nlnl nacional e internacional.- Estableciendo 

los grados de calid"d similares. lo que hace posible satisfacer las demandas de los 

consumidores, así como tener un producto de igual o mayor calidad que el de otros 

paises. compitiendo por el mercado internacional (20.26). 

3.1.3 Principios de la normalización. 

Para alcanzar los anteriores objetivos, se requiere acatar los principios de la 

normalización. 



32 

Principio l. 

La normalización es esencialmente un acto de simplificación como resultado 

del esfuerzo conciente de la sociedad. No sólo es la relación de complejidad 

presente, sino también la prevención de ésta en el futuro (20,41). 

Principio 2. 

La nonnalizución es una actividad social y económica que debe ser promovida 

por la cooperación mutua de todos los interesados. El establecimiento de una 

nonna debe estar basado en un concenso general (20,41). 

Principio 3. 

La simple publicación lle una norma es de poco valor a menos que sea 

implementada. La implementación puede requerir sacrificios por unos pocos para 

el beneficio de muchos (20,41 ). 

Principio 4. 

La acción a seguir en el establecimiento de normas es esencialmente de 

:,elección :,eguic.Ja de: fijación (20,41). 

Principio S. 

Las normas deben ser revisadas a intervalos regulares y actualizadas cuando 

sea necesario. El lap30 entre revisiones dependerá de las circunstancias particulares 

(20,41). 

Principio 6. 

Cuando sean especificados el comportamiento y otras características de un 

producto. la especificación debe incluir una descripción de los métodos y pruebas 

que serán aplicados para determinar si un anículo dado cumple o no con las 

e;pecificaciones (20.41 ) . 

.i.,.11101.e11- """- ::itc• ""'' .. .,. .. .,. a 
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Principio 7. 

La nece~idad para la obliga1oriedad de tas normas nacionales, debe ser 

analizada. tomando en consideración la narnraleza de la norma. el nivel de 

industrialización}' lm. leyes y condiciones prevalecientes en la sociedad para la cual 

la norma ha sido formulada (20,41 ). 

3.1.4 r-tiveles de normalización. 

Las normas pueden ser emitidas a diferentes niveles dependiendo de su 

ámbito de aplicación: 

a) Nivel inlernacional ... Cuando re!tultan de Ja cooperación y acuerdo entre 

un gran número de países con iotere~s comunes. y se consideran de aplicación 

mundial: como ejemplos de estas normas. están las de la Organización Inter

nacional de l"\ormalizaciún (150). de la Comisión Elec1rónica Internacional (IEC), 

y de la Comisión del Codcx Alimentarius (20). 

b) Nivel regional.- Cuando son elaboradas por un grupo limilado de paises 

para su mutuo beneficio: como ejemplos, están las de la Comisión Panamericana 

de Normas Técnicas (COPANT) y de la Comunidad Económica Europea (CEE) 

(20). 

e) Ninl nacional.· Cuando son promulgadas u tra\·és de un organismo 

nacional de normalización. el cual es reconocido para la emisión de tales normas. 

En México. el organismo de normalización es la Direción General de Normas. que 

depende de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) (20). 

d) Nivel de empresa ... f\;urmas emitidas por una empresa individual (o en 

Hlgunos casos un grupo de empresas), preparadas por acuerdo entre varios depar· 

tamen1os de la u las mismas. para guiar sus compras, producción. venias y otr.is 

~,,_,.,.,:- =• ..... -.. ~, .. "•·u·•.,.,.• ::-...,....,..,._.,.c;a...,00.1•."'>r"•"•·•iu.,., 



34 

operaciones.Así tumhién. Ja normalización se desarrolla en difcremes ramas in

dusrriales, que es lo que ~e denomimi dominios. como por ejemplo la induslria 

eléctrica. alimentaria. de construcción. etc.Por úl1imo, las normas pueden abarc--.ir 

uno o vario~ a!\peclO~. como pueden ser la terminología. clasificación. 

especificaciones. mé1odos de prueba, envase.embalaje. etc. (20). 

3.2 Polílicas nacionales sobre normalización. 

En México. al igual que en la mayoría de paf ses en vías de desarrollo. la inicialiva 

en lasactividadesde normalización ha recaído en el gobierno, por lo tanto la polflica 

nacional de normulización debe integrarse en los planes y programas gubernamen

tales. "El Plan Nacional de Desarrollo" define Ja política de normas como sigue: 

lantu par&.1 e/e\ar la cumpetitivid<td de la planta producliva y sustituir las 

expurtaciune~. como parn proteger al con!-.umidor nacional. será necesario implan

tur un !-.btema <le norma~ técnicas que permitan establecer Jos niveles mínimos de 

C'dlidad p<irn lo!oo prot.lucto!-1 ni:tcionales. normalizar Ja producción industrial. regular 

la transferencia de tecnologia.proteger la planta nacional de la competencia desleal 

y fomentar l~ expunaciune~" ( 19.20). 

Por ~u parte. el "Programa ~ucional de Fomento Industrial y Comercio Exterior" 

(PRO~AMICE). encuadra como política de normalización; el instrumento 

necesario para promover una mayor productividad de la industria en general. 

incrementando la eficiencia de los procesos productivos y la C'Jlidad de los produc

tos desde un enfoque de fomento y no de regulación. a fin de alcanzar una mayor 

competitividad internacional. favorecer al consumidor nacional y sustituir sclec

ti\ amente lu~ 1mpunuciune!\ ( 19.20). 

E!oo imponante de:-.li.Jcar que el lugr<Jr que la industria sea competitiva inter

nacionalmente tiene gran importancia. sobre toda después de que nuestra país ha 

ingresadcJ al ·· . .\cul!nh1 Gl!nernl !o.Obre Arnncelesy Comercio'" (GAIT). a través del 

.:.·1 • ..-<.,K,<.l»--OfC• .... •<4"•"a1•• 
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cual se pretende uniric-Jr criterios en forma multilateral sobre la reducción de 

tarifas aduaneras y evitar las barreras técnicas al comercio internacional, por lo que 

se trata de llegar a una armonización de las normas nacionales con las inter

nacionales. Con e~tas medidas, la industria nacional tendrá una mayor com

petitividad, principalmente cxtranjer~ por lo que tendrá que mejorar su calidad 

ante los productos extranjeros ( 19,20). 

3.3 Proceso de elaboración de normas. 

El proceso de elabornciónde Normas Oficiales Mexicanas, es realizado por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), a trav!s de órganos 

aWtiliares de la Dirección General de Normas (DGN), denominados Comités 

Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN). En caso de que el campo de 

acción de la norma a realizar sea muy limitado y no se encuentre interés entre. los 

diferentes sectores., la DON puede crear un grupo de trabajo similar al comité. pero 

que lleva las funciones de consejo directivo. Para poder comprender mejor este 

proceso es convcnience definir los siguientes términos ( 19.39): 

J .. Anlepro)'ecto de norma. 

Documento preliminar que dáorigcn al proyecto de norma y no cumple con 

las formalidades correspondientes (211). 

2 .. Proyecto de aonna. 

Documento técnicamente resuello, listo para ser aprobado como Norma 

Oficial Mexicana (20). 

J .. Norma Oficial Mexicana. 

Documento aprobado por la autoridad correspondiente (20). 
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El proceso de elaboración de normas empieza a panir de que el programa de 

trabajo es aprobado. el cual a su vez tiene como base el Programa Nacional de 

Normalización que analizaremos mas adelante (20.39). 

En la elaboración de :'\armas Oficiales Mexicanas se utilizan diferentes fuen

tes de producción que equivalen a procesos o vías que se siguen para la 

normalización de un produclo determinado. cada uno de estos productos constituye 

un tema por normalizar proveniente de: 

-El Programa ~aciana! de Normalización. 

-El Programa Anual de Trabajo. 

-Cualquiera de Jos Comités Consultivos Nacionales de Normalización. 

-Dependencias gubernamentales en general. 

-LaDirección General de Normas (DGN). 

-Cualquier empresao per.mna. 

-Grupos mixtos de trabajo. 

La DON. después de es1udiar la solicitud y clasificarla pof el tipo de interés e.le 

la misma. sea general o particular, cu1eja sus po!tihilidades de atención (20,39). 

Para cumplir con lo anterior se siguen los siguientes pasos: 

1) Llega la solicitud de elaboración de Norma Oficial Mexicana a la Dirección 

General de Normas. 

~oe'--Ol<• .... ••-"•·1 • :-c.ai..1....-.. a.- ·•-•~"•...,•"~·o 
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2) La Dirección General de Normas remite esta solid1ud al Comité 

Consultivo Nacional de Normalización correspondiente. 

3) La Sccreraria EjecUliva del Comité cita a los sectores involucrados a 

llevar a cabo reuniones para discutir el tema. 

4) Cuando se cuenta ya. ron un anteproyecto aprobado por los sectores 

involucrados, ~te es firmado y enviado a la Dirección General de Normas. 

5) La Dirección General de Normas mecanografia en papel oficial el 

anteproyecto de norma y Jo envía para observaciones a la Comisión Interna de 

Normalización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

6) Una vez que el anteproyecto de norma es liberado por esta comisión_ 

es firmado por el direc1or general de normas y en el caso de ser con firma 

mancomunada, por el director general correspondiente. 

J.4 Programa Nadonal de Normalizad6a. 

Este programa es elaborado de acuerdo con las atribuciones que otorga 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su anfculo 45, el cual dice lo 

siguiente: "corresponde a la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial" a través 

de la •Dirección General de Normas"4 elaborar el" Programa Nacional de 

Nonnalizadón" ( l IJ.20). 

La Dirección General de Norma.• (001') ha delegado a los Comités 

Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN) para que en el seno del Consejo 

Técnico se haga la selección de temas a normalizar. estableciendo prioridades y 

considerando cada caso en panicular ( 19.20). 

"""*"'~IO•"""-Otc.a."'"9•.caMl.Par•• 
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Actualmente la Dirección General de l"\onnas (DGN) circula una solicitud 

a los Comités Consultivos Nacionales de Normalización (CCNN) requiriendo que 

envfen sus proposiciones de temas a nonnalizar de aaierdo a las necesidades que 

se tengan y tomando en cuema factores 1ecnológicos. económicos y sociales que 

intervengan. como son: volíamenes de producción. consumo en el país. prioridad 

de desarrollo para el país a largo plazo, nivel de cooperación entre sectores. 

posibilidades de implementación de la norma. e1c. ( 19,20). 

Las proposiciones se presentan en un formato que incluye Jo siguiente: 

a) Temas a normalizar. 

b) Calcndarización. 

e) Observaciones. 

Es1as soliciiudes son analizadas y sclecionadas para el Programa Anual de 

Trabajo, el cual una vez aprobado es enviado a los CCNN para que se inicie el 

es ludio de los 1emas ( 19,20). 

Posteriormente se integrJ el Programa Nacional de Normalización. el que se 

prescn1ará oficialmente u la Comisión Nacional de Nurmaliz.ació~ la que tiene 

como una de su!t funciones opinar sobre el progrdma, vigilar y procurar su 

cumplimicnlo ( 19,20). 

J.5S.Clores que inlervlenen en la nonnalúadcili de pudo 

abas lo. 

La elaboración de una norma es una obra de carácter eminentemente colectivo. 

en Ja que es necesaria la cooperación de los sectores afectados, en una discusión 

franca y libre que garanlice un concenso nacional ( 18,20). 

Sin la cooperación de todos Jo~ sectores afectados es imposible llevar a cabo 

la menor tarea de normalización. pués solo se estarían analizando problemas de 

~°'"'°'""":re... .... .-........ .. 
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forma unilateral. Es decir, Ja fonnulación de una nonna no puede dejarse exclusiva· 

mente en manos del sccwr productor marginando al sector de consumo. tampoco 

debe encargarse a éste último sector la elaboración de la norma,, aislándola del 

sector productivo ( 18,20). 

La normalización como obrJ fundamental prácrica.debe sancionar un equilibrio 

entre las necesidades del consumidor y las posibilidades técnicas y económicas del 

productor. considerando desde luego la realidad ( 18.20). 

De no tenerse en cuema lo anterior. significaría que una norma podrfa es

tablecer un alto grado de calidad, coincidente con un estado avanzado del progreso 

técnico, pero nuncu se aplic-Jría si está por encima de las posibilidades económicas 

tanto del productor como del usuario. 

la poUtica de la mayoría de los industriales de pafses en vías de desarrollo es 

casi siempre ofrecer menos de lo que pueden dar para otorgarse un margen de 

seguridad y por mra pane. la del consumidores la de exigir más de lo que necesita; 

resulta evidente que si alguno de estos sectores es1ablece Ja norma. ésta será 

solamente benéfic-J para el sector que la elaboró y en muchos c-J.-.os lesiva para el 

otro sector. 

Ante esta situación el técnico normalizador adquiere una nueva res¡><>n· 

sabilidad. porque la norma debe ser el resultado de Ja conciliación de Jos intereses 

y las posibilidades de la industria. ron las necesidades del ronsumo (20.39). 

Es necesaria también la cooperación de instituciones de enscflanza 

superior, los colegios de profesionistas y de institutos de investigación cientifica y 

tecnológica, cuyo papel principal en los estudios de normalización debe concre1arse 

a intervenir en casos de discrepancia técnica. para que sin mediar en ellos intereses 

económicos que pudieran tener el productor o el consumidor, puedan decidir desde 

un puma de vi~tu estrictamenre científico o tecnológico (20). 

•-..,...,, .... c.,..,c·-• ::"-<• \lhel"•"• • 1 
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El sector oficial nu que<la excluido por no haber sido mencionado expresamente. 

sino que a quedado involucrado en el sector consumidor, ya que debe recordarse 

que en muchos de los casos el principal comprador de un país es el propio gobierno 

(20). 

,"f>. Es conveniente que intervengan también representantes de asociaciones de 

importadores y exportadores. que aporten en el estudio de los anteproyectos de 

norma los puntos de vista del consumidor extranjero, en el caso de las expor

taciones., o del consumidor nacional en el caso de las imponacioncs (20). 

El conjunto de representantes de los diveTSOS sectores que se han mencionado, 

al reunirse físicamente para iniciar, continuar y terminar un estudio de 

nurmalizaci<in en particular. constituyen lo que !'.C ha llamado la reunión de 

normalización (211.39). 

Habiendo mencionado los diferentes tipos de normas y quienes deben participar 

en su elaboración, hablaremos ahora del sector que interviene exclusivamente en 

la normalización para ganado bovino en pie. Dicho sector estará compuesto por 

representantes técnicos del sector productor (ganaderos) y representantes técnicos 

del sector consumidor (tablajeros y consumidor final). 

Por lo dicho anteriormente, se puede tener en conclusión. que en función del 

grado de rcpresentativit.lad de los diferentes sectores en las juntas de normalización 

y de la C"dpacidad del técnico normalizador, se lograrán los beneficios que la 

normalización ofrece. por lo que el técnico normalizador debe necesariamente 

a!'IC!-!UTarse con lécnicu,., e~pecializado~ en la rama industrial correspondiente. 

poseer una !'oúlil.la preparación de normalización induslrial y un conocimieolo 1o 

más completo posible. tanto de las necesidades mínimas de los usuarios, como de 

la situación de la industria nacional. 
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Otra responsabilithtd má.' que adquiere el técnico normalizador al iniciar o 

continuar un trabajo de normalización. es la de seleccionar a los sectores inter

esados de tal munera que éstos sean verdaderamente representativos del sector 

involucrado. 

Cabe mencionar que en caso de que aJguno o algunos de los sectores in

volucrados no esté convencido de Ja normalización. el gobierno puede elaborar la 

nonna sin la participación de los interesados ( 18,20). 

Asimismo, una vez superada la etapa de crear conciencia de la normalización 

tanto en el sector industrial como en el inlcrés general y considerando que Ja 

normalización se desarrolla por acuerdo general, no es necesario imponer dicha 

normalización sino fomentarla únicamente. 

El procedimien10 que se sigue para la identificación de los sectores, es a rravés 

de la consulta del directorio telefónico. directorios o guías por ramas industriales, 

catálogo de las cámaras nacionales, etc. (20). 

Una vez identificados los sectores y reunidos en las juntas de normalización se 

les invita a meditar sobre las necesidades de crear una clara conciencia individual 

y de grupo que influya en los elementos técnicos de nuestro país., para que nos 

dediquemos con decisión al estudio de los problemas que la normalización plantea 

con la amplitud y claridad que el desarrollo de M~xico exige y con la convicción de 

que sólo una acción conjunta, planteada y ronciente permitirá aprovechar la 

utilidad de las normas como elemento integrador de este sector. Asimismo. exhor

tar 1an10 a los productores como a los consumidores a sumar esfuerzos para que la 

normalización sea formulada. fomentada y aplicada (20) . 

...... ~ ... -ore. ....... ._.. ...... 
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J.6Comilé Consulti\:o Nacional de Normalización de Productores Agrícolas. 

Pecuarios y Forestales. 

En la actualidad este Comité es presidido por la Dirección General de Política 

Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y en 

especia) el Subcomité Pecuario es de interés para nosotros. Este subcomité es 

coordinado por la Dirección General de Desarrollo Pecuario de la Secretaría de 

Agriculrura y Recursos l lidráulicos (SARH) la cual participa activamente en Ja 

proposición de documemos de normalización. así como en el Programa Anual de 

Trabajo (20,39). Ver diagrama en Ja figura 6. 

3.7 Mecanismo de coordinación de la Normalización Mexicana. 

Con el propósito de logrnr una mayorcoordinaci6n. la Nueva Ley Federal sobre 

Metrología in~tiluyó la Comisión Nacional de Normalización (CNN). para 

coadyuV"Jr en lus uctividades que sobre normalización tanto nacional como inlcr

nacional corresponda realizar a las distintas dependencia'\ de la Administración 

Públic-J Federul. Esto es, la coordinación se establece desde Ja participación de las 

demá'i dependencias en la integración del Programa Nacional de Normalización 

hasta su expedición u revisión conjunta en caso de ser necesario, pasando desde 

luego por la colaboración de ellas en la formulación de las Normas Oficiales 

Mexicanus (20). 

La nueva ley sienta la'i bases para una coordinación gobierno. industria. sector 

in.terés general. conforme al artículo 59-11. La Comisión Nacional de la 

Normalización (CNN) tiene como función la proposición de Jos mecanismos de 

coordinación entre las dependencias. entidades de lot Administración Pública 

Federal y urganizacionc?, privadas. paru la elaburnciún y difusión de Normas 

Oliciale?-i Mexicana?, y ?o.U cumplimiento (20). 

4nl .... oyeao ... - .... 01 ..... .t.1e • ..-P .. •IA 
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En lo que se refiere a las relaciones con otras dependencias gubernamentales se 

trabaja coordinadamente con algunas áreas de las Secretarías de Salud. Com~ 

urücaciones y trnnspones. Desarrollo Urbano y Ecología, Agricultura y Recursos 

Hidráulicos. Energía. Minas e Industria Paracstatal. Trabajo y Previsión Social. 

Pesca, el Dcpartamenlo del Dis1ri10 Federal y la Comisi6n Estatal de Agua y 

Saneamienlo del Estado de México, entre olras (20). 

Adicionalmente csd.n en trámite las celebraciones de convenios con el lns1ituto 

Mexicano del Seguro Social y la Conúsión Federal de Elec1ricidad para la 

elaboración de normas conjuntas (independientemente de la gran colaboración 

que se tiene de ambos organismos). Acciones similares se van a tomar con 

TelHonos de Mwco, PEMEX y el lnsti1u10 Mexicano del Pelróleo, entre otros 

(20). 

3.1 RlftFS dela--allzadóe. 

Como contrapanc de los beneficios que aponan los sistemas de nomaliz.ación. 

es necesario considerar los riesgos que implica un sistema de esta naturaleza. de 

los cuales el mayor es que la uplic-dción de una norma de caJidad se lleve a cabo en 

una .forma descontrolada para beneficio de elementos deshonestos. lo cual 

rcdundaña nega1ivamcntc en los objetivos de la normalización. A esto habría que 

agregar la.O\ presiones para incrementar precios y la demanda de financiamiento y 

asesnrla por pane de los sectores involucrados. Por lo tanto el sector guhcmamen-

181 debe estar preparado para recibir este tipo de presiones ( 19). 

~o,«I00t-.,..Olc•..._•cana"-'• .. 
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4.0 ANTEPROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 
PARA LA COMERCIALIZACION DE GANADO VACUNO EN 
PIE PARA ABASTO. 

4.1 ObJollvo y campo de aplicadón. 

Esta Norma de Calidad Mexicana establece las características que debe reunir 

el ganado vacuno en pie para abasto de las razas. cruzas y variedades existentes en 

la República Mexicana para poder ser objeto de comercialización en territorio 

nacional. 

4.2DtllnldlllleS. 

Para erectos de clasificación del ganado vacuno en pie, se utilizan los siguientes 

términos: 

4.1.1 Ganado vacuno. 

Mamíferos vcncbrados rumiantes pcncnecicntcs al género Bos especie 

Ulurus, grupo indicus y typicus (7). 

4.2.2 Clases de ganado. 

En esta primera división se agrupa el ganado en cuatro clases correspondientes 

a su mayor o menor grado de especialización (39,41): 

4.2.2.1 Especializados en eane. 

Se incluyen en este grupo los mejores ejemplares de las razas europeas 

productoras de carne, las razas cebú con un mfnimo de pureza de 3/4 y los 

cruzamientos de estas razas entre sf. las razas lecheras hasta los 14 meses de edad 

y alimentadas de manera especial. 

Esta cla~e de ganado se identifica con la letra "E'". 

~oM"-"'•Olc•"'••_....,..,.,. C:O.-C-•- lle C.- •• ,..,....,~ P•& "'-O 
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4.2.2.2 Doble aptitud. 

En este grupo quedan comprendidas las razas de doble aptitud. el resultante 

de la cruza de razas especializadas en carne con razas especializadas en leche o con 

el bisonte americano (39,41 ). 

Esta clase de ganado se identifica con la letra "D". 

4.2.2.3 Lechero. 

Son las razas especializadas en la producción de leche (39,41 ). 

Esta clase de ganado se identifica con la letra "L". 

4.2.2.4 Corriente. 

Se refiere a todo tipo de ganado vacuno no incluído en las clases anteriores 

(39,41). 

Esta clase de ganado se identifica con la letra "R". 

4.2.3 Subclases por edad. 

4.2.J. l Ternero. 

~~fachas y hembras vacunas jóvenes. que ya han sido alimentados con 

forrajes o grano>. hasta de 18 meses de edad (39.41). 

4.2.3.2 No\'lllo o torele. 

Es el vacuno macho joven castrado en los primeros meses de vida. antes de 

que se desarrollen sus caracteres sexuales secundarios. o entero en el caso del torete 

(39.41) . 

.V...P'o1oc:c: »...,.,,..::Oc.a'.'••~··•~..,.• 
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4.2.3.3 Vaquilla o nO\illona. 

Hembra \."acuna joven cargada o no. que nunca ha parido y que no ha 

alcanzado un periodo avanzado de preñez (39.4 l ). 

4.2.3.4 Vaca. 

Hembra vacuna de cualquier edad que ha parido o que se encuentra en un 

periodo ava07'ldo de preñez (39.41 ). 

4.2.3.5 Toro. 

Es el macho \."<tcuno entero. sexualmente maduro de 30 meses de edad en 

adelame (39.41 ), 

Macho \acuno castrado en edad avanzada cuyos caráctercs sexuales secun

darios no desaparecen (39,41 ). 

4.2.4 Acabado. 

Orado de cebamiento alcanzado por el animal. se distinguen 4 variedades: 

4.2.4.1 Bien cebado. 

Deberá CMar totalmente cubierto por una delgada capa de grasa uniforme. 

Unicamente los animale!-1 en confinamiento con raciones a base de alimentos 

balanceados y cuncentrado!-1, o que hallan sido finalizados en pa.'itizales destinados 

especialmente para engorda. alcanzan este acabado (26). 

4.2.4.2 ~tedio cebado. 

En el cual la cobertura de grasa no ha alcanzado su terminación (26). 

~ ... .....-..o>< ... -·~"'···· ~.,.,.,.. ... ~.·.-,.c.-c ... P•O'•·•;.....,., 
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4.2.4.3 No cebados. 

Se refiere a que la cobertura de grasa no existe (26). 

4.2.4.4 Sobrealimentados. 

Se refiere a que la cobertura de grasa es excesiva y dispareja (26). 

4.2.S Confonnaclón. 

Conjunto de carácteres moñológicos que se resumen en lineas. perfiles y 

ángulos corporales(46). 

4.3 CLASIFICACION. 

Para efecto!I de esta norma. el ganado vacuno en pie es clasificado en los 

!!.iguientes grados: 

México Extra 

México 1 

México2 

México3 

Fuera de Clasificación 

4.4 Especificaciones. 

El ganado vacuno en pie debe reunir las c-dracterística.-. que se mencionan en 

el cuadra IJ para cada uno de los grados anteriores. 

NOTA: Todos los grados de calidad deben cumplir con las disposiciones 

legales de carácter ~nilario en vigor . 

..,_~o.._.....Ok ........ - ..... ,.. 
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4.S M ueslreo. 

4.5.l Terminología. 

4.5.1.2 Homogeneidad. 

Se refiere a que la serie o el grupo de unidades del producm deben ser 

parecidas o de naturaleza similar. Las unidades del producto some1idas a una 

inspección deben ser de un solo tipo. cl~e. grado y 1amaño. 

4.5.J.3 Formación de lores. 

Consiste en agrupar las unidades del producto en forma homogénea. 

Para determinar la cantidad de unidades tomadas al azar que determinen 

el tamaño de la muestra se efectúa de acuerdo con el cuadro 10 del anexo. 

4.6 Métodos de prueba. 

4.6.1 Determinación de clase. 

Está definida por la raza del animal. 

4.6.1.1 Clase E. 

Se consideran dentro de esta clase las siguientes razas: Aberdeen Angus, 

Angus roja, Galloway. Hereford, Hereford sin cuernos, Shorthom. Charolais. 

Shorthorn sin cuernos. Sussex, Chianina, Scmch Highland. Limousina. Simmen1al. 

Santa Gertrudis, Brangus. Bcefmaster, Charbray, Braford, Simbrah, Murray Grey, 

Brahman. lndu Bra!'til, G)r. Guzer.u. Sardo Negro, Nelore. Sindhi Roja. etc. y el 

animal resultante de la cruza de razas europeas con cebú. 

"""""º' ____ °'~·""'·~"--·. 
~-a-~---"·"'-•"-
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4.6.1.2 Clase D. 

Se consideran dentro de esta clase las siguientes razas: Red Pollcd. 

Shonhorn Lechera. Devun. Pardo Suizo Europeo. Dexter, etc •• el animal resultante 

del cruzamiento de razas especializadas en carne con razas especializadas en leche 

o con el bisonte americano. 

4.6.I.3 Clase L. 

Se consideran dentro de esta clase, las siguientes razas: Holstein Friesian. 

Pardo Suizo Americano, Jersey. Guernesey, Ayrshaire, etc. 

4.6.2 Delerminación de conrormación. 

~ Se lleva a cabo por medio de la observación y la palpación de los animales que 

componen la muestra, considerando: edad, aspecto general, pelaje, manejo, estado 

de nutrición, escasez o ahundancia de la cubierta muscular, anchura y carnosidad 

del lomo, redondez del perfil de la costilla, de la grupa. y de la pierna. tomando 

como referencia lo> <libujus "nexos. Ver figura 7, 8, 9.I0,11, 12. 13.14.15 y lb. 

4.6.3 Detenninación de acabado. 

Se lleva a cabo por medio de la observación y la palpación de los animales 

que componen la muestra. tomando como punto de referencia la región de la 

babilla, la inserción de la cola. la región estema!. el perinc! y el dorso. Pudiéndose 

comprobar esta determinación una vez obtenida la canal. 

4.6.4 Puntuación. 

Se califica el ganado por sus características con puntos que van desde 5 (muy 

bueno) a 1 (malo), se emplean factores multiplicadores I, 2 ó 3 atendiendo a la 

importancia comercial de la pieza. 

El número máximo de puntos que se concede es de SO. Ver cuadro 11. 

~ .. ,__Olt:-&o .... •"61"-&;tw•.a 
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CONCLUSIONES. 

Podemos concluir que de aplicarse oficialmente este anteproyecto mediante 

la implantación de una Norma Oficial Mexicana para la comercialización de ganado 

bovino en pie parn abasto, se mejoraría la calidad del ganado producido en el país 

y por consiguiente el consumidor tendría mayor seguridad del producto que está 

adquiriendo, además de hacer éste más competitivo a nivel internacional. También 

se lograría disminuir los abusos por pane de los intennediarios, al clasificar el 

ganado de acuerdo a su calidad con bases oficiales que permitan al productor exigir 

el precio que corresponda al tipo de ganado que vende sin que para ello sea el 

intermediario quien fije el precio a su beneficio. al mismo tiempo que encarece el 

precio de venta al consumidor final. 

Por otra parte. !u <lifícil situación que atraviesa el sector pecuario nacional en la 

que la producción de ganado vacuno va en decadencia. requiere de atención 

especial para lograr un mayor crecimiento; para ello se propone este trabajo como 

un estímulo al productor o ganadero que al percibir altas-ganancias por alta

calidad. se inclinará a producir en mayor cantidad y con mejor calidad, lo que a su 

vez aumentará la oferta-demanda. Debemos aclarar que este anteproyecto solo es 

una parte a la solución de la comercialización de este producto pecuario en el país. 

ya que se requieren de much~ otras estrategias para lJUC sea lo más óptima posible. 

Por último. otro de los principales objetivos de este anteproyecto es agilizar la 

comercialización de este producto haciéndola menos complicada mediante la 

inspección y clasificación de muestras de lotes lo más homogéneos posibles. 

a...,_,~; 1M ._._Ole• .,...,....,..P., ... 
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CUADRO 
COEFICIENTES DE AGOSTADEROS DE LAS ZONAS GANADERAS 

DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Z1M MlllA Y SElllMlllA 
<HTDlllLES Y PAITIZALES> 

ZIM TEll'l.HlA 
< IDSQUE l 

ZIM MIJITÑi&\ 
<SIERllS Y IOSQUEll 

ZIM 1!11'100. - SECI\ 

aimcmms DE AOOSTOOEROS 
IHECTMEAS I 1111000 MIMLl 

5.15 - 17.11 

s ... - 25 ... 

9.29 - 31.19 

l.!lfo - IUI 
<SELUll CIDUCIFOLllS Y .SUICADUCIFOLIAS> 

ZIM l!ll'ICM. - llllEDA l.Olo - 1.111 

< SELVA PEREllUFOLUS ' SUIPEREllUFOLIAI> 

FUEllTE: aJUllCM:llll Plll9JW.. 1111. ldDIJll llJGELID MOOEZ llWllA. JEFE DEI. D!IWllMEllTU 
DE l.\IAl.IMCllll DE A!Dill'IHIDi, CXIUSllll nanm CJll!illlTIUA DE CJIEFIClllTIS DE 
A!Di!llDOll. Sllllt, 1!191. 

o LOI CO[ffCllllTEI Rll lllJOI EITM CllCIUDOI DI IAIE 1 PHIHll IE GllREI, ,_., JlllGlt 

O lllllLU lfllCMI, 

- .... _ ............... ui ....................... . 

c-.. -, .. - ... a.-~ ................ p ........ .... 



CUADRO Z 

SUPERFICIE DE LAS ZONAS GANADERAS 

EN MEXICO 

ZONAS SUPERFICIE NACIONAL 

w. 7. •/-

ARlOA \' SEJU-ARIDA 7'Z.817. 48.4 

TOIPLADA 189,278 '·' 
TROPICAL MlltEDA 2 ... 3'3 13.3 

TllOPICAL 5ECA 2ZB,8'Z "·' 
HlllTAii:J5A 4,..58' zs.11 

TOTAL l,"a.:iat IUll.11 

FUEJITE1HELEJIDEZ. G.R.1BIÍIJS, C.A. 1 AUJISO, P.F.1 ETALI MERCADEO DE LOS 

HODUCIOS AGROPECUARIOS. FAC. DE HEt>.VU. Y ZOOT. U"IVERSUIAD NK1Dt1Al 

AUllJOll DE HEXlaJ. HEXlaJ D.F., ltl4, 

................ 0.,.--0 ................ -.... . c-_ _.. .. a..-w .. _..,,.,.,.,.,,_ 
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CUADRO 3 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE GANADO 

BOVINO EN PIE DE AMERICA 

PAIS 

IB\Zll 

mm 11uoos 

MGEllTll\ 

MllClaJ 

aJl.lllllA 

( 1 !JOB > 

!:MEZAS lllll.l.llllSI 

U41M 

98991 

5' 182 

31 22t • 31 149 ISMll 

24 1111 

IZM 

llllllTE1 ID.ETlll 111UISllW. DE !JI IRWllZJICllll DE lAS MCllllES 111111115 Mlil IA fQlllJl.llM 

1 IA M.llDTM:llll IFMll llllA, 198'l. 

• Elll PllJtuCCllll IJICl.UIE n G.IWO IE EXPORllCllJI, 

-P'...,...">"' --Oloc ... U.o..-P .. •11 
c-.~-.oc-ff0-11 .. _..,"'-Pl'O#.bllllO 



AÑO 

19Sf 

1982 
1223 

1984 
nas 
1986 

1987 
1988 

'98' 

rne • 

''" . 
1972• 

1993 • 

1994 • 
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CUADRO 4 
INIJENIAIUO Y PROYECClllHES OE QVWJO 00.JillI Ell PIE Ell ltElUCll 

e t~t-t'l94 1 
C MILES DE Q11JE2llS J 

BOVINOS BOVINOS DE LECHE 
CARNE ESPEC. No. ESPEC TOTAL 

22,SM 915 5,'51 2'·"78 
22,748 '11 5,74¡ 29,3'7 

22,846 ''' 5,6311 29,lH 

22,80 835 5,5'7 29,2111 

23,6Ba 847 5,325 29,852 

24,862 812 5,tfl 29,985 

23,fti2 758 4,928 29,648 

24.641 m 4,8"7 38,149 

25,494 "' 5,134 31,394 

26,264 m :i,483 32.6il 

26,m ,,.. 5,856 33,756 

27,761 "' 6,254 34,'93 

28,718 r ,au ,,,,, 36,424 

28,889 1,1178 7,133 38,929 

FUENTEt SARH, INEGI, CNG. 1990 

* DATOS PRELIMINARES. 
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CUADRO 5 
all'lllTMllDllU DEL llNDITllRIO Y PlllYEa:llll!S DE CWWXl IDJllll 

DI PIE Y SU CMIE DI MD!lal 
( 19111 -1994 ) 

3.1. UIUDITllRID IDJllll Ell PIE 1 MILES DE a8l2J\S 1 ti, 
3.2. llQEllElllU fWIMI. DEL UIUETffUD IDJlll 1 X S 1 1/, 
3.3. l'lllllX:lll IUTM. DE IMIE DE 111.100 1 MILES DE TlllEllUl!i 1 

AÑOS 3. 1 3.2 

1'11 n.111 
mz Zl,117 • 1.1z 
Ull 11.114 - 1.11 

"" n,111 - 1.ss 
lllS lt,ISZ • 1.iz 
llM "·"' • 1.44 
UIJ Zt.641 - 1.11 

"" •• 14' • 1.u 
IHt "·'" • 4.11 
IHI. 11,• t J,M 

IHI • n,m • 1.54 

IHZ • M,HI t J.SI 

IHI • 16,4M • 4.11 
IH4. • ••• • 4.11 

llOTE1 M, 11181, cm. 19'1 

11 MD llClU'IE El GllllNIO DE El'lllTM:lll 

• llA1115 PllEl.lllMllS 

it.nooP.or-<CIO ... --oic ..... o-P•• .. 
~1 .. -0.a..-v .. _..,,._,..,,_ 

3.3 

711,llt 
m.us 
m,111 
Ml,Zll 
JU,417 
JM,113 
1'4,741 

n•.• ., .. 
m,HI 
HS,IH 
Hl,171 
111,111 

l,.,,7U 
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CUADRO 6 
PRODUCCION DE BOVINOS PARA ABASTO Y CARNE DE RES 

POR ENTIDADES DE LA REPUDLICA MEXICANA 
e 199• > 

[llJllatEI UtUllllO• 
ctUCllS > 

tallltlllDnH JJ,IM 
...,. tlllnmtll m,ns 
l&l'I CM.IFOllUI I• IU,JU ..... or,m 
Ulllllll Dft. Ul,tll .. , .. ur,1n 
tlllffl l,HJ,111 
ni- 1.111,111 
lllTllJO HHllL l,HI 
Hlftll. Pft Jn,IU 
COlllCllllallllU .. ,4U ·-- Ur.t41 
lNWa..lll m,01 ,..., .. ,. &Jt.IH 
GRHim ...... 
lltllOO m,111 
Jalllta l,rM,IU 

"'"º sn,1u 
lllCllllCM l,HJ,IJI 
NllnOI m.ur 
tlUllU m,111 

"""ª lUll 
S1J,411 

OIXIU 1,111,1• ..... 411,m 
1111tt11m '"·'" OIDllMllD 41,HJ 
IM Ull IVIDSI tu,11J 

'"""" 1,171.111 - l,Hl,'41 
IMHm t.Hl,HI 
1111111llPHaTI m,111 
1-.1rt1m1• llJ,tM .... , .. H,t• 

'"""' l,tM,4'1 _,. ....... 
ZKlntU f,IM,KI 

IOIH a,ZM,M 

• m DM:lm MllllO H PDDlllClllf 

MtP'OyKIOH1-.... 0loc: ... IM•...-P.,a .. 
Come•c..i..iac.,,,.,.a.-vae.......nr..P .. • ........ º 

r 11t1eer011 • 
C 1DIt:lI11t1 .... 

11,KI .... 
11.m 
11.01 .. .... 
41·"' ..... 
'" n,1n 

.,,m 
14,&n 
11,MS 

n.111 

"·"' a.in 
11,145 

n.10 

"·'" ,,,n 
ll,4111 
14,llZ 

"·"' 11.111 

'·'" f,111 

"·'" n,m 
U,SM 
S&,111 
1,&ll 
1t,m 
1,ur 

'ª·"' 11,"4 
n,,.. 

D,W 



CUADRO 7 
Dl!il'llllBlllllt1J IW:lllML PEIHWITA Hll\I. DE IMIE DE RIS ( llgo/hol> ) 

( 1981 - 1991 ) 

Al'rO KCl9/HA9. 

199e 16. 1 e 
1991 ll!.93 
1992 12.99 
1983 12.e3 
1984 12.02 
1985. 9.8S 
1986 ----
1987 ----
1988. 9.31 
1989. 9.47 
199•. 1e.se 

IUDITE: SIRIE HIST11U<D-15TMllSTIQI DE LA l'lllUX:lll PE<DIRIA 1912- 19115 

SE<JIETllAIA DE AIRlaJl.TIM Y REQl!SOS HllMJl.UDi < SMI l. 

• Dlll15 ISTIMJOS 
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CUADRO 8 

PRECIOS DE CARNE DE RES EN HEXICO i9B6-L991 
U 1 l!g. PRECIOS COHSTllHJES> 

RECONUERSION BASE 1996=199 ENERO 99:199 

MRZO 1991 

COffCEPTO 11 OIRHE llE RES 
AltOS 

1m 1,471 

1987 3,575 

1988 l,3M 

1989 18,648 

1998 
IJIIRO 12,llOll 

FEBRIJIO 12,581 

IMRZO J2,5W 

ABRIL 12,511111 

IMYO 12,599 

JUHIO u.s• 
JULIO 13,llOll 

11GOSTO 13,llOll 

SEP?IEHBRE U,588 
OCTUBRt 13,llOll 

HOlllOORE u.-
DICIEMBRE 13,-
PROfUJIJO I"ll JZ,758 

UH 
lltlJIO 13,M 

FEBRIJIO u.-
PllOllDI01"1 13,• 

FUENTE1 BANCO NACIONAL DE nEXICO 

NOTA: 1988-1989 PROnEDIO PONDERADO 

_pt..,...... ... - .... Cll< .............. ,. ...... c-...,..., .. _ ... a...-~ac-..,,.,.".,•.lb.ouo 

11 111 CAIOIL 1 IH PIE 

m 33' 
1,9119 1,197 

4,622 3,147 
5,873 3,849 

&,1187 3,958 
6,156 4,188 

6,253 3,987 

6,387 3,9811 

&,&88 3,91111 

&,788 3,9511 

&,788 3,91111 

6,788 4,158 

6,71111 4,1111 

6,138 3,854 

6,851 4,266 

&,m 4,2'1 

6,51' 4,1129 

7,5'4 4,721 
1,111 5,15:5 

7,156 4,H3 
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CUADRO 9 
ESPECIFICACIONES PARA LA CLASIFICACION 

DE GANADO UACUNO EH PIE PARA ABASTO 

DEcaLllMU> 

ESPECIFICACIOHES 
flDUCO EXTRA ttEICICO 3 ruw DE ClASlflCACIOft 

ClASI: E-D--R E·D--R-L E-D--•·L 

CO!lfDIOO\CIOlt llAIA 

QIBllJtIA llJSOJlllR 

CAllHOSO 

PDU"IL H lA COStllJA 
llllt 

PWI L DE lA GRUPA 
Blllt LIGLRAIWUI 

RtDOHDFJlDO 

PERFIL DE LA Plr.RlWI COtfJEXO 
Ll(lm:IKDtTE 

RECTO 
RECTO 

HUESO DE IA CADERA 
SOBRESALE 

t'l~EAAl!Dflt SOBRESALE 

ACABllDO 

U:RltlJIO 

HOIJILLO O lORElE 

UAQUILLA 

URCA 

tORO 

-e>y•C!OO._Ol< ......... -p ... .. 
c-...... .,._.,.a.-v"'_"",...p .... -...,.,., 
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CUADRO 10 
TAMAHO DE LOTES ~ HUMERO DE MUESTRAS 

DE ANIMALES A TOMAR PARA EUALUAR 

EL GANADO UACUHO EH PIE 
PARA ABASTO 

tAlllUtO HJ. LO?E 

<UfUDHIS> 

HASH se 

M SI A lSB 

DE 151 A 5BB 

PE 581 A 1200 

DE 1201 A 10008 

DE IMl!I A mee 

DE 35991 A Seeoff 

M 56&8e1 EN ADELANTE 

-....-0y«100.-..... 0IC>Al ..... ~p ..... 
c...-c_, .. _,,.O--V0<.-.a•n.._P.,aaw..., 

IAMHO IE U1 lllESta 

(UMINDES) 

s 

8 

13 

20 

!2 

so 

'ª 
125 



CUADRO 11 
PUNTUACION PARA CLASIFICAR GANADO UACUHO 

EN PIE PARA ABASTO 

, QlllllCTERISllQIS 
COllFOWCIOll llOl•IO 

IIVESflRIDllO lllSOIW 

lttf.. li8lo -Xl xz 
CUISIFICAClllll X3 X3 

llDCICO EXTllll 5Xl 5XZ 3 X 1 5 X 3 5 X 3 

llDCICO 1 4Xl 4 X Z 4 X 1 4X3 4X3 

llDllCO Z 3 X 1 3XZ 3 X 1 3X3 3 X 3 

llDllCO 3 ZXl zxz Z X 1 Z X 3 Z X 3 

tyfs'M&.m11 1X1 lXZ 1X1 1 X 3 1 X 3 

"""""..,.-o. "-o<,_ O"c,. ..... _.. P•• • 
:;..,.......c.o11o1.:..o•o. Ci&...o:: ..... ">O.,, P•f>Ma ..._,, 

Jt: 
!le 

49 

311 

211 

11 
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1060 

1000 

950 

900 

850 

800 

750 

FIGURA 2 

PRODUCCION NACIONAL DE CARNE EN CANAL 
BOVINOS 

(1981 - 19Q4) 

MILLONES DE TONELADAS 

100 r1---r1r-1-l11/1(1f1--r---.-r -.-r1r1r1f~(-,-( 

.... ., ... , ...................... .. 
··"·ª·"- ... . 

.,ERIOOO 

10 ~--º-~,.... 
~-o.r..-v_ ... .._,...,,._ 



35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

FIGURA 3 

PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION 
DE LA CARNE DE BOVINO 

GANANCIAS POR INTERMEDIARIO 

O'Yo-«--~~+-~~+-~~+-~~+-~~+-~--< 

INTl!RMIDIARID8 

PUllTlof'lllU.U, 11 llTll•l•AOIOI 11 
PllCIOI llC&llllllOfllO, CIUll&I 
UllVllllV.llAIHt. 

~INTERMl!DIARIDI 

71 ~ .......... o..c...i~· ..... 
~-ac-CNC...-'llc_..,p,.P.,a._ 



FIGURA 4 
ZONAS GANADERAS EN MEXICO 

~ ARIDA Y SEMIARIDA 

m MONTAÑAS O SIERRA 

~TEMPLADA 

11 TROPICO HUMEDO 

o TROPICO SECO 

• 
72 ~oO.-....,Ol'<>alYoo~PM•IA 

Ccme•c....,KO> o. c;...-v..:- ..,P.Par1Aoallo 



FIGURA 5 

COMPARATIVO DE INDICES DE PRECIOS 
BASE ENERO 1990 = 100 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
E-90 F K 

r111•t1 1 u•cou.caou.L1r111111co 
:~:tcc10• 111 UTUlllOI ICO•O•ICOI 

A 

BOVINOS 

K J J A o N D E-91 F 

r•AES EN -;IE fmRES EN CANAL 0cu~E DE-~;;-¡ 

73 
.t.tqpoyoitlO CM fb,,.,. Oc.al U.•an. P .. • L1 
C-......,-o.aa.-11-..,..._P.,•Abello 
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